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INTROOUCCION 

·s; la revolución no hubiera sido o medms y 
hub1oro st>guido su corncnte, 

hasta rooltzar of establec1mionto de su:; prmc1p1os, 
no nos ver/Drnos vn1lu!!ltos en t:stc.• confl1::to • 

Em1l1ano Zapata a Francisco 1 Madero 

La irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional <EZLN) en 1994 

constituye ya un referente histórico en la vida contempor<inea del país A partir de 

ese momento se han suscitado un conjunto de acontec1m1entos que han 

transformado un escenario que hasta diciembre de 1993 se consolidaba como un 

transito estable y firme del pals hacia el primer mundo. panorama que se 

distorsionarla aceleradamente hasta aproximarnos a la frontera del caos que 

refiere Oppenheimer. 

El propósito de la presente investigación no es realizar un recuento de los 

episodios y hechos suscitados en el estado de Chiapas. defender las posturas o 

razones de uno u otro actor del conflicto o establecer escenanos sobre la posible 

resolución al conflicto, aspectos que se revisarán globalmente. El principal interés 

de este esfuerzo es revisar el confilcto desde la perspectiva de su impacto que ha 

generado en la disputa por el poder politice. disputa que se ve reanimada a partir 

de la presentación del grupo armado, y que constituye una reacción a Ja propuesta 

de modernización que instrumenta el gobierno mexicano. una apuesta a un 

proyecto antagónico sobre el modelo de desarrollo que ha de seguir la Nación. En 

este sentido, la disputa por el poder politice han propiciado la rearticulación de 

fuerzas sociales en torno a las propuestas de desarrollo nacional y han puesto en 

disputa el consenso de la sociedad a fin de debilitar o favorecer alguna de estas 

posturas. 
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En este sentido, un primer objetivo de la investigación es el analizar el impacto que 

ha tenido el grupo guemllero en el proceso de reforma emprendido por el Estado 

mexicano, que hasta 1993. en un entorno nacional e internacional favorable. 

aparecia como ünica alternativa viable de desarrollo en el nuevo contexto global 

Para poder evaluar su impacto. se analiza el proce50 de reforma del Estado 

mexicano en tres ámbitos el económ1co. el polit1co y el social. escudru"lando cun!es 

de las posturas externadas por el EZLN han tenido eco en la toma de decisiones 

del gobierno de la República desde 1984 y hasta el primer trimestre de 1997. Es 

decir. si ta articulación de fuerzas que ha con1untado el neo.:::apat1smo ha logrado 

ejercer la presión suficiente para profundizar. postergar o revertir las medidas 

adoptadas por el Ejecutivo federal refer-entes al modelo de Nación que pretende 

consolidar-. 

Un segundo objetivo. es perfilar la lucha por- el poder- político que se desencadena 

a partir de la irrupción armada del EZLN. que rompe con el escenario pollt1co 

estable prevaleciente a fines de 1993, y pone nuevamente a discusión el proyecto 

de Nación a emprender por el pais. Asl, analizamos como esta lucha pollt1ca ha 

logrado trastocar el consenso social construido por Salinas en favor de su 

propuesta de modernización económica. política y social. provovando una aversión 

y malestar de amplios sectores en contra del proyecto neohberal En esta disputa 

se enfrentan tanto grupos al interior del sistema polit1co mexicano, grupos 

expulsados de éste, actores y sectores de izquierda marginados hasta ahora de las 

decisiones de Estado, parte de los sectores más dmém1cos de la sociedad. 

A ralz de la aparición del EZLN. identificamos tres grandes propuestas de 

desarrollo nacional, a las que se articulan los actores polit1cos. las fuerzas de 

centro·izquierda se agregan en torno al EZLN. en afianza estratégica con el PRO, 

en un frente amplio antepuesto al neollberal!smo; empresarios. financieros, 

partidos de derecha y el grupo tecnócrata en el poder buscan consolidar la 

propuesta económica neoliberal; en tanto que una tercer opción la constituye el 
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reposicionamíento de grupos pollticos tradicionales del sistema, que bajo la 

plataforma del nacionalismo revoluc1onano. buscan preser.1étr el poder politi::o. En 

estas propuestas, existen puntos de vinculación y acercam1enlo$ que pueden llevar 

a acuerdos entre ellas. Por el contrario. persisten riesgos de adop::16n de posturas 

extremas que tiendan a profundizar y radicalizar las d1ferenc1as. generando 

escenarios de inestabilidad. 

Para arribar a estos ob1ehvos. estructuramos el trab.:i10 en cinco c.:ipltulos. En el 

primero se definen los conceptos básicos a emplear en el estudio En él se buscó 

construir una plataforma teórica a partir de la iustifrcac1ón del uso de conceptos y 

categorías provenientes de diferentes corrientes del pensamiento polit1co 

En el segundo capitulo, se hace un recuento de los mov1m1entos guerrilleros 

América Latina y en México. donde se 1dentrfican las principales caracterist1cas y 

momentos por los que han transitado, lo que nos permite aproxrmarnos a una 

caracterización del EZLN. Aqui se analizan algunos de los elementos innovadores 

del grupo armado, asl como se comparan algunos otros que son similares a 

experiencias guerrilleras de otras latitudes del continente El capitulo concluye con 

una descripción del contex1o internacional. nacional y local en que se gesta e inicia 

el movimiento del EZLN. 

En el tercer capitulo se profundiza sobre el perfil 1deol6g1co de este movimiento 

armado, que desde su aparición y hasta los primeros meses de 1 997. observa 

adecuaciones importantes en su linea d1scurs1va, abandonando la ortodoxia 

marxista-leninista e incorporando elementos innovadores para grupos 

revolucionarios. vinculado a la articulación de fuerzas que va adheriendo o 

simpatizando et EZLN, lo que le ha permitido ampliar su propuesta de proyecto de 

Nación. Para concluir este capitulo se integran los elementos más relevantes de la 

postura, hasta ahora vertida por el EZLN. en materia del modelo económico. 

reforma polltica y características de la polit1ca social. Cabe senafar que, al 

constituir la propuesta zapatista un proyecto aUn en construcción. los alcances del 
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presente trabajo se limitan a los documentos emitidos por el grupo armado o sus 

asesores, siempre a titulo de la guerrilla. en el tiempo de realización del estudio de 

enero de 1994 a marzo de 1 997. 

En el cuarto capitulo se analt;:a s1 los planteamientos y posturas expresadas por et 

EZLN han logrado impactar el proceso de reforma de Estado emprendido por el 

gobierno federal en torno al modelo de desarrollo económico, la poht1ca social y la 

reforma pollt1ca Cabe destacar que esta evaluación aborda no sólo el impacto del 

movimiento guerrillero. en su capacidad de influir en la torna de dec1s1ones, sino 

también el papel que ha jugado para transformar el escenario politice. rev1rt1endo 

las tendencias existentes de apoyo social alcan;:ado poi" el proyecto salinista. 

Finalmente, en el capitulo quinto. a manef"a de conclusiones y perspectivas. se 

hace una evaluación global del papel del EZLN sobre el proceso de reforma 

estatal. En él se plantea que. en tanto fuerza politica. ha terndo una escasa 

incidencia para influir en la toma de dec1s1ones del gobierno federal 

(particularmente en materia económica). Por el contrario. ha logrado presionar en 

el proceso de reforma politica y ha constituido un factor esencial en el 

debilitamiento del consenso social del proyecto de modernización económ1ca. 

Dentro de las perspectivas. se analizan los riesgos que implica el proceso de lucha 

por el poder polltico que se desata a partil'" de la 1rrupc1ón del EZLN en el escenario 

pol1tico, evaluando los limites y riesgos de los diferentes proyectos y de las fuerzas 

que los impulsan; el papel que en esta lucha puede desempet"lar la apanc16n del 

Ejército Popular Revolucionario y. a manera de propuesta. la importancia de 

consolidar un acuerdo democrático Que permita alcanzar un equilibrio en la 

representatividad social de las fuerzas polit1cas. como primer paso para establecer 

un nuevo pacto social de largo alcance con los sectores mayoritarios de la 

sociedad mexicana, asl como definir un acuerdo económico con los principales 

agentes del mercado. que den viabilidad a una salida negociada entre las fuerzas, 

con la concutrencia social en la definición del proyecto de Nación a que aspiramos. 
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El desarrollo del presente estudio se propone en primer instancia, caracterizar 

ideológicamente al EZLN, sin encasillarlo. como un movimiento armado cuyo 

propósito es influir o alcanzar el poder politice para transitar a una sociedad con 

níveles de distribución del ingreso más equ1tat1vo. encontrándose aún en la 

indefinición sobre el módelo de sociedad ideal ante la ausencia del paradigma 

socialista. En este sentido. el EZLN resulta novedoso al constituir el primer grupo 

armado posguerra fria. en un pals que anunciaba su incorporación acelerada al 

proceso de globahzación. constituyéndose en un simbolo para la izquierda mundial. 

En un segundo aspecto que se pretende evidenciar es que pese a la importante 

rearticulación de fuerzas sociales (pnmord1almente de sectores de izquierda 

reformista) que logra a lo largo de sus tres primeros anos de existencia. el EZLN 

no ha logrado, hasta el momento. influir en la toma de decisiones del gobierno 

federal, salvo en el ámbito político en la coyuntura electoral de 1994 y en el 

Acuerdo de Barcelona en enero de 1995, sin trastocar en esencia el proceso de 

Reforma de Estado en los Bmbitos económico y, consecuentemente. en lo social. 

Un tercer elemento que se busca evidenciar es que a pesar de la escasa 

incidencia en la toma de decisiones, la presencia del EZLN reanimó la lucha por el 

poder polftico. alterando la hegemonla y el consenso social alcanzado por el 

proyecto modernizador de Carlos Salinas. Los sectores nacionalistas y de 

izquierda, casi sepultados ideológicamente por el capitalismo globalizador, 

encontraron en el alzamiento chiapaneco, la coyuntura para reartlcularse y 

actualizar su discurso a partir de los costos sociales del proyecto neoliberal, 

posisiones que han avanzado en su difusión hacia la sociedad resquebrajando el 

consenso alcanzado por el neoliberalismo durante el sexenio de Carlos Salinas. 

Finalmente, un cuarto elemento a revisar en este estudio, es la inviabilidad del 

EZLN para prolongar su indefinición sobre la vla armada o su integración como 

organización polltica. Es evidente que su mayor crecimiento y respuesta social. a 

partir de la prolongación de la crisis económica durante 1995-1996. contribuyó a la 
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justificación ideológica de su lucha. Sin embargo. a partir del proceso electoral de 

julio de 1997, asl como de las expectativas de mejoría económica, aislarían 

nuevamente al movimiento de la sociedad. que verla con preocupación la 

insistencia por conservar las armas como instrumento de presión polltica. 

La investigación es esencialmente de carácter documental. en la que se realiza 

una revisión histórica en los apartados referentes a los antecedentes de la guerrilla 

en América Latina y en México. lo que brindó elementos para desarrollar un 

análisis comparativo del EZLN respecto a los movimientos armados que le han 

precedido en la historia del subcontinente. En los capitules tercero y cuarto, 

además de las fuentes documen:ales consultadas (en su mayoria generados por el 

propio movimiento), se incorporan elementos derivados de la experiencia personal 

adquirida en el proceso de negociación en la Mesa sobre Derechos y Cultura 

lndigena. 

-----------------·----------------·· - -------------~--···-~-----·-
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CAPtTULO f ~ MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

1. 1. ESTRUCTURA CONCEPTUAL 

La multiplicidad de facetas que se generan en la interactuación de los individuos en 

el complejo social, han tendido a debllrtar las posturas teóricas CJeterm1nistas y 

reduccionistas sobre el devenir histórico. Al realizar una investigación basados en 

una teorfa exclusiva. es frecuente encontrar elementos de la realidad que no se 

adscriben o son contrarios a una o más de las categorias del con1unto conceptual. 

por lo que adoptar una teorla interpretativa tiende a limitar la 1nvestigac16n. Por el 

contrario, el empleo de abstracciones y conceptos teóricos de distintas corrientes 

de pensamiento ha contribuido a extender el conoc1m1cnto y comprender la 

actuación de Jos actores. tanto como de las sociedades. ampha:ido la capacidad 

de interpretación y reflexión de los estudiosos de la c1enc1a social. Sobre ello. 

Norberto Bobbio senara: Mtanto las corrientes neoemprnstas anglosajonas como las 

diversas interpretaciones anti1deológicas del marxismo (por último, la 

estructuralista) han favorecido el desarrollo de! estudio ·científico· de la sociedad en 

general y de la sociedad polftica en particu/arM 1 

El empleo de categorlas de diferentes corrientes interpretativas implica un mayor 

compromiso en la definición. orientación y alcance análitico de las categorias 

utilizadas a fin de dar consistencia teórica a los términos referidos. 

El marco teórico que se estructura para el desarrollo de la presente investigación. 

es infundido en sus bases por la interpretación de Antonio Gramsci. En particular 

será perceptible su influencia en elementos como el análisis de las situaciones. la 

correlación de fuerzas, el concepto de hegemonla. su concreción en proyectos 

nacionales y la lucha de posiciones de los sujetos revolucionarios. 

' Bobbio. Norbeno MSobre las posibles relaciones entre filosofía polft1ca y c1enc1a pofitr:a· en 
Femandez. José (Comp} Norbotto Bobb10· el f'1ósofo y la Po11t1ca (AntoJogiaJ Foncio de Cultura 
Económica, México. 1996. p. 55. 
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Por el contrario. algunas de las definiciones que incorporamos en este marco serán 

claramente distintas. como en la concepción de Estado. sociedad civil, y con mayor 

distancia, la concepción sobre democracia. Sin duda, el desarrollo de las 

sociedades capitalistas en el periodo de posguerra. aportan elementos que 

enriquecen la interpretación del teórico 1tal1ana y del marxismo en general. Entre 

ellos, el desarrollo de las socu~dades cap1tnl1stas con amplios sectores sociales 

que gozan de elevados nrvelcs de bienestar, el largo proceso de maduración y 

pos tenor crisis del Estndo de brenestar. la consolldac16n de sistemas 

democratices, y por supuesto. el derrumbe del soc1alismo real. sucesos que han 

renovado los parámetros de in!erpretacicn sobre 1.Lls pos1bll1dades de expansión 

capitalista y el desarrollo de las nacrones. 

Para contextualizar teóricamente el trabn10. se expone y delimita el uso de los 

principales conceptos a fin de justificar la base interpretativa de la que parto. Esta 

breve recapitulación de conceptos no pretende ser síntesis del marco teónco. Su 

propósito se funda en la inquietud de hacer explicita su v1n::ulac16n a modo de 

justificar y dar coherencia al empleo de termines y categorías aisladas. 

El impacto del EZLN en la Reforma del Estado mexicano se analiza enmarcado 

dentro del proceso del capitalismo mundial y la inserción de la economia mexicana 

a este proceso. Para ello, nos apoyamos en el análisis de coyuntura gramsc1ano. 

que nos permite ubicar nuestro objeto de estudio en las tendencias globales del 

capitalismo a nivel mundial y la orientación de las reformas en los Estados-Nac1on. 

definiendo algunos de los limites de la propuesta zapat1sta en el proceso de 

refonna del Estado mexicano. 

Definimos el ·concepto de Estado a partir de mU1t1ples connotac1ones, retomando 

algunas de las acepciones e interpretaciones mayormente empleadas. Se busca 

trascender su concepción como instrumento o factor hegemónico de dominación 

de clases del marxismo y recuperarlo como espacio de poder en el que se produce 
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la disputa polltica. perspectiva que contnbuirá. al análisis de la lucha por el poder 

politice que observamos como Nación hacia fin de siglo. 

Posteriormente. revisaremos las formas que ha adoptado el Estado capitalista a lo 

largo del presente siglo, lo que perm1tirti introducirnos a la definición de Reforma de 

Estado. contemplando este proceso en los Oimb1tos económico. polit1co y social. 

Por supuesto. la perspectiva adoptada sobre la reforma de Estado no se limita a la 

interpretación del marxismo ortodoxo, rn al estructurélhSta (Althusser), donde el 

reformismo es un ajuste para preservar las condiciones de explotación del 

capitalismo; por el contrano, se analiza la reforma de Estado a partir de los niveles 

de representat1vidad social. la orientación de la polit1ca y los margenes de 

operación y tendencias económicas. que aún dentro del capitalismo pueden ser 

alteradas por la lucha polit1ca. 

Para comprender esta lucha por el poder y la art1culac1ón de los grupos y sectores 

sociales, empleamos el concepto de Proyecto de Nación, el cual es un con1unto de 

propuestas y expectativas que genera sobre el desarrollo del país un sector 

representativo de la sociedad. Sin haberlo desarrollado corno tal. el concepto de 

proyecto de Nación parte del pensamiento de Grarnsci en torno a la concepción de 

hegemonia. 

El terTT'lino de Sociedad Civil se enmatca en la disputa de los principales actores 

politices por lograr el consenso social para leg1t1rnar su actuación, ampliando los 

márgenes de gobernabilidad si se encuentran en el poder o buscando reducirlos al 

grupo gobernante. La relevancia de la sociedad civil para este estudio parte de la 

importancia del apoyo que pueda dar a los actores que entran a la disputa política. 

lo cual Puede inclinar la tendencia a favor de uno u otro grupo. 

Finalmente. como alternativa de resolución a la lucha política. abordaremos el 

concepto de Democracia. por la que asumiremos la definición mínima de Bobb102 . 

2 Forma de gobierne cara:tenzada por el conjunto ce reglas c;ue es:ablecen quién esta autonz.ado 
para tomar las decisiones co1e::t1vas y baJc que prc:ed1m1entos. aceptanco que quienes toman las 
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y en la que se ve una posibilidad real de transición a esquemas de mayor equilibrio 

en la distribución del ingreso. anteponiéndose a las tendencias de concentración 

del capital. 

1.2. ANALISIS DE COYUNTURA 

Analizar el impacto del EJérc1to Zapat1sta de L1bcrac16n Nacional en el proceso de 

reforma que instrumenta el Est.:ido mexicano reqwere ubicarlo dentro de la fase de 

desarrollo en que se encuentra el cop1talismo mundial y las formas de inserción del 

Estado mexicano en este proceso. Esto nos perm1t1rá delimitar las posrbd1dades de 

incidencia real del movim1ento armado en la onentac16n global de la reforma 

mexicana. 

Para aproximarnos teóricamente a su análisis, es Utd la interpretación gramsczana 

sobre el análisis de la coyuntura y la correlac16n de fuer~a. 3 Consideramos que 

ésta concepción permite delimitar y enfocar nuestro obJeto de estudio dentro de un 

contexto de cambio estructural mundial, exponiendo la onentac1on de la reforma de 

Estado y las condiciones que enmarcan el mov1m1ento armado en este proceso. 

Gramsci, para el análisis de las situaciones. retoma dos pnnc1pios plantea:jos por 

Marx en su Introducción a la critica de la economía política: 

·1) Ninguna socredad se piar.tea tareas ¡:.ata c:,.;ya soru=.·o~ n-;:i exis:an ya las 
cond1c1ones necesarias y suf1c1entes. o al menos. ¡e!>ten) en v.as ce a¡:ar1-::•0n o 
oesarrollo, 2} Ninguna socie:::ac se disuelve n1 puede ser sustrtu1oa si pnr:iero no f1a 
oesarrollado todas las formas de .,,.ida 1mpl1c1:as en sus rel;ic:ones.""' 

decisiones han sido apoyados po~ la mayorla de los oue el.gen y oue en et momento de elegir 
existan dos o mas alternativas Bot>o1c. Norberto E: futuro CJe la C1omocrnc1a Ci="E Mex1co. i 9Ste 

fPC:r~·~~~- Antonio. ·Ana11s1s de las situaciones Correla:::rones de fuer-a·. en Manuel Sacnstan 

iC~~:s::r:~n~c<;e~:;:s~~ ~~~~og~81a 5~~d>',;"'~e';1;;~~°ue 1 ~~~1i1~1:0:::;;~ contraoecir et segundo 
pnncip10 al preguntarnos s1 la apertura 1moulsa:::!a p-:ir Gorbachov era la Un1::a a1:erna:1va al 
sociahsmo real. sin embargo, en e: contexto globai es 001110 oue Ja soc1edao que no se ha disuelto 
es el cap1tallsrno. cuyo desarrollo mundial genero cond1c1ones de crec1rn1ento y estab1l1aad 
aupertores al soc1ahsmo, srtuaci6n que conduJO. entre otros elementos. at colapso de este 
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A partir de estos principios. establece que para analizar una coyuntura se debe 

abordar el problema de las relaciones entre estructu!'"a y superestructura: para 

poder arribar a un -análisis acertado de las fuerzas que operan en la historia en un 

cierto periodo, y para determinar su carrelac1ónw. ~ La unidad entre estructura y 

superestructura constítuye el bloque h1stórico. 6 

Para Gramsci, los movimientos orgánicos son relativamente permanentes ya que 

se vinculan estrechamente con la estructura productiva, cuyos cambios se 

desarrollan en periodos amplios de tiempo. En contraste. los mov1m1entos 

coyunturales se presentan como ocas1onnles y cot1d1anos Sin embargo. la 

manifestación de las coyunturas, expresadas en la actuación de los lideres. grupos 

dirigentes, actores sociales en general y. particularmente. la actividad que estos 

despliegan en periodos de cns1s profundns e incluso prolongadas por decenios. 

revelan que se han generado ·contradicciones insanables en la estructura. y que 

las fuerzas politicas que actúan positivamente para la defensa y conservación de la 

estructura misma se esfuerzan por sanearl<is dentro de ciertos limites. ~ 7 

La actuación de estos actores y fuerzas por preservar las condiciones de 

reproducción de la estructura. así como la lucha que realizan las fuerzas 

antagónicas por demostrar que existen condiciones necesarias para cambiar o 

alterar Ja estructura. se dan en el espacio de lo ocasional o coyuntural, baJO 

diferentes manifestaciones ideológicas. polit1cas, sociales. jurld1cas. etc. Sus 

alcances y resoluciones pueden generar alteraciones en la estructura productiva y 

5 Antonio Gramso. Opus ctt p 4 i O 
6 Para Hugues Ponelh. la unidad o re1a:::10n entre estructura y superestructura. en la concepc1on 
gramsciana. no existe suprerr.acia de una sotire otra Este autor cnt1ca los planteamientos de 
Norberto Bobb10 sobre Gramsc1. ya que considera se f1Ja una mayor relevancia a la superestructura 
en la deterrrunaciOn de los momenlos y el devenir hrstonco {Bobb+o. Norberlo -Grams:::• y la 
concepe10n de ta sociedad c1v11· en Ale¡andro Pizzorno Comp Gramsc1 y las c•enc1as sociales 
Cuadernos de Pasaac y presente. No. 19), También cnh::a a Tex1er. quien adjudica a Gramsc1 
eiernentos de hm11ac10n estructura: en particular en sus no:as sobre la lntroduccrón a la critica de la 
economía polltlCa. en qo.¡e se remarca las cond1c1ones de la estructura para el anahs1s oel 
mov1m1en10 h1stonco (Tex1er, Jacouos. •Gramsc1. leonco de la superestructura·. Siglo XXI) Ver 
Ponelh. Hugues "Gratnsc1 y el bloque h1stonco· S1g1c XXI México. i973 pp 53-60 
7 Gramsc:i. Antonio Opus clf p. 4 i O 
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un ajuste en esa dirección de la superestructura, formando un nuevo bloque 

histórico. 

La constitución de un nuevo bloque histórico puede resultar en una transformac16n 

profunda en el modo de producción o puede representar un ajuste del sistema 

capitalista. que explora nuevas fases o esquemas de reproducción. En éste caso. 

su resultado constituye una revolución pasrva. que podemos aproximar al concepto 

de reforma de Estodo. 8 La aparición de la guernll.:i zapat1sta en México. por tanto. 

constituye una situación coyuntural enmarcada en un profundo proceso de 

reordenación del capitalismo en México (movimiento orgán1co) Retomando las 

premisas de Marx. la resolución de la cns1s de hegemonía que se ha profundizado 

a partir de la aparición del EZLN, asi como la def1nic16n en la profundidad y 

orientacion de la reforma del Estado mexicano. se desarrollará dentro de 1os 

márgenes y alternativas que permitan dar continuidad a la reproducc1on del 

sistema capitalista en las actuales cond1c1oncs de 1ntegrac16n mundial Asi, el 

movimiento del EZLN se contextualiza dentro de ta lucha por el poder político a 

partir de la crisis orgánica del capitalismo mexicano 

1.3. ESTADO Y REFORMA DE ESTADO 

Para abordar el concepto de Estado, partiremos de una construcción básica en 

torno a lo que es la función del Estado moderno en la sociedad. 

Autores como Umberto Cerroni9 definen al Estado moderno como el sistema 

polltico representativo, constituido en un territorio en el curso de un proceso 

1 El concepto de Revoluc1on pasiva para Gramsci hace referencia at cambio de una fra::c•On de 
clase Que represente los intereses de sectores soc1a:es emergentes ante una nueva compos1c1on 
de la estructura econOm1ca La fracc10n emergente buscara impulsa~ las cond1c1ones c:iue garanticen 
las nuevas formas de reproducc10n del caprtal Es un ::amb10 que se ogenera centro del Esta;:1o 
para trascender a la sociedad En este sen11do, en el caso me:iucano la suststuc10n de la tecnocra::1a 
por la v1e1a clase pollt1ca y el impulso a nuevas formas de organ1zac10n de la produc::10n nac10~.a1 
constituyen en esencia esa revoluc1on pasiva. La Reto~ma ce Estaoo constituye et proceso en que 
se instrumenta y se orienta esa revc1uc10n pasr.téol de1 Es:ado nac.a la sociedad. 
1 Cerronl. Umt>ertc. Pol/tlca. MtJtodo. teorlas. proc:osos. su1eros. mstrtuciones y categorfas Siglo 
XXI. México, 1992. p. 128. 
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histórico, fundado a partir de la decisión de SUJetos iguales unidos por un fuerte 

nexo econ6mico-lingOfstico-cuftural. En esta interpretación predomina la 

concepción del contrato social aceptado por hombres iguales ante el derecho. 10 De 

esta concepción destacamos la formación histórica del Estado moderno. producto 

de la lucha de grupos sociales y clases emergentes que dan lugar a una forma de 

representación polftica de los individuos hacia el Estado. 11 

Para autores marxistas predomina la interpretación de Estado como instrumento de 

dominación (Lenin), de dominio hegémonico o hegemonia revestida de coerción 

(Estado ampliado en Gramsci) o aparato 1deol6gico (Althusser), que permite el 

control, dirección y reproducción social. a fin de preservar las condiciones de 

explotación de una clase o grupo social sobre otros. 12 

Para nuestros propósitos, la concepción de Estado en las interpretaciones 

marxistas deterministas como la de Lenin o Althusser ( instrumento o aparato 

ideológico de dominación de la burguesia). poco contribuirlan a un estudio que 

busca analizar la reformulación del Estado capitalista. Por ello, consideramos 

necesario retomar elementos de ambas visiones y evaluar al Estado desde dos 

perspectivas: La primera refiere al Estado como el conjunto de instituciones que 

ostentan y ejercen el poder politice depositado en él por la sociedad. para 

1c weoer. por ejemplo. seflata que '"los Ordenes estatuidos en una sociedad pueden nacer por- a) 
pacto libre o b) por otorgamiento -1mpos1c10n- y somet1m1ento-. Weber, Max. Economla y soc1e-Oad. 
FCE. Méxieo. 1983. p. 40. 
,, Norberto Bobb10 hace una rev1siOn sucinta del concepto de Estado en los autores c1as1cos de la 
teorla pollbca. En ella establece tres dualidades· teorlas 1deahstas y realistas; teorias racionalistas e 
historicistas; y Estado c:orno reino de la ra:On o como reino de la fuer-a Sobre esta ú/trma, senata 
que i. interpretaciOn corno reino de la razOn es una concepc10n pos1trva como elemento de 
racionalidad y organiz:acjOn de la vida social orientada al bien comUn (sus representantes abarcan 
desde AristOtelea a Hobbes, Hegel, Espinosa o Vico) Por el contrano. el Estado como rerno de la 
fuerz9 e• una concepciOn negativa. en la que este no tiene como propósito el bien común sino el 
interea patc1al; no .. fis- el btenestar de todos. sino de quienes aetentan el poaer. El principal 
cla•lco que representa esta corr~nte es Marx. aunque no el único Bobb10. Norberto. -Marx, El 
Estado y los Cl.tliaieo• ... en Femandez. Jose comp. Opus cit .. 
' 2 Sobre la• definiciones de Lenin acerca del Estado. se encuentran en sus obras· El Estado y la 
tetlOlución y Sob,. e/ Estado. Progreso. Moscú. 1976 y 1 BBO En Gramsc1 es tomada ael hbro ae 
PortelJ. Hugue.. Opus. ciL. p.34. y la de AJthusser en Altnusser. Lou1s. ·e1 manusmo como teorla 
"flnttai•.'"' en Discutir el Estado. Posiciones frente tJ una tesis de Luo1s Altnusser. Compilac10n. Fohos 
edW;k>nea .... xico. 1982. p.14. 
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organizar y regular las relaciones que en ella se desarrollan La segunda, observa 

al Estado como resultado de la lucha por el poder político entre grupos y clases 

sociales, para impulsar su proyecto y v1s1ón de orgamzac16n socwl ~obfe el resto 

de las clases y grupos, procurando alianzas con sectores y grupos que aceptan o 

rechazan el proyecto propuesto. 

En Ja primer perspectiva. tres elementos le son sustanciales y le dan unrdad frente 

a otros estados: el e1erc1cio de un poder pollt1co unificado. el espacio territorial y el 

pueblo, de este Ultimo denva la soberania Un elemento ad1c1onar a esta 

concepción básica de Estado. retomando a Weber en lo referente a que el Estado 

ostenta el monopolio de la fuerza legitima. • 3 

En la segunda perspectiva, el análts1s del Estado retoma la riqueza de la lucha 

politica y permite analizar la evolución de una sociedad determinada Esta v1s16n 

prevalece en el libro México. la dtsputa por la Nación.,. 

Sel'\alamos en la primera perspectiva acerca del Estado el concepto de poder 

polltico, que esencialmente representa la capacidad de coerción y dominio del 

Estado sobre los individuos de una sociedad. Es la capacidad coerc1t1va en el que 

coinciden tanto teorias marxistas como no marxistas. como elemento sustancial del 

Estado. En los Estados modernos el poder politice deriva de los procesos de 

representación social en el que los individuos delegan su poder y capacidad de 

decisión sobre el desarrollo de la sociedad al Estado.,!> Esta capacidad de 

cohesión se establece en un conjunto de normas que representan y consensan el 

13 AmaldO COrdoba sel":ala que el Estado moderno nace como resultado de una revoluc16n pollt1ca 
cuyo Objetivo es la equiparación JUrid1ca de los 1nd1v1duos y la transforma::16n de las v1e¡as 
rela:iones de prcp1eda~ Destaca el cara::ter c/ascs:a del Estado, precisando que ello denva de un 
a:uerdo de las voluntades de los 1nd1v1duos pa:-a asumir como ley pruna del derecho a la propiedad 
Sociedad y Estado en e.' mundo Mo::Jerno UNAM México. 1973 pp 15·5B 
'' Coroera. Rolando y Tello, Carlos. Mé,,;ico. la disputa por la Nación Siglo X.XI Méxi:o. 19B3 4a 
ed1c10n 
·~ Sobre la dom1na:10n y e1erc1c10 del poder Weber refiere tres tipos de dom1nac16n legtt1ma. legal. 
trad1:1onal y car1smat1:a Weber rer.ere tamo1en la dom1na:1on no legat refer1ca a las clases 
estamentanas de soc1eaae1es de Onente Ello s1gn1f1ca Que el poder pol•hco no necesanamente se 
ostenta en formas representativas. ya Que Estados con formas de goo1erno autornanas con:entran 
y e,ercen el pacer pollt1co pese a su escasa o relativa representat1v1dad 
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interés social predominante a través de leyes y c6d1gos. mismos que dan 

legitimidad al monopolio de ta fuerza del Estado. Bobbio caracten~a al poder 

poUtico sena.lande que se distingue por el uso de la fuerza. al const1tu1r el poder 

supremo. Su posesión distingue en las sociedades a la clase dominante. 1
'!'.i 

Para comprender et proceso de reforma de Estado defmunos en princ1p10 su 

concepto. Revisamos h1st6ncamente las reformas del Estado cap1taltsta en el 

presente siglo y fanalmente desglosamos. los elementos por analizar dentro del 

proceso de reforma del Estado mexicano. 

Una reforma se define como la consecución de pnsos intermedios hacia un 

cometido ultenor. sin generar cambios abruptos que rompan con los limites de 

orden social. La reforma se contrapone al proceso de revolución que se define 

como un cambio radical en que se trastoca todo o alguna de las partes del órden 

social. El proceso de reforma busca transformar las relaciones de poder existentes 

entre el Estado y la sociedad y, por ende, entre las formas de apropiación y 

distribución de la riqueza nacional. 17 

Un elemento sustancial del proceso de reforma. en contraposición a la revolución, 

son los límites en los cambios que se impulsan. que al no proponerse romper el 

orden social prevaleciente, sus alcances se enmarcan parámetros 

preexistentes. Ello no imphca que las reformas. en el largo plazo no puedan 

conducir a cambios radicales del orden existente. Los cambios generados en los 

procesos de reforma crean nuevos paradigmas y condiciones que pueden conducir 

a la transformación de las relaciones sociales. 

19 BobbtO. Nort>erto ·La pollhca •. en José Fernandez cornp Opu:i. c1t pp i 39.i4Q 
' 7 ldem. ·Reforma y revoluc1on·. en José Femández como Opus ctr DP 379<!99 Boob10 en este 
apanado s.otire reforma sel'\ala oue e1 cambio que 1mp..itsa a tas reformas en el Estaco moderno y 
representativo se genera en la sociedad y no en el propio Estado Dentro de! concepto oe reforma 
de Estado. en el cas.o mexicano. los camtuos oue s.e 1mpul!>an provienen sin duda de! •nteres y 
proyecto de Nacion de las tuerzas oue aetentan e. pooer pol1t1::0 Es oe::1r. que los camo1os oue se 
inducen parten ael Es~do hacia la so=•eoaa. aun cuanao a1gunas oe estos camo1os panan de 
demandas sociales 
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Es conveniente para los efectos del presente trabajo, diferenciar el concepto de 

reforma respecto al de modernización. Este refiere al conJUnto de cambios que han 

caracterizado a las sociedades en los últimos dos siglos en el ámbito pollt1co. Es 

decir, la estructuración de los Estados como centralización del poder politice. en 

una unidad territorial y con mecanismos de representación para la se!ecc1ón de sus 

gobernantes. partiendo de los principios de soberania popular 

La modernización política como tal. presupone un proceso d1n<lm1co en el que se 

generan transforma::1ones tendientes hacia la 19~aldad. capacidad y d1ferenc1ac16n 

Esto es, Ja igualdad tendera a garantizar equidad entre un mnyor numero de 

individuos para la toma de decisiones politicas; la capa::1dad refiere la ampllac1ón 

de los márgenes de operación del gobierno para atender Jos asuntos públrcos c::>n 

mayor eficacia y menor conflictividad. una mayor d1ferenc1ac16n impll::;a Ja 

organiZación y especiallzac16n del Estado en la atención de los sectores 

correspondiendo a una mayor especificidad funcional. Cualquiera de estos 

procesos que se generen. conjunta o independientemente, representan uro proceso 

de modernización politica. ui 

En tanto que la modernidad se genera en espacios temporales de gran alcance e 

implica mayor representatrv1dad del Estado en lo pol1t1co, en lo económico mayor 

racionalidad y en lo social la ampliación de los niveles de bienestar, optimizando la 

toma de decisión. La reforma se genera en espacios temporales que aún largos 

son relativamente menores, cuya orientación no esta definida exclusivamente por 

la modernización, sino particularmente por el interés de los Estados por preservar 

un orden social que permita continuar las condiciones de reproducción 

preexistentes. 

,. Pasquino, G1antranco. ·Modernidad • en Nort>en.o Bcbb10 y N1.::cla Maneucc1. coords. D1cc1oflano 
de Pollt1Ca. Siglo X.XI. México, 1986. pp. 1038-iD39 
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Esta condición, particularmente ha sido observable en el capitalismo del presente 

siglo. en que las reformas del Estado se han orientado a preservar las cond1::1ones 

de reproducción del sistema. 

1.3. 1 Reformas del Estado capitahsta en el siglo XX 

La crisis del modelo liberal prevaleciente hacia finales del siglo XIX y principios del 

XX, evidenció las contrad1cc1ones de un capitalismo puro. El pr1nc1p10 del mercado 

como impulsor del desarrollo económico y soc1al, ·si qLJe restnngue al Estado a 

funciones de segundad pública. impar11c16n de iust1c1a y algunas tareas de atto 

interés social donde la participa7ión del sector pnvado es viable 

económicamente, generó profundas contrad1cc1oncs y brechas sociales. En el 

aspecto politice. tan sólo algunos de los poises occidentales hablan alcanzado la 

consolidación de sistemas representativos de voto directo y universal No obstante. 

el liberalismo partia de los principios de igualdad polit1ca y 1urid1ca de los 

individuos. 

La segunda revolución industrial. la depauperación de los salarios aunada al 

desempleo, la concentración de capitales y la conformación de monopol1os fueron 

les principales elementos que caracterizaron la crisis capitalista de 1929-36. La 

competencia no regulada la actuación del individuo por su propio interés sin una 

visión del conjunto del mercado, se convirtió en un obstaculo para el desarrollo y 

reproducción del capitalismo.20 De estas contrad1cciones emergieron importantes 

movimientos obreros, una mayor presencia de partidos social-democrátas y 

laboristas, que patentizaban la diferenciación econ6m1ca y la mequrtativa 

distribución del ingreso. 

,. Rene Villareal senala Que para Adam Smrth el benef1c10 oe un mOrv1duo no puede oponerse al 
bienestar general. s1 se deja a:tuar solo al md1v1c:suo no solo sat1sfa:era sus neces1c:sac:1es srno Que 
merced a la mano 1nv1s1ble del mercadc c;ue armon¡;:a todos los intereses y retricuye a caoa quien 
su contribuc16n en la produc::::10n, se logrará el bien comUn V1llareal, René L1boraf1smo social y 
mforma del Estado. FCE y Nafin. Mex1=c, 1993 
20 De la Garza, Ennque. ·Neohberallsmo y Estado·. en Asa Cristina Laurerl (Coord ). Estado y 
polltJcas sociales en el neol1bera/Jsmo, Fundación Friedn::n Ebert Sliftung Mex•co. 1994 
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La constitución de un nuevo paradigma generó una profunda reforma de los 

Estados caprtallstas que perm1t16 atender las principales contradicciones del 

modelo clils1co. El modelo keynesiano parte de reconocer que las fuerzas del 

mercado no correglan las pnnc1pales variables macroeconóm1cas y no contribuían 

al pleno empleo de los recursos. Para regular las desviaciones que producia el 

mercado, era necesario regular la demanda y la oferta agregada a travós de la 

intevención del Estado en la act1v1aad econórn1ca. lo que permitiría drngir al 

mercado hacia un crecimiento econ6m1co constante 

La intervención del Estado lo convertla en el pnnc1pal impulsor de la inversión y 

gasto, lo que impulsó un mayor empleo. contribuyendo a la ampliación de la base 

de reproducción de la inversión y el mercado El efecto del gasto público generaba 

empleos que perm1tian satisfacer la demanda social. mutt1pllcando la demanda de 

bienes y servicios.z 1 

La pol/tica intervencionista del Estado. el principio de ampliar las bases de 

reproducción del sistema mediante la extensión del mercado, la mayor 

organización social y el avance de las instituciones pollticas que pugnan por 

mejoras sociales, asignó una amplia gama de tareas al Estado en materia de 

bienestar. extendiendo a las áreas de seguridad social mediante programas 

asistenciales, prestaciones sociales y subs1d1os. que contribuyeron a una 

distribución del ingreso más equitativa. con la consecuente extensión del mercado 

de bienes y servicios. 

En el plano político. el Estado de bienestar confluyó con la emergencia de un 

mayor número de Estados representativos en paises de occidente. No obstante, 

dadas Ja características de cada Estado, no derivó ·en la consolidación de sistemas 

democráticos; por el contrario. en algunas naciones contribuyó a fortalecer 

2 ' Villareal, René Opus CJt pp 11.(-'120 
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reglmenes de carácter autoritario o gobiernos en extremos populistas que 

reforzaban un sistema presidencialista. 

Tras cuatro décadas de crecimiento estable con la prevalecencia del Estado de 

bienestar, las economfas occ1dentales empiezan a transitar por una nueva crrs1s en 

el sistema de reproducción. En la expllcac16n de esta nueva cns1s. desde la 

perspectiva de autores corno Fnedman. en la década de los sesen:a las 

economfas capitalistas observan un estancamiento en su producción y una 

creciente inflación, atribuida al excesivo gasto de los gobiernos que restan 

recursos a Ja economla para su libre crecimiento y desarrollo Ello a traves de una 

polltica fiscal restrictiva y una politica monetaria 1nflac1onana. denvada del 

keynesianismo. z-:z 

Para otros autores, la crisis del Estado de bienestar coincide con las cns1s cicflcas 

del capitalismo y la alternativa propuesta de retorno al mercado como regulador de 

la economía, identificada como neoliberalismo. tiene como proposito ~elevar la 

eficiencia productiva del capital y acrecentar su part1c1pac1ón en el mercado 

mundial". 23 

La propuesta neoliberal que se aplica en el mayor número de economías a partir 

de la década de los ochentas. parte de los principios de una reducción del Estado, 

dejando de intervenir en la economía, restringiendo el gasto público a los aspectos 

de seguridad. impartición de justicia y atención de la pobreza extrema. en forma 

directa y focalizada, permitiendo al sector privado su pleno desarrollo económico 

(aún en áreas de seguridad social). concibiendo a los monopolios como factores de 

crecimiento e impulso económico. La aplicación de esta reforma 1mpl1ca la 

transformación del Estado de bienestar al Estado mlnimo o neollberaf. que reduce 

22 Las ideas principales son retomadas de un artlculo de Salvador Carmena. en el cue rer1ere 
algunas de tas posiciones de M1rton y Rose Fr1edman. sobre el tema Carmena. Sergio. -E1 Estado. 
rector de la e=onom1a·. en Jorge Basurto y Aureho Cuevas (coordinadores). El fm cJef pr-o_ve:;:to 
naCJOnallsta revoluc10nano. Instituto de lnvestr~ac1ones Sociales. UNAM. f..1e11..1co iee2. 
n Rivera, Miguel Angol. Cns1s y reorgan1za:::10n ael cap1tahsmo mexicano. 1960..1985 Era 1 e53 p 
16. 
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su intervención en la economla y restringe su papel en la regulación de las 

diferencias sociales, al reducir su papel d1stnbu1dor del ingreso. 

La reforma del Estado que se impulsa con la propuesta neollberal. no corresponde 

a un proyecto que emerge de la mayoria social. en virtud de ir en contra de 

algunas prerrogativas alcanzadas durante el Estado de bienestar. tanto en materia 

laboral como en aspectos sustantivos de segundad social, subsidios directos y 

educación. Los procesos de reforma de Fstado que han compartido las economías 

capitalistas en el presente siglo ocurren como consecuencia dnec:a del proceso de 

reajuste al modo de reproducc16n, estableciendo paradigmas que han sido 

asumidos por la mayoría de las sociedades en que se instrumenta 

Las grandes reformas estudiadas refieren cambios sustantivos en lo económico y 

social. no asl en el sistema politico. en la que los ajustes y procesos de 

modernización se han generado en forma d1ferenc1ada en los paises occidentales. 

respecto a los paises asiáticos y latinoamericanos 

La reforma del Estado. por tanto, no puede ser comprendida sin contextu.:il1zarla en 

un marco histórico de desarrollo nacional, dentro de los procesos de globalización 

económica y los esfuerzos por insertar a la sociedad mexicana dentro de los 

cambios mundiales de fin de siglo. La reforma del Estado mexicano de fines de 

siglo, se enmarca en las acciones que desarrollan los tres últimos got11ernos por 

Insertar al pais a la dinámica de los procesos de globalizacion mundial. Sin 

embargo, la reforma no se restringe al ámbito económico. Para nuestro estudio 

delimitamos su orientación en tres ámbitos: económico, político y social. 

En lo·económico, el Estado se encamina a reducir su participación y regulación en 

la economla, aproximándose al Estado mln1mo neoliberal. con los elementos 

anteriormente descritos. En lo social. redefine su papel asistencial, decreciendo los 

mecanismos de redistribución del ingreso. reduciendo subsidios universales y 

eficientando su aplicación. En lo politice, la reforma impulsa nuevos mecanismos 



21 

de relación y representación social, mod1ficnndo los mecanismos corporat1v1stas 

hacia esquemas de participa::16n más libres y representativos de la voluntad 

ciudadana. primordialmente en los sectores urbanos vinculados más 

estrechamente al resto de los procesos de transforrnac16n 

La revisión histórica de los grandes momentos del capitalismo en el presente siglo, 

nos permiten anticipar que la reforma que se impulsa en f\..1éxi::o puede observar 

variaciones en su instrumentación, en cuanto a la profundidad de las medidas en el 

plano económico. no así en cuanto a su orientación y ob1et1vos En lo so:::al y lo 

politice, constituyen ámbitos en que mas pueden definirse nuevos módelos de 

relación entre Estado y sociedad. 

1.4. PROYECTO DE NACION 

Para comprender la lucha por el poder político y Ja artrculac1ón de los grupos y 

sectores sociales. cuya resolución da or1entac16n y profundidad a la reforma de 

Estado, abordaremos el concepto de Proyecto de Nación, el cual comprendemos 

como la conjunción de propuestas y expectativas que genera sobre el desarrollo 

del pais un sector representativo de la sociedad, reflejo de sus intereses y la 

conveniencia que para éste representa su propuesta de desarrollo. A este proyecto 

fo apoyan, en lo esencial. otros a=tores políticos, adecuándose en aspectos 

secundarios a Jos intereses de los grupos que respaldan el proyecto. El proyecto 

puede imponerse o consensarse en la sociedad. aún con sectores sociales que se 

ven afectados negativamente por el proyecto propuesto. lo que nos remite al 

empleo del concepto gramsciano de hegemonla. 

El concepto proyecto de Nación parte del concepto de hegemonía como visión del 

mundo de una clase, o fracción de ella. que busca sea compartida por las clases 

subalternas como forma de dirección y dommac16n. 2~ Chantal Mouffe sel'\ala sobre 

2• Nicos Poulantzas hace una extensa reflexión del proceso que se genera para extender y 
entretejer la hegemonla a partir de una 1deologla de una fracción de clase que suma elementos ce 
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este concepto: "(la hegemonia) adquiere en Gramsci una d1mens16n de 

universalidad. ya que a través de Ja dirección intelectual y moral se crea una 

voluntad colectiva y ello requiere la elaboración de una 1deologla orgánica. de una 

visión del mundo".z5 

En este sentido. el proyecto nacional articula a clases. sectores y grupos sociales. 

generando una lucha por el poder po/Jt1co como instrumento para extender esa 

concepción sobre el resto de la sociedad. Sena/a la propia Mouffe que, para 

Gramsci, 

~una clase hegem0mc.7t no es (como para Al!huscr) uria c!ase a.ic •mpuso su •dcorog•a :::1e 
clase a los otros grupos sociales gracias a! control que eier;:.e sobre los AIE (Apara:os 
ldeolOg1cos de Esla:::lo) sino aque!~a que fue capaz. a tra ... es :::ie la lu::ha rdeológ•=a de 
articular a su pr1ncrp10 hegemonico la mayorJa de los eiemenr.:::is •:::fecto91::os 1rnportovites en 
una sociedad dada Por e/Jo le ha sido posible crear una v1s10n óef rn..1ndo ae:erm1nada y 
establecer una crer.a defin1::rón de la realidad que es a::e:::m:::ta pcr aouellos soo~e tos cua.es 
e1erce su hegemonia~ "'6 

En una sociedad con profundas diferencias sociales. se generarán proyectos 

afternos por parte de aquellos sectores sociales con intereses contrapuestos al 

proyecto de Nación predominante. En este momento se genera una cns1s de 

hegemonía o de autoridad, en que la clase o fracción dirigente deja de impulsar al 

conjunto de la sociedad hacia su proyecto y donde el bloque ideológico y 

hegemónico que le da cohesión tiende a disgregarse. Según Hugues Porte/Ji. en 

una crisis de autoridad la clase dominante se convierte únicamente en dominante y 

deja de ser dirigente, al escind1rse de la 1deologia prevaleciente las clases 

subalternas27 . 

otras fracciones y de otras clases para conformar una hegemonla. aso como de la correa que se da 
para su 1nstrumentac10n a través ael Estado moderno )' su v1nculac1on con las clases dominantes 
Poulantzas. N1cos. ·Hegemonla y oomrnac10n en el Es:ado moderno· en Cuadornos de P.:Jsaao y 

~,.e~~'::;;e~°cr~~~19~~egemonta. polltica e 1deo1091a· en Julio Lat;ast•da (Coord ). HegomonJa y 
a.':ernabvas pollt1cas en Amónca Latina Siglo XXI e Instituto de ln11eshgac1ones Sociales. UN..:.M 
Mexte0, 1ses. p. 137 
2e Id. p. 130 
27 Por1elll. Hugues. Opus cit. P-123 
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Para Gramsci, senala Portelli. las crisis hegemónicas pueden ser resultado de un 

grave revés de la fracción o clase dirigente o consecuencia de una polltizac16n de 

las clases subalternas. En el caso de la coyuntura actual por la que transitamos en 

nuestro pals, se observa la concurrencia de ambos factores que ponen en 

entredicho el proyecto impulsado por el gobierno La construcción de proyectos 

nacionales alternos. se traduce en una lucha por el poder politi:::o Gramsc1 

retomará esta lucha por el poder en elementos de guerra de pos1c1oncs y sus 

resultados en una revoluc16n pasiva o un cambio radical del sistema 

Por lo pronto, es conveniente delimitar los aspectos que cons~deraremos para 

definir y comparar los proye::tos de Nac10n que 1oent1f1::::nmos corno los 

prevalecientes en México hacia finales de siglo Ante la 1mpos1b1ildad de abarcar 

todos los elementos que confluyen en la v1s16n del mundo de las fra::c1ones y 

grupos sociales, y en v1nud de que es interés del pres.ente trabaJO analL::ar el 

impacto del proyecto zapatista en los ámbitos que se instrumenta ta reforma de 

Estado, compararemos sólo el proyecto de Nación del EZLN en materia 

económica, politica y las acciones de caracter social. respecto a li'.1 propuesta de 

Nación que impulsa el Estado mexicano. 

Finalmente, refiero una critica de Sergio Zermef'lo a posiciones sobre la concepción 

gramsciana de hegemonia aislada de referentes histórico-na:::íonales expresadas 

por autores como Moutfe. Portantiero. Laclau y Buci-Glucl-".smann, entre otros: 

• .. el hecho de apoyarse de manera tranca en Gramsc1. el desta:::a~ las. enormes vr~udes de 
su pensamiento. el mostrar que la cons:ruc:c10n he~emon1ca no es una simple a:umula:::1on o 
a\lanza de fuerzas d1slmbolas sino una condensac10n intelectual y m:=¡rai cor.densac•On eri. el 
plano mas elevado de los va1ores. de La ideología de ta cu:tura. ca:;a.: oe pone~ en re1ac1on 
impulsos democráticos, clasistas y populares y f.Jsionarlos en un 1mp:J1so un•:o. pero. y de 
aqul el reproche. el plantear tooo esto como una formula sin referente en el tiempo y en el 
espac.to. vél1da en general .;-. 

29 Zermet\o Sergio. ·Los referentes h1stoncos y soc1ológ1::os de ta hegemonia- en Julio Labast1da 
(Coord.} Opus cit. p 270. 
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Estimamos que en el curso de la investigación podamos cubrir las referencias 

sociales e históricas que dan sustento a los conceptos retomados del teórico 

italiano. 

1.5. ACTORES POLITICOS 

La lucha por alcanzar el poder politice se genera entre representantes de los 

grupos, facciones, clases y sectores sociales Más que una def1nic1ón del término. 

lo que se pretende en este apartado es operat1vi;:ar conceptos come clases o 

facciones de clase por el término mas genérico de actores polit1cos. Los actores 

nos permitirán identificar a representantes de sectores y grupos sociales con 

diferenciaciones mas acordes a la plurahdad de situaciones y cond1c1ones de Jos 

grupos sociales en la actualload, sin restringirse a la concepc1ón de las clases 

sociales dominantes o subalternas o a facciones de estas. pero que 

eminentemente refieren intereses de estos grupos y sectores sociales acordes a 

sus expectativas y beneficios que obtienen en la distribución del ingreso nacional. 

El término de actores polfticos permitirá referir a los representantes o a quienes 

asumen la representación de los sectores y grupos sociales. ya sea a través de 

asociaciones, organizaciones o instituciones. que se inscriben en la lu::ha politica 

para influir y participar en las decisiones del Estado. defendiendo los intereses de 

grupo o sector social que representan. 

Los principales actores en los sistemas representativos lo constituyen los partidos 

politices que aglutinan las principales aspiraciones de las tendencias sociales. En 

la actual coyuntura distinguimos dos partidos politices de oposición. El Partido 

Acción Nacional, principal fuerza de derecha, que tras varias disputas internas ha 

tendido a presentar un programa polit1co más cercano al centro del espectro 

politice, a fin de incluir en su representación las aspiraciones de sectores urbanos 

medios y aun de población con niveles de ingreso inferiores. pero identificados 
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ideológicamente con las expectativas de desarrollo del sistema de producc16n 

actual. 

Por otro lado, el Partido de la Revolución Democrát1ca. que en sus 1nlentos de 

integración y definición se aproxima a los partidos soc1a!democratas europeos. 

pero que amalgama a importantes sectores de la 1zqu1erda. tanto moderada como 

radical. Su principal influencia se integra en sectores medios urbanos. clases 

populares y sectores amphos de campesinos en el medio rural 

La clase politica constituye el segmento de la sociedad que h<Jn alcanzaao el 

poder. En nuestro pais, esta clase se aglutina en un partido que desde su 

constitución hasta fechas recientes ha operado como partido de Estado, situación 

de privilegio que aün preserva en muchos aspectos. A diferencia de otros paises. 

la formación de este grupo no reflejó el triunfo de una clase polit1ca o fracción de 

clase sobre otras, sino del triunfo de un grupo de caudillos que se imponen en el 

poder a través de las armas, lo que genera cierta mdefin1c16n sobre el proyecto 

politice a seguir. Esta indefinición le permite fungir desde un Es!ado social 

comprometido, un Estado neutral que regula los conflictos entre clases o un Estado 

contradictorio que cuestiona a los grupos económ1cos que el mismo contribuyó a 

formar2~. 

La permanencia de esta clase politica ha configurado facciones en su interior que 

se articulan con el resto de los sectores de la soc1edaC:: y representan los intereses 

de grandes nUcleos. Desde el anquilosado corporativ1smo obrero. sectores 

neocorporativistas de este. la representación oficial del campesinado. sectores 

medios de comerciantes o ambulantes, pequenos industnales. empresarios 

nacionales beneficiados por el sistema politice. hasta grupos y sectores de 

facciones de capital financiero nacional e internacional. 

n Miguel Basat'lez. en el pnmer capltulo de su libro Lo tucna por Ja negernonla hace reco;>llac10n de 
estudios en que se rene.iuona sobre el cara.cter oet Estado mexicano Basat'\e=.. M1gue1 :....a lucha p:>r 
Ja hegemonla en México. 1968-1990. S1¡;¡10 X.XI 9a ed1c1::in aumen:ada 1930 pp 35-61. 
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Las grandes tendencias al interior de la clase polltica han sido identificadas por 

Carlos Tello y Rolando Cordera: tecnocrátas y nacional revoluc1onar1os. Sin 

embargo. la obra escrita en 1981 no consideraba la salida de un 1mpor!ante grupo 

nacional-revolucionano en 1988, permaneciendo en el PRI sólo algunos sectores 

de esta corriente. Por el contrario, se fonalec1eron los sectores conservadores del 

prilsmo tradicior.al. que con un discurso nac1onallsta representan el 1ntercs de la 

familia revolucionaria por preservar el poder polit1co. ~0 

Finalmente, existen otros actores que emergen de la propia sociedad c1v1I a través 

de organizaciones y movimientos. mismos que se vinculan a los principales 

a::tores politices según sus intereses. Mención especial merecen los mov1m1entos 

guerrilleros, que desde posiciones de extrema 1zqu1crda representan o asumen la 

representación de regiones o sectores sociales en cond1c1ones de extrema 

pobreza. y buscan articular a sectores sociales mas amplios en su lucha armada o 

política. 

1.6 SOCIEDAD CIVIL Y MOl/IMIENTOS ARMADOS 

El concepto de sociedad civil refiere el conjunto de relaciones e::onOmicas, 

culturales y sociales entre los individuos, fuera de la esfera polit1ca. La sociedad 

civil es caracterlstica de los sistemas modernos en los que el individuo goza de 

libertades pollticas que le otorgan mayor movilidad social y espacios de 

independencia respecto al control politice que ejercieron las formas ce gobierno 

precedentes al Estado moderno. 

Para Umberto Cerroni, la interrelación de los individuos se da primordialmente en 

el intercambio de producción socioeconómica y la interacción del proceso social. 

que "dan vida a circuitos especificas (economia, derecho, cultura). interconectados 

x: Cordera, Rolando y Tello. Carlos Opus Ctt Por elcontrano. la clas1f1:a:::1o:i de Basat"\e;= sobre las 
· fa;etones del se:tor p.Jt>l1co. incluye a un grupo 1oent1f1cado como esoec1a1:s!a&. en los c:ive 
t eonaldera al sector- pübl.:::o utn:ados en .Breas altamente especializadas sir, emoargo por su escasa ¡ ""pacioad de onfiuenc•a te•mona "'" onco•po•anos en apoyo pa•a alguno de los g•upos sustant<vos 

L 
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entre ellos y estructurados por un mecanismo social hecho de individuos 

desvinculados el uno del otro y con un sólo intermedio de la d1v1s1ón soc:al del 

trabajo y de la conexión abstracta del derecho·· 3
• 

El entramado de los 1nd1v1duos en organ1zac1ones sociales les permite la 

representación de 1nteréses comunes. La mcorporac1on de mo1 .... 1duos en 

organizaciones. mov1m1entos y asociaciones sociales, constrtuyen formas mas 

acabadas de representac16n de la sociedad c1v1t. 

Para nuestro estudio, enmarcamos la actuacr6n de es:as formas oe organiza::16n 

de la sociedad civil en la disputa de los pnn:::1pates actores polit1co~ por lograr el 

consenso social que contribuya a leg1ttmar su actuao:=1on y respal:lar su pos1cr6n 

politica. 

Estas formas organizadas de la sociedad cn11I asumen un papel de mayor 

preponderancia en el México contemporaneo. La part1cipac16n de orgarnza:::!ones 

sociales y su art1cutaci6n a movimientos y respaldos a actores polit1cos. les permite 

contar con mayor fuerza para incidir en la toma de decisiones deF goo1erno. 

El despertar social, que autores de izquierda como Julio Moguel. Luis Hern<3ndez y 

Sergio Zermeno, 32 ubican en 1968: en tanto que Enrique Krauze:l:! retoma a la 

sociedad de los ochentas como parámetro a partir del sismo y las protestas 

electorales de 1986 y 1988; representa en los términos oe Gramsci una crisis oe la 

hegemonla del sistema polltíco prevaleciente hasta la decada de los sesentas y 

que. a partir de entonces. ha entrado en un proceso de desintegración y pérdida de 

consenso. 

En la década de los ochentas y principio del actual decenio. parecla reencontrarse 

la propuesta gubernamental con la sociedad en terrnmos del proyecto 

3' Cerroni. Umberto Opus c1t p. i59 
:s: Sergio Zermet"lo realiza un recuenio de la so:::iedad c1v11 mc.:1::ana de los sesenta a ros noven:a 
Zennel'lo. Sergio. La sociedad derrotada Siglo XXI México 1995 pe 1..:.-:::2 
3:» Ktauze. Ennque Tiempo Contado Oceano. Mex1:::0. 1996 p-16-24 
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modernizador lo que, dejando de lado la dem<Jnda de part1c1pac16n politica y 

democracia, contribuyó a reducir y encauzar el despertar ciudadano Esta 

situación. sin embargo, fue trastocada con los acontec1m1entos polit1:::os del 94. lo 

que ha reabierto la crisis hegemónica con un enorme descred1to de l<:is mstan:::1as 

gubernamentales. en la que las pnnc1pales fuerzas buscan articular la 

inconformidad de una sociedad más part1c1pat1va a sus propues~as políticas 

Particular relevancia tiene l<i respuesta que de la sociedad c1v1I a la propuesta 

hecha poY- los movimientos armados para sumarst::- a esa opcion. en co\'ld1c1::>nes de 

polarizac16n y profunda des1gualdnd socia! como la que transita e1 pais a finales de 

siglo. Fluvio Attina ser'lala que en un conflicto social 1mpulsadc por la g'.Jernlla. se 

estima que el 20º/o de la sociedad resoalda el mo,,,1m1ento armado el 20°i0 al 

gobierno y el soe;º es neutral.3-4 buscando mc1d1r en este sc-gmtó:nto tanto el 

movimiento armado como el gobierno 

En cuanto al concepto de guerrilla, st t>•en este !;po de combale por t"Jerc1loS 

irregulares presenta una historicidad ancestral. 1dent1ficaremos con propósitos 

practicas para el presente trabaJO a las guerrillas como movimientos armados oue 

asumen una ideología revolucionana de 1zqUterda. Su propósito es oerrocar al 

gobierno. o al menos incidir en la toma del poder polit1co corno via de instalación 

de un Estado soc1ahsta o de transición. 3 ~ E! propio Att1ná sef'lala que los términos 

de guerrilla y guerra revoluc1onar1a se han 1dent1ficado cada vez más por sus 

propósitos de destrucción de las inst1tuc1ones y la propuesta de ernancipac16n 

politica y social. En el mismo dsent1do. para VJ J Pornerov la guerra de guerrillas 

ha sido muy frecuentemente una caracter1st1ca de ta lucha revolucionana 

armada.:lli 

>"' Att1r.a. Fluv1c_ ·Guentla• en Norberto &00010 y Nic;:o!a Matleu==' O;>us :=1: e::> 769·771. 
" El Crie Gue.,,ara ser.ata la toma del poder poht1cc para 1a i~a-.s.i::.::m 2 la f"lueva s;oc1eéad como 
objetivo central de las guerrillas Guevara. Ernesto T<:J=t1=a y cs~ra!eg1a ae la revo1ur:1on 
Latinoamericana Nuestro Tiempo Mex1co. 1974 
~ Pomeroy. Wllham. Guernf/as y contraguemuas Gr.ja:b~ Cole=c1:in 70 No ~ Mcx1co. 1957 p "":2 
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Esta aclaración nos permitirá distanciar los mo..,imientos armados guerrilleros que 

emergen en nuestro pals a panir de los sesentas. de los movimientos guerrilleros 

que iniciaron la revolución de 1910, como lo fue el propio zapat1smo. o revueltas 

agrarias posteriores. cuyos ObJet1vos no eran el cambio radical del sistema sino la 

reivindicación de demandas especificas. 

Parte central de la estrategia de los movimientos guerrilleros es la a=:c16n 

prolongada de su lucha. Sus Objetivos. más polit1cos que militares. son aislar 

moral, fisica y políticamente a los gobernantes respecto de la poblac16n y de la 

comunidad internacional. La larga duración de la lucna sera viable si el mov1miento 

cuenta con una base social que les apoye material y moralmente. así como con 

ayuda del exterior. 

1.7 DEMOCRACIA 

Sobre el concepto democracia, al igual que sobre Estado, se han escrito un 

sinnúmero de materiales en los que se vierten diferentes posiciones sobre su 

significado. su funcionamiento y viabilidad. Estas concepciones van desde aquellas 

posturas de izquierda extrema que la descalificar. como fetiche para ocultar la 

dominación clasista hasta posiciones de derecha que la circunscriben en el mundo 

de lo ideal, mas no de lo posible o, en mejor caso. a posponer indefinidamente su 

arribo hasta que la ciudadania alcance una mayor madurac16n politica. 

Comprometidos con una solución pacifica y vislumbrando. en un sistema 

democrático, una alternativa viable para encauzar y dar salida a la polaridad 

política del pals. entendemos a la democracia como un sistema de representación 

polftica por medio del cual la sociedad elige a sus gobernantes, decidiendo en 

forma indirecta sobre la dirección y rumbo que las sociedades anhelan generar en 

su Nación. 
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En este sentido. adoptamos Ja definición mimma de Bobbio al entender Ja 

demo:racia como la forma de gobierno caracterizada por el con1unto de reglas que 

establecen quién esta autorizado a tomar las dec1s1ones colectrvas y bajo qué 

procedimientos. aceptando que quienes tornan tas dec1s1ones han s100 apoyados 

por la mayorfa de los que eligen y que en el momento de elegir existan d::>s o mLls 

alternativas :P' 

Reconocemos la contradicción esen:::ial entre /a democracia representativa y la 

tendencia actual del cap1tarismo. cue se onen~a a la reducción de los niveles de 

Vida, de las prestaciones laborales y de segundad social alcan~ada durante el 

periodo del Estado de bienestar La in:::o.,form1dad' generada en las so:::1eC:ades por 

la orientación económica. en el cort:> plazo. no se ha visto refleJada en las 

decisi:>nes de los gobiernos representatrvos Pese a la elección de gobiernos 

socialistas, como lo fue la Francia de tAitterrand. la Esparia de Gon.::a.ez o la Italia 

del Partido Democrático de Izquierda. la polít1.::a de estas naciones. en su 

reestructuración interna, se acercan a los requenm1entos de ma,.·or compet1tr.11dad 

que demanda la globali;:ac16n cap1tahsta. 

Sin saber cual sera la resolución a esta contrad1c::ión. es previsible que esta sea 

una de las principales causas de ingobernabilidad. de Ja cnsis de las democracias 

y de representativ1dad de los part1oos. Es de esperar que Jos Estados recibirán 

fuertes presiones de su c1udadania a cerrar sus fronteras, ya sea r:ac•onal o 

mancomunadamente, para defender internamente las cond1::.1ones y niveles de vrda 

de sus habitantes (aún por encima de las tendencias globales del cap1tal1smo), e 

impulsando mecanismos que regulen una competencia indiscriminada. 

Philippe C. Schmitter plantea que los principios básicos de la democracia se ven 

amenazados por las tendencias más importantes que caracterizan al mundo 

contemporáneo. entre otros enumera la globalización de los mercados. Ja 

s':" Sobbio Nort>et"lo. El futuro ... Opus CJt p¡;_24-25 
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concentración de riquezas, la formación de bloques comerciales supranacionales y 

la liberalización de instituciones financieras Sin embargo, afirma también que las 

democracias liberales establecidas y aün las neodemocracias inexpertas. tendrian 

pocos riesgos de retornar a cond1c1ones de autocracia. por lo que los gobiernos 

nacionales deberán enhentar las tendencias mund;ales. atendiendo el escri.1t1~10 de 

una ciudadania más preparada y critica. 38 

Aunados a los limites y actual cr1s1s de la democracia. su 1nstalac16n en 

condiciones de extrema desigualdad social, disputa pol1t1ca exacerbada y escasa, 

aunque creciente. cultura pollt1ca de la ciudadanía conlleva aún mayores riesgos 

para la gobernabilidad del pais 

G1ancarto Pasquini retrata con suma claridad la confrontac1on 1deológ1ca aún 

persistente en el subcontinente latinoamericano acerca de la democracia. Este 

autor senala: 

·sintéticamente podna decirse que en Amenca Lat.~a se ha pro:1uc1:10 un e11:tr~"lo fenómeno 
por el cual quienes se presenlan como oefensores Clf. la oemo:;:a=:.a eran .:1:::iuellos auc 
recha=a~an cualquier reforma so::.1al. mientras quienes ausp;=:1atar- tas retormas sociales 
despreciaban la oemocrac1a en cuanto burguesa y con::etu:ia i...;n1::.a~en1e come Jna v1!r1na 
jurid1:a tras la cual se ocultaoa la reahdad de las re1ac1ones oligárquicas y c!asrs:LJs ·lll 

Más adelante Pasquini refiere que a falta de defensores en la izquierda, la 

democ-racia es adjudicada a la derecha. lo que ya en si divide y fracciona las 

posturas sobre la válidez del propio sistema de representación. Algunos más. 

saflala este autor, reclaman la abo1ic16n de las desigualdades sociales como 

anterior a la democracia, aunque para ello ceba renunciarse a las libertades que 

sólo disfrutarían un reducido estrato de privilegiados. 

Schm1ner, Ph1hppe. - t.t...1ás hberal. pre-hbera1 o pcst-hOera:?- en Crónica Leg1stat1va, Ano IV 
Nueva éPo:a. No. 1. O::tut>re.mar:o. 1935. H Camara de D1pu:ados Poder Leg1s1at1vo federal 
Méxieo i995 pp.109-110 =- Pasquino. G1ancar10. -América Latina· la oemo=rac•a dificil" en Crónica L&g1slatrva. Af'to IV. 
Nueva época, no. 2 .. Abnl-rnayo, 1935 H. Ca mara de Diputa o os. Poder Leg1s1auvo federal México. 
1995. p. 64. 
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La pregunta serla si en un marco de profundas contradicciones es posible el 

acceso a la democracia en condiciones de gobernabilidad. El propio Pasquini 

senara que la democracia· no es un hecho consumado de una vez por todas, sino 

un "'proceso"' que se construye de dla en dla no sólo en las instituciones. sino 

también en la so::.iedad y en la conciencia de los ciudadanos" .•0 

Para dar viabilidad a la gobernabihdad, por otra parte. se requiere además de la 

voluntad y compromiso de la clase dirigente (elementc:> esencial en el caso 

mexicano), también el acuerdo y compromiso de las diferentes opos1c1ones, sean 

de derecha o de izquierda. Senala Isidro Cisneros que la experiencia de algunos 

paises ha mostrado que "'la convivencia respetuosa entre consenso y disenso ha 

fonalecido la gobernabilidad"'.• 1 

En este sentido. la implantación de una democracia plena en el país presupone un 

acuerdo polftico entre las principales fuerzas, en el que se establezcan las reglas 

del juego. no sólo electoral, sino de representación y de relación del Estado con la 

sociedad. Es decir, no sólo el como se distribuyen el poder los partidos. sino los 

mecanismos que permitan estrechar la representación de los intereses sociales. 

garantizando que la adopción de decisiones en el poder politice correspondan al 

interés colectivo o bien común, que presupone la democracia. 

A manera de conclusión. retomamos un pérrafo de Enrique Krauze que resalta la 

imponancia de la adopción de un sistema democrático para resolver, en forma 

pacifica, las contradícciones que enfrentamos como Nación en las postrimerfas de 

siglo. Krauze senala: 

·Los mexicanos no 5aldremos de Ja cnsis si no recooramos la concordia. es decir. s1 no 
Ueg•mos • un acuerdo bals1:0 sobre la forma en que vamos a aom1n1strar paclficamente 
nuestros desacuerdos. Cuanoo lodos honremos las nuevas reglas del juego, cuando 
PC>Cl•rnos disentir a1n descalif1camc& o ma:amo&. . cuando el oebate pollt1eo en los medios 
l'FWSivos de comunicación a.e vuelva hat>rtual, entonces· solo entonces· proyec:aremos esa 

e ll:Jid p. 68. 
•• C1sneros. Isidro. •Oilem.s de ta gobemabil!Oad en la dernocra:ia•. en CTOntca Leg1slatwa, Al"lo IV, 
Nueva epo::ai. No. 2 .• aonl-mayo. 1995. p. 48. 



segundad lnti"18 al oxtenor, volveremos a crecer sobre bases sa~a• y ocucaremos de nuevo 
el lugar modesto pero respetable que el pala merece entre la5' naciones. No es necesart0 
·refundar"' a México. como han d•cho alqunos desp1staoos es necesano arribar, de una vez 
por todas. a la ribera de la democracia • .J 

'° 1<111uze, Enrique. Opus. Cit. p.24. 
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CAPITULO 2. ANTECEDENTES DE LA GUERRILLA 

2.1. LA GUERRILLA EN LATINQA..MERICA 

Situar históricamente los mov1m1entos guerrilleros en América Latina (AL) obliga 

referir a la revolución cubana como parteaguas de la acción de mov1m1entos 

guerrilleros con una ideologia de izquierda (primordialmente marx1sta-len1n1sta. 

aunque más tarde serian también trotsk1~tas. m.:1oistas o reformistas) ~, aquellas de 

carácter reiv1nd1cat1vo. de posiciones propias de grupo, sin vínculos 1deológ1cos 

con el marxismo. Uno de los elementos Que perrn1tiran esta d1ferenciac1on ademas 

del carácter ideológico, lo constituye la estrategia y la instrumentación tact1ca de la 

guerrilla. 

Serla impreciso clasificar todos los mov1m1entos guerrilleros Jat1noamencanos 

como de orientación marxista-leninista."'=' Es a partir del triunfo de la revolu:::1~n 

cubana que estos asumen esta orientación, ado;:>tando como ob¡ct1vo de su luc\-,a 

la toma del poder politice y la instauración de la dictadura del proletariado Previo 

al movimiento cubano, si bien existen antecedentes en 1::-s af"los treinta de 

movimientos comunistas con Prestes en Brasil y Martl en El Salv¿idor, estas 

movilizaciones sociales de carácter armado eran la respuesta de las sociedades 

latinoamericanas por derrocar a los v1e¡os caud1!1;:,s mili:ares propon1endose la 

instauración de un régimen liberal y no socialista ....... 

En el mismo sentido, la lucha de Augus:o Sandino contia el inter-.1en::ion1smo 

norteamericano en apoyo a Segov1a en los anos veinte, no se encaminaba a la 

43 LOpez:, Ja•me. 10 af)os ae guemua en fol!é1a::o. Mélo=.o. 1974 p 7 
""" Caballero. Manuel ~una falsa frontera e!"ltre reto~ma y revolu::::1on- er. Nuc1la Sac•edacJ Ne 89 
l\.':ayC.--JUnio.67. San José Cle Costa Rica El autor en t-ste articulo se!"lala oue íos movimientos 
revolucionanos tn:..infantes er: Amen:a Latina 1Cuca y N1=arag1,..a) han S•dO 1mou:5ados oor 
moti1im1ent:::is nac1onal-demo::rari=:os de burg...1esias eme•ge11tes. aue busca!"! derro.;:;a· a los ::aud1llos 
v1nculaoos a los terTaten1entes. arrastrando a Jos =Mun:s:as a su 1..:c~a Cor- case a es':as 
expertenetas plantea cue ex:ste una falsa frontern en1re reformistas y re>1otu::1o:iar1os. a! ser 
aquellos generalmente los impulsores 1n1c1ales oe tas grandes transformaci:::ines sociales 
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instauración de una Nicaragua socialista (aunque fue apoyada por grupos 

comunis:as). corno tampoco la revuelta de Jose F1guercs en Costa Rica en 1948 

El triunfo de la revolución cubana y su orientación al rnarx1smo-lenin1s'Tlo.•! 

impulsó a pequenos grupos. integrados principalmente por estudiantes y 

profesores. a emular fa experiencia cubana y adoptar la alternativa oc la lucha 

armada como la Ornea opción para alcanzar el poder politice 46 

Las bases practicas ~· teóricas de c~aos movrm1entos. la •dcologia rr.:-irxrs~a

leninista. :a cancep.::1ón del foqursmo (a partir del cual se crearian l.:is cond1c1ones 

para iniciar la lucha y transformar la soc•edadJ Ja vin:::uta:::1ón de mus~s. la <=t::titud y 

perfil ae/ guerrillero, eran drfund1das desde la isla y asrmrl;1das por Jos. grupos 

univers1:anos e ideólogos de las c¿./ulas {; uerrdleras ex.ster:tes y prner~..:•tes del 

subcontmente.
47 

Con diferencias y onentac1ones marcadas, mu/trplrc1dad de movrm1entos 

desarrollan una intensa a::::t1v1dad en Amenca Latina. proJonga:'"ldO una lu:::ha que 

cumplirá ya 40 al"los de duración. Un recuento de los mov1m1entcs y gr~pos 

guerrilleros en Latmoaménca resulta compleja debido a la mult1pl1c1dad de 

organizaciones y grupos que se forman en cada una de las naciones Por la 

brevedad de espacio y la existencia de estudios que han profundizado sobre el 

•e Es cono::1do oue el eo1sod10 cubano 1n1::1a con un F1del Caslto y su mov1m•ent::: 26 ce Ju!ro. sin 
una tenaen:::1a mat"XrSta misma Que fue aO::iplandc > na:::1en:::i:: oro::1d a oart1• ce la 1ntt,;:ra:-·:)~ ce 
frentes y coahc1ones de lucha, CI" part1::u1ar ce m1emnros ce: Partroc Soc1a11sta Dopu:ar- ::uya 
influencia fue creciendo hacia el término de la re1101uc1on y cel =ua! rorrr . .:lb.e oane 51,. tiern-.ano 
RaUI. Con la misma ot1entac10n 1deorog1c.a contnbuman al movrm1er.ro el ·Che· Gueva~a > e propio 
Re¡;11s Debray 

; Caballero, Manuel Opus c1t p 148 
El ·che· Gueva:-a se constituye en la principal f9ura e 1ae61090 de la cx~ension de la luc"":a 

armada como e: camino oara liberar a Amenca latina Para el Che le. revo1u::1on cu!:::a'la ª='~.-:= tres 
elementos sustanc1ates a les mo111m1entos revo!ucronanos en Ame nea - 1 e Las fuer.: as ooourares 
pueden ganar un& guerra contra el eJerc1to 2o No S!em;¡re hay Que esperar a aue se cer. r::i::as las 
cond1oones Para la revoluc10n. el foco msurrecc•onal Puede c~ea,.Jas 3o E:"'I la Arnen::a 
subcesarrollada el ierreno de 1a lucha armada debe ser fundamentalmente el campo· Guevara. 
Ernesto. Opus. C1t p 102. 
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tema,"'11
'' nos limitaremos a referir la period1zac16n de esta lucha armada. 

deteniéndonos en una breve carnctenzación de cada fase 

La penod1zac16n mas extendida de los rnov1m1entos guerrilleros del subcont1nente 

identifica tres momentos que se corresponde. con alguna s1rn:litud. con las 

primeras tres décadas de los rnov1m1entos de las guerrillas y con sucesos Que han 

marcado su luchn "' 9 Ad1c1onalmente a ésta clas1ficac1ón, añadimos un cuarto 

período que 1n1c1a a fines de los ochcntil y se profund1;:a en la actual de::ada con la 

emergencia del EZLN.!>:::. 

2. 1. 1 La pnmera generación La vanguardw rev0Juc1onancl 

El primer momento inicia con el triunfo de la revoluc1on cubana y co-i::luye a fi~ales 

de los años sesenta cuando se profundiza las acciones de represión hacia los 

movimientos guerrilleros. etapa que concluye s1mból1camen1e con la muerte en 

Bolivia de Ernesto Guevara en 1957. En esta fase surgen numerosos grupos 

guerrilleros de 1deologia marxista. 1dent1fi.::ados como la pnmera gcnerac16n de 

movimientos armados. 

•• E! l1oro con mayor rl'~ueza sobre los movimientos guerrilleros en .C...L por el cor-ipér-::,:i de 
mov1m1entos e 1nfcnnac1on Que contiene en sus 500 pa¡;;1 ... as es el d-e Jor.;e G Castar"1t:::a La 
u:oola desarmada Joa::¡uln Mom.z.. t..1éx1:::0, 2a ed1c1on corregida y aumentaoa. 1995 
., Castat'leoa set'lala 5 fecrias hrlo que definen las tencenc1as oe la 12::¡u1eroa en AL e; tr11Jnf:- :::ie la 
revolu:::10n cuoana en enero oe i959, la mi.1ene de! ·ctie• Guevara en octubre de i~7. e! 
oen-o::.a~1ento de Salvador Allenoe en septiembre de i 573 e 1 triunfo do:? :a revoiu:::10n !>ano•nista en 
Julio de 1979 y la oe:--rota electoral sandm1sta en fcorero de i 990 Por le g~nera! e; trat.:a1c oe 

... Castal"leda coinc1:::ie en marcar las oos primeras ·olas• o ·generac•ones· de los mov1~·e ... tos 
ouernlleros Lat1noamencanos d!!s:::.ntas en sus capitules El cnsol cut;ano y La segun:Ja o:a l!:>•C 
"- Eduardo P.:arro en el proceso de descnpc10n de la guern!!a coiomOia'la co;r:c1::le en genera· con 
!!Sta penodi::a:::10n Set'lala una etapa de emergencia de la guerr111a a finaies de: los arios c1ncue-,:as 
y pnn:1c1os oe les sesentas: una etapa de cr1s1s y 01v1s1or, en los a"'tos setcn:.'.l!; una fase oe auge y 
reac:t1vac1~n a partir del triunfo sandm1sta coincidente con los grupos guerrilleros ce lo;; ·se;;_i;.,-,::ia 
generac1on· y finalmente. una cuar-:a fase de re:::onc1hac1on nacional oue m1-:;;1a en la se;i..rnda 
decaOa de los ocnenta cuando se estacleccn los primeros ,.,lentos de negoc1ac1on e incorporac1:;)r. a 
la pollt1ca de las Fuer.:as Armadas Revoluc1onanas oe Colom:na <FARC) l"'1eco:::1acion cue !"':;:: se 
matenahza en et cumphm1cnto Oe acuerdos. y postenormen:e a1 1n1c11: ce la oeCacta de los noven=a. 
oel M-i9 51 bien el articulo se pUohca en 1957. de;a entrever es:a nueva tase del mov1....,ento 
armaoo que se consoli~ana en los noventas en otras 1at1tuaes P.:=arrc. Ec ... ardo ·La puerr1:1a en 
Colombia Balance y perspe:trvas~ en Nueva Sociedad. No 89 Mato·1un10. i957 Sar J:;se de 
Costa Rica. p 163-171 
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En esta década florece un importante número de organizaciones armadas 

clandestinamente en el subcontmcnte (algunos ya e.xistlan, siendo 

contemporáneos de la lucha emprendida por Castro en Cuba). Estos mov1m1entos 

transplantan las tácticas. estrategias e 1deologia de la revolución cubar.a. 

minimizando las situaciones concretas de cada país al considerarlas como 

elementos subjetivos que no afectnn la consecuc1ón de la lucha revoluc1onarra 

Haciendo eco de los principios propucst':fs por el~Che~ Gueva:-a sobre el Go:-icepto 

del foco guernllero para iniciar la revolucrón y la zona rural como el terreno 

propicio, los primeros grupos se generan en alianzas de estudiantes. 1nte!e::tua1es 

y campesinos. Ejemplos de estos primeros mov1m1entos rur<Jles se d~n en 

Colombia, donde surge entre los movimientos mas destacados las FARC en 1956 

y el E1érc1to de Liberación Nacional (ELN) en 1964 ~, ( ambos aún en lucna activa 

en Colombia); en Guatemala emergen las Fu~rzas Armadas Rebeldes (FAR> en 

1962 (esta organización constituye uno dn los precedentes de Ja Um6n 

Revolucionaria Nac1onal Guatemalteca -UNRG-. que firma la paz con el gobierno 

en diciembre de 1996).52 Estos mov1mrentos se producen tamb1ér1 en Venezuela, 

Brasil, Bolivia y El Salvador. En Nicaragua se constituye el Frente Sand1nis-:.a de 

Liberación Nacional desde 1961 y aún antes. en el Perú. el Partido Comunista 

Peruano que antece::ie a Sendero Luminoso. 

Pocos arios más tarde hacen su aparición los mov1m1entos guerrilleros urtanos. 

con Marighella y su Ejército de Libera=ión Nacional en Brasil. las guerrillas ur~anas 

venezolanas; el f.Aovimiento de Liberación Nacional Tupamaros. del Uruguay y los 

Montoneros argentinos, son los movimientos más destacados. 53 El cuaoro 1 

s• /dem p 165 
u Una ces::r1pc1on genén=a oe la conforma=.i6n de los grupos guerrrlleros en Guatemala cue 
f1r.amente •ntegrarian 1a URNG el Partido Gualemalleco del Traba/O (PGTJ. las Fuer.::as Armacas 
Revou..::::1ona.,as (FAR} la Organi.::a:::1:'..l'l oct Pueo10 er. Armas {ORPA) v el E.ier:::110 Guerrillero ce Jos 
Pocres (EGP). es aes::::nta por los propios grupos guernloe~os en un C::"nJu.,to c:e occOJ:-r-e~tos 

cubhcados en la Revista f.Jueva Antropologla Nos 15 y 16. en d1c1emOre de 1980 México. 1980 P
'!Bi"-::?54. 

s.s Castat'leda, Jorge Opus Crt p 92 
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ofrece una breve mirada al obaníco de grupos gucrnlleros del continente 

contemporáneos y posteriores de la revoluc16n cubona Esta lista no 1nch.J·¡e grupos 

mexicanos, mismos que revisaremos posteriormente 

Cuadro 1 

Principales movimientos guerrilleros en Amórica Latina 

PAIS SIGLAS Y .-.woOC FOf:tMACIÓH MOVIMIENTO 

· Argonttna Montoneros. 19til Montoneros 10-~L":o • .ur.-:.a:::Jo C•ero'l•!>:.:ii 
Bol1vla 1w1NR 1Y52 tw.,O'o'•...,1~nt::l N.,c1~ .... ;i1 R'"vc,.u:::1or.a•1a 

""'· B"°r°'a'=s7.ll~---'E""L-;-N;-'--"196"""'eé"------__,E,._«"'r:::-c,-:-:'to -ae LIDerac1cr. NC1:::1_o_n_a; ______ _ 

ChUe MIR. 19'57 Mo ... 1m1ento Ce t=:qu1croa Rot•volu:::1ona~1.<1 

~. c=o-l~o-m-b'l•~--7~~~,;¿~;;:'¿~ .• "',~"';"'~--------:C~_.-C'~=-~-"~~~· .-'-:"'~,=t~•Ó:~~c:~~~t~10~0~~;/~~c~~cs·n0 --
Í ~~C,· ,;:31 ~~(!~~~5 ~~~~~~r;;~'~;:r;c~~0mboa 
'1', ELN, i 954 Ejérc110 de L1bcra=·on Naetonal 

EPL i 954 E¡ércno Poputnr de liberación 
FARC ~956 Fwe:-::as Arma::.:is Re: .. o1:.¡cior;ar:as :le- i::o\::>rr>O .. L-. 

1

, PLA. i969 (;r:.¡po terrcnsta urt.ario Pedro León Arbolcoa 
M-19. 1973 Mov1m'en10 i 9 de a~·11 
MIR-PL, 1S76 Mov. de lzq~1erda Revo!u::.1on3na Pa~r;L: Ltb•e 

j El Salvador ~~'?. ~~~ > ~~~~~~º:v~~~~~~;11;,1~;1a~~ó~~t:¡ 
! ~~;)C~~-~>,9-80 ~~es~~!e;~~~:u~~~~:~~rti d., Lit>e~ac1~n Na::1ona1 
, Guatomal;11 PGT, ifl50-> Pa"!o;::::, Gi..atetTla:tec~ ocl Tra:..a1o 
! t.llRiJ. 6i>FAR Mo ... iri.ento Re .... atu::1c-iar•::> ~3 :ie ~-.l:::ov1emo•e 

FAR, i 962> Fuer-as Arr-:-;a.=as Retie.::::!es 
EGP. i97Z> E1érc1to Guerr .. :ero oe 1cs P~Dres 
ORPA. ~ 979> Organ1;:i\::10n de Pueblos en ArfTlaS 
> URNG i 952 Uno::la::I Re·.1olu::1or.a•1a NaC•Cln.a• G-.a!e-n;i.·:~::a 

'""',, ~o-:~~~·~"'~·~"~·-~~,,,~~=~~N~. ~'°~6~'------C~--;~~:~,~~!~"'~t~~ª,~:::~¡~,,~OL~:~l~a~~~=~~.~·~~~al 
PCP-SL. i 980 P C:::.F.::..in1:;.:a Perua"":O Si:-noerc Lurn•.,cs0 
r .. 1RTA r.•.c. Rp~-=ih.•::.•:;)nari:i T:..:ca~ Af"\3·u 
Tupamaros_1gi;;3 f.li.::h11rn1cnt.::1 oe L1~cra::1on Nacional - l1;~:i~a·::is. 

El avance de los mov1m1entos guerrilleros fue diferenciado. <Jlcanzando notoriedad 

en algunos paises En Venezuela el Frente de L1berac16n Nacional (FLN). durante 

el periodo 1961-1964 desarrolló una fuerte ac»v1dad guerrillera urbana. cuyo 

intenso despliegue constituyó un verdaderc reto a! r&~1men de Rórnulo Be~an.::::ur: 

Pese a su protagonismo. el movimiento no logró 1:-i.::::orporar a su lu.::ha a o:ros 
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grupos sociales. por lo que aislado y ante una amplia respuesta ciudadana al 

proceso electoral para la presidencia de la República de 1964. lo que definii6 su 

paulatino desgaste y repliegue ante la ofensiva gubernamental.~ Con la mrsma 

notoriedad. los Tupamaros uruguayos realrzaron una ofensiva m1l1tar 1mpor1ante en 

los anos 1963-67, que les merececió el rcconoc1miento de los mov1m1entos 

armados del subcontmente por su exitosa táctica militar 

La actividad de los grupos armados en este periodo de apogeo gcmeraba 

interpretaciones poco apegadas a la realidad Un e1ernplo de estas 1nterpretac1ones 

lo constituyó el caso de Bolivia hacia 1967. cuando se consideró como 1nm1nente el 

triunfo de la guerrilla En la rcahdad. su desenlace fue todo lo contrnno y mar::::.aría 

el futuro inmediato de las luchas revoluc1onanas Una ofensiva militar de las 

fuerzas armadas de Bolivia. asesoradas por la CIA. puso fin a la larga carrera 

militar del -che" Guevara. la figura mas representativa de los mov1m1en1os 

insurgentes. Con este episodio se 1nic1aria una fose de crisis y autocrit1ca de la 

guerrilla latinoamericana. 

2. 1.2 Crisis, repliegue y replanteamiento de la cstrategw armada 

El segundo periodo corresponde a un momento de crisis y fracc1onam1ento de los 

movimientos guerrilleros a lo largo de la ép:io:::a de bs setenta. Este proceso es 

resultado tanto de la convergencia de diversos factores que se ubican en 

diferendos internos de la propia guerrilla, como en las acciones de los gobiernos 

por desmembrar los movimientos. 

En cuanto a los factores internos se hace evidente la escasa convergencia de 

grupos sociales a los movimientos armados. En este sentido, ta concepción del 

foco o de la vanguardia revolucionaria como elemento de estallido y chispa del 

levantamiento social no se cumple. Distintos autores de este momento senalan la 

°"' Rlbe1ro. Carey E/ dilema de América Latina Estru=turas de podor y fuor=as msurgentes Siglo 
XXI. Mex1co. 9a ed1c1on. 1980 1a Ed 1971. pp 267-:70 
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escasa penetración de los focos en los grupos sociales por los que luchan. Oarcy 

Ribeiro senala. para el caso venezolano, algunas de las caracterlsticas que 

marcarlan el fracaso de Jos movimientos armados revolucionarios en AL Entre 

otras: el escaso apoyo de Jas masas para emprender una revuelta generallzada. la 

duplicidad de direcciones en los cuodros guerrilleros con escasa vinculación entre 

campo y ciudad, la prec1p1tac10n de la guerrilla urbana que apresuró la represión 

gubernamental antes de la consol1dac1ón de una amplia lucha en el campo y su 

fracc1onam1ento en corrientes. facll1tando la infiltración a sus cuadros y E!I asesinato 

de sus miembros. !i~ 

En el mismo sentido. Patricio 81edma y Neis.en r .. 11nello describen corno. pese a lo 

ascendente, en lo m1h:ar. de las acciones de los tupamaros uruguayos. el 

movimiento no logra transformiJrse en un mov1m1ento de maS.iJS que impacte las 

condiciones del pais o siquiera frene las acciones represivas del régimen m1l1tar. ~ 

Por su parte. Jorge Castar"\eda reser"'la la escasa pcnetra::16n social de los 

movimientos guerrilleros /at1noamencanos de esta época, 1nd1cando que. con 

excepción de las guerrillas mexicanas de Lucio Cabar'\as y Genaro V<lz~uez. los 

movimientos carecian de bases sociales de apoyo.!>:"' 

El escaso avance real de las guernllas, ante las expectativas de cambios sociales 

o de insurgencia generalizada. crearon espacios para la incorporación de grupos 

trotskistas que basaban la lucha en el análisis de las cond1c1ones reales de cada 

Nación. La inserción de esta corriente contnbuyó a la autocrit~ca de los 

movimientos, profundizando o radicalizando su lucha en algunos casos. en tanto 

que en otros la desalentaba. proponiendo su postergación hasta la aparición de 

condiciones más favoTables. 

~ R1be1ro refiere q~e el aul"o golpe a los militantes del FLN 1i1enezolano y la vocac:ion de la so:::iecad 
por la vla electoral. pTOduc:1ria el rephegue de la guemua y su ac:og•ca a la al"T'lmstla propues:a por el 

aob~~:~:~ ~=i:C~~O'/Olf~¡~~~i'~.n~~~:~~ R:::e~;;S~~d~f~a guerra urbana en e: UruguayM en Nueva 
Antropolo;¡Ja NU!nerc. i 5-15 p 149 
ª7 Castane:ia Opus Cit. p 103. 
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Aunado a estos factores. se profundiza a nivel mundial la dísputa en la dirección 

ideológica del socialismo entre rusos y chinos. lucha que se tradu¡o en el 

fraccionamiento de los grupos guernllcros lat1noamencanos. provocando 

desprendimientos de sectores maoistas de sus bases marx1stas·lenin1stas. Las 

diferencias en algunos grupos se transformaban en disputas intestinas. 

aprovechadas por los orgános de 1nteilgenc1a gubcrnamen!al para la 1nflltrac16n y 

combate a los grupo~ sut>vers1vos 

La muerte del '"Che'" Guevara y la caida de Allende, constituyeron factores de 

confusión y desaliento. que se combinaron con el endurecrm1ento de los reglmenes 

mihtares. con un notorio avance de las fuerzas armadas en la 1dentif1.::ación, 

infiltración y desmembramiento de las principales guerrillas. Los p::tsa1es de la 

guerra sucia. particularmente en los casos de Argentina. Chile y Uruguay, 

formaron expedientes comunes de la lu.:::ha ant1guernlla en toda América Latina. 

Hacia finales de los setenta. los movimientos armados del cono sur se encontraban 

desmembrados. totalmente desintegrados o en franco retroceso 

2. 1.3 La segunda generación de guerrilleros: los frentes de mas~s 

El tercer momento inicia con el triunfo de la revolución sand1n1sta en Nicaragua en 

1 979 y la aparición o resurgimiento de movimientos guerrilleros de segunda ola o 

generación. El avance de estos grupos. que si bien operan desde años anteriores, 

se refuerza a partir del triunfo ce la revolución sandin1sta. teniendo como escenario 

principal a Centroamérica. Colombia y el Perú. Esta fase concluye. 

paradójicamente, con la caida del régimen sandimsta tras las elecciones de 1990. 

Después del proceso represivo de los. afias setenta y el consecuente repliegue de 

las guerrillas en América Latina, se generaron tendencias autocriticas sobre la 

orientación y forma de lucha emprendida hasta ese momento. 56 Con esta revisión, 

sa Dar:y R1be1ro sel'lala c:ua:rc 1m::>erat1vos a superar por la guernlla de esos afies tes1s cue 
confronta algunos de los pnnc•:>1os propuestos PO" el ~crie· Guevara La reorgantza::1.::>n oe ta 
izquierda para disputar e1 poder poflt1co, tanto en Ya.,guardias arTTiadas clandestinas como en 



los movimientos armados deciden rebasar los planteamientos casi dogmáticos 

emanados de la revolución cubana y peñ1Jan una lucha renovada a partir de ur.a 

mayor articulación con los sectores so::::1ales 

Esta segunda generación de grupos guerrilleros se caractenza por consolidar su 

presencia en nUcleos de población, estableciendo alianzas con sectores que 

pudieran sumarse e integrar un frente de lucha comUn contra el poder constituido 

Asl. abandonan la concepc16n de foco guerrillero y adoptan la lucha prolongada y 

la conformación de "frentes populares de masas" Dentro de su act1111dad 

proselitista y de divulgación. establecen una red de relaciones 1nternac1onales. de 

la que reciben apoyo y respaldo financiero y polit1co; a la vez. de alcanzar la 

atención de la opinión pUblica mundial gracias al desarrollo de los medios de 

comunicación. Estos grupos de1an al margen los nexos con los polos soc1ails!.as 

1ntema::::ionales, haciendo una revisión más critica sobre las condiciones 

especif.cas de América Latina, lo que lleva a una ruptura ideológica con el 

marxismo ortodoxo. renovando su discurso al incorporar valores nacionales que les 

hace asumirse como parte de Ja historia de cada pais. !1
9 

Asf. las guerrillas latinoamericanas de fines de los setenta y pnmord1almente en la 

década de los ochenta, tendieron a conformar frentes integrando sectores más 

amplios dentro de su propuesta de revolución; incorporan fuerzas democréiti::as 

nacionales, desde sectores medios, intelectuales, iglesias. pequena burguesia y 

partidos politices de centro. La tendencia fue ir abandonando la ideologia por 

posiciones más pragmáticas de lucha por el poder politice. Para Alain Touraine. 

paruaos pollticos aJustandose a las cond1c1ones polU1cas de caCla pafs ca esas fechas es!aba aun 
vive el experimento chileno de AllenaeJ, la no subord1nac1on ae los movimientos revo1uc1onanos a 
ningún centro extran¡ero. a revalorar la leerla a fm de 1:Jent1f1car las estrategias y 1act1cas aoe::uaoas 
para provoca!'" la caida de! sistema. ademas de forTTiular un proyecto alternativo a Jos de la ciase 
aom1nan1e para solucionar la problemát1::a na::1onal. con mayor enfas1s la necesidad de mduc:1r 
revo1u.::1ones no de vanguard:as sino de clases 0Dr1m1das R1be1rc. Oarcy Oous C1t pp 278-279 
H La caractenzac16n de los grupos guernlteros de la segunda eta es tomaca de Eduardc P;.;:arro, 
aunaue en ella convergen aspectos defm1dos pe .. Castat'leda Pi:::arro. Eduardo Opus Crt p 169 
Crtado por Castat'leaa. Jorge Opus Ctt pp.107-152 
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estos movimientos se articulaban a partir de reinvindicaciones nacionalistas. 

multictasistas y ant1modernizadoras.60 

El fortalecimiento de los movimientos guerrilleros en este período se genera a partir 

de la profundización de crisis econórn1cas en las naciones latinas. lo que permite 

presentar la opción armada como Urnca alternativa para sectores cada vez más 

marginados de los mínimos de bienestar y de oportunidades de desarrollo 

econ6m1co y de escala social 

Los movimientos guerrilleros de la segunda generación, supieron aprovechar 

elementos regionales. como et factor etnico. la ausencia del Estado en zonas 

rurales o su presencia como órgano represivo; la violencia latifundista, la 

conformación de grupos de autodefensa: asi como la falta de catalizadores 

sociales dentro de los esquemas de explotac1on. es decir la falta de pollt1cas 

s:>ciales para estos sectores; que favorecieron la penetración de las guerrillas a las 

comunidades. haciendo propias las demandas de las regiones y nutriendo sus 

cuadros de las propias comunidades en que se asentaron. 

Las nuevas guerrillas fueron adoptando elementos especificas y particulares 

integrándolos como parte de su lucha. En Guatemala, la guerrilla parte de la 

reinvindicaci6n indlgena y las demandas sociales del campesinado.61 En El 

Salvador, prevaleció la art1culac16n de diferentes objetivos de numerosos 

movimientos politices que convergian en el Frente Farabundo Marti de Liberación 

Nacional (FMLN). En Nicaragua. la conjunción de diversos sectores sociales, aún 

de grupos empresariales. en contra de la familia Somoza, materializaron el triunfo 

de la revolución, estableciendo acuerdos Que respaldaban a la vanguardia armada, 

representada en el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). En Colombia, 

el M-19 definirla su lucha por la democratización del sistema polltico. En el Perú, 

Sendero Luminoso, el ünico movimiento relevante de este periodo que preservó 

.c. Toura1ne A!atn Amenca L.Dtina. Follt1::a y sociedad Espasa Calpe. Madnd. i 969 pp 320-350 
•

1 Castaneda. Opus cit. p- 1os.1 ic. 
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rasgos dogmáticos maolstas-martiegu1stas. se apoderó de Ayacucho incorporando 

inicialmente las demandas sociales y agrarias de la segunda provincia más pobre 

de ese pais. 

No conviene extendernos más en la caracterización de cada uno de éstos 

trascendentes mov1m1entos. Sólo cabe desta::ar que pese a la cruenta lucha que 

se da entre estos grupos y sus respectivos gobiernos <con particular fcro:;1dad c•n 

Guatemala. El Salvador y N1.::aragua. en donde se producen acciones de 

exterminio de comunidades completas) la lucha rcvoluc1onar1il no logra su 

objetivo. Sólo en N1ca~agua se alcan;:a el triunfo del FSLN al combinarse factores 

extraordinarios, incluyendo el enfrentamiento de ta clase empresarial contra 

Somo.za y la presidencia calificada de 'abierta o débil" de la admmrst:-ac1ón Carter. 

Para El Salvador y Guatemala el as~enso de Ronald Reagan a la pres1dcncra de 

Estados Unidos repercutió s1gn1ficat1vamente en el descenJace de las luchas 

guerrilleras. dado el a::>oyo financiero y mJl1tar que bnndaria Reagan a l:>s 

gobiernos centroaméricanos, aspecto que sin duda fue decisivo. pese a la 

importancia y nümero de elementos que mte~raron am::ias guerrillas 

En el caso de Nicaragua. la ruptura de los sandin1stas con los sectores sociales 

medios y empresariales repercut1ria en la falta de unidad para el desarrollo del 

proyecto de pals. La d1rigenc1a sandinista no contó con el apoyo que la URSS 

brindó a la Cuba de la guerra fria. inmersa en la perestro1ka de Gorbachov, lo que 

se reflejaria en los escasos frutos del gobierno sandm1sta y un resultado adverso 

en las elecciones de 1990. 

Los principales movimientos revolucionarios de la segunda generación en El 

Salvador, Guatemala y Colombia. iniciarian procesos de n·egoc1ac1ón con sus 

respectivos gobiernos, decidiendo su incorporación a la politica institucional. De 

alguna manera, tras la derrota electo:-al del sandínismo. el FSLN se incorporaría 

también. de forma definitiva. a la lucha polít1co-electoral. El caso contrario fue 

Sendero Luminoso (SL), organización cuyo líder, Abigail Guzman. es detenido en 
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1992. por lo que SL es paulatinamente derrotado en dos frentes· por la ofensiva 

gubernamental y por el radicalismo doctrinario de sus militantes. que ajeno a las 

costumbres de sus bases sociales. imponía acciones de a1ust1c1amiento o 

expropiación de los pro:juctos a nombre del mov1m1ento. actos que se rev1rt1eron 

con el tiempo al rnov1m1ento.ez 

El proceso de negoc1ac16n de las gucrn\las lat1no:lmencanas caracten~arla el 

periodo de fines de los ocnenta y pnn::1p1os de los noventa Para 198~ las F ARC 

colombianas firmaron acuerdos con el presidente Behsano Betancourt. 0 proceso 

que si bienno se concretiza. s1 constituye el el antecedente directo del proceso de 

acercamiento con las guerrillas activas. En 199C la guerrilla mas pooerosa en ese 

momento en Colombia. el M·19, llega a un acuerdo def1nit1vo con el gobierno de 

Virgilio Barco y Cesar Gavina El largo proceso de negoc1a:::16n del Fk1LN con el 

gobierno salva:iorerio concluyó en 1992 en la Ciudad de r .. 1éx1co. en tanto que el 

tortuoso y aún más probnga:io capitulo de la guerrilla guatemalteca. terminó en 

diciembre de 1996.""' con mas promesas oue comprom1sos reales hacia la 

población. 

En el mismo sentido, ante el nuevo revés del FSLN en N1:::aragua. pese a las 

protestas de fraude, esta organización ratificó su dec1s16n por continuar su 

busqueda del poder por la via electoral. al Que esta obligado por un fuerte respaldo 

social en los comicios. Un caso aún mas reciente lo constituye el anuncio del 

Frente Patriótico Manuel Rodriguez (FPr..1R) de Chile. que t:as organi=ar el escape 

de sus dirigentes en diciembre de 1996, ratificó su dec1s16n por transitar a la lucha 

polltica institucional (abnl de 1997). 

e Cuiza el mov•m1ento de Se""loero Luminoso (SL) constituya la umca guem!la que lo3ra 1n1egrar a 
tas masa~ a su lucna. para f1na1mente queoar reducido a la tu::ha c1anoest1na de sus cuadros 
espe:1ah:ados Carlos lvan Degre;ion reiata con de:aue como se genera en una pnmer tase la 
1ntegrac1on ae los haoitantes ae Aya::ucho a SL. y como se prooucen tas pnmeras d1teren::1as y el 
a1eJam1ento de las comun1oaoes ce! niov1m1ento armado. Oegregor1, Carios. ·Las rondas 
camoes1nas y la derrota ce Senoero Luminoso er. Ayacucno· Rev1sro Etcerera No 197 noviembre 
de1996 PO 18·31. 
al Pi.:.arro Eduardo. Opus cr: p 170 Posteriormente las FARC re1n1c1aron la a::::uv1aad armada 
.. La Jamada. lunes 30 de d1:1emore. 19ft6. Pnmera plana México 
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Los procesos de negociaci6n, asl como el triunfo del ejército peruano en el 

desmembramiento de Sendero Luminoso cierran el capitulo de la segunda 

generación de movimientos guerrilleros latinoamencanos. 

2.1.4 La tercera generación de movimientos guen"illeros. La polltica armada 

Un cuano periodo del proceso de guerrillas se produce paradójicamente en un 

marco internacional de confus1on para ta 1zqu1erda. aUn no repuesta del giro al 

capitalismo de China. la perestro1ka y posterior desmembramiento de la URSS. la 

calda del muro de Berlln y la derrota electoral de la revolución nicaraguense Estos 

sucesos eran traducidos en terminas concretos como el derrumbe del paradigma 

revolucionario, la victoria ideológica del cap1tallsmo sobre el soc1allsmo real y el 

proceso de globalización economica como única alternativa del "'progreso'" o 

desarrollo mundial. Según Castafleda "'Después de la caida de los sand1mstas y del 

muro de Berlln, la revoluc1on desapareció una vez más del léxico de la 

izquierda ... 6 s 

En el panorama latinoamericano. la firma de los acuerdos de paz con los 

principales movimientos. cancelaron la opción armada y definieron Ja inclusión de 

estos en la participación polltica electoral; la re-focahzación de los grupos 

guerrilleros que persisten (SL en Perú, ELN y FARC en Colombia). vueltos a la 

clandestinidad por las acciones de contención de los gobiernos y. particularmente, 

el retomo a sistemas democráticos en la mayoria de las naciones del 

subcontinente, haclan poco concebible la aparición de nuevos grupos guerrilleros, 

menos aún en el pals de la estabilidad y control politice de cerca de 70 ar'\os. 

En contrasentido, el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN). marca el reposic1onamiento de movimientos guerrilleros armados en los 

escenarios politices nacionales de América Latina, significando el inicio de lo que 

algunos autores comienzan a identificar como la tercera ola o generación de 

.,, C•at.l'\eda. Jorge. Opus Ctt p 83. 
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grupos revolucionarios. &e Esta clasificación. quizás apresurada ante lo emergente 

def movim1en10 y lo circunstancial en que el fenómeno se presenta. tiende a 

reorientar la actuación de los grupos armados aun existentes en América Latina. 

que a partir de una acción militar y escudados en una JUS11ficac16n social. 

desarrollan acciones de pres1on para promover /a adopción ae dec1s1ones polit1cas 

por sus respectivos gobiernos 

Diferenciar esta nueva fase de movimientos es sin duda dificil. ya que el EZLN 

pane precisamente de ex:penenc1as precedentes.(_: De la guerrilla guatemalteca, 

con la que le une la pro:umidad geográfica y cultural de las comunidades 

indigenas, retoma el carácter étnico como elemento de 1dent1dad y lucha, la 

construccion ele su base social en las comumdades campesinas e indígenas y la 

estrategia de guerra popular prolongada.Ge De la guern//a colombiana, el 

pragmatismo de la lucha por la democracia (pnmord1a/mente del M-19). el 

a!::tandono del paradigma revolucionario socialista y Ja experiencia de las armas 

como factor de presión al sistema para la adopc1on de decisiones de carácter 

politico que transforme sustancialmente el orden prevaleciente· de las guerrillas 

salvadorel'\a y nicaragüense. la construcción de frentes amplios de apoyo a su 

lucha con sectores nacionalistas. De estas experiencias también retoma Ja 

ee Hugo Es1eve Olaz. subtitula a su horo ·La tercer-a ola de los mov1m1entos guerrilleros en México· 
N:> ocstante. en su desarrollo a penas esboza alg•.m::::is e•ementos d1st1 . .,t1'w'os ce la guernl~a =:a~a!1sta 
resoecto a mov1m1entos prece.::Jentes en Amenc.a !...atina Esteve. Hugo Opu:s C1t pp i46. i 70 y 
aoar"".aoo ce conc1us1ones 
e-:- Mareos. en la entrevista con Yvon Le Bot. senala que el EZLN no mari:uvo con:a:to con las 
g:uerrdlas Lat1noamer1canas. ya que estas se negaban a respalcar un mov1m1ento de tal naturaleza 
en e! pais que const1tula el refugio ae los miembros persegurcos o ex111a:::1os del resto de los 
rnov1m1entos de Aménca Latina Sm embargo. reconoce alguna 1nfluenc1a de la organizac1on de las 
guerrillas centroamén::anas de Ei Sal ... ·aao~ y N1:aragua Niega totarmen1e .... inculos con la guerrilla 
guatematte::a. aunque esta postura pueda respenaer m~s a un 1nteres concreto de· 1dent1dad 
na:ionahsta aef EZl.N Le Bot. Yvor.. Subcomanaante Marr:os El sueno zapafl~ta Pla:a & Janes. 
Mex1eo. i997. pp. 124·127 y i35-'i35 
., Esteve hace un eJerc1c10 sobre /as srm1hludes del EZl.N y la guerrilla guatemalteca. destacando 
aoemas ae los elementos 1nd1::acos. la preponaeranc1a hacia una 1deo10'1fa 1ndígen1sta el ongen 
g&ogra~co ae ambas (Ce ae Meinco y Ch1apasj e' carisma ae1 Jioer revoluc•onano su tendencia a 
constituirse en brazo armaao de a~oh::::is mov1m1entos sociales y la estrategia de crear cond1crones 
QL.oe logren impone" hmrtac1ones POlitr::as 1nte'nas y exter~as a una orens1 .... a militar oue arrase el 
mov1m1ento. y oe esa manera ¡;anar 11empc para fortalecer su mov1m1en10 Este'w'e, Hugo Opus ctt. 
pp. 144·i46. 
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construcción de redes de apoyo internacional al movimiento y de los 

guatemaltecos y salvadorenos su aspiración a constituirse en el brazo armado de 

un amplio movimiento social. 

Como elementos innovadores del EZLN podemos sel"Jalar la renuncia a buscar el 

eJercicjo del pOder político para si, su acenado empleo de medios de 

comunicac1ón. Ja abierta condena al neollbera/1smo 1usto cuando este se 1mponla 

como alternativa única del desarrollo mundial (adhenéndose para si el apoyo y 

simpatia de la izquierda). la voluntad por acatar la decisión de la sociedad c1v1I. aUn 

cuando no estuviese estrictamente acolada (como en los mov1m1entos 

centroamericanos). a sus movimientos de apoyo. y la consohdac1ón. como en 

ningún otra experiencia en América Latina. de la polit1.::a armada para la 

consecución de objetivos políticos. Es necesario considerar oue muchos de los 

elementos descritos derivan, o al menos no se hubiesen logrado en ese sentido. 

de las inéditas condiciones que permitieron establecer la tregua a tan sólo 1 O di.:is 

de iniciado el conflicto armado: en primer lugar- la presión so::.1al por la paz. la 

voluntad presidencial de prese:-var su imagen modernizadora )' ce a;:)er1ura po:iti.::a 

ante la comunidad internacional asl como la propia visión de lucha prolongada y 

pragmática del EZLN. El grupo armado logra un proceso de negoc1ac10n poflt1ca 

con el gobierno por la vía del -rast tra:::k". con una pos1c1ón política fuerte. sin 

experimentar el desgaste y sufrimiento de sus comunidades de apoyo que 

experimentaron los guatemaltecos, salvador(!'nos e incluso, aunque en mucho 

menor medida. el poderoso M-19 colombiano. 

Esta caracterización, sin bien es aún genérica. pretende plantear elementos de 

distinción que identifiquen Jos movimientos guerrilleros de la tercera generación. 

Finalmente, esta ola emana por hitos históricos contrarios a las antenores 

movimientos guerrilleros. A diferencia de sus antecesores. no emergen del triunfo 

de revoluciones socialistas o nacionalistas (Cuba y Nicaragua); por el contrario. 

emergen de la derrota del socialismo real y de las cenizas ideológicas de la 
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izquierda. surgen en medio del triunfo del proceso de globalización mundial, 69 para 

anteponerse al neolibe~ahsmo. para enfrentar lo na.::10.,al con la aldea global. 

partiendo de propuestas reformistas que no esperarían hasta conquistar el poder 

polltico para iniciar la transformación r1ac1onal que se proponen. lo cual por si 

mismo constituye una d1ferenc1a fundamental 

A muchos de los aspec1os aquí descritos volveren1os m.i'.'1s adelante Sin emt>argo. 

al constituir el EZLN el ejemplo de esta tercera gcnerac1on de guernlJas 

la:inoamericanas. era necesaria una cara::1er1=:n:::1ón global que lo d1fere;'l::;ara de 

los movimientos que le antecedieron.-:-:: 

2.2. Los grupos guerrilleros en Mexi:::o en l~1s décadas de 19GO y 1970 

Abordar los antecedentes de la lucha guerrillera en México. a ttern!a ar"los de que 

aparecieron los primeros grupos. aun representa enormes d1f1cul:ades por lo 

fragmentado de las fuentes b1bliograf1cas y hemerografrcas . .nsi como los aUn 

contados esfuerzos de revisión h1stonca.~ 1 

" No s.e puede deja:" pasar e: revert:rr.ento de l:::s oroer.es. De 1a m:ernacroria' soc.alrs:a de las 
primeras guemllas. a la oefensa na::.1ona: de la segunda gene:-ac1on, hasta la 1-.ictia ::.on::-a 1a 
clobah.zac10n neohberat de la tercera genera::.ron 
"ro La reonentac1on de la guerrilla Latmcamer.ca~a parec1e•a co~f1:-m.:i~se en e: tJlc"J1m•er.~o 
Revo1u~ona•10 Tupac Amaru (MRTA) en e' Peru. c;ue con ta toma oe la em!:la.ada de Jaoon er. 
diciembre pasado. la llDerac10n pa•::.1ar ae los rehenes sus es1 ... e."'Zos po• oes ... inc-u:a:"se de Se-ioero 
Luminoso. y la d1fus10n de sus 001et1vos de lucha vir.cula~os a los sectores marginales e m=19er.as 
de la soc1eC1aCI per.Jana. ha:en ce la toma Ce la en'lbil a::::a ur act;:i arma::l:i con oo;e:1 ... os ~.:i.1!1::~s 

que no se hm1tan a la ht:terac•On Cle sus h::lercs. sirio qi.;e constituyen una oenunc1a a la comuruca::I 
mtemacaonal sobre el caracter aut::>n!ano oel reg1men de Fu11mon. cespertanoc s1m:::a:.as y aPO)"C a 
la acción del movimiento armado En a~inl fue hbe~ada la e'TICa¡ac:a en un operativo CU)"O resul:a::::o 
fue la muerte de tocos los m1emt1ros oer MRT A Q.Je pa"11:1::;aron en la operacion. 
71 En las fuentes oel Centro de lnves11gac1ones H1s:on:as de los r .. 1ov1m1en1os Arrnaoos 1Ct...,.f .. ~J:o.. 
A.C.). nos tnformaror sobre los re:::suc1::los esfuerzos existentes por e:nprende!'" una rev1s10n 1n:ed·a1 
histo~:a e 1oeol691::.a de ésta fase de los movimientos arrTia::los me1ocanos que trasc1enca la 
reJatorla de acontec1m1entos. as! como las d1f1cu1:a.:ies para recop11ar los materiales que perm1:an 
reconstru1rta Qui.;:::a Jos esfuer.:os mas des:acao:::s se eri:uentran eri e! traba10 ya crtaoo de Jai~e 
LOpeo:. Fao10 Barecsa ·La izcuie~ca radica: er Mex1cc· acare::ioa en la Ru\•1sta !./.ex1cana ae 
Soc1o1og1a. abril-Junio. 1984. p;:i 11"!-~2.7 Gus:avc H1!'"a•es en ·La guerra secreta. 197C-1&7a- e~ 

Nfl1'0S No. 54. JUnlO de 1Eo62 Hugo Este"e m:eg~a 1amc1en ur. 1mpor.ante esf;.¡er-o en ·Las Armas 
de la Utopia· Barry Carr en ·La 1zou1erca mex1car:&1 a tra ... es oe: Srg10 xx· en sus ca::r:utos VI¡,· Vil. 
resel'\a bre.,..emente es!e e::nsoc:l•O asl como e! proc:10 CIHMA.. A C que cuen~a con un exph::.a~rvo 
cuaderno ·Ma1er1ai Graf1::0 oe los mov1m1en1os arma::ics en Me:ici:co. 1954-1996-. etacorado por Juan 
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El objetivo de este apartado no lo constituye esta dificil tarea. concentrándonos en 

dos propósitos en suma acotados: presentar una slntesis apretada de las grandes 

tendencias de estos movimientos armados y examinar la corriente de la cual parte 

el EZLN en este proceso. 

Cabe mencionar que no se intenta una 1dent1f1cac16n 1deológ1ca de estos 

movimientos. ya que en este periodo se entrecru~an las más vanaoas esc1s1ones 

por consideraciones ideológicas (entre ellas la lucha china-sov1et1ca} o estrategias 

de lucha. que dificultan establecer con c:andad la propues:a conceptual de los 

grupos. Sin embargo, en un intento por 1dent1ficar algunas de las orientaciones 

prevalecientes. planteamos las principales directrices ideol6g1cas que alen:aban a 

estos movimientos. 

La clasificación de la izquierda mexicana que realiza Julio Moguel, ~: facilita esta 

tarea. aunque dada su amplitud y espectro de la 1zqu1erda que revisa. no 

profundiza en la extensa ramificación de organizaciones guerrilleras (más de 40 

organizaciones en los anos setenta), cuyo fraccionamiento deriva más de motivos 

de seguridad (en primer instancia), además de d1stanc1am1entos y divergencias que 

se dan a partir del método, conceptos. prácticas, así como de resentimientos y 

desconfianzas entre los distintos grupos armados. 

De esta forma, la tendencia cardenista, la lomtard1sta y parcialmente la comunista 

histórica que describe Moguel. difícilmente se ven vinculadas con los movimientos 

guerrilleros; en cambio las orientaciones trotskista y la espartaqu1sta de marxismo 

radical, serian base de algunos de los mov1m1entos armados urbanos (Movimiento 

de Izquierda Revolucionaria Estudiantil -fv11RE-). prevaleciendo la orientación 

guevarista del marxismo-leninismo radical en la mayoría de los movimientos 

(Comités de lucha de la UNAM y el IPN. Frente Revolucionario Armado del Pueblo 

y la propia Liga 23 de septiembre -pese a que esta se integró por diferentes 

Fernando Reyes Pelaez y Maria Teresa Esoinosa Lo es=aso ce! material obeae-::e por supuesto al 
cantcter ctandest1no de la• organi=:ac1ones -uerriHe:-as 
n Moguel, Julio. l-os caminos de la lzqu113rda. Juan Pablos. 1967 pp 117-i28 
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grupos-): la concepción precarista influirla en organizaciones populares

estudiantiles (COCEI y ACNR) y el maoismo. presente con grupos como Unión del 

Pueblo, pero con mayor influencia en organizaciones no armadas posteriores que 

desarroJfarán una importante labor popular en el campo como en la ciudad (Linea 

Proletaria y Polftica Popular. el propio Partido de los Pobres en los setenta). 

Adicionalmente, se encontrarán grupos anarquistas dentro del abanico de 

organizaciones armadas 

De manera similar que el resto de los movimientos guerrilleros en América Latina. 

la revolución cubana representa el referente histórico obligado para analizar Ja 

guerrilla en México. Si bien algunos autores refieren el movimiento campesino 

encabezado por Rubén Jaramillo en Morelos (entre ellos el Centro de 

Investigaciones Históricas de los Movimientos Armados. CIMHA. A.C.). como la 

primer experiencia de orientación comunista. debido a la aproximación que 

mantuvo el lider campesino con el Partido Comunista Mexicano,:-3 el peso agrario 

de sus demandas lo vincula más a la herencia zapatts:a en el Estado, que a Ja 

lucha guerrillera por Ja transformación del orden social. Constrtuye una especie de 

transición en Ja orientación de la lucha. Jarami//o muere a manos del ejército 

mexicano en 1962. 

El primer grupo guerrillero deriva de un movimiento que surge a partir de 

reinvindicaciones agrarias, encabezado por Arturo Gámiz, proveniente de las 

juventudes del PPS. Vinculado a un problema agrario en Chihuahua, Gámiz opta 

por la lucha armada ante la decisión del gobierno estatal de apoyar a terratenientes 

en un conflicto de posesión de tierras. Infundido por el concepto guevarista de la 

guerra de focos. busca emular el asalto al cuartel Moneada de Ja revolución cubana 

(1953), atacando el cuartel Madera el ejército mexicano el 23 de septiembre de 

1965, estableciendo Ja fecha hito de la guerrilla mexicana. En la acción mueren los 

principales líderes del movimiento: Arturo Gamiz y el Dr. Pablo Gómez. Pese a su 

73 Carr. Barry. La Izquierda mexicana a lraves d&IS'fl/O XX. Era. Mél(1co, 1996 p. 227. 
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muerte. se habian sentado las bases para fa formación de nuevos cuadros 

guerrilleros en la Escuela Normal del Estado de Chihuahua. 7 "' 

A partir de esta fecha se perfila el surg1m1ento de dos tendencias principales en las 

organizaciones guerrilleras. Los mov1m1entos rurales, emanados de la ancestral 

disputa por la tierra. a la que se incorporan elementos 1deológicos def marx1smo

leninismo y el ·papel del campesinado en la lucha revoluc1:::mana en los E5tados de 

capitalismo tardio·: los mov1m1entos urbanos que emergen trás la rcpres1on del 

movimiento estudiantil de 1958. 

Ambas corrientes. sin estar d1vorc1adas. se desarrollan en forma paraiela a finales 

de los sesenta y primeros ª"ºs de la década de los setenta. Sin embargo, los 

intentos por conjuntar su actuación fracasan ante estru~turas 1deolog1cas 

contrastantes entre los lideres rurales (lucio Cabañas y Genaro Vazquez) y el 

perfil universitario. de clase media y a Un ortodoxo de los lideres urbanos.:-~ No es 

sino hasta los anos ochenta en que el Partido Revolucionario Obrero Campesino 

Unión del Pueblo- Partido de los Pobres (PROCUP-PDLP). concil1aria intereses 

ideológicos y estratégicos de lucha en su d1r1genc1a. lo que le perm1tiria contar con 

células en la montana de Guerrero. así como miembros en las áreas urbanas de la 

Ciudad de México. 

2.2.1 Movirnientos rurales 

El C6mite Clvico Guerrerense. encabezado por Genaro Vázquez Rojas, inicia 

acciones desde finales de los anos cincuenta. participando en el movimiento 

T• La descnp::10n del proceso de movimiento s::>c1ar a mo111m1ento guerrillero cuenta con leda una 
serie de libros y follelos como ·Asalto al Cuartel Madera·. que const1tu1r1a un elemento 
prcpagandlst1co para los primeros grupos guemueros del centro del pals Jaime LOpez estao1e:::e 
este mov1m1ento como el precursor de tos mo~1m1entos armaoos Oovs c1t cp 15·28 
75 Hugo Estevé da cuenta de las dif1:::urtades ex1sten1es para conjuntar esfuerz:::is entre la guernlla 
urtana y la rural. Células de los Guawos. Que seria uno de los grupos integrantes de la Liga 23 de 
Sepbembre. se 1n1emaron en la sierra guerTerense y cnt1:::aron el es11Jo ~populista' CI! las asamb1eas 
comumtanas. 10 que frenaba en su oprmon el proyecte revoluc1onano Lucio Caoanas a:::usarla a la 
Liga de atentar contra la 1ntegnda:f de tas Brigadas Campesinas. sentenc1anao1os a morir tusttados. 
condena que Cabaflas cambio por su expuls10n Estevé Hugo Opus ci: p 73 
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magisterial de 1958 y en el Mov1m1ento de Liberación Nacional de 1961 La acción 

de protesta clv1ca por demanda de tierras, contra el latifundismo vinculado al 

imperio (la comercialización de productos del campo se relacionaba con empresas 

internacionales) y contra los actos autoritarios del gobierno del Estado de Guerrero, 

se radicalizó por acciones represivas del gobierno guerrerense. La acción armada 

iniciarla hasta 1968, conformando los grupos de autodefensa (ConseJO de 

Autodefensa del Pueblo) y la organización de sectores de vanguardia que 

iniciarían la lucha armada vinculados a la Asoc1acrón Civ1ca Nacional 

Revolucionaria 

Por su par1e. tras un acto de protesta en que se demandaba la sust1tuc1ón de una 

directora de primaria en Atoyac de Ah:arez. acto que concluye en la 1rrupc16n 

violenta de la policía, Lucio Cabar'\as rad1:::al¡za su movimiento pasando a la acc16n 

armada en 1967. Cabar'"las integra el Partido de los Pobres, constituyendo las 

Brigadas Campesinas de Ajust1ciam1ento como su brazo armado 

l..1ás alla de los actos de secuestro, asaltos a bancos y el enfrentamiento contra 

fuerzas armadas, cabe destacar el fuene vinculo con sus bases sociales que 

alcanzaron estos movimientos rurales. Sobre ello. destacamos la referencia de 

Castaneda donde destaca a estos grupos como Jos únicos mov1m1entos de la 

primera generación de guerrillas que logran integrar una base social. aunq:...ie esta 

fuese en un territorio limitado. 7e El a1slam1ento de este mov1m1ento. su escasa 

interacción con las guerrillas urbanas y la falta de int~gración de un programa 

amplio que trascendiese su reahdad rural.;-.. 1mposib1htaban la extens16n de ambos 

movimientos, mismos que concluyeron con la muerte de los dos lideres 

guerrilleros. Vázquez. en un cuestionado accidente automov1lístico en febrero de 

1972 y Cabanas a manos del ejército a finales de 1974. 

79 lnfra p 42 
'" El programa de la Asoc1ai::iOn Clv1ca RevO!Jc1::i:iana pla!imaba en su primer punto el 
derrocamiento de la oi1paraula de granoes i::ap1:ahs~as y terratenientes pro1mper1ahs:as 
gubernamentales Jaime LOpez. Opus CJt p 53 
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2.2.2 Movimientos urbanos 

La mayoria de los movimientos urbanos surgen en respuesta a la acción rn111tar 

contra el movimiento estudiantil de 1958 que concluye con la abierta represión del 

2 de octubre en Tlatelolco (una excepción es el Movimiento 23 de Septiembre que 

opera a pan1r de 1958 en Chihuan~a. recoge el legado de la g"-.Jernlla de Arturo 

Gémiz). Los grupos de ultra1;:qu1erda interpretan este hecho como la cancelac16n 

polltica de los grupos soc:ales emergentes a 1nflu1r en tas decisiones poli!1cas y la 

negativa gubernamental de transformar las estructuras autontanas del reg1men 

No todos los grupos estudiantiles se 1nc:>rporarian ni mov1m1ento urmado La 

acción militar disuadió a la colect1v1dad estud1ant1I de incorporarse a la lucha 

abierta en contra del Estado. optando por incorporarse a los espacios que el 

régimen echevernsta abria a los sectores d1s1dcntes. desde la academia 

un1vers1tana (CCH, preparatorias populares. UAM, etc.), como su 1ncorporac16n a 

estructuras gubernan1entales. Otros mas. 1nfluenc1aaos de las corrientes rnaoistas. 

acercaban Mla revolución al puebloM en una es!rateg;a de integración y preparación 

prolongada de culturizac16n. postergando la ac:::::1ón armada. De esta Ultima 

corriente surg1rian los frentes de masas de los anos ocnenta: en la zona rural la 

Coordinadora Plan de Ayala (CNPA) y en la zona u•bana la Coordinadora Nacional 

del Mov1m1ento Urbano Popular (CONAMUP). corno las orgamza:::::1ones mas 

representativas de esta tendencia. 

Estas opciones fueron descartadas por los Jóvenes estudiantes de ultra1zquierda. 

cuya diversa ascendencia (trotskistas. marxtstas-lenimstas. maoistas. anarquistas, 

comunistas e incluso movimientos cristianos comprometidos con la opción 

preferencial de los pobres, emana::los del Concilio Vaticano JI y de la Conferencia 

Episcopal de Medellín en el 68), no representó un obstáculo para su incursión a la 

lucha armada. 
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Los primeros movimientos urbanos se generaron prácticamente a la par, 

incubándose desde 1968 y haciendo su aparición en 1970. tanto en la Cd de 

México con los Comando Lacandones. integrado por alumnos de la UNAM e IPN. 

el Frente Urbano Zapatista (FUZ) y los Comandos Armados del Pueblo (CAP). en 

Monterrey con el Movimiento Estudiantil Profesional (MEP). del que derivaría el 

Comité Estudiantil Revoluc1onario (CER) y otros miembros const1tuirian las 

Fuerzas de Liberación Nacional (FLN). en Guadala1ara se integra la Federación 

Estudiantil Revolucionaria (FER). en Chihuahua surgen Los Guajiros. en More/la el 

Movimiento de Acción Revoluc1onaria (MAR). además de otros Estados como 

Sinafoa y Sonora. Estos constrtuyen los primeros mov1m1entos urbanos. :oa 

Cabe senalar que la actuación de estos grupos no se hm1t6 a la entidad en que 

surgen. produciéndose una estrecha comunicación entre las guerrillas urbanas de 

las distintos puntos de la Repúbflca. El Centro de lnvest1gac1ones Históricas de los 

Movimientos Armados. A.C. establece un abanico mayor de movimientos en estos 

ar'"los iniciales. e"'.:re ellos seflala al M:>v1rn1ento Revoluc1onano del Pueblo. el 

Comité de Lucha Revolucionaria. el E1ército Insurgente Mexicano. la Liga de 

Comunistas Armados, entre otros (ver Lámina 1). 

Las acciones de estos grupos desatan una ola de secuestros y enfrentamientos en 

los ar'"los 1971-1972. periodo en que las fuerzas del gobierno logran reprimir y 

descabezar los primeros movimientos. Entre ellos el FER ce Guadalajara. a Los 

Procesos (derivados de la Juventud Comunista de Monterrey). a Los Guajiros de 

Chihuahua y a miembros del Movimiento Armado Revolucionano. La penetración 

en las organizaciones y el avance de Jos cuerpos de segundad estatales debilitaron 

a los movimientos, fraccionándolos. Los miembros sobrevivientes. de cada 

organización integrarlan una nueva serie de recompostciones que concluiria en la 

formación de la Liga Comunista 23 de Septiembre en 1 973. Esta constituyó la 

7a Tantc Barr como Esteve set"r.alan estos mov1m1entos como los que 1n1c1an la mov1hzac:ion 
guerrillera ul'bana post.SE. Barr. Opus c1t p. :?71 Esteve Opus ctt p. 72 
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organización mas amplia y mejor estructurada de los movimientos urbanos del 

pals. 

Según Hugo Estevé, seis son los reductos de los movimientos guerrilleros que 

conformaron la Liga: 

~El pnnc1pal es el representaoo por Rnul Ramos Zavala. Quien procedla de los grupos 
crist1ano-revoluc1onar.os oel f...,EP A la muene ce e5te 5urge lgr.ac10 Sala!> O!:irr..·gon - qu.cn 
a su ve: format>a ¡:;ane det grupo cono:::1do como Los Procesos - como el mas 1m~ortan~e 
01ngente po1tt1co y tn::!ico 

E• segunoc es el de Los Guajiros oe D•ego Lu=ero y Carlos Ce~allos. quienes ya ten1an la 
ex;ier1enc1a de como.atir at lace oe Lu:::10 Ca~a"'las 

El tercero. y mas radical ele todos es el conoc•Oo como Los La=andonl'.!s. o•o:::eden1e oe los 
grupos anarQu1s:as oe los Comites oe Lucria oe la UNAM y e~ Pohtecn1cc y que JE<~a~urat;;a 
ºª"''d J1menez Sarmiento entonces uno de ios. dmgentes mas bus:::.aóo po~ ta polic1a 

El cuarto es e\ de Los Enfermos. g~upc que proced1a de las 1..1chas eS!ud1ant1les y populares 
ce S1na1oa Que prorno,,,1eron los dirigentes de 1a Feoerac1on oe Estudiantes de la Un1,,.e~s1da.:S 
ce S1naloa (FEUS). como Ca.,,110 Valenzue:a El quinto es el Mo.,..1rn1ento ce Acc1on 
Re,,,oluc1onana 23 de Septiembre. q;.ie tiene su or1gen en el Frente Estud1an!1\ 
Re,,,01uc1onar10, d1r1g1dos entonces por Pedro Orozco 

E: se"JClo y Ultimo grupo f:..¡e el de Los Mactas. un sec:or des;irend1-jo de ta Liga Lemnis:a 
;:e:~~~;1;;_>w~ue formo el Mo,,,1m1ento Espari:aqu1s.ta Revo1uc1::mario (l,,.,ER). "f Que d1r1g10 

El CIMHA establece también la part1cipac16n en la Liga de miembros de las 

Fuerzas Armadas de la Nueva Revolución (FANR). Además de la Liga. en esta 

segunda fase de movimientos urbanos operaban la Bngada Revolucionaria 

Emiliano Zapata en Chiapas y Sonora. las Brigadas Rojas en el Distrito federal 

(con miembros provenientes de Los Lacandones). las FRAP en Guadalajara y las 

Células de Acción en dive.rsos puntos del país. los dos primeros grupos constituian 

en realidad desprendimientos de la propia Liga. 60 

79 Esteve. Hugo. Opu:¡ c1: p 79. 
K El presente apartaoo sobre antecedentes de la guerrilla en Me1uco fue re ... 1sado por el 
Coordinador del CIHMA. Juan Femando Retes Pe:ae:.. a cu1en agra-jezeo la pae1enc1a e 1n1eres al 
respecto. Por supuesto. asumo la responsabilidad ce ta Ultima vers10n. 



57 

Dos hechos aceleran y profundizan la actuación de las fuerzas gubernamentales 

en contra de los movimientos armados· el asesmato de los empresanos Gar:;:a 

Sada y Fernando Aranguren en octubre de 197'3, que aesata contra los pntlcipales 

dirigentes de la llga que son detenidos en 1974. El segutldo suceso es el miento 

fallido por secuestrar a Margarita López Pon1flo en 1976. hermana del entonces 

presidente electo José López Portillo, en aonoe es oeten1d:> el U1t1mo de les 

dirigentes de la Jiga. Para esas fechas. ar igual que el m:::iv1m1ento gue:-rd,ero rural 

los movimientos urbanos se encuentran desmembrados y la rr.ayoria ae los lideres 

muertos o presos El saldo de la lucha revoluc1onana es e!;f1rnado por Gustavo 

Hirales en "'La guerra secreta~ en 1 .500 guerrilleros muertos 

Diversos autores, entre ellos Barry Carrfl' . Julio Brn::no!'..=. Cas:af"le:::Ja y Ja1rne 

López, coinciden en sef'lalar los escasos logros de los mov1:-n1entos guernlleros en 

Mexico respecto a los movimientos de otros paises del subcontrnente Las 

explicaciones de los fracasos de la guerrilla en r ... 1éx1co las encuentra Castat"ledae~ 

en la falta de apoyo cubano y la preferencia de g~a,.,oes segment::>!: de- 1.::q:.J1eraa a! 

desarrollo de otras lineas de trabajo Pa:-a Barr. el ultra;zqwe;":11smo de estos 

grupos les condujo a la disputa y consecuente a1sfarn1ento con otros seztores 

reformistas de la izquierda; asimismo. su labor clandestina y el nulo trabaJO de 

•· Barr resunie asf el eprsod10 guerrillero en r.1e:o.1cc • en r.~eo:•:o n:: s~rtJ·~·on ~~a.,.::.1es 
mov1m1entos guerrilleros ... se prodUJó una breve tase oe tu;:ha a~maoa c:.:e our~ ce 1 ~58 a ~ 9'7"~ El 
pr1n;:1pal centro de combate n.iral tue la sierra del Es:a::io suro=::1oe,...,ta1 ce Gi...errerc 
Simultáneamente. en las pnnc1paJes c1u:Jades broto una sene ce movrrn·e.,t::::;~ arma::i~s cesast~csos 
y mal preparados, el n\Ss conocido de los cua•es estuvo coordinaco po· la uga Co~un1sr<> ::::. ce 
Septiembre ~ Carr Barry Opus cit. p 236 
a: Braeho sel"lala oue la ·ef1mera lu=ha tuve como prmcrcar consecuencia et ag1ganta~•e.,:o ce! 
aparato repreSIVO rne:iocano· Bracno. Julio • La rzower:::ia integ~aca a· p:.zeol::: y Ja so11oa•1:::a~ 

revisiones de Polll1ca Popuiar·. en Revista 1'..-fexicana ae Soc;101o~;a Af\o 40 No 3 Jul10-~ep:1embre. 

1993. p 70. 
~ Castal'leaa comenta Ja interpretac10n oue dan algunos autores al !~acaso ~werr1llc•o r.ie...,r::.ano. 
entre los que pre::::lom1na la concepción de 1a ~at:a oe avuaa c.u~a,....a a: mo~·imrento v 1a repres1on a! 
movimiento estudzant1I del 6B cue vacuno a los eslud.anies de 1n .... 01uc~a-se en a::c10.nes a-macas en 
fonna directa, encamináncose como set'la1a Pa:o Ignacio Taioc 11 ci:acc po~ Cas:arie:::a. en ras 
aula• unlversttanas. en la burocracia cara rntentar su translorrr.acion y en la p0Ht1ca pop •. uar uroana 
y rural. Castal'\eda Opus c1t p 105 
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acercamiento a los sectores sociales progresistas impidieron conformar una 

corriente de opinón que frenase la secuela represiva del Estado. 

No obstante. conjuntamente con las organizaciones de 1zqu1erda reformista y la 

p0Htizac16n de mayores sectores medios a partir del mov1m1ento del 68, aunado a 

la crisis del sistema politice en la elección pres1denc1al de candidato único en 1 976, 

el surgimiento de la guerrilla prop1c1aria la primera reforma polit1ca en el pais que 

sentarla las bases de la competencia pan1aana para la década siguiente. En eta 

reforma concurnrán 1mpor!:antes grupos guerrilleros aue abandonan la lucha 

armada y se integran a la part1~1pac16n polit1ca 

Adicionalmente, la Ley de Amnistia benefició a 244 cx-guernl!eros que fueron 

liberados en el periodo 19'76 a 1982. La apertura poli11ca viene a cerrar éste 

capitulo armado de la 1ZqU1erda mexicana Tras la incorporac1on de grupos de 

izquierda de corte reformista y radical a la polit•ca inst1tuc1onal. se abrt:n nuevos 

espacios de lucha polit1ca, tanto en los partí:jos. como en las universidades las 

esferas polit1cas gubernamentales y el trabaJO organ1za11vo en las comunidades a 

la luz de la apertura promovida por e: régimen. La apertura polit1ca lopezport1llista 

se da una vez que la opción armada que representa Ja guern~la esta derrotada. El 

trabajo a desarrollar por los principales grupos de izquierda se orientaría a 

explorar esta alternativa. que en cierta forma desmist1ficaba la lucha democrática 

calificada como burguesa y se planteaba como u'la alternativa real. o al menos 

viable en esos momentos. 

2.2.3 La década de los ochenta 

La actividad de grupos radicales de izquierda se veria relegada a células que 

operaron y mantuvieron su clandestinidad a lo largo de los ochenta. desarrollando 

acciones de reorganiza::ión y preoaración para promover la lucha popular en 

coyunturas distintas. La organi.::.acion más significativa lo constituye el PROCUP

PDLP, compuesto por el reducto del Partido de Los Pobres de Lucio Cabanas y 
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una fracción de Unión del Pueblo, organización Integrada en la Universidad 

Autónoma de Chapingo. De Unión del Pueblo se escinde la linea mas 

insurrecc1onal de onentaci6n marxista-leninista. con la concep::ión de foco 

guerrillero como vanguardia para iniciar la lucha popular. de ahi la predilección del 

PROCUP por la lucha armada. La escic16n de UP de corte maoista. orientada a la 

preparación de largo plazo del pueblo para la lucha armada. seria la que traOaJaria 

en Oaxaca y. posteriormente, arribaria a Chiapas. tM 

El PROCUP-POLP mantuvo actividades de proselitismo en las Prepas Populares. 

el CCH Oriente y en algunos grupos de la UAM-Xochim1lco As1m1smo. se le 

vincula con orgamzaciones corno el Frente Democrático Popular y la Coordinadora 

del Movimiento Democrát1co Independiente (CONAMODI). ademas de establecer 

lazos con la guerrilla peruana de Sendero Luminoso, el '"'tov1m1ento Proletario 

Independiente, el Frente Francisco Villa. algunos grupos de la Asamblea de Barrios 

y de la sección 9 del SNTE. 8 ~ 

Por otra parte, las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN). mantendrian a lo largo de 

los ochenta un repliegue de acciones. desarrollando un trabajo su!:>rept1c10, 

practicamente imperceptible, de aproximación a las comunidades rurales. 86 Las 

FLN, emanan de un desprendimiento del Movimiento Estudiantil Profes1onista de 

Monterrey. De orientación marxista-leninista, se ven obligados a un repliegue 

táctico que les plantea la adopción de estrategias distintas. Asi, pese a la 

formación ideológica en que fue preparado su dirigencia sobreviviente. 

principalmente Fernando Yanez. alias Germán (quien recibió preparación en la 

Unión Soviética). el EZLN, mantuvó contacto con miembros de otras células 

.. Un10n ael Pueolo se formo como resultado del mov1m1ento estudiantil del 66 entre 1969 y 1970. 
Sus miembros provenlan mayoritariamente de ta Umve•sidad AwtOnoma de Chap1ngo Entrevista a 
Hécto~ Zamud10, ex-01ngente de Un1on del Pueblo Marzo de 1996 Legorreta Carmen_ Pollt1ca y 
gue"11/a en las Cal1adas de la Salva Lacandona (1973-1998¡ Tests de maestrla Universidad 
Autonoma de Chap1ngo Juho. 1977. pp. 57-56. 
95 Esteve. Hugo Opus c1: pp 82-89 
.. Tello 01az., Canos La reoe/1ón c:Je los Cal"ladas Cal y arena México. 1995 También se puede 
revisar la pane correspondiente en la entrevista oe Yvon Le Bota Marcos Opus cit. pp. 142-150 
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guerrilleras, con el trabajo de Polit1ca Popular y con la guerrilla frent1sta y 

humanista de Centroamérica, lo que contribuyó a su trabajo de construcción de 

una base social. 

Estas dos corrientes, la maoista de Union del Pueblo y la leninista de las FLN. 

como veremos en el cuarto aparta:io de este capitulo, c::influyeron en distintos 

momentos para la construcción de las d1rigcnc1as y las b<:1ses sociales del E1érc1to 

Zapatista de Liberación Nac1or.al. 

Cabe senalar que la labor de los mov1m1entos guerrilleros en la dé~aca de los 

ochenta y pnnc1p1os de los noventa. no se reduce a los grupos ser"rnlados Su 

activismo es menos perceptible centrando su trabajo en la organiz:ac16n polit1ca de 

sectores marginad~s. El aislamiento impuesto llrn1tó su capacidad de moviJ¡;:a=.1ón. 

algunos grupos impulsaron la consrnuc1ón oe frentes de defensa campesina como 

mecanismos de enfrentamiento al poder lo::al. Estos grupos de campesinos 

pueden constituirse en focos guernlieros. como los que se han proclamado a partir 

de 1994. que son grupos de 'autodefensa· campesina aün no art1:::ulados y 

estructurados a un programa político. 6 - Caso aparte lo constituye el EJérc1to 

Popular Revolucionario (EPR). cuyo origen y formación aún esta en duda. como lo 

vemos en el capitulo quinto de este trabajo. 

2.3. Contexto internacional y nacional de la de:::ada de los noventa 

2.3. 1 Contexto Internacional 

Algunos elementos sobre el contexto interna:::ional que pre.:::ede la irrupción del 

Ejército Zapatista. como la caida del Muro de: Berlín. la derrota electoral de los 

sandinistas en Nicaragua y la tendencia de los procesos de negociación de las 

.,. En el contexto ael anuncio del E1érc1to Revolu:::1onano de Insurgencia Pop:.Jlar en e• Estado de 
Oaxaca. en nov1emt>re de 1996 Het>erto Castillo resefla:;a la oos1brl1dad ce emergencia de un 
niayor numero de organ¡za:::1ones arrr:a::ias. El Fman:::1ero. Nov1emore :.2 oe 1995 p 34 
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guerrillas latinoamericanas con sus gobiernos. ya han sido abordados en apartados 

anteriores. 

Por lo anterior, se intenta destacar el proceso de globahzac1ón mundial y la 

influencia que este proceso tiene en la def1nic16n de! modelo e=.onom1co que 

orienta al pais. evidenciando q~e el pro:::eso de reestructurac1on del ca;:,1!altsmo es 

un proceso mundial que involucra al conjunto de e::onom1as nacionales 

independientemente de su grado de desarrollo As1m1smo. ~.e busca apuntar 

algunos elementos ad1c1onales oue re~ue:-::an ur. escer.atio 1r.te~nac1onai c=>r.t~a·10 

al levantamiento de un mov1m1ento armado, entre elles. el más 1!"71portante lo es la 

consohdación de los procesos democrat1cos en el subcon!1ncnte lntmoamencnno 

Probablemente es este marco mterna:::1onal tan adverso a la n-1ov1h.::nc1or. zapatista 

lo que llamara la atención de la comunidad mternac1onal M 

Tras el término de la guerra fria y el triunfo del capitalismo. e! proceso de 

globalizac16n económica se constituye en la Une::::a alternativa para el futuro 

desarrollo mundialª"" Esta reestructurac1or. del cap1talisrno mund¡a! par.e de los 

anos setenta, con un paulatino reacomodo de los fa::::tores de producción (movilidad 

internacional de los recursos. revolución tecnológica y transferen:::1a de esta, 

expansión del modelo de producción en drferentes estadios de desarrollo). y la 

insistente critica al papel desempel"lado por el Estado corno regulador y 

red1stribu1dor economice. que resta recursos al proceso productivo destm3ndolos 

al subsidio social, reduciendo la eficacia de la reproducc1on del capital. 

El proceso de globallzación coincide con la propuesta 1deológ1ca del modelo 

neoliberal que contribuye y facilita la reproduc::16n del sistema cap1tahsta en su 

.. Es conoeido el comentario de F1de1 Castro a Carlos Salinas. de Gor:an. soore Que nun::a hab1a 
visto una guerrilla tar: extensamente drfund1da eomo la de' EZLN 
H Pierre Elhot Tradeau. conjuntamente con un grupo ce espec1al~stas se":alabar er los traba¡os de 
conctusion del foro sobre ·Las econom;as en Tra'"\s1c1.::in L1•·nr~a::10.,es. }' oo:en=•a' de' proceso de 
trans1c1on·. celeorado en Londres en i99i Que t~as el f1!'1al oE: 1a ~uerrra fna. cornenzo a forJarse un 
so10 mundo rev1s11endo las carac1er1st1cas de tas e:::onomias de mercado Traaeau. Pierre 
·economias en transformac1on- en Nexos 165. Seotrembre de i991 p 35 
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redimensionamiento mundial. Con ello vendrá la reorientac16n del Estado. 

abandonando la concepción del modelo benefactor por su retorno al Estado 

guardián. La reestructuración se basó en la expans1on del proceso productivo en 

un mayor número de paises. determinando la onentac1ón de los modelos 

económicos nacionales. Asi. Miguel Angel Rivera senala: 

·La creciente m1ernac1onal~ac1on comE:!rc1a! y financiera tiene do!> efe::!os fundamtntalf'!S por 
una parte tuerza a tos paises a subordinarse a la IOfH:::.a de la concurrencia rnun::!.a· 10 que 
en términos practicas s1gn1f1ca desarrollar las expona:::1ones y at>r1r los mer:::ados •~ternos 
Por otra deb1lrta los v1e1os controles Que los Estados na:::1ona1es r-.;it¡'ª ... _ 01;;:-.arrolia::l~ pa•a 
regular JOS f1u;::>s de mer=.ancias y cap1:a•es e 1mp::ir~f" 1;. nf-:::t.·~.:=a= Of crea· nu(.'" as 
1nst11uc1ones regulatorias de carac1er supr0Anac1or.a1 para canal,.;.:a• l<JS. nue,..as !ue-:;.:as 
translormaaoras _...., 

Las naciones que intentan abrogar o retardar este proceso s1 bien alteran et ritmo 

de expansión global. han fracasado hasta el momento. retomando el proceso de 

reestructuración y estandanzación del modelo económico aunque con estructuras 

y participación diferenciada entre los paises. 
91 

Con la calda del bloque soc1ahsta, el proceso de globalt::::ac1ón y la adopción del 

modelo neoliberal se profundiza en un gran nUmero de naciones En este sentido. 

los paises de latinoamérica se integran en bloques comerciales que les permitieran 

peñilar sus ventajas comparativas y hacer frente a los retos del mercado mundial. 

En particular para el continente, esto se traducia en potenc1alizar su capacidad de 

competencia y exportación respecto a los ~tigres~ as1állcos y al MERCOMUN 

europeo. El avance y consohdación del capitalismo era 1nObJetaOle. 5 ~ 

9C Rrvera. r...,1guel Angel El nuevo cop1tal1srno rnox1cano El proceso CJe roes:rucr:.iración ae los a~os 
ochenta. Era. México. 1992. p 46 
•• Barkln, David. ·Proletanzac10n global un acercamiento a la nueva drv1s1on 1ntemac10.,a1 del 
trabajo"'. en Econom/a· Teorla yprOctica No 10 Pnmavera-Verano 67 UAM 
-= Grandes pensadores europeos no rr.arxistas y. a menea nos exploraron e' acvenim1ento de: Srglo 
XXI sin paises socialistas. por no decir sin a:qu1erdas E1emp1os oe estas 1nterpretac1ones por su 
puesto nada dezlenables e 1mponantes por su busqueca er. la estructurac1on de los nuevos 
ecuihor1os mundiales, lo constituye Samuel Hun11ngton ouaen centra Jos prmc1ca1es confhctos er. et 
futuro a las barreras geoculturales de las c1vila:ac1ones con elementos. consistentes de! cnoaue 
entre la cultura de occidente y su pen1ena ·c1v1li;=acione~ en Conllict.c En1rev1sta con Samue' P 
Huntington_~ en NeJ(OS. enero, 1997 p4145 Paul Kenneay. refiere- en Prupor(JndOSf> ~ara el Siglo 
XXI. problernáuc:as especificas que deoera enfrentar e1 nuevo orcer. mundial cue surpa tras la 
guerra tria, destacando con mayor enfasrs la expios16n Cl!mo9~:tf1ca mundial ~, la~ d1f1cu1tades aue 
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Las grandes discusiones sobre la transferencia de recursos de las naciones 

endeudadas a los centros financieros. al igual que la teorias dependent1stas de dos 

décadas antes, quedaban relegadas por las concepc1ones emergentes soore el 

desarrollo de las naciones a partir de su 1ntercamb10 comerc1ill. Los conflictos y 

distancias eran zanjados por la cooperac16n y el intercambio. potenc1al1zando las 

ventajas de socios comerciales que fortalecerian su desarrollo frente a! resto de los 

bloques del mundo. Asf eran salvadas. por no decir borradas las enormes 

diferencias económicas, históricas y culturales entre el subcontinente y los paises 

desarrollados. 

En lo social. el proceso de reestructuración c:::onóm1ca ha s1gn1f1cado el fin del 

Estado benefactor. La profundización del modelo neoliberal se ha traduciao en una 

mayor flexibilidad en el marco laboral. mayor desempleo. d1sminuc16n de los 

salarios y menor protección social por par1e de los Estados En los 1nic1os de la 

presente década las sociedades observaron pasivas et desmantelam1ento del 

Estado de Bienestar. como consecuencia del triunfo cap1tal1sta 

A ésta resignación e inmovilismo social ha contnbuído la gJoOallzac1on de la 

economia que favorece la migración del capital hacia aquellas naciones que 

oferten las condiciones más propicias de reproducción y segundad del capita!. es 

decir aquellas en donde son aceptados estos ajustes en Jos procesos productivos y 

en la reducción de las condiciones de proteccionismo estatal, primordialmente en el 

ámbito laboral. De esta forma. el capital en sus diversas formas de operación. 

presionan a los Estados a la adopción de estas medidas. amenazandoles con el 

traslado de las fuentes de empleos a otras lat1tuoes. 

En lo polftico, en los paises occidentales a oart1r de los anos ochenta y aún 

entrada la década de los noventa. se da un gire a la derecha, en las que optari por 

partidos de centro y derecha que puedan con':iucir a las naciones dentro de los 

esta conlleva. tanto en el mayor drs:anc1am1entc con les. pa•ses neos en aspe:::tcs eoueat1vcs y 
tecnolOgicos, como en la degradacion Que esta pueda sun1 .. er et planeta Kenneay. Paul Preparmg 
forthe Twenty-first Century. Random House. New York.. 1993 p¡:. 3&-347. 
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procesos de reestructuración mundial, perm1t1endo la instrumentación de las 

reformas de ajuste para orientar los módelos económ1cos a la nueva realidad 

internacional. En 1996 y 1997. se dan los triunfos del Partido Democrr"dU1co de 

Izquierda en Italia. las elecciones intermedias en Francia con el fortalec1m1ento de 

un parlamento socialista y el triunfo laborista en Inglaterra. que constrtuyen la 

respuesta de las sociedades europeas a una busqueda de equli1bno entre el 

proceso de globallzac16n y el sosten1m1ento de los nrveles de bienestar inlerno de 

sus naciones. 

En América Latina. el escenario era marcado por el retorno y fortalec1rn1ento de las 

democracias que dejaban atrás los ep1sod1os de la lucha guerrillera y los 

regimenes militares. para apostar por sistemas plurales mas transparentes, 

vinculados a economlas de mercado perfiladas desde los años setenta por las 

dictaduras y gobiernos autontanos. Pese a los grandes contrastes y conflictos 

sociales que caracterizan a la reg16n, el predominio del concepto de mercado. 

combinado con la calda de los paises socialistas, moderaron las disputas 

haciéndolas converger hacia el centro del espectro político. aun en los paises 

centroamericanos que son les más empobrecidos en la región. La experiencia de 

Alan Garcia en el Perú. y el caso cubano son tomados corno ejemplo de los 

resultados de las políticas nacionalistas y populistas. 

Como en ningún otro momento, salvo quizá la Segunda Guerra Mundial, la 

convergencia de gobiernos representativos de Latinoamérica se encontraban 

identificados con las pollticas económicas y financieras impulsadas por los Estados 

Unidos.93 

En este contexto en que se profundiza el proceso de reestructuración y 

reordenación del capitalismo mundial. se genera el levantamiento guerrillero. que 

representó un movimiento que cuestiona el proceso de globalizac16n e identifica 

93 Castal"leda. Jorge. Opus c1r. p. 9. 
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como enemigo a combatir al modelo neoliberal que se impone a nivel mundial. El 

movimiento guerrillero se da en un pals que se presentaba como modelo de la 

reestructuración económica, incorporándose al proceso de global1zac1on con un 

elevado potencial de industrialización. 

2.3.2 Contexto nacional 

La incursión del EZLN al escenario polit1co del pals en enero de 1994 transforma 

diametralmente el panorama de una transición presidencial que. por primera vez en 

varios sexenios, prometia desarrollarse sin conflictos. La continuidad del proyecto 

económico se sustentaba en la transmisión del poder de un presidente saliente. 

Carlos Salinas, con un elevado capital polit1co y ampho respaldo social, a un 

candidato oficial a la presidencia, Luis Donaldo Colos10. designado sucesor por el 

primer mandatario. 

Hacia finales de 1993, con el ingreso a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) y la firma del Tratado de Libre Comercio para 

América del Norte (TLC), el país avanzaba en la consolidación del proceso de 

reestructuración económica basado en un proyecto de corte neoliberal impulsado a 

partir del sexenio de Miguel de la Madrid. insertando a la Nación en los procesos 

de globalización de la economía mundial. Proceso que implicarla una acelerada 

transformación de la estructura económica nacional. de una fase eX1ens1va a 

procesos intensivos de acumulación de capital. reestructurando la economía para 

su inclusión competitiva a los mercados de intercambio. confiando en las ventajas 

comparativas que su posición estratégica le brindaba. se 

""' En tomo al proceso de reestructuración econ6m1ca en la década de Jos ochenta se consul:aron 
los dos libros de Miguel Angel RIVera Rlos. Cnsts y reorgamzac1on del cap1taltsmo rno1"'cano. 
1960/'1985 y El nuevo capitalismo me1ucano. el procaso de roostructuroc1ón de los a1'os ochenta. 
Era. Mex1c;o 1985 y 1992 respectivamente. En ellos. el autor senala este proceso de reaJUSte ae un 
proceso e1ttens1vo a uno intensivo en Ja reproduccion del capital. aunque drf1ere ar serta1ar la 
onentaciOn neol1beral del proceso de reajuste econOm1=0. cond1c1onándolo a que la tracc1on de la 
e1ase gooemante se ha desarrollado basaoo en una economla mucta. ciue sustancialmente con el 
pétroteo. ha encontrado formas para expander la ec::onom1a y obtener provecho de la poses10n 
eeonOmN:a estatal. Para que fuese un proyecto neol1bera1. cond1c1ona el autor el acceso a1 poder 
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El costo del reajuste econ6m1co era sin duda alto. Acorde a las estadísticas 

publicadas por el instituto Nacional de Estadistica. Geografia e lnformétrca (INEGI). 

en 1992, a casi diez anos de iniciado el programa de reestructuración, el 44% de la 

población se encontraba en condic1ones de pobreza o pobreza extrema. 9!. 

Particularmente, el sexenio de Miguel de la Madnd observaria el costo más alto en 

lo social, las variaciones negativas en el Producto Interno Bruto (PIB). un proceso 

de elevada inflación y una sostenida pérdida del poder adqu1s1trvo. Pese a la 

estricta aplicación de las medidas de control monetario y el adelgazamiento 

económico que esta medida provocó, el rea1uste se operaba stn tener que acudir a 

un régimen autoritario o d1ctatonal. como los que habían instaurado los procesos 

de ajuste de las grandes economias sudamericanas 

Gráfica 1. Variación dol PIB on 1982-1988 

Jlíº1f1a 
1"2 18&3 19H '!987 19U 

Fueni.. B•ncc Oe M•••OO l~s Económt00s 1Pl1C A/'lo tl•M 19150 
Noü. El Banco o. Me•oc:o rnod•f"•CO el al'lo tl••e aue ae lt>tn•O. oe 19150 • 1993 en l•s. Cuenl•• N•ctan•lltS U 

pnllfoe.8 eon&od•r• IOS aa1os v1gan1•s • 1 9SPC con el ~n oe evitar v•• .. c.ione• poareno••• por camooo oe 
•#'lo e•- y D .. •rnar .. tn1erc>rei.C>On vogen1e en e•• momento 

polltico de una fraccion diferente que transformara no solo la economla. sino el resto de los ordenes 
y relacaones soc1ales. Con el acceso de Salinas de Gortan este cambio se da en la practica. aunque 
el autor basa su segundo hbro en el perlodc 1983-1989 
"'INEGI. ONU-CEPAL. Informe sobre IB magmtud de la pobreza en MtJxu::o. 1984-1992. México. 
INEGI. 1993. 
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El proceso de reajuste económico en los al"los precedentes al surg1m1ento del 

conflicto chiapaneco. asumirla una nueva y diferente d1nám1ca baJo la conducción 

de Carlos Salinas. Si bien no ex1stla duda sobre los costos sociales del proceso de 

modern1zac16n económica delamadr1sta. la polit1ca econ6m1ca del sal1n1smo. 

amparada en una mayor apertura comercial y una contenc16n 1r1f1ac1onana a tra·wés 

del manejo del tipo de cambio. conduc1ria a un proceso de crecimiento económ1co 

que desaceleró la caída del poder adqws1t1vo de los salarros observada en el 

sexenio anterior En sectores urbanos los trab.:iJadores ca/ific.:-1dos y sectores 

medios de la población. observarlan incluso una me1oria de su poder adqurs1t1vo 

mediante un mayor incremento a las remuneraciones contractuales (graf1ca 2) 

Cuadro 2 
Evolución Salario Minlmo Promedio Nacional 1988-1995 

1986 1989 1990 1991 1994 1995 

1Salari0Nomlnal 7:.'5 914 1079 1:'.08 ":208 1306 1397 1643 
jS<11lar10 Real 18 15 18 08 15 92 15 14 13.23 13 05 1:: 88 12 65 
Fueme Eia.~••C>Or; p•OP,. con t>••••n ""'º""'•C•<'.>" n• 1.11 Co-n19oo:;ir- P-<.ac•C"•' oe !.•••r•n• M•"•''>C•) IH1.,cu ce '·'e••CO 
Lll _,._.. ,..,. d•fl•Cl•d• con ºª"• ai cie~aClo• "•· PIB O•! Banco N•c•ona< ae Me .. ><::e Ba•• '9D~• 1 oo 

Gráfica 2 Salarios reales de la industria manofacturera. 1988-1995. 
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0J..C:9~ .. .al.l .. l!!..l!!ml!~'"'2tr.::E..l~l!..l!z::. ... ~ 
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1 C Salario Real 1 
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En el mismo sentido. el estudio referido de INEGI sobre la pobreza establece que 

el nUmero de mexicanos en pobreza extrema pasó de 14.9 millones de personas 

(18.So/o) en 1989 a 13.6 millones (16. 1%) en 1992. El crec1m1ento del PIS en los 

primeros cuatro ar'\os fue superior al crecimiento pob/ac1onal y pese a ex1st1r una 

menor dinámica del PIB en 1993. las expectativas para el al"lo s1gu1ente eran 

favorables. De hecho. el PIB en 1994 creceria en 3.5 °/u <lo6 La 1nflac16n paso del 

19.7 a 8 O 0/o entre 1989 y 1993. llegando a 7 1 en 1994, que contrastaban con las 

tasas del 159 º/o y 51.7 % de 1987 y 1988, respectivamente. 

Gráfica 3 Variación del PJB en 1989-1995 

" En 1995 con el advemm•enlc. de la crisis, se dec1a16 el cambio d@ la base de , 980 a 1993 Con 
ello los crecimientos oe: PIB para estos anos es d1st1'1tc al de la grafica 2. correspondiendo los 
valorea s1gu1entes 1989.4.2. 1990 5 1. 199i 4 2. H?9Z 3 5. 1993 2 O. 1994 4 4 y '1995: -€ 2. 
Banco de Mc!!xico y SHCP Cntonos de Po//t1ca Econórm=:a 1997 Por las expectativas Que se 
generaban en '1993. deCld1mos tomar las cifras con la base de 1980 e .. ustente en esos momentos 
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El ingreso de capitales atraídos por la contrntac16n de créditos alcanzados tras el 

proceso de reestructuración de la deuda externa. además de atr.:1ct1vas tasas de 

interés del mercado financiero. apuntalan el proyecto salin1s1a. subsanando el 

déficit de Ja balanza comercial con capitales prrmord1.:ilmcnte f1nilnc1eros y en 

menor proporc16n en inversión directa 91 

Cuadro 3 
Indicadores macroeconómicos con el sector externo 
Miles de millones de dólares 
j .,;~•.'· 1989 

!Cuenl• corrient• -5 e 
lcuenta d• c•pltal 3.2 
!errores y om.i•1on•• 3 O 

Cuadro4 
Inversión extorna 1989-1995 
Miles de millones de dólares 

1989 

lnveralón Extern• Total 35 

1990 1991 

-7.5 
83 
25 

1990 1991 

60 17'.5 
¡lnversJOn dlretct.11 3 2 2 6 .e: 8 
/lnversJon de portafolios O 4 3 4 1 ~ 8 

1992 

___ ,o 

1992 

:;:~..: 

44 

'6 o 

1993 

22 5 
-:~., 

"º 60 

1993 

33 3 

.:"f:l.9 

1994 1995' 

-29 4 -Q.7, 
1< 6 " 1 
-'.':16 _., 9 

00 00 
-18 4 9~ 

15 7 

1994 1995 

19.2 -3 2 

"o 7 O. 
62 -10 1: 

Aunado al ingreso de capitales. se produce .:t:::elerada consol1dac16n de 

capitales en los principales grupos económ1cos a trayés de la Yenta de 

paraestatales. La entrada de d1v1sas contribuyó a mantener estable el dólar y a 

financiar el ingreso de mercancias a ba10 costo, contemen::jo la inflación y 

permitiendo una paulatina recuperación del poder de compra 

r La cuenta cornenle 1nCJuye el s.aldo ce la balanza comercia' y algunos serv1c1os corno turismo y 
transferen:1as pr1mord1almente compues1as por las reme$as de trat:a¡aaores mexicanas en E U a 
sus tam1has La cuenta de capitales in:luye el rngreso Ce rec~rsos por cred1tos. inversoon directa e 
invers16n de portafol10 y el pago ce la deuda puoh=a y pnva:=a La var1ac1on ae las reservas se 
Obbene de sumar la cuenta corriente. la cuenta de cap1:a1es errores y omisiones y el a¡uste de oro 
y plata, respetando los signos que en ellas se 1nd1:::an 
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El proyecto de modernización se insertaba, como se senala en el apartado 

precedente. en una coyuntura internacional y nacional favorable en el que. tras Ja 

caída del bloque socialista. la inserción de los paises a la economia mundial de 

mercado se mostraba como la ünica alternativa viable de desarrollo 

En la medrda que avanzaba el proceso modernizador se profundizaron sus 

consecuencias negativas en sectores sociales. en particular campesinos. 

pequel'\os propietarios rurales, pequena y mediana 1ndustna, que no lograban 

articularse a los procesos de produc::ron y a la competencia impuesta por el 

comercio mundial. siendo en cambio severamente afectados con una 

indiscriminada apertura comercial La polarización del ingreso se fomentó durante 

el gobierno salmista. sin lograr incorporar a una población rural marginada a los 

beneficios del mercado.r.s A la par. se incrementaban el nUmero de empleos 

perdidos con el cierre de empresas pequel"las y medianas que sucumbieron con la 

apertura económica. 

El salinismo, a partir de 1990. desarrolla una doble politica social. Por un lado 

desmantela paulatinamente el Estado benefactor. reduciendo los subsidios y 

elevando los precios de servicios estatales. Por otro, impulsa un amplio programa 

social caracterizado por un esquema clientelar que permitió fortalecer la figura 

presidencial. Sin duda. tanto el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol). la 

pausible recuperación de los ingresos en las zonas urbanas y la convicción social y 

empresarial de la viabilidad económica del modelo. permitió a Salinas alcanzar un 

fuerte respaldo social hasta el final de su administración. José Antonio Crespo 

define este momento en los siguientes términos: 

" El mult1cttado estudio de la CEPAL·INEGI. set"lala c;ue en el periodo 1989·1992, er numero de 
personas en cond1c1ones de pobreza e)(!rema en la zona rura! paso de 8 4 a B B m1llortes de 
personas El crec1rr11entc puede observarse mu:::!'lo mayor s1 se consraera un estudio previo del 
INEGJ Que s1tuaoa en 6.7 millones de personas oobres en zonas rurales para 1984. c1taao por 
Wayne A. Comelius en la presen1ac10n oel libro Las d1mens1ones pollt1cas ao la reestructuraCJón 
económ1Ca. Cal y Arena.Méx1::0. 1996 p.30. 



• ... Salinas termino su gobierno en n"Mtdlo de un l!noto aparente. tanto en 10 pollt.co como en to 
econOM'llCO Desde lue¡¡ic, asl se ve1a el panorama en 1993, poco nnles de Que surgiera a la 
luz pUblica el E,tercno Zapatisla de L1nerac10n Na:1onal --
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La reestructuración del Estado se daba en el plano económico. con el 

adelgazamiento burocrático. la venta de paraestatales. la reforma al articulo 127 

constitucional y la desregulanz:ación y acotamiento de la act1v1dad estatal. En 

contraparte. la reforma del Estado en los aspectos de representación social y 

apertura a la participación pollt1ca se desarrollan en un ritmo diferente. orientados a 

prolongar la permanencia de la facción de la clase politica que apenas dos 

sexenios antes alcanzó el poder, mismo que pretendía usufructuar la estructura 

corporativ1sta del partido oficial involucrándola en nuevos mecanismos acordes al 

proyecto de modernización económica. con miras a su consolidación. 100 Este 

grupo de la clase polltica buscó, como en las economías sudamericanas. 

consolidar la reestructuración económica. aplazando una profunda reforma politica 

del Estado hasta que se reencauzara el crecimiento económico y se fortaleciera Ja 

opción de desarrollo instrumentada. 101 

Sin embargo, la presión social derivada de una creciente participación de 

organizaciones civiles y de partidos polit1cos. aunada a la necesidad de 

legitimación del gobierno salinista, ampliaron los cauces de participación politica. 

En este escenario, Salinas promueve reformas politice electorales que leg1t1men su 

" Crespo. Antonio . .Jaque af Rey Hacia un nuevo presldenc1al1smo en México JoaQuin Moniz 
México, 1996 p 145 
tOt. Ennaue de la Garza Toledo ser"lala Que el Estado neo11bera1 mexicano necesita aun del 
corporat1v1smo trad1c1onat para controlar las variables de salario y empleo. marcando las pautas y 
contrad1cc1ones Que esta nueva re:ai::1on estab1ece a panir de la flex1b1h=:ac1on s1nd1cal y la 
negociaeion con base en la pr0ducc10n. De la Garza. Enrique ~La reestrui::turac1on oel 
corporatrv1smo en Me1uco·. en Lorena Cook. Kev1n J M1ddlebrook, Juan Molinar. Editores Las 
D1mens1ones pol/t1cas de la reestructurac:1on economice Cal )' Arena ,.,,éx1co. 1996. 
10

º Esta perspectiva es retomada de Ennque Krauze quien ser"lala Que las medidas que permitan 
ambar al sistema polft1cc mexicano a una democracia plena '1an sido poster;aoas poniendo en 
riesgo no solo el proyecto de Nac1on que 1mpu1sa el goo1erno mexicano smo la estab1hdad y 
gobemabilldad misma del pals Krauze, Ent1Que Opu:;. c1t lntroduc:c16n 



72 

mandato. pero condicionando un elemento esencial para la consolidac16n de la 

democracia: la pos1bil1dad real de alternancia en el poder. 102 

La calda del sistema polltico en 1988. anunciada tras el despertar de la 

movilización social de 1985 y los procesos electorales de Chihuahua. entre otros 

eventos. constrtuian un indicador del desgaste de los mecan.smos de control del 

Estado hacia la sociedad. En la medida que los esquemas de cooptación e 

incorporac16n a los aparatos de Estado, configurados desde la postrevoluc1ón. no 

daban ya respuestas a las demandas de me1oria de importantes sectores sociales. 

como tampoco resuelve las necesidades emergentes. el sistema evidenciaba las 

deficiencias y carencias de representación de la sociedad. 

El gobierno de Salinas emprende entre 1989-90 y 1993, dos rerorm<:1s po/it1co

electorales, en Ja que se amplia la pan1crpac1ón de los institutos polit1cos en fa 

vigilancia de los comicios. la represehtac1on de la opos1c1ón en el Congreso. tcl y 

se generan nuevos padrones electorales para las elecciones de 1891 y 94, asi 

como se establece un conjunto de reglas más estrictas para el desarrollo del 

proceso electoral. El resultado de estas reformas, aunado a la t..eligerancia social 

encabezada por el PRO y la resistencia civil pan1sta. permitió a estos partidos el 

acceso a mayores escanos en los congresos federal y estatales. asi como el 

alcance de municipios y, en el caso del PAN. a gubernaturas y capitales estatales. 

Pese al mayor acceso de los partidos de oposición. lo que por· demás contribuyó al 

proceso de legitimación del régimen. las dec1s1ones del Estado mexicano 

permanecian restringidas a un sólo grupo. sin que se establecieran mecanismos 

efectivos de consulta con los grupos adversos al interior de la clase politrca 

(desplazada de los primeros circulas por los jóvenes tecnócratas y paulatinamente 

to;: Bobb10 refiere que para considera· a un sistema Cernocrat1co debe garantizar pnmord1a1men1e Ja 

~s::~:::.:.e~fa':,~0ª~:::r"':'~n~7e e~~~~~~~~~~:o ~·o~b•~e~~~~=~1~. 'i'a'i'~~o~:ma~P:i!c~~rales ael 
sexenio de Salinas·. en Polis 94. UAM-lztapalapa Anuario. México. 1995 
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relegada de las gubematuras por éste mismo grupo y la oposición parnsta). ni con 

interlocutores sociales contestatarios al sistema pollt1co. 1°' 

Asl, los procesos de reforma electoral de Salmas en esos anos se orientaron a la 

legitimación y prolongación del sistema politice. postergando la transformación del 

sistema a fin de que este garantizará la representatividad de intereses de la 

sociedad en su conjunto. 10
:. 

Hacia finales de 1993, la favorable conducc16n del proyecto económico y Ja 

apertura de espacios a la oposición en la polit1ca. le permitió a Carlos Salinas 

amplios márgenes de operación polltica para conducir la sucesión de su candidato. 

Con ello, reafirmaba el carácter autoritario del pres1denc1alismo mexicano, el que 

se disponía a respaldar con el aparato de Estado la sucesión pres1denc1al del 

candidato ofic1alista. 

Stn embargo, y pese al amplio respaldo social, la gestión de Salinas habia 

gener-ado agr-av1os y rupturas con al menos tres grupos. 

• Al interior de la clase politica. las fracciones y grupos tradicionales y hereditarios 

de la familia revolucionaria. hablan perdido presencia, dejando espacios 

polfticos a la joven tecnocracia y a la creciente representación de Jos partidos de 

oposición. Esto lesionó los intereses de este sector del PRI que durante más de 

60 anos habla usufructuado los benefi::ios del control políti~o y económico. ' 06 

• Con los partidos pollticos de izquierda, en particular del PRO que padeció un 

fuerte acoso y presión para debilitar su militancia y desprestigiarlo ante la 

1
0. La disputa por- la Nación y la lucha por la hegemonía dan cuenta del proceso de ascenso de la 

tecno:iurocrac1a al poder polltico que dan sustento a este enunciaoo Mas rec1entemenle. durante el 
sexenio de Carlos Salinas. son ev•Oentes la 1mpos1c1ones '!oº mayo~1teos del PRI para aprobar tas 
dec1s1ones del E1ecuuvo feaera: en el Congreso y la polit1ca de ataciue al PRO Coroera. Rolando y 
Tello. Cal"los. La disputa porta Nación Srglo X.XI. México 1981 y Basanez. Miguel La tucna por la 
Hegemonla en Mel(ico. 1968-1990, Siglo X.XI. México 1 990 

105 Krauze. Enrique Opus cit. rntroducc1on 
106 V1v1ane Bra::het-Marquez. El pacto d& la dommac10n Estado. clase y reforma social en México 
(1910-1995;. El Colegio de México. Méx•~. 1996. p 253 
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ciudadanía. Con este sector se perdió la interlocus16n, o mejor dicho, nunca se 

establecieron Jos mecanismos adecuados de diálogo y consenso. lo que 

precedió a la radicallzacíón de grupos y sectores de izquierda que interpretaron 

Ja cerrazón y represión sahncsta como la cancelac16n de los espacios 

democráticos de lucha por el poder politice. recogiendo y abanderando las 

causas de grupos sociales marginados del proceso modernizador sal1nrsta. 

• Con amplios sectores de la sociedad que fueron marginados de todo pro:::::eso de 

desarrollo social. Particularmente, Jos sectores rurales compuestos por 

campesinos e indigenas. que vieron canceladas su perspectivas de subs1stenc1a 

ante Ja apertura de los mercados nacionales a los productos mternac1onalcs. La 

movilización de organizaciones campesinas a partir de la mod1ficac16n al artículo 

27 constitucional se vio incrementada y paulatinamente radicalizada. 

En éste contexto hace su irrupción el EZLN, enarbolando banderas de just1c1a 

social (las que habla minimi.;:ado el gobierno mexicano en su proceso de 

reestructuración del Estado) y de demo:::rac1a (postergada indefinidamente en un 

sistema caracterizado por la persistencia del partido en el poder durante más de 60 

anos). El sustento social del grupo armado permitió dar credibilidad y un rápido 

respaldo a nivel nacional e internacional a su movimiento. que significó Ja 

conclusión de un periodo de estabilidad social logrado por el sistema 

postrevolucionario desde 1920. 

2.5 SURGIMIENTO DEL EZLN EN CHIAPAS 

2.5.1 Caracterización socioeconómica y pol/tica del estado do Chiapas 

La caracterización que prevalece sobre el estado de Chiapas tiende a geñerar una 

visión reduccionista, en Que se explica e1 rezago social de la entidad a partir del 

despojo de que fue objeto Ja población indigena. a la que le es arrebatada su 

principal medio de subsistencia (la tierra). por una clase terrateniente 
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(cashlanes) 'º", que sojuzga, excluye y margina a las étnias del reparto y 

distribución de la riqueza. 

Es innegable la persistencia de condiciones de exclusión ·y explotación a que es 

sometida la población indígena en el Estado (un ejemplo claro lo constituye el 

encasillam1ento en las nncas del munic1p10 de S1mojovel que perduró hasta 1979). 

pero ello no es suficiente para explicar las part1culandades que contribuyeron a la 

explosión 1ndigena en el Estado de Chiapas. ya que procesos similares. y aün mas 

violentos, de explotación y despOJO a campesinos e mdigenas. se h.::in generado a 

lo largo del siglo en todo el pais ' 08 

Humberto Ruz cuestiona estas explicaciones reducc1onistas. ser"lalando diferencias 

sustantivas que contrastan la realidad del Estado: 

.. . al intenta,.. comprender a la ent1c:!ad surge la 1mpos1tnl1dad de hablar de UN solo Chiapas 
,A cual de los Chiapas se referjan Jos comunicadores sociales? (..Al riquis1mo Soco.,1..:sco. 
asiento de enormes haciendas cafetaleras. pJanta:1ones de tru~ales y puJantes ranchos 
ganaderos? ¿ A la Depres10n Central que alberga una gigantesca prc:!>a ( m•cnt·as vanas de 
las comumcaoes ve:·na~ carece~ ce ag;;a en:ucaoa •.,.. extensos c;Jant.os OE- :::.a:".n de a=.i:a· 
aue se at~eman con f1n::..a5 e>etensrvas oe gana~o :ebu? L A ta zona oe lo!. AJtos. o::moe San 
Crtstóbal de Las Ca!;aS se benef1c1a de las rnare_1adas de turistas Que. afie tras u!'lo y en 
forma cre:1ente. acuden a contemplar el ·exotrsmo· 1nd10. h.3bllrnenle Oeten100 en el tiempo 
por tas agencias oe v1a1es y a1enta:::10 1n:::Juso por los c.a:::1Ques •ocales y o:ros 1raf1:::.antes oe 1a 
1nd1an1dad? ¿ A la re.910n setvatica. conde en ve.:: de las maderas preciosas y Jos Jaguares 
reinan hoy el café y ras vacas.? (..A la reg10n oe las Mon:anas del Norte y las planicies 
aiuv1ales cchn::antes que m.ran ha:::1a Tabasco. oonoe penosamente sobreviven hoy :OQues 
cult1vanoo malz. y cnoies Que creyeron salir de la m1~er1a sembranoo cale. m1ent~as el 
ganado contnbuye a la fortuna ce aigunos ricos p1:::~u:::alQuenses? Muchos Chiapas. tan 
diversos como la desigual d1stribuc10n ce la noueza -• 009 

Por limitaciones de espacio, solo apuntamos algunos de estos elementos que 

pueden enriquecer nuestra comprensión del contexto en que se angina el conflicto. 

'ª'" Voz 1ndlgena de lengua tzotz1I. ciue refiere a los forasteros blancos que llegaban a la comunidad 
io. Humberto R~ set'lala al respecte ·Era comun leer que el cngen del esta11100 hab1a oe buscarse 
en los faelores e:::onom1cos. y en especial en la lucha por la t•erra. que por lo general se hacia 
aparecer en manos exclusivamente mestu:as {de1anoo oe lado que algunos de los mumc1p1os dance 
los 1nd1os se levantaron en armas. como Ocos1rÍgo y las Margaritas. la prop•eoao eJ10al sobrepasa 
con mucho a la privada) La oecuhoad o!i tal a .. gumento no podia escapar a los funcionarios. quienes 
- a menudo en el mismo per1od1co- esgnm1an las c1f:-as of1:::1ales para oeca11f1ca~ las 
relnv1nd1ca:::ion!!s agranas del mov1m1ento .. • Ruz Humoerto Prologo en Juan Peoro V1que1ra y 
Humbeno Ruz.. editores Cn1apas los rumbos ae otro hrstoria Centro de Estudios t.llayas. c:1e1 
Instituto de 1n .... est1gac1ones F11ol6g1cas. UNAM 1996 
,. Humberto Ruz Opus ctt P- 9 
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Contrario a la concepción sobre el despOJO de las mejores tierras de los indígenas. 

las evidencias de las culturas mayas que habitaron el Estado se ubican 

primordialmente en las regiones en que hoy estos grupos etnicos se encuentran. 

Asf, los tzeltales y tzotziles de siglos atrás. y previo a la conquista. ocupaban los 

Altos; los chales. herederos de Palenque. se ubicaban en el norte de la reg1on 

Selva. colindante con Tabasco: los zaques y mas al norte. los chontales. ocupaban 

la zona centro y norte. La región fronteriza era ocupada temporalmente por largas 

emigraciones de to1olabales. estableciendo una res1denc1a 1nt1nerante con 

Guatemala. De la misma forma en que por siglos los Lacandones han habitado su 

selva. Lo que hoy constituyen las tierras de mayor riqueza como el Soconusco. la 

Costa y el Centro, ex1stian poblamientos con un menor desarrollo y nUmero de 

residentes. Es decir. no const1tuian los asentamientos mas relevantes y se 

encontraban escasamente poblados. 

Durante Ja colonización fueron destruidos importantes grupos étnicos. asimilándose 

algunos más a las ciudades espanolas., 1 c En la época de la conqu1s:a. con las 

encomiendas, eran trasladados grupos de indigenas hacia zonas d1st1ntas de su 

lugar de origen. situación que continuó a lo largo del siglo XIX y pnnc1pios del XX. 

en que los indígenas descendian de Los Altos. para encasillarse o trabajar como 

jornaleros en las haciendas del Soconusco. la región Central o las haciendas de la 

región Norte. La disputa por la tierra. s1 bien despertó importantes luchas 1ndigenas 

en los siglos pasados. con frecuencia obedecían a intereses y disputas politicas o 

partidarias entre hacendados, que coaligados con caciques indígenas. impulsaban 

los enfrentamientos_ 111 

,,o Es conocido el ep1!.od10 h1stOr1co de los ch1apanecas que prefineron arro1arse a! GnJalva. desee 
lo ano oel cal"lon. para no caer en manos de los conQu1s:aoores Otros grupos han ido perdiendo las 
costumbres y se han 1n1egrado a la cultura mestc:a. como na sido el caso de los zoques 
,,, Uno de los episodios m.1S conocidos resulta la disputa por la capital estatal entre Tuxua G1t1érTez 
y San CnstObar en el siglo XIX. cuanoo los capitanes del e1erc1to coleto involucraron a grupos 
lndlgenas, para después apartarse ce1 enfrentamiento armado. oe1ando a su suerte a los 1ndlgenas 
en la defensa de San Cr1stobal. 
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Asf. mientras los descendientes de espar"loles y europeos a lo largo del siglo XIX 

instalaron sus haciendas en las ;;:onas más productivas del Estado (el Soconusco, 

la Costa, la meseta Central y la meseta Com1téca). aprop1ñndose posteriormente 

de zonas de alta productividad en la región Norte y Selva del Estado Los 

indlgenas se desarrollaron en sus comun1d.::1:1es baio patrones de proaucc1ón de 

autoconsumo y trueque. en Los. Altos la Reg•on Norte. Sierra ,.. parte de Ja región 

Fronteriza. aislándose al mtenor de esas regiones. como forma de defensa ante los 

intereses de cashlanes. 

La clase polit1ca local. a lo largo de Jos siglos, Jos han margrnado de los programas 

y propuestas de desarrollo Desconfianza e ind1ferenc1a entre ambos. han sido un 

proceso fundamental de separación, no ausente de confrontac1ones y agrnv1os 

producto de su necesario mtercamb10 comercial 

A lo largo del siglo pasado y el presente se ha consolidado una clase polit1ca 

vinculada estrechamente con los grandes productores y poseedores de tierra. que 

han desarrollado una gestión publica con base en sus intereses. marginando de las 

poHticas de estado a los grupos étnicos de la entidad_ El más claro ejemplo de la 

conjunción y suma de intereses entre Jos sectores productivos privados con el 

gobierno estatal lo constituye el proceso de repart1c1ón de tierras. elemento central 

de desarrollo económico estatal 

Maria Eugenia Reyes. en su estudio sobre el reparto agrario ch1apaneco. ~ 1 =' refiere 

como éste se ha ajustado a lo largo del siglo al interés de los sectores privados. 

n::i: P..1arla Eugenia Reyes realt:a un estudio h1stor1co sobre la pollt1::a agrana en el Estado de 
Chiapas entre 1914-1988, set'lalando como durante e! pcnOdo revoiuc•o"lano. •os nacenda"1os 
combaberon a los caudillos revoluc1onanos. defend•enco 1a autonom1a estatal esto les permmo 
acotar la demanda ael repano agranc par 1a de. me1ora~ las cond1c1ones IL1borales en las fincas. 
impidiendo la consagrac1on en los hechos de los pos!ulados de la revo1uc1on ae 1910 A partir de 
1940 y hasta 1970, el gobierno eslatal instrumenté un programa de reparto agrario Que se extendrO 
sobre terrenos nacionales. sin afectar la prop1edaa pnvada Incluso. Ja d1stribuc1on ae la t1err-a no 
sólo se d10 en un sentido social sino ta:-nb1en favore::::•c ia co1oni:ac1on ae terrenos nacionales por 
particulares y la Clase polltica 10:::.al A partir de i 97C se ca una creciente drspu:a Pº" la tierra en que 
ha preoom1nado la 1nstrumentac1on ae un reparto agrano selectivo favorec1enao a las 
organizaciones campesina& of1~al1stas. e 1n::iemnrzando a los prop1e1anos afectaaos con 
&obreprecios y bonif1cac1ones a Jos tuncronanos estatales. inctuso en p1eno ario ael conflicto. 
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Tanto en el periodo revolucionario. como en el proceso de reparto agrario que se 

generó en Jos arios de 1940 y 1970. se sucede un proceso cxcepc1onal de entrega 

de tierras en el cual no se afectan Jos grandes lat1fund1os existentes. Por el 

contrario, mediante la colomzac16n de terrenos nacionales se distribuyen tierras no 

sólo a productores sociales. sino que también son beneficrndos prop1e1anos 

privados que colonizan tierras v1rgenes para su explot.:ic1ón. 

El grado de influencia sobre el gobierno estatal de los poseedores de la tu~rra en 

Chiapas es tal. que en muchas oc.:is1ones han frenado lils propuestas del gobierno 

federal. La propia Eugenia Reyes refiere M h.:lbria que hacer una d1ferenc1ac1on 

entre las autoridades agrarias federales y las locales, en tanto que estas Ultimas 

éstan inmersas en estructuras de poder que las llevan en muchas ocasiones a 

obstaculizar la acción de las autoridades federales'" 113 En el mismo sentido. Luis 

Hernández Navarro, vinculado por anos con productores cafetaleros chiapane;::os. 

deflnla como uno de los factores de explosión del conflicto armado lo constituye la 

estructura del poder local: '"Durante anos. los gobiernos estatnles bJoquea"on las 

iniciativas de reforma provenientes desde el centro ... •. 
114 

De hecho, se presiona 

con frecuencia a fin de que Jos delegados de las dependencias federales en 

Chiapas provengan del propio Estado, es decir de la clase polltica local. lo que 

garantiza el compromiso de los funcionarios federales en el Estado con la serie de 

compromisos establecidos entre la clase polit1::a y los propietarios privados. 11 ~ 

eomo1nada con una fuer1e a:c10n en contra de 1nvas1ones a predios El promedio de anos er. Qu~ se 
dilato la &Jeeuc10n de resoluciones presidenciales. s~naia Reyes Ramos es de 7 6 arios. a1::an=ando 
ar¡¡¡iunas resoluciones hasta 20 aflos para su cumpl1men1ac1on Reyes. Maria Eugenia El reparto de 
tierras y/a pol/tica agrana en Ch1aoas. 1914-1988 UNAM. Mél(1co, 1992. 
'" Eugenia Reyes Opus crt. p 'l26 
''ª Hernandez, Luis ·Ch1acas La gestac1Qn de la Rebeldía- en La .Jornada. 9 de enero de 1994 
,,, Esta oresiOn y pra:t1ca es aun v•gente en 1a entidad Bas1e observar la prer.sa Joea. (La 
RepüOllca y Cuano Poder de Tuxtla Gut1érrez) en los periodos ae des1gnac1on de Edwardo Rooiedo 
(Oc::tubr•01c1embre 1994) y Ruiz Ferro (Mar::o-abnl ae 1995). De panicular 1n1erés res;Jlta la 
poaic:.On Clel Delegado de la SAGAR en el Estado. cuya des1gna:::10n recayo en un eh1apaneco. 
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A partir de la decisión por integrarse como entidad federativa de la República 

Mexicana, el Estado de Chiapas ha contado con una larga tradición de autonomia 

del poder local respecto a la federación La ausencia de control. e incluso 

complacencia federal. sobre el desarrollo de la entidad. perm1t1cron los más altos 

grados de impunidad en el ejercicio del poder polit1co y esquemas de corrupc16n en 

todas sus estructuras (el relato del aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez descrito por 

Oppenhe1mer es tan sólo un botón de los niveles de corrupción e 1mpumdad en la 

entidad). 116 La canahzación de recursos federales para el desarrollo de las 

comunidades indigenas con frecuencia eran Ninterceptados" por las estructuras 

estatales o municipales. para proyectos más product1\/os o lucrativos., i-:-

Más profundo que el despojo de tierras. en la entidad ha pre\/alecado un absoluto 

desprecio por los grupos étnicos. que sólo fueron considerados en gran parte del 

siglo XX. como mano de obra barata para las fincas. excluyéndolos de 

prácticamente todos los programas gubernamentales. siempre orientadas al 

beneficio de los grupos de dominio local. En virtual abandono. las comunidades 

indlgenas han reproducido sus formas históricas de vida. estableciendo contactos 

comerciales que les son desfavorables con el mundo externo. de ahl su tendencia 

a reproducir su aislamiento. No es hasta que en los anos cuarenta y cincuenta, 

,,. Andrés Oppenne1rner sen.ala corno el aeropuerto de Llano San Juan s.e construye pese a la 
cpos1ci6n de técmcos aeroportuanos daaa su ese.asa v1s101hdad y fcnr.ac1on montar.osa. en los 
terrenos del Dr. Velasco Suarez a 35 kms. de la ciudad. 0D1en1endo este gran precio por sur. 
terrenos. Patroc1mo Gonza1ez por su parte. obtendrla durante su mandato, ta auton.za:::!On para el 
atern:aJe de los aviones pertenecientes a su propia hnea aerea en el Aeropuerto m1lrtar de Ter:r.n a 
tan solo 1 O minutos del centro de Tuxtla Gut1énez. As1m1smo. trascend10 a la op1mon pUbhca. como 
pese al incremento en el gasto social federal durante 1993. los recursos no hablan lle;1ado a las 
comunidades a los que estaban destinados, o:::upanoose en otros programas no pnornanos o 
extraviándose en la maral'\a burocratica estatal y mumc1pal En 1995. tamb1en trascenaeria la venta 
de terrenbs poco productivos a sobreprecios por pane de la gest10n gubemamen:at oe Lopez 
Moreno en 1994 Oppenhe1mer, Andres. Mtuico. en Is fromero del caos Javier Vergara Editor. 
1996 P- 50-52 y 68-72. 
1 n El propio Mano Humoerto Ruz sel'\ala tamb1en que PRONASOL. tortaleetO ·1as anQwlosadas 
estructura& locales de oominac16n. al derramar enormes cantidades de dinero Que en vanos casos 
no llegaron a sus destinatarios finales. sino Que coaoyuvaron a aumentar la brutal d1terenc1ac10n 
interna tanto en el Estado como en las comurndaoes (no siempre tan ·aemocréhcas·. como 
pretenden algunos analistas Que poco tiempo han empleado en v1s11anas) • Humbeto Ruz. Opus 
cit. p. 11. 
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cuando instancias federales, como el Instituto Nacional Indigenista (INI) y 

organizaciones internacionales, comienzan a penetrar las comunidades indigenas 

impulsando su organización. A panir de los anos sesenta. con Id llegada de 

Samuel Rulz a San Cristóbal, la organización campesina e indigena adqwriria otro 

matlZ. 

Ante los procesos de corrupción y exclusión de amplios grupos éln1cos. no resulta 

extrano que la entidad presente las cond1c1ones de mayor retraso y marginación en 

el pais. En la mayoría de los indicadores el rezago social en Chiapas supera dos 

veces la media nacional. Por supuesto. l<Js regiones de la entrdad que mayor 

retraso observan corresponden a aquell~~ en que se asientan los mayores nUcleos 

de población indigena (Attos -tzcltales y tzatzlles-. Selva -Chales y m1grantes 

tzeltales, tzotziles y tojolabales-. Norte -zaques y tzotzJ/es- y Sierra -mames-). 

Gráfica 5 Comparativo de indicadores de rnargmación nacional y del Edo. de 
Chiapas 

Fuent.: lndle.do.-.s d• m•rgln..c::lón. CONAPO. 1991. . 
S• conald•ran loa d•los d•I Censo O.neoral d• Pobl•c::lon y Vlvl•nd• d• 1990. lada v•i qu• •I Con1-o d• 19915 
p,.._nta algunos Indico- ••nalblemenl• m•io,.•. qu• pu•d•n g•n•r•r un.. p.n::•pclon dll•••nl• •ob.-. I• •nUd•d· 
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86 32 
8€. 23 
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92.96 
•e 59 
78 12 
83 61 
66 05 

Las regiones de mayor desarrollo social y productivo corresponden a las zonas con 

menor presencia indígena. donde los procesos de in1egrac16n económica 

propiciaron la integración indlgena (como la de los zaques en la región Centro). 

Estas zonas son el Soconusco, la Costa y el Centro. En menor medida la región 

Fronteriza y Frailesca. 

El Estado es eminentemente agropecuario. Para 1990, el 58.3°/o de la PEA 

ocupada se ubica en este sector de la producción, en tanto que el 11 % labora en 

el sector de la transformación (que incluye un gran número de productores 

artesanales). El 27 % labora en el sector servicios. Esta estructura contrasta con la 

tendencia nacional. en la que sólo el 22.6º/o se ubica en el sector primario, el 27.8 

en el secundario y el 46. 1 en el sector terciario. La estructura laboral en las 

regiones indfgenas es aún más contrastante. En los Altos el 65° ... 0 de su PEA 

ocupada labora en actividades agropecuarias. en la Selva el 82% y en la Sierra el 

83º/o. 

Esta enorme concentración de fa población en el sector primario deriva, por una 

parte, de la riqueza natural del propio Estado, que hasta finales del presente siglo 

ha permitido mantener su suficiencia alimentaria y constituir el segundo productor 

agropecuario del pais. Por la otra, esta misma riqueza de la tierra ha constituido un 
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factor de estancamiento de la entidad, 1 16 que a través de la comerciallzac16n de 

su producción primaria, importa prácticamente todos los requerimientos de 

manufacturas. sin existir una industria de transform;:ic16n distinta a la artesanal. 11
Q 

Pese a la formación de capitnl no ex1st16 un proceso de indu5trializac16n. o al 

menos de conformación de agro1ndustnas 1 ~c Asi. el estado a la fecha constituye 

un exportador neto de bienes primarios. con una escasa industria, recientes 

formaciones agromdustnales privadas y sociales. asi con10 con1adas empresas 

mayores (CFE. PEMEX, Nestlé y Coca Cota son de los escasos e1emplos de 

industna). 121 En contraste. los sectores de serv1c1os. comerc1a!Jzadorns. transporte 

y financieras. se han desarrollado gracias al importante fluJO de productos 

manufacturados provenientes del centro del pais 

2.5.1.1 La disputa agraria 

Hasta avanzada la década de los noventa. la disputa por la posesión de la tierra 

sigue constituyendo el principal factor de conflicto en la entidad. Esta disputa se 

profundiza a partir de los ar.os setenta. tras el agotamiento de los terrenos 

nacionales que permitieron resolver la presión social existente hasta antes de esa 

década, además de la canalizaci6n de terrenos a propietarios privados. El 

escenario se conf1ictu6 en esos anos, cuando a la concentrac16n de tierras en 

manos privadas se suma el crecimiento acelerado de la poblac16n en la entidad. 

111 Maria Eugema Reyes Ramos sef'la!a algunos de estos elefTientos escasa d1vers1f1cac1ón 
productiva, su estancamiento y su transrormac1on a ta ganaoeria como terma de defensa y 
proteceion a la poses10n de ta tierra por parte do los fmqueros Reyes. Mana Eugema Opus c1t p 
124-125. 
,,. En tanto que en el periodo estabilizador e! pals enlraoa un fuerte proceso de 1ndusll"lali.;:ac1on. la 
vastedad del temtorno chaapaneco i;:ierm1tla a sus f1nQueros ootener ganancias ec;uiparables a otros 
se:::tores empres.anales. sin neces1aad de generar inversiones a::hc1ona1es mas alla oe los baJOS 
jemales. As1m1srno, este se:tor encontró. en los al'\os setenta tras el 1n1c10 de la cnsrs del campe. en 
la ganadenzac10n extensrva un mecanismo que perm1t16 equ111oar sus ganancias adem.;ts de 
proteger sus extensiones de tierra acorde a las 1e91stac1ones que destinaban un mayor número de 
hec:tareas para esta a::.1.1v1dad. sin mod1f1car la estructura econOm1ca del estado 
1~ El mas sonado fracaso de los intentos de modemi=ac1.::.n lo constituye Puerto Madero. con naves 
lndustnales e Infraestructura portuana abandonada y negros relatos de corrupc10n 
121 Pese a su industria ganadera. Cniapas no cuenta con una industria peletera o :apatera 
desarrollada. restringiéndose la transforma::.1on dci cuero al amo110 artesana! casi toco su ganado lo 
exporta en pie y no en canal. 
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Los mayores índices de crecimiento de la población se da en ros sectores 

campesinos e indigenas. donde las tasa de crecimiento demográfico anual entre 

1970-1990 alcanzó el 5.3 P/Q anual. con un casi nulo mov1m1ento migratorio. La 

escasa movilidad indigena responde estrechamente a su apego a la fierra tanto por 

su cosrnov1sión. su aislamiento linguistica y el rechazo y explotac16n de que era 

producto en el exte11ot. !== 

En la década de los noventa, fa mod1ficación al artículo 27 const1tuc1ona/ y el 

anuncio de la conclus1ón del rezago agrario. reanima Ja disputa por la tenencia de 

la tierra como factor explosivo en las regiones de los Altos. Sierra. Norte y 

Fronteriza, en que la atomización del e1ido ante la exp/os1ón demográfica. 

acrecenta el número de campesinos e rndigenas demandantes de tierra para su 

labor. 

Cabe set\alar que la disputa por la tierra se genera en diferentes ritmos y 

caracteristicas, dependiendo de la región en que esta se produce Es decir. si bien 

en todo el Estado se generan disputas, dado el elevado cre::1m1ento dernográf1::0 y 

un menor ritmo en la entrega de tierras, estas asumen caracterist1cas especificas 

en cada zona. Eugenia Reyes senala: 

• Es un lugar comUn suponer que la demanda agraria se ha elaborado en contra de la gran 
propiedad excJusrvarnenle. y aunque es10 es cu~rto. lo es parcialmente Esta Jucna POr la 
tierra ha enfrentado a los terratenientes con solicitantes a pequet'los propietarios con peones 
a::asiltados. a d1sbntos grupos al 1n1enor de comunidades é!n1cas. a gana:jeros con 
emigrantes desposeidos de sus comunidades de origen. a campesinos expropiados de la 
tierra con el Estaao e incluso a miembros de organi.=:ac1ones campesinas con fH1a:1on polít1:a 
d1St1nta .iz~ 

La posesión ejidal. conjuntamente con los Nuevos Centros de Población dotadas a 

C?mpesinos y la tierra comunal de Jos pueblos indfgenas en las regiones 

mayoritariamente indigenas es siempre superior a la propiedad privada. En Jos 

Altos la proporción es del 77% social contra 21 º/o privada; en el Norte Ja proporción 

es 42°/o y 45%, aunque en Ja región montat\osa, en la que se asienta la población 

121 Eugenia Reyes Opus cr. p 125 
1» /bid. pp. 126~127. 
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indlgena predomina la lenencia social; en la Selva la proporción es 56'% social 

contra 30% privada y en Ja Sierra la posesión social llega a ser del 90º/o respecto al 

6%1 privada. En contraste. el resto de las regiones observan proporciones 

equilibradas en cuanto al número de hectóreas entre la po5es16n social y la 

privada. 

Cuadro B 

Fraile.e• 

Tenencia do la tieffa por región Chiapas. 
EJklo · Nu.vo Centro 

O. Pobt-.cl.ón 

tl56.Q30 •5 .J7 11•.1.:W 

.J63.2S!> 

~1.671 " .. ;;:.:-o.SBo .JJ.30 30,ee.5 

~2.585 

117,l~.J . ,... 
2'16.61• .l.9o0 

C.!;.~2 

2.JM6 

o 

.::si 

r,.¡~_,,;:-,., .. '",,, .. "°'•,--..-,00=>°'.2"'"",.-,'.,.'-."__,2'°•"'"•.~;--z"•-,2"'•"'"0""'0°"•"'""°'"'',.-_"""';--o=,-.-;-,----~~"'..-~'· ;-c.:.i.---;T~~~7•~u-:--W 
f'ueni.: l"'EGI An<;•r•o ••l•d••tlco E•l,.úo de Ctu•P"• ¡,..¡E_._.t '"-

Aquf, por supuesto. debemos referir la calidad de las tierras. Las regiones con 

mayor productividad como la meseta comrtéca. el Soconusco. la Costa, las 

planicies costeras del Golfo en Palenque y PichucaJco. y paulatinamente el Centro. 

existe una mayor posesión de propiedad privada Por el contrario. en ras regiones 

de Los Altos, la Sierra, la zona montar.osa de la región Nene y en la zona sur de la 

región Selva (Las Canadas, Marqués de Comillas. Selva Lacandona). predomina la 

posesión social y la presencia de grupos indigenas. iu 

•2• Reiteramos que contra lo que pudiera pensarse la u~1:::acron ce los grupos 1ndigenas en las 
zonas montaf'losas de los Altos Se111a y Norte ce! Estado. no obeoe:::e al despla;:amoento ce Jos 
espafloles por apropiarse de las me1ores tierras en las regiones Costa Centro y So.:::onusco La 
cultura Maya se asenlO pnmord1almen1e en las zonas ce la Selva y los Altos. en ellas tiene sus 
principales centros rellg1osos y rurnas arqueol6~1c:as en tanto aue a trav~s de las cncornrenoas. 
fueron llevados a las zonas proouctoras de! Estado En la o=ona centro las cu!~uras mdigenas 
existentes (los CtHaPa o los ZoQues) fueron pauJa?1r.amen~e absorbidos POr el desarro!10 de TuJCtla 
Gut1érrez_ El mapa elaborado por Juan Pedro V1aue1ra es elocuente s;:iore este pos1c1or.am1ento 
lndlgena V1Que1ra, Pedro -Las causas de una rebehon 1nd1a Chiapas. i7';2· en Juan Pedro 
V1que1ra y Humbeno Ruz. od1torus Chiapas. Opus c1t p 104 
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Es Los Altos. con un alto crec1m1ento demográfico y baja calidad de fierras, donde 

la atomización de las parcelas ej1dales ha provocado una mayor presión por la 

tierra. La salida ha sido una constante m1grac16n a la Selva y al Norte del Estado, 

además de roces intracomunitarios. que constantemente se expresan en 

expulsiones (religiosas o de otro tipo), en que se decomisan Jos terrenos y se 

redistribuyen al intenor de la comunidad. La Selva ha sido Objeto de constante 

invasión en detrimento de su preservación de la Selva y de la propia comunidad 

lacandona. poseedora legitima de esos terrenos. 

En el resto de las regiones. la creciente demanda de tierras se refleja en las 

constantes invasiones de predios, muchos de ellos de auténticos pequenos 

propietarios. mestizos. cu~·a fihación política o no pertenecer a la organización 

social que movíliza a los campesinos, les hace sujetos probables de invasión o 

despojo de sus tierras. 'z5 De hecho. acorde a estadísticas of"iciales. el 80 por 

ciento de los 565 predios invadidos en 1994 son menores a cien hectáreas. lo que 

supone una legitima posesión por parte de sus propietanos. 126 

En el futuro, sin duda el conflicto por fa tierra se agravará ante una persistente tasa 

de crecimiento poblacional de los grupos campesino e indígena. el agotamiento de 

la frontera agrícola, que cuenta solamente con las reservas de la b1ósfera y la 

conclusión por parte del gobierno federal del reparto agrario. Visto desde una 

perspectiva global, la frontera agrfcola del Estado compuesta por unas 6.5 millones 

ut. En otros casos. unidades productivas de 50 hect4lreas. cuya extenston les permite un ingreso a 
sus prop1etanos. se ven obhgados a vendertas a un precio ba11s1mo (90 mil pesos en total). ante la 
eventual posibilidad de invasiOn. lo Que no les permite reconst1tu1r su nivel de vida en las ciudades 
mechas de Chiapas. a otros propietarios les orilla a defender su tierras mediante la confrontac10n 
con los campesinos. Conforme a las es:adlst1cas of1c1ales. el 80 por ciento de las 565 invasiones 
registradas en 1994 se reahzaron en predios menores a 100 hect:treas. lo que Implica la legU1ma 
eosesion de los prop1etanos 
n Jornada. 30!1/95. p 9. La c1f:-a es dada a conocer por el entonces Gobemador Eduardo 

Robledo. Un repona1e de C1ro Gomez Leyva da cuenta de las contrad1cc1ones y v1s1ones amoas 
legitimas y dignas de ser comprendidas. que se generan en la invasion de predios en el mun1c1p10 
de Altam1rano. en Que apartir del 1n1c10 del conn1cto en 199.:. los campesinos miembros del EZLN 
avanzan sobre ter-renos de propietarios privados. asl como de campesinos no converge!'ltes con el 
EZLN. miamos que pierden su prop1eoad y bienes ·expropiados· por tos zapat1s:as Ciro G6mez 
Leyva. •La tierra en otras manes·. Reforma. 18/06/96 p 4A 
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de hectáreas (4 millones del sector rural y 2.5 millones en manos privadas). si se 

repanen en forma equitativa a los casi 400 mil productores sociales en el Es:ado 

(conforme a cifras de PROCAMPO de 1995). se tcndrlan predios o parcelas en 

promedio de 16.5 hectáreas. mismos que. de continuar el ritmo de crecimiento del 

1.97 °/o anual (Conteo de Pob/ac16n 1995), en tres décadas se habrá pr<lct1camente 

duplicado la población y fraccionado nuevamente los terrenos. aunado a una 

mayor erosión y menor productividad en estos 

El reto entonces. no puede basarse exclusivamente en un reparto ~profundo" o 

indiscriminado. como se deriva de una lectura de Julio fll1oguel y Sergio 

Zermeno. ,:!,. en donde se expropien unidades productivas (las tierras ocios.as por 

lo general son las menos productivas y los indígenas no las desean). Por el 

contrario, el reto Jo constituye el elevar la productividad de las unidades agricolas y 

pecuarias actuales. ampliar el reparto agrario mediante un acuerdo a mediano 

plazo con las organizaciones campesinas. la conformación de cadenas productivas 

y de comerc1aliza::i6n de los productos de la entidad que dé valor agre~adc a la 

producción primaria, asl como en la creación de alternativas de ocupación a través 

del sector servicios y la construcción de un fortalecido sector agroindustnal con 

participación privada y social. Si bien, algunos de estos elementos son 

companidos por Moguel y Zermet\o, la perspectiva de estos autores parte de la 

necesaria ruptura con la estructura productiva actual. es decir la necesaria 

mediación estatal en la "reintegración"' de las tierras productivas a los indlgenas y 

campesinos, sin mayor detenimiento a los procesos históncos de cada región. o a 

la legitimidad o no de su posesión. 

Por supuesto. la redistribución de la tierra deberá estar acompaf'lada de una 

recomposición de la representatividad polit1ca y social, que permita romper Ja 

estructura y complicidad de Jos cuadros del gobierno local con los propietarios 

privados. Sin embargo, si ésta recomposición se forza. generará condiciones de 

127 Moguel. Juho. Zermeno Sergio y otros. ~chiapas. la tierra y el poder" en La .Jornada del Campo. 
28103195. pp.1-4. 
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ruptura y violencia. como lo hemos visto en las regiones del Norte del Estado a lo 

largo de 1995. Por- ende, la recomposición de la represen:atrvidad social y el 

alcance de cargos públicos por parte de dirigentes indígenas. tiende a ser un 

proceso mas largo, pero que ha comenzado a generarse en la entidad. 

2.5.1.2 Nlvoles de ingreso 

Cabe senalar Ja profunda miseria que prevalece en el campo chiapaneco, que 

constituye el motivo central que le permite al EZLN constrwr su base social de 

apoyo. 

Existe un profundo rezago en el nivel de ingreso que promedia la entidad respecto 

al promedio nacional. El parametro de la pobreza establecido en dos salarios 

minimos alcanza, en el Estado de Chiapas. al 83<:.C de su PEA. superior en un 17º/o 

al promedio nacional (660/o)_ La condición del ingreso en la entidad se percibe mas 

grave aün, si se desglosa la composición de este grupo de la PEA. 

Cerca del 19º/o de la población chiapaneca vive sin percibir ingresos. es decir, 

corresponden al grupo de campesinos maiceros que producen para su 

autoconsumo. Muy próximos a estos, el 18.Bo/o percibe menos de medio salario 

mlnimo, en tanto que el 21% recibe entre medio y un salario minimo. La suma de 

población que no percibe ingreso o recibe menos de un salario mlnimo es del 59º/o, 

en tanto que a nivel nacional éste indicador alcanza al 26. 7º/o de la población. 
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Esta estructura de ingreso se deteriora más en las regiones campesinas e 

indlgenas de Los Altos y la Sierra. donde la población sin ingreso alcanza al 34.20 

y al ~.96 % de la población, respectivamente. Este segmento de población se 

sitüa en condiciobnes de pobreza extrema. produciendo rnalz como único elemento 

de subsistencia. En ese tenor se ubican también la Selva y la zona Norte. con el 21 

ºA y el 25% de su población que no percibe ingreso. 

En estas regiones, entre el 65 y el 75o/a de la población económicamente activa. 

sobrevive con sus familias sin ingreso o con ingresos inferiores a un salario 

mfnimo. A esas condiciones de subsistencia, se suma la inexistencia de servicios 

de salud y educativos en las comunidades. Ja nulas condiciones de salubridad. la 

fatta de servicios en viviendas, las escasas expectativas de apoyo oficial. 

primordialmente del gobierno estatal, que continua privilegiando la canalización de 

recursos a actividades productivas, constituyen elementos explosivos de 

inconform!dad en el corto o largo plazo. 

2.5.2 Surgimiento del EZLN en las Canadas 

L• penetración en la zona de Las Canadas por parte de las FLN y la constitución 

del EZLN. no serla posible explicarla sin enmarcarla en el proceso de conformación 
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de las propias canadas, el trabajo emprendido por el Obispo de San Cnstóbal, asl 

como el trabajo organizativo de Un1on Popular y. poster1ormenre. de Polltica 

Popular en tos anos precedentes al EZLN Por ello revisamos en forma sucinta 

este proceso. deteniéndonos con mayor detalle en la penetración de las FLN y Ja 

formación del EZLN. 12
& 

2.5.2.1 Formación do Las Cañadas 

Hacia la década de los sesenta, se intensifica el proceso que ar"los antes habia 

iniciado a través de la ·colon1zac16n"' en el reparto agrario ch1apaneco El avance 

sobre la Selva Lacandona a tra\léS de Ocosingo y Las Margaritas. que en las 

décadas de Jos cuarenta y Jos cincuenta encabezaron propietarios privados para la 

explotación forestal; en anos subsecuentes (a partir de 1954 segUn Jan de Vos). se 

profundiza la internación a la selva por nuevos actores. indígenas tzeltales y 

tzotziles que se desplazaron de Los Altos ante la falta de tierras cultivables o por 

indlgenas 1ojolabales que sallan de fas fincas de Com1tán y Las Margaritas. 1:?iil 

Dentro de este proceso migratorio, y pese a los fuertes nexos establecidos entre 

las comunidades de que eran originarios. los grupos indígenas reprodujeron 

129 CotnO en apartados anlenores. la brevedad de espacio no permite referimos er detalle de los 
drversos procesos de intemac.ión y trabaJO organi.=at1vo desplegaoo por dr .... e~sas corr1en1es pre .... 10 y 
durante la formación del EZLN. por lo Que recon-tenoa:-nos para una le=tura mas de:arlada las 
siguientes lecturas: La mbel1ón de Las Ca/",ada:s de Carlos Tel1c Dlaz. ed1c1on aue pese a las 
suspicacias que despertó el hbro de Carlos Tello en cuanto a: origen y propos1to de la ,.,forma=•ón. 
con el paso del tiempo se confirma como una lectura otihgada por ta abundan1e informacion con aue 
cuenta sobre la formación del proceso revolu=1ona~10 en Cl"liapas. siendo ObJetaco en aspectos 
secundanos, no en los sustanttvos del ongen oe: EZ!..N Las armas de Ja utopla. de Hugc Es:eve 
(Capitulo Tercero). También se encuentran algunos elementos e., A1éJr1co en IB t~onte~a de' caos de 
Andr6s Oppenha1mer. pp.58-94. En febero y abril de 1997 se pubhcaron dos h::iros mas Que 
contribuyen a completar las posturas sobre la formac1on de la guernlla cn1apa.,eca Cn1aoa:s. La 
rebelión lndlgena. de Carlos MonlemS)'Or JoaQuln Mort:: Mexrco. 1997; y Subcomanaanre Al'arccs 
Elsu11nozapar1s1a de Yvon Le Bot. Plaza & Janés M~iocc. 1997 Finalmente en 1uni:i ce 1997. se 
pUbhco la tesis de maestrla de Carmen Legorreta P011t1ca y pucrn//o en Las Callo=:as oe Ja Selva 
LacancJona (1973-1995). Un1vers10ad Au!Onoma de Chapingo. Julio. 1997 
12• De Vos. Jan. ·e¡ LacandOn. Una 1ntrOdUCC•On n1stonca· en Juan Pedro V1cue1ra y HumDeno Ru.=. 
editores. Chiapas .... Opus. ctt p 348 Jan de Vos estima que para i 994 habla en Las ::at':.a:::sas rr.as 
de 500 comunidades, centros de poo1ac1on y rancnerlas con una poblac1on de ": 50 mir hab1:antes 
Vea.e tambWtn: Moguel, Julio ·La· Anc Un10n oe Uniones y et z:apatlsmo·. en La Jornada ael 
Campo. No. 32 13112194. pp. 1-2; Tello Dlaz. Carlos Opu:s cit. pp 44-55. Legarreta Carmen Opus 
cit. pp.27·30. 
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algunos elementos culturales, usos y costumbres, en tanto que otros fueron 

abandonados y puestos en desuse· ante la conformac16n plunétnica de los nuevos 

centros de población. El e1e articulador en la construcción de las nuevas 

rclac1ones comunitarias lo constituyo la lgles.1a Católica. que supo adecuar las 

formas de representación y organización preexistentes en las comunidades 

originarias de los indigenas colonizadores. basados en cargos de autoridaoes 

tradicionales. con los liderazgos comunitarios emergentes de los cnd igenas 

preparados por los grupos rellg1osos ·:o.o 

Jan de Vos describe las dificultades de esos conquistadores de la Selva. cuando a 

finales de los años sesenta y en los años setenta. una sucesión de decretos. por 

demás contradictorios entre si, buscaba frenar la 1nvas1on y preservar reductos 

como reservas de la biósfera, cuando ya en los terrencs contemplados en esos 

decretos existlan centros de poblac16n. impulsando la organización indígena por la 

titularidad de la tierra. Este fue el punto in1cral y e1e articulador de la lucha 1ndigena 

en Las Cariadas. en gran pane impulsada y asesora:ia por la estructura past:>:-al. 

,xi Los indl9enas, con 1ra::hc1ones de liderazgo para su org:aniza:::10n comun1:ana provenian ce 
dist1nas regiones e in:::luso etnias. por lo que 1os usos y costrumbres de cada grupo eran diferentes. 
cuando no contrad1ctonas La Iglesia desempet'\o un papel fundamenta¡ en et pro:::eso oc rorrna:::1on 
de nuevos hderes en las comunidades. cubriendo el papel oue en la formac1on de llderes 1nd1;ignas 
cuono el gob•emo a través oel INI en otras regiones de ta entidad. como cr. Los Altos Para este 
aspecto. puede revisarse el artJculo de Xochrtl Leyva ·cateciuistas. m•s•oneros ) trao1:1cnes en Las 
Cariadas·. en Juan Pedro V1Queira y Humbertc Ruz. editores Ct11apss ... Opus c1: pp 375-405 en 
particular sus apartados: -H1stona de tres hderazgos· y ·E1ecc1ones. asambleas )' hderazg::-s·. 
p;:.395-400 Tamo1én Tello Oiaz. Carlos Opus c1t pp 55-59. y el papel de Láz:aro Hernande:.: como 
Tuhunel de tununeles (Servidores de la 1gles1a propios de las comun1daoes). pp 112-i'A y 103 
Sobre el proceso de forrnac.ion de una senera:1on de nuevos lioeres en Los Altos a partir de la 
penetración del INI. se puede leer a Jan Rus. ·La comunidad Revo1uc1onana Jnst1tuc•ona1 La 
Subversión del gobierno 1ndlgena, en Los Altos de Chiapas, 1936-1956- en Juan Peoro V1cue1ra ). 
Humberto Ruz editores Chiapas. Opus CJ: pp 251-276 
i::ti tJlarc.os. en la entrevista con Yvon Le Bot. dementa la acc10r. ae la Iglesia en las comurncaoes 
en que se ubicaban. ·No. Aparentemente as! es en la historia pero no o:::urriO así • Respo.,oe 
Marcos sobre la organ1zac10n eJ11:istcnte en tas comunidades de las Cariadas previamente ex1sten:e 
por la 1ntervenc1on de la Iglesia y de Linea Pro1etaria ·1a Iglesia. les hablan lepado una forma de 
organaac.ion. Pero estaca a punto de tronar - Sin emba~go. en otros momentos refiere el g:-aoo de 
organLZac10n de las comunidades existente desde su llegaaa lo Que fue legado del tra::iaJO pastor-al 
y de organizacion de masas de la D10:es1s y de los mao1stas. como se ve más adelante. Yvon Le 
Bot. Opus cit. pp 151-152. 
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2.5.2.2 La diócesis do San Cristóbal 

Samuel Ruiz es consagrado Obispo de San Cristóbal de Las Casas el 25 de enero 

de 1950. egresado del seminario conciliar de Guanajuato. de tendencia 

conservadora. se distancia de esa formación ortodoxa durante su trabaJO pastoral 

en la zona del Istmo y desde su arribo al Estado de Chiapas. práctica una doctrina 

que se identifica con la opc10n preferencial por los pobres y la Teolog1a de la 

Liberación, adoptando las posturas expresadas en el Conc1ilo Vaticano 11 ( 1952-

1965) y la Conferencia de Medellin (1967) Asume desde entonces una onentac1on 

de trabajo pastoral en que pretende la liberac1on de los oprimidos l.'.!~ 

La preocupación del oispo fue la organ1zac16n e 1ntegrac16n comunitaria basada en 

la sensibilidad y respeto sobre los valores y trad1c1ones de los indigenas A partir 

de ello, pugnaría por la construcción del reino de Dios en esas comunidades. 

liberándo a los indigenas de practicas y mecanismos de opresión provenientes del 

exterior de sus comunidades y a generar una actitud de lucha para me1orar sus 

condiciones de vida. 133 Prácticamente, oc:sde sus 1nic1os como oispo. integró 

zonas de pastoral que se corresponden básicamente a la d1v1s16n territorial étnica 

de los pueblos de Los Altos, Selva. Norte y Fronteriza. regiones de influencia de la 

dicesis. 

En la zona de Las Cariadas, ante la ausencia de instancias gubernamentales. la 

presencia de Samuel Rulz. pastores y catequistas. constituyeron en muchas 

comunidades Ja Unica mediación y autoridad. abarcando los sacerdotes. 

impregnados de la ideologfa del obispo, tareas de pastoral. desarrollo productivo y 

organización social de las comunidades. ~:M Gran parte de las organizaciones 

sociales existentes en Las Cal"ladas (no sólo ARIC Unión de Uniones, sino Tierra y 

13, Plan 010-:::esano, 1986. pag 39 Citado en Legorreta. carmen Opus CJt p 32 

:: 
1~~';; ~e3~os pastorales mas activo lo consmuyO el padre V1cent Foestler. d1re=tor de la orden 

dominico, quién desarrollo una amplia Jabor oe O'"ganLZa=ion y cuyo rad1ca.!smo en e~ impulso a la 
invas10n de tierras, provoco anos después su expu1s1on del pa1s Teho Dlaz. Carios Opus c1: p. 55 
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Libertad, Unión de Ejidos de La Selva, entre otros), encuentran sus antecedentes 

en la organización comunitaria y pastoral impulsada por los m1síoneros de la 

diócesis. 13
!!1 

A falta de suficientes misionesros, se formaron catequistas elegidos por las propias 

comunidades. quiénes desempe~aron un importante papel en la conduccaón de tas 

tareas organi;:at1vas de sus localidades. al re::1b1r los cursos 1mpart1dos por los 

dominicos en la misión de Ocosingo, tanto de pasto:-al. como de orgamzac1ón y de 

poryectos productivos. En este esquema. en un pr::>C<.:!$0 natural fueron ratificando 

su liderazgo y reconoc1miento de las comumdaoes que prev1¿:imente los habia 

designado. 

La mayor expresión de esta 1dent1dad se da en 1974. con la orgarnzac16n del 

Congreso Nacional Indígena por el gobierno federal y estatal. encomendado al 

propio Obispo, que capitaliza los esfuerzos desarrollados por su trabajo pastoral en 

más de una década. 

La opción preferencial por los pobres, el trabajo pastoral infundido por la teologla 

de la liberación y la organización social promovida por el obispo. servirían de tierra 

fértil para el arribo de corrientes que profundiz:arlan la labor organ1zat1va e 

ideológica de la diócesis en las próximas dos décadas. en buena parte con 

beneplácito de Samuel Ruiz. Cabe aclarar que si bien existió con esas corrientes 

coincidencia ideológica, siempre existieron roces y diferencias ael obispo, tanto 

con Unión del Pueblo, Pollt1ca Popular y el EZLN (con éste se profundizarian a 

partir de la decisión del inicio de la lucha armada en 1992-1993). por lo que la 

1H La apertura de la Teologla de la hberac10n. la 1gies1a de los poc:ires. impulso a partir del 
Congreso Nacional lndlgena de 1974. en San CristOt>al la forma:.1::ic:-i de cate~u1s:as propios oe las 
comunidades. que tras las ensenanzas de Jos pacres en tareas pasto~a1es. de salud organ1.:a::•on 
de! trabajo y social. asum1rian raprdamente el hdera::go de las comumoades y. pcstenonTien1e. oe 
las organi.zac1ones campesinas e indlgenas que las representa:>ar. Es1os serian los Tuhuanes c;ue 
cita Car10s Tello Dlaz. Pueae consultarse tamo1er. a Xo::h•tt Le¡va Opus c1t pp 393-395. y a 
Cannen Legorreta. Opus. c1t pp. 37-38. En ella. la autora refiere como ta analogla ael l1C>ro oel 
Exoao. famt11anzo a las comumaoes mdigenas em•gracas de sus lugares ce origen. a las 
en•eftanzas de la pastoral de la 016ces1s 
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diócesis asumirla distancia respecto a estos grupos. buscando siempre un espacio 

de predominio politice que les fue parc1almento arrebatado. 

En éste sentido. como veremos. s1 bien existen coincidenc1as entre el obispo y el 

EZLN, su vinculo no es s1mb16trco. buscnndo In d16ccs1s siempre csoac1os propios 

de representación. 13~ De hecho. incluso al interior de la Iglesia lo:::al se aprecian 

posturas distintas respecto a la opción armada: en tanto que maristas y dom1rncos 

(asentados en Las Margaritas y Ocosmgo respectivamente) apoyaban la a:::cion 

armada. los jesuitas de BachaJón, del murnc1p10 de Chllon. no prcp1c1aron la 

part1cipac16n de sus comunrdades en el rnovim1ento armado ·.:i~ 

2.5.2.3 Unión dol Pueblo y Politica Popular 

Como senalamos con antenondad, los sectores de Unión del Pueblo (UP) mas 

radicales se incorporarfan al Partido de los Pobres. conformando el PDLP-UP, que 

posteriormente serla la base del PROCUP-PDLP. Trás su separación de la 

corriente marxista-leninista, la escisión Umon del Pueblo de onenTa::1on rr.3:iis~a 

tendió a desarrollar actividades de penetración en las comunidades. nevando la 

"'revolución al pueblo- en una estrategia de largo plazo Los sectores que hacia 

1974-75 se trasladarían a las Cariadas corresponden a la tendencia maoista que 

proponla el trabajo y el impulso al trabajo comunitario como forma de 

concientización y preparación de la revolución. 1 ~ 

,» El pro;:uo Marcos da cuenta de estas diferencias. ·HubO mu:::hos roces A:1!!rr-.as se emp•e=a a 
crear una estructura ele POOer paralela la del e1érc1to zapat:s:a. cue de ur.a u otra ~Of'!'T'.a c.omp11e por 
e1 mandato de la comumc:lac:I con el p::>der ele la 1g1es1a - Yvon Le Bot Opus c1t t= le:: Po• su pa~e 
Canos Tello refiere al menos dos pasa¡es de estas d1ferenc.1as En una 01 obispos.e ouc¡a ce Q;.Je el 
m:>v1m1ento guerrillero usufructuo el trabaJO desarrollado por la drOces1s Ot!sde :?C afies atras en 
otra tiempo atras al 1n1c10 de la acc10n armada, Milrcos reconviene a .=apatrstas ser:a:anc:101es c¡ue 
se olviden de la 1gles1a y que en la zona no hay otra cesa que el EZLN Las diferencias entre La 
D10cesis y el grupo armado, a to largo de estos tres anos han sido evidentes. asum•encc- una mayor 
profundidad tras el casi olvido en que cae la CONA! tras su fra::asaao 1n1enio oe na::1onah.zar el 
diálogo de paz incorporanc:lo al EPR. fung1enc:10 és1a como mtermed1aoora y el EZLN como ·una·· oe 
las guernllas ele la negoc1aclOn 
o· Tello Oiaz. Carlos Opus c1r pp 76-77 y 106-107 
,_,, Héctor Zamud10. e,.-dmgente de UP, seflala Que fue en l 57..: para la prepara::•Or> de' Cong~es.o 
Nac.ional lndlgena. que personas de ta d10ces1s los contactaron en Oaxaca 1nv11a.,oc1es a part1::1pa~ 
en el Congreso, lo que perm1t10 su mternac10n al Estado de Chiapas. Legorre!a. Carmen Oous et! 



94 

Los grupos de Unión del Pueblo impulsaron Ja integración de las primeras dos 

organizaciones de Las Cal'\adas: la primera la Unión de Ejidos Ourpt1c Ta 

Lecubtesel en Ocosingo constituida en d1c1embre de 1 975 y posteriormente al 

Unión de Ejidos Lucha Campesina en Las Margaritas. organizaciones que serian el 

núcleo para la formación de la Unión de Uniones, principal base social del 

EZLN. 139 La acción de UP complementaba el discurso pastoral e 1dcologico de la 

lucha de los pobres extendido por la Iglesia. pasando al plano organizativo y 

orientando la lucha para la solución de sus problemas No obstante. con el paso 

del tiempo se gestaría cierto recelo de la d16ces1s al enfrentarse su e5tructura de 

catequistas y thuneles con el interés de las comunidades organizadas por UP. u::. 

UP antecedió por un escaso margen en el tiempo a Pollt1ca Popular o Linea 

Proletaria, organización que se proponía una act111idad polit1ca hacia las clases 

populares y al servicio de éstas. de tendencia maoista. impulsando la organ1zac1ón 

social e integrándola al proceso "de lucha re11oluc1onana para lograr una patria 

socialista". Ha:::ia 1976, Política Popular se fracciona por diferencias polit1cas en 

""Linea de Masas'" y "Linea Proletaria", siendo esta Ultima la que se vincula a UP y 

se incorpora al trabajo organizativo en Las Cal"ladas. ,., 

Los antecedentes de Linea Proletaria son por demás anecdóticos. Tanto Esteve. 

como Carlos Tello y Oppenheimer, dan cuenta de la participación de Carlos y RaUJ 

Salinas de Gortari, como asesores de los dirigentes de esta organización en 

Torreón, Coahuila; Adolfo Oribe y Hugo Andrés Araujó. Tras la detención de un 

sacerdote (Padre Batarse), que conjuntamente con los dirigentes de Linea 

p. 55 Por su parte. Hugo Es1eve sena za ciue el grupo de UP, torrnaoo pnnc1paJmente por Hector 
Zamudio y Jaime Soto, fue llevado a la en11dad por el Profesor del seminario de San Cns1obal 
Antonio Garcla de Leon. Esteve. Hugo. Opus c1t p. i54 
1 n Legorreta. Carmen. Opus CJ: p 51 
'°'° Carmen Legorreta senala Que -1a estructura JerarqOJ1ca que formaban 1os catequrstas y thuneles. 
por encima de los intereses de la rr-.ayoria de la poblac1on·. Es decir. el clero /eg1t1maoa una él•te 

~'1~¡?d"e'::. i:~;'.c1os y tendenc.as caciquiles. Opus c1! p 72 
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Proletaria hablan cerrado un tramo carretero y la realización de una marcha en la 

que participan los hermanos Salinas. ,.2 

Trás acercamientos y conocím1entos de su traba10. los militantes de Unión del 

Pueblo asimilan a los brigadistas de Polittca Popular, al ident1f1car lineas de traba10 

comunes en ambos grupos. además de su coincidencia ideológica maoista. La 

labor que desarrollan en Las Caf'¡adas. les lleva a su fusión. que 1mpl1c6 la 

integración de los miembros de UP a Ja Orgamzac1ón Jdeol6g1ca Dirigente (010) de 

PoHtica Popular, lo que implicó el retiro de algunos inconformes de UP del trabaJO 

socjaJ. 1
"

3 

Carmen Legorreta expone la relevancia que tuvó Linea Proletaria en la formación 

de organizaciones y la onentac1ón ideológica de estas, que partía de su ob1et1vo en 

Ja construcción de un poder popular alterno que sustituyerá el poder de cualquier 

minorfa. Un cambio sustantivo que provocó la presencia de Politica Popular en la 

zona, fue el carácter propósitivo de las organizaciones. ya no meramente 

contestatario, como lo había formado el clero. En este sentido. las organizaciones 

se orientaron a la organización y fuerza de movilización para obtener apoyos 

gubernamentales, tanto en la garantla de sus tierras, amenazadas por los decretos 

resguardatorios de la Selva Lacandona. como de créditos y apoyos para la 

producción, partfcularmente para Ja comercialización del café. 

Politica Popular (también conocida como los Pepes o el grupo Torreón). continuó el 

trabajo iniciado por Unión del Pueblo. que a su vez aprovecho las bases sentadas 

por la pastoral basada en la Teologfa de la liberación. perfecc1onando y 

consolidando Ja organización social y el discurso que habla iniciado la propia 

1u Carlos Te/lo, Opus cit. pp. 76-78 Hugo Esteve. Opus cit. pp. 110·111 y 15..:.165 y André's 
Oppenheirner, Opus Cit. p. 59. Hugo Esteve sel'tala que RaUI Salinas continuo ei traba10 con Unea 
Proletana en Chiapas. 
'º carnien Legorreta da cuenta de este proceso de int~rac16n Entre los militantes ce UP que se 
Integran• Linea Proletaria se encuentra Rene GOmez Orantes, uno ce los asesores ce- la Un16n ce 
Unionea. /c:Jem. pp. 93-98. Otras \lers1ones (Carios TelloJ senala que fue el propio Samue1 RuJz 
qul6n lea invrtó a participar en Chiapas Tello, Carlos. Opus cit. pp. 76~78. 
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diócesis. 144 No obstante, se produjeron roces entre Linea Proletari_a y la estructura 

pastoral del obispo, al sentirse ésta desplazada por el trabajo organizativo en favor 

del pueblo de parte de LP. 1 "~ 

A diferencia de otras regiones mayontanamente indlgenas. en que el gobierno 

federal mantenía presencia a través de distintas 1nstanc1as. contaba con el apoyo 

de organizaciones sociales corporat1v1zadns o afines en las comuntdades. y 

mecanismos de mediación polit1ca y de apoyos productivos a traves del INJ. en Las 

Ganadas era patente la ausencia de estas instancias, lo que favoreció la 

organización independiente promovida por LP 

5.2.2.4 La Organización Social 

La mayoria de las organizaciones sociales independientes predominantes en Las 

Canadas encuentran sus antecedentes en esta época de los setenta. Como 

senalamos, con Unión del Pueblo se formó Ja Ou1ptic Ta Lecubtesel. con presencia 

en Ocos1ngo, en tanto que ha::1a Las t..1argan:as formarian la Unión de E:1dos cie la 

Selva. Posteriormente. Politica Popular part1c1paria en la integración de la Unión de 

Ejidos Tierra y Libertad. Unificado UP con Línea Proletaria. después de años de 

trabajo y lucha para constituir una forma de organización que favorecierá la 

comercialización del café, en septiembre de 1980 estas organizaciones junto con 

otras cuatro grupos campesinos sohdanos constituyen la Unión de Uniones 

Ejidales y Grupos Campesinos Solidarios 1
•

6 

, .. Carlos Teno Dlaz_ Opus ctt pp. 76-7B. Ello conduJO a combatir ta estructura de catequistas y 
tuhuneles de la Iglesia, quiénes hablan asumido cond1c1ones de pnv1leg10 en sus comun1daC1es. lo 
que prop1CJarfa los roces con la estructura ec1es1a: Para 1977-7e Unea Proie:ana es expursaoa de 

~.c:s c:r::~;~r :: ~¡~~~~~~ 1~:s~~~~~~~~s~ort~h~~:1:~iad:n;;~:i:s~=- s~~,:~·;~e~~º;;an asumido 
cond1ciones de pnvilegiO en sus comunidades. lo que propiciarla los roces con la estructura e::1esia! 
Para 1977-78, Linea Proletana es expulsada de Las Cat'ladas por la d•oces•s y la estructura 
rndlgena-pastoral que vela amenazada sus pnv11egros re1ornanoo hasta if.79. con René Goméz 
oue comienza a bnndar asesoría a la Qu1p11c Ta Le=uotesel 
••• Sobre el proceso oe forma::1on de la organiza::1::>r soc~a• que se da a par:1r de Jos efe:::os ce los 
decretos presidenciales y la transtormac1or. de la Ou1pt1c Ta Lecubtesel, se puede consultar ta Tesis 
de heenc1atura de Mano Rubio. Formas de orpamzacrón carnpesma y conc1oncia de Ciase· Ef caso 
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La Unión de Uniones desarrolla una linea independiente y de consolldac1on de 

fuerza que le permite resolver favorablemente un conflicto agrario, lo que Je 

fortalece al interior de Las Cafl.adas, agrupando a mas de 70 comunidades de la 

región. Con el paso del tiempo, al tnlenor de la Unión de Uniones se gcnerar1 dos 

tendencias que la fracturán hacia el ar>o de 1983, denvado de dos distintas 

perspectivas sobre la onentac16n de la Unión de Crédito que en esas fechas 

buscaba consolidar la Unión de Uniones La que promueve la lucha por con~truir. a 

partir de la Unión de Crédito. nuevas formas de :"elac1ones de producción en la 

economia con orientación a la transforn1ac1ón social, que conduce René Gomcz. 

proveniente de Unión del Pueblo conformada por la Qu1pt1c Ta Lecubtesel y la 

Unión de Ejidos Tierra y Libertad; y la que privilegia la conformac16n de una Unión 

de Crédito como un objetivo por sí mismo para el desarrollo económ1co ce las 

organizaciones sin fines politices ulteriores. drrigida por Adolfo Orrve de Linea 

Proletaria, integrada por la Unión de Ejidos Lucha Campesina y los Grupos 

Solidarios. ,,. 7 

La concesión para el funcionamiento de la Urnón de Crédito es otorgada a fines de 

1982, enmedio de un conflicto interno. En una asamblea en Las Margaritas en 

1983, se decide la separación de Ja Unión de Ejidos Ou1ptic Ta Lecubtesei y Tierra 

y Libertad de la Unión de Crédito, manteniéndo su concesión la Unión de Ejidos 

Lucha Campesina y los Grupos Solidarios, vinculados con Unes Proletaria Asi. la 

Unión de Crédito Agropecuano e Industrial PaJal Ya Kactic, es operada por el 

sector promovido por Adolfo Onve. operando de manera independiente perc- con 

un carácter productivo, más que contestatario al gobierno. Con ello, la Unión de 

de la Unión de Ejidos Qu1pt1c Ta Lecubtesel aol muni::;1p10 de Ocosmgo. Chiapas Un1ve~s1.:::lad 

{:;'t~~0~nd~~~";;'~~:~~~:r~5~n detalle las d1ferenc1as de ambas comentes y 1os procesos por les 
que transitaron. Las d1feren:;;1as abarcar;an desee posturas polihcas contrarias_ en las Que e~a de 
interés candidatos diferentes a la Presidencia de la Republ1ca de 19e2. nasta la d1v1s•on en 
conflictos &obre posesión de tierras que afectaban a la Qu1pt1: cunion del Pueblo). en r::iue no hubo 
respaldo por parte de las organr.::ac1ones en:::abe;:adas por Linea Prote:ana (lu:::na Cames•~a). 
prt:rocupadas más en la const11uc1on de la Un1on de Cred1to Legorreta Carmen O::>us en p;. 142-
154. 
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Uniones recibe un duro golpe, por lo que entra a un fuerte proceso de desgaste y 

recomposición de sus bases Entre ellas priva la desconfianza hacia el gobierno. el 

crecimiento de su mconform1dad y la tendencia a su mayor rad1callzac16n La Un16n 

de Uniones. se const1tu1ria en la Asoc1ac16n Rural de lnteres Colectivo (ARIC. 

Unión de Uniones). que pese a todo continuo manteniendo su capacidad 

organizativa al interior de Las Cariadas 

Para 1983. ano en que asume lo gubernatura del Estado Absa16n Castellanos, 

inicia un periodo de contenc16n hacia los mov1m1entos campesinos en la ent1dad. 

que busca detener la creciente demanda de tierras Algunas de las cornumda::1es 

que promovían la invasión de tierras en el murnc1p10 de Las Margaritas. entre ellas 

Tierra y Libertad. son reprimidas al ocupar predios propiedad de la madre oel 

entonces gobernador, lo que tiende, a pesar de las acciones de fuerza 

instrumentadas por el gobierno estatal. a radicalizar la postura de la Unión de 

Uniones y a considerar la pos1b1hdad de las armas como vía para defender sus 

derechos. ,.,!I 

Aunado a la repres16n que desata Absalón Castellanos. los campesinos de Las 

Car.adas padecerian dos elementos que disminuían sus expectativas de 

desarrollo: la calda de los precios del café desde mediados de los ar'\os ochenta. y 

particularmente. la recesión en que entraría la ganaderia, principal a::.t1v1dad de las 

comunidades que habían apostado. en la cria extensiva de ganado bovino. sus 

expectativas de mejoramiento econ6m1co u~ Con ello. se produce u:'la pnme:-a 

caída relevante en los ingresos de los campesinos de la subregión. que aftas 

,~ /dem. pp 1€5-167. 
~... Las comun1daC1es de Las Cariadas. mas que productoras de café se t:ablan convertido en 
gana::ieras. toesa ve:: que el proceso de r-oce. tala y quema erosionaba en un corte p1az:o (cuatro o 
cin~ al'los) la tenihdad oe la Sell/a. Por 10 cue los terrenos oesgas:a::ios se c::mvertian 
paulatinamente en agostaderos para ganado. con lo Que emulaban y aspiraban como para:J1¡;1r."".a 
de desarrollo. a los grandes ganaderos privados del Esta::io. destinando asl parte de su prod1.1c:;1:::n 
a la compra primero de especies menores laves y puercos), )" postenormente ad::¡u1nr ganaoo 
b::w1no Este proceso es sel\ala::io por Carios Tellc Dla::.aunq¡ue con profund1::iao se pue::le 
en::.ontrar en el articulo de Gaonel Asene10 Franco ~Milpa y ganaoeria en Ocosmgo· en .Juan Peore 
V1c¡,ie1ra )' Humberto Ruz. editores. Cn1apos ... Opus c1t pp 33i·362 
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después, vertan aún más limitadas sus posibilidades de desarrollo y sobrevivencia 

con la apertura comercial de granos básicos y la reforma al articulo 27 

conststucional. que en la interpretación de la ideologla predominante en Las 

Canadas, significaba el aniquilamiento del ejido y. por tanto, de la pérdida de su 

fuente de sustento. 

Por último. cabe senalar Que la labor pastoral de la diócesis y su vinculación con 

partidos politices y organizaciones sociales de izquierda. favorecieron et 

surguimiento de organizaciones independientes en el resto del área de influencia 

pastoral del obispo Samuel Rulz. No es casual que las organizaciones de mayor 

radicalidad y fortaleza en la entidad ubiquen su radio de acción dentro de la zona 

pastoral del obispo. Entre ellas la CIOAC y la OCEZ-CNPA, que contribuirian a 

trascender el ámbito de Las Canadas al EZLN, en aquel avance sobre 34 

municipios el 19 de diciembre de 1994. 

5.2.2.5 L•• FLN y •U poaealon•miento en L•• C•ñ•d••· 

Es hacia estos anos de crisis de la Unión de Uniones qUe hace su aparición las 

primeras células activas del FLN, en el ejido de Lucha Campesina en 1983. La 

diócesis, que vela truncada la opción de mejorar las condiciones de los indígenas 

tras el fracaso de la formación de la unión de crédito, y observaba impotente las 

acciones en contra de las organizaciones sociales por parte del gobierno del 

Estado, dio su apoyo para la inmersión del nuevo grupo que proponla la 

radicalización de la lucha y la opción armada. Cabe recordar que eran esos anos 

posteriores al triunfo de la Revolución Sandinista. con plena vigencia del 

paradigma revolucionario. Anos en que se fortalecla la lucha del FMLN 

salvadoreno y se recrudecla la represión de Efraln Rlos Montt contra los indlgenas 

guatemaltecos. Ambos procesos conocidos muy de cerca por Samuel Ruiz: el 

salvadoreno con la trégica muerte de Mons. Romero, el segundo por la vivencia 

cotidiana con los refugiados guatemaltecos. Por tanto, en esos momentos, la 
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opción armada parecfa atractiva y quizá la única alternativa viable a la 

desesperanza de un teólogo de la liberación. 

Carmen Legorreta resume en cinco pumntos los aspectos que favorecieron el 

ingreso de las FLN a Las Canadas y se generará un entendimiento entre las 

comunidades y la dirección de la guerrilla entre 1963-1988: 

·1) La oferta de la lucha armada por parte de las Fuer-as. de L1bera=1on Na:1onal. que 
mantenlan los esquemas del cambio social de la 12'.Qu•erda de pr1nc1p•os ae los setenta. 

·2) La cerrazon y el autontansmo de los gobiernos e~otatales Que mediante su ell'Cius10n de la 
1nvers1on pübh:::a y su d1scrimmac1on pollt1c.a desalentaron la esperanza oe la pobta::1on de 
encontrar una soluc10n por medio de la lucha pollt1:.a a su pobrc=a marg1nac1on y 
d1scr1m1nac10n. a pesar de su real capacidad de part1c1pac1Cn y su eK1genc1a ce una nueva 
relac1on poi/tic.a 

·3) El Respaldo de los agentes de pastoral de la 010ces1s. c:iue representaban la 1nstanc1a de 
intermed1ac1on mas importante entre los 1nd1genas y el resto de ta soc1eoad al traba10 poln1co
m1htar de las Fuer.::as de L1berac1on Nacional c:iue lle"'O a Q:.Je et mismo discurso evangeh.=::a:ior 
se pusiera al serv1c10 de la propuesta de msurrecc10n armada 

•4) La a1s1s pollt1ca e 1deolOg1ca de la d1recc10n de la Umon de Uniones Q;..1e habla ayudado 
a desarrollar nuevas practicas de part1c1pac1on y de representac1on pohbca en las comun•daoes 
de Las Cat'ladas. con las Que se habla mantenido orgam;:ada y cohesionada a las bases de 
d1ehas comunidades en una escala regional. 

5) Por Ultimo el c:iue la 1ntegrac1on del mov1m1ento armaco fuera mane¡aco por los cac1c:iues y 
asumldo por el mov1m1neto 1ndlgena de la reg16n como una cont1nu1dad de su proceso de lucha. 
eompat1C>le con los proyectos precedentes. lo Que supon la Que estarla su1eto a su c::>ntrol • 

1 ~ 

La presencia de las FLN en Chiapas no era nueva. De hecho, en el ano de 1974 se 

descubre un campo de entrenamiento en el rancho El Diamante, en el municipio de 

Ocosingo, donde después de una persecusión son abatidos algunos de los 

reductos de las FLN. Como lo set\alamos con anterioridad. las FLN es una 

derivación del Movimiento Estudiantil Profesional (MEP) con origen en Monterrey. 

Las Fuerzas de Liberación Nacional se constituyen el 6 de agosto de 1969 (fecha 

que festeja aún el EZLN y a la que convoca para la primera Convención Nacional 

Democrática). entre sus integrantes destaca Cesar Germán Yanez Munoz y su 

hermano Fernando (actualmente identificado como German, líder nacional de las 

i 
1 190 Legorrw, C•rmen. Opus ctt. pp. 166--169. 

l ___ ·--. --····----·-----··---·---·-
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opción armada parecla atractiva y quizá la única alternativa viable a la 

desesµeranza de un teólogo de la liberación. 

Carmen Legorreta resume en cinco pumntos los aspectos que favorecieron el 

ingreso de las FLN a Las Car'\adas y se generará un entend1m1ento entf'"e las 

comunidades y la dirección de la guerrilla entre 1983-1968; 

·1) La oferta de ta lucha armada por parte de las Fuer.: as de L1bera=1on Na::.1ona1. que 
mantenlan los esquemas ael camb•o social de ta i=Quu!rda oe pnnc1p1os oe los setenta 

·:n La cerrazón ). el autontansmo ae los gobiernos esta:ates que mediante su e•clus10n de la 
invers•On pubhca y su d1s::nr.iinac16n polit1ca oesaietitaron l.a esperan::a ce la po0Ja::1on de 
encontrar una soluc1on por medio oe la lucha pollt1::::a a su p:::>bre::a marg.nac•On y 
d1scnm1nac10n. a posar de su real capacidad Oc pari1c1pac1on y su exigencia de una nue ... a 
relac10n po11t1ca 

·3¡ El Respaloo de los a¡dentes de pastoral de la D•o::cs1s. Que representa:Jal"I la snstancca de 
1ntermed1a::1ón mas 1mpe>rtante entre los mdigenas y el res10 de ta S:)C1eoa:::!. a: tra!Ja10 Poli11co· 
m1htar de las Fuer=.:as de l1berac1on Nacional Que llevo a Q~<: el mismo drs.curso evangehzao:Jor 
&e pusiera al serv1c10 de la propuesta de 1nsurrecc1on armada 

·41 la crisis po1Jt1ca e 1deolOg1ca de la d1recc1on de la Union de Uniones c;~e hatna ayuda:Jo 
a desarrollar nuevas practicas de part1c1pa::10ri y de represcntac10n pollt1ca en tas comun1daces 
de las Cai"ladas. con t.:is que se habla man1en1do organo:a:::!a y cohes1ona:ja a las bases oe 
dichas comunidades en una escala regional 

5) Por utt1mo el Que la 1ntegrac16n del mov1m1ento armado fuera mane¡aoo por los caC•Ques y 
asumido por el mov1m1neto 1nd1gena de la reg16n como una cont1nu1dad de su proceso de lucha. 
compat1ole con los proyectos precedentes. lo Que suponla que es~ria su1eto a su controt - '~º 

La presencia de las FLN en Chiapas no era nueva. De hecho, en el ano de 1974 se 

descubre un campo de entrenamiento en el rancho El Diamante. en el municipio de 

Ocosingo, donde después de una persecus16n son abatidos algunos de los 

reductos de las FLN. Como lo sel"'lalamos con anteriondad. las FLN es una 

derivación del Movimiento Estudiantil Profesional (MEP) con ongen en Monterrey. 

Las Fuerzas de Liberación Nacional se constituyen el 6 de agosto de 1969 (fecha 

que festeja aún el EZLN y a la que convoca para la pnmera Convención Nacional 

Democrática), entre sus integrantes destaca Cesar Germéin Yanez Mur'loz y su 

hermano Fernando (actualmente identificado como German. lider nacional de las 

uc Legorna. Carmen. Opus crt. pp. 168-169 
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FLN previo el alzamiento armado). 1 !>
1 la orientación de las FLN. era y continuó 

siendo, marxista leninista, con la formación de sus principales cuadros en las 

escuelas dogmáticas soviéticas. Aün los nuevos cuadros que formarían el EZLN en 

esos primeros anos en Chiapas adoptaban el manosmo leninismo como elemento 

ideológico conductor. 1
!-

2 

La FLN enfrentan un fuerte proceso de acciones de las fuerza de segundad que 

casi extermina el movimiento en los anos setenta Tras la ubicación de las casas 

de seguridad en Monterrey, en 1972 y en 1974. ' 53 se identifican otro refugio en 

Nepantla, Edo. de México. En esta acción muere Denisse Prieto. cuyo deceso a su 

corta edad (19 ar"tos) consternó a la opinión pt.ibhca. Se oet1ene a r ... 1ar/a Gloria 

Benavides. ahora 1dentif1cada como comandante Elisa. Este golpe permitió a las 

fuerzas públicas conocer la existencia del centro de entrenamiento guerrillero del 

FLN en el Rancho El Diamante. 

El Centro de Investigaciones Históricas de los Movimientos Armados. en lo que 

coincide Hugo Esteve, sel"lala que a las FLN convergen algunos elementos del 

Ejército Insurgente Mexicano (EIM), formado a finales de los sesenta en el sur de 

la República, con presencia en los Estados de Yucatán. Tabas:::o. Oaxaca. 

Veracruz y Chiapas. 1
s.t Cabe senalar que en la década de los setenta se trasladan 

diversas células guerrilleras en distintos espacios del Estado de Chiapas. como el 

POLP hacia Ja región fronteriza. el MAR en Simojovel y Norte del Estado, las FLN 

en Ocosingo, el EIM en la zona Selva. la presencia de las FLN no se /Jmrtaban. 

desde entonces. al municipio de Ocosingo; sin embargo sus miembros en el 

,., Hugo Esteve. Opus CJt. pp.160-1560 y Carlos Tello Olaz Opus r::1t pp 95-97 Marcos reconoce 
también su origen de las FLN en la entrevista concedida a Yvon Le Bot. Opus c1! pe 1:'.3-131 
' 42 Marcos ralrfica la rorma::10n predominante rnarx1s1a-leni~usta ce los pnmeros ct.:adros drrrgentes 
del FLN. Yvon Le Bot Opus c1t pp 120-135 
tu El propio Hugo Esteve senara que en las acciones de 1974 en contra de células guerrilleras. se 
aprende a Marco Antonio Berna!, Coordmaoor ce la Representación Gubernamental designada por 
el Presidente Ernesto Zed1llo para el proceso de negoc1ac1on con el EZLN. que m1htaba en el Comité 
Estudiantil Revoluc1onario Opus c1r p 162. 

U• /dem. p. 120. 
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Estado, tras el golpe del Rancho Diamante. inician un repflege estratégico. 

desarrollando acciones de organi.;:ación social en lo que resta de esa décaoa. 

Femando Yanez, a la muerte de su hermano César Germán, adopta este Ultimo 

apelativo como sobrenombre. Después de la represión a las FLN en los ar"los 

setenta. empieza a reconstruir el movrm1ento. Algunos de sus dmgentes se 

trasladan a Chiapas, entre ellos Elisa. que despues de ser liberada de prisión se 

vincula con algunos de los miembros de las FLN en Chiapas. Jorge Santiago 

Santiago. Jorge habla constituido una Asociación Civil. Desarrollo Económ1co 

Social de los Mexicanos lndigenas (DESM/). que reah::a algunas uct1v1dades 

sociales y productivas en las cornun1dades de Las Cal'\adas. Con proyectos 

financiados por el DESMI, se incorporarlan elementos de las FLN a las 

comunidades. primordialmente de la zona del municipio de Las fAargan:as. en el 

ejido Tierra y Libertad. donde instalaron su primer centro de capac1tac1ón en el 

etano de 1983.155 

A lo largo de fa década de los ochenta las FLN se e.ictenderian en Las Car"ladas. 

encontrando el apoyo para su ingreso en una organízac16n denominada Slop (raiz 

en tzeltal), constituida por Ja diócesis con los principales lideres religiosos y 

politices de la región vinculados estrechamente con Ja Iglesia y el apoyo de los 

misionesros maristas, dominicos y de la propia diócesis. Seriara Legorreta: 

·solamente con este apoyo se puede comprender la integración de las FLN '.>' que 

practicamente toda la población militara tanto el proyecto de lucha armada. como 

u.!! Carios Tello Olaz Opus cit. pp 9-!-95 De acuerdo a este autor las FLN se fueron ennouec1eri::io 
con integrantes de las diversas guerrillas y por nuevos actrv1stas motivados por el triunfo sandin1sta 
en Nicaragua y la lucha arma:ta de E: Satvador y Gua1ema1a a la c:;ue vanos de ellos se mtegraron 
o pamc1paron. Sebastian Guillen. el subcornandante. serla 1nv1tadc a integrarse a tas FLN por una 
cornpaflera de Ehsa, Siivia Fernanae.:.. corio:.1da corno Gabnela y poster1orme,,te como Sof1a. Quien 
coordino Ja carrera de Comumcac1on en la UAM-Xoch1milco. en aoriae Sebast1ári Guillen 1mpan10 
algunos cursos. 1ncorporanaose a la a:t1v1dad oue realizaban en encapas y re=101endo 
entrenamiento asr corno reali.::anao !abo:- soc.al d..rrante algunos afies en N1:::aragua Po~ su parte. 
carmen Legorreta sel"lala la fecha precisa oel regreso ae las FLN como el i 7 de nov1emore de 
1983. sel"lalando como fuentes a ex·m1emt1ros de la guerrilla zapa11s1a Legorreta Carmen Opus 
cit. p. 193. 
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en el de la palabra de Dios."1
M La acción de Slop se encaminaba a restaurar la 

dirección politlca de la iglesia que disputaba desde anos atrás con la Unión de 

Uniones, acusando a sus dmgentes de progobiermstas. al buscar a través de la 

unión de crédito negociar con el gobierno. 1dent1f1cado como el enemigo a vencer. 

La estrategia de penetración fue el trabajo con las comunidades y la profundización 

de la educación ideológica. de la liberación de las comunidades y pueblos, 

mediante una revolución soc1ahsta. que en términos globales. no era en sumo 

distinta a la doctrina que las comunidades 1ndlgenas recibieron de las corrientes 

maolstas. ni de la liberación del pueblo que difundía la propia iglesia. El 

crecimiento de la opción armada se generó como la construcción de grupos de 

autodefensa de las comunidades. enfrentadas por el gobierno por disputas 

terntoriales o por la defensa de acciones de guardias blancas de los finqueros. 

Asl, las comunidades fueron incorporándose a la opción armada, acrecentando la 

fuerza e influencia del EZLN en Las Cal"ladas y en zonas aledal"las con presencia 

de organizaciones vinculadas a la diócesis, como la CIOAC. en Ja región Norte. y 

con las organizaciones indfgenas promovidas por Samuel Ruiz en Los Altos y 

Selva. A ello también contribuirla la participación de imponantes dirigentes de las 

organizaciones sociales. entre ellos Lázaro Hernández. el tuhunel de tuhuneles, 

uno de los dirigentes de la Unión de Uniones, que sirvió de estrecho vinculo entre 

la diócesis en ta que se formó como catequista. y las FLN. a las que se incorporó 

en la década de los ochenta. 

Entre 1983 y 1988. se da una fuerte coincidencia de intereses entre la diócesis y 

el grupo armado, lo que fortalece la organización clandestina del EZLN al amparo 

eclesial. El grupo armado, aprovecharla el debilitamiento de la dirección polltica en 

1• Legorrwm, CerTnen. Opus r::tt pp 196 y 200. Vease también er hbrc de Yvon Le Bot. donde 
U.CO. r .... a. torrn. en que penetraron tas pnmeras células del EZLN a 1as comunidades de Las 
Ceftedn y ... dilic:ult8des p•ra la ac:eptae10n 1mc:1al de los 1nd1genas Yvon Le Bot. Opus c:1: pp. 
132·150. 

-------------------~--------- ... 
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la Unión de Uniones, para asumir la conducción de las decisiones en las Canadas 

,,.,. Hacia 1988. llega el periodo de mayor crecimiento clandestino del EZLN 

En 1988 se fortalece la organización Umon de Uniones, mediante la conformac1ón 

de la ARIC. Sin contraponerse en la idea de las comunidades. se mantenian estos 

dos proyectos divergentes. Uno. el de las FLN se perfilaba por la lucha armada a 

nivel nacional. La Unión de Uniones pugnaba por la lucha en la consecus1ón de 

mejores niveles de bienestar a partir de Ja negociac16n polit1ca con el gobierno 

Durante esos anos. la Unión de Uniones habia logrado un deslrnde favorable oe 

tierras con la mediación de Manuel Camacho (entonces Secretano de Desarrollo 

Urbano y Ecologla) y el compromiso de reconocim1ento ae la Asoc1ón Rural de 

Interés Colectivo, como su¡eto agrario. 

Contrario a las expectativas formadas ante e/ ascenso del nuevo gobernador. 

Patrocinio González, caracterizado por su mano firme. y en particular de Carlos 

Salinas como Presidente, la ARIC comienza a recibir respaldo en algunas 

gestiones, en particular en Ja referente a la lucha agraria y la instalación de un 

programa educativo en la selva Lacandona (PEICASEL). Se generaban también 

expectativas de apoyos con el inicio oe la gestión sal1nista (mismos que no se 

concretaron). Hacia 1992, el gobierno sa/1n1sta genera nuevos decretos que 

afectan la Reserva de la Biósfera recono:::iendo Ja posesión y titu/andad de las 

comunidades indígenas y campesinas sobre sus terrenos, concluyendo por fin la 

fucha por la tierra en Las canadas. 1 :;a 

La dirigencia de la ARIC, comenzó a hacer de lado Ja confrontación para 

desarrollar una actividad más pragmática de beneficios a sus comunidades. Sin 

embargo, la mitad de sus miJitantes colaboraban y fo'rmaban parte de la guerrilla. lo 

'•? /cJem. pp. 214-220. 
, .. A este evento rea/&Zado en la Cd de México en rcpresentac1on de las comumdaoes indlgenas 
••lsttrf• Humt>erto Trejo, conQC.JdO pos1enormt!>O:e como el Comandante Tacho. quien repl1.::ara ar 
Pre•ktente Salinas ta actitud autontana del aun pobernador y posterior Secretario de Got>ernacion. 
P•troeinfo Gonza1ez.. 
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que reducla el margen de acción de la d1rigenc1a. Para Julio Moguet. el 

economicismo de la dirigenc1a de la ARIC fue uno de los motivos principales que 

origino el Méxodo"' de militantes de la orgnnizac16n al EZLN Para este autor. la 

tendencia 'apolltica· de la dingenc1a le 1rnpcdia 1dent1f1car las lim1tantes que genera 

la estructura de poder regional y estatal para el desarrollo de las comunidades. ·~¡t 

Sin embargo, el éxodo no se producia de la ARIC al EZLN. a part1r de 1988 era la 

emigración en sentido contrano La d16ces1s se distanciaba cada vez mas del 

movimiento guerrillero al interpre:ar el cambio del c:::>ntexto 1nternaG1ona1 (caida del 

muro. elecciones en Nicaragua. negoc1ac1ones en El Salvador. E:tc). lo que aunado 

a la intención del obispo Ruiz de recuperar la conduc::1ón polit1=.a en la región, le 

condujó a modificar su discurso atacando la opc1on armad.a La d1ferenc1a con la 

diócesis, el rigor que implicaba formar parte de la guerrilla asi como los rumores 

sobre la represión en la contigua Guatemala. lievó a much=>s indigenas a 

abandonar al EZLN e incorporarse nuevamente a! proyecto de negoc1ac1on con el 

gobierno que representaba la AR\C. 160 Para ese tiempo. la diócesis coloca a uno 

de los dirigentes cercanos al frente de la ARIC. que al~J<.lda de los os.csores 

cashlanes por el propio obispo. carece de un proyecto y or1en:ac16n polit1ca viable 

Pese a ello. el desmembramiento de sectores importantes del EZLN se d•ó en este 

periodo. Carlos Tello Diaz refiere estos momentos de alejamiento. 

~ A partir de la dé.:=ada de los n::Jve.-:ta el EZLN tuvo cue reolantearse sus re~a=:.1=:"'leS con ta 
010Ces1s de San CnstObal Los ms;.irgentes eran ya m:..iy fue nes. acmasia::lo ;:-;ara ser 
oeten1dos por la Iglesia Muchos d~ s~s comcal"leros sin er-ina•go. tos a~arioc,...aca!"' oo• sus 
desacueroos con los SE:tcerco1es Eses desacuerdos at pa:;ar el t1er-ioc cnfrer.:arc,-. tamti•en 
a Marc:os con oon Samue. El oo•soo \amentaoa eri prrvadc ei aooyc or,ndadc po• los curas. 
a las FLN "Esas gentes·. decla con des.a::on. • se v1n1erol"'. a montar en un caballo er:s11:adc". 
Era terrible A.hora IJevabaT"I a los m::!ios a' boroe de la tra;e0o:i E~ su:.>=:.orr:arioante. por su 
la::io. contragotpeaoa sin co:i1emp1a::.1ones. Sus palabras re:umoacar, e., e a;re "Ao;.1i ne va 
haber A.RIC. no va haber Palabra ce !:has ne va tiatie· goo•Crl"IP ce la Repuol1=:,¡;; AQUi va a 
haber Ejercito Zapatista oe lltiera::::.1cn Nacional" ·~.· 

1 n Moguel .Julio La Anc Union de Uniories. Opus c1: p 3 
,oc Legorreta Carmen Opus c1: pp ::í-249 En estas pag·nas Legorre-:a t~a!"lsc~1::ie a1gunos de los 
test1mon1as de eJ<;·r.'1111~.,tes oel EZLr-: oue de¡an el r:-iov1r.'11entc entre i98S-1892 
1

"
1 Carios Tello Díaz. Opus c1: p 127 
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En esos momentos, el EZLN propicio la conformación de organizaciones más 

comprometidas con su movimiento. que permitiera restar fortaleza a la ARIC. con 

presencia en más de cien comunidades. Con ello se conforma en 1991 la Alianza 

Nacional Campesina Independiente Emihano Zapata (ANCIEZ). que pese al apoyo 

del grupo armado. no tendna un grado de penetra::16n relevant~ en Las Cal"l.adas 

Para 1992. asume la conducc16n de la ARIC Lázaro Hernandez. quién tamb1en en 

un escaso tiempo y antes de 1994, romperia con el mov1m1ento armado y buscar1a 

establecer ahanzas con el gobierno. Con el ini::10 del mov1m1entc armndo. la ARIC 

se fraccionarla en ARIC Unión de Uniones y ARIC. Independiente y Demo::rat1::a 

Una encabezada por Lázaro Hernandez. quién en agosto de 1 994 seria ele::to 

diputado federal por el PRI. y la segunda respaldando al EZLN 

Pese a estas diferencias. la fortaleza del EZLN era ya una realidad. La 

profundización en la caida de los precios del café (de 160 dólares en 1989 a 50 

dólares en 1993). la veda fores.tal en la Selva Lacandona. la reducción de la 

productividad de la ganaderia afectando a los campesinos de Las Cañadas. la 

reforma constitucional al articulo 27 const1tuc1onal. la d1sm1nuc16n de los precios de 

granos básicos inducidas por la apertura comerc1al, el nombramiento del 

gobernador como Secretario de Gobernación, incluso la no llegada de los recursos 

de Solidaridad a las comunida::ies es:::at1mados por las autoridades estatales y 

municipales, asl como la amena:;:a del Tratado de Libre Comercio. enmarcó el 

escenario en que el grupo armado encabezaria su contingente mdigena ha:::1a San 

Cristóbal. 

En resumen. el proceso de pos1c1onamiento del EZLN en Las Cañadas encontró un 

terreno propicio. trabajado por la diócesis y las corrientes maoistas. que habian 

avanzado sustant1vamente en el adoctranam1ento y organización de las 

comunidades. Los esquemas del EZLN no eran distintos a los de sus 

predecesores, part1c1pando en las labores comurntanas, respetando usos y 

costumbres de las comunidades a fin de identificarse con ellas. La idea de ta 
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opción armada prendió gracias a 30 anos de traba10 organizativo e 1deol6gico, la 

coincidencia del arribo de la guerrilla en los anos de los ochenta. la ausencia de 

instancias de mediación de los diferentes niveles de gobierno. asi como por la 

agudización de las condiciones de vida de la población. 



108 

Capitulo 3. Postura del EZLN anto Ja reforma do Estado 

3.1 Orientación de la lucha del EZLN ¿revolucionaria o re~ormadora? 

Antes de abordar aspectos puntuales sobre la propuesta del EZLN en torno al 

modelo de desarrollo económico y el proceso de reforma de Estado, es 

conveniente precisar la orientación ideol6g1.::a del mov1m1ento armaao. asi como 

sus objetivos poflticos. En esta revisión se observará el proceso de transformac16n 

y el viraje de su discurso. que pasa del adoctrinam1ento onodoxo en sus 

comunidades sociales de apoyo, a una linea integradora oue parte de la 

marginación indigena para abordar Ja problemática nacional y responder. con su 

encruc11ada contraneoliberal. a los apoyos generados en el plano mternac1onal 

Ante todo, debemos recordar que el EZLN constituye una guernlJa que provrene de 

los movimientos de los ar"tos setenta. con drngentes nacionales formarodos en la 

ortodoxia marxista-leninista.'62 Para todo mov1m1ento armado. la toma ael poder 

p=>lftico constituye el motivo principal ce su lu.::ha revmd1cat1va, es un elemento 

central para impulsar la transformación social. Con ello. no contradecimos ni 

cuestionamos el hecho que ha reiterado el grupo armado de no buscar el poder 

p0Ht1co para ejercerlo de mutuo propio Sin embargo. demuestra su 

convencimiento sobre la necesrdad de al.::anzar la direccion del poder corno paso 

insoslayable para el cambio social. Asumen que este proceso es de largo alcance 

y que a él pueden concurrir diversas formas de lucha, por lo que no obstaculizan 

los avances que se puedan lograr en el cono plazo por la via pan1dana a fin de 

'&.'l Marcos refiere el origen de esta guerrilla un1,1ersr1a~1ao con oerf1I 1de::>Jóg1co marxrs:a-1en1nrsta y 
con la concepción del foco guerrillero V"'º" Le 5ot Onus et: pp ;:=.::~~12.; No con ello se rñfrere c:ue 
sus onnc1pros y po$lulados permanezcan 111mutao1es ante los camo1os generados en Jos Ult1mos tres 
lustros o QUe no se hayan nutrido oe las experrenc1as puerr1/leras oe otros palse!. Lo Que si rene1an 
en algunos oe sus pruneros documentos y permanecen con e: ht!mpo es la persrstenc•a oe la idea 
de alcanzar el pooer poi/treo para transformar la sociedad 
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impulsar transformaciones que contribuyan o le aproximen a sus ob1etivos 

finales. 183 

También es claro que el EZLN no se propone. pese al marxismo exacerbado de los 

documentos del FLN y de las Leyes Revoluc1onm1as pubhcadas en el Despenador 

Mexicano, 1
6-1 una revolución socialista. Sabe que ello. ::il menos en la coyuntura de 

fin de siglo e inicios del m1len10. constituye una utop1a inalcoro;-:aole que puede. 

más que contribuir, entorpecer su luch<J por el poder politice Por ello. invita a los 

grupos de izquierda y nacionalistas, a integrar un proyecto contrapuesto al modelo 

neoliberal: a la construcción de autonomías regionales y de proyectos nacionales 

que pongan contrapesos a la globallzac16n del capital. formulando una alternativa 

dedesarrrollo comprometida con lo social 

3. 1. 1 Las reminiscencias soc1ahstas 

Pocos documentos existen en torno al peñ"1I •deológico de las Fuerzas de 

Liberación Nacional (FLN). Carlos Tello Dia.:: y Carmen Legorreta refieren alguncs 

elementos a partir de sus estatutos en los que prevalecen rem1niscenc1as del 

marxismo. En ellos, las FLN plantean corno objetivos de largo plazo -derrotar 

politica y militarmente a la burguesia· para ·instaurar un sistema soc1a1Lsta que. 

1u Debernos tener presente ta es:rucrura ploba' de las guerrillas Los rnov1n1eri:os arrna~os 
constituyen solo una forma de t;..1cha Que esta suoed1taca a una organ:=ac•er. s:.ioenor ya sea la 
dirigencia del FLN (según el EZLN a! Com11e C1anoestono Revoluc1or-.an: lnd1gena .c:::Ri-; e a ul"I 
partido {como el E1erc1to Popular Revolucionario se su¡e1a a la d1recc1or: oe su pat"t•::OJ cuya 
d1ngencia se mantiene en la c1andes.t1 . .,1:::1ac Es:a d1r19er-.:1a impulsa o:~as. formas de organ-=:a=•on "!r" 
de lucha social que convergen er"l tos oc1et1vos por la conau1s:a Ce• pooe~ poJ1t1co Las. O•~e:=•ones 
polittcas de las guem11as. estaole=eri comun1ca=1on .,. celmean. s· e1':1s:e a=uer::io es:rate~•as 

conjuntas de lucha (Siempre con autonomia unas resoe=tc a otras. respetanoc ias c.tere'"l:1as 
1deo16g1cas}. En nuestro pais. se sel"ia:a ta ex1stenc1a de ta Coord1nao.ora de Qrgan:=ac1ones 
RevoluCJonanas (COR) A su ve=. la Cooroinadora establece nexos 1nternac1cna1es con los 
movimientos lat1noamer1canos a tra ... es de la Coordmacora S1rn0n Bollvar. cons:nu1oa en los anos 
o=nentas en L1b1a. bajo e• apoyo y encuonm1en:o de Mohamar Gnaoaf1. mot1vaao por su lucha 
mundial contra el 1mpenalismo ·yanou1" Entre ... 1sta con un m1emoro de la guernlla ce! norte ce: 
pais. 
, .. El Despenador Me.ucano constituye e: ·Organo Informativo del EZLN" a traves oel cual e' grupo 
armado contemplaba hacer frente al cer=:.o penodrst1cc oue 1maiJ1nO se generana contra el 
mov1m1ento La a?ertura aicanza:ja er. les medios ce d1~us1on en tome al EZLN const1:uyc une ce 
les elementos innovadores en que se ges:a el propio movimiento Ei 1nteres causa:::lo ~or 1a primer 
guerrilla post.guerra fria generó ur:a amplia cooert:Jra penod1st1ca 
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mediante la propiedad social de los medios de producción. suprima la explotación 

de los trabajadores". ,e~ Los estatutos de las FLN. elaborados en 1980, aportan 

elementos sustantivos de la estructura con que se disponen conquistar el poder. 

Establectan como uno de sus ObJet1vos ~Integrar las luchas del pl"Oletanado urbano 

con las luchas campesinas e indigenas de las zonas mas explotadas de nuestro 

pals ... y formar el Ejército Zapatista de Liberación Nacional'", órgano que 

conjuntamente con las células de Estudiantes y Obreros en Lucha (EYOL). 

operarlan bajo las órdenes de la D1re::c16n Nacional que constituye el organismo 

politice militar de mayor jerarqula en las FLN La d1recc16n po1it1ca se formaba por 

tres responsables nacionales. encabezados por el jefe de las Fuerzas de 

Liberación Nacional. apoyados en sus funciones por un Buro Polit1co conformado 

por las Comandancias de los Frentes de Combate y los Comités Clandestinos 

01rect1vos de Zona. En este nivel se encuentra el CCRI ch1apaneco. 

Andrés Openhheimer, en torno al carácter doctrinano del EZLN en esos inicios. 

senala: -A juzgar por los primeros comuni:::.ados zapat1stas, los documentos 

rebeldes y las propias respuestas de Marcos cuando le pregunte sobre el tema. no 

cabe duda que los zapat1stas nacieron como un grupo guerrillero marxista 

tradicional·. 166 

Sin embargo. una revisión más minuciosa de los textos y proclamas de los inicios 

de la guerrilla nos proporcionan algunos elementos innovadores que asume el 

grupo armado. 

El alud de acontecimientos de la década de los ochenta y del inicio de la actual, 

pesaban sobre la orientación y viabilidad del movimiento. Son poco perceptibles los 

elementos documentales que apunten hasta donde esos acontecimientos afectaron 

la reorientación y el discurso del grupo armado. En 1992. al derrumbe del muro de 

,a& FLN. Estatutos. Mex1co, 1980 C1taC10 por canos Tello Olaz Opus C1: pp 57-98 

1
• Oppenhe1mer. Andres. Opus cit. p.50-60 
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Berlln y las elecciones en Nicaragua. se sumaba el colapso sov1ét1co, lo que 

afectaba la organización del EZLN Estas d1v1s1oncs se hacían patentes en la 

d1recc16n nacional de las FLN cuando se aproximaba la fecha en que habria de 

1n1:::1ar el mov1m1ento. 167 Marcos en agosto de 1992. rebatia con su conocida 

1ronia. a grupos internos y a la 1zqu1erda en general. que cuestionaban e1 1nic10 de 

un alzamiento armado 

·Ne hay para oue lucha~ Ei so::iaiismo ha mue.,o V'"'ª e! cor.form,smo y la re!orrna y la 
moacrn1dad) e' ::a;n:alrsrnc ·, IC:!. ::·..ie1es c~::.c:-te•as :::..1e ú e'>.tc se, aso::c;ir. y S•~unn E: v1rt("/ 
y S\.JS set"lor~s le..ioales t'ª"ª" .,. nen t"ufor1::os C'" ~ .... s pa:.:J::tos y pa!a::et~s Su regoc•¡O es 
cesco.,:::1crt~ e:-itrE> at:;iunos ce tos es::as:::-s pen?>aaorl.'s '"ª~~:::-t:·rio•cn:es cue ha:::>•tari en estcs 
ta~es ln::a::i.aces ce entenoe~ s~ ca..-. .'."t 14> oes.az.:i:'"") ;o!> 9:::i•pes. ce pe::ric Es ;:.1c~c i;-iarz, Q.H~ 

~u~==t)=~o~ª c~~;~=~~~t~ae l~~c~.,:~1~~e~~~~a~~~,~~!. aN~e~-~;~:~~~.Jc n~~!~~"';a::~; ª;, r~.~~D~a; 
la c1udao oue to:::t:: siga it:: ... a· E. s~:::.a'•smc r--¡¡ r"""lut:..-tc Viva e! c<:1;:;1~a1 R:1.:::!•0 prcr-!>a y 
~~e.,,.1s16n le pro:::arnan le rcpi\~'"1 ¡i1;uno!> e..-so::ia,,~:.:.is ar-iora sc.-ns;i:amcnte a~~<-pe"'l!<Oos • 

Remataba Marcos con el anuncrc de la tormenta que vendria con la acción armada 

y. retomando el trad1c1onal mensaie del so:::1allsmo sobre un mundo nuevo. la 

profecia sobre lo que viene tras la luc~a ·· e: mundo ya no sera el mundo, sino 

algo meJor.",ET Este texto en nada cambia la retórica marxista sobre la explotación, 

aunque tampoco sef'lala al soccalismo corn::> la alternativa de desarrollo En él. 

Marcos no cuestiona la v1ab1lldad del soc1allsmo real, mas reprochaba la actitud 

pasiva ante el triunfo del caprtalisrno 

Los documentos de difusión y el discurso revoluc1onano al mtenor de las 

comumcades de apoyo del EZLN no vanana tras el derrumbe del so=:aollsmo real 

No tendría sentido hacer un viraie en la enser"lan;:a doctrinaria que tras casi treinta 

•r Carmen Legorre:a entrevis:e a un ex.1nsurgentE:- a:..ie participo en las reuniones Oe la Orrecti"'a 
aei EZLN, es:able::1en:::lo tres tra::::10:-ies Los c:¡ue 1mpu1saban le:> guerra. como Marcos }' German, 
cue insrst~an ·en aue hoy mas cue nunca ei sociai•smc oepende ce r:osotros· Una segunoa 
pos1c1on sel"lalaoa et" aue ya ne era .... 1ao1e la lucr--.a af~aca y en la neces1cac e.Je transitar a una 
organi::a::1on po1n1ca Una tercer post..rra cons1st1a en oposterga~ la ac::10n m1h:ar hasta que 
madurarár. las :::on:11::1ones Leoorre:a Carmer. O;;ius c1: p 29: 
'" Marcos. ·cri1apas ei sureSte er cos v1en1os uria tormenta y ur.a orotes1a· (agosto. 1992) en 
EZLN. Documentos y Comunicados T Prologo ce: Antonio Garcla ce LeOn Era Mex1co 1994 p. 
61. 
,.,. iaem. p 66. 
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anos habla permitido generar una conciencia de lucha en las comunidades 

indlgenas. No era necesario. solo las bases mas capacitadas de las comunidades 

de ta selva comprenderlan el s19n1f1cado de la caida del bloque socialista ante la 

propuesta revoluc1onana. La realidad económica de la zona. con la caida de la 

a::tividad ganadera. del pre::10 oel café y de granos básicos. asi como el discurso 

en contra del Tratado de Libre Comercio y Ja reforma al ar11culo 27 const1tucional, 

harlan posible mantener un c1scu:-so radical contra la explotación capitalista y 

preservar la cohesión al interior de las filas revoluc1onanas Mns aUn. la s1tuac1ón 

por las que transitaban las c~mumdades refor.::aba el mensa¡e de la guerrilla en el 

sentido de que era necesana la lucha armada para crear un gobierne 

revolucionario soc1allsta.
170 

Es innegable tambien la onentac1on marxista en que se desarrolló la dirección de 

las FLN y su vocación por la construc:::16n de una Nación socialista Prílct1camente 

a ello han destinado su vida los antiguos dmgentes nacionales de las FLN como 

Germán y Elisa Otros más JOvenes. como el propio Marcos. habrian part1c1pado en 

las luchas revolucionarias en El Salvador y N1::aragua. Para ellos. el paradigma 

so:::iallsta segula constituyendo un ideal. Ello se refleja en documentos internos 

elaborados en pleno 1993. donde mantienen como objetivo de la lucha el combate 

contra la burguesía y la construc::16n del soc1ahsmo a partir de la dictadura del 

proletanado. 1 n 

Sin embargo. esto no implica que a nivel de la dirección nacional del mov1m1ento 

no existieran replanteamientos soore la onentac1ón de la lucha.
1

:-;- Por el contrario, 

17c Legorreta Carmen Oous cr: p 274 
,,.. EZLN, Reglamento Insurgente Selva Lacanoo.,a. 1993 y Partido Frente de Ltberac16n Nacional. 
Declarac1on de Pnnc1p1os. Mé1nco. ies:; E: primero establece ·E1 EZLN fue creaoc para conquistar 
por medio de la lucha armaoa la ht>eracion nac1or.a1 . y no suspendera la lucna hasta 1ns:a~rar en 
nuestra patna un re91men pollbcc. e::onom1co y socia! ae tipo so;:;1ahsta• El segunoo senaia ·Los 
objetivos de! part100 son organizar. 01r1;w y en::.a:>ezar la lu::ha revotuc1onar.a ae' pueoto tra:m1aoor 
para arrancarle el poder a la ourguesia 11oerar a nuestra patna oel oomin10 extran1ero e 1ns:aurar la 
d1:taoura del proletariaoo•. Ambos Oo=ume:-itos cita:::!os po• Ca·1os Tello 01a=. O::ius Ct! p 206 
,n Cartos TeUo Oiaz set'lala algunas diferencias entre t...,arcos y la d1ngenc1a nac1or.al ce las FLN 
sobre la feeha en que det>erla oarse e: alZam1ento lo que generana ru;:>turas )r deserciones. mismas 

-. 
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es obvio que la experiencia de Nicaragua y de las guerrillas latinoamericanas, 

Inducen al grupo armado a distanciar al soc1ahsmo del tintero y sustituirlo por un 

concepto modernizador y reformista: el de la democrac1a. 173 

Con la Primera Declaración de Ja Selva Lacandona emerge la primer guerrilla 

reformista. 17
• que si bien socialista de corazón, es reformista en el papel; condición 

que finalmente definirá y comprometera su d1recc1on a la onentac16n que marque 

una extensa red de s1mpat1zantes a ta que el mov1m1ento armado oenom1nara 

~sociedad civil-. 

¿Cómo poder garantizar que el EZLN no intentará un giro soc1allsta en una 

supuesta coyuntura que le permitiera su acceso al poder?. Por supuesto. el grupo 

arrnado podria retomar el paradigma soc1altsta y retomar su ideal por cambiar las 

estructuras de producción y reproducc1on oe: sistema capitalista. aludiendo que el 

llamado a la democracia cons1sti6 en una táctica dentro de la estrategia global de 

lucha por la transición al socialismo. Sin embargo. la integración de sectores 

amplios de la izquierda mexicana (predominantemente reformista más que 

revolucionaria), asl como la agregación de sectores medios en zonas urbanas. 

parecen restl'"ingir ésta opción. lo que obhgara al EZLN a transitar hacia posturas 

Que mas tarde representarian la sup...iesta ~dent1f1::a:1::m oe! hOer guernllero y oe los ongenes cel 
rnov1m1ento 
'n Algunas ae las contrad1cciones entre la onentac1on soc1ahsta y reformista o C:Semocrat1::.a oel 
EZLN son ev1aentes en sus Leyes Revo1u:1onanas co"'lten1cas er. et Despertador Mex1::ano As!. 
mientras que propone expropiar tocos los ored1os Que reoasen las 25 hectareas er. tierras ae buer.a 
cahda:: y 50 has en tierras ae mala cahcao (Ley Agraria Revo1uc1onana. Articule Tercero J. preserva 
la prcp1eoad pnvada no sólo ese v1v1enoas uroanas (Ley ce Reforma Urt>ana. Primera ley). srno 
también la propiedad de las empres.as nacionales y eictran1eras por sus actuales prop1e:anos (Ley 
del Trabajo. ad1C1ones a la presente ley. primera y segunoa ad1c1on)_ Por supuestc. en éstas Ultimas 
establece cond1e1ones e:onom1:amente 1nv1ab1es tanto para los propie:anos de v1V1enoas en 
arrenoam1ento como a los empresanos. aoemas ce estaolecer un impuesto de guerra oe ca:oaicter 
progres"'o (Ley de Impuesto ce Guerra}. aov1rt1endo sot:ire pcslbles afectaciones Con ello stn 
duda, el EZLN trata de conc1har las vivencias y los procesos ae concesiones cue 1n:1uyO la 
revoluc1on sand1n1sta en Nicaragua na:•a la pecueria y mediana burguesía Que contnbuyo con el 
FSLN para aerroear a Somoza. En cuanto al secto:- financiero no refiere nada. salvo la cance1a:1on 
oe ceu:::tas a campesinos e lndlgenas EZLN El Desperraoor- Mexicano No 1 d1c1embre ce 1993 
,,. Jorge G Castaneoa debate soore la onentac1or oel EZ:...N ~· ne auoa er- eal1f1carla como 
reform1s:a primordialmente por su convocatona oemo:r:n11::a Castaneda. Jorge Opus c1r Prologo a 
la ae¡unaa ed1c.16n. p. IX. 
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más próximas al espectro politice de centro-izquierda. a la definición de un 

proyecto de desarrollo fincado en el interés nacional. 17 ~ 

A continuac16n, tratamos de exponer brevemente como se produce el viraje 

discursivo del grupo armado. desde la Primera hasta la Cuarta Declaración de la 

Selva. periodo en que la propuesta original se ve enriquecida con aportaciones de 

otros sectores de la sociedad. 

3 1 .2 Redefin1c16n de la estrategia de lucha política 

3 1.2 1 De la Pnmera Declaración de la Seka al Diálogo de San Cristóbal 

La proclama de la Primera Declarac16n de la Selva establece 11 demandas· 6 de 

carácter social (trabajo, tierra. techo. allmemac1:::in. salud y educac1on) y cinco más 

amplias referentes al ámbito polit1co: independencia, llbe~ad, democracia. JUStlc1a y 

paz. Sin referirlo en este comunicado. el EZLN re ... 11nd1ca las demandas sociales 

enmarcadas en la Const1tuc16n Liberal de 1917., 76 de la que parten para ¡ust1f1car 

y legitimar su irrupc1on armada. 1 -:'7 

Más allá de las diferentes interpre!aciones que sobre la Revolución t-..1exicana 

puedan generarse. 178 la Primera Oeclarac16n de la Selva no es una proclama 

revolucionaria, sino reformista. En ella se demanda la redistribución de la nque::a 

,,.~ La entrevista ot:::irge::1a por Marcos al d1ane Reforma e 1 2e de 1unic de .,995. ra!1f1=a esa 
or1en:ac1on. Marcos ·Zapahsrno. En su hora decisiva· en:rev1s:a de Gua-:ia1;..ipe 1n:ar. en Re!~,.ma 
.28106196 p 4A 
11• La aefensa de la const1tuc10n y les derecnos de c..ie ella emanan la ha:::e el EZLN en el dio:i;l=>;;;o 
ae San Cr1stOtial. sei"\alando en su phego de dem.an:1as ~Las leyes co.,st1tu::1ona1es no nan sido 
curnphoas por parte de 1os ciue goo1eman el país·. EZLN Pliego de dernanoas Punto e ce ra:ones 
y causas del levantamiento. 1o de marzo. 199-4 en EZLr-.; Documenlos y cornunicooos 1 ERA. 
1994. p 179. 

'r EZLN ·oec1arac10n de la Selva Lacandona· El Desoer:sdor Oous c1! p 1-3. 
'"'' La 1nterpretac1on de Mar:::.os sotire el proceso re .. ·01u:::.1onanc se a~rcx1ma a la 1n1erpretac1on de 
revolución mterrumoiaa de Adolfo G•lly. Sin auda. en es~ sent•='o las demandas de 1a pro:::.iama 
zapatista adciumrlan un s1gn1f1cado revotu:::.1onario )" ne reformista Sin embargo la tenden:::1a oe 
re1nv1nd1cación a tos postulados de la revo1u:::.10n meJ1:1:::ana. en su connota:::.1on hoeral. nan 
predominado en la comum:::.ac10n del EZLN hacia la sc=ie:lad tal y como se retomar.::tn en el 01.tu~;;io 
de San CnstObal. 



115 

generada, no directamente la posesión de los medios de producc16n (con 

excepción de la tierra). No se habla de dictadura del proletariado sino de 

democracia. como mecanismo de representación polit1ca Será hasta mucho 

después, en las mesas de San Andrés Larrá1nzar, que se incorporará el concepto 

de democracia social. 

Cabe senalar que en esta fase. el EZLN tiende a apropiarse de la representación 

social: "'somos los herederos de los verdaderos for1adores de nuestra 

nacionalidad ... llamamos a nuestros ·1ermanos a que se sumen a este llamado~. 

-somos los hombre verdaderos ... -somos la voz de los desposeidos, de los sin 

rostro"'. "'para nosotros nada. para todos todo" 

El llamado a la sociedad se orienta a pedir respaldo al movimiento. a sumarse a 

sus postulados y a la lucha que emprende, a ser parte integrante de las directrices 

marcadas y definidas por el mov1m1ento social, ya que este se asume como 

representante de la sociedad. de la mayoria de los mexicanos ·sin voz ni rostro·. 

se considera el interlocutor central de la lucha del pueblo mexicano. Se constituye 

en la vanguardia armada de la lucha social. 

Esta postura se refuerza tras solo diez dlas de iniciado el conflicto. La iniciativa de 

paz del gobierno federal. como establece Luis Hernandez Navarro. 179 reconoce la 

representación social del EZLN, concediendo espacios e interlocución polit1ca. La 

posibilidad de diálogo y negociación directa con el gobierno lo convie:1en en 

interlocutor social privilegiado, lo que profundiza, quizá inconscientemente. la 

percepción de ser ellos quienes definen los términos de la propuesta de cambio 

social. 

Asl. en forma inesperada, el grupo armado se encuentra en un proceso de 

negociación a menos de dos meses de su levantamiento. En San Cristóbal inicia el 

diálogo el 21 de febrero y concluye el 2 de marzo de 1994. fecha en que se dan a 

' 71 L.u1s Hernanaez Navarro. "Los péndulos del poder. nego:1ac10r. y confhcto en Chiapas~ en :1 
Cotidiano. No. 76 Mayo-1un10. 1995. UAM Azcapot::alco Me.x1co 
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conocer los documentos en que el EZLN concreta en 34 demandas su propuesta 

de negociación, y el gobierno federal presenta su oferta a través de 32 respuestas 

de carácter local y dos pronunc1am1entos de carácter nacional. dados a conocer a 

través de la prensa el dla 3 de marzo .. 

Cabe destacar la prevalecencia de una part1c1pac1ón 1ndigena el 

pronunc1arniento de! EZLN. en San Cnstobal de las Casas. siendo este documento 

e! ünico que recoge. al margen de los elementos elaborados de sus posteriores 

asesores. las demandas y planteamientos de las comunidades de Las Car"lndas. 

Esta propues:a resume el abandono ')' marginac1on en que !:.e encuentra gran parte 

de las comunidades indígenas del pais. En particular. de la demanda novena a la 

tngésima predomina e: reclamo por derechos sociales, politices y de just1c1a no 

cumplidos y quebrantados hacia comunidades indígenas y campesinas: y sólo 

marginalmente. se contemplan demandas sociales ¡impl1as para el resto de los 

sectores nacionales Ou1;;:a uno de los postulados indigenas que rec::igen su ánimo 

de no ser excluidos y salir de la marginalidad es el punto dec1mopnmero que 

set"\ala: 

~aueremos Que sl" ::ons:ruya!"'. vr.nenC:as er t:::-=ia~ las cc~ur.1aades r~r;:,le!:i de r.,éio.1co y Q;..1e 
c:.,,enten con los servi::•os ne:::esarios 1:.i=. ag..;a p:::.aole :::amines cre~a¡<' te:e1on::: 1:ar:soone. 
etcétera Y tamb1é!"'. q:.ie ten;;:,n las ve..,UJ¡as oe la ciuoad co:-no 1e1ev1s1on. estu~a ref•1gera:lor. 
lavadora, etce1ara Las comur-i::a:::es de~en c::nta· con ::en1r::::i recreati.,os ~ara el sa"lO 
es¡:;arc.im1ento de 1os :;:::io.a:lores ce::>orte y C.;T:uta c;ue O•gnif1Quen la con:J•::1on humana Oe 1os 
1ndigenas • ''º 

Salvo el reclamo dernocratrco (primera y segunda demanda). como elemento 

central que vincula las demandas del EZLN con el 8mb1to estatal. ninguno de los 

34 puntos reflejan como elemento central la inconformidad del EZLN hacia el 

modelo de desarrollo e=onómico. Tan sólo se plantea la revísión del Tratado de 

Libre Comercio (sólo en lo relativo a sus consecuencias en las comunidades 

indigenas - demanda séptima-), el rechazo a las reformas salmistas al articulo 27 

constitucional (demanoa octava). revisiOn salarial y aplicación de la Ley federal del 

'..:. EZL.N. Documonros y comunicados 1. Opus c1t ¡:. 181. 



117 

Trabajo en el campo (dérhanda décimo octava). Es esencialmente, pese a su 

proclama •para todos todo, para nosotros nada". un pliego petitorio de 

comunidades indlgenas marginadas Por ello. desp1er1a una amplia simpatía de los 

sectores nacionales que integrados, material o 1deol6gicamente al proyecto 

modernízador, pensaban en Que era Injusto la exclusión a que habían sido 

sometidos los indigenas. La gran mayoria de los mexicanos no nos refleJébamos 

en esas demandas indigenas 

En este sentido. las posturas del EZLN en San Cristóbal presentan elementos 

aislados de una lucha social revind1cat1va Es probable que ello deviene de la 

necesidad coyuntural del EZLN de confirmar ante la sociedad su origen indígena. 

ante los cuestionam1entos sobre la posible 1n1erenc1a externa o a una estrategia de 

agregación social. en virtud de const1tu1r el componente indigena el elemento que 

mayor simpatla, nacional e internacional, que generaba en respaldo del 

movimiento. 

En este primer momento, el EZLN se consolidó como interlo:::::utor social 

privilegiado. que logra articular a su propuesta sectores sociales comprometidos 

con los procesos de transformac16n y reivindicación social. mismos que ven en el 

grupo armado la alternativa a la modernización salinista. Entre ellos a los sectores 

afectados económica y políticamente por el proceso de modernización 

emprendido. 181 

En resumen, desde el momento de la irrupción del grupo armado en la vida 

nacional, hasta el proceso de diálogo en San Cristóbal, la postura del movimiento 

fue constituirse y consolidarse como interlocutor social. lo que le permite sentar 

bases para intentar un proceso más amplio de articulación de fuerzas sociales, 

,., Hemandez. Luis Opus ctt p. 4 En la v1s1on de Luis Hernandez son ~vast1s1mos sectores del 
pals, entre los que se encontraban nucieos s1gn1f1cat1vos de afectador. par una modemt:ac1on 
autoritaria. vertical y excluyente. asl come por una 1mponante fran¡a de clases medias urbanas con 
una larga tradlCIOn de lucha pcr los derechos c1uoacanos y la cemo:::rac1a polltica• Como lo refiero 
mas aaelante, lo que cuestlOnarla a Luis Hernancez es el cahf1cat1vo ae ·vastls•mos· sectores. que 
en ese momento eran estos rn1nontanos. 
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cuyo primer aviso se darla en la Segunda Oeclarac16n de la Selva. En su parte 

discursiva. el EZLN manejó el elemento indígena. revindicando demandas sociales 

a los grupos marginados del pais. propuestas de caracter reformista. 

3.1.2.2 Segunda Declaración de la Selva. La Convención Nacional Democrática. 

Tras la negociación con Manuel Camacho. el EZLN advierte. con el asesinato del 

candidato pres1denc1al. Luis Donaldo Colos10. un importante proceso de 

descomposición del sistema pollt1co mexicano En este hecho se refleja una 

disputa interna por el poder. que rompe con la trad1c1onal unidad de la clase 

polltica, quebrantada desde 1987 con la sahda de la Comente Democrática del 

PRI. Por supuesto, éste hecho debilita el proceso de negociación El Comisionado 

para la Paz perdió el potencial po11t1co que habla adqumdo y por tanto. el proceso 

de negociación con el EZLN carecia de sustento para su firma Lo de menos era la 

consulta a las bases del grupo armado de un acuerdo de paz que feneció con la 

muerte fisica del candidato pres1denc1at y la polit1ca del Corrns1onado para la 

Paz. 1 iu 

Este acontecimiento profund1zaria el descenso de la hegemonia y consenso 

alcanzado por el proyecto de modernización impulsado por el sahnismo. El inicio de 

su cuestionamiento público se da con el propio alzamiento del EZLN; el asesinato 

de Colosio ponla en duda·la capacidad del sistema para continuar y prolongar el 

proyecto transexenal. evidenciaba la ruptura y diferendos en la clase polltica 

mexicana en torno al proyecto económico y político del pais. 

En este sentido, la negativa del EZLN para aceptar la propuesta del gobierno 

federal era esperada y lógica. Por su parte. el movimiento habla aglutinado a su 

alrededor fuerzas sociales de izquierda que le permitian apostar por un esfuerzo 

1112 El propio EZLN sel'\alaba el :24 de marzo en un comunicaoo ·Las fuer-as provocadoras en 
contra de ta esperanza de L1na paz con JUSt1c1a y d•grndad Que nac10 en el 01a1ogo oe San CristObal. 
eligen en el :senor Co1os10 Murneta la figura Cl.lyC sacnr1c10 es 1a sef'la! para evitar el transito pacifico 
a la libertad. la democracia y la JUSt1c1a EZLN Documentos y comun1caoos Opus c1t p. 202. 
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mas amplio y profundo, con alcances nacionales. Al mismo tiempo, la exphcación 

del conflicto en Chiapas pasó de lo local y estatal, , 83 a las interpretaciones que 

ubicaban la rebelión en fenómenos de mayor profundidad, de cará:cter nac1onaL el 

autoritarismo del sistema pres1denc1ahsta. la ausencia de democracia real. la 

persistencia en el poder de una ~famiha revoluc1onana·. la apertura econom1ca y la 

descomposición social provocada por la evoluc16n del Estado benefactor al Estado 

neoliberal. 

En este contexto, el EZLN busca capitalizar y materializar el apoyo social 

alcanzado convocando, a través de la Segunda Declaración de la Selva. a la 

realización de una Convención Nacional Democrilt1ca que emulara la Convención 

de Aguascalientes. Con ella se busca perfilar el rumbo y onentac1ón de la Nación a 

través de la creación de una nueva Carta Magna La fecha de reallzacion. el 6 de 

agosto, aniversario de la const1tuc1ón de las FLN En este texto asoma el primer 

reto real al gobierno: la Convenc16n revolucionaria. 

A partir de la Segunda Declaración ( i i de jumo de 1 994 }. el EZLN da un g1~0 en su 

papel de representación social: se reconoce tan sólo como representante "del 

sentir d~ una parte de la Nación". por lo que convoca a la -sociedad Civil a 

organizarse para lograr el tránsito a la democracia en nuestro país". 1 b.& 

La apuesta partla de un elemento de cohesión: la democracia, que permitiera 

aglutinar a los diferentes sectores nacionales en un proyecto común Sin embargo. 

en el texto asomaban tendencias de ampliación de la lucha. No cons1st1a ya en la 

reivindicación de demandas sociales. se convocaba a la constitución de una nueva 

Carta Magna ante la insuficiencia de la actual. insuficiente para las ~nuevas 

relaciones políticas entre gobernantes y gobernados". Seftalaba el EZLN "No 

,., En los primeros meses del conflicto. predom1natlan las 1nterpretac1ones cue encontrat;af"'I las 
causas del conflicto en las estructuras cac•Qu1les y prerevo1uc1onanas del Estado ce Chiapas 
Incluso autores como Luis Ruo10 relerlan como principales causas esta s1tuac1on las co.,d1c1ones 
de e)ICptotaciOn (veáse Chiapas la guerra de las •aeas. compilado por RaU1 Trep Oe1arore en Que 
se reco1en las posturas ce 44 autores durante los primeros oos meses ce 1994) 

,.,. Los entreccm111aoos son textuales de la Segunda Oeclarac1on de la Selva 
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estamos proponiendo un mundo nuevo. apenas algo muy anterior: la antesala del 

nuevo México ... 

En el texto también perfila a la parte de la sociedad civil que refiere e: EZLN, cuya 

descripción se identifica más que con la sociedad del México contemponineo. con 

los viejos clichés de los comités de lucha de los mov1rn1entos y partidos 

comunistas: "'La Convención se formara a través de los comités locales. regionales 

y estatales, en ejidos. colonias, escuelas y fábricas por civiles La soberana 

Convención revolucionaria será .. plural en el sentido de que las fuer;:as patriotas 

podrán estar representadas ...... 

Asl, esta convocatoria excluía de inicio a amplios sectores sociales del México de 

1994, que se reconoclan mas en ta perspectiva transnac1onal Pese a los 

esfuerzos de Marcos por ampliar el abanico de representación nacional. la 

Convención se restringió a los sectores tradicionales de la 1zqu1erda mexicana, que 

no perdió la oportunidad para hacer florecer su d1v1s16n y los enconos entre grupos 

radicales y reformistas. HI~ 

Con ello, la Convención de Aguascalientes y su réplica en Tuxtla Gutiérrez. en 

octubre de 1994, terminarian en un completo fracaso en su prop6sno de 

convocatoria amplia a la sociedad. 186 En contraste. permitió al EZLN identificar los 

sectores que convergerian con las propuestas zapatistas, entre ellas intelectuales 

y sectores de la izquierda que fungirian postenormente como 1nv1tados y asesores 

en los diálogos de San Andrés Larráinzar. y las fuerzas y movimientos sociales que 

respaldarían los intentos posteriores del EZLN. 

1l!i Luis Hemandez aduce et fracaso de la Convenc10n a los resultados electorales Que favorecieron 
al PRI pcr un amollo margen, por lo que la "naciente Convenc10n no fue capa=: ce enfrentarlos· 
Oous ctt o. 9 
'" Serg1c Zermez"\o. al hablar a la Cuarta Oec1arac16n de la Selva. se refiere a la Con11encoOn en 
estos términos. "El obJet1vo serla suoerar ese parlamente de aso1rantes a la oominac:on en Que. en 
algunos momentos. se conv1rt10 la Convonc1or. Nacional Oemocrat1ca •. Zermeno. Sergio "La 
cuarta dectaracion de la Selva·. en El Cor1d1ano No. 76 Opus crt. p 83. 
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Por último. cabe senalar que estos primeros esfuerzos de aglutinación social del 

EZLN se producen en un marco nacional distinto al México en crisis de 1995. La 

sociedad, al menos los sectores urbanos, y los productores medios de la zona 

rural, se ven ajenos a la lucha zapausta. Es el México de 1994. el crecimiento 

económico aún es sostenido y las expectativas de mejora econ6m1ca no sufren 

alteraciones drásticas por el levantarÍliento del EZLN. Es el momento de la 

consolidación del proyecto de modernizac16n salirnsta. que se esfuerza en el 

control macroeconómico para sostener una bonanza que se refle1a. no tanto en la 

economla personal, como en las expectativas de mejoria y el sueno de 

aproximarnos a los niveles de vida prevalecientes en paises del primer mundo. 

El movimiento genera simpatla, pero la sociedad no se ve representada en él, más 

que identificaciOn es solidaridad con el movimiento andigena. Es también el temor 

que despierta la inestabilidad social. el temor a perder lo que se posee. lo que 

moviliza a la sociedad a demandar el cese de la acción armada y la solución 

pacifica. En este momento, el México "'roto .. que describe Sergio Zermeno, 187 se 

identifica mayormente con el México transnacional que con el México profundo. 

Posición que se transformarla radicalmente con el advenimiento de la crisis 

económica y el desordenamiento social que esta provocarla. Esta falta de 

identificación con el movimiento social. serla la causa directa del escaso éxito de 

las convocatorias del movimiento armado durante 1994. 

3.1.2.3 Tercera Declaración de la Selva. Consulta Nacional y Cuarte Declaración 

El proceso más exitoso de convocatoria social del EZLN no deviene del 

convencimiento de su propuesta de derrocamiento al régimen. La apuesta por la 

democracia del EZLN habla fracasado tras los resultados electorales del 21 de 

agosto de 1994. También su convocatoria social era un fracaso desde octubre con 

la segunda Convención y el llamado a la calificación del "'gigantesco fraude .. 

, • .,. Zerrnet\o, Sergio. La soetedad... Opus cit. Consultar en partJcular la descnpc10n de la sociedad 
en •I apartado Many Mex1cos pp. 167·170 
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electoral, acordado con sectores de Alianza Clvica. no encontró eco en los 

sectores sociales ni pollticos. Sin embargo la inestabilidad que generó el 

surgimiento del grupo armado trastocó las cond1c1ones en que se desarrollaba el 

proceso de reforma económica y pollt1ca, rompiendo con el clima de tranquihdad 

que se prevala en el relevo sexenal. 

El EZLN no imaginó que su aparición propiciarla el clima de inestabilidad que 

desatarla la lucha por el poder entre la clase politica. Sin duda, la disputa por el 

poder politice se habrla dado con o sin guerrilla. pero la aparición del EZLN en 

enero contribuyó a conflictuar más su desarrollo y a debilitar enormemente la figura 

presidencial. 

La Inestabilidad politica vino a profundizar gravemente la tendencia negativa en la 

balanza comercial y de pagos, que en el ano electoral elevó las presiones sobre el 

peso, cuya estabili.zación tuvo un costo de 30 mil millones de dólares a través de la 

emisión de Tesobonos, cuyo cobro precip1taria la cnsis económica más grave 

enfrentada en el pals en su época moderna. 188 

Las condiciones económicas de la nación se modiflcarian drasticamente en 1995. 

La calda del PIB en un 6 por ciento significo el inicio de un drama en las 

economlas empresariales y familiares. precisamente de aquellos sectores que 

apostaron al proyecto modernizador. la pérdida del poder adquisitivo de los 

sectores urbanos, las altas tasas de interés afectaban tanto a los sectores 

productivos como a Jos consumidores endeudados con tarjetas o hipotecas. asl 

como el agravamiento de las condiciones para los productores privados del campo. 

Aunado a ello, los sectores más empobrecidos de los grupos marginales urbanos 

y, sobre todo del campo, serian quienes resent1rlan los efectos de esta nueva 

crisis, al ver aUn más limitadas sus opciones de sobrevivencia. 

1 .. vtvaane Bracnet-Márquez. hace una rev1s1on sucinta de los acontec1m1entos de 199-4 y 1995. 
la que se retoman algunos elementos. Brac:het-Marque:: Opus c1r pp. 241-269. 



123 

En éste escenario. lanza el EZLN una nueva convocatoria a la sociedad civil. La 

Tercera Declaración de la Selva de enero de 1995, que proponia. en términos 

generales, la constitución de un Mov1m1cnto de Liberación Nacional a partir de la 

integración de las fuerzas pollttcas. "la mstaurac16n de un gobierno de trans1c1ón. 

un nuevo constituyente. una nueva Carta Magna y la destrucción del pctn1do de 

Estado.. En esta nueva declarac16n, el EZLN manifiesta su des1lus1on del proceso 

democn~t1co formal y se d1stanc1a de la part1c1pac16n polit1ca partidista 1M• 

Pese al revés inicial que sufrió esta convocatona. al no ser aceptado por 

Cuauhtémoc Cárdenas el ofrec1m1ento de encabezar el Mov1m1ento de L1berac16n 

Nacional, esta constituyó el primer éxito del EZLN. al 1mc1ar la art1culac1ón de 

organizaciones sociales. pnmord1almente campesinas e indígenas. en un proyecto 

conjunto. Por supuesto, este proceso fue consolidándose a lo largo del al">o, a 

medida que los efectos de la crisis económica fue generando mayor inconformidad 

y sus estragos se resentian en sectores más amplios. 

No obstante su importancia, la Tercera Declaración de la Selva no contó con una 

gran resonancia propagandística. Su labor se desarrolló en forma casi 

imperceptible. En tanto el EZLN era derrotado militarmente y acotado su espacio 

propagandlstico tras el avance del Ejército Mexicano en febrero de 1995, el 

Movimiento de Liberación Nacional iba agrupando y construyendo células en un 

mayor número de municipios y Estados de la República mexicana. desarrollando 

una labor discre:a pero efectiva de aglutinamiento. 

El EZLN vivió en 1995 condiciones de aislamiento, no sólo militar, sino pollt1co y 

social. La crisis. aunado a los intentos de leg1timac16n del nuevo Presidente tras el 

encarcelamiento de Raúl Salinas. acaparaban la atención de la opinión pública 

nacional. Un aislamiento informativo. producto del desgaste del conflicto armado. 

dejaban sólos al movimiento zapatista. que ya no representaba un riesgo a la paz 

, .. EZLN. -Tercera Oeclarac10n de la Selva Lacandona~ en EZLN Documenros y comunicados 2 
Prologo de Antonio Garcla de LeOn Ed1tonat ERA. Me1uco. 1995 pp. 187·193 



124 

social. No serla hasta el inicio del diálogo en San Andrés Larráinzar que trastocarla 

esa condición en octubre de ese ano. 

El grupo armado insistírla en su estrategia de articulación con sectores sociales 

cada vez mas amplios. Por una parte. la Consulta Nacional sobre la definición del 

futuro del grupo armado. organizada por Alianza Clv1ca. ,ge, cuyos resultados 

perfectamente predecibles, perm1tirlan 1ust1f1car su tránsito como fuerza polit1ca. lo 

que más tarde cnstahzarla en la formacion del Frente Zapat1sta de L1berac16n 

Nacional. contenido en la Cuarta Oeclarac16n de la Selva Por otro. a través de la 

convocatona a invitados y asesores de la sociedad civil, buscaria generar un 

debate nacional en torno a las negociaciones de San Andrés Larrá.1nzar. entre 

cuyos temas contemplaba la reforma política. con una propuesta de debate 

nacional abierto que se enfrentaba a la lógica de negoc1ac16n cerrada que 

desarrollaban los partidos polit1cos con registro y el gobierno federal A la postre. 

esta mesa sobre Democracia y Justicia (la segunda de cuatro contempladas). 

constituirla la causa de la suspensión de la mesa de San Andrés por parte del 

EZLN en 1996. 

La participación de invitados y asesores en la Mesa de San Andrés Larráinzar. 

constituye la acción má:s concreta del grupo armado. por incluir a sectores 

importantes de la izquierda mexicana, en una propuesta de construcción de un 

proyecto de Nación que permitieron orientar la acción y objetivos del Frente 

Zapatista. A su vez, la participación de los asesores e invitados. constituyó un 

intento por ampliar el proceso de negociación del EZLN y el gobierno federal hacia 

190 La consulta arrojó los resultados previstos por el EZLN De hecho lo interesante de esta era el 
numero de part1c1pantes que responderian al llamado del grupo armado Los resultados de Ahar..::a 
Clvica y del EZLN notificaron la pi.'lrt•c1pac10n de 40 mil voluntancs. se instalaron 9.815 casillas>· se 
registraron 1.088.094 votos vélodos en el pals y 200 m11 en e! extran1ero La resouesta so::.ial fue 
1me>0rtanie en virtud de haber dUphcado los procesos de consulta oue se haO•an realt::ado nas:a 
enionces. Sin embargo no era suficiente para cuestionar aur. e! desarrollo del proceso de reforrr.a 
de Estado. EZLN. &Fin de la Consulta Nacionar en EZLN Documentos y comunicados 2 Opus c1r 
pp . .447-'166 y Boletm Semestral Ahanza Clv1ca No 2. Vol 1 Juho-agosto. 1996 p 23. 
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la sociedad, representada por un sector de intelectuales de izquierda, ello al 

margen de los sistemas de representación part1d1sta. 

Finalmente, la Cuarta Declaración de la Selva constituye la apuesta mas avanzada 

del EZLN por organizar a la sociedad civil. por pasar del sector social 1dent1ficado 

con su propuesta (que identifica a los grupos de izqwerda tradicional que desde el 

inicio se identificaron y articularon al mov1m1ento). a tos términos amplios al integrar 

a la sociedad civil en una sola dirección polit1ca final Dingir al conglomerado de 

movimientos c1v1les que no encuentran respuesta a sus demandas. 

independientemente de su posición politica. en una sóla propuesta de acción 

contra la polltica neoliberal. 

La concepci6n de Frente Zapatista de liberación Nacional se orienta a incorporar a 

personas y grupos identificados con el EZLN. integrando una orgamzac16n c1v1I 

zapat1sta a partir de los comités de orgamzac16n de la Consulta Nacional realizada 

en 1995. El Frente constitula la respuesta a la Consulta. por la que el EZLN 

transita a la lucha polltica en una organización nueva e independiente. Conforme a 

la Cuarta Declaración, el Frente Zapatista no se propone la lucha por el poder 

politico, de hecho convoca a que formen parte del Frente personas sin interés por 

obtener o ejercer algún cargo en ningún nivel de gobierno. y cuyo interés sea la 

satisfacción de haber cumplido su compromiso social. , 9
, 

El Frente constituiría una organización más de un Frente Opositor más ampho, 

construido a partir del Movimiento de Liberación Nacional (cuya base esta 

constituida en el Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación 

Nacional -FAC/MLN-). La propuesta del Frente Amplio, no sólo del Frente 

Zapatista, que pese a su importancia, es con mucho más restringido, es construir 

una red de organizaciones que. sin dejar de perseguir reivindicac1ones sociales 

1
•

1 EZLN. ·cuarta Declaración de la Selva Lacanoona· en La Jornada, 2 de enero de 1996 pp.6-9. 
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propias, se ident1f1quen con el objetivo central de la propuesta la lucha contra el 

gobierno (es decir. contra el proyecto neohbernl del gobierno) y el partido Un1co ,<;¡: 

Un segundo elemento central de la Cuarta Declarac16n de la Selva es la propuesta 

de redeflnii- los términos de la politica. Asi. tras la desilusión del 94 y el ale1arn1ento 

y aislamiento de tos partidos i::-olit1cos hacia tJ!arcos. ta propuesta de la Declarac1on 

establece rcd1mens1onar la forma de hacer politica. no a partir de la d1spu!a por el 

poder de unas élites espec1ahzadas a través de los partidos. sino a panir de la 

construcc16n democrática de las organ1zac1ones. y, es.tas a su vez. en los frentes 

Una construcción democrática desde aba10 que contribuya a redefinir las formas de 

representacion social, ya sea por parte de los partidos que deseen representarlos 

(Octavio Rodriguez ArauJo19
l ), o por parte de la propia orgnn1zac1ón social. 

mediante la construcci6n de fuertes liderazgos. ptodwcto del trabaio en esos 

grupos. lo que representaría una trans1c16n social a la democr.:icia (Sergio 

Zermeno)1 ~. lo que no obstacul1zaria la construcc16n de al1anzo:is con fuerzas 

pollticas representativas. Estas pos1c1ones constituían !::is pnmeros 

acercamientos a una tesis de Pablo González Casanova sobre la democracia 

social. 196 posición que asum1ria el EZLN en la mesa sobre Democra::::ia y Just1::1a 

·~ Octa"'º Rodnguez Arau10 descifra esta 1nterpreta::ori en contra oe: re;i.men ª' cue cal1f•ca oe 
neohoeral. Es decir. no se tra:a de combatir a: go:J•erno Por si. sir.e com::iat1r al régimen espec1f1i::::o 
de gobiemo que 1dent1f1ca corno ·reg1men neohbera! Rodriguez.. O=tav10 "De-: trente popular al 
frente zapat1sta" en El Cotidiano No 76 Mayo-1un10. 1996 pp eJ.eS 
,
93 

Octa\110 Rodrigue: set\ala esta pos1b1l1dad de reoresentac•On de las organi.z.a:.1ones sociales 
democratizadas y articuladas contra el reg1men en e\ poder. ser.alanoc a1 PRO /oem p E.3 
, ... Zerrnef'lo. Sergio La sociedad. Opus c1t pp 19i·207 en part1cu1a• p~ 206·207 
1~ Con la propuesta de democracia construida en la socieoad. $e1"1ala Paulina Fernanae: una oe 
las escritoras mas comprometidas con tas tesis ;;:aoaustas. e• EZLN p~an1ea la "destru:c10n del 
régimen polit1:.o imperante para pooer abnr paso a un reg1men com::>1etamen1e d:stmto {en oonoe) 
una sociedad dernoc:rat1::.a que se exprese en ca::ia uno de sus m1emoros y en tocas tas re:ac1ones 
entre ellos" Fernande=. Pauhna. "La cuarta aec¡arac1on de la Set"'ª Lacan::iona el EZLN y 1a 
trans1c10n a la oemocrac1a·. en EJ Cotidiano No 76 p es .,. 9:? En et mismo sentido oe 
reeonstTUc:.c10n de la oolit•ca se expresan Luis Hernanoez Na ... ·arro. ·1v Decia~ac1on nueva pol1t1::a· 
en l-a Jornada. 16101/96 p 14 y Luis Javier Garrioo "El Frenie· en La .Jornada 25'1'?6 
, .. Gonzalez. Pablo Global1dild. f,¡&ol1beral1srno y Oemo:::ra:::ia Cenlro de ln\/est1gac1ones 
lnterdt&ophnanas en C1enc1as y Humanioades UNAM i 995 PD 7 ·25 
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3.2 Articulación de fuerzas en torno al EZLN y arnpllac16n de su proyecto 

A la convocatoria del EZLN se sumaron. en 1995, organizaciones campesinas 

independientes e indigenas (vinculadas al Congreso Nacional lndigena). 

integrándose paulatinamente y hasta la actualidad sectores mas amplios de clases 

medias urbanas, orgamz:ac1ones smd1cales, frentes populares urbanos. frentes 

clvicos y organizaciones ciudadanas. mov1m1entos sociales (entre ellos El Barzon). 

además de académicos y organizaciones estudiantiles con pos1c1oncs de 1zqu1erda 

Quizá el avance es aún poco perceptible ante la falta de un elemento o coyuntura 

que le haya permitido expresarse: sin embargo. el te11do de la red social del FZLN y 

las FAC-MLN continúa extendiéndose. muchas veces de manera subrept1c1a 

(aunque no clandestina), ahmentandose de la inconformidad social producida por la 

continuidad de la cns1s econ6m1ca. aun prevaleciente en estos primeros meses de 

1997, y profundizando el descrédito hacia las 1nstanc1as de gobierno. en las que 

la interpretación del EZLN. compartida por la 1.::qu1erda. 1dcnt1f1can a su real 

enemigo: el proyecto neoliberal 

Es necesano también precisar que la suma de identidades colectivas de los 

movimientos, no necesariamente co1nc1d1rá en una 1dent1dad colectiva única. Los 

riesgos de rupturas y resquebrajamiento es todo un riesgo a la cohesión del 

MLN, 1 97 en particular si las tendencias radicales de izquierda pugnan por conducir 

a todas esas fuerzas a la ruptura social o s• se modifican las condiciones 

económicas de tal forma que permitan restaurar confiar.za en la viabilidad de la 

conducción económica del gobierno federal. Sin embargo. la construcción del 

Frente Opositor constituye un actor relevante hacia el futuro si, como hasta ahora. 

197 Sergio Zermet\o advierte soore er futuro 1nc1erto ae la apuesta ..-:a;:.a11sta. ya que con-e el flesgo 
Ce repetir la expenenci.a de la Convenc.ion Nacional Dernocrtt11::.a aunaue estima su v1abrhC1ad con 
base a la conso1tdac1on de hderazgos sociales que constituyen a1 frente Propone la conducción 
colectzva del Frente Ampho en la cue el EZLN 'Iª no sea conductor sino uno mas ce 1a d1ngenclél 
compartida a fin de integrar a un ccn¡unto de fuer::as Qut: ne ver. recresen:ado:s si.: intereses en 
una organa:ac1on con siglas zapaustas mas que as::11ra a camo1os soc1a1es prorunoos en la 
conducciOn polft1ca. econom1ca y social del pals Zermef"lo Sergio La sociedad Opus Ctt pp 204-
207. 
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sigue captando la inconformidad social de los sectores medios y empobrecidos. y 

los organiza dentro de su movimiento. convenc1endoles de la necesidad de un 

cambio profundo en el pals 

Utilizando la clasificación de Sergio Zermeno sobre los Many Mex1cos. 1
"'

8 en la 

medida que la crisis continúe fracturando af México roto (integrado por el 50 por 

ciento de la población), más sectores se 1dent1ficaran con el México trad1c1onal 

(compuesto por el 20 por ciento de la pob/ac1ón Que corl"esponde al México 

profundo de los indigenas y el mmcero de los campesinos). apartandose oel 

México integrado (30 por ciento de la población del Mex1co n1odcrm:::ado y el 

transnacionaf). polanzándose las d1ferenc1as y pos1c1ones sociales 

Paralelamente al crecimiento y agregación social de oooyo alcnrizado por el EZLN. 

la propuesta de Nación que oferta se ha ampliado. En este sentido. la propues~a 

cualitativa en la definición del proyecto de Na=16n del grupo armado. no se ha 

desarrollado fundamentalmente en sus Declaraciones de la Setva. que sin duda 

han dado orientación y directrices a su organizac16n. sino pnrnord1almente. en los 

diálogos con el gobierno federal. asi como en los toros y encuentros promovidos 

por su dirigencia. En esta convo:::atona a part1c1par en la construcción del proyecto 

nacional, interviene principalmente el sector de la sociedad que se 1dent1fica con el 

grupo armado. HHiil 

Como sefialamos, desde la Segunda Declaración de la Selva Lacandona. se invita 

a conformar ese proyecto de país que represente a todos los sectores 

nacionalistas (cada vez más el término nac1onahsta se identifica dentro de la 

, .. lcJem. p 169-170. 
'" Antenorrnenle set\alarnos como er EZLN a rraves de su d1s.curso oerfüaba el sector Cle la 
sociedad crvil a la que convocaba a la Convenc16n Na::1ona1 Oemo::rat1::a En el mismo s.ent100. Jose 
Antonio Crespo cnt1ca al EZLN en el proceso de Consulta Nac1ona: ai encontrar una ten.:3enc1a 
ex:Juyente en su discurso haQa ac:::iuellos que no piensan igual. d1!>uad1enoo a su part1c1pac16n en la 
Consutta. Crespo, José Antonio. ·oe fascistas y boJ:::nev1ques· Reforma 04/09195 p 7A Estas 
cond1c.onantes nos inclinan a emplear el terrrunc oe -sociedad c1v1r encorcheta:ja. 1dent1f1canoo1a 
con los grupos sociales de rzqwerda vinculados al EZLN. y so::1edad c1vll sin corchetes como el 
te~no •mplio de SOCtedad. 
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tenninologla de Ja izquierda. o al menos esto ha sido asl en la terrninologia del 

EZLN). A partir de entonces. la propuesta de la primera Declarac16n de la Selva y 

del Diálogo de San Cristóbal se han transformado. rebasando las propuestas 

iniciales Que reflejaban demandas reivtnd1cat1vas. de anhelo 1ntegrac1omsta. de los 

indlgenas. 

En este sentido. es evidente que las propuestas y dernandas del EZLN, como 

veremos mas adelante, no derivaran ya de sus bases 1ndigenas del EZLN. La 

conducción de las propuestas es asumida por un grupo de intelectuales y 

académicos de izquierda, comprometidos con una propuesta de transformac1on 

social profunda a partir de intereses nacionales. antepuestos al proyecto neol1beral 

Este grupo de asesores del EZLN, se podria argumentar. sólo re1nterpretan las 

demandas indlgenas de Las Canadas. dando un alcance y sentido nacional. Sin 

embargo, son evidentes las diferencias en contenido y onentac16n entre los 34 

puntos de San Cristóbal a las posturas asumidas en San Andrés y los foros 

organizados por el EZLN. 

En la Primera Declaración y en San Cristóbal, la demanda por una democracia se 

interpretaba dentro de los parámetros"burgueses" por arribar a una democracia sin 

adjetivos; en San Andrés Larráinzar y la Cuarta Declaración la democracia se 

demanda en propuestas mucho mas elaboradas. entendida como democracia 

social (distributiva en Jo económico y soc1a1)='00
• como elemento insalvable para 

arribar a una "'democracia politica real"'; de la defensa al articulo 27 const1tucional a 

la demanda de una nueva Constitución y a la anteposición del interés nacional a la 

tendencia de globalización; a la construcción de autonomlas como mecanismos de 

defensa a la explotación y abuso de autondades_ mestizas. a las autonomlas con 

200 José Woiden~rg destaca la 1nterpretac1on oe ccmocra::1a de la IV Dec1ara:::1on de La Setva 
.. Democracia no quiere decir alternancia en el pooer smo gobu:~rno del pueolo. para el pueble > por 
el pueblo... pos1etón que critica Woldenberg a: encontrar elementos ant1demo::rat1cos conde 
re•utt.lia imposible conv1v1r y competir entre aouellos que asumen la d1recc1on y re~resentac10n 

rnonollb~ oel •pueblo~. Woldenberg. José ·La Cuana DecJarac10n de la Selva Lacandona· en La 
Jamad•. OS/O 1196. p. 5. 
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modelos propios de organizae16n económ1ca. social y pollt1ca, que representen 

enclaves sociales que se anteponen al cap1tallsmo. 201 y de la lucha por la 

integración económica y social de sus comunidades a la vida moderna (Mqueremos 

viviendas con todos los servicios de la c1udadM). a la lucha frontal contra la 

propuesta neoliberal del Estado. La supuestaMreinterpretac1ón~ en estos términos. 

es al menos libre. 

Asl, se dejan al margen las demandas re1vind1cat1vas de los 1ndigenas y se transita 

a las propuestas de transformación social E5te proceso cuenta con amplias 

explicaciones, como lo hemos visto a lo largo de este apartado. particularmente en 

la necesidad del grupo armado de articular a un mayor numero de representantes 

sociales en su estrategia de lucha. Sin embargo. la compos1c1C>n de este grupo de 

asesores no ha sido casual. la d1rigencia polit1ca del EZLN no ha abandonado su 

discurso socializador y de condena al neoliberalismo. lo que perfiló a 1a~soc1edad 

civil"' que responderla al llamado del EZLN. ale1ando a otros sectores que podrian 

haberse sumado al llamado del EZLN. de haber éste transitado a posturas de 

mayor intermediación y consenso. Pese a su crec1m1ento. es indudable que estos 

pueden ser también los limites del mov1m1ento zapat1sta. 

La propuesta del EZLN parte de esta estrategia de articulación social. con un brazo 

armado que simbólicamente la respalde. St bien no aduce ya la via armada como 

táctica principal para el arribo al poder pollt1co,2::;2 si se propone una estrategia de 

consolidaciOn de organizaciones que permitan establecer un Frente Politice lo 

201 En una entrevista a G1lt>erto Lopez y R1vas. asesor del EZLN en San Andrés. admite ciue el 
concepto de Autonomla lndlgena no es una demanda emergida en los grupos étnicos ·No Podemos 
negar que es un proceso (las autonomlas) Que apenas está implementando, y c::;ue es po~ 1nfluenc1a 
de algunos de nosotros (los intelectuales) " Mas aoelante sef'\ala Que· .. Es un debate nuevo incluso 
en el émbno académico. Hace oos anos no tenia apoyo entre los colegas. no era un tema con fama 
de serio Esto ha cambiado. las autonomias estan oe moda en todos lados. desde el Co1eg10 de 
México hasta el Instituto Nacional Indigenista~. La Jamada. 12/02/96 p. 12. Esto da idea de la 
inftuencia que han logrado k)s intelectuales en el proceso de negoc.1ac1on y las pos1c•ones asum1c:1as 

ggr !1~~ dos dlas de la a~anc10n pUbli=a del EJérc1to Popular Revoluc1onanc. Marcos refrendo 
la decisión del EZLN por inscribir su lucha en el ambrto po\ltico Marcos. ·zapat1smo En su Hora 
OeC1atva". Opus ctt. 
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suficientemente fuerte para generar cambios s1gnificatrvos en la definición del 

rumbo de la Nación, dentro de la orientación que el grupo armado propone Para 

ello. como lo establece Marcos y Julio Moguel. no requieren part1c1par directamente 

en la disputa polltica-electoral, a la que cnt1can y descalifican. La convers10n en 

fuerza politica civil (término de Moguel para ident1f1car al FZLN como fuerza que no 

busca el poder politico).~03 permite al EZLN. a través del FZLN. la pos1b1lidad de 

.. apoyar algunas de las fuerzas electorales que p~rt1c1penft. precisando con 

anterioridad .. una fuerza opositora que garantizare: cuando menos el cambio de 

rumbo económico en el pais Es decir. el ajuste de cuentas con el neol1beralismo ~ 

3.3 Aproximación al Proyecto Nacional del EZLN 

3.3.1 Delimitación 

Dada la relevancia de precisar las fuentes de las que partimos, y con el propósito 

de reducir errores interpretativos al adjudicar como posturas del EZLN. alguno de 

los escntos de sus múltiples asesores, nos restringimos a documentos elaborados 

por el propio EZLN y sólo refenmos escritos del cuerpo de asesores del grupo 

armado en el diálogo de San Andrés, 20
! siempre y cuando en el articulo expresen 

de manera explicita, que se refieren a una postura compartida o prevaleciente en el 

EZLN, ya sea en el proceso de Diálogo de San Andrés o en otros foros. a fin de 

distinguirlas de las posturas personales de los asesores. sin mediar su cercanla 

ideológica con el grupo armado. 

Para intentar integrar ésta visión del EZLN sobre el pais. debemos estar 

conscientes de que éste constituye un esfuerzo temporal (1994-1996), limitado no 

2::D Moguel. .Julio ·saldos y retos del EZLN·. en La Jornada. 30110196 
~ Marcos. Opus CJt .. 
206 Este cuerpo c::1e asesores. aunque es c:on mu:;ho mas amplia de la Que aqul se refiere, se integra 
por Jas personas aue fungu1er6n como tales tanto en las mesas de dialogo en San Anares 
Larr~un.zar como en los foros organtzaoos por et EZLN Algunos oe los asesores mas destacados 
son .Julio Moguel. L.u1s Javier Garr1C10. Luis Hernandez. Paulina Femo'.lindez. Pablo Gomez y Oetav10 
Rodrlguez Arau10. 
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sólo por et espacio de tiempo del estudio. sino por la orientación de la propuesta. 

ya que dada la invitación del grupo armado por integrar a sectores sociales a 

formular su proyecto de Nación, esta puede enriouecerse continuamente. 

ajustándose conforme a posturas predominantes. En este sentido. el proyecto que 

aqul se expone puede alterarse en momentos coyunturales a futuro. ~:x, 

Finalmente, cabe recordar, como se menciona en el marco conceptual y en los 

apartados anteriores. la propuesta de sociedad que plantea el grupo armado 

plasma las aspiraciones no sólo del mismo. sino que constituye un proyecto en que 

fluyen propuestas de grupos de la 1zqu1erda mexicana. en la que se ven refleJados 

los intereses de un segmento importante de la sociedad. Este proyecto. como 

veremos en los capitulas posteriores. se antepone a Jos proyectos de otros 

sectores sociales, abriendo una disputa polit1ca trascendental sobre la definición de 

rumbo de la Nación a finales y principios del v1e10 y el nuevo rrnlemo. 

3.3.2 Aproximación al proyecto nacional 

Como hemos senalado. el EZLN identifica en el neoliberalismo a su principal 

oponente. por lo que se propone una cruzada contra este modelo de desarrollo. En 

este sentido, elabora una propuesta de Reforma del Estado diametralmente 

opuesta a la instrumentada por el gobierno federal en los últimos is anos. Para el 

::ce El presente subcapltulo. parte de dos fuentes pnnr::1pales Las mes.as de D1a1ogo de San Andrés 
Larrauuar y los loros y encuentros organizados por el grupo armaao De antemano se P•Oen 
disculpas por la abundancia de citas y notas de pre de r;.ag1na. cuyo único propos1to es pre::isar las 
ruantes de los documentos del EZLN consultadas Cabe apuntar que Las propuestas emanadas ael 
d1a1ogo se San Andrés son aun parciales en virtud de Que el proceso de neQoc1ac10n eon el 
gobierno federal fue suspendido. reahzandose dos de las cuatro mesas programaoas. Las oue se 
reahz:aron fueron: Cultura y Derechos lndigenas y Democra:1a y Just1c1a (esta ultima sin firma de 
a:uetdos). Las mesas restantes. refendas a Desarrollo y Bienestar y socre la Mu1er. han Quedado 
en duda sobre su eventual reahzac1on Por otra parte. pese a que en el encuentro Interamericano. 
eomo en el Encuentro lntercontmental por la Humanidad y contra el Neohberahsmc. no se 
establecieron conclusiones en las mesas de t:-abaJo. aet>ido a Que. en palabras de Pauhna 
Feméndez. ·en las propuestas alternativas al neohberalrsmo no hay nada def1n1t1vo aun a excepc1on 
de que k> que vaya a oroponerse deberá surgir de manera com;)letamente distinta a lo existente. es 
decir, desde la sociedad civil y con el con::urso de •as mayor1as· (Jornaoa 09108.'96}. les 
documentos generados en los foros y encuentros apartan neos elementos al tema de Reforma ael 
Estado. En todo caso. el esfuerzo aQul realizado debe cons1aerarse ba10 estas reservas 



133 

grupo armado, la Reforma hasta ahora emprendida por el Estado. constituye una 

contrareforma "'que antepone los intereses de las multinacionales a los derechos 

de los mexicanos"_20
';" 

En contraste, el EZLN se propone la reformulación del Estado partiendo 

precisamente de una nueva relación entre Estado y Sociedad. donde Ja sociedad 

cuente con instrumentos Que permitan no sólo elegir a sus representantes. sino 

con mecanismos que controlen la toma de decisiones. es decir. regulen y vigilen el 

ejercicio del poder. por parte de los representantes electos. A partir de esa nueva 

relación establecida en un nuevo pacto social. la función pnmord1al del Estado se 

orientaria a garantizar la satisfacción de los derechos 1nd1v1duales. sociales y 

colectivos de los mexicanos. para lo cual asumirla un papel preponderante corno 

impulsor y regulador del desarrollo económico y social. asumiendo un rol 

redistributivo en la sociedad. En este sentrdo. la poli11ca económica y social se 

subordinarlan al logro de este Objetivo primordial. anteponiendo el interés y 

bienestar de los ciudadanos sobre el interés de organismos y empresas 

multinacionales. Para el logro de este propósito. se renegociaria la deuda externa. 

se levantarlan barreras arancelarias para la protección del mercado interno y se 

fortalecerla la rectada estatal sobre la economia. 

Para garantizar el ejercicio del poder polltico en la orientación fijada por la sociedad 

(por supuesto, el EZLN asume que su propuesta representa el interés de la 

mayoria social. descalificando el resto de opciones polit1cas). propone una reforma 

de Estado en que se acote el presidencialismo (fortaleciendo el Leg1slatrvo, el 

Poder .Judicial, impulsando el federalismo y la participación social). se establezcan 

controles societales al ejercicio del poder (incluyendo la figura de revocación de 

mandato) y se revierta Ja relación gobernantes-gobernados bajo el principio de 

·mandar obeqeciendo'. 

207 G•rndc. Luis Jav1e,.. •La Soc11!'dad C1v1! y la Reforma del Estado Palabras lelcas en el ac::to de 
ernreg. Cle los resolutivos del Foro sobre la Reforma del Estaao·. en EZLN. Doc:umento5 del Foro ... 
Opus Cit. p. 52. 
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Para desglosar el proyecto de Nación del grupo armado, se revisan en los 

siguientes apartados las tres vertientes de la Reforma de Estado plasmada en 

nuestro marco conceptual: la modern1zac1on económica. la redef1n1c1ón del papel 

social del Estado y la reforma polltica. 20ª 

3.3.3 Propuesta ante la modernización económica 

3.3.3.1 La cruzada contra el neoliberalismo 

Elemento rector de la propuesta del EZLN lo constituye su cruzada contra el 

neoliberalismo. Por fo que previamente a la descrrpc1on del modelo económico del 

EZLN. se revisa la critica y las alternativas que antepone el zapat1smo en torno al 

proyecto neoliberal, Jo que permite enmarcar y comprender su propuesta 

económica. 

Si bien la batalla contra el neoliberalismo no constituyó un fac~or central en Jos 

documentos de los pnmeros meses del grupo armado, la irrupción del EZLN el 

209 Cabe sel"l;aJar que en el presente estudio no se profundiza en los aspe=tos de Oere::.l"los y 
Cultura lndfgena. en boga en el momento en que se escribe esle estudio La ra=On es oue se 
recupera en drferentes puntos de su Proyecto de Nac1on los aspectps nOdales de ICll propuesta 
indlgena del EZLN. EJ reconocam1ento const1tuC10nahdad de la plurahciad etnica e1 respeto a las 
berras comunales (art. 27 Constitucional). el reconocimiento de oerechos ind1genas que no son. en 
esencia. mas que el respeto de Jos dereehos de tOdos los mex1=anos. y et oeballdo tema ae las 
autonom/aa. Este tema en partlcutar. requerirla todo un capnu10 para su at>ordaJe. Aqu1 solo me 
Umrto a seflalar lo obvio La adopc1on de la autonomla es nlás una lu:ha ae Pos1c1ones polft1cas que 
una demanda propia de los gfl.Jpos étnicos (ya sef\alamos Que un asesor oer EZLN reconoc1a que 
ellos han introducido el termino). Para el zapabsrno. la 1u::ha po~ las auronomias regionales se 
orienta a la eonformaciOn de espacios 1emtorr1ates de res1sten::1a al neoht>eralrsmo (por ello su 
necesidad de reconocimiento de regiones plurtétn1cas en Chiapas. no 11mn:a::as a un sO/o pueblo. 
por lo que habrl• que pteguntar que usos y costumbres prevalecerian Vgr en el Norte oe Chiapas 
donde los tzetzales son mayona actua1men1e. siendo originarios los grupos zcaue y chol) Por 
supuesto, esto es elemento aecundano. lo realmente relevante es la const1ruc1on de este espacio de 
res1stenc.a polftica. econOmica y social al neo/lberal1smo Para el gobierno feceral constituye. mas 
que un riesgo a la fragmentación de la soberanfa nacional. la conformac1on ce zonas legalc:adas de 
apoyo de un grupo armado, como lo es el EZLN. un • Ayacucno liberado· Finalmente. en torno al 
detJate, eabe reconocer que los Acuerdos firmados en San Andrés por e 1 gobremo federal y er 
EZLN. fueron por demás amb1goos en su redacc1on Lo que ha perm1t1C10 aue el EZLN sef\ale al 
gob6emo de Incumplimiento y el gobierno ar EZLN de mentiroso. y Que ambos rengan pane de 
razOn. En escencia, el gobierno federal acepta la autonomta dentro del esoa:::10 territornal de las 
comunidades lndigenas y acepta Ja contorrnac10n de munic101os mayon:ariamente indigenas. mas 
no &9 con•Utuc10n de regiones autOnomas en Jos termines Que las pretende el EZLN y como. lo 
inte1Pf'9t0 .. COCOPA. 



135 

primero de enero de 1994, anteponiéndose simbólicamente al Tratado de Libre 

Comercio, representó, al menos para las corrientes de 1zqu1erda internacionales. 

un reto al proceso de globalización que impulsa el proyecto neoliberal. La 

anteposictón de los indlgenas representó entonces, para muchos intelectuales de 

izquierda. un llamado desesperado de los sectores marginados en contra del 

neoliberalismo. 209 

.Junto con la solidaridad internacional en contra del neohberalisrno. Ja critica directa 

del EZLN al módelo fue acrecentándose. 1ntens1f1cando sus ataques conforme la 

crisis económica de 1995 se agudizaba. La profundidad de la crisis favoreció la 

argumentación del grupo armado, por lo que amplios sectores sociales se 

sumarian al ataque al neoliberalismo. 210 

Por tanto, la propuesta económica del EZLN es. ante todo. una propuesta contra el 

neoliberalismo. El EZLN identifica en ese modelo su principal enemigo. De su 

descripción y visión apocallptica sobre el modelo, emanan numerosos encuentros, 

documentos, relatos y fábulas.~ 11 Es menester sef\alar que la adopción de esta 

interpretación determinista por parte del EZLN. le aproxima a v1s1ones doctrinarias. 

en que se parten de ver al neoliberalismo como la fase globalizadora del 

capitalismo, evocando la ortodox~a del marx:1smo-len1n1smo sobre el impenallsmo 

209 A fin de apuntar la v1s16n prevaleciente en ta comunidad internacional del s1gn1f1cado cel 
levantamlento del EZLN, retomo palabras oe Eduaroo Ga1eano en su pan1c1pac1on en el encuentro 
lntercontmental ·vo d1rla que esta gente se ha at=a:::o con:ra ur. enemigo tooopooeros.o cue es el 
sistema de poder que reina en el mundo y que nos esta de1andc sin aire. sin tierra y sin alma·. 
Eduardo Galeno. c1t en La Jornada 04/0B/96 p 8 
.;ztc Las pnrneraa referencias escntas y directas contra el neohberahs.mo se encuentran en cartas de 
Marcos elaboradas después oel estallam1ento de la cr1s1s financiera y econom1ca de 1995. 
:r,, En ese orden podemos enúmerar algunos de los documentos y eventos contra el neol1berahsmo. 
los encuentros lnteraméncano e lnterconhnental por ta humanidad y contra et neohberahsmo las. 
CrOnu::as intergalá:t1cas del EICHN. 7 Preguntas a quién corresponoa. y los relatos de Dunto contra 
el Neohber•hsrno Las referencias D1Dhográf1cas cie les oocumentos seria1ados son: EZLN. Cronicas 
lnterpal4ct1ca:s Pnmer Encuentro lntercontrnentaf por Je Humanidad y contra el Neo/1berolrsmo 
EdiOOn independiente a cargo de Jorge Berry. 1996, Marcos ·7 Pr~guntas a Quien correspanda 7 
(ltnagenes del neohberahsmo en el Mexu:o oe 19&7)- en Perfil de La Jornada. 24f01/G7. pp. 1-V 
Marcos. ·er neohberahsmo es la crisis misma hecha teoria y coc:tnna y El Neohberahsmo caOt1ca 
teorf• del eaoa econOm1co·. en EZJ..N Documentos y comunicaao:s 2. ERA 1995. pp. 262-268 y 
41~19. 
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como fase superior del capitalismo. Asl podemos leer en las Crónicas 

intergalácticas: 

'"En reahdad. el neoliberahsrno es la forma 1deolog1ca-d1scurs1va adoptada por la 
reestructurac10n mundial de la dom1nac1on oel cap1u.1 en este fin oe m11en10 Esa 
reestructuract0n. que se 1niCU1 con e1 estallido oe la cns1s mundial en 1S7A. clausuro el v1e10 
patron de acumu1ac1on keynes1ano que. come re501uc1on de la cns1s de los anos ire•nt.a. 
perm1t10 la larga fase B•pans1va de la segunda posguerra Un nuevo asalto contra el trabaJO. 
la expuls1on de m1\lones de personas del mercaoo lat>Oral. 1a aprop1ac1on a gran escala de 
bienes y recursos naturales. la 1ntemac1onala:ac10n de la producc10n. la centrahz.ac10n 
planetana del poder y ae su e1erc1cio en un puflado de granees corporac1ones. el c:ontrcl 
supranacional de las telec:omun1cac:1ones y la reor¡;anlZac:1on transnac:1ona1 del caprtal han 
&•do pane. en los Utt1mos veinte anos de esa reestruc:turac:1on • z 12 

y rematan, sin ninguna reserva interpretativa de la histona: ·La configuración de un 

sistema internacional internamente jerarquizado sigue siendo. como hace 504 

arios, consustancial a un orden mundial d1sel"'lado desde y para el capital".213 

A diferencia de Lenin. el EZLN deposita en ta sociedad civil. y no en una clase, el 

papel de transformación del sistema, partiendo del supuesto de una fase no 

necesariamente violenta o armada de cambio. cuya orientación esta por definirse. 

Sin embargo. la propuesta alterna del EZLN al modelo neoliberal se encuentra aún 

indefinida. La nueva izquierda mundial, al igual que el EZLN y la izquierda 

mexicana, se abocan a la búsqueda y conformación de un nuevo paradigma que 

sustituya al del socialismo real y que haga frente al neoliberalismo globalizador. 

Alain Touraine seflal6 en su participación en el Encuentro lntercontinental por la 

Humanidad y contra el Neoliberalismo (EIHCN) "Ahora se trata de pasar del 

socialismo revolucionario a algo que no tiene nombre todavla, pero que vincula la 

democracia con la defensa de los derechos culturales, ... y la defensa de la 

diversidad". Previamente el sociólogo francés senalaba "Si hay un sistema global 

de poder, se necesita un sistema global de oposici6n".21
• 

212 EZL.N. Cron1cas 1ntergalo\ct1c:as . . Opus cit. pp. 3S-40 

212 /bid. p. 410. 
Z1• La Jornada. 01108/96. p. 11. 
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La lucha contra el neohberalisrno. el EZLN se propone librarla en distintos niveles. 

partiendo de lo local a lo nacional y de este nivel a lo global. 

En los documentos emanados de la mesa 5 del EIHCN se plantea la resistencia y 

la sohdaridad a partir de las costumbres comuni:anas. la forrnac16n de autonomias 

entendidas como espacios territoriales en que se definen formas prop1as de 

gobierno, de producción y de interelac16n hacia el exterior. la construcción de una 

liberación nacional o proyecto nacional a par1ir del b1enes~ar social de los 

integrantes de la nación. y la colect1v1zac1on de las luchas de los pueblos formando 

redes que enfrenten la globahzaciOn econ6m1ca = 1 ~ 

Sergio Zermef'lo considera viable la propuesta del EZLN medi~nte la construcctón 

de "'identidades sustentablesw. a partir de lo comunitario y lo regional. como una 

forma de enfrentamiento y lucha que denomina premarx1sta. entre autonomistas y 

globalistas, entre marginados e integrados del proceso econom1co mundial Esta 

lucha parte de la anteposición del interés comuni:ano a los propósitos de 

reproducción del sistema neoliberal (Tepoztlán es un claro eJemplo de esa disputa 

y enfrentamiento), en donde la identificación de intereses colectivos contra el 

neoliberalismo puede impulsar la formación de un proyecto alternativo de nación 

que anteponga el interés nacional al proceso de reproducción del capital.~ 16 En 

este sentido, la disputa contra el neohberahsmo parte de la anteposición del interes 

local (comunitario o regional e integradas a nivel nacional) a los intereses 

internacionales del gran capital. En la medida que se instrumenten y logren 

consensos al interior de las naciones, en que se privilegie más el interés coiect1vo 

21 • •Resistencia y sobdarioad. De 10 local a lo globar en EZlN Crómcas lnterpálact1cas Opus c1: 

f,~· ~;;~iermel'lo da fol"ma a la construcc1on de autonomias y de 1dent1oad na:::1ona1 para hacer 
trente al proceso de globalizac:iOn. destacando a lo largo de su 11oro tas d1f1cultades y tendencias Que 
esta lueha debe adoumr. a fin de englobar a ta mayoria oe los man y me:iucos centro de un mismo 
proyecto nacional. Zermer.o. Sergio La sociedad ... Opus c1t en pan1::u1ar los aoanados 32. 
Autonomistas y g~bahstas· la nue11a luct\a premanc1sta. el 33. la cuana dectarac:1on de la Se111a y el 
futuro de \a opos1cl6n en Mex1co y 37. Conclusiones y propuestas 
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que el interés de reproducción del capital a nivel mundial, se estará construyendo 

un frente comUn contra el proceso de globahzación del cap1tallsmo neol1beral. 

A partir de la constitución de regiones autonómas como enclaves en que se 

definan formas diferentes de producción y en que se privilegie el b1enes:ar de los 

individuos y la ar1iculaci6n horizontal entre los diferentes mov1m1entos sociales. se 

conforma e impulsa un frente de mov1m1entos que pugna por conformar modelos 

de desarrollo alternativos (que es el esquema propuesto por el Movirmento de 

Liberación Nacional y el Frente Zapat1sta). en Jos que se refuerce a la Nación como 

elemento de unidad e identificación de intereses colect1vos propios Es decir, se 

puede construir un proyecto en el que se de prioridad al interés colectivo de los 

nacionales, que limiten y pongan frenos al proceso globallzador. que se 

contrapongan a "'Ja libre circulac16n del capital, los bienes y los servicios- a través 

de los cuales. identifica el EZLN, "'las trasnac1onales obligan a los Estados 

nacionales a ajustarse a las fuerzas del mercado, haciéndolas perder su capacidad 

de resolver crisis económicas. pollticas, sociales. ecológicas-. 217 

Para el zapatismo. en el enfrentamiento de lo nacional a lo mundial. de lo local a la 

globalización, "'las redes civiles generan resistencias activas y operan bajo lógicas 

distintas a las del capital. La resistencia al neol1beralismo debe darse en todos los 

espacios y todos los niveles, desde el local hasta el mternac1onar-. .;:-te 

En uno de sus documentos, el EZLN refiere: 

-La d1soluc10n de la soberanla es uno de los efe:tos de este proceso Un proyecto de 
hberacion -par11cu!armente en el ca!.O de los pueblos ae •os paises perifenc:os- cece:""a 
incorporar el rescate de la soberanla como una oe las luchas estrateg1cas (SOberania1 
entendida como autodeterrn1nac:10n y come reaprop.a:1on oe! derecnc de a dec:1d1r sobre 
nuestras vida, nuestros recursos y nuestro futuro. {esta lucha es) nac:1ona• por su forma. 
popular e 1ntemac1ona1 por su contenido-ª~'" 

211 Conclus1on de la mesa 1 del Encuentro lnterc:ontrnen~al por la Humann::ad y cont!'"a el 
Ne::iliDerahsmo. Crtado por Julio Boltv.n1k. -Neohberahsmo en La Realidad· en La Jamada. 
10108196 p. 1 y "49 
21

• EZLN. Documentos del Foro Especiar para Ja Reforma do/ EstacJo Com1s10n Espe:::1al 
Pron"tOtora del Frente Zapat1sta de Llberac:iOn Nac:1onal México, 1996 p 28 
21

• EZLN. Crónicas 1nterga1a:::ticas ... Opus c1r p. 41 
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Tanto para Touraine, como para Zermeno y para Fausto Bertinotti (díputado 

italiano de Refundación Comunista), la apuesta del EZLN es una lucha alternativa 

por una nueva modernidad, que responde a la -rase de desarrollo del cap1taltsmo y 

de las contrad1cc1ones de la misma. y expresa tambten el surg1m1ento de nuevos 

sujetos que nacen de esas contrad1cc1ones"=20 

A nivel internacional. acorde a la propuesta en la conclusión del EIHCN y en 

consonancia con la ponencia de Alam Toura1ne sobre la necesidad de un frente 

opositor global. se establece la formulación de una red -intercont1nental de 

resistencia contra el neohberalismo y por la humanidad~ :-z• Su propósito es 

establecer mecanismos de enlace entre las distintas organizaciones que se oponen 

al proceso neoliberal, a fin de ir construyendo un modelo alternativo mundial 

Acorde a ello. en su propuesta de nación. el EZLN define la onentac1ón que deberá 

asumir la politica exterior mexicana como parte de la lucha contra el 

neoliberalismo. En ella. entre otros elementos. refiere la necesidad de establecer 

una ahanza con naciones que busquen .. un nuevo rumbo a los fenómenos ligados a 

la internacionalización"". que anteponga el bienestar social y recupere el 

protagonismo de la sociedad en la orientación de su desarrollo, promover la 

democratización de las instituciones financieras internacionales. integrar bloques 

geoeconómicos en función de intereses de sus pueblos, no de los centros de 

decisión financiera, y promover la creación de un frente de paises deudores.2 =2 

3.3.3.2 El modelo alterno 

Hasta ahora, hemos senalado que Ja propuesta de desarrollo económico del EZLN 

es un modelo antepuesto al proyecto neoliberal instrumentado por el gobierno 

=2C Entrevista a Fausto BertJnotti. en La Jamada 06101197 p 12 
221 EZLN eSegunda Declarac10n de La Realidad por la Human1caC1 y contra el Neohberahsmo~ 
Cronaeas 1n1erga:a:t1cas ·- Opus c1t p 276 
==z2 EZL.N. Democracia sustantiva. domocra::1a social Propuesta del EZLN a la mesa 2 sobre 
Democracia y Just1::Ja en e1 01a1ogo de San Andres Sacamch en ae los Peores. Hormiga Serie 
Cuadernos de Edu::ac10n Popular. p. 20." 
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mexicano a partir de 1962. Este modelo parte de la constitución de regiones 

autonómicas y de la construcción de colectividades. que anteponen su interés a la 

lógica de reproducción capitalista en su fase globalizad ora. presentando esquemas 

o economlas de encla..,e a partir de autonomías regionales. que contravengan el 

interés colectivo a la l6g1ca de reproducc16n caprtallsta A partir de esas 

experiencias. se buscaria impulsar modelos de alcance nacional en que se 

privilegie el bienestar colectivo sobre los esquemas de reproducción caplfallstas 

Pese a este esquema, la definición y orientación concreta del nuevo modelo a 

instrumentar aún se antoja endeble y poco estructurada. AUn queda mdefimdo su 

aterri;:aje. su definición de lo que habrá que desarrollar corno proyecto econom1co 

Marcos sef'lalaba en junio de 1996· 

• ... {en pr1n=1;110 se reou1ere) e! 3JUSle de cuentas con el neol:beral1smo y redcf1n1r un nuevo 
rumbo Que no necesanamenle !1cne Que se~ l.a \o'uer:a a! popul•smo o a: es:a11smo dé 1oi. 
regímenes anteriores a Miguel de La t.,1adnd sino Que pue::la ser una vla 111ed1:a que asegure 
el desarrollo ere: País sir. Que esto 1mphque el aeter1oro ce las co.,d1c1::mes de- vida de to::los 
los mexicanos, .. ·==> 

¿Cuál es la orientación del modelo económico que concibe el zapattsmo para la 

Nación?. La respuesta es a Un parcial. dada Ja escasa prec1s16n sobre este 

propósito en los documentos del EZLN. por lo que en este ejercicio sólo se 

enmarcan lineas generales extraídas de algunos escritos del grupo armado. 

La propuesta del EZLN parte del reforzamiento del papel del Estado como 

regulador y promotor del desarrollo nacional: "' ... un nuevo Estado democrático. 

debe conducir un proyecto nacional consensado, participando en la vida 

económica como regulador y promotor del desarrollo. asumiendo directamente la 

responsabilidad de las áreas estratégicas y de las que constituyen dominio directo 

de la nación ....... 22
• En contraposición del proyecto neoliberal. para el grupo 

armado el Estado debe reasumir la Mrectoria equilibrada de la econornia y del 

desarrollo sociar.=2
! ampliando su función en el ámbito social. 

22:31 Marcos. "'Zapattsrno En su hora cte=isrva~ Opus et~ 
22• EZLN. Documentos ae1 Foro .. Opus crt. p 16 
22

• /bid. p. 22. 
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En este proyecto, el Estado debe an1eponer el bienestar de la poblacíón y la 

redistribución del ingreso nacional, a la dinámica reproductiva del capi1al. 

demandando "'la existencia de un Estado que asuma responsabilidades básicas y 

se obligue a ejecutar en consecuenc1a, pollticas red1stnbut1vas (que rompan) con 

las tendencias polarizantes y generadoras de desigualdades del actual modelo 

económico". =2
& 

Para ello, propone reforzar la capacidad del Estado para defender la soberania de 

la nación frente al exterior (entendiéndose al exterior como el proceso de 

globahzación del capitalismo neolibcral). El fortalec1m1ento estatal permitiría ampliar 

sus márgenes de negociac16n en su proceso de inserción e intercambio con el 

mercado mundial Esta ampliación de su capacidad de gestión. como veremos mas 

adelante. estarla subordinada a la defensa del interés nacional. leg1t1mada por 

nuevas formas de representación y control de la actividad pUbhca. 

Para reforzar al Estado y su relación con el exterior. el EZLN propone la 

preservación del control de áreas estratégicas. la renegoc1ac1on oel Tratado de 

Libre Comercio, la reducción del pago de la deuda externa en términos 

porcentuales del PIS, asl como el control del fluJO de capitales. 

En este esquema el Estado debe preservar el control directo sobre aquellas áreas 

estratégicas para el desarrollo nacional. para lo que propone: MLa suspensión de 

privatizaciones de sectores estratégicos: mdustria petroquim1ca. ferrocarriles. 

telecomunicaciones y electricidad.'" ::7 Incluso. set"lala que las pravat1zac1ones 

realizadas en estas áreas deberán ser revertidas. 226 

El proyecto contempla una renegociación del Tratado de Libre Comercio para 

América del Norte, con base en el reconocimiento de as1metrlas e inequidad en las 

229 EZLN ·Pnnc1p1os rectores para la Ref::>rma del Estado~ Tomado de Julio Moguer El EZLN y la 
reforma del Estado {segunda pane) en La .Jornada dof Campo 28 108t9f3 p 7 
:zn EZL.N. Osmocrac1a sus:ant1va ... Opus c1t p.21 
n. EZLN. Documentos del Foro Esper::1al . .. Opus r::1t p 16 
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economlas que lo Integran. En esta renegociaci6n. además de procurar recuperar 

niveles adecuados de protección a la economia nacional. se pugnarla por eliminar 

restricciones en el manejo de instrumentos de politice económica que afectan a los 

sectores agropecuario, industrial. servicios y financiero (en particular propone 

renegociar los capltulos sobre reglas de inversión extranjera. reglas de origen. 

compras del sector público. servicios financieros. industria automotriz, energéticos, 

sector agrlcola, salvaguardas y medidas de excepción por dificultades de balanza 

de pagos). Adicionalmente, propone el EZLN la inclusión de una agenda social que 

contemple la protección de derechos sociales. el libre tránsito de trabajadores en 

las fronteras y la constitución de fondos compensatorios. Finalmente. senala que 

todos los tratados y convenios internacionales seran objeto de referéndum. 229 

En cuanto al pago del servicio de la deuda externa. sostiene que en las 

condicione• actuales esta reduce los objetivos de crecimiento y desarrollo de la 

economfa nacional. por lo que se propone su renegociaci6n a fin de que el pago de 

la deuda (no se establece si sobre el capital o el servicio de la deuda). se 

determine con un porcentaje del PIB, cuyo monto sea inferior al gasto social en 

educación, salud y vivienda. 

Asimismo, el EZLN propone establecer mecanismos sociales de control y 

regularización de los flujos de capital, que controlen y fiscalicen el ingreso de 

recursos intemacionaJes, particularmente los movimientos de capital 

especulativo.230 Ello implica la restricción al Ingreso de capitales. reduciendo la 

inversión financiera y directa en el pala. Senala, en forma genérica, otros aspectos 

referentes al marco de inserción económica del pals en el mercado mundial, entre 

ell•a. el impulso a las exportaciones a fin de generar un equilibrio de la balanza 

comercial, as( como un intercambio tecnológico más equitativo, que favorezca la 

transferencia tecnológica hacia los paises perifericos. 

219 EZLN. O.moeraei• au:stantw• •... Opus cit. p. 21 y Documentos del Foro ... Opus cit. p. 16. 
no EZLN. Crónicas interg•l•cttt:as .•. Opus en. p.41 



143 

La propuesta de desarrollo econOmico interno se basa en el papel del Estado como 

promotor de la economla, enfatizando que su capacidad rectora estarla 

garantizada mediante la preservación de las áreas estratégicas para el desarrollo 

económico y social del pais por parte del gobierno Sin ser explic1tos en cuanto a 

esto, se entiende que en la propuesta del EZLN prevalece un sistema de 

producción cap1tahsta, regulado por la intervención y rectorla Mequilibrada· del 

Estado: ·et proyecto asegura la convergencia de los intereses privados y sociales 

dentro del nuevo proyecto nac1onar_:31 

La función del Estado se orientarla a promover el crecimiento del mercado 

doméstico mediante un incremento del gasto pUblico. particularmente el social, con 

el propósito de cumplir los derechos ind1v1duales y sociales contemplados en la 

Constitución de 1917. 232 Entre los principales objetivos del nuevo Estado estarian 

el regular el nivel de ingresos de los trabajadores urbanos y del campo. preservar 

los derechos laborales y la seguridad social. instrumentar medidas de polit1ca 

económica a fin de favorecer el crecimiento de la industna y la producción del agro 

nacional, establecer barreras arancelanas para la protección del productor intemo 

que permitan el fortalecimiento del mercado local y vigilar el cumplimiento de ta 

legislación antimonopolio (particularmente ante las empresas trasnac1onales y los 

monopolios nacionales). Dentro de su propuesta. la restitución del espintu original 

del articulo 27 constitucional constituye una demanda centra:. 

"
1 EZLN. Documentos del Foro ... Opus at. p 16. 

222 Oenuo del d1SGurso del EZLN. insistentemente se set"lala la nec.es•dad de la conformac•On de un 
nuevo constituyente. del que emane una Carta Magna que incorpore ~los nuevos problemas y 
nuevas necesidades que no ex1st1an en aquel mon\ento (1917r Sin embargo, al revisar con 
cuidado sus planteamientos, esta reiterada demanda pierde valide.: al observar que se reclama 
restttuir articules a su concepe1on original establecidos en la Const1tuc10n de 1917 o incluso de la 
de 1824. 1857. recog1aos en la de 1917. As1m1smo, las ·nuevas necesidades· serian recog1oas 
mediante su 1nclus1on dentro del articulado de la Const1tuc1on vigente. Esta demanoa. como tantas. 
otras del EZLN. tienen un carácter poUbco e 1deol0g1co, mas Que sustantivo. en la que se pugna Por 
un nuevo constrtuyente donde los grupos vinculados al grupo armado asuman la representae1ón 
nacional y predominen en la redacc1on de la nueva Constttuc10n Polmca Sobre e! panicular. puede 
conauttarse el capltulo Mesa 4· Nueva ConstJtu:.1on, Nuevo Constituyente, en EZLN. Documentos 
del Foro ... Opus at. pp. 20-25. 
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El proyecto económico del EZLN centra en el mercado nacional las principales 

expectativas de crecimiento· A e5te propósito debe~an orientarse el uso de las 

variables econ6m1cas. Para ello, el gasto pl,bflco. las medicas de polit1ca 

monetaria y créditic1a, asi como el mane10 de las tasas de interés. apoyaran el 

revertim1ento de Ja crisis económica generada por el neollberahsmo :::::'!:i 

Dentro del nuevo Estado, la orientación de la política e:::onóm1ca Quedará 

supeditada al interés nacional. siendo sujeta la aprobación de sus polit1cas 

generales al Congreso de la Urnón. previa consulta nacional de sus lineas 

estratégicas. La puesta en práctica de la politica económica quedará ba10 v1gilanc1a 

directa de un Consejo Consultivo formado por ciudadanos. que revisaran y 

validarán los informes presentados por el e1ecut1vo federal. Asimismo. la 

orientación del gasto público y su ejercicio estaría su1e:a a una estn::ta v1gilanc1a 

social. 2~ 

En tomo a la polltica fiscal. el EZLN establece. en términos generales, la 

cancelación de impuestos a trabajadores y productores sociales del campo, una 

polltica progresiva a fin de gravar más a quien más tiene (gravando al ingreso y no 

al consumo). y una redistribución tributaria a estados y munici;:úos, as1gnánaoles el 

30 y 20 por ciento. respectivamente, de los gravámenes federales.~3 ~ 

Acorde al propósito de conformar formas de producc16n propias en regiones 

autónomas. el EZLN asigna al Estado la obligación de impulsar '"las imciat1vas 

locales. comunitarias y sectoriales, evitando que ... el mercado destruya la 

2» L.a propuesta oel EZLN no establece medidas concretas Que permitan c:m::111ar en la practica el 
conjunto oe demandas Que- plantea en los diferentes cocumentos consut:a!jos Auncue ne es el 
propcs,rto de cuestiona"' la vaaDihdad de su propuesta glotial, es ev1cente oue aun en una econom1a 
cerrada y aislada respeC1o a las tenaen:1as marcadas por el proceso oe gtooahza:::10n. la 
tnatrurnentaCJOn en conjunto de las propuestas aqui vertidas. afrontar1a senas e1flcu1raoes y 
obatacuk>a. /f)ld. p, 16 
%M EZLN. Democt'Dc1a sustantJVa . OpuS clt p 20 y Documontos áel Foro O:::ius ctr p 16 
ns /bid. p. 29 e taem. p. 16. 
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diversidad de formas de organización para la producción. consumo, 

comercialización y acceso al crédito"'. : 36 

En materia laboral. la propuesta del zapat1smo se contrapone a la nueva cultura del 

trabajo que impulsa el Estado y los empresarios. al considerarla un instrumento 

ideológico del neoliberalismo. En contraste, propone restaurar y ampliar Jas 

conquistas laborales plasmadas en la Const1tuc16n Entre otros aspectos. 

consideran eliminar el régimen de excepción que prevalece en las maqurladoras. 

revenir la tendencia a la reducción de prestaciones y cond1c1ones laborales en 

contratos colect1vos. ellm1nac1ón de topes salanales mediante el es:aolec1m1ento de 

una escala móvil de salarios que garantice su suf1c1enc1a ("'neces1dad~s normales 

de un jefe de familia en el orden matenal. social y cultural' J y la supres1on del 

apartado B del articulo 123 Constitucional. 

La propuesta también contempla aspectos que se antojan. ante la actualidad 

imperante a nivel mundial, dificiles de alcanzar. Entre ellas. una polit1=a de pleno 

empleo que garantiza .. el derecho"' a traba1ar, la reducción de la Jornaca laboral a 

30 horas semanales con pago de 56. la creación del seguro del desempleo y la 

vigencia real del salario minimo en el campo, el respeto a la libre s1nd1=alización en 

maquiladoras y de los jornaleros, asi como acabar con el traba10 acasdlado. 

Parte nodal del programa laboral es la libre organización sindicar para acabar con 

el corporativismo, garantizando el pleno goce de los derechos politices y laborales 

de los trabajadores. Asimismo. propone la inclusión de los tribunales laborales al 

Poder Judicial.237 

Dentro de la polltica agropecuaria y el desarrollo rural, el Estado asumiria la 

responsabilidad de fomentar y regular la producción, comerciahzación y distribución 

de la producción agricola. estableciendo pollticas de protección a la producción 

nt. ldem. p. 16. 

ª 7 /bid. p. 14·15 y 22. y EZLN Democracia 5ustan/1va ... Opus cit. p 12. 
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mediante adecuados márgenes arancelarios, que incentiven la producción 

primaria, estableciendo subs1d1os compensatorros que contribuyan a elevar la 

produc:::i6n y el ingreso de las unidades productivas. 

El propósito principal de la po/it1ca hacia el campo lo constituye la autosuf1c1enc1a y 

'"soberania· ahmentana. con lo que se buscarla establecer bases que contribuyan a 

amphar la soberania nacional y por ende. la capacidad del Estado para hacer 

frente a Ja pollt1ca neoliberal. 

Como paso inicial para capltalJzar el campo. la cartera vencida del agro se cubriría 

acorde a la capa:::idad de pago de los deudores )''se conforma~ia un nuevo sistema 

financiero rural apoyado por el Estado. 

Elemento central de la lucha del EZLN, const1tuyen.:lo uno de los puntos ongmales 

de la Primera Declaración de la Selva Lacandona. es la restauración del esp1ntu 

original del articulo 27 const1tuc1onal, a fin de garantizar la 1nal1enabd1dad. 

inembargabilidad e imprescnptibilidad del ejido y tierras comunales. continuar el 

repano agrario a panir del desmantelamiento de lat1fund1cs. tierras ociosas. 

terrenos nacionales o la adquisición a propietarios (demandando tierras de buena 

calidad). redefinir regionalmente los limites de la pequena propiedad y desaparecer 

las figuras de asociaciones mercantiles que permiten la posesión de hasta 25 

veces la dimensión de hectáreas autonzadas a un pequer"lo propietario. ademas de 

brindar Jos apoyos para garantizar su productividad. 

3.3.4 La reforma social 

Para el EZLN una reforma del Estado debe partir de la constitución de un nuevo 

pacto social. en el que deben estar sustentados los derechos ind1v1duales y 

239 Un estudio suf1c1en1emente amplio y cr1t1co sobre la reforma salmista al Articule 27 constrtuc.1ona1 
se puede consultar en el traoa10 de Vlctor M. Toledo -La Ley Agraria un oosta:::u10 para la paz ;· el 
Cle .. rrollo sustentable· en La Jamada del Campo No. 33 2e1c2195 Las propues:a.s del sector 
9;1rlcola son tomadas de. EZLN. Doeumanto:s oel .:::oro ... Opu:s cit p i.: y 22 Así como de las 
propuestas planteadas por Julio Moguel y Sergio Zermeflo Chmpas· /a tierra Opu:s c1r p.2 y 3 
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colectivos. pugnando por la universalidad de estos derechos. por su aphcación y 

respeto hacia la totalidad de individuos de la sociedad. superando las condiciones 

de excepcionalidad y de exclusión que promueve la polltica neoliberal. ~ 3" Esto 

presupone la vigilancia y responsabilidad del Estado en el cumphm1ento y respeto 

de los derechos individuales y colectivos. 

El EZLN parte de la critica a la polltica social de los últimos tres sexenios. de la 

que cuestiona el desmantelamiento del Estado social emanado de la Revolución 

Mexicana: "' ... (se) ha seguido desmantelando lo meJOr de la Constitución 

Mexicana de 1917: cancelando los derechos sociales de los pueblos a la tierra, a la 

educación pública gratuita y obligatoria, al trabajo, a la salud y a la segundad 

social: ... •. 2 'º 

A partir de esa critica, el EZLN senala que el Estado debe promover un proyecto 

social alternativo, donde el esfuerzo colectivo en lo económico. se oriente a 

satisfacer las necesidades sociales de todos los mexicanos. Para ello, la politica 

social se debe orientar por principios •incluyentes, integrales y solidarios"', cuyo 

propósito es el bienestar y el desarrollo individual y colectivo. siendo este un 

elemento sustancial y central del proyecto nacional propuesto. En este sentido, 

antepone su propuesta a la polltica social de combate a la pobreza que desarrolla 

e Instrumenta el Gobiemo Federal, basada en la focalización de apoyos y la 

instrumentación de programas compensatorios orientados a los grupos sociales 

con mayor nivel de marginaci6n. 2
'

1 

En el proyecto zapatista, la polltica social integral resulta de la instrumentación de 

medid•• coordinadas de politica económica y social, en donde la onentación del 

modelo de desarrollo económico no se divorcia ni se contradice con la mejora de 

Zll9 EZLN ... Principios rectores Pllf8 la reforma del Estado". Tomado de Moguel, Juho. El EZLN y Is 
reform• ael Est•do (Segund• p•n•). L.a Jom•ds del Campo C28/0B196} p. 7. 
a.o Garndo. Lula Javier ... LA sooedad civil y la reforma oel Estado ... Palabras leidas en el acto de 
entr9gla de loa resolutivos del Foro sobre ta Reforma del Estaoo. en Documentos del Foro ... Opus 
cit. p. 52. 
2" /bid. p. 15 y EZLN. Documentos del Foro ... Opus cit. p. 15. 
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los niveles de vida de la pob1aci6n. En esta concepción, la polit1ca social debe 

articularse con la polltica económica o. me1or dicho. ser complementaria La 

polltica económica establece las bases del bienestar social mediante acciones que 

permitan garantizar el pleno empleo a través del derecho al trabaJO. elevar los 

niveles salariales y la ampliación del gasto social, en detrimento del pago de la 

deuda externa o de cualquier otra pnondad económica y financiera. Por su parte. la 

politica social es un elemento instrumental que complementa la acción del modelo 

económico, ampliando la actuación del Estado y su carácter red1stnbut1110 mediante 

la satisfacci6n de los servicios básicos de salud. educación. v1v1enda. ahmentac16n. 

étc. 

Oentl"O del proyecto nacional del EZLN, la polit1ca social constituye un factor previo 

a la consecución de la democracia. Acorde al grupo armado ... La reforma del 

Estado que se pretende debe sustentarse en la idea de que no habrá democracia 

sin justicia social. y que ello no podré realizarse sino se reconocen y revaloran no 

sólo los derechos individuales básicos de los mexicanos. sino también sus 

derechos sociales y colectivos ... No habrá democracia plena ni justicia social si no 

se rompe con las tendencias polarizantes y generadol"as de desigualdades del 

actual modelo económico'". Finalmente refiere: -un ciudadano un voto es una 

nol"ma democrática básica: pero también lo es el derecho de cada mexicano a una 

vida digna y de libertades"'. 2
"

2 

Acorde a los textos del EZLN. su propuesta no representa el retorno al Estado de 

Bienestar. sino buscar una vla inédtta {ver declaración de Marcos del 28 de junio 

en Reforma. supra p. 115). Así, en el EIHCN refieren: 

ªNo ~u1:ig1mos un retorno al Estado de bienestar <aue por cieno. nunca llego a tierras 
Chiapanecas). Tamp0c:0 esperamos de los gobiernos pc11t1cas d@ as1stencLa social. 
Consideramos mtl5 bien Que. frente a esta embestida (neoht>eral). el derecho a la ex1stenc1a 
debe ser un pnnc1p10 aesde el cual construyamos la nue"'a utopla.""'&3 

N: EZLN. Pnnc1pt0s rectores ... Tomado de Juho Moguel El EZLN y Ja reforma del Es:ado. Opus cit. 

f•l-EZLN. CrOniCas lntergalacttcas ... Opus ci: p .:.1 

¡ ____ . __ 
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Sin embargo, el conjunto de propuestas. demandas y el papel que se asigna al 

Estado como factor de desarrollo económ1co y social, aproxima al modelo 

propuesto a la concepción de un Estado benefactor. diferenciado por un cúmulo de 

funciones ampliadas y una estrecha vig1lanc1a social en el desarrollo de su 

gestión. 2"' 

Para ello, además de que el Estado reasuma su función social. garantizando el 

cumplimiento y la atención de los derechos sociales consagrados en la 

Constitución de 1917, estos deben ampliarse. estableciendo el derecho al trabajo 

los derechos colectivos de los pueblos mdigenas. el derecho a la alimentación. a 

un salario digno y suficiente. la extens16n de la segundad social a ej1datarios y 

comuneros, y un derecho adicional. por demás ambiguo: el futuro como 

derecho. =•5 

Para su cumplimiento. el Estado necesariamente debe aplicar polit1cas 

redistributivas que garanticen la satisfacción de los derechos sociales. asegurando 

que :a atención de estos sean accesibles a todos los segmentos de la poblac16n. 

por lo que no deberán estar regulados por la oferta y la demanda de mercado o. en 

su caso, deberán ser subsidiados por el Estado 

Un elemento innovador en esta propuesta social lo constituye la creciente 

participación de la sociedad. ya no sólo para definir la pnoridad de las obras 

acotándose al presupuesto autorizado por las instancias gubernamentales. sino en 

Ja definición de objetivos e instrumentación de las políticas. Bajo la óptica del 

EZLN. el bienestar social constituye el eje central de los objetivos de Ja política 

2 .. Seguramente ninguno de los asesores del zapatrsmo aceptarlan una def1n1c10n s1m11ar ya aue 
P•rtirf•n de la concepctón de que Ja soberanla de la conducc10n del pals habrla srdo retomaca por 
al pueDlo. mediante la consolldac10n de la democracia social y pan1c1patrva propuesta por el 
zapallsrno. en la que construida una nueva cultura pollt1ca cel -mandar ooede:::1enoo-. el Estaco 
veW.rf• por el ínter•• colec:t1vo de sus nacionales lo cual por si mesmo s1gn1f1carla una sustantiva 
difef9nci. respecto al Estaco benefactor Sin em:iorgo, en termmos estnctamente de las funciones 
del Estado (no de su nivel de representaetOn social). el papel asignado es en sumo similar al 
-igneoo •I Estado de la posguerra 
H9 EZLN. Democrat:1a sustantlVl!I ... Opus crt. pp 13-15 
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económica. Esta es definida por la sociedad, al establecerse la sujeción de las 

principales lineas de la politica económica al resut:ado de una consulta nacional. 

En el mismo sentido, su ejecución y cumphm1ento. asl como el e1erc1c10 de los 

recursos estarían bajo una estrecha v1gilanc1a ciudadana. particularmente. el 

ejercicio del gasto social: 

·cebe legtslarse sobre la formulacion de org.inos c1uoao;mo!'> oe v1gu1anc1a y de contralor•a 
social. Que sean autonomos trente a los poderes ., Oro;;anos formales oe gobierno y oc 
representa::10n polit1ca. convu~ne, entre otros. =onst1ti..ur un sistema c1udada'"'lo y cr..,1 
autOnorno de v19itancia y control de los rocursos ce; ramc XXVI. y de aQuet1cs otros rut:ros 
de gasto Que vayan c:1mg1dos expresamente al gasto socia:· H<i 

Ademas del derecho al trabajo y al derecho a la tierra. que hemos ya sel'\a\ado en 

el apartado anterior. el EZLN resalta el derecho a la educación. en donde demanda 

un incremento sustantivo al presupuesto del rubro, no anfenor al 8 por ciento oel 

PIB, que permita satisfacer las necesidades salariales del magisterio y la 

ampliación de la cobertura en todos lo niveles. además de una reformulación de los 

planes educativos -que prepare a los sujetos para la democ:-a:::1a ... Asume la 

defensa de la universidad pública y se manifiesta contra el examen único de 

admisión a educación media superior. 

La problemática de salud, ser'\alan los documentos del EZLN.~sólo se resuelve con 

adecuadas condiciones de vida y con nuevas rela:::1ones de clase. cultura y 

género ... Proponen la ampliación de la infraestructura. siendo necesario refundar 

las instituciones actuales con la formación de Consejos Regionales de Salud. 

Refrenda y amplia los esquemas de segundad social hacia Jos trabajadores del 

campo. Adicionalmente, incorpora el derecho a la alimentación, asl como las 

condiciones de salubridad en las viviendas {agua potable y drenaje).241 

Finalmente, cabe senalar que las demandas sociales inscrítas en la Primera 

Declaración de la Selva Lacandona: trabajo. tierra, techo. alimentación, salud y 

2 .. lbld. p. 7 
247 EZLN. Documentos del Foro ... Opus Cit. p. 15-16. 
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educación, son retomadas y consideradas dentro de los derechos sociales que 

reclama el EZLN. 

3.3.5 Posturas sobre la reforma pollt1ca del Estado 

La propuesta más completa del EZLN en torno a la Reforma de Estado, se 1nscnbe 

en la renovación de la relación del Estado con la Sociedad, en Ja que no sólo se 

propone modificar la forma de representación sino la construcc16n de una 

democracia social sustentada en su pnncipio de Mmandar obedec1endoM Con base 

en ella, el Estado no se estructuraria a partir de la representac1on de ell1es que se 

suceden en el poder (MNosotros no nos al.~amos en armas para que un grupo 

derroque a otro y todo siga igual .. ). Z-4~ sino por la construcc1ón ae una democra:::1a 

participativa. donde el Estado llega a representar el intcres legitimo de la 

sociedad. teniendo ésta la facultad para acotar la actuación, e incluso sustituir, a 

los gobernantes que se aparten de su compromiso social. 

El principio rector de la propuesta del EZLN, kmandar obedeciendo~. centra. de 

acuerdo con Julio Moguel. la democracia en la legit1m1dad del poder y de su 

ejercicio, trascendiendo el proceso electoral Que sólo refiere los pnnc1pios de 

representativldad y legitimación para alcanzar el poder, pero no se ocupa de su 

ejercicio. 2"" 

La propuesta de refonna polltica del EZLN parte del diagnóstico del agotamiento 

del sistema de partidos. De acuerdo a esta interpretación, es perceptible el d1vorc10 

entre las élites que nos gobiernan, y el interés de la población que les elige. La 

mercadotecnia de la polltica permite que la ciudadania (cada ve;:: más escéptica y 

menos participativa), sea disputada en el mercado de voto. y que para su 

consecución los partidos politices desdibujen sus programas, o los disfracen, 

~ Marcos Entrevista en LB Jornada (03'06196) p 7 
2•• Julio Moguel ME! EZLN y la reforma del Estado (segunda parte)- Opus c1: p 6 Sobre este 
punto tambten se pueae revisar el articulo de Moguel. -sa1aos y retos del EZLN- (La .Jornada 
30/10/96), en donae rebate la argumentac10n de Jose Wo1denberg {La .Jornaaa 26.'10!96) en torno a 
la dernocraCla representativa. 
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acumulándose todos en el centro, dejando de lado la defensa de los interés de 

quienes buscan representar. Por el contrario. el propósito de Jos partidos es la 

consecución del poder polit1co. para ejercerlo con base al interes del grupo. de los 

integrantes de esa élite. 2~0 

Esta visión supera la retórica inicial del EZLN en contra del Partido de E5tado, 

esta reinterpretacrón de la democracia se encuentra un discurso de critica a la 

democracia representativa Es decir, se presenta una nueva linea discursiva en la 

que el problema central no es ya (como al inicio de 1994). la destrucción del partido 

de Estado. El nuevo objetivo es cuestionar la leg1t1m1dnd del propro sistema de 

partidos y la forma de democracia representativa. Esa democracia-formal" pa~a el 

zapatismo es una forma enganosa de lucha polit1ca de las éhtcs. no de los 

intereses sociales Esta critica va acampanada de una reiterada descalif1cacion de 

Marcos de las opciones part1d1stas. senalando al PAN de representar~un golpe de 

Estado", "'el fascismo de Ja derecha con el PAN al frente"', :o~i a la izquierda 

'electorera' le recrimina su interés desmedido por la consecución del voto al 

margen de Jos 1deales;:os:- del partido de Estado refiere su descompos1c1on y 

ambición de poder que les lleva al asesinato de su propio candidato a la 

presidencia. Acaso reconoce la labor de una parte de la izquierda pan1d1sta, 

comprometida con los ideales progresistas. como única alternatrva de 

representación política. Las demás opciones para Marcos representan una 

·artemancia en el poder no una alternancia política"'. 

En consecuencia, se debe impulsar una Reforma de Estado. en que se supere o 

se complemente la democracia representativa. con una democracia directa y 

participativa. "'La antltesis a la democracia de élites, nos dice Octavio Rodriguez 

Araujo, se sintetiza en una expresión zapatista: mandar obedeciendo-. 2
f.J Con ello, 

el grupo armado plantea la necesidad de reencontrar la vida política con las 

250 Marcos. 7 Prvguntas a qutón cc"esponda ... Opus c1! ¡:: 11 
:n1 Marcos. Entrevistas en La Jomada (25108195) p 1.: y en Roforrna (18 1 10/95). p 4A 
zs;z Marcos. 7 Preguntas a qutf>n corresponaa Oous c1t p 11 
zu RodrJguez. Octav10. ·un reto para el EZLN·. l.a Jomaaa (28/11196) 



153 

atención social de los individuos:"' .. la exigencia y la necesidad de acabar con Ja 

separación entre polittca y vida cotidiana. recuperando la poJit•ca como un género 

activo que nos permita recobrar la soberania sobre nuestros propios destinos··.='! ... 

A partir de este principio. el EZLN construye una amplia propuesta para trastocar la 

relación entre Estado y Sociedild, que se plantea en los s1gu1entes a!:.pectos 

J. Democrac1a Integral 

El concepto de democracra integral plantea dos aspectos sustantivos. Por una 

parte, el reconoc1m1ento del mosaico cultural y etnico del Estado mexicano. mismo 

que debe dar cabida a la representación de los grupos etn1cos. las 1dent1dades 

regionales y los se=tores sociales que integran la d1vers1dad de la Nac1on El 

segundo aspecto, el más relevante, es la def1mción de que la democracia debe 

superar Ja -dimensión estnctarnente electoral y partidaria. e incluir el tejido soc1a1-

EI EZLN expone la necesidad de redefinir la practica democrática no sólo en su 

aspecto de representación que de leg1t1midad a un proceso de elección de grupos 

o élites politicas, sino que. mediante la redefinic16n de la relaciones entre 

gobernantes y gobernados, se dote a estos de formas de participación polit1ca y 

espacios de organi.zación que les permitan actuar en la definición y control de la 

gestión pública (del ejercicio del poder), mediante mecamsrnos de democracia 

directa y participativa_ Acorde al zapat1smo. esta concepción de democracia parte 

del principio de que el poder y su ejercicio. emana de la sociedad y tiene en ella su 

sustentación. 2~~ 

Los instrumentos de democracia directa que perm1t1rian la part1cipac16n social en la 

gestión pública estarian enmarcados en la Constitución. La propuesta del EZLN 

sobre la redacción del articulo 40 Constitucional es la s1gu1ente: 

a. EZLN. CrOn1cas mterpalact1cas Oous cr: p 59 
256 .Jubo Mogvel ·e1 EZLN y la reforma del Estadc Primera y Segunda parte· Opus c1: pp .:! y 6-7_ 
respeetvamente. Ver tamt>1en. EZLN Democra=ra sustantiva Opus crr pp 5-7 y EZLN. 
Documenten del Foro .... Opus cit. pp. 12 y 31 
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"El atstema democ:tébco que adopta el pueblo corno forma de gobierno. seré rttpresentat1vo 
para la 1ntegrac10n de loa Poderes de la Unión, y directo. baJo las formas de pleb1sc1to. 
referendum, 1mc1abva popular. aceion popular. y revocac1on de mandato. en los 1erm1nos que 
la propia Constrtuc1on establezca·.z~ 

Las caracterlsticas de estas figuras y su forma de instrumentación las establece el 

EZLN en los siguientes términos. 2~7 

A través del plebiscito la sociedad participaria en forma directa en la toma de 

decisiones de programas y medidas politicas fundamentales. Este puede ser 

convocado por un número definido de individuos a nivel federal. estatal o 

municipal, y podrá ser aprobada la iniciativa por la mayoria simple de la 

Cámara de Diputados. 

El referéndum, al igual que el plebiscito. podrá ser convocado por un número 

determinado de ciudadanos, en los que la sociedad podrá decidir sobre las 

reformas a la Constitución y cambios trascendentes en la legislación. 

La iniciativa popular constituye el mecanismo por medio del cual los 

ciudadanos pueden proponer iniciativas de ley. mismas que serán anahzadas y 

votadas en el Congreso (local o federal). 

La acción popular refiere la facultad de los ciudadanos de acudir al órgano 

jurisdiccional federal, a fin de determinar la constítucaonalldad y apego a 

derecho de los actos de autoridad, mismos que en su caso pueden ser 

revocados, estableciendo las sanciones y la restauración de dat\os causados a 

cargo del servidor público. 

La revocación de mandato parte del principio de soberanla popular. en que la 

sociedad cuenta con la facultad de revocar las facultades otorgadas a sus 

gobernantes. Parte de la iniciativa de ciudadanos, pudiendo set" aprobada por 

la mayorla simple de alguna de las Cámaras. 

299 EZLN. Democrac'a .sustantiva ... Opus Cit_ p. 6. 

Js.T /bid. p. 6-7. 
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La rendición de cuentas establece la obligatoriedad de presentar un rnforme 

escrito a la ciudadanfa en prensa a par11r de una petición calificada de los 

ciudadanos. Esta obligac16n abo:trcaria tanto a legisladores. Presidente. 

Gobernadores y func1onanos públicos 

Finalmente. la 'afirmauva ficta' ratifica e: derecho de pet1c1on consagrado en la 

Const1tuciOn. estableciendo corno pnnc1p10 el que se considerara como 

aprobada y otorgada una pet1c16n ciudadana. en caso de no ser respondida por 

la autoridad correspondiente en un pe~•odo ae 30 dias 

Finalmente, la democracia integral presupone la construcción y consol1dac16n de 

esquemas de democracia part1crpat1va en todos los niveles y amb1tos de la vida 

social. Plantea fa construcción de una democracia -desde aba10~. estable:::1éndola 

como mecanismo de decisión que estimule la conforma:=1ón de uria cultura 

democrática para la toma de decisiones en las comunidades. los barrios. las 

colonias. los sindicatos. las organ1zac1ones urbanas ~· todos los grupos colectivos. 

Esta nueva cultura democratica perm1tiria favorecer la ··construcción de una 

sociedad civil y de redes de organizaciones sociales autónomas capaces de dec1d1r 

y gestionar sus propios asuntos de manera colectiva, y de vigilar. sancionar y 

reformar, Jos esquemas de participación me1epend1entes y de corrcsponsabilidad. 

los actos de gobierno y las pollt1cas pUbl1cas- ~~e En este espacio, la constitución 

de frentes de redes u organizaciones. como el Frente Zapat1sta de Liberación 

Nacional o el Movimiento de Liberación Nacional, constituyen el tipo de 

organizaciones que resultarían de una sociedad civil más part1c1pat1va. Estas 

organizaciones pofiticas, sin buscar directamente la toma del poder. pueden 

respaldar en el proceso electoral alguna tendencia partidista que represente los 

intereses del Frente, lo que orillaría a los candidatos a asumir las posiciones y 

defender las demandas que estas organ1zac1ones plantean. 

DI EZLN. Princip,os rectores . .. Opus cit. p 7 
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JI. Relación entre gobernantes y gobernados 

La propuesta de modificación en la relación Gobierno-Sociedad parte del mismo 

principio "'el mandar obedeciendo". que implica la su1ec16n de la gestión de los 

gobernantes sobre la base de la consulta permanente de sus representados. 

ademas de la rend1c16n de cuentas de su mandato 

111. División de Poderes 

Dentro de la propuesta zapattsta se contempla la necesidad de emprender un 

profundo proceso de d1vis16n de poderes. cuyo ob1et1vo central es el acotamiento 

del presidencialismo. Con este propósito. el EZLN propone el traslado de una sene 

de facultades que posee el E1ecut1vo Federal a los poderes Leg1slattvo y Jud1c1al. 

hacia la sociedad civil (mediante su partic1pac16n en la toma de decisiones) y 

hacia el fortalecimiento del federalismo. 

Pese a ser objetivo central extinguir el pres1denc1al1sn-10, la propuesta ;:apat1sta no 

constituye una alternativa que reduzca sust;;1ncialmente l;;1s facultades del 

Ejecutivo Federal, se conforma con restar facultades produciendo un sistema 

presidencialista similar al vigente en la Unión Américana.~59 La propuesta no 

aborda una modificación de fondo al régimen como lo imphcaria la const1tuc16n de 

un sistema parlamentario. 

La distribución de poderes zapatista considera el fortalecim1ento de la facultad del 

Poder Legislativo en la vigilancia del e1ercicio del gasto público. incluyendo la 

reducción de los gastos de la Pres1denc1a de la RepUblica, la cancelac16n de 

partidas secretas. ta autorización del gasto pUblico federal y el asumir el propio 

Congreso las facultadeS de planeac16n del desarrollo nacional (este último aspecto 

es de vital importancia en la definición del régimen). La conformac16n del gabinete 

:se Una propuesta en tomo a la ehmmaciori del p~es1denc1ahsmc a tra...,es de un camo10 de re91mcn. 
la propuso Manuel Camacho. 51 01en no es la un•ca esta propone camoios sustantivo!. oe control 
del poder e1ecut1vo y una profunda d1stnbuc1on de pooeres Camacho. Manuel M '-Hacia donoe?·. 
Reforma (24/06/96). p. 12A. 
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presidencial estarla sujeta a ratificación del propio poder legislativo. quién tendrla 

facultad para solicitar la comparecencia del E1ecutivo Federal y sus prmc1pales 

colaboradores, cuando asi lo requiera. As1m1smo, el Congreso podrá investigar el 

patrimonio de los funcionarios federales sin mediar prescripción alguna. Se podrá 

emprender juicio politice al presidente. ex-presidentes. secretarios y ex

secretanos. sin prescnpc16n temporal ce algUn delito u om1s1on cometida Para 

fortalecer al Poder Legislativo. expone el voto secreto de los representantes 

sociales. lo que garantizaría el libre voto actualmente v1gtlado por la d1sc1phna 

partidaria. 

En cuanto al Poder Jud1c1al el EZLN plantea modificar el mecanismo para la 

designación de los Ministros de Ja Suprema Corte de .Justicia, transfiriendo la 

facultad de proponer sus integrantes del Presidente de la República al Senado 

Otras pl"opuestas son. facultar a la Suprema Corte para determinar la 

constitucionalidad o inconst1tuc1onalidad de los actos y decisiones de la 

administración publica: sancionar el fallo del Tribunal Federal Electoral. órgano 

que deberé pasar a formar parte del Poder Jud1c1al de la Federac1on; en el mismo 

sentido, los tribunales agrarios, laborales. administrativos y fiscales. formarán 

parte del Poder .Judicial, al rgual que las instancias que suplan la actividad del 

Ministerio Público Federal. Finalmente. el Procurador General de Justicia será 

nombrado por la Cámara de Diputados. de entre una lrsta propuesta por la 

sociedad. 260 

IV. Nuevo Federalismo 

La propuesta del zapatismo parte de la concepción de refundar el Estado a partir 

del fortalecimiento y autonomia de su primer nivel estructural: el municipio. Para 

ello plantea redimensionar a los ayuntamientos como el espacio originario de la 

discusión comunitaria. 

ac EZLN. C>emocro:u1 sustant1Va ... Oous cit. pp 15-15 y 27-29. Tamb1en se pueae consultar 
Documentos da/ Foro ... Opus cit. pp. 56-58 
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En este sentido, más que el fonalecimiento de las entidades federativas, al EZLN 

le interesa el for1alecimiento del mun1c1p10 como elemento sustancial para fa 

conformación de espacios de desarrollo autónomo. en que se puedan ímpulsar 

formas de producción propias. alentando la conformación de regiones autónomas 

a panir de la coordinación de vanos mun1c1p1os en la instrumentación de polit1cas 

conjuntas de desarrollo Hacia este propósito se orientan una buena parte de !ns 

propuestas del zapat1smo. Por e1emplo, plantea dotar de facultades a los 

municipios para establecer relaciones y convenios 1ntermumc1pales sin requerir la 

aprobación de los Congresos o del E1ecut1vo estatar; faculta a los ayuntamientos 

para que, en forma ind1v1dual o coaligada. pueden ser Sujetos a emprést11os con 

instituciones financieras. establecer la pos1bd1dad de remun1c1pal1zación. impulsar 

el establecimiento de bases para el e1erc1c10 de formas de autogobierno a nivel 

municipal y la creación de la figura de Conse1os Regionales. con la part1c1pa::10n 

de los distintos sectores politices. sociales y productivos, que part1c1pen en la 

definición de la planeac16n del desarrollo regional 

Con el propósito de democratizar este espacio de gobierno. los agentes 

municipales en las comunidades deben ser elegidos por sus pobladores. 

derogando la facultad al presidente municipal de designarlos. Además, se busca 

reforzar el papel de los síndicos y regidores. acotando las facultades de los 

presidentes municipales. 

La propuesta zapatista considera la adecuación del sistema fiscal, a efecto de que 

los impuestos federales se distribuyan en un 30 por ciento a los gobiernos 

estatales y en un 20 por ciento a los muni::1pios, en tanto que la Federación 

recibirá E!I 50 por ciento restante. Dentro de la distribución a los municipios de las 

participaciones federales, esta se realizará en forma redistributiva. buscando 

propiciar el desarrollo de los municipios con menor desarrollo. Finalmente, se 

busca facultar a los gobiernos municipales para la formulación de su propia 
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legislación. sustituyendo los actuales bandos. ademas de reforzar su papel en el 

sistema nacional de plancación. 261 

Como se puede apreciar, la riqueza en las formulaciones para el fortalecimiento 

municipal del zapatismo no cuentan con un referente a nivel entidad federativa En 

este sentido, es evidente ta ausencia de propuestas de fortalec1rn1ento de la 

autonomla estatal frente a la federación. 

V. Reforma Electoral 

En materia electoral. el EZLN establece elementos que buscan. esencialmente. 

fortalecer la participación social en los com1c1os al margen o paralelamente de los 

partidos pollticos. Asi, la reforma electoral del EZLN se centra en el interés 

particular del grupo armado por impulsar la participación social en los com1c1os. lo 

que en un momento dado. perm1t1rla el registro de candidatos del Frente Zapat1s:a 

o del Movimiento de Liberación Nacional. o de alguna de sus organizaciones 

integrantes. Corno se podrá apreciar. los aspectos planteados por el EZLN en este 

aspecto no trascienden por mucho, las propuestas hechas por los propios partidos 

pollticos. 

En principio. establece la necesidad de socializar el proceso electoral, mediante un 

organismo autónomo y controlado por la sociedad. que garantice procesos 

electorales transparentes. Por supuesto. este organismo debe ser independiente 

del gobierno federal. 

Establece el derecho de los ciudadanos y de los partidos políticos para presentar 

candidaturas de coalición o candidaturas comunes a cualquier puesto de elección 

popular. En el mismo sentido, propone establecer el principio de candidaturas 

ciudadanas, facultadas a participar tanto en elecciones municipales hasta 

., lbld. p. 24-26. 
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presidenciales. estableciendo como requisito un número especifico de ciudadanos 

que respalden la candidatura. 

Propone flexibilizar el registro de partidos politices. teniendo derecho a su 

conformación aquellos grupos de ciudadanos que se organicen pollticamente, 

debiendo el IFE conocer y aceptar su formación como tal, sin mediar requisitos 

para su registro. Paralelamente, incorpora la figura de Asoc1aciOn Polltica Nacional 

como organización de ciudadanos interesados en la polltica, sin fines u objetivos 

electorales (sin embargo, plantea la prerrogativa de que estas Asociaciones 

puedan coaligarse con partidos politices). 

Finalmente, entre otros elementos. la propuesta del EZLN contempla: la 

prohibiciOn de la afiliación corporativa; el derecho de voto en elecciones federales 

a ciudadanos mexicanos en el extranjero; la representación proporcional de la 

mujer en las distintas instancias y niveles de gobierno; la eliminación de la 

sobrerepresentaci6n camera!; la integración del Senado con base al principio de 

representación proporcional; la reducción de limites y duración de las campanas 

pollticas; un máximo de 10 por ciento de financiamiento privado a las campanas 

pollticas; la obligatoriedad a candidatos de presentar su declaración patrimonial; y 

una nueva redistritaci6n electoral que contemple la representatividad de los 

pueblos indlgenas (quienes deben estar representados en el IFE de manera 

proporcional a la composición étnica nacional), todo ello encaminado a impidir la 

"'ingenieria electoral" y se logre una representatividad politica más equilibrada.2e2 
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Capitulo 4. Impacto do la presoncla dol EZLN on el procoso do Roforma dol 

Estado impulsada por el goblorno fodoral, 1994-1996 

4.1 La pérdida del consenso social 

Tras cinco anos de construcc16n de un pacto social. de un proceso de 

afianzamiento de acuerdos y destrucción y combate de otros (La Quina. Jongitud 

p.e.), de expansión de un proyecto hegemónico. el gobierno de Carlos Salinas 

estableció un conjunto de ahan:;:as con sectores sociales. productivos y polit1cos, 

que contribuyeron, apalancados en un pres1denc1al1smo robus1ec1do, a la 

profundiZ.aci6n del proceso de modernizac1on econ6m1ca La aparición del EZLN 

marcó el inicio del resquebraJamiento de este acuerdo social alcanzado por el 

régimen. Este decllnamiento se gesta justo en la fase más exitosa del proyecto 

económico desde que da inicio en 1982 el proceso de reajuste econom1co. 

La construcción del consenso social perm1t16 a Salinas superar el reto que 

representó el Frente Democrat1co Nacional de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, 

movimiento que puso en tela de juicio no sólo la leg1timidaC político-electoral del 

entonces Presidente electo, sino los magros resultados del proyecto neoliberal que 

desde la Secretaria de Programación y Presupuesto impulsó Carlos Salinas 

durante el gobierno de Miguel De la Madrid. 

Basado en el Programa Nacional de Solidaridad y la promesa de modernización 

económica orientada a competir con los paises del primer mundo, Salinas 

reconstruye el consenso social pérdida en 1988.263 transformando a lo largo de su 

sexenio el evidente malestar de la población. producto de seis anos de medidas de 

,., AJ respecto. se puede cons.uttar e• articulo de Augusto Bolhrar. Luis Mende.:: y Miguel Angel 
Romero. "'El nac1m1ento del Estadc L1oera! soc1a1 1982-1992·. El Cot1d1ano, No 50. Sepuemore
octubre, 1992. pp. 8-10. En particular el apariaoo soore la construcc1on de la 1deotog1a de la 
modernidad y la recupera~6n de la leg1t1m1dad. 
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austeridad y crecimiento cero, en la edificación de un proyecto hegemónico que 

dierá. sustento social a su proyecto nacional.~ 

Aunado a la estabilización económica, producto de la renegoc1aci6n de la deuda 

externa. los golpes a pollt1cos del s1ndicahsmo mexicano y la instrumentación del 

Programa Nacional de Solidaridad, el proyecto sa\in1sta encontró apoyo social a 

partir de las expectativas que despertó sobre un desarrollo favorable en lo 

económico y politice. prevaleciendo en la sociedad mexicana. particularmente en 

sectores urbanos. un ampho respaldo a las expectativas de: cambio a ta promesa 

de ingreso al Primer Mundo. Sm cond1c1ones. tanto reales como subjetivas. el 

gobierno de Carlos Salinas de Gortari no hubiera concluido con los altos indices de 

respaldo social que alcanzó. en un ario tan convulso como lo fue 1994. :!e~ 

Hacla finales de i993 y principios de 1994. el consenso social alcanzado por el 

régimen de Carlos Salinas se traducía tanto en apoyo al primer mandatario. como 

en cohesión social a su proyecto de Nación. Este consenso se sustentaba no sólo 

en los medios de comunicac16n. como quieren ev1denc1ar actualmente los crit1cos 

del salinismo, sino, como se muestra en el apartado 2. 5. por cond1c1ones 

económicas reales que fueron base de una estrategia de comunicación apologista 

al régimen. 

La revuelta neozapat1sta constituyó el primer cuestionamiento importante al modelo 

modernizador. El movimiento del EZLN se constituye en uno de los detonantes que 

propiciarlan las posteriores crisis pollt1::a y económica. La irrupción armada fue el 

punto de partida para la construcción de una conciencia so::::1at adversa al proyecto 

~ Vrviane Brachet-MarQuez. sostiene Que la venta de paraesmtales f1nanc10 el Programa ae 
Sohdanáad. el cual perrnlti6 ganar las e1ecc1ones de i991. -¡..partir de estas . .,. nasta finalizar 1992. 
el mayor éntasis de la polltaca sahnista se hizo en reestructurar tas bases de aoovo at reg1men y 
rom::>ertas barrerar. al 11oeral1smo e:o~om1co· Bra::.net-Ma~Quez. V1v1ane Opus c1: p 214 
~ Para revisar el apoyo pollt1co .,. consenso alcan:ado por el gobierne- de Sahnas se puede 
eonauttar el hbro de Antonio Crespo JaQue 3,' Rey. en part1cu1ar su capitulo ·El Ultimo afio del 
gocnerno sahn1sta."' pp. 137-157. Crespe. Antonio Opus c1t 
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modernizador, a la formación de una posición crítica. que aún sm dirección. fi1a en 

el combate al neoliberaflsmo su primer ob1et1vo :Je lucha 

En este sentido. la irrupción del EZLN cobra una profunaa drmcnsrón :-ir cuestionar 

los logros del proceso de integración al mercado mundial. evidenciando los saldos 

negativos que la modermzac16n 1mpl1caba. entre ellos la exclus1on de millones de 

mexicanos de los beneficios del proyecto gwbernamental La prescncra de! grupo 

armado. conJun!amente con los acon1ecim1en~os polit1cos y el descenlace 

económico de ese al"lo (alentados en buena medida, aunque no sOlo por el 

levantamiento zapatista).;6G trastocan la hegemonia polit1ca del reg1men. 

evidenciando la ruptura y la falta de cumplrmrento del acuerdo social plasmado en 

la Constitución de 1917 por parte del Estado mexicano Es un cue!:".t1cnam1cnto de 

fondo, .. desde abajo ... sobre las bondades y et ex1to del proyecto gubernamen:al 

La postura del EZLN sobre el modelo se v1::;. favorecida con el arribo de la crisis 

económica. A partir de éste hecho. se genera una eritrea sistematizada hacia el 

proyecto neoliberal por los principales núcleos de la 1zquieraa (EZLN y PRDi. 

misma que es alentada al interior de la clase política por los grupos antagónicos a 

la élite tecnócrata en el poder, que aprovechan la critica al modelo, como elemento 

central para el debilitamiento politice de la cabeza principal de la tecnocracia. Esta 

disputa discursiva abrió los espacios polit1cos para que los grupos de 1zqu1erda 

reabanderaran sus posiciones progresistas. abandonadas en la búsqueda del voto 

(recuérdese a Cárdenas alejado del EZLN y garantizando la vigencia del TLC o 

incluso el propio zapatismo. que a lo largo de 1994 moderó su discurso contra el 

proyecto económico), revirtiendo y arrebatando al Estado el consenso social con 

2M SI bien. como se ha escrito la crisis pollt1ca y la posterior cns1s e:::ono..,,1ca no de~1va so1c aer 
surgimiento del EZLN. su apanc10n s1 generó C0'1C1::1ones de 1nestab1hdad que favorec1eror er 
enrarecimiento politice y la oescomoosrc10n del ré¡;,1men. tras el asesinato ael cand1.:::lalo pres1cenc1a1 
del PRI. heeho Que a su vez represenló Ja 1ust1f1:::.a::•On idónea para oesa:ar la especuta::1on 
financiera. que repercutirla en la posterior cns1s econom1ca Vn,11ane Brachet-t..1~trQ•.Je::: sel"la:a soore 
los elementos y la exphcac1on de la cns1s • los pnn::1pa1es componentes y oetor.antes oe esta 
cns1s. descnbiendo la manera como es:an entrete11cos ::.or e• cuest1onam1e~to Que desoe abajo 
generó el mov1m1ento armado de los pueblos ma1genas oe Chiapas.·. Bra::.het-Marouez V1v1ane 
Op~ C1t p 249. 
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que contaba hasta antes de Ja crisis. Con ello. se socavaron los acuerdos que 

Salinas edificó y que dieron sustento a su proyecto de desarrollo Apoyos sociales 

que el actual régimen no ha podido recuperar. 

El discurso contra el neoliberalismo constituyó la piedra de apoyo para la lucha por 

la hegemonia que desatan las diferentes fuerzas pollt1cas. Esta lucha, cabe 

apuntarlo. no se restringe ya a la disputa por el poder de las élites politacas, como 

lo venfan tratando durante la década pasada distintos analistas (Basanez, Cordera. 

Roderic Camp entre ellos), 287 sino que involucra a un grupo armado ( y por tanto 

parte de la sociedad no representada por el sistema pollt1co}. en la disputa por 

construir acuerdos que definan el rumbo de la Nación. 

Como veremos en el desarrollo del presente capitulo, el impacto de las propuestas 

del EZLN sobre la reforma del Estado ha sido poco sign1ficat1vo en los ámbitos de 

análisis propuestos (económico. politice y social). Por tanto. más que en la 

orientación de la reforma, y aquf radica el principal impacto de la guerrilla. la 

presencia y activismo del EZLN han minado las bases sociales que respaldaban el 

proyecto modernizador impulsado durante el salinismo, transformando el consenso 

en inconformidad y malestar hacia Ja apuesta neoliberal. 

Con ello. se ha propiciado el aislamiento del régimen de las bases sociales. 

viéndose impedido a reconstruir un nuevo pacto que le restituya consenso sobre la 

apuesta de Nación que impulsa. Algunos de los elementos de tal apuesta como el 

desmantelamiento del aparato estatal. la disminución de su rectorfa económica y 

de su papel redistribuidor. ha restado capacidad al gobierno para restablecer 

acuerdos con los sectores sociales. 

H"T Tanto S.Ut'lez en ·La lucna por la hepemonla en México 1968·1990·, come Cordera y Telle en 
•y Dtaputa por la NaciOn'\ y ROdene Camp en sus 01st1ntos titulas sobre el estudio de las e111es 
polltic:ee, cenu.n ta lucn• que emprenden los grupos por el poder y con ello definrr el moae10 de 
o.s.rrOllO e aeguir por el pals. 
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4.2 La redefinici6n del proceso de reforma del Estado 

Para Manuel Villa la reforma del Estado adquiere un significado prrmord1al para 

preservar los niveles de gobernab1lidad: 

ªLas reglas de operac10n del régimer- y del gob•ernc aepe""lcte""l de acueraos b~s•cos Estos a 
su vez. resut:an de un en1ra:T1aao ae rntereses ::;u~ cons•;uen estat>•ecer :::onsensos ae 
largo plazo. h1s1oricos Para actuali.:!ar unos y otros se reouoere pre::rsamerrte ce Ja reforma 
del Estado. si se Qu•ere ev1:a· Que las rra:;turas con:lu::::an ai :::cnfi•::!o abierto · ~~-e 

El problema central es quién d1set"la y define esa reforma Estatal La reforma del 

Estado, acorde a lo establecido en el marco te::mco. conlleva a redefinir Ja relación 

con la sociedad. buscando aquéf restablecer el acuerdo socral que permita sentar 

bases de le91tim1dad que contribuyan a con:1nuar o impulsar. las condiciones de 

reproducción del orden social existente. es decir del capi:allsmo Esto en tern11nos 

gramscianos constrtuye una revolución pasiva. un reordenam1ento impulsado por el 

Estado para preservar el poder y propiciar condiciones que fac1/1ten la expansión 

de las relaciones productivas. 

Con el arribo del EZLN, se ha despertado una creciente corriente que critica la 

reforma del Estado a partir de acuerdos cupulares entre las élites politicas y 

proponen una reforma que parta de la sociedad. una reforma -desde abajo~. 

invirtiendo el rol tradicional de que es er Estado quién debe definir los alcances y 

orientación de este proceso.2 eso 

Analicemos por ello este proceso. La reforma del Estado propuesta por el salinismo 

buscó comprometer la redefinición de la relación Estado-sociedad conformando un 

consenso que contribuyera y se reorientara en el mismo sentido que el proceso de 

modernización económica. Las distintas fases y rnmos que impulsó Carlos Salinas 

en la reforma poUtica y social (muy diferenciados del acelerado proceso 

a. Villa. Manuel. Opus cd. p 107. 
a. Si bien est. discusion se enmarca en la propia disputa oel pooer polll1co y la lucha por la 
hegemonla, no d•J• de ser interesante el replanteamiento del concepto en sr ae refornia de Estado. 
Este reOeftnic:i6n conceptual constituyó. en los hechos. el 01terendo fundamental quE: ""H7C fracasar el 
proe.ao de diálogo en San Anarés Larra1nzar en ola Mesa JI, sobre Democracia y Just1c1a .. 
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económico), se enfocaron en todo momento a respaldar los avances y a consolidar 

el modelo económico. 270 

Asi. el proceso de apertura polltica del gobierno de Carlos Salinas, sr bien se 

percibia como una transición de largo alcance y un avance sustantivo mediante 

sucesivas reformas electorales y el logro de los partidos de opos1c1ón en alcaldías 

y Estados, siempre fue condicionado a garant;~ar la permanencia del PRI en el 

poder. 21
' Dentro de la concepc16n del Estado. et consenso social al proyecto fue 

alcanzarlo a través de la react1vac1ón econom1ca y la polit1ca social de Pronasol 

Para el régimen ex1stia concordancia entre las distintas fases del proceso de 

reforma: en lo económico la apertura comercia! perm1t16 crear el espejismo de 

acceso al primer mundo. En lo social. la d1fus16n y el avance real de Pronasol 

generó la imagen de atención a los grupos menos favorecidos, al:::::anzando en su 

cobertura a grupos y clientelas políticas de estratos medios. meJorando los niveles 

de vida de la población. En lo polftico, acorde con el espejismo del primer mundo. 

el concepto de transición a la democracia concordaba con la promesa de alcanzar 

una economía y una democracia de primer nivel, como pane de una apuesta al 

futuro. 

En ese momento, no obstante los desequ1l1bnos y exclusiones generados por el 

modelo, existia un acuerdo en lo social, basado en expectativas de rnejorla 

económica, el incremento de los niveles de b1enesta; y la confianza en un pais 

más democrático. En el mismo sentido, existla un acuerdo con las fuerzas de 

mercado que se reorientaban a las nuevas expectativas de competencia 

mundial.272 Pese a las exclusiones que el proyecto generó. sostenemos que 

270 Entre otros autores. se puede consuttar a Enrique Krau.;-::e <Oous crt oo 1B-i9j, au1en rema!'"ca 
esa d1sfunc1on entre apertura econom1ca y porrtica. tamb1er: a vrv.anne Bra::.het-Marouez (Op:J:; cr! 

Pi12~~!~~~":::i~n~=~~~.u:"~~t!e ~~ ~~j~~~~~~I ~nl=P~;:;,~~::~,~etas reforrr.as electorales oel 
sexenio de Salinas• en Polis No &4 UAM~lztapalaoa México 1995 P 13S--158 
.zr. Manuel Villa sostiene una pos1c1on por aemas interesante en cuanto a calrf1car la reforma 
salin1sta eorno reforma o contraretorma de Estado La reforma. por él entendida. constituye la 
reformulae10n de un pacto social entre Estado-sociedad. que contribuya a la onentae10n de una 
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predomino hasta el final del sexenio salinista un acuerdo social básico y un 

acuerdo con los agentes del mercado.273 

Con el advenimiento del EZLN. de la crrsis polilica y posteriormente de la 

económica, se precipitó una profunda crisis de legrt1m1dad. misma que se cOnJunt6 

con la pérdida de credibilidad de un sistema pres1denc1ahsta cada vez mas 

cuestionado y desgastado. 

Para el gobierno de Zedillo, se ha generado una disrupc16n que se agrava con la 

ausencia de un acuerdo social renovado, en que se defina la or1entac16n básica del 

proyecto neoliberal. El módelo económico. gracias a la critica sistematizada por 

parte de la izquierda y grupos polit1cos opuestos a la tecnocracia. carece de apoyo 

por parte de importantes sectores productivos y sociales. En part1=:ular. como 

veremos más adelante. la visión del propio E1ecut1vo Federal ha contribuido a 

continuar el desmantelamiento de las instancias que desempeflaron el papel de 

gestión e intermediación con las bases sociales. 

propuesta de desarrollo Po:- el contrario. la contrareforma sahn•sta. rompe con las ba!>es oue ca:Jan 
sustento al proyecto nacional emanaao del Acuerdo Socia! alcanzado por C•Vdenas Al basar su 
apoyo en Sohdandad. con caracterlstu:as apolop1st1cas al régimen. y con el paulatino 
desmantelamiento del Es:ado bene~etor. se rom~ la capacidad de ne90=.1ac10n con los seciores 
sociales y produCllvos deJCllndo al •mercado y la &0<:1edad hbrados a su propia omam1ca y al dOm1n10 
de sus tendenoas centrifugas·. Villa. Manuel Los arios funosos 195'4-199~ La roforrna ae1 Es:aao 

fri'' ~~t~'°v.C:::..M~::r.~~e'-~;-~~~~~r:c:.~:n:,~;~~u~a~~= ~er;:~~~e~~°sa11;;,s: ~e ~~~~.~~on las 
bases de leg1tJm1dad del sistema po/U1co. del acuef"do h1stonco alcanz.a:io cor: Caroenas El 
desmembramiento del Estado beneta:ior. durante De Ja Madnd y Salinas. provoco la caren:..a de 
instancias intermediadoras con las fuerzas soc1a1es y las fuer::as oel mercado. deJandolos a la 
denva y sin construir un nuevo acuerdo socléll Nosotros pensamos Que efectivamente Salinas 
contribuyo a romper esquemas corporativos Que sostenlan la estructura del srstetT"ia Po11t1::0 con 
organtzac1ones y representaciones sociales. Este esauema fue sustnuldo en pane con el Programa 
Naeaonal de Sohdarrdad y el neo--corporat1v1smo s1nd•cal Que sen:aron las bases det consenso social 
de Salinas. Sin embargo, en el campo taita ron estructuras que renovaran esta re1ac10n. s1enao 
PROCAMPO 1nsut1ciente para salvar la desatenc1on y el duro golpe Que sufrieron los productores 
5QClales con la apertura econOm1ca. Con la salida de Salrnas Pronasol se aesestructura. sin deJar 
referente que redefina la relación con ese se-ctor social En Je econom1co. el pacto con los sectores 
empresariales fue cupular. lo que excluyó los intereses de amplios sectores Proctuct1vos Manuel 
VIiia maine¡a los conceptos de a::uerdo social y acuerao con las fuerzas del mereaoo. set'\alando Que 
la conformaciOn de acuerdos h1storicos con las bases sociales del Estado y con tas tuerzas 
econOmlCO-empresanales. constrtuyen los pnnc1pales eJeS y fuentes de leg1t1m1dad del régimen 
P•ra el autor, la leg1hm1dad eleaoral aueda en un seQuni:Jó termrno. Manuel Villa. Opus c1t p 117. 
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La celeridad y profundización del modelo económico se ve divorciado de los 

intereses y aspiraciones de los sectores mayoritarios que se han visto afectados 

por la crisis. Justamente, la carencia de dirección polltica para transmitir y crear Jos 

consensos de apoyo al régimen. para restaurar la hegemonía del proyecto que 

sustenta el E1ecutivo FederaJ, vulnera la viabilidad del modelo, Je amenaza y 

cuestiona en el corto plazo, lo que introduce mayor inestabilidad e incertidumbre 

económica y social. z7
• 

Asi, existen grupos y organismos sociales que no encuentran en el gobierno 

referente de sus intereses o. peor aun. encuentran en él al principal impulsor o 

promotor de acciones en su contra. En esos sectores crece la necesidad de 

estructurar una reforma en las relaciones con el Estado, en donde la 

representatividad polltica vaya acompal'\ada de la representación de sus intereses. 

Una reforma desde abajo en que la relación sociedad-Estado se oriente en la 

procuración del bienestar social, aunque ello implique la moderación del modelo de 

desarrollo. 

Cabe recordar que la reforma de Estado es un proceso que se ha desarrollado a 

nivel mundial y no es exclusivo de nuestro pals. Ha sido concebida e impulsada 

por los gobiernos. procurando conciliar el interés social con el sistema de 

reproducción y sus necesidades de reordenación al proceso de globalizac16n. Esto 

es, los gobiernos han propiciado cambios en Ja forma de organización de sus 

sociedades, buscando su inserción en las mejores condiciones al proceso de 

globalizaci6n del capitalismo, encontrando en la adopción de las fórmulas 

neoliberales las condiciones más apropiadas para ese propósito. 

La aparición del EZLN ha despertado la discusión sobre a quién corresponde 

conducir la reforma de Estado y definir su orientación. Para el grupo armado, la 

escasa legitimidad del régimen del "partido de Estado" y el divorcio sociedad -

:n• Jnclu50 es perceptible la complacenc1a e inmovilismo de los grupos pollt1::os pertenecientes al 
prilarno trad1cional, 1ncrusttados en la aetual adm1n1strac1on y que t>uscan reasumir el poder hacia el 
at\o 2000. 
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élites polfticas descalifica los esfuerzos de reformulac16n del Estado a partir de 

acuerdos politices cupulares :--~ Por tanto. el EZLN asume que la reforma del 

Estado no debe ser un acuerdo entre élites. por el contrario. la reforma debe venir 

·desde abajo"' . como parte de la construcción de un acuerdo social que se genere 

desde la sociedad hacia el Estado. =76 

En este sentido. pese a los esfuerzos del gobierno de Ernesto Zed1llo para 

recuperar el consenso social rned1ante su 1n1c1al reforma de Estndo, concretada en 

el Acuerdo de Barcelona=
77

• asi como por la Reforma electoral de 1996-97 en 

gran parte acordada por los partidos politices. no repre~entan una modif1cac1ón 

significativa. desde la perspectiva del EZLN. sobre Ja relaci:in entre la sociedad y el 

Estado. 

Por tanto. el EZLN abre una disputa sobre la onentac1on. de aba10 hacia arriba. de 

la reforma del Estado, retando al régimen al .nlentar a la so:::iedad para arrebatar Ja 

conducción de tal proceso e impulsar un proyecto alterno, en una relación que 

parta del ~mandar obedeciendo... de la construcción de acuerdos sociales que 

asciendan de lo local a lo nacional. 

Esta diferencia sustancial representó un fuerte cuestionarniento a la reforma 

política acordada por los partidos en 1996. Mientras que los institutos politices 

negociaban a puerta cerrada con el Secretario de Gobernación las bases de la 

reforma polit1ca, en San Andrés Larráin=ar el EZLN proponia discutir el proceso de 

reforma del Estado, buscando impulsar su concepto de democracia social como 

elemento central de dicho proceso. En la mesa de San Andrés, por su formato. el 

176 Se pueden consultar tos diferentes eomumeados de Mareos ai respe=to entre ellos 7 pregun:as 
a quién corresponda ... Opus Clf 
21

• Ver tas palabras de Lurs Javier Gamao en la entrega de las con:::lus•ones oel Forc sobre la 
Reforma de Estado a la COCOPA ~La socieoac: ::::•vrr y la reforma ce Estaoo· en EZLN 
Documentos del Foro Especial ... Opus c1t pe 52·54 
r.T El Acuerdo de Barcelona fue firmado en el mes de enero de 1995 p=:ir los partidos polll1c::os con 
representac10n en el Congreso de la Un1on. atest1~uado por un nutP•::JO numero de po!ltieos e 
intelectuales de d1feren:es corrientes En él. el Gobierno y los partrdos se comprometen a rmculsar 
una reforma po/H1c.a que acarea la reforma e•ectorar. la reforma pollt1ca del O F y el forta1ee1m1ento 
del federalismo. esencialmente 
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grupo armado pudo invitar a un importante grupo de intelectuales y académicos 

que en su mayoria remitió sus posturas por escrito, dando oportunidad a una 

mayor part1c1paci6n social Cabe sef\alar que pese a los discursos de intelectuales 

de diferentes corrientes, prevaleció la postura que el EZLN habla perfilada a traves 

del Foro Especial sobre la Reforma de Estado La representac1on gubernamental 

se l1m1t6 a acotar los alcances de la mesa. a frn de que czta ne lle:gasc a altera; el 

proceso de negociación en Bucarel1. Esta pos1c16n condu10 a la rupturil oc! diálogo 

por parte del EZLN. 

El dialogo EZLN·gobierno federal constituye un espacio de lucha 1deológrco 

polltica. enmar-:::ado en la disputa por el poder Sin embarg:.). no deJ.:l de ser de 

interés el planteamiento del grupo armado por invertir el orden de los factores en el 

proceso de la reforma del Estado. lo que al menos ha generado la reflex1on y una 

creciente corriente de opm16n del papel de la sociedad tanto en la defin1crón del 

rumbo de la reforma como en el impacto que ésta tiene en sus cond1c1ones de 

vida. 

Una vez establecidos en lo general los dos aspectos en que la aparición del EZLN 

ha incidido en el proceso de reforma del Estado {la pérdida de apoyo social al 

proyecto neoliberal y el cuestionam1ento de la onentac1ón propia del proceso de 

reforma del Estado), en los apanados siguientes abordamos la reforma del Estado 

en los ámbitos económico, social y p0Jit1co.= .. e con el Objetivo de determinar y 

: 79 Acorde a esta propuesta de rev1s10n de la reforma de Estado. Ale1a.,aro Fave!a rcali=a una 
clas1fü:ac16n s1m11ar en Que centra el ana1ts1s del pro:::eso de reforma oe Estaco sa11n:sta a c:a'11r de 
tres e1ementos sustanciales la modemi::ac10n prOCJu:::t1va (e:::onomla}. la ampi.a=1on de Ja ""'ªª 
democrat1ca (pollt•ca) )' el combate a la po1:>re=a extrema ¡social) En su antlihsrs plantea la 
necesidad de impulsar las medidas econOm1cas. aaoo SL poten:::1al uanstorma:lor. aoe:::uanoo ta 
e::onomla a la capacidad real de competencia de la planta produ:::tiva na:::1ona1 En tanto que la 
pollti:::a social debe complementar y atender las neces1oaoes a:::irem1antes de los se:::tores mas 
desfavorecidos complementándose con una a:::ienura cemo::rah::a amplia c...re no se restm1a at 
amollo electoral En nrnguno de los tres elementos ta pol1t1::a satmrs:a ai:::a~aoa es:as propues:as 
Favela. Ale1anoro ~El gornerno sahn1sta y 1a re1orma aei Estado· Estudios tJOl/t1cos Tercera epoca 
No. 9, enero-marzo. 1992. pp 55-73 
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comparar la propuesta zapat1sta respecto a las medidas instrumentadas por el 

Estado. ;re 

4.3 Proceso de modernización económica 

En materia económica. más que en la definición del rumbo y orientación de la 

politica económica. la aparición del EZLN tuvo su mayor impacto en la inestabt/ldad 

financiera que se generó a lo largo del ar"'io de 1994. misma que desembocaria en 

la crisis más profunda de la historia reciente del pais De hecho. t:-as el 

advenimiento de la crisis económica. las medidas onodoxas de austendad y 

restricción del gasto se reforzarian, profundizando la rnstrumentac1on oe.1 modelo 

neoliberal más que revertirse. 

El proyecto delineado por el gobierno de Carlos Salinas ce Gortarr, responde tanto 

a una propuesta de inserción económica y rnodern1zac1ón de/ país. como a las 

condicionantes de los organismos financieros internacionales. basados en los 

principios de la corriente neoliberal. La convergencia de intereses y de proye::10 del 

gobierno mexicano con los organismos internacionales obedece. como lo hemos 

sel'\alado en el marco teórico. a una necesidad de reestructuración de la economia 

nacional buscando su artículación a Jos cambios que el sistema capitalista 

experimenta a nivel mundial. El modelo neolibera/ no es privativo de nuestro pais, 

constituye un fenómeno internacional. y un mal necesario. si se pretende no 

encadenar el sistema productivo nacional a esquemas de organización del trabaJO 

prevalecientes a mediados de siglo. En este sentido. a::ud1mos a 

reordenamiento del capitalismo internacional. con expresiones especificas en los 

niveles nacionales. 280 

.,.,.. Por supuesto. con ello no queremos deducir Que fas propuestas del EZlN sean las aoec:uaaas. 
ün~niente se uata de evaluar el 1mpa:tc de su prepuesta en la toma de medicas del gobierne 
feCler•I. 
ne Ver la posición de Miguel Angel Rivera sobre este aspecto en el capitulo 11 -La reestru:rura:10n 
capitalista mundial. de su libro El nuell'O cap1ta/Jsmo mox1cano. Opus cit. pp_ 45-93 
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La concordancia con este proyecto por parte de la élite gobernante generó una 

instrumentación acelerada de medidas de polltica económ1ca. máxime si se 

considera que nuestro pais contaba con al menos una década de retraso respecto 

a la reestructuración económica iniciada por las naciones sudamenc.:ir.as mas 

importantes. 

Sin pretender profundizar en la caracterización del modelo. se refieren nlguncs de 

los elementos que contribuirán a demostrar mas adelante. que el proyecto no ha 

observado alguna alteración relevante en su onentac10n tras la 1rrupc1on del 

neozapat1smo. 

El neoliberalismo parte del supuesto de reducir la 1nterven:::16n del Estado en la 

economla a fin de hberar los recursos que este red1stríbuia hacia la soc1e::1ad 

insertándolos en los procesos productivos Esto permitiría la re<=1ctrvac1ón 

económica a través de la optimización y uso racional de los recursos baJo la lógica 

del mercado. En el largo plazo, se tenderá a generar mayor inversión. el pleno 

empleo de los recursos y la reactivación económica interna prooucto de un mayor 

nivel de empleo. El gobierno de Salinas buscó paralelamente transformar la 

estructura corporativa del sistema polit1co mexicano. producto de un Estado 

benefactor exacerbado. Con ello, el gobierno reconocia Ja inviabilidad de mantener 

un Estado que en los gobiernos popuhstas y durante el .. boom petrolero· habia 

alcanzado dimensiones y funciones redistributivas insostemoles. 

La propuesta económica parte de la necesidad de modernizar los procesos 

productivos a partir de su competencia con el mercado externo.~!! 1 La apuesta 

salinísta confiaba, acorde a la teoria, en que la apertura económica perm1t1ria 

fortalecer las ventajas comparativas del terntono mexicano. La cercania con el 

principal consumidor del mundo alentaria Ja inversión extranjera directa al perrmtir 

el acceso de las mercanclas a través del Tratado de Libre Comercio. La economla 

ª' Favela. Alejandro. Opus cit. p. 58 
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nacional estarla apuntalada por sectores fortalecidos del proceso de repnvatizaeión 

y gran parte de empresarios nacionales se ajustarían y encontrarian nuevos nichos 

de mercado con la apertura económica y el ingreso de empresas transna::ionales. 

El campo encontraria un nuevo dinamizador mediante la constrtución de 

sociedades mercantiles y la plena garantia sobre la tenencia privada de la tierra 

Para el cumplimiento de estos propósitos se persiguió la reducción drástica de la 

inflación a fin de aproximarla a la de los socios comerciales con quienes ingresaba 

f\.1éxico al Tratado de Libre Comercio. El control de la 1nflac16n se logro gracias a 

una política restrictiva y de contencion al salario, así como por la pres1on que 

generaba la apertura comercial sobre los precios internos. 

El modelo económico. en sus lineas estratégicas fundamen!ales. no ha sufrido 

alteraciones ni modificaciones sustantivas en los últimos tres años D;Jrante 1994, 

la gestión de Carlos Salinas procuró consolidar el avance econom1co que el 

modelo habra logrado construir en los ar"los precedentes. Ante la 1rrupc16n del 

EZLN, el gobierno federal ratificó los acuerdos del Pacto para la Estabilidad. la 

Competencia y el Empleo (PECE). 12 dias después de iniciado el confilcto.::e.:? 

El proyecto económico avanzó paulatinamente: en tanto que se producia la 

desaparición de industrias medianas y pequenas oue no podian competir con la 

apertura económica, se acrecentaba un sector maquilador que ofertaba ttaba10 en 

las fronteras. además de empresas nacionales que lograban articularse al mercado 

exterior. El crecimiento de inversión directa, que alcanzó en 1994 2.5 veces 

respecto al ano anterior, representó la creación de nuevos espacios laborales. La 

política salarial sostuvo sus principios de incremento con base en la productividad. 

Por el contrario, en el campo no se generaron las inversiones que se esperaban 

con el cambio a la leg1slación. Los productores nacionales se veian fuertemente 

afectados con el ingreso de productos agricolas y pecuarios de me1or calidad y 

2u Pres1denc:1a oe la RepUolica Crómca del gobierno de Carlos Salmas d& Gor:.an. Sexto Afio 
México, 1994. p 53. 
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menor costo, además de verse involucrados en un creciente problema de caneras 

vencidas, como resultado de fas altas tasas de interés elevadas por el régimen a 

fin de atraer capital externo. 

La precipitación de la crísis económica deviene no sólo por el endeudamiento 

externo generado tras el asesinato de Colos10 y la mestab1f1dad provocada por la 

irrupción guerrillera. En una economia consolidada estos fac1ores hubieran sido 

superados con un costo económico y polltico ba10 Al ser alentada /a especulación 

financiera, esta encuentra eco ante la alta dependencia de la economia en la 

inversión financiera externa. atraida como mecanismo para saldar el déficit de Ja 

cuenta comercial. :.os3 El error de diciembre y Ja profunda crisis Que genero. parten 

del reconocimiento de esas dos realidades: ef saldo negativo de la balanza 

comercial (por tanto un saldo negativo de la apertura indiscriminada); y Ja 

inestabilidad social provocada por los acontecimientos polft1cos de ese ano. 

Pese a la crisis. la politica económica del modelo de desarrollo ha sostenido su 

orientación, situación que se aprecia en los siguientes elementos: 

La firma del Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica y del 

Programa de Acción para Reforzar el Acuerdo de Unidad para Superar la 

Emergencia Económica (enero y marzo de 1995). planteaban Ja profundización de 

las medidas ortodoxas como fórmula para el control de la crisis. Este se basó en 

un conjunto de medidas monetarias restrictivas tendientes a reduc1r la inflación y 

estabilizar los mercados financieros, el equilibrio de las finanzas públicas a partlf 

del incremento a impuestos y servicios y el sacrificio de los trabajadores a través 

de la contensión salarial. La operación del programa significarian costos 

elevadisimos para Jos sectores más desprotegidos, que padecieron una inflación 

del 52o/o en 1995, con un incremento salarial de sólo un 17.6 %. 

aa Ver a Vrvtane Brechet-Marquez. Opus at. p. 255 



175 

Variación porcontual anu•I del Salarlo Minlmo diario nominal y roal. 1994-1997. 
1994 1995 i9~ 13&7 

~S~a~la-,-oo~N~o-m-.n-a~l -------~7~0--- ,,··5--~--;_4~------.,ef:" 

1nnac1on 7 1 52 o :::- 7 ,~o 

SalarioReal -14 -1~4 .74 -oe 
El.llbor•C:•Dn prC>p•• con delo. O• I• Com•••On N•c:•<>nal O• Sal•~><'>• M.n1mo• )' banco ae ""•aoco D•lo• oe 1v1:1: son 
-t•m.ado. e°" b.11•• en lo• Cnr-'a• G•n•'•'•s d• Pol•l•c• Econ°'"•c•. SHCP 

La polltrca del gasto público tendió a restringirse aun mas. baJO Jos entenas de 

austeridad económica. adoptando entre otras medidas la continuidaC de ta venta o 

cierre de empresas públicas. el mcrernento al precio de los serv1~1os públicos. la 

disminución hasta de un 30 por ciento del personnl de confianza del se::tor central 

(e incluso con porcenta,es mayores en algunas empresas paraest;itales). y la 

contracción. en términos reales. del gasto programable. mismo que no ha logrado 

recuperar su nivel de 1994. 

Evolucl6n dol gasto programable on tórrnlnos reales y on rolacl6n al PIB. 
Cifras en millonos de pesos 
Afio Nomrnal Reai Va--1a=1or. F.ea: ·~., ce1 

~,~.~,,..~-----~~47.!'A=a~o~,~----=ª'-'ª"'5"-e~1=929E1%""s~º~--------·-0 - -~ ----;,~ 1 ~-
1995 2904236 ,~~3917 -133 152 
1995 407322 8 208562 6 .;. 3 1€ 3 
1997 506€92 8 ~.?i727E 2 J 11!, 1€ L 

¡;..,...,. SHCP C.,.nt• O. Ufl Ma~nc. P.,:.1-c.11 Con e11.::.eo.:;.on oe 1W""6 y 1<;.>o7 l:J~Plo °"" f:_¡;rp;s,;;,<. Of"' , .. 1- .. :>t!lr•coe'>n 
l' 1SISl7. 

Las consecuencias de Ja crisis buscaron ser mitigadas a través de los diversos 

programas de apoyo a deudores de la banca. Pese a los benefi:::1os que estos 

programas implicaron, fueron insuficientes y tardios para aquelios productores que 

tras los primeros meses de la crisis vieron elevar su adeudo de manera 

significativa. Los programas de apoyo a deudores también fueron objeto de una 

dura critica por parte de la oposición que acusaba a la medida como un subsidio a 

los bancos, no al deudor. 

Por otra parte, la apertura al comercio mundial ha prevalecido Asl. el Tratado de 

Libre Comercio no ha sido sujeto de revisión y se ha continuado la firma de 

tratados comerciales con paises de América Latina. En puerta. se realizan las 

gestiones para establecer un acuerdo de comercio con la Unión Europea. 
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La polltica fiscal y financiera pnvilegia la atracción de capitales, sin establecer 

restricciones a las inversiones de cartera El pago de la deuda externa constituye 

un compromiso esencial en la estrategia económica. En 1995 alcanzó la cifra ae 

17.7 mil millones de dólares, que representó un total de 113 ..:5 mil millones de 

pesos. equivalentes al 39 por ciento Oel gasto programable del gobierno federal 2
&<1 

En materia laboral, pese a no ex1st1r cambio en la leg1slac16n. avanza la 1mpos1c1ón 

de la nueva cultura laboral en la práctica cot1d1ana. Con ella. se reducen 

prestaciones en contratos colec11vos. disminuye el activismo s1nd1cal y proliferan 

contratos por horas y servicios prEstados u obra, en particular en la industria 

maquil.adora. 

Finalmente, en el campo, es evidente la decisión del gobierno por continuar la 

reforma sallnista al ar11culo 27 constituc1onal. La politica agraria se ha conso,1dado 

mediante la expedición de certrficados agranos. la conclusión del repano y el 

impulso a la polltica de desarrollo agropecuano a par11r de la segundad en la 

propiedad social o privada de la tierra En palabras de Arturo V/arman. la reforma 

del articulo 27 representa: 

·una le91staciOn que consolida. confirma. da permanencia. nitidez y fortaleza a la lu::na 
htston.:.a de los hombres del campo, pero tamo1én da la nex1bil1dad. la cian::::iac. la 
documentac10n para que la prop1eoad soc1ar pueda benef1C1arse e incorporarse plena-,,ente a 
les cambios tecnrcos. a los cambios del merc.aoc a las n:..ievas formas oe aso:;.1a::1:::in. a las 
nuevas escalas que requiere la produc::1on agrope::uana· ;-s.!> 

Así, más que reorientarse el modelo económico es evidente su profundización. 

Confonne a las palabras expresadas por el Presidente de la RepUbllca durante su 

segundo Informe de gobierno. la politrca económica continuará sin alterar su 

rumbo: 

n. Ban::o Cle Mex1co. The Mextcan Economy. 1996 p 319 No inc:/uye el Banco de México en este 
dato la amortu::a::10n de tesooonos. oue fueron cubiertos mediante 1a contra:a:1on de nueves 
empréstitos por medio oel paquete de res::ate f1:-ianc1erc 
zw.s Arturo Warman. ·1ntervenc1on en el Som1nano de PoHtoca Agraria organizado por la CNC·. en La 
Jamada aol Campo. 31/06196 p 5 
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•en la estrategia para 1997 sera esencial el mantenrm•ento de la d1sc1pltna f1s:al y monetaria. 
asl corno del reg1men de libre f1otac1on cambiarla Aaemas. la aesregu1ac1on )' las reformas 
estnJc:turales Que continuaremos realizando s1stern3t•camente est1mu1ar11ir la 1nve,.s1on en 
sectores con enorme potencial de crec1m1ento y a1entaran la product1111aad ae nuestra 
economJa En este sentido. cabe mencionar que los cambios legales aproba::>os por el 
Congreso de la Un10n en areas como lerrocarnles te1ecomu111ca::1ones generac1on de 
energla eléctnca y d1stribuc10n de gas natural. comen:aran a re.,d•r sus me1ores resultados 
en lérm1nos de nueva 1nve~10n pnvada. en 1997 

·e1 motor para extender y conso!1C:ar la recuperac1on. y para al::anzar el cre::•m•en:C" c::;ue nos 
proponemos para 1997 resi::J•ra en la 1nvers1on privada nac1ona1 y ext~a"'l¡e•a er. e' :::o"'l:,nuc 
dinamismo ae las exPOnac1ones. y en la paulatina rean1mac1on oer consumo No es pos101e n1 
conveniente Que el gasto pubhco sea ese mo1or· :.,. 

La aparición del grupo armado no ha impactado la mod1ficac1on del pro=eso de 

modernización económica del régimen. De hecho. para el Presidente Zedillo el 

alzamiento en Chiapas no es producto del modelo e=on6m1co =' 6 ~ Sin embargo. 

este proyecto ha tenido al menos dos tropiezos: por un lado. la negativa de las 

cüpulas sindicales, tanto del corporativismo tradicional. del neocorporatrv1smo y del 

sindicalismo independiente. por modificar la leg1slac16n laboral. defendiendo el 

marco constitucional del articulo 123 constitucional. el segundo lo constituyó la 

fuerte reacción de la izquierda manifestándose en contra de la ve:ita de Ja industria 

petroqulmica secundaria. que orilló a postergar el proyecto segUn algunos por falta 

de oferentes, hasta un nuevo momento. 

En resumen. Ja aparición del EZLN no se ha traducido en ninguna redefin1c1ón del 

régimen sobre el rumbo económico de la Nación. Su impacto se ha reflejado en Ja 

construcción de una fuerte corriente de opinión contraria a la propuesta de 

modemizaci6n económica. 

4.4 Orientación de la politica social 

La aparición del grupo armado en 1994 significó, más que la redefinición de la 

polltica social, su renovada instrumentación a fin de garantizar que sus beneficios 

llegasen a los sectores con mayor grado de marginacion social (justamente a 

299 11 lnfonne de gobierno Presidente Ernesto Zed1llo Toma:to ce La Jornada {02109.'95) p ::' 
ª" La Jomad•. 01/06/94 p 6. Part1c1pac1on del entonces candidato pres1aenc1aJ en el Debate 
Eun;,pa. 
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aquellos sectores excluidos de las políticas de gobierno. por su escasa incidencia 

electoral y que constitul¡in los grupos que sucept1bles de 1dent1ficarse con ta 

rebelión chiapaneca). buscando con ello desligarla del uso polit1co y clFentelar que 

tradicionalmente ha tenido. y que justamente ha sido una de las causas por la que 

tos apoyos sociales no arribaban a los grupos trad1c1onalmente excluidos de las 

pollticas püblicas. las comunidades mdigcnas y carnpes1nas dispersas ::»! 

Por supuesto. la política social no se reonent.a en Jos términos propuestos por el 

EZLN (garantizar el acceso unversa! de Jos derechos sociales) Por el contrario. se 

distancia de este concepto unrversalista. retomandc las premisas >' directrices de la 

pollt1ca so::1al que se propone en los proyectos neotrberales Con ello se busca 

optimizar la canal1zac16n de los recursos a fin oe ha::erlos llegar. drstanc1ados de 

criterios polit1co-elcctorales y acotando en lo posible el autor1tar1smo de las 

instancias locales. a las regiones. mun1c1p1os )' local1daoes que mas Jo requieren. 

dando una tendencia de focahzac16n a la acc1on social del Estado en la que se 

concentren las tareas esenciales de su política social snlud. educación y 

empleo.=--8"' 

La concepción de focalizac16n de los recu:-sos de la polit1ca social, que se 

instrumenta por la actual administración. es característica de los procesos de 

modernización económica de corte neoliberal z"c Bertha Lerner se:"\ala algunas de 

2 .., t-1.anuei Vrll.a al cara::::tcr¡zar el reg1men oe Er.,est::. Zco1!IC sef\ata ·En Jo soc.a: cue la potire.:=a 
et.pec/f1came'1te la asoc1aca a la ~arp1nac1on. sea cor-ioat1:Ja o a! menos pa1:a:::a pe· una poi111::a 
sooa: Pero oe ninguna manera l"¡a::er oe la pot1t1::a s;:;.::.a1 un meo10 de af1an.:=a y neg::>c.a::1.::r. :::on 
fuerzas sociates relatrvamente part1:::1pes oe! mer::adc :::omo las c:ases medias t:ia;as tra::ia¡ac.:ires 
del campe y 1a ciudad, etcétera. tal como o::urrtó ouran1e e' es:at1smo • O~us c1: p 15"" 
:••E: P:an Na:1or.a1 oe Desarrollo es:at>iece el cara:::ter mte9ra. de la a::c1on guoernamen:al er oos 
o!lmoitcs. e• soc1ar y el produc11vc En el soc1ai estab1e:::e- come 001et1Vo ei tlri:"'lc:a· •=1ualoac de 
operturndaoes a todos les mex1:.anos lo Que equrvale a garant:za:- eoucac1on y saJuC!. en tanto c;ue 
en la rama produ:::tiva. se ous:::a romper e; clrculc oe Oepenoencia y subs1d10 oe' Esta:jp mediante la 
ootauon oe proyectos ce proou:::::.1on Que- les permi:a part1C•par con su proauc:::.or. en el mer:::a.::Jo 
Plan Nac1ona: C1e Desarrollo 199$-2000 PoOer EJeCut1vo feoeral pp 85· 11 7 
%loO Juho fJloguel ha::e una breve cara::ten.:=a::1cr. Oe estas co!Jt1cas sociales ao11::ac:as en AfTl-e-rtca 
Latina 1) Constituyen programas oe emeraien::1a para neutral.za• los ele:::tos so:::.a1es rr.as a;res1vos 
de las pollt1;as restnct1vas :n Este ;:irograrna es:ar•a er. v1;ienc1a en tanto 1os benef1c1os de la 
polltlca econom1ca comen.:=aran a derramars~ s.:>ore el con.1unto de la poo1a:::1on 3J Con ello la 
pollt.ica social no compromet.a estrategias rerJ1st~1but1vas n1 modrft::atJa la polit1::a oe contens10n 
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las directrices de la polltica social en el neoliberahsmo· a) la descentralización de la 

polltica social a las entidades federativas y municipios a fin de que no sea 

responsabilidad del Estado central; b) la traslación de actividades de as1stenc1a 

social del Estado a la sociedad. ya sea a orgamzac1ones priv.:i~as. a la propia 

familia e ind1viauos a fin de que estos asumiJn los costos ( o al menos parte de 

ellos) de educación. salud y bienestar; e) selectrv1dad contra universalidad de tas 

politicas; y d) integralidad de atención a las comunidades de mayor rezago 

mediante acciones sociales (salud y educación) y empico Sobre estas últimas 

plantea 

·oe a:uerdo co~ los represeniarites d~ la es::-a:eg1a gleba! neollt>era: e~ rH':':.:-es:i~•c cola'" DO'" 
pp:.t:=as soc:a;es selec!:vas a1r1g1:::as mas boe~ a los !.ec:o~es pc::i•es. Cc~.:: :::o ... :·apa"'t•.:::a el 
neolrt>era!rsmo tamb1en recomienda ::e;ar a un la:lo !as po~1t•.::."Js soc:a:es c..,e orc:e.,Cel" una 
co::>e-tura untve·sal. es decir. la a:enc1ón de todos los c:u:::ac.:.inos • 

Con e: p·opósr:o de combatir la poorc..=a la es:ralC"9ia 9.ot-a· neol1bera~ r!'::.:>•Ti<en:::a oue se 
oe:::h::iue ate!""lc1on especial a 1os amo11os de empleo e-::suca::1on t,"'lS•C:a }. sa'-'º ~rever.!r·.-a 
co!""lv1enen en que es necesario apo;·a~ s1rnut:aneam<•nle l<JS po!111cas oe c:~oieo )" las oe 
e:juca:1c,.. y salud· 

Más adelante refiere la crítica que hace el neol1beralismo so!:>re el uso electoral 

de la polit1ca social: 

• En er pasa:::o. la pollt1::a social se d1ngla a los sec:ores me::l!os y no a los Mas poores Se 
procu•aba protege'" a los nuclecs de traba1a::Sores ca11f1:;a;::::Js y szn:ji::-;.a!.=ad:::s para log:-ar su 
apoyo p::>l1t1co .• ..,,., 

Esta critica del manejo clientelar de la polit1ca social es clarame:-ite ejemplificada 

en el programa de Solidaridad. A lo largo del sexenio de Carlos Salinas. la 

construcción de Pronasol se orientó a reestructurar las bases de apoyo al régimen. 

a pan.ir de la constitución de grupos sociales (Comités de Solidandad), 

integrándolos no sólo a los beneficios sino procurando su participación cada vez 

salanal y l1::>era!1.Zac1on de precios 4) Correspondia cor. ur.a menor pan•c1~ac•On econom1ca del 
Estado. Mot;uet Juho ·e1 combale a la p-::>breza en la esua:egm neohberat El caso det PrograMa 
Nacional de Solidaridad· en Economfa Informa. Facul:a:::: de Economia/UNAM Ne 25: Nc.·•em~re 

de 1996 pis 
n• Lemer. Bertha. ·G1obahzac1on. neol1berahsmo y po11t1ca soc1ar en Las polltrcas sociales de 
M61uco en Jos a!Jo:s novenra Instituto Mora. UNAM. FLA::so Pla=a y vaices Mex1co 1995 pp 31· 
32. Tamoien se puede consultar sobre la carac1en;:ac1on de la polrttc.a so::1a1 a Ea9ar A. Novoa y 
Darlo Y Restrepo. -G1obah.::ac10n y Estado·Na::1on Las po1Jt1::as sociales de la nueva era· en 
E:stud1os Pollt1co:s No. 8. Jul-sep .. i995., FCPyS. UNAM Mex1co pp 27-70 



180 

más organizada en la definición de las obras de carácter social. :-92 A través de 

estos comités. se generó una fuerza social de amplio apoyo al gobierno. que 

incluso rivalizaba con la estructura corporativa tradicional del PRI Esta estructura 

no logró su cohesión. situación que se ev1denc1ó con su práctica desaparición a 

partir del cambio de adm1nrstrac1ón. 293 De acuerdo con Julio Moguel, el Programa 

Nacional de Sol!dandad se instrumentó ba10 una lógica ·bas1carnente 

asistencialis1a. y operó en gran pane dentro del marco de una estrategia 

clientelar". =:-.1 

La instrumenta::ión del Programa de Solidaridad fue exitosa en lo pollt1co Pese a 

las criticas de analistas y a::adémic::::is que cuestionan su uso y alcances. el 

Programa presentó innovaciones que contribuyeron a una rap1da aceptación social. 

-particularmente de las zonas urbano-populares. atendiendo necesidades concretas 

de las comunidades y barrios. mismas que habian sido postergadas por otras 

administraciones Su esquema de part1c1pac1ón financiera. que en n•uchos casos 

se traducía en la aportación de mano de obra por los beneficiarios. perrn1t16 

avances sustanciales al ampliar su capacidad de cobertura y la movilización social 

que este programa habla alentado. 2115 

Quizá uno de los índicadores más representativos sobre el avance del programa lo 

constituye la importante reducción que observan los rezagos sociales. entre 1990 y 

1995, en aquellos rubros en los que el Programa tuvo incidencia. 

292 En euo co1n:.óeri tanto V1vianne Brachet-M.ttrquez:. Opus cit. pp 215-217. como Augusto 
Boffvar. Opus ci: p. 10 
n> Augusto Bohva~. Opus cit. p 10 
,... Moguel. Julio El combate a la potJre::a ·-· Opus crt p 16. 
2" Conforme a los resuttaoos del Conteo oe Poti1ac1on y V1111enda de 1 995 los mveles Cle cobertura 
de la poolacion v1ncu1aaos a la infraestructura so::iar (agua potable c:1rena1e. e1e::mc1oadJ oue 
JmpulsO el Programa de Solldar1dad se hablan 1n::rementado Pero no ocurno asl con les niveles ae 
Ingreso de la poo1a:ion. 
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El éxito que en lo social se manifestaba en un respaldo, por demas legitimo hacia 

el régimen. lo conv1rt16 en punto recurrente de critica de la opos1:::16n 

El avance y flexibilidad del Programa de Solidaridad favoreció tanto la 

manipulación politica mediante la canalización de recursos a orgamzac1ones y 

grupos sociales. como el desvio del f"lnanc1am1ento federal a obras no pnoritarias o, 

como en el caso de Chiapas. al enriquec1m1ento de funcionarios locales :>% Debrdo 

a la prevalecencia de esquemas autontanos en los gobiernos estatales y locales, 

se llegó a un uso discrecional de los re:::ursos del programa. por lo que no siempre 

se canalizaban a las regiones y comunidades que más lo requerían, con lo que 

zonas de muy alta marginac16n. generalmente srn niveles de organización 

suficientes. quedaron excluidas de la atención de Solidaridad. 

El cuest1onamiento más amplio a Sol1dar1dad, lo constituyó precisamente el 

levantamiento del EZLN. que ponla en tela de 1uic10, a través de las 

reinvindicaciones sociales de indígenas marginados. los resultados de la. rucha y 

combate contra la pobreza extrema que abanderaba Pronasol.2"'-:-

::.. Dresser Oemse •Aturd1oa y con1usa la pallt1ca social en Me:o::1co desde el levantamiento de 
~~&aP_.as• en EJ Cotidiano No. 76. Mayo·1un10. 1995 p 95 

/bid. p. S7 
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En este momento. se hicieron evidentes las limitaciones del programa. Por un lado. 

su carácter compensatorio (no debemos olvidar que la política social no es capaz 

de generar niveles de b1enes:ar generalizados. aislada de un crec1m1ento y 

elevación sostenida del ingreso nac1onal), :--,.E- fue insuficiente para cubrir amplios 

sectores sociales que se vieron afectados por una ba1a sustantrva de su ingreso, 

como Jo fue el caso de Chiapas, donde la producción ;igropecuana se vio afecU1da 

con la paulatina aper1ura econ6m1ca. reduciendo drásticamente el precio de sus 

productos.:?g9 

Por otro lado. el uso clrentelar del progrilma contnbuyO a fortalecer las estructuras 

de poder local. más que a dinamizar la part1c1pac16n social Con ello. los re=ursos 

fueron utilizados con entenas pollt1cos mas que para el desarrollo social. r-.1uchos 

de estos resultados negativos se reprodu1eron en el estado de Ch1.apas. que fue la 

entidad mayormente beneficiada a lo largo de fa v1genc1a del Programa. JOO V1viane 

Brachet-Márquez concluye que el~programa para aliviar la pobreza. hizo a un lado 

a Jos mas necesitados, entre otros los pueblos mdigenas de México. y en términos 

generales las capas más pobres del campesinado~. Joi S1 bien la conclusión es 

muy genérica y de1a de lado los factores reces1vos de los programas económicos. 

además de un rezago social histórico en las zonas rurales. resume también las 

carencias del Pronasol durante la gestión sa/1n1sta. 

=- Ver Edgar A. Novoa y Daric l. Restrepo. Opus CJt 
zn Julio IAoguel set'tala, con toda razOn. que las políticas de combate a la pobre=a. 
predominantemente as1s1enciallstas constituyen un componente d.e los pro::esos de a.ruste de 
caracter neol1beral. que busca compensar los efectos Jnás graves que las med•das de 
rnodermzac10n tienen en la poc1a::1on Los programas. más que medir su ex1to en el comcate a la 
pobre.za extrema. se evaluarlan er. su ca~a:.idad para evitar que los resultados ael a1uste estructural 
se tomase 1nrnane1aole y pol!ti:amente roesgcso Moguel. Juho Opus ctt. p 15 
:JOC /dem Tamo1én e~ articulo oe Den1se Oressner. es neo en e•ementos que evidencian las practicas 
que predominaron e: e1erci:zo del Programa de Solrcaricao en Chracas previo a 1993. denunc1anao 
no SOio el desviO de recursos. la corrupc1on preaom1nante. el caracter clientela~ del programa, as! 
como su uso para el reforzamiento mas que ei oe~1111am•ento ce los cuadros polll1ccs provenientes 
del •utontansmo local 
~1 Bract1et·Márquez.Viv1ane. Opus c1: p 220. 
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A partir del surgimiento de la guerrilla, y en particular con el arnbo de la nueva 

administración, se generDn un conjunto de cambios en la política social, orientados 

a superar las hmitantes y desviaciones que el programa observó durante el 

salinismo. Con ello, el gobierno de Ernesto Zedtllo pnonza el objetivo de combate a 

la pobreza extrema sobre los criterios politices o de leg1timac1ón del sistema Como 

se podra apreciar. muchas de estas acciones se inscriben dentro de las directrices 

senatadas por Bertha Lerner sobre la polit1ca social en el neohberaltsmo. 

La polit1ca social del Presidente Zedilla busca efi:::1entar el uso y destino de los 

subsidios y reducir el universo de atención de estos. focahzando la atención de la 

política social hacia las regiones de menor desarrollo econom1co y so=ial. e 

instrumentando acciones de carácter integral que busquen no solo atenuar los 

rezagos sociales. sino impulsar proyectos de carácter productivo que permitan 

elevar el ingreso regional. 3~~ 

Uno de los rasgos positivos de esta propuesta. es el de propiciar la d1stribuc16n de 

los recursos a los Estados a partir de su grado de desarrollo. destinando un mayor 

volumen de recursos a las entidades federativas con mayor rezago social. A su 

vez, los gobiernos estatales distribuyen el 65 por ciento de los recursos del Ramo 

X.XVI a los municipios, bajo el mismo principio de equidad social, destinando mayor 

financiamiento a los municipios con mayor grado de marginación. Para la 

priorización de las obras, se ha impulsado la conformación de Comités de 

Desarrollo Municipal. en los que se busca conformar una representación plural de 

las comunidades integrantes del ayuntamiento, a fin de que estas participen en la 

designación del gasto social. Con ello, se procura hm1tar o evitar el mane10 

autoritario de los recursos a través de una part1c1paci6n activa de las comunidades, 

condición que se ha visto favorecida con el ascenso de una creciente actividad 

3:22 Manuel Villa ser.ala esta cara::1ensti:a de la p01it1ca social de Ernesto Zed1llo_ orientada a la 
•tención de la pobre.za extrema es de~r a los habitantes de reg1ones marginadas y exeluldas de la 
dln*mtea del oesanono Opus cit p. 15'1. 
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partidaria en los ayuntamientos. generando procesos democrat1cos en la 

asignación del gasto social. 

Paralelamente se impulsan programas integrales en regiones identificadas de alta 

marginalidad a nivel nacional (léase zonas rurales. campesinas e indigenas) En 

estas regiones se desarrollan acciones coordinadas de salud, educación. 

ahmentac16n y empleo tendientes a la atención. hacia fines del sexenio. de 4 

millones de famihas a través del programa Progresa, que si bien se apegan a la 

propuesta de los organismos internacionales sobre la polit1ca social. buscan 

impulsar proyectos de carácter productivo que permitan generar alternativas de 

desarrollo y elevar el nivel de ingreso oe estas zonas Una cual1C:ad. no menor de 

la polit1ca social de Ernesto Zed1llo. es la bUsqueda por acercar los beneficios 

sociales a sectores que tradicionalmente han sido marginados de los programas 

gubernamentales, a pesar de que el benef1c10 polit1co de esta polit1ca sea menor a 

un manejo clientelar de las acciones sociales. 

En contraparte, la polltica social observa limitaciones estructurales, mismas que 

podemos resumir en los siguientes aspectos: 

Limitada capacidad para incidir en amplios sectores sociales afectados por la 

crisis. Para algunos autores, el carácter compensatorio de la politica social 

debe acampanarse por modificaciones a la pollt1ca económica. principal 

generador de bienestar. 303 

Desaparición de mecanismos de mediación social con organizaciones, 

representantes comunitanos y movimientos sociales. que tras la desaparición 

de Solidaridad y después del desmantelamiento del Estado Benefactor, no 

encuentran instancias que den cauce a sus demandas: los gobiernos estatales 

ni los ayuntamientos han asumido el papel de atención a dichos grupos. La 

ausencia de las instancias que generaban apoyos al régimen. se ve reflejada en 

~ Tanto Moguel como Oresser coinciden en seflalar este elemen1o como sustantivo para un 
cambio sustanc~I de la polltica social 
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el creciente malestar social y falta de consenso hacia la estruc1Ura 

gubernamental. 

Drástica reducción del gasto social, que a pesar de constituir el componente 

principal del gasto programable del sector pUbllco federal (superior al 50 por 

ciento), observa una estacionalidad en términos reales a partir de 1995 

Ga•to Social, 1994-1997 
Ano Nominal Rea' <;, ::lel PIB ~.g oe1 Gasto 

Base 199::!=1JO Pro;;ira'Tlable 

1994 128.€3E 4 -----,-;-e 5es·r,· , - ---5-;- 5-

1995 152 340 3 '""' 59: o • , !..: 5 
1996 212.539 8 1CIB e::-:- 3 e 5 !:>:! " 1997 277 420 , "" S-5::: o •o "" B 

En este sentido. la polit1ca social no se ha const1tu1do en una fuente de legitimación 

del régimen. dado que su eficacia en la aten::1on de las ne::cs1dades sociales se ve 

frecuentemente cuestionada por la baja incidencia de los programas y lo limitado 

de Jos servicios que prestan ante la escasez de recursos. 

En el corto plazo. se estima poco factible un cambio sus:antívo de esta tendencia. 

debido a la presión financiera que ejerce el pago de la deuda pUohca del gobierno 

federal, interna y externa, asl como a los compromisos financieros asumidos por 

éste en los paquetes de apoyo a deudores de la banca Por el contrario. se estima 

una focalizaci6n del gasto social. destinándolo a sectores con un grave rezago 

social, a partir de su federalización de los recursos a los Estados. eliminando 

estructuras de intermediación. con lo que el Estado reducirá aün más sus bases de 

sustento social. 

4.5 Reforma.politico electoral 

Es evidente que el mayor impacto del alzamiento neozapatista se ha dado en el 

ámbito polltico. Este impacto se ha generado en al menos tres ámbitos: 

Primero, en la capacidad organizativa y las posibilidades del grupo armado para 

incidir en la vida polltica partidista, a través del Frente Zapatista de Liberación 
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Nacional y el Movimiento de Liberación Nacional. mediante acciones de apoyo 

a la postura de algún instituto pollt1co. en particular con el PRO. 

En segundo lugar, el papel que ha desempet"\ado en el socavamiento de tas 

bases sociales del régimen. cuestionando la leg1t1m1dad del gobierno. la 

viabilidad del proyecto. los mecanismos hmitados de representación y el 

divorcio de los intereses de la politica respecto a los intereses $OC1ales 

El tercer aspecto compete propiamente al ámbito electoral. donde ha sido 

palpable la influencia de la presencia z;ipat1sta para acelerar avances 

democrático·electorales. en los que el goorerno ha buscado dar un mayor rnvel 

de confiabilidad en el voto expresado por la ciudadanía y. por tanto. dar 

legitimidad. ya no sólo al régimen. sino al propio sistema de partidos. ataJando 

los cada vez más profundos cuest1onam1entos del EZLN. 

Los primeros dos elementos ya han sido abordados en apartados anteriores. por lo 

que aqul sólo se retoma el electoral. 

Previo al 1 o. de enero de 1994. el gobierno de Carlos Salinas habla impulsado una 

reforma politica que buscó incrementar la confianza ciudadana en el proceso 

electoral sin perder el control sobre el órgano encargado de preparar los comicios 

y, por ende, de mantener bajo supervisión del gobierno sus resultados. Las 

propuestas de reforma, y los costos asumidos por Salinas. s1 bien eran 

Insuficientes para garantizar el juego democrático. eran pasos de no poca 

relevancia (apertura del Senado, acotación de la sobrerepresentación en la 

Cámara baja, calificación por pane del Tribunal federal Electoral en lugar de la 

autocalificación del Congreso. observadores nacionales, restricción y sanciones en 

el uso de recursos públicos en apoyo de partidos y tipificación de delitos 

electorales). lo que permitió establecer margenes de consenso politice con el PAN 

para la aprobación de las reformas constitucionales y del Código federal de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). EstilS reformas fueron 

aprobadas respectivamente en agosto y septiembre de 1993. 3
:;. 

Pese a sus avances. la reforTTia preservaba el control del Instituto federal Electoral 

).' la conformación del Tribunal federal Electoral. cuyos miembros eran aprobados 

por el Congreso a propuesta del Presidente de la RepUbhca. dentro de las esferas 

de decisión gubernamental. 

A partir de esta reforma aprobólda por la mayoría del Congreso (PRI y PAN). y 

respaldada con el proceso de fotocredenc1alizac1on que, por vez primera. fue 

utillZado en un proceso electoral federal. el gob1crno de Carlos Salinas emprendió 

una campana de d1fus1ón tendiente a elevar los niveles de conf1an.;:a social hacia 

el proceso electoral y a reducir posibles acciones de descal1fü:a:::16n por parte de 

los partidos politices de oposición, construyendo una imagen de 1nvulnerab1lrdad 

del sistema electoral. La de 1993 const1tuia la Reforma ~definrt1va .. del salin1smo 

para las elecciones pres1denc1ales. 

El EZLN emerge en enero de 1994 cuestionando la leg1t1midad del régimen 

emanado de un comicio fraudulento. al sistema de partido de Estado y 

descalificando de antemano el proceso electoral que el gobierno ilegitimo 

preparaba. El levantamiento traia consigo el fantasma de fraude electoral de 1988 

a agosto de 1994, con lo que nuevamente se cuestionaba la leg1t1m1dad del 

régimen ante la fortaleza moral de un grupo de indígenas marginaco y excluido. 

La irrupción zapatista forzó el ritmo del proceso de reforma política que había 

contemplado Carlos Salinas. A sólo 26 dlas del alzamiento. el Etecutivo federal y 

ocho partidos politices. con excepción del PPS, firmaban un Acuerdo por la paz. la 

democracia y la justicia, que constituyó el inicio a los trabajos para acordar una 

nueva Reforma electoral. 

XM Consultar a Pablo Javier Becerra sobre las mod1f1cac1ones al COFIPE Opus c1t pp. iso-i54 
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Las principales decisiones adoptadas por los partidos politrcos se orientaron a 

modificar la composic16n y las atribuciones de los órganos electorales. con lo que 

se restaban facultades al Ejecutivo federal para asumrr el control del proceso 

electoral. Entre estas medidas se aprobó· la elección de los consejeros 

ciudadanos. propuestos por el Congreso y ya no por la Pres1denc1a de la 

Repübllca; las decisiones del Conse10 General del IFE serian tomadas por el 

consejero del Poder EJecutr110, los cuatro del Poder Leg1slat1vo y los seis 

consejeros ciudadanos. lo que restaba capacidad de control de las dec1s1ones al 

Ejecutivo federal. que por demas perdía su voto de calidad Ad1c1onalmente. se 

estableclan por vez primera sanciones contra delitos electorales. se ampliaban las 

facultades de los observadores nacionales para vigilar los preparativos de la 

elección (no sólo durante la Jornada electoral). y se reconocia de algUn modo a los 

observadores extranjeros (denominados como -visitantes extranJeros-). 3
:'!: 

La reformas aprobadas en marzo (reforma const1tuc1onal} y mayo (reformas al 

COFIPE), fueron votadas en favor por el PRI. el PAN y la mitad de la fracción 

parlamentaria del PRO, lo que perm1t16 construir un fuene consenso y confianza 

social en torno a la legitimidad del resultado de los com1c1os de agosto de 1994. La 

firma de los '"20 Compromisos por la Democracia", pese a la resistencia del 

candidato del PRI. la actuación de organismos observadores de la jornada electoral 

y la presencia de los consejeros ciudadanos. constituyeron finalmente elementos 

que contribuyeron a ta legitim1zación del eJerc1c10 electoral del 21 de agosto. No 

obstante, es evidente que fue la irrupción del EZLN. y no la presión de los partidos, 

lo que influenció la nueva reforma electoral de 1994. 

Cabria senalar que en ese momento se dro respuesta, aunque parcial, a una 

propuesta del EZLN planteada en el Diálogo de San Cristóbal. a fin de que los 

comicios fueran vigilados y sancionados por los ciudadanos. 306 La calificación de 

-IOIC:. pp 15-4-157. 
-. La segunda demanda del EZLN en San Cristobal. enunciaba Que para el desarrollo oe-
eleccione$ democrat1cas era necesana la renuncia oe- los e1ecutrvcs feoerat y estatales. y se 
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las elecciones dependfa en gran parte de consejeros ciudadanos con un 

reconocido prestigio. y se ampliaron las fac1hdades para la observación ciudadana. 

Tras un resultado electoral adverso para el grupo armado. el EZLN descahf1c6 el 

proceso en Chiapas. e 1n1cio el viraje de su discurso en el que critica al sistema 

electoral vigente por su escasa represcntat1v1dad social, cuestionando con ello la 

relación Estado-sociedad. y proponiendo la reconstrucc1ón de esta rcla:::1ón a partir 

de la sociedad civil. Es evidente que el fracaso que representó el resultado 

electo~a· federal dio un duro g:>lpe al grupo armado. lo que le aisló. debilitando su 

presencia politica nacional Sin embargo. su cuest1onam1ento de fondo. su 

aparición y reclamo de grupos marginados y excluidos. const1tuia en si un reclamo 

de la necesidad de modificar la relación Estado-s:::ic1edad 

Ei EZLN no era el único actor que demandaba la rev1s16n de esta relación Era 

evidente el desgaste de la figura presidencial, el agotamiento del sistema de 

partido hegemomco y la pérdida del consenso social que se acrecento tras el 

estallido de la crisis econom1ca. El gobierno de Ernesto Zed1llo, reconociendo esta 

necesidad de restaurar la credibilidad y confianza en el sistema electoral como 

medio para dirimir las diferencias pollticas. propuso a escaso mes y medio de 

iniciada su gestión, una Reforma de Estado que permitiera una nueva relación de 

éste con la sociedad. El proyecto fue acordado por las dirigencias de las 

principales fuerzas políticas, y presentado ante un amplio espectro de intelectuales 

y académicos. 

Entre sus principales Objetivos la reforma planteaba Mprofundizar las relaciones 

democráticas entre los poderes de la Unión y entre éstos y las órdenes de 

gobierno estatal y municipal. as( como las relaciones entre las instancias públicas. 

organi:ara un gob•ernc: ae t·ans1:;1on. o en su case ·01ro camino para garanti.::a~ la reahzac1on de 
elecciones hores y demo:rai.:as ... erC:a:Jeras es c;ue se t-.a;a realidaC: ta e.xrsten::1a :,· e! traba1c de 
Ciudadanos y grupos de oudadancs cue sin m1l1tanc1a pani:::.ana. v1911en todo e' proceso elector-a!. 
sanoonen su legahaad y resultaoos. y den garantia como autoridad rru1ix1ma de la teg1t1m1oad de 
todo el proceso ele::ooal • 
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los partidos pollt1cos y la sociedad civil. "3 º;- La reforma zedillista proponía en el 

corto plazo avanzar en una reforma electoral defin1t1va. la reforma pollt1ca del 

Distrito federal y conducirse con apego a la ley para asegurar la v1gcnc1a del 

Estado de derecho. Previamente. Zedilla 1n1c10 una reforma del Poder Judicial con 

el propósito de restaurar la cred1b1hdad y confian.::a en la v1genc1n del derecho. 

Con ello. el gobierno federal buscó restaurar los niveles de comunicac1ón y enlace 

entre la sociedad y el Estado, apostando a la democracia como el elemento central 

para dirimir las diferencias que se desarrollnn en el país Scr"'lalaba este 

documento: 

·Es 1mpera1rvc es:a!)Jecer tas cono1c1ones de conf;anza Que pe•mr:an resoh"e,. de manera 
oernocr.at1=a la lern.atica e!e=1ora: oe modo q..ie la Na::i::m es.té en mepre!; ::a"1:fr::1onc!. para 
a:>Ocarse a oar soiu.::1ór. y atender con mayo• v1go~ 1os reios y re.=a~os econ!lm!.::05 y !.oc:alcs 
más urgentes ~~ 

Con esta oferta. el gobierno de la República. conjuntamente con los partidos 

politices, daoan una respuesta indirecta al EZLN sobre la necesidad de restaurar 

condiciones de g::>bernabiltdad, a partir del sistema representativo. es decir a traves 

del concurso de l:::>s partidos pollt1cos. Sólo a traves de ellos. en su carácter de 

cauces politices institucionalizados. habria forma de participar en la d1spu:a por el 

poder. Oias más tarde, el 9 de febrero. se reforzaria este men5.aje con el avance 

del Ejército Mexicano a la zona civil neozapat1sta. confinando militarmente y 

políticamente al EZLN. 

En 1995, con la consulta sobre su futuro político, la Cuarta Declaración de la Selva 

en enero de 1996, la construcción del Frente Zapatista y del Movimiento de 

Liberación Nacional, el EZLN logra reposicionar espacios polit1cos robustecido con 

la crisis económica. Con este fortalecimiento. el EZLN intenta en 1996 convertir el 

diálogo de San Andrés en la Mesa de Reforma del Estado. mediante la invitación y 

propuesta de participación a intelectuales. académicos y personas destacadas de 

un sector de la sociedad civil, comprometida con el movimiento. La Reforma de 

xi- Compromisos para un Acuerdo Pollt1co Nacional. Tomado oe Porf1I de La .Jomaaa. 18101195 p 1 
XII /b/d. 
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Estado propuesta por el zapatismo de hecho const1tuia una contrapropuesta a la 

que paralelamente se desarrollaba en Bucareli entre la Secretaria de Gobernación 

y Jos partidos politices. resultado del Acuerdo Político Nacional. 

Las divergencias entre las propuestas de Reforma Pollt1ca son evidentes. 

particularmente por el carácter de ellas. El EZLN plantea, como se ser.ató en el 

capitulo anterior. la necesidad de establecer una nueva relación Estado-Sociedad 

a partir de una reforma ~desde abajo" en que la democracia se reconstruya en los 

propios mov1m1entos. comunidades. mun1c1p1os. regiones. Estados y finalmente en 

la Nación. cuestionando la adopción de acuerdos entre elites polit1cas. El grupo 

armado plantea tamb1en la necesidad de suJetar el e1erc1c10 de los representantes 

sociales mediante las figuras Juridicas que posibiliten, incluso. la revocación del 

mandato. En materia electora!, entre otros elementos. propone hacer las 

modificaciones leg1slatrvas que posibiliten las candidaturas ciudadanas. 

En contraste. la reforma polltica acordada entre los partidos y, finalmente aprobada 

Un1::amente por el PRI (al persistir divergencias en torno al financ1am1ento de los 

partidos y su repercusión negativa sobre las coaliciones). marcó nuevos avances 

en ef largo proceso de transición a la democrac1a309
. Esta reforma electoral se 

centra únicamente en el perfeccionamiento del proceso y mecanismos de la 

elección, asi como de la representatividad más equitativa entre Jos partidos. 

reduciendo o cancelando incluso las posibilidades de part1c1paci6n autónoma de 

organizaciones ciudadanas. Constituye, desde la óptica neozapatista, una reforma 

"'desde arriba·. en fa que los intereses de los representados se pierden por el 

X» Entre les asoe:::tos relevantes oe la reforma pollt1:::a de Ernesto Zed1t10 se encuentran el 
estaDlec1m1en10 const1tu:::1onal de la af1hac10n 1nd1v1dua! a 1os panloos polit1cos. nombramiento oel 
Pres1aente oel Conse10 General del IFE por mayor1a calificada ae la Camar-a de Diputados. a 
propuesta ae Jos grupos par1amentanos, recucc1on ar e por- ciento como má1t1mo en la 
socrerepresentac•::m. elecc1on oe senadores pe~ el pnn:::.1p10 de representac10n propor-c1onar. 
ln::O!""pOrac10n oel Tnbuna! E•ectorar a: Pooer Jud1:::1at ce la Feoerac1cn. aes.gnacion de magrstraaos 
elei:tora~s por el Senado a propuesta de la Suprema Cene de Just•:::1a. srn 1n1ervenc1on oel 
E1ecutivo federal ·Acueroos de la Reforma E1ectora1·. en El Nacional 26tD7t9e. p IV. 
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intéres de los partidos por alcanzar el mayor número de curules. escanos y cargos 

públicos. 

Con ello, la reforma electoral de 1996 de1a de lado la modrficación de los 

esquemas de representación política. En és:a Ultima. no se pretende profundizar la 

relación Estado·soc•edad, ya que en la interpretación de los partidos el problema 

no es de representación (por asumirse portavoces del interés colect1vo). se trata 

sólo de perfeccionar los mecanismos democréticos de elec:::1on. sin modificar la 

representación social. 

Más allá incluso de algunas coincidencias en las propuestas del EZLN respecto a 

las que finalmente aprobaron los partidos p0Ht1cos (como el traslado del Tribunal 

Electoral al Poder Judicial. Ja garantía const1tuc1onal a la afiliación ind1v1dual, el 

registro a asociaciones polit1cas. el acceso al Senado mediante el princ1p10 de 

representación proporcional, el establec1m1ento de un max1mo de 10°/o al 

financiamiento privado a los partidos. entre otros elementos). la divergencia de 

fondo persiste sobre los alcances de la reforma politica. En este sentido, el 

E1ecutivo federal ha establecido la defin1t1vidad de la reforma electoral: 

embargo, ello es lo más preocupante. parece no ocuparse en la reconstrucción 

de un nuevo acuerdo social en que se redefinan las relaciones de representacion 

del interés colectivo en la toma de decisiones del gobierno. 

Como senalamos en el capftulo anterior, ello no conlleva forzosamente a la 

propuesta zapatista. pero aún quedan sin discutirse la conveniencia de continuar o 

modificar el sistema presidencialista para acceder a un reg1men parlamentario. lo 

cual implicarla una renovación sustancial de las funciones entre los poderes de la 

UniOn. Al parecer las fuerzas politicas nacionales están conformes con la 

continuación del sistema presidencial, sin mayor acotación. para el momento en 

que les toque asumir la presidencia usufructuar dicho poder. En este sentido. poco 

se ha avanzado en el fortalecimiento del federalismo. ni en la redistribución de 

facultades tendientes a redefinir el papel del Congreso y del Poder Judicial. 
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La diferencia sustantiva entre la propuesta del EZLN y la negociada por los 

partidos pollticos, significó la ruptura del diálogo en San Andrés Larráinzar. La falta 

de consensos se denv6 de la amplitud de la propuesta zapatista. que desbordaba 

los términos de la que se negociaba en Bucarell y que constituía la base y los 

limites de la propuesta de la Delegac16n gubernamental en San Andrés En este 

sentido, los únicos consensos alcanzables se limitaban al aspecto de reforma 

electoral, en la que la propuesta zapat1sta muestra notables carencias. deJilndo de 

lado los aspectos de reforma de Estado 

Tras la ruptura del diálogo, se ha abierto un compás de espera Prev1s1blemente. el 

EZLN ve en los resultados electorales un avance s1gnificat1vo de la opos1c1ón, en 

lal que buscara incidir con mayor fuerza para presentar sus 1nic1at1.,,ns ne sólo en 

matena indigena. sino abarcando también sus 1ni::1at1vas de reforma de Estado. 

En resumen. el EZLN ha logrado en estos anos de presencia, mas que alterar la 

toma de decisiones en la orientación del proceso de reforma de Estado. generar 

condiciones que han revertido la hegemonia y el consenso social que contaba el 

proyecto impulsado por Carlos Salinas. construyendo alianzas y favoreciendo el 

reposicionamiento de los grupos contrarios al neoliberahsmo Esta art1culac16n de 

fuerzas puede constituirse en un factor determinante en la lucha por el poder a 

través del avance politico·electoral en las elecciones intermedias y·. por tanto. en la 

definición del proyecto de desarrollo que va a emprender el pais. no hacia Jos 

próximos tres anos. sino de cara a la sucesión del ano 2000. En el capitulo 

próximo hacemos una aproximación a esta lucha por el poder. 
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CAPITULO 5. PERSPECTIVAS Y CONCLUSIONES 

5.1 El papol del EZLN en el procoso do reforma de Estado 

La mayor repercusión de la aparición del EZLN en 1994 se ha generado en el 

ámbito polft1co. al propiciar una reforma electora? que concedió mayores espacios 

democratices a los ong1nalmente planteados por el gobierno de Carlos Salmas. 

además de orillar. conJun~amente con los partidos polit1cos. a una nueva reforma 

electoral en el sexenio de Ernesto Zedrllo que pese a las 1Jm1tilntes en el control 

financiero. la mequidad de medios e rncluso el control del Tribunal federal Elc::tora/ 

por par1e del gobierno. e"=>taoie::e medidas que brindan un mayor 1uego 

democrático y menor control g:.Jbernamen1al del proceso electoral. Lo anterior ha 

perm1t1do el ascenso de los pr1~crpales partidos de opos1c16n a cargos de gobierno. 

Por otro lado. la presencia del EZLN ha 1nduc1do. a través de la 1nestabrl1dad 

política y econórn1ca que desde su aoanciór. se produce, a transformar el consenso 

social que logró Salinas ha:::a su proye::to de Nación, a una aversión de la 

sociedad al modelo neolibetai y a planteat la reforma de Estado no como una 

facultad propia del gobierno en turno. sino como la redefmición del vinculo Estado

sociedad y al derecho de ésta en part1c1par en la orientación de /a reforma 

Pese a ello. Ja propuesta de Nación del EZLN (por demás en construcc1ón). y la 

art1culaci6n de las fuerzas sociales que se 1dent1f1can con el grupo armado (en 

forma restringida el MLN y el FZLN). han sido at.Jn insuficientes para propiciar la 

modificación en la orientación de Ja reforma estatal. Por supuesto que en ello 

influyen diversos elementos. polit1cos y economices. de carácter estructural. 

En lo polltíco. nuestro sistema se caracteriza por una tradición autoritaria en la que 

es palpable la ausencia de mecanismos de comunicación horizontal entre Estado y 

sociedad. A lo largo de sesenta anos. la demanda social fue corporativ1zada por un 

Estado paternalrsta. en tanto que la d1s1den:::ia polltica era persuadida a integrarse 
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a los mecanismos de participación establecidos dentro del propio sistema. Por 

ende, el Estado mexicano carece de mecanismos para articular demandas 

provenientes de la sociedad a sus programas de gobierno. Es decir. de demandas 

que salen de los mecanismos trad1c1onales de cooptación, cuya atención no se 

encuentra comprometida a una respuesta cl1entelar. En este sentido. muestra 

escasa sensibilidad y capacidad para dar solución a reclamos específicos en que 

se plantean mayores espacios de dec1s16n social, como lo constituye la propuesta 

zapat1sta. 

Pese a la importante presión social que indudablemente se ha generado, no sólo 

en respaldo a algunos postuiados del EZLN. sino en contra de las medidas 

económicas. el régimen no propicia mecanismos de conc1l1ac1on social. En su 

interpretación, el ceder espacios de decisión implicaría una menor capacidad de 

control y dirección. Asl. se entiende la negativa que pers1!:>te en el régimen salmista 

por postergar la apertura democrática y de establecer nuevas formas de relación 

con la sociedad (Krauze. 1996) 

Esta negativa parte de dos aspectos· el pnmerc es que el E1ecut1vo federal sabe 

que en los inícios del tránsito de un régimen autontano a un proceso de apertura 

democrética se generan situa::iones de inestab1l1dad e ingobernabihdad que 

pueden producir fenómenos negativos y ep1sod1os de tensión en una Nación 

(Manuel Ale.antara. 1993). Por lo que la opción de preservar el control politice se 

justifica con el fin de alcanzar el proceso de modernización econ6m1ca ya que este 

generará un crecimiento económ1co y una elevación del ingreso familiar. Hasta ese 

entonces se impulsaria una reforma polit1ca profunda. básicamente entre las 

opciones de centro y derecha: PRI y PAN. 

El segundo aspecto, el fundamental. par1e de que el régimen revolucionario 

construyó una red de relaciones y vínculos de una clase politica que usufructuó el 

poder sin contrapesos. fuerzas que ahora se revelan y generan tendencias 

contrarias y obstaculizan los pasos íniciaoos para una apertura democrática. Es 
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evidente que el usufructo del poder polltlco en el pais. permitió el amasamiento de 

fortunas y la realización de negocios. que en un sistema con mayor mdepenaenc1a 

de Jos poderes y mayor f1scalizac16n social. hubieran sido más reducidos en sus 

proporciones. 

En este sentido, la estructura y la tradición de autoritarismo del régimen. los 

riesgos de 1ngobernab1hdad que percibe e interpreta con el ascenso de grupos 

fuera del sistema polit1co. en particular de los que se encuentran fuera del sistema 

de partidos, constituyen un reto a la gobernab1lldad del pais, por lo que bus::a 

reducirlos y acotarlos, sin reconocerles espacios de representac1on y expres1on 

polltica. 

Por supuesto. en el caso del EZLN es 1ustif1cada su actitud ante la postura armada 

del grupo. que no deja de reconocerse como un e¡erc1to Sin embargo. la 

posibilidad del dicllogo entre gobierno y neozapat1stas abno espacios en los que se 

pudo negociar y favorecer la 1ncorporaci6n del EZLN a la vida política. en la forma 

que este deseara (siempre y cuando sus a::trv1dades no se orientaran a extender 

una propuesta armada, como lo han promovido hasta ahora. al menos. parte de 

sus células), estableciendo puntos de acuerdo sobre la onenta:::16n politica de la 

reforma de Estado. Fue evidente la falta de voluntad de las partes por alcanzar un 

acuerdo definitivo. Las negociaciones entre el gobierno federal y el EZLN se han 

caracterizado por la radica11.:ac16n de posturas, donde el grupo armado y SL!S 

asesores con frecuencia presionan. ante el descrédito de su contraparte 

gubernamental, forzando a la a:jopci6n de sus posturas, en tanto que la parte 

gubernamental ante las posiciones radicales del EZLN. asume la defensa del 

régimen y sus propuestas de cambio son modestas, a efecto de que sirban de piso 

a la negociación. 

As(. las discusiones se dan no sólo en un marco de desconfianza mutua, sino en 

un marco en que ambas posturas buscan la obtencion de ventajas polit1cas (la 

cuestión índigena por supuesto se constituye secundaria). donde se analizan 
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escenarios de prolongaci6n del conn1cto tanto por la pane gubernamental como por 

parte del grupo armado. Sin embargo. el costo polit1co de la falta de voluntad le ha 

absorbido totalmente el gobierno federal, ya que en otros frentes también ha 

carecido de mecanismos de d1.álogo y negoc1ac1ón, de acuerdo po/it1co. con otros 

actores sociales. 

En este sentido. es necesario y conveniente estilblecer nuevos mecan:smas de 

vinculac16n y de acercamiento entre el Estado y la so=.1edad (incluso de grupos 

como el EZLN). ya que su d1vor::::10 generará: mayores conflictos y s1tuac10nes de 

inestabilidad, traducidos en cns1s recurrentes o permanentes ae gobernabll1dad 

Ello se logrará sólo mediante un desmantelamrento del reg1men autontano. con un 

cambio en el sistema politice que sm generar rupturas (Camacho. 1995). persiga 

consolidar un régimen con un poder eJeCut1vc reducido en sus facultades. una 

mayor pluralidad e independencia del Congreso y una mayor separación e 

independencia del Poder Judicial respecto a los otros poderes. lo que favoreceria 

una mayor caoacidad de influem::1a de la sociedad en la toma de decisiones y en la 

orientación de la reforma de Estado. Ello supondría la vinculación oe los actores 

emergentes con Jos par1idos pollt1cos ex1sten1es y la part1c1paci6n directa de esos 

actores en los mecanismos de representac10n social. 

En términos de calendario politsco. Ja compos1c16n de la próxima legislatura será 

determrnante. ya que una integración plural y lo rr:as reoresentat1va posible de las 

posiciones de la sociedad en tal instancia, sentaria las bases de acuerdo para 

redefinir el marco de la relación !::stad::>·soc1edad. que deberá respetar el EJe=:ut1vo 

electo al iniciar el nuevo milenio. 

En materra económica. el carácter estructural del proceso de ajuste y Ja necesidad 

de integrar al proceso de globafización el sistema pfoduct1vo nacional. condiciona 

en gran pane la orientación del proceso de modernización económica que impulsa 

el gobierno mexicano. En este sentido, el EZLN y los sectores sociales que le 

respaldan, poco han logrado incidir para modificar el rumbo de las medidas de 
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polftica económica. Por ello, para que los dJVersos sectores sociales puedan incidir 

en Is toma de decisiones económicas. es necesano transformar las carocten~t1cas 

autoritarias del sistema polltico. 

Se podrla sennlar que precisamente por esas cara::teristicas autoritarias del 

regimen. por su cerrazón, el EZLN se levantó en armas. lo cual sería del todo 

cuestionable al recordar los antecedentes 1deolog1cos del grupo armado, ya que 

aUn en sistemas democráticos mas abiertos en Amer1ca Latina, se han generado 

estos movimientos reinvind1cat1vos. Sin duda. el principal impulsor de los 

movimientos armados son los regimenes polit1cos. autoritarios y la desigualdad 

social extrema. Sin embargo, la presencia y permanencia armada del EZLN puede 

contribuir precisamente a justificar el endurecimiento del régimen. Su contribución 

a la apertura polltica como movimiento armado ya se realizó con la reforma polit1ca 

de 1994 y su reflejo en el~Acuerdo de Barcelona~ en 1995 (Castal"leda, 1995). Sus 

nuevas aportaciones tendran que realizarse en el campo de la pollt1ca, 

renunciando a lo que. aparentemente. no desea renunciar. su papei de vanguardia. 

Con el propósito de impulsar su propuesta de Nación el EZLN deberá reconocer 

que por si sólo no constituye una fuerza suficiente que pueda propiciar cambios 

sustanciales en la definición de la polltica econ6m1ca. social y en la relación 

Estado-sociedad. 

Su amenaza militar. por demás limitada, no representa un riesgo real a la 

segundad nacional. Por el contrario. la identif1caci6n del gruoo armado desde 1993, 

propició una paulatina modernización y amp1Lac16n del ejército mexicano. En esta 

perspectiva. el único camino que parece viable al EZLN es su vinculación como 

organización a otras fuerzas pollticas con las cuales establezca puentes y 

acuerdos sobre un proyecto de Nación. 310 

31 c La opc16n de crec1m1ento de fuer-as &oc1a1es en torno a su Frente Amplio de Constru==•On 001 
Mov1m1ento de Lioera~on Nacional (FAC-MLN) y de lo!> ~r_,:>os oei Frente Zapat1sta oe L•Pera:1on 
N~onal (FZLN), pese a la cont1nu1dad de la crasis y e! des:::re:htc gubernamental. parece encontrar 
limites en las capas sociales que ven en el EZLN una opcion violenta a la precaria estaoihaao s.oc1a\ 
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La identidad colectiva de los movimientos vinculados con el EZLN sólo puede 

consolidarse cuando se rec:ibe algún beneficio en contrapar1e. y este deviene o se 

concretiza con el ejercicio del poder politice. Para ello. el EZLN tendrá no sólo que 

ratificar en los hechos (lo que implica la deposición de al menos gran pane de su 

armamento), su decisión por transitar de la via armada a la pollt1::a. sino además 

vincularse y establecer acuerdos con las orgamzac1ones polit1cas que conYergen 

en la mayoria de sus puntos de vista. En este sentido. el EZLN reconoce en una 

fracción Importante del PRO (Cárdenas influenciado por la tnsecta). una opción 

viable de colaborac1ón politica. como fórmula para influir en la toma de aec1s1ones 

del gobierno. 

Para el EZLN las elecciones intermedias de 1997 le posio1iltan el a::;ceso a una 

representación indirecta en el Congreso a través de una alianza con el PRO. que 

constituya una plataforma en la que se exi1a la reonentac1ón del proceso de 

reforma de Estado. Por supuesto la convergencia de ambas posturas perm1tira 

asumir un gran nUmero de compromisos. mismos en los que seguramente 

veremos al PRO proponer iniciativas o emitir pronunc1am1entos en contra de las 

decisiones de gobierno del Ejecutivo federal. 

Pese al mayor equilibrio de fuerzas que se anticipa en el Congreso será aún de 

sumo dificil que en los próximos tres ar'\os se observe ur.a reonen:ación definitiva 

en el proceso de reforma de Estado, dada la fuerza que conserva la Pres1denc1a de 

la República. En cambio, es previsible el entorpecimiento de los ntmos y avances 

de la reforma, por lo que presenciaremos situaciones. similares a la sucedida en el 

del pals Incluso. la falta de homogeneidad de las orgamzac1ones y mov1m1entos que rntegran ~I 
trente y mov1m1ento prozapat1stas. su d1Vers1dad de intereses y neees1daoes le vuelven sus:::ept101e 
a rupturas y enconos si algunos de las organizaciones entran er: pro:::esos de negoe1ac10n o 
acercamientos con las instancias gubernamentales para la atenc1on de su problerntlt1ca espe:::lflc:.a 
La eonstruceion de 1dent1daoes co1e:t1Vas se toma en tarea casi 1:-noos1b1e en el Juego polltieo 
et:itidiano, en Que tanto las acciones de coopta~on oe l1oeres. la confTontac10n eot1d1ana con grupos 
contrarios. el d1Vorcio de los liderazgos con sus bases la disputa interna en las representa:1ones o 
el aample riesgo de ruptura y confrontac10n. con fre:::uen:::1a d1v1de y fracciona la 1oent1dad colectiva 
por el lnteres individual o grupal. 
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caso de la petroqulmica, en donde posturas coincidentes del PRO y sectores del 

PRI tradicional, se opondrén a proyectos que respalden medidas pococ populares. 

Sin embargo, la participación indirecta en la polit1ca electoral es. para el EZLN, tan 

sólo una forma mas de lucha. Las declaraciones de Marcos en contra dE: la disputa 

electoral en términos de élites y de la escasa representativ•dad del sistema de 

partidos dan cuenta de las reservas que e! mov1m1ento tiene hacia la democracia 

representativa después de agosto de 1994. Por ello, persiste la dec1s16n del grupo 

armado de no institucionaliz.ar su act1v1dad. de contmu.ar desenvotv1éndose en un 

ámbito dual, o sea tanto en los márgenes de la pol1t1:::::a part1d1sta (con una 

influencia indirecta}. como en su caracter de mov1m1ento socinl. aue sin 

desarrollarse en la clandestinidad. siga apropiándose de la representativ1dad 

social para constituirse en vanguardia del cambio polit1co 

En este sentido. el EZLN delinea una estrategia en que se busca consolidar como 

una vanguardia de un movimiento más amplto en lo social y lo politico. que en 

ocasiones impulse - o quizas coordine - acciones de carac1er armado, a tra..,es de 

grupos emergentes de extrema izquierda. como el EPR. y en otros momentos 

aglutine a organismos y movimientos sociales que. en forma pacifica. tiendan a 

influir en la toma de decisiones pollticas. 

Dentro de su estrategia de largo plazo. como mov1m1ento guerrillero que es. 

procura generar inestabilidad social como forma sistemática de obstaculizac16n del 

avance económico del pals, a fin de evidenciar la necesroad de un cambio radical 

en este Ultim-::> campo. Saben que sólo contando con una cns1s económica y social 

permanente, se continuará disminuyendo el apoyo social al proyecto 

gubemamental. Por el contrano, es claro que. como sucedió en 1994. en 

condiciones de bonanza económica. el EZLN quedará aislado nuevamente de las 

bases sociales y obtendrá. pese a la s1mpatia por el movimiento. una respuesta 

negativa a cualquier intento de activismo armado. 
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Finalmente, no debemos de perder de vista que el objetivo del EZLN lo constituye 

la lucha por el poder politice. Lo requiere para impulsar o imponer su proyecto de 

sociedad. La pregunta central es el camino para al::anzar esa meta· el armado o la 

via politica. Su persistencia de no deponer las armas constituye. como lo 

senalamos, un elemento de nesgo y ruptura. Que puede ser el detonante que 

justifique el inicio de una acción armada en su contra Hasta ahora esta ofensiva se 

ha evitado por la voluntad de paz de la sociedad y la conforrnac16n d~ una opinión 

püblica favorable, aunque estos elementos pueden ser endebles s1 el gobierno 

federal decidiera 1n1c1ar una acc1on mihtar contra el grupo armado en una coyuntura 

de crisis. 

5.2 La lucha por ol poder político 

A lo largo de la década de los anos ochenta as1st1mos a una lucha por el poder 

entre grupos de la clase politica, con proyectos d1ferenc1ados cuyo mayor grado de 

conflicto se alcanzó tras la sahda de la Corriente Democrélt1ca en 1967, asi como 

con el proceso electoral y la movillzac16n social de 1988 A partir de este momento 

(como referimos en el capitulo 4), el proceso de construcción hegemónica del 

salinato logró reducir la tendencia nacionalista que representaba la Corriente 

Democrática, asl como a sus aliados al interior del sistema, posición que hacia 

1993 y con miras a las elecciones federales de 19&4 const1tulan una derrota 

polltica de esa tendencia. 

No es sino hasta la irrupción del EZLN, el magn1::idio de Luis Donaldo Colosio y la 

posterior crisis económica, que se afectará la v1aoilidad y el consenso social hacia 

el proyecto, abriéndose una nueva crisis polit1ca. Durante 1968 y hasta 1994 la 

presencia de los grupos polit1cos nacionalistas. agrupados por una parte en el 

PRO, vinculado con los sectores de la izquierda mexicana y. por otra parte, en 

torno a grupos politices tradicionales del PRI. que veían amenazados sus 

privilegios con el proyecto modernizador, se vieron sometidos a un fuene desgaste 

politice. 
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Estas mismas diferencias constituyen ahora los elementos que desencadenan 

fuerzas contrarias y buscan preservar o alcanzar el poder polit1co. Como se senal6 

en el Capitulo 4 esta disputa no alcanzará una soluc16n definitiva si se restringe a 

un acuerdo cupular o a una soluc16n donde sólo intervengan los partidos pollt1cos. 

La inserción del EZLN ha significado una ampllac16n de los espacios de la 

sociedad civil, por lo que la defanic16n del proyecto de Nac1on debera considerar un 

acuerdo social y un acuerdo con los agentes del mercado (r .. 1anuel Villa, 1996) que 

permitan alcanzar una estabilidad polit1ca que evite los riesgos de ruptura En lo 

concerniente a las fuerzas polit1cas (en un sentido amplio. sin restringirse a 

partidos). éstas deberán acordar los mecanismos con los que habra de darse la 

disputa por el poder. 

En la coyuntura a~•erta a par.ir de 19?4 1dcn:1f1::.a"":"1:::s tres g~ur.o~ p::!::1::.::s 

principales que. sin ser homogéneos. permiten una caractenzac16n global a partir 

de su afinidad a su propuesta de Nación. La divergencia de estos proyectos 

dificutta una salida consensada entre estos grupos. lo oue aunado a una 

resistencia al cambio de un sistema politice autoritario como et mexicano. la salida 

negociada enfrenta constan:emente obstáculos y tendencias a su ruptura. lo que 

favorece el clima de incertidumbre y turbulencia polit1ca desde las elecciones 

intermedias y hasta el ano 2000. 

A tres anos del dificil 1994. la conflictividad entre los principales grupos polit1cos se 

ha distendido, y pareciera llegarse a un acuerdo tácito para aceptar los resultados 

electorales como forma de resolución de los conflictos (en particular se ha 

rebasado el momento critico de los dos anos de gobierno del Presidente Zedilla. en 

tomo al rumor de su posible sustitución, asi como se ha conformado un clima 

favorable a la alternancia en el poder en municipios y Estados). A pesar de ello, 

persisten diferencias de fondo, tanto sobre et modelo a seguir. como sobre quién 

debe conducirlo. Los grupos, propuestas de desarrollo y obstáculos para su 

consolidación son los siguientes: 
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5.2.1 El proyecto neoliberal 

La propuesta de desarrollo neohberal que impulsa el grupo tecnocrata en el poder, 

busca consolidar el modelo instrumentado desde 1992. Este grupo conjunta el 

interés de sectores integrados a la economia de mercado. sectores financieros y 

grandes corporat1vos nacionales y externos. con un sector ascendente de 

empresarios medios que han logrado incorporar su producc16n a procesos de 

exportación. A este grupo se suman sectores urbanos de clases medias que 

comparten el desarrollo de estos sectores o. al menos. sus expectativas de 

mejorla. La fuerza polltica mayormente 1dent1ficada con el modelo, aunque con 

variantes significativas en cuanto al ntmo de la apertura. es el PAN y algunos de 

los sectores emergentes del PRI vinculados a la tecnocracia, ubicados en las áreas 

especializadas del gobierno Central (Hacienda. Comercio, Relaciones Exteriores, 

Comunicaciones y Transportes, PEMEX, entre otras) 

El descrédito de Salinas y la prolongac16n de la cnsis económica durante la a=tual 

administración han rEstado bases sociales de apoyo al proyecto ne::il1beral. La 

instrumentación de medidas económicas de esta orientac16n afronta cada vez 

mayor oposición por parte de los sectores sociales más resentidos con la crisis. En 

tanto persista las condiciones restrictivas en el ingreso familiar le será cada vez 

más dificil al gobierno forzar la aplicación de medidas restrictivas y de reducción de 

las garantlas sociales. Por ello se restringen las posibilidades del actual régimen de 

establecer un acuerdo social con los sectores mayoritarios. 

Hacia 1997. el proyecto enfrentará mayores dificultades en su instrumentación a 

partir de un Congreso más plural y democrático. Sin embargo, sería probable que 

por medio de acuerdos entre el PRI y el PAN se logren salvar las propuestas de 

mayor relevancia. 

El principal reto del proyecto es reconstituir las fuerzas sociales de apoyo al 

proyecto neoliberal. Se estima que sólo una imponante recuperación económica 
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serla capaz de restaurar un pacto con amplios sectores de la sociedad. En tanto 

que la recuperación económica no se traduzca en mejorias a los níveles de 

ingreso, los riesgos de ruptura y de inestabilidad social =e acrecentarán. De 

acentuarse esta situación, como senala Manuel Villa. no seré sufü::1ente el acuerdo 

político que consensen los partidos por mas democrat1co que éste sea Es 

necesano restaurar un acuerdo social básico con la sociedad sobre la orien?ac1ón 

del modelo y los apoyos y compensac1ones con que contarán los sectores de la 

sociedad más afectados con la instrumentación y profundización de las mas 

severas medidas de ajuste estructural 

Sólo una recuperación econ6m1ca sostenida en los próximos tres anos pcrm1t1ria 

restaurar parte de la confianza social en el gobierno y en el proyecto.Un cscenano 

económico exitoso serla clave para sostener. hacia el año 2000. a un 

representante de la tecnocracia en la Presidencia de la RepUbllca. 

Aún dentro de ese escenario se considera insoslayable la adopción de algunos 

ajustes en el modelo económico orientados a establecer mecanismos de 

protección y calendarios de desregulaci6n comercial más amplios. polit1cas de 

protección del mercado intemo. fortalecimiento de la inversión mediante el acceso 

al crédito bajo condiciones preferenciales y no especulativa~. Este conjunto de 

medidas contribuirian a que un mayor número de agentes económicos respaldaran 

el proyecto gubernamental. En este sentido, es más viable un acuerdo con los 

principales actores del mercado en este modelo. particularmente con aquellos que 

pueden desequilibrar el mercado financiero y económico del país. que con las 

alternativas de desarrollo que exponen la izquierda y el priismo tradicional. Es 

probable que el Ejecutivo federal tienda a establecer estas alianzas con los 

sectores productivos hacia el segundo trienio de su periodo. 
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S.2.2 La propuesta de izquierda 

La izquierda pugna por un modelo de desarrollo que priorice el mercado interno 

sobre la integración acelerada al mercado mundial, propiciando el fortalec1mien10 

de un Estado que logre defender la soberania a partir de su papel rector de la 

economía. que dinamice. a través del gasto pübl1co. el mercado interno y favorezca 

el bienestar social mediante la reacttvac1ón de pollt1cas redistributr-.:as Por 

supuesto, en el modelo existen variantes que van desdt! modelos so::1ailstas. 

pasando por modelos socialistas .. democrat1;:ados ... hasta pos1c1ones reformrstas 

que proponen una mejor distnbuc16n del ingreso nacional. 

Dentro de los grupos sociales articulados en esta propuesta se encuentran amplios 

sectores marginados del campo y la ciudad (representados a través de 

organizaciones campesinas e indigenas y frentes populares urbanos), clases 

medias urbanas, académicos. intelectuales y estudiantes vinculados en la 

izquierda a través del PRO, asi como el conjunto de orgamzac1ones sociales 

identificadas con el EZLN. Parte importante de Ja propuesta-nacionalista- proviene 

de aquellos grupos que descnbian Carlos Tello y Rolando Cordera en su libro La 

Disputa por la Nac16n y que en buena parte integraron la Corriente Democrática del 

PRI en 1987. 

Por supuesto, el mayor riesgo de este proyecto son las posturas radicalizadas. en 

las que se encuentran no pocas células de grupos activistas de guerrillas En estos 

grupos podemos identificar las corrientes de extrema izquierda, que se han 

incrustado principalmente a través de las células de las FAC-MLN. y que 

estructuran grupos de autodefensa en organizaciones sociales campesinas e 

indfgenas, conformando cuadros que pueden en el futuro constituirse en 

movimientos armados o células de estos. Tal es el caso del EJército Popular 

Revolucionario, cuyo origen aun incierto, se vincula directamente con las 

organizaciones que construyeron la FAC-MLN en La Costa Grande de Guerrero. 

Las FAC-fv1LN han servido, al menos. para integrar y establecer redes de 
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coordinación polltica entre las distintas organizaciones sociales en las zonas de 

mayor rezago social. Estas organizaciones si bien se vinculan en lo polit•co al 

EZLN. parecen estructurarse militarmente con el EPR. 

Un segundo reto para este sector es su imagen radical que genera desconcierto. 

desconfianza y temor en gran parte de la sociedad. As!, pese al malestar e 

inconformidad social es dificil de cap1tahzar polit1camente en favor de esta 

izquierda indecisa entre su papel revoluc1onano o reformista A pesar de constituir 

el sector que puede establecer un acuerdo social más ampho con los sectores 

menos favorecidos en el campo y la ciudad, parece que la manifestac16n electoral 

de la ciudadanía es aün cautelosa para emprender un v1ra1e a la 1zqu1crda 

Para esta izquierda resultan fundamentales los resultados del proceso electoral de 

1997, toda vez que un avance sustantivo en su representat1v1dad puede constituir 

la definición de su futuro sobre la via electoral. acotando sus tendencias 

radicalizadoras y extremas. 

La mayor deficiencia de este proyecto se presenta en la estabilidad financiera y del 

mercado nacional ligado al exterior, en virtud de que su prpuesta económica se 

enfrenta directamente a las tendencias predominantes en el mercado de capitales 

y productivo. Por ello serla necesario e:stablecer un conjunto de compromisos 

fundamentales con los agentes de mercado, garantizando los principios 

fundamentales para la reproducción del capital. lo que resulta d1fi:::il y po:::o 

coherente con su propuesta de Na:::i6n. además de provocar una sene de 

escisiones a su interior por parte de los grupos mas radicalizados 

Finalmente, una apuesta por un desarrollo nacionalista puede ser viable en la 

medida que construya los puentes de comunicación con sectores sociales y los 

agentes de mercado, definiendo con claridad y precision los limites en los que se 

moverá su gestión. En caso contrario. serian previsibles intentos de ruptura social 

dirigidos por los grupos económicos que se verían afectados por un gobierno en 
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extremo estatista. Dentro de un escenario en descompos1ci6n. la presencia de 

grupos armados puede constituir el motivo JUStificatono peñecto para iniciar una 

operación militar que reconstruya un escenario polltico favorable a pos1c1ones mas 

moderadas o francamente consensadas. 

S.2.3 El nacionalismo revo/ucionono neopmsta 

La tercer propuesta es similar a la anterior y fincan su perspectiva de crec1m1ento 

en el mercado interno. aunque dtslmbola en los mecanismos de e1erc1c10 y 

usufructo del poder polít1co. Esta propuesta la 1dent1ficamos con los sectores 

tradicionales del pnlsmo. quienes con el ascenso de la tecnocra:::1a se han visto 

relegados del poder politice y de Jos beneficios económ1cos que este ha generado 

t~adicionalmente en nuestro pais. Su propuesta de retomar la bandera del 

nacionalismo revolucionano encuentra corno necesario el fortalecim1ento de un 

crecimiento económico interno, apalancado por un Es:ado compromet1do con el 

compromiso social que emana de la Const1tuc16n de 191 7. Este grupo se 

encontrarla mayormente interesado en la recuperación de espacios de poder que 

en el desarrollo social del pais. 

Incluso en su consecución y recuperación del poder politico para la "familia 

revolucionaria"", puede plantearse alianzas con los grupos de la tecnocracia que 

impulsan el proyecto neoliberal o con los se~tores reformistas de la izquierda que 

buscan un desarrollo nacional, dependiendo de los cotos de poder que de una u 

otra alianza puedan producirse. 

Su mayor reto lo constituye el desprestigio que padec~ este sector de la clase 

polltica, lo que le dificulta su acceso al poder en procesos democráti::os 

transparentes y equitativos (como ejemplo podemos ver las tendencias que ubican 

a Alfredo del Mazo lejos de la gubernatura del D.F.). Sin embargo. su 

fortalecimiento en el presente sexenio a partir del arribo de Emilio Chuayffet a la 

Secretarla de Gobernación, les perfila sobre puestos clave del gobierno federal y 
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del Congreso. con los correspondientes mecanismos de vinculación con el poder 

judicial, distribuyendo las piezas que contribuyan a la recuperación de sus espacios 

y cotos de poder. Este grupo no es homogéneo ya que la clase politica no se 

reduce al grupo del Estado de México. Es evidente el esfuerzo del Secretario de 

Gobernación por alcanzar consensos en este sector. buscando simultáneamente 

aislar tendencias rupturistas Claro e1emplo de ello lo constituye la integración de 

ex-gobernadores al interior de esta Secretaría en abnl de 1997 

Es evidente que el desprest1g10 del sistema del que forman parte el priismo 

tradicional les impide alcanzar margenes de gobernabtlidad mas o menos estables 

por si solos. lo que aparentemente les ha onllado a aceptar el concurso por las 

vlas de elección democrática como formula para alcanzar c1érta estabilidad 

polltica, marcando como limite aún la alternancia en el poder pres1denc1al. mismo 

que se proponen conquistar hacia el af"Lo 2000. Para ello podrian generar 

concesiones en el plano económico y social. que dieran margen de operación a su 

régimen en caso de proponérse llegar ala pres1dcnc1a 

Este grupo constituye el mayor factor de inestabilidad para el proceso de trans1c16n 

a la democracia, toda vez que haria lo posible para evitar el ascenso de la 

oposición al poder. 

Jugando un poco a la futurologia la des1gnac16n de candidatos al Congreso y el 

apuntalamiento en distintas gobernaturas. son un indicio de la existencia de un 

acuerdo entre la tecnocracia y los grupos de poder polittco del priismo tradic1o:'lal, 

en el que estos ampliarfan su presencia en cargos públicos preparando la 

transferencia del poder politice. Hacia el ar'\o 2000. la tecnocracia asumiria la 

conducción económica del pals en las esferas especializadas (Hacienda, Banco de 

México, Comercio. Rela::;iones Exteriores. NAFIN. etcétera). en tanto que el 

priismo tradicional asumiría la conducción politica desde la Pres1denc1a de la 

República, gubernaturas y Congreso de la Unión. En esta perspectiva, este Ultimo 
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grupo aceptarla las limitantes que enfrentan para modificar el modelo de desarrollo 

ante las condicionantes internacionales existentes. 

Es:e acuerdo entre tecnocracia y la clase politica tradicional tamb1ón se reflejaria 

en una serie de acuerdos y concesiones. a fin de no apresurar el proceso oe 

apertura po/itica y de alargar nuevamente sus tiempos, aunque propiciando la 

aceptación de sujetar la disputa pollt1ca. cada ve;: más, al escutnnio electoral. En 

este sentido, si bien es evidente que la apuesta del MA::uerdo de Barcelona~ de 

enero de 1995. en su concepc16n or191nal. rebasaba ampliamente la reforma 

zedillista de 1996-97. también ha sido evidente que pese a la ooos1c16n de 

gobernadores y priísmo trad1c1onal, tales agentes se han visto for.::=ados a aceptar 

los avances de la oposición en las elecciones estatales de los dos U!t1mos años 

5.3 Impacto dol EjórcJto Popular Revolucionario 

Ef surgimiento de este grupo armado vino a profundizar el clima de incertidumbre e 

inestabilidad politica en 1996. Su ongen. fundado sobre las caren.:::ias y 

marginación de las zonas de los Estados en que opera. es menos incierto que sus 

propósitos de fondo y los intereses que financian y apo)>•an al mo11im1ento Sobre el 

particular, predominan dos versiones· una justifica su surg1m1ento por la 

marginación social de sus comunidades, en tanto que otra lo set"lala como 

instrurnento de control político, por el supuesto financiamiento que recibe. 

Por una parte, es innegable la tradición de lucha de algunas de las organ1zac1ones 

que lo integran. cuyo antecedente más remoto se ubica en el Partido De Los 

Pobres (POLP) en Guerrero. Es viable pensar también que existen nexos entre el 

EPR y Jos grupos guerrilleros que operan en el pals. Baste recordar que en 1994 

los actos de terrorismo escenificados en la Ciudad de México y en entidades como 

Guerrero y Michoacán fueron realizados por miembros del PROCUP-PDLP. no por 

las FLN zapatistas. Otros elementos que ratifican este vinculo es la aparición 

propia del EPR en 1996, a tan sólo tres dlas de que Marcos ratificará la decisión 
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del EZLN de transitar por la via polltrca (Reforma 26 de 1ul10/96) Así. el hecho de 

que el EPR sea una organización 1ndepend1er.te del EZLN (como muy 

probablemente lo es). no implica que este último desconozca de su existencia y 

acuerden mecanismos de comunicación y coord1nac1ón de acciones. militares o 

polit1cas. 

En el mismo sentido. puede interpretarse que la coord1nac1on y co1nc1denc1a de la 

aparición de celulas de grupos armados 1ustamente en los lugares en que opera 

una célula de las FAC-MLN (Reforma 21 de abr11.'97J denota tamb1en una 

coordinación de actuación política y militar entre estos grupos Por lo tan:o Ja 

existencia del EPR si puede corresponder a una et:0t:-ateg1a con1un:a entre los 

grupos armados del pais. a fin de extender la inestab1/1dad p:::ilit1ca (mediante la 

presencia de células revolucronarias) en un mayor número de entidades 

Como contrapane, la irrupción del EPR. con uniformes impecables )'' armamerito 

de mayor sofisticación en los diferentes escenarios ge:-"'lera suspicacias. 1nsrst1mos. 

no tanto sobre el origen del mov1m1ento (sabemos desee los mov1m1entos en los 

anos setenta que las áreas de seguridad pueden infiltrar o apoyarse en g~upos 

radicalizados de izquierda, con fines totalmente co:itranos a los que el propio grup:> 

persigue). sino sobre la fuente de su financ1am1ento. La labor de ~propaganda 

armada"' del EPR durante 1995 se genero en semanas previas a Ja real1;:-ac1ón de 

comicios locales, para después declarar que permrtirian el desarrollo de las 

elecciones en forma pacifica. repitiendo la formula de voto de miedo de 1 994 

Cabe recordar lo contradictorio que resulta el permitir el desarrollo de un proceso 

electoral "burguésM para una 1deologia de izquierda radicalizada como se ha 

pretendido dar la imagen del EPR. Su mayor movihzac1ón. previa a los procesos 

electorales, alimentan la suspicacia sobre los ob1etivos reales de este grupo 

armado. 

Cualquiera que sea su propósito de fondo la irrupción del segundo grupo armado 

ha inducido a justificar el endurecimiento de las posturas del gobierno federal. que 



211 

ven en la presencia del EPR una amenaza mayor a la que el EZLN representa para 

preservar la estabilidad econOmica, polit1ca y social del pais. La interpretación 

sobre la proliferación de grupos armados. en términos de segundad nacional, es 

por demás sencilla: ambos constituyen una amenaza y un nesgo a la tranquilidad 

social, y su afinidad ideológica les permite acordar estrategias conjuntas de 

desestabilización. 

Este endurecimiento no sólo ha sido asumido por el gobierno federaL También el 

EZLN se ha visto forzado a endurecer sus pos1c1ones ante la posibilidad de ser 

desplazado por grupos armados emergentes que le descalifiquen por su 

reformismo y su dispos1c16n a negociar con el gobierno. Los resultados de la 

adopción de posturas extremas los tenernos en la falta de acuerdo polit1co para 

acceder en la mesa de negociación a posturas intermedias. lo que ha hecho 

fracasar los acuerdos firmados en San Andrés en materia dehCultura y Derechos 

lndlgenas·. la ausencia de acuerdos en la mesa sobre "Democracia y Justicia", 

incluso la falta de consenso para el modus oporand1 de la Com1s16n de 

Seguimiento y Verificación. 

La ausencia de acuerdos con el EZLN, a su vez. produce el endurecimiento de 

posturas de los grupos de izquierda ante la "'negativa· del gobierno federal. lo que 

justifica la reacción violenta de la sociedad. expresada en los movimientos 

armados, posibilitando la represión militar. 

La aparición del EPR empuja a un rompimiento. a asumir pos1c1ones extremas que 

posibiliten y justifiquen la violencia para cualquiera de las partes. Es claro que el 

resultado de la aparición del EPR es una apuesta a una salida armada, ya que en 

las actuales condiciones mundiales. son pocas o nulas las posibilidades de que un 

grupo guerrillero logre transformar las estructuras de un pals tan extenso y proxirno 

a los Estados Unidos, por lo que su actuación solo posibilitaria una respuesta 

militar que restituyese la capacidad de conducción estatal al actual eouipo 

gobernante o a la clase politica del priismo tradicional. Es claro tambien que un 
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escenario de inestabilidad reforzarla y justificarla Ja adopción de medidas de fuerza 

para el grupo gobernante en turno, o de aquellos mejor organizados para asumir el 

poder en condiciones de confltcto, es decir por una clase polltica que ha 

conservado el poder por mas de 60 anos. y cuentan con las redes que posibilitarán 

la restitución del orden social. 

La aparición del EPR constituye una amena;:a a la pos1b1hdad de una salida 

negociada y, por el contrario. puede constituir el detonante idóneo para una salida 

de fuerza al fenómeno insurgente. El EPR constituye una pieza más en el 

escenario politice de fin de milenio. con vistas a la sucesión pres1denc1al dei afio 

2000. Es una alternativa de solución forzada para alguna de las tendencias 

pollticas aqul descritas. En el escenario actual poco puede aportar este grupo 

armado para el avance de las fuerzas de izquierda Por el contrario. su presencia 

puede ser propicia para reducir. a través de una salida militar. a esta tendencia 

polltica. reduciendo aún más la posibilidad de arribar finalmente a una sociedad 

democrática. 

5.4 Construcción de un acuerdo democrático para la roforma del Estado 

Ante el advenimiento de condiciones de mayor representatividad en Jos procesos 

electorales, es necesario establecer acuerdos básicos que permitan perfilar el 

rumbo de la Nación. Para ello no será suficiente un acuerdo politice entre los 

partidos sobre los mecanismos en que se distribuyen la representación social. Es 

necesario establecer un acuerdo social con los grandes sectores de la población 

sobre las reglas y mecanismos de operación de la sociedad y del Estado. asf como 

un acuerdo con los agentes de mercado que permita dar viabilidad a una estrategia 

económica que conjugue el necesario proceso de integración y competencia en el 

modelo de globalización, con mecanismos de protección y fortalecimiento del 

mercado interno. Esto implica definir la orientación de la reforma del Estado en lo 

politice. social y económico. con base a un acuerdo Que involucre las expectativas 

de la sociedad sobre el tipo de Nación que desea. 
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Sin embargo, para poder arribar a las cond1ciones que permitan un arreglo de esa 

naturaleza es imprescindible. como primer paso. consolidar el proceso de 

democratización polltíca. garantizando la inst1tucionafldad y cred1b1hdad de los 

resultados electorales como mecanismos de representación social En este 

proceso es 1mprescmdíble, primero. aislar las tendenc1<JS extremas mediante el 

fortalecimiento de las mstancias democráticas. Impedir que intentos de golpes de 

timón o de Estado frustren las aspiraciones democrat1cas de amplios sectores de la 

sociedad. 

El fortalecim1ento de les procesos democrát1cos resulta esencial para establecer un 

equilibrio de las fuerzas polit1cas. acorde a su representat1v1dad social. Sólo con 

base en este equilibrio y correspondencia de representación polltica respecto a las 

aspiraciones sociales. se podrán establecer acuerdos sólidos y de largo al=ance 

que cambien. por un lado, las expectativas sociales y los agentes de mercado Del 

camino que deberá seguir la Nación (Krauze) en el futuro inmediato y. por ende. de 

la orjentación del proceso de reforma de Estado. 

La aparición del EZLN. como alguna vez Jo ser"lal6 Jorge Castal"leda. ha acelerado 

Ja transformación polltica, rearticulado y fortalecido las pcsi=1ones de 1zqu1erda. 

ampliando las esferas de su participación social Perm1t16 equilibrar la pos1c1ón 

triunfalista del gobierno acerca de su proyecto. ubicarnos y reconocernos c::imo 

Nación hacia principios del siglo XXI. Nos recordó los retos y saldos pendientes. 

En er futuro inmediato. Ja adopción de estrategias armadas solo contribuirá a 

acercamos a condiciones de ruptura y conf11cto. en donde previsiblemente se 

pierda más de lo que hasta ahora Ja sociedad ha logrado en su relación con un 

sistema polftico.autoritario. 

Ante ello. no es posible soslayar los riesgos de ruptura de los grupos de extrema 

izquierda y derecha. en una sociedad tan polarizada como la mexicana. Sin 

embargo, parece existir en la conciencia colectiva la convicción de que las luchas 

sociales han sido frustradas y traicionadas. por lo que su resultado sólo ha 
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beneficiado a un grupo pequet"lo que se ha posesionado del poder político, lo que 

ha desincentivado la participación social en luchas polit1cas que le parecen a¡enas 

En este sentido. ven en la rup-:ura social más un nesgo Que una oportunidad real 

de cambio. por to que es previsible que Ja sociedad mantenga una actrtud 

conservadora y se manifieste por preservar la estabilidad social. aún a costa de los 

sacnf1cios econ6m1cos. 

A escala mundial y latinoamcncana, en part1:::.ular, el nesgo más grave en el futuro 

lo constituye Ja crisis de representat1v1dnd a Que han arribado las dernocrac1.:is y los 

sistemas de partidos occidentales. en particular ante la voluntad de Jas sociedades 

por preservar los niveles de vida y las garantias de la seguridad social que 

brindaba el Estado Benefactor. Lo set"lalado entra en contrad1cc1ón con las me=1das 

adoptadas por los gobiernos electos dcmocrat1camente. quienes han tenido oue 

as:.Jmir costos políticos elevados para conc1l1ar el proceso de rnoderrnzac1on 

económica y de integración nacional a la globalizac1ón neol1beral. con la 

preservación de los niveles de bienestar de sus ciudadanos. 

En el caso mexicano la profund1,:jad de la cns1s económica y el saldo social del 

modelo en el nivel de consumo y el numero de personas que viven en nrveles ce 

pobreza extrema. plantea un reto por atender para cualquier opción p;;irt1dista oue 

plantee una alternativa de desarrollo. La polandad del ingreso y la distribución del 

mismo no son ajenos al proceso de modernización e integración mund1;;il, aspectos 

en donde se encuentran cada vez mas limitados los gobierno~ en su toma de 

decisiones, independientemente de su pos1c1ón politrca u origen partidista. En la 

medida que amplios sectores sociales no accedan a me1ores condiciones de vida. 

pese a fa alterr:-ianc1a politica. la crrsis actual hacia el partido de Estado y su 

sistema se extenderá hacia la cns1s de una democracia todavla muy inmadura. 

Es aqui donde merece ser replanteada y analizada a fondo Ja propuesta del EZLN 

sobre democracia social, acercando el interés de la sociedad a la toma de 

decisiones politicas; en contrapartida. a la tendencia dominante que propende a 
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alejar el juego politico de la esfera de la sociedad. En esta tarea las sociedades de 

todos los paises deberán avanzar en el próximo siglo. 

EPILOGO 

A la luz de los resultados de los com1c1os de Julio pasado. podemos esclarecer 

algunos de los puntos del EZLN sobre los procesos democráticos. 

• El EZLN. con su no participación en el proceso electoral, reitera su postura de 

reserva, cuando no de rechazo. sobre los sistemas democráticos 

representativos. al considerarlos un rnecanrsmo de elección de elites políticas. 

Sin embargo. su decisión le margina del conjunto de la sociedad que a traves 

ael voto manifiesta su voluntad por transitar a modelos de de5arrollo alternos a 

partir de la discusión y negociac16n polit1ca. 

• El pluralismo político que se deriva de los comicios representan la consol1dac16n 

del proceso de reforma polltica impulsada desde el Estado. con el consenso de 

las principales fuerzas políticas. En esta medida. al no part1c1par el EZLN en 

este proceso. se margina de la posibilidad de incidir en la reforma de Estado. 

haciendo ver su pos1c16n como una postura extrema. a1ena a los cambios sin 

sobresaltos que demanda la sociedad. 

• Con los resultados favorables de las elecciones, es claro que se fortalece el 

Estado mexicano. legitimando el ejercicio de sus facultades- En contrasentido. la 

postura del EZLN por demandar una reforma de Estado desde abajo se debilita. 

máxime ante su posición de aislarse del cambio democrático por el que pugnó y 

se alzó en armas en 1994. 

• Es de suponerse que la distinta composición de la Cámara de Diputados. 

permítirá la discusión de las posturas del EZLN sobre Derechos Indígenas y 

Democracia y Justicia, asf como su posición en torno al modelo económico en el 
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Congreso. principalmente a partir de la representación del PRO. Sin embargo. 

han sido evidentes las fisuras entre el EZLN y la 1zQwerda democrática. Su 

decisión por no respaldar las candidaturas loca/es y las d1ferenc1as sobre la via 

de transformación social, parecen limitar las pos1b1hdades ae en1end1miento 

entre ambas fuerzas. Estas se irán restaurando conforme fes intereses de 

ambos sean coincidentes. Sin embargo. la perspectiva del PRO hacia el ano 

2000 le onlfará a mesurar algunas de sus pos1c1ones a efecto de no perder fa 

confianza de la ciudadama, fo que prcv1siblemen1e generará mayores diferencias 

y tensiones en su relación con el grupo armado 

• El proceso de negoc1ac16n de paz asumira una nueva d1nam1ca. La mayor 

presencia oposuora y una nueva COCOPA, abriran nuevos espacios a la 

alternativa del diálogo. que parece a estas alturas de 1 99~. como vía Unica para 

la resolución del conflicto ch1apaneco. Gran parte de los acuerdos que logren el 

EZLN y el gobierno federal serán resueltos por el Congreso de la Unión 

(derechos indígenas, reforma de estado), por lo Que la recomposición de fuerzas 

resultará de vital importancia. La resolución del conni:::to no queda ya sólo en la 

voluntad de las partes, sino que asumirá un mnyor pesos Ja representación 

social del Congreso. 

• La transición a fuerza politica del EZLN se complica en un escenario en donde 

el triunfo de Ja democracia Je representa un serio revés a sus intereses de 

cambios del sistema politice y económico. Arrebatada /a bandera de la 

democracia, el movimiento guerrillero insistirá en el modelo económico como 

causal de la marginación y la pobreza. por tanto en la necesidad de su 

transformación profunda. El grupo armado no ha logrado construir afianzas 

pollticas firmes con los partidos politices, lo que le aisla y reduce las 

posibilJdades de incidir en la toma de decisiones. 

• En el aspecto politice y de articulación de fuerzas. el EZLN parece haber llegado 

a sus limites, toda vez que el FZLN no se ha extendido y se ha visto reducido a 
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simpatizantes y activistas del movimiento, sin mayor agregación de otras 

fuerzas sociales. La ciudadnla aún observa con reservas una opción armada 

como la que representa el EZLN. 
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GLOSARIO DE SIGLAS DE USO FRECUENTE 

GRUPOS ARMADOS EN M-=:XJCO 

ACNR 

CAP 
CAP 
CER 
CL 
COCEI 
EPR 
EZLN 
FER 
FLN 
FRAP 
FUZ 
L-235 
M·23S 
MAR 
MEP 

MIRE 
POLP 
PROCUP-POLP 

UP 

Asociación C/vica Nacional Revoluc1onar1a. su antecedente fue el 
Comtté Civ1co Guerrerense creado por Géna .. o Vázquez 
Consejo de Autodefensa del Pueblo, brazo armado de la ACNR 
Comandos Armados del Pueblo operaban eri el D F. 
Comité Estud1ant1/ Revoluc1onar10 
Comando Lacandones integrado por alumnos de la U NAM e IPN 
Coalición Obrero, Campesino. Estud1antll ael Istmo 
E1ércrto Popular Revolucionario 
E1érc1to Zapattsta de Liberación Nacional 
Federa:1ón Estud1ant1! Revoluc•onana 
Fuerzas de Liberación Nacional 
Frento Revoluc1onano Armado del Pueblo 
Frente Urbano Zapatrsta 
Liga 23 de septiembre 
Movimiento 23 de sect1embre 
Movimiento de Acción Revofuc1onana 
Movimiento Estud1anttl Profesional organización de Monterrey en 
que se ubican algunos antecedentes de las FLN 
Movimiento de Izquierda Revoluc1onana Estu.:::J1antil 
Panido de los Pobres creado por LUCIO Cabal'\as 
Panido Revolucionano Obrero Campesino Unión del Pueblo
Partido de los Pobres 
Unión del Pueblo 

0RGANlZACIONES DE ORIGEN MAOISTA CON PRESENCIA EN LAS CAÑADAS 

UP (escición) Unión del Pueblo 
LP Linea Proletaria 
PP PoJ/tica Popular 

PARTIDOS POLITICOS 

PAN Partido Acción Nacional 
PPS Partido Popular SoCJahsta 
PC Partido Comunista 
PRI Partido Revolucionario lnstrtucional 
PRO Partido de la Revo1uc16n Democrática 



ORGANIZACIONES V SIGLAS vfNCULAOAS AL EZLN 

FLN 
CND 

MLN 

FZLN 

FACIMLN 

CCRI 
CNI 

Fuerzas de Liberación Nacional 
Convenc16n Nacional Democrática (Segunda Declaración de la 
Selva) 
Movimiento de Liberación Nacional (Tercera Declaracion de la 
Selva) 
Frente Zapat1sta de Liberación Nacional (Cuarta Declarac16n de la 
Selva) 
Frente Ampho para la Construcción del Mov1m1ento de Liberación 
Nacional (Cuana Declaración de la Selva) 
Comité Clandestino Revolucionano tndigena 
Congreso Nacional lndlgena 

ORGANIZACIONES SOCIALES EN LAS CAÑADAS Y REFERIDAS 

ARIC, Unión de Asociación Rural de lnleres Colectrvo. Unión de Uniones 
Uniones 
ARIC Independiente ARIC. Independiente y Democrática (esc1c1on de ARIC en 1994) 

Unión de Ejidos Ou1pt1c Ta Lecubtesel 
Unión de EJtdos Lucha Campesina o Unión de Ejidos de La Selva 
Unión de Ejidos Tierra y Libertad 

CIOAC Central Independiente de Obreros Agrlcolas y Campesinos 
OCEZ·CNPA Orgamzación Campesina Emiliano Zapata·Coord1nadora Nacional 

Plan de Ayala 
ANCIEZ Alianza Nacional Campesina Independiente Emillano Zapata 

OTRAS SIGLAS DE USO FRECUENTE 

COCOPA 
EIHCN 

CIMHA,A.C 

Comisión para la Concordia y la Pacfficaei6n 
Encuentro lntercontinental por la Humanidad y contra el 
Neoliberalismo 
Centro de Investigaciones Históncas de los Movimientos Armados 
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