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Introducción general

N o quis iéramos c o n este l i b r o agregarlo a la bibliografía reciente

sobre Chiapas, que después d e l l o . de enero de 1994 ha visto a u m e n -

tar sus números hasta más de 120.1 Pero sí pre tendemos ofrecer u n a

visión de c o n j u n t o , hasta d o n d e nos fue posible y caracterizar a la

mayor parte de los grupos de agentes sociales que se h a n visto

involucrados en el conf l i c to , al p u n t o de plantear nuestra hipótesis

o r i e n t a d o r a d e l trabajo en términos de u n a disyuntiva para el país

entero , entre el autoritarismo y la transición democrática. 

L a mayoría de los l ibros que se h a n v e n i d o escr ib iendo - y se

seguirán e s c r i b i e n d o - sobre Chiapas, t i enen la e n o r m e riqueza de

ofrecer el p u n t o de vista sobre u n aspecto d e l c o n f l i c t o . E n ocasiones,

este p u n t o de vista es de u n a g r a n cal idad y p r o f u n d i d a d , o p o r veni r

de q u i e n o quienes lo escriben, o b ien p o r q u e ofrece resultados de

u n a investigación que, en ocasiones, ha l levado u n b u e n t i e m p o . N o

descartamos q u e entre esa numerosa bibliografía hay p r o d u c t o s ten-

denciosos, p e r o quizá a h í está su r iqueza, en el sentido de ofrecer o t r o

p u n t o de vista, colocado en otra posición en el espacio social.

E l e jercicio q u e ofrecemos, es el resultado de u n taller de coyuntura 

nacional que real izan los estudiantes jesuitas al final de su formación

filosófica y en ciencias sociales. En esta ocasión, se realizó de manera

intensiva d u r a n t e la p r i m e r a qu incena de agosto de 1998. Esta situa-

I. Es el cálculo que hace Emilio Zebadúa, Cfr. La Jornada Semanal. Suplemento
dominical, 26 de julio de 1998.
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c ión suponía el diseño de u n esquema y u n a metodología part icula-

res, di ferentes a las realizadas en otros talleres, cuya durac ión es

o r d i n a r i a m e n t e de u n semestre de 18 sesiones semanales de tres horas

cada u n a .

Para este tal ler en part icular , habr ía que escoger u n a temática q u e

tuviera varias ventajas y riquezas. U n a de ellas era el tener a m a n o la

m a y o r in formación d i s p o n i b l e . A l g o así c o m o la mater ia p r i m a d e l

taller. O t r a ventaja era que se tratara de u n a temática q u e estuviera

e n e l debate en la opinión pública, en los medios de c o m u n i c a c i ó n y 

en los estudios académicos , t a n t o de las universidades c o m o de

centros de investigación. U n a tercera, q u e se tratara de u n a p r o b l e -

mát ica de n ive l nac iona l y que faci l i tara el aprendizaje de los par t i c i -

pantes en u n ejercicio que cada vez más se descubre c o m o necesario

y conveniente , c o m o es el análisis de coyuntura nac ional . F ina lmente ,

u n a cuarta ventaja era plantear, desde el i n i c i o d e l taller, la p o s i b i l i d a d

de p u b l i c a r los resultados c o m o u n a aportac ión i n s t i t u c i o n a l al deba-

te públ i co y ofrecer de esa m a n e r a u n a visión, n o de especialistas, sino

de estudiantes i n f o r m a d o s que ofrecen una visión de c o n j u n t o , g l o b a l

y comple ja .

Así fue c o m o elegimos la guerra de Chiapas y sus repercusiones a 

n i v e l n a c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l . Es parte f u n d a m e n t a l d e l debate

n a c i o n a l . Estamos convencidos de q u e la transición a la democrac ia

pasa, necesariamente, p o r Chiapas y, además, h a n o c u r r i d o los sufi-

cientes acontec imientos en su e n t o r n o más cercano, c o m o para tener

a la m a n o la mayor información d i s p o n i b l e .

E l ta l ler de c o yuntura lo h i c imos sobre Chiapas, desde una fecha

concreta , c laramente localizable y que, para muchos especialistas,

marca u n a fase d i ferente en la guerra de Chiapas: la matanza de

Actea l , o c u r r i d a el 22 de d i c i e m b r e de 1997. Desde esa fecha hasta la

aceptac ión d e l E Z L N a l diálogo c o n la sociedad civil (7 d e s e p t i e m b r e ) ,

es e l p e r i o d o que analizamos, j u s t o en los p r i m e r o s días d e l nuevo

p e r i o d o o r d i n a r i o de sesiones de la Cámara de D i p u t a d o s c u a n d o ,

e n t r e otras iniciativas de ley, se discuta la propuesta de re formas

consti tucionales sobre Derechos y C u l t u r a Indígenas.

D e a lguna manera , i n te n ta m o s hacer u n análisis de c o y u n t u r a

sobre la m a r c h a de los acontec imientos , práctica que t iene sus altos

10
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grados de c o m p l e j i d a d y, además, algo impos ib le de realizar inc luso

p o r u n g r u p o de trabajo. Sin embargo , la fecha límite en que incor-

p o r a m o s los datos más recientes es la d e l 31 de agosto de 1998. Salvo

algún a c o n t e c i m i e n t o verdaderamente relevante en los p r i m e r o s días

de sept iembre , los agregamos sobre la marcha, p e r o nuestro p e r i o d o

de análisis queda d e l i m i t a d o entre el 22 de d i c i e m b r e de 1997 y el 31

de agosto de 1998.

Anal izar el acontecer nac ional , desde la perspectiva de la guerra 

de Chiapas, desde la marcha misma de los acontec imientos , supone u n

c o n j u n t o de habi l idades que rebasan los límites que pueda i m p o n e r

u n a " lec tura atenta" de los periódicos, revistas y l ibros que van abor-

d a n d o d i c h a problemática . Para realizar este i n t e n t o , p o n e m o s en

j u e g o tres recursos fundamentales , o especies de capital c u l t u r a l . U n o ,

la recopi lac ión minuciosa de la versión periodística que ofrece el

d i a r i o La Jornada en su página electrónica. Esto supuso el laborioso

trabajo de registrar co t id ianamente los acontec imientos q u e siguie-

r o n al h o r r e n d o c r i m e n c o m e t i d o en la pequeña c o m u n i d a d de

Acteal , y l levarlo al día d u r a n t e y después de la realización d e l taller.

O t r o recurso i m p o r t a n t e es u n ejercicio semejante, p e r o d e l

g r u p o de columnistas que p u b l i c a n en La Jornada sus op in iones y 

análisis en t o r n o al acontecer chiapaneco y sus repercusiones nacio-

nales e internacionales .

Estos dos recursos tienen u n a clara limitación, conscientemente

asumida. Es una visión, desde u n p u n t o par t i cular de l espacio social

y, en par t i cu lar de l campo de los periodistas y de los medios de

comunicac ión . Pero es u n a l imitación conscientemente asumida, en

la m e d i d a en que se tuvo acceso a otros medios - n o analizados con la

misma m i n u c i o s i d a d - , especialmente a p a r t i r de sus páginas electró-

nicas.

E l tercer recurso es el uso de herramientas conceptuales sustraí-

das de la antropología reflexiva de Pierre B o u r d i e u y m i par t i cu lar

práctica de análisis de coyuntura acumulada d u r a n t e más de 20 años.

De este recurso q u i e r o desglosar algunos aspectos que ayuden a la

comprens ión d e l ejercicio realizado y, en especial, f ac i l i t en la lectura

d e l t ex to que ofrecemos.

1 1 
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De las mil y una formas de hacer análisis de coyuntura , la propues-

ta metodológica d e l ta l ler se cent ró en u n ejercicio de análisis de

corre lac ión de fuerzas sociales, a la luz de las nociones de campo y 

capi ta l de Pierre B o u r d i e u . Las correlaciones de fuerzas son los

análisis más comunes que e jerci tan p a r t i c u l a r m e n t e los "pol í t icos"

quienes , dotados de u n especial habitus político, prác t icamente se

m u e v e n en u n análisis de correlac ión de fuerzas más o r i e n t a d o tácita

y semiconscientemente , que en u n nive l de mayor rac iona l idad .

E l e jercicio real izado d u r a n t e el tal ler arranca c o n u n a n o c i ó n

genera l de "correlac ión de fuerzas", a la m a n e r a c o m o A n t o n i o

Gramsci la describe, s in que necesariamente hayamos seguido de

cerca esa visión. O t r o p u n t o de referencia es la l lamada U n i d a d IV d e l

Ta l ler "C" d e l M a n u a l de Planeac ión diseñado p o r E n r i q u e Gutiérrez,

S J . , 2 dedicada precisamente al análisis de corre lac ión de fuerzas. Se

trata de u n a aprox imac ión más cercana al e jercicio realizado. Se trata

de u n p u n t o de referencia re lat ivamente ob l igado , más q u e nada

p o r q u e consti tuye la base de m i exper iencia previa c o m o analista de

coyunturas , a u n c u a n d o antes de apl icar ese esquema, ya h a c í a m o s

referencias a otros para la correcta or ientac ión d e l trabajo u r b a n o en

la c o l o n i a G u e r r e r o de la c i u d a d de México .

E l c o n t i n u o y p e r m a n e n t e e jercicio de análisis de coyuntura , en

base a la corre lac ión de fuerzas, nos va i n d i c a n d o que n o se trata de

u n análisis cualquiera , s ino que la medic ión de la capacidad, el p o d e r

real y la fuerza de u n g r u p o social d e p e n d e de varios factores y n o

cua lquier i n s t r u m e n t o de medición, de los o r d i n a r i a m e n t e ut i l izados

e n ciencias sociales nos d a una idea a p r o x i m a d a a la real idad de los

grupos sociales, la práct ica constante nos ha i d o i n d i c a n d o q u e

muchas veces es más la intuición, el o l fa to polí t ico, eso q u e B o u r d i e u

l l a m a e l habitus, en t a n t o que visión i n t e r i o r i z a d a de la r e a l i d a d ,

sistema de clasificaciones, sent ido de la ant ic ipación y sent ido d e l

juego , en part icular , d e l j u e g o polít ico, es l o que faci l i ta el e jercic io

2. Cfr, la edición privada que preparé y comenté a la luz de la sociología de Pierre
Bourdieu, durante la maestría en Santiago de Chile. Velasco, D., "El método de
planeación de Enrique Gutiérrez, sj. Una experiencia de Educación Popular en
México". ILADES, Curso de Planeación de Proyectos de Desarrollo Social, Santia-
go, Chile, marzo de 1995.
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práctico de corre lac ión de fuerzas que hace que los agentes o los

grupos de agentes sociales t o m e n u n a d e t e r m i n a d a posición y n o otra ,

hagan u n a práctica y n o otra y, en particular, o r i e n t e n sus estrategias

p o r u n r u m b o d e t e r m i n a d o y n o p o r o t r o .

L a propuesta misma d e l taller de coyuntura nac ional apl icado a 

la guerra de Chiapas es el resultado de esta práctica acumulada y, desde

ella, la asimilación de u n a propuesta sociológica que la enr iquece y 

le abre posibi l idades, tanto para su ejercicio más r iguroso c o m o para

visualizar estrategias alternativas que m o d i f i q u e n las posiciones en el

espacio social y, e n el caso concreto, o r i e n t e n las prácticas de los

agentes sociales que luchamos p o r u n a paz c o n jus t i c ia y d i g n i d a d ,

pero sobre t o d o , que nos ayuden a m o d i f i c a r nuestra visión de l o que

ocurre rea lmente en Chiapas.

Dos conceptos construidos p o r Pierre B o u r d i e u nos s i rv ieron de

guía f u n d a m e n t a l d e l ejercicio: campo y capi ta l . 3

Esta conf luenc ia entre la práctica acumulada de l análisis de

coyuntura y u n a propuesta teórica, a su vez surgida de ampl ios y 

diversos trabajos de investigación empírica, genera u n esquema par-

t icular para la realización d e l análisis de correlación de fuerzas invo-

lucradas e n la guerra de Chiapas. 

Desde esta visión teórica y metodológica , n o es posible hacer una

del imitación que nos lleve a desl indar a Chiapas, d e l c o n j u n t o nacio-

n a l . N i siquiera d e l resto del m u n d o , c o m o veremos. Esta propuesta

supone de p o r sí una crítica a la visión of ic ia l que p r e t e n d e circuns-

c r i b i r el conf l i c to de Chiapas "a sólo cuatro m u n i c i p i o s " . El espacio

social visualizado c o m o u n c o n j u n t o es t ruc turado jerárquicamente de

campos sociales, c o n relativa a u t o n o m í a entre unos y otros, pero

estrechamente vinculados entre sí, nos lleva a plantear que en la guerra 

de Chiapas, nada n i nadie es ajeno, que todos part ic ipamos de a lguna

manera y q u e esta af irmación vale para cua lquier mexicano y, salvadas

las proporc iones , vale para los extranjeros que h a n abier to y creado

3. Para un desarrollo más completo de la fórmula que hace casi 20 años propusiera
Pierre Bourdieu en una de sus oirás mayores, "La Distinción", cfr., Velasco, D. "La
fórmula generadora del sentido práctico. Una aproximación a la filosofía de la
práctica de Pierre Bourdieu", en Revista Espiral, Universidad de Guadalajara,
mayo-agosto de 1998.
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puentes para la so l idar idad y despier tan c o n Chiapas a su p r o p i a

pobreza y d o l o r .

Así surge el esquema de análisis u t i l i zado d u r a n t e el taller. Podría-

mos visualizarlo en los siguientes cuadros generales:

E l diseño de este esquema está s u p o n i e n d o , c o m o dec íamos a n t e r i o r -

m e n t e , u n a d e t e r m i n a d a práctica d e l análisis c o y u n t u r a l y u n uso de

la propuesta conceptua l de Pierre B o u r d i e u apl icado al caso concre to .

E n p r i m e r lugar, supone u n mane jo flexible de la noc ión de habitus, 

q u e nos p e r m i t e localizar a los pr inc ipales grupos de agentes sociales

involucrados en la guerra de Chiapas, pero también concebir los c o m o

' jugadores" en competencia , que se m u e v e n en diversos campos

sociales y d i sputan u n a par t i cu lar especie de capital , cons iderado

c o m o "energía social", o c o n j u n t o de recursos y beneficios, c o m o son

la paz, la just ic ia , la democrac ia , puestas e n j u e g o .

Así surg ieron los dos cuadros fundamenta les , u n o que registra los

grupos d o m i n a n t e s e n p o r lo menos tres campos sociales: el de

producc ión e c o n ó m i c a , el de l p o d e r y polí t ico y el de producc ión

c u l t u r a l . Cada u n o de esos campos se puede diseccionar en varios

subcampos, según sea la act ividad p r e d o m i n a n t e en cada u n o de ellos,

c o m o en el caso d e l c a m p o de producc ión c u l t u r a l que se p u e d e

separar en los campos escolar, de medios de comunicac ión y el c a m p o

rel igioso. Cua lquiera de estos campos t iene su relativa a u t o n o m í a ,

tanto entre sí, c o m o c o n los campos de producc ión e c o n ó m i c a y de

poder.

N o se escogieron c o n precisión algunos de los grupos de agentes,

s ino que se t o m a r o n en general , c o m o el caso de los " terratenientes" ,

pero se está a l u d i e n d o a los dueños del capital e c o n ó m i c o en Chiapas

y en esa clasificación l o m i s m o e n t r a n dueños de la t ierra , q u e

ganaderos, finqueros y comerciantes, l o que en otra clasificación más

t r a d i c i o n a l se d e n o m i n a 'ol igarquía ' . E n otros casos, sise hace análisis

p u n t u a l y deta l lado de agentes sociales o grupos de agentes sociales.

Es el caso d e l discurso of ic ia l , tanto d e l presidente Zedi l lo c o m o de

su e q u i p o polít ico en el gabinete, o a n ive l i n t e r n a c i o n a l , de la

actuación d e l P e n t á g o n o , en tanto que asistencia m i l i t a r a M é x i c o y 

e n t r e n a m i e n t o de soldados mexicanos en los Estados U n i d o s . Así es

c o m o aparecen, p o r p u r a casualidad, 23 grupos de agentes sociales
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en tanto que grupos dominantes y otros tantos en cuanto grupos

d o m i n a d o s .

U n a observación atenta sólo a la c o l u m n a de los grupos de

agentes, nos da u n a idea más precisa de la estrecha relación q u e se

d a entre u n g r u p o de agentes locales en Chiapas, c o n u n g r u p o de

agentes sociales a n ive l in ternac iona l , pasando p o r sus mediadores en

t o d o México . L o m i s m o en u n b loque , c o m o el d o m i n a n t e , que e n el

o t r o . E l p l a n t e a m i e n t o n o está s u p o n i e n d o necesariamente u n a rela-

ción de apoyo, p o r q u e se puede dar el caso de que haya una relación

de oposición. Los terratenientes chiapanecos n o son precisamente los

mejores aliados y socios de los potenciales inversionistas extranjeros.

E n u n d e t e r m i n a d o m o m e n t o p u e d e n ser sus pr incipales obstáculos

para la realización de sus intereses. C o m o se podrá ver en otras

columnas .

T e n i e n d o c o m o referencia los tres grandes campos sociales seña-

lados a n t e r i o r m e n t e , los cri terios para seleccionar a unos agentes

sociales y de jar de lado a otros es la relevancia de sus actuaciones o el

tamaño de sus intereses en disputa. El m i s m o cr i ter io prevaleció al

m o m e n t o de realizar el análisis. Los cuadros i n d i c a n s i m p l e m e n t e la

propuesta i n i c i a l , para la realización d e l taller, pero n o necesariamen-

te c u l m i n ó tal c o m o se i n d i c a n . H u b o grupos enteros de agentes

sociales a los que n o se p u d o analizar c o n detal le , c o m o el caso de la

actuación de jueces locales y federales, en buena m e d i d a p o r falta de

información d isponib le , y también p o r el cor to t i e m p o d e l taller. Este

e j e m p l o concreto , supone una línea de investigación que part icular-

m e n t e los organismos defensores de los derechos h u m a n o s lo t i enen

d o c u m e n t a d o , tanto en el seguimiento de los procesos a supuestos

zapatistas en Chiapas, c o m o en otros estados de la república .

De cualquier manera , la c o l u m n a de los grupos de agentes

sociales da u n a idea de la c o m p l e j i d a d d e l j u e g o y es u n a crít ica radical

a la posición que reduce el conf l i c to a u n a guerra ent re dos e jércitos

en t r e m e n d a desigualdad de fuerzas. Entre otras razones, p o r q u e lo

que está e n j u e g o , es algo más que la def inic ión de u n vencedor.

O t r a lectura de la c o l u m n a de los grupos de agentes sociales, nos

r e m i t e a la distinción de niveles terri toriales , para e n c o n t r a m o s c o n

tres: Chiapas, Méx ico e I n t e r n a c i o n a l . La distinción es p u r a m e n t e
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analít ica, p o r q u e nos estamos e n c o n t r a n d o c o n u n estrecho entrela-

zamiento de agentes sociales que lo m i s m o se m u e v e n en u n nivel q u e

en el o t r o y n o es tan fácil su clasificación. U n e j em plo concre to . El

corresponsal d e l d i a r i o La Jornada en Tuxt la Gutiérrez, l o m i s m o se

mueve en el n ive l local , que a n ive l nac iona l e incluso t iene la

capacidad de enviar sus reportajes a la prensa i n t e r n a c i o n a l ; lo m i s m o

o c u r r e c o n cualquiera de los corresponsales, que de los mismos

repor teros d e l d i a r i o . A l g o parec ido puede o c u r r i r c o n agentes socia-

les que p a r t i c i p a n en los grupos paramil i tares . Se m u e v e n y nacen en

Chiapas, su e n t r e n a m i e n t o viene dado p o r personal local y d e l n ive l

federal , y el de éstos se realiza en los Estados U n i d o s .

Por tanto, la distinción de niveles terr i tor iales es una distinción

analít ica, p e r o que nos lanza a m o d i f i c a r nuestra noc ión de 'espacio'

n o a u n a delimitación geográfica, per fec tamente localizable, s ino a 

u n a visión más comple ja de la rea l idad social que lo m i s m o se mueve

de Chiapas hacia el resto d e l país y d e l m u n d o , y al revés, c o m o

veremos en el análisis de la so l idar idad in ternac iona l . Pero, p o r o t ra

parte , esta distinción analít ica nos p e r m i t e ubicar prácticas concretas

y determinadas , per fec tamente localizables geográf icamente , y seña-

lar c ó m o la guerra de Chiapas ocurre en lugares y comunidades con-

cretas d o n d e se cobran sus pr incipales víctimas, p e r o que, p o r o t r o

lado, su diseño y e n t r e n a m i e n t o fue realizado fuera de México , n o

sólo de Chiapas.

L a n o c i ó n de campo precisamente nos lleva a pensar en términos

relaciónales q u e cruzan l o m i s m o los niveles terr i tor iales que los

di ferentes campos sociales. De ahí que in tentemos e x p o n e r las d i fe -

rentes expresiones que va t o m a n d o la gueira de Chiapas, según el

c a m p o q u e analicemos. Esta es la otra lectura de la c o l u m n a vert ical

d e l cuadro . La distinción de niveles geográficos supone también u n a

distinción, en cada nivel , de los tres grandes campos globalizadores

que venimos anal izando. El campo de producc ión e c o n ó m i c a es el

c o n j u n t o de las relaciones que c o n f o r m a n u n m o d e l o de producc ión

que se ha v e n i d o i m p o n i e n d o en el país, lo m i s m o en la ú lüma

loca l idad más m a r g i n a d a que en las metrópolis d o n d e se asientan sus

principales agentes sociales. El campo de poder, c o m o señalábamos

a n t e r i o r m e n t e n o es sin más el equivalente a la noc ión de Estado, s ino
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es el c o n j u n t o de grupos o burocracias que están en condic iones de

i m p o n e r y sancionar una visión legítima, pero también los precios de

las diferentes especies de capital en disputa. Sus pr incipales in tegran-

tes son los grandes patrones de industrias y de las finanzas y las

burocracias políticas que c o n t r o l a n el g o b i e r n o . N i n g u n o de los dos

campos anteriores t iene to ta l y absoluta autonomía , y para dar cohe-

rencia al c o n j u n t o se d a n u n campo de producción c u l t u r a l , ah í

d o n d e se p r o d u c e y se r e p r o d u c e la visión legítima d e l espacio social

y, en concreto , de lo que ocurre en Chiapas.

E n todos los campos señalados, hay lucha, competencia , incluso

entre las fracciones dominantes , que en las dominadas . Por eso se

señala especialmente una c o l u m n a , en la que se analizan las p r i n c i -

pales oposiciones internas en el g r u p o de agentes que se analiza y otra

c o l u m n a en la que se anal izan sus principales oponentes . U n e j em plo

basta para señalar que sería u n a reducción y u n s impl ismo anal í t ico

dec i r que el p r i n c i p a l o p o n e n t e d e l e jército zapatista es el e jérci to

federal . Quizá suene ilógico, p e r o el análisis nos debe l l evara conc lu-

siones que rebasan la s impl i c idad .

U n p r o b l e m a práctico para visualizar el esquema general ut i l iza-

d o en el tal ler de análisis de coyuntura , es la adecuación de los cuadros

de tal manera que nos p e r m i t a n entender que, en cada nive l t e r r i to -

r i a l y en cada c a m p o social, hay domi n a n t e s y d o m i n a d o s . Esta

distinción es la que i m p o n e las reglas de j u e g o y el j u e g o m i s m o en el

c o n j u n t o d e l espacio social. U n a lectura adecuada d e l cuadro , y p o r

tanto , d e l c o n j u n t o de análisis que se presentan a lo largo d e l l i b r o ,

supondría que hay u n j u e g o de oposiciones en Chiapas en el campo

de producc ión económica , y también en el campo de p o d e r y de la

política, y o t r o tanto en el campo de producción c u l t u r a l . N o necesa-

r iamente la relación entre campos es una relación mecánica y directa,

sino q u e son expresiones de los mismos agentes sociales que luchan

p o r la sobrevivencia y el respeto a su d i g n i d a d , el r e c o n o c i m i e n t o de

sus autonomías y, otros, l u c h a n p o r i m p o n e r su cu l tura y su d o m i n i o .

Este m i s m o esquema tiene sus expresiones propias a n ive l nac ional ,

pero en referencia al conf l i c to de Chiapas y o t r o tanto en el nivel

i n t e r n a c i o n a l .
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C o m o se trata de campos jerarquizados , n o siempre queda sufi-

c ientemente claro cuál de los campos i m p o n e su j e r a r q u í a y sus

cr i ter ios de jerarquización. Por e jemplo , es u n a simpleza dec i r que e n

Chiapas m a n d a el g o b e r n a d o r d e l estado, en t u r n o . Porque t a m p o c o

es fácil dec i r que q u i e n lo hace es el g o b i e r n o federal ; p o r o t r o lado ,

señalar sin más q u e e n Chiapas hay u n 'golpe de estado técnico, p o r

e l que q u i e n gobierna rea lmente es el e jérci to federal , es otra s imple-

za, s iempre y cuando n o se agreguen los e lementos y los datos q u e

nos p u e d a n llevar a ese t i p o de conclusiones.

Esta visión de la p r i m e r a c o l u m n a , la clasificación de los p r i n c i -

pales grupos de agentes sociales involucrados en la guerra de Chiapas, 

ya nos adelanta algunos elementos de la c o m p l e j i d a d de los aconte-

c imientos que pre tendemos analizar. L a n o c i ó n de campo y la d i s t in -

c ión de niveles terr i tor ia les nos p e r m i t e n r o m p e r con esquemas

tradicionales de análisis y nos p e r m i t e n acercarnos a u n a visión d e l

espacio social estrechamente v incu lado entre la c o m u n i d a d más

r e m o t a de Las Cañadas y u n g r u p o sol idar io en Europa . Y en cada

nivel y campo específ ico, hay u n a lucha, u n a competenc ia p o r la visión

legít ima y p o r las diversas especies de capital que ahí se d i sputan .

E l c u a d r o de la s iguiente página nos p e r m i t e visualizar m e j o r la

c o m p l e j i d a d de la clasificación de los grupos de agentes sociales,

según niveles terr i tor iales , los campos sociales en los que más p r o p i a -

m e n t e se m u e v e n y la separación entre d o mi n a n t e s y d o m i n a d o s :

Si observamos c o n a tenc ión el c u a d r o anterior , ya p o d e m o s

visualizar cada c a m p o part icular , e l c o n j u n t o de los ' jugadores" y la

l u c h a que se da entre ellos p o r la imposición de la visión legít ima d e l

c a m p o , p o r fijar las reglas de j u e g o e, incluso, l legado el caso, p o r

m o d i f i c a r las reglas de j u e g o a favor de los d o m i n a n t e s y para mante-

n e r su d o m i n i o .

Esta visión de los ' jugadores" n o es n i trata de ser exhaustiva, s ino

q u e p r e t e n d e dar u n a " m i r a d a " a las condic iones de los campos y de

los pr incipales grupos de agentes sociales e n ellos impl icados . Esto

signif ica que el esquema p e r m i t e y, más todavía, favorece análisis más

detal lados y precisos acerca de la actuación de u n par t i cu lar g r u p o de

agentes, c o m o p o r e j emplo , los estudios e investigaciones que se

v i e n e n hac iendo sobre los grupos paramil i tares y su relación c o n la
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asistencia m i l i t a r nor teamer icana , o la de los potenciales inversionis-

tas extranjeros y nacionales con intereses en el aprovechamiento de

los recursos naturales de Chiapas. Insistimos, nuestra visión p r e t e n d e

u n acercamiento global y de c o n j u n t o , c o n toda su c o m p l e j i d a d y 

t razando l íneas gruesas para futuras investigaciones.

A h o r a bien, si nos acercamos a los cuadros iniciales, nos encon-

tramos c o n u n c o n j u n t o de indicadores q u e hacen referencia a la

n o c i ó n de capital, constru ida p o r Pierre B o u r d i e u , para señalar los

recursos, beneficios y ganancias c o n q u e los agentes sociales cuentan

y d i s p u t a n para la realización de sus intereses, según su sentido práctico 

o habitus desarrol lado y generado en de terminados campos sociales.

E l e jercicio d e l tal ler de análisis de coyuntura se centró en su parte

medular , al análisis de cada g r u p o de agentes sociales según los

indicadores señalados en las siguientes 8 columnas: 1) "Principales

jugadas" ; 2) V o l u m e n y Estructura de su capital ; 3) Principales "car-

tas"; 4) "Inversiones" en los campos; 5) Relación c o n el c a m p o de

p o d e r ; 6) Principales oponentes ; 7) Principales oposiciones internas ;

y 8) P r i n c i p a l capital que disputan.

Cada u n o de estos indicadores , hace referencia a u n concepto de

los ut i l izados f recuentemente en la propuesta sociológica de Pierre

B o u r d i e u . M u y sucintamente , daremos a lguna pista de lo que i m p l i c a

cada u n o de ellos. E n términos generales, seguimos c o m o p u n t o de

referencia la noc ión de c a m p o y, para fac i l i tar la lectura, seguimos el

lenguaje d e l j u e g o " c o m o u n o de los recursos expresivos i g u a l m e n t e

ut i l izados p o r el sociólogo francés.

1) "Principales jugadas"

Las "pr inc ipales jugadas", n o se re f i e ren ún icamente a las pr incipales

prácticas de los agentes i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e l conf l i c to de Chia-

pas, s ino f u n d a m e n t a l m e n t e en relación c o n éste. E n ocasiones, las

prácticas d o m i n a n t e s de los agentes sociales se e n c u e n t r a n directa-

m e n t e relacionadas con el conf l i c to , p e r o n o necesariamente o c u r r e

así c o n todos. E l análisis de la actuación de los paramil i tares , se centra

f u n d a m e n t a l m e n t e en cuanto tales y, deja de lado, el hecho de q u e

sean campesinos mestizos o indígenas, o de que p r a c t i q u e n la rel igión
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católica o protestante. De la misma manera , se sigue este c r i t e r io en

relación al resto de los agentes analizados, en los tres niveles te r r i to -

riales y en los tres campos fundamentales que se analizan.

2) V o l u m e n y estructura de su capital

C u a n d o B o u r d i e u hace referencia al concepto de espacio social, para

a l u d i r a la real idad social en su c o n j u n t o , señala que se trata de u n

espacio es tructurado p o r tres dimensiones : estructura y v o l u m e n d e l

capital y la trayectoria de la acumulación de las diversas especies de

capital . T o d o esto en referencia, nuevamente , al c o n j u n t o de campos

sociales j e r á r q u i c a m e n t e relacionados entre sí.

Por estructura de capital se está e n t e n d i e n d o el c o n j u n t o de la

distribución de las diferentes especies de capital con que cuenta u n

agente social o grupos de agentes sociales y su relación entre ellas.

T a m b i é n el a u t o r de La miseria del mundo habla de "estructuras

patr imonia les " y destaca composiciones peculiares e n a lguna fraccio-

nes de las clases dominantes , grupos en los que p r e d o m i n a u n a mayor

cant idad de capital c u l t u r a l y m e n o r capital e c o n ó m i c o , c o m o es el

caso de las familias de profesiones liberales (médicos y abogados de

prestigio, profesores universi tar ios) ; o bien, grupos en los que predo-

m i n a u n mayor capital e c o n ó m i c o y u n m e n o r capital c u l t u r a l , c o m o

ocurre con algunos patrones de industr ia y, en especial, terratenientes

o comerciantes.

E l análisis de la estructura de los capitales con que cuentan los

diversos grupos de agentes sociales se puede llevar a una mayor o 

m e n o r c o m p l e j i d a d , d e p e n d i e n d o de la información y d e l t i e m p o

disponibles . Cabe recordar que la noc ión de capital n o es la d e l uso

o r d i n a r i o entre economistas, y muchas veces, la d e l d o m i n i o públic o.

Por eso, n o será difícil e n c o n t r a m o s en los diversos análisis, c o n

términos c o m o los de capital po l f t i co , capital social (que n o es la

noc ión o r d i n a r i a entre contadores) , sino el c o n j u n t o de relaciones

sociales de presügio, el capital polít ico, o capital rel igioso. E n c o n j u n -

to , la noc ión de capital s imbólico a lude al c o n j u n t o de las especies de

capital en c u a n t o t i e n e n prest igio, r e c o n o c i m i e n t o , h o n o r a b i l i d a d y,

sobre todo , l e g i t i m i d a d .
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Así se desprende con sencillez que la n o c i ó n de volumen de capital 

es la suma de las especies de capital , en la m e d i d a en que son medibles

cualitativa y cuant i ta t ivamente y n o de m a n e r a reduct iva. F i n a l m e n t e ,

la n o c i ó n de trayectoria a lude al proceso t e m p o r a l p o r el que los

diversos agentes sociales h a n i d o a c u m u l a n d o sus diversas especies de

capital . U n e j emplo claro de esta trayectoria es la acumulac ión de

capital c u l t u r a l , pues el proceso de escolarización, entre otros, requie-

re d e l t i e m p o y también se m i d e p o r años de escolaridad, a u n q u e n o

sólo, si t o m a m o s en cuenta los diversos establecimientos en los q u e

se ha estudiado y su grado de prest igio y r e c o n o c i m i e n t o .

3) Principales "cartas"

E n base al análisis anterior , este i n d i c a d o r trata de destacar los "ases"

o "cartas maestras" c o n que cuentan los jugadores , tanto en lo i n d i v i -

d u a l , c o m o en cuanto g r u p o . Este concepto trata de destacar n o sólo

la p r i n c i p a l especie de capital c o n que cuentan los agentes sociales,

sino la característ ica pecul iar que , en determinadas condic iones d e l

c a m p o , esa especie con esa característica adquiere u n mayor valor.

Por e j e m p l o , es sabido la e n o r m e capacidad de fuego d e l e jérc i to

federa l ; en relación a la capacidad m i l i t a r de los zapatistas, n o hay

comparac ión . Esto quiere decir, que entre las cartas con que c u e n t a n

los zapatistas, hay unas que son sus "ases", c o m o puede ser la opinión

pública i n t e r n a c i o n a l y el apoyo de organismos internacionales a su

causa. N o s iempre n i necesariamente, la p r i n c i p a l especie de capi ta l

c o n que cuenta u n g r u p o de agentes, corresponde a su "carta maes-

t ra" . L a capacidad de fuego, el a r m a m e n t o de alta tecnología con q u e

cuenta el e jérc i to federal , s iendo su p r i n c i p a l capital , n o es su "as".

4) " Inversiones" en los campos

Hay u n c o n j u n t o de conceptos construidos p o r B o u r d i e u que g i r a n

en t o m o al interés e n t e n d i d o c o m o disposición para actuar que t o d o

agente social t iene . N o es ut i l izada esta noc ión en el sent ido q u e

u t i l i z a n los economistas. E n el a u t o r de Reflexiones Prácticas, m u c h o s

conceptos p r o p i o s de la e c o n o m í a son sustraídos de esa d i s c i p l i n a y 

ut i l izados en u n sent ido más a m p l i o . En el m i s m o g r u p o de conceptos
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nos encontramos el de inversión, algo equivalente al de la "apuesta"

que se realiza en u n j u e g o o competencia . T iene q u e ver m u c h o c o n

o t r o concepto , el de ülusio, de ludus, es decir, j u e g o ; p e r o también c o n

el de creencia, en el sentido de la doxa o representac ión que el habi tus

se hace de l o que está e n j u e g o en u n c a m p o específ ico. Es e l bo le to

de entrada obl igada a d i c h o campo. Es una práctica tácita, u n reco-

n o c i m i e n t o implíci to del valor d e l j u e g o y de l o que está e n j u e g o .

Está en u n nive l de mayor p r o f u n d i d a d en el c o n j u n t o de las repre-

sentaciones d e l habitus y es lo que hace que los jugadores m a n t e n g a n

el interés p o r el j u e g o .

E l análisis de este i n d i c a d o r en cada u n o de los grupos de agentes

sociales, nos a p r o x i m a a lo que p u d i e r a n ser sus estrategias f u n d a m e n -

tales, es decir, las or ientaciones básicas de sus prácticas, p e r o también

a la objetivación de sus pr incipales intereses que p o n e n e n j u e g o , o 

b i e n p o r q u e están siendo amenazados, c o m o el caso de los terrate-

nientes q u e n o q u i e r e n ver sus tiendas invadidas o convertidas en

nuevos ejidos o comunidades . N o siempre el interés mani f ies to ,

expl i c i tado y h e c h o público, corresponde al interés real que o r i e n t a

las prácticas. El e j e m p l o más manif iesto es el d e l e jérci to y su "reco-

n o c i d a " labor social o la defensa de la soberanía o su presencia para

evitar más violencia . Por eso el análisis de este aspecto tiene más c o m o

referencia las prácticas observadas p o r otros agentes sociales, que sus

p r o p i o s discursos.

5) Relac ión c o n e l c a m p o de p o d e r y el campo de la polít ica

E n algún m o m e n t o , B o u r d i e u explícita los pasos que sugiere para el

análisis de las condic iones que guarda, en u n m o m e n t o d e t e r m i n a d o ,

u n c a m p o social específ ico. U n o de esos pasos t iene que ver con la

relación de ese c a m p o c o n el c a m p o de poder. Ya hemos señalado

que el c a m p o de p o d e r n o es automát icamente u n s inónimo de l o

que genera lmente se l lama "Estado" o "gobierno" . El c a m p o de p o d e r

es el c o n j u n t o de las relaciones de los grupos de agentes sociales que

g u a r d a n u n a posición d o m i n a n t e en sus campos respectivos y, ade-

más, están en la posición de sancionar, mediante decretos y leyes, los

valores legít imos que benef ic ian sus especies de capi ta l .
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U n e j e m p l o concre to está a la vista en las recientes discusiones

en t o r n o a la iniciat iva de Ley de r e f o r m a f inanc iera y el des t ino d e l

FOBAPROA. Las pr imeras reacciones de las cúpulas empresariales, el

e q u i p o e c o n ó m i c o d e l gabinete presidencial y hasta el e q u i p o polí t ico

d e l m i s m o , se u n i e r o n para rebat i r las propuestas y acciones de los

par t idos de oposición. U n análisis d e l campo de p o d e r nos llevaría a 

establecer, p o r e j emplo , las relaciones entre de term inad o s grupos de

empresarios y el financiamiento de la pasada c a m p a ñ a pres idencia l .

Más allá de las posiciones que están i m p l i c a n d o el adecuado f u n c i o -

n a m i e n t o d e l sistema financiero nac ional .

Todos los grupos de agentes sociales m a n t i e n e n algún t i p o de

relac ión c o n e l c a m p o de poder . N o son necesariamente relaciones

de tipo d i r e c t o , sino mediadas p o r las prácticas de esos agentes en u n

c a m p o social específ ico. Las relaciones p u e d e n ser de oposición, en

el caso de las clases dominadas ; pero también p u e d e n ser de alianza,

apoyo, articulación, provis ional o más estable e n el tiempo. E n el caso

de México , una l ínea de investigación que se ha v e n i d o d o c u m e n t a n -

d o cada vez c o n más detal le , es la gestación de los l lamados neoban-

queros, bajo el cobi jo , protecc ión y a l iento de u n g r u p o de burocra-

cias q u e d e t e n t a n el p o d e r pol í t ico . 4

B o u r d i e u d is t ingue entre c a m p o de p o d e r y campo de la polít ica.

E n éste, es más evidente que sus pr inc ipales agentes sociales son los

par t idos polít icos, pero n o sólo ellos, puesto q u e n o actúan solos, s ino

q u e se r o d e a n de especialistas y académicos que se h a n dedicado a la

ciencia polít ica, ciencia de las representaciones de sí misma, especia-

listas electorales e incluso especialistas en sondeos de opinión, de los

q u e B o u r d i e u es p a r t i c u l a r m e n t e escépt ico.

E l análisis de este indicador , nos señala la emergencia de n u m e -

rosos agentes sociales de la l lamada sociedad civil, que se m u e v e n c o n

relativa i n d e p e n d e n c i a d e l c a m p o de p o d e r y d e l c a m p o de la polít ica,

p e r o i n c i d e n e n ellos de u n a manera directa o indi rec ta . Es quizá la

4. Cfr. Velasco, D. "Macroindicadores de la economía neoliberal en México", en Raúl
H. Mora, S.J. (coordinador), "Indicadores de la modernización mexicana"; tam-
bién cfr. El más reciente artículo de Carlos Ramírez, PúblicoyEl Universal, del jueves
20 de agosto de 1998. Establece lazos muy estrechos entre funcionarios públicos
y banqueros.
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parte d e l j u e g o que n o siempre se logra analizar c o n los conceptos

más adecuados, puesto que una parte d e l debate entre los intelectua-

les consiste en señalar la inexistencia de la tal sociedad civi l , mientras

que otros, insisten en reconocerle una carta de r e c o n o c i m i e n t o . Q u é

sea en rea l idad, nosotros l o planteamos c o m o u n c o n j u n t o de grupos

de agentes sociales q u e se mueven en el campo de la política, n o tanto

p o r q u e l u c h e n p o r el p o d e r polít ico, s ino p o r q u e buscan el desarrol lo

de las organizaciones sociales y el respeto de los derechos h u m a n o s

más elementales. Su inc idenc ia puede ser más en el c a m p o de p r o -

ducc ión c u l t u r a l , en la m e d i d a en q u e se ha v e n i d o i m p o n i e n d o una

verdadera c u l t u r a de los derechos h u m a n o s o, sin i r demasiado lejos,

al i m p o n e r en el c e n t r o d e l debate nac ional y de la lucha p o r la

transición a la democrac ia y la r e f o r m a del Estado, la cuestión indí-

gena.

6) Principales oponentes

El análisis de este i n d i c a d o r trata de i r más allá de lo m e r a m e n t e

evidente . En el debate, p o r e jemplo , en t o r n o a la l e g i t i m i d a d de las

prácticas de las ONG de derechos humanos , los oponentes l legan a ser

el mismísimo presidente de la república y u n o o dos de las ONG que

mayor prest igio y presencia v ienen t e n i e n d o en M é x i c o , c o m o el

C e n t r o M i g u e l Agustín Pro, o el C e n t r o Fray Bar to lomé de las Casas.

Pero, en o t r o m o m e n t o d e l estado del campo, los oponentes p u e d e n

llegar a personificarse y a p o n e r e n j u e g o diversas especies de capital :

que si se amenaza c o n audi tar a las ONG p o r q u e supuestamente

rec iben recursos d e l narcotráf ico o de países que q u i e r e n d i v i d i r a 

M é x i c o ; 5 o, p o r el c o n t r a r i o , se d e n u n c i a toda u n a visión d e l trabajo

de las O N G . Y l o que está e n j u e g o , es el c o n t r o l g u b e r n a m e n t a l de la

act ividad de las O N G , p a r t i c u l a r m e n t e de las que j u e g a n en la oposi-

5. Acusaciones hechas públicas por el senador Alvaro Vallarta, general en retiro y 
presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Senadores. Cfr. Reforma, 
jueves 23 de julio de 1998. Respuesta de David Fernández, en El Universal, del
miércoles 29 de julio de 1998.
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c ión a l g o b i e r n o y representan u n a de las posturas más incómodas

para sus actividades y discursos.

Todos los grupos de agentes sociales t i e n e n f rente a sus prácticas

otros grupos de agentes q u e se les o p o n e n y les d i s p u t a n u n a par t i cu-

lar especie de capital , o b i e n expresados en recursos e c o n ó m i c o s , o 

de carácter polí t ico o c u l t u r a l y social. Tan s imple c o m o señalar q u e

la d i s p u t a de m u c h o s grupos locales en Chiapas, es la sobrevivencia

c o n d i g n i d a d y el respeto a las diversidades culturales , u n p a r t i c u l a r

capi ta l en disputa.

7) Principales oposiciones internas

Todos los grupos de agentes sociales que se anal izan enfrentan , de

a lguna manera , oposiciones internas que son el resultado d e l m i s m o

j u e g o . Cada agente i n d i v i d u a l representa la oposición, la competenc ia

p o r las especies de capital que en d e t e r m i n a d o c a m p o social o 

subcampo está en d isputa . A l menos el capi ta l de h o n o r , el capital

s imból ico , que i m p l i c a e l r e c o n o c i m i e n t o y la a u t o r i d a d en u n deter-

m i n a d o g r u p o social, cualquiera que sea su posición en el espacio

social, su condic ión y o r i g e n social.

La muestra más clara de la existencia de oposiciones internas, es

q u e u n a f o r m a de desarrol lar el t e r r o r i s m o de Estado en Chiapas, ha

sido precisamente la agudi2ación de oposiciones internas en las

comunidades , o b i e n p o r q u e l u c h a n p o r el m i s m o pedazo de t ierra ,

o p o r q u e están en disputa beneficios e c o n ó m i c o s . Esta situación ha

s ido p e r m a n e n t e m e n t e d e n u n c i a d a p o r diversas ONG y p r i n c i p a l m e n -

te p o r la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. L a guerra de Chiapas, 

e n buena m e d i d a , es el resultado de l o que d o n Samuel Ruiz l legó a 

a f i r m a r de q u e se estaba inoculando el virus de la guerra, ref ir iéndose

prec isamente a esta agudización, p o r parte d e l g o b i e r n o , de las

oposiciones internas en las comunidades indígenas.

Esta situación tan manif iesta en las fracciones d o m i n a d a s de los

g r u p o s de agentes sociales, evidencian que también d e l o t r o lado de

las oposiciones existen oposiciones internas. E n u n e j em plo grueso y 

manif ies to , las oposiciones internas en el g r u p o gobernante se h a n

v e n i d o expresando más en términos de la l u c h a p o r la sucesión

pres idencia l . N o es tan s imple la oposición entre los duros d e l "s indi -
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cato de gobernadores" y los tecnócratas. Hay m u c h a m a y o r c o m p l e j i -

d a d . Pero l o c ier to es que la oposición i n t e r n a más evidente se da

entre el e q u i p o e c o n ó m i c o (Secretaría de H a c i e n d a y Banco de

M é x i c o ) y el e q u i p o polí t ico (Secretaría de Gobernac ión , Relaciones

Exteriores y Sedesol) al i n t e r i o r d e l gabinete pres idencial . Y si afina-

mos más el análisis de las oposiciones internas, n o es difícil encontrar-

nos c o n diferencias y golpes bajos entre los titulares de Hac ienda y 

d e l Banco de México .

E l análisis de las oposiciones internas de cada u n o de los grupos

de agentes sociales nos lleva, práct icamente en d i rec to , a la disección

de las l íneas tácticas que desarrol lan bajo la or ientac ión de sus

estrategias. Por esta razón, resultan más evidentes las oposiciones

internas en los grupos dominantes y menos en los d o m i n a d o s , n o

p o r q u e n o existan, sino p o r q u e se t iene u n m a n e j o más discrec ional

de ellas, bás icamente p o r q u e los que hacemos el ejercicio de análisis,

nos colocamos de este lado d e l espacio social.

8) Pr inc ipa l capital que d i sputan

Fina lmente , este i n d i c a d o r nos lleva a expl ic i tar l o que cada g r u p o de

agentes sociales d isputa a través, tanto de sus prácticas c o m o de sus

discursos. N o siempre los datos que se t ienen a la m a n o p e r m i t e n

sacar u n a conclusión de este t ipo , pero la relación entre cada u n o de

los indicadores analizados, nos llevan, al menos a la presunción, de l o

que cada g r u p o p o n e e n j u e g o , incluso la vida de muchos luchadores

sociales, p o r e jemplo , ante el host igamiento de los grupos guberna-

mentales en c o nt ra de diversas O N G .

C u a n d o se plantea el "capital en disputa" , o r d i n a r i a m e n t e se hace

referencia al capital que se or ig ina en u n d e t e r m i n a d o c a m p o social,

p o r e j e m p l o el capital e c o n ó m i c o en el campo de producc ión econó-

mica. Capita l que n o se reduce sólo a los recursos monetar ios , sino

que incluye especies y subespecies que t i e n e n que ver, e n ocasiones,

c o n el c o n o c i m i e n t o y la información. E n todos los campos, se da una

disputa además, p o r el capital de h o n o r , el capital s imbólico que es

capaz de reconver t i r todas las especies de capital acumuladas.

T o d o agente social, e n l o i n d i v i d u a l o en l o g r u p a l , es p o r t a d o r

de diversas especies de capital . E n ocasiones, es la personif icación de
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u n a especie de capital , c o m o el b a n q u e r o , es la personif icación d e l

capital e c o n ó m i c o y, además, d e l sistema financiero; el obispo, perso-

ni f i ca al capital rel igioso y a toda u n a institución c o m o la Iglesia; el

presidente de la república, personif ica el capital polít ico, ent re otros ,

y a la institución pres idencial que, en el caso de México , t iene

part icular idades históricas que la hacen u n a especie de capital de la

m a y o r i m p o r t a n c i a .

E n el j u e g o en el q u e todos los grupos de agentes sociales están

involucrados , cada u n o , i n d e p e n d i e n t e m e n t e de los intereses p a r t i -

culares o individuales , d isputa una , o varias, especies de capital . E n el

caso d e l E jérc i to Federal , p o r e jemplo , n o sólo d isputa la pos i b i l i dad

de u n a v ic tor ia mi l i tar , el análisis de los campos y de los agentes

sociales, nos lleva a mostrar que, en las actuales circunstancias, su

p r i n c i p a l capital que disputa es su capital s imbólico, su capital de

h o n o r , c o m o e jérci to gestado desde las clases populares y muchos de

sus integrantes son indígenas. De nueva cuenta, el análisis se basa en

el cruce de los datos que destacan tanto las prácticas c o m o los

discursos, las versiones de u n o y de o t r o lado d e l campo.

L a d i n á m i c a del taller

Ya dec íamos que el taller se realizó de m a n e r a intensiva d u r a n t e o c h o

m a ñ a n a s de las dos pr imeras semanas d e l mes de agosto de 1998. El

g r u p o de 14 estudiantes se dividió en tres grupos, p o r niveles t e r r i t o -

riales, y cada u n o , en d o m i n a n t e s y d o m i n a d o s . Cada g r u p o se puso

de acuerdo en la distribución de los materiales, para su análisis, para

cotejar los datos que se i b a n e n c o n t r a n d o y en las sesiones se iba

e x p o n i e n d o el avance d e l análisis de cada g r u p o de agentes sociales.

A la investigación d o c u m e n t a l que cada estudiante iba realizan-

d o , se le fue agregando el resultado de la investigación de los m i e m -

bros d e l m i s m o e q u i p o . Las exposiciones de los avances de la investi-

gación se real izaron en sesiones d e l g r u p o c o m p l e t o de estudiantes.

E n estas sesiones, el objet ivo era cruzar los datos q u e se i b a n encon-

t r a n d o , t anto en lo i n d i v i d u a l , c o m o en los p e q u e ñ o s grupos . E n

ocasiones, las sesiones n o eran c o n t o d o el g r u p o , s ino p o r equipos

de nive l t e r r i t o r i a l .
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L o s resultados

L o que presentamos son las conclusiones parciales que cada u n o de

los estudiantes, c o n los aportes d e l resto, fue redac tando en t o m o a 

los varios grupos de agentes sociales que trabajó, s iguiendo el esque-

ma que someramente explicamos a n t e r i o r m e n t e .

La presentación la hemos d i v i d i d o en tres capítulos y unas con-

clusiones generales. El p r i m e r capítulo está dedicado al n ive l t e r r i to -

r i a l de los agentes sociales que realizan sus prácticas en Chiapas, tanto

los grupos d o m i n a n t e s c o m o los grupos d o m i n a d o s . Ya desde este

nive l t e r r i t o r i a l , se a p u n t a n algunas líneas de art iculación c o n los

niveles n a c i o n a l e in ternac iona l . E l capítulo segundo, quizá el más

largo p o r d i sponer de m u c h a mayor información, lo dedicamos al

nive l de t o d o México y sus principales agentes sociales involucrados

en la guerra de Chiapas, igual que en el capítulo anter ior , t an to los

grupos d o m i n a n t e s c o m o los grupos d o m i n a d o s . El capítulo tercero

destaca el análisis de las actuaciones de los principales agentes sociales

que h a n t e n i d o presencia en la guerra de Chiapas. N o hay u n análisis

en p r o f u n d i d a d , p o r q u e la información d isponib le , a u n s iendo abun-

dante , el t i e m p o n o lo permit ió . F inalmente , las conclusiones gene-

rales, s im pl e m e nte tratan de destacar los cruces necesarios q u e se

p u e d e n establecer entre el análisis de u n d e t e r m i n a d o campo social

en u n nivel t e r r i t o r i a l , c o n o t r o campo social de o t r o n ive l t e r r i t o r i a l .

A l final, lo q u e queremos destacar es la estrategia d o m i n a n t e y la

estrategia de los d o m i n a d o s , que hemos p lanteado hipotét icamente

c o m o subtítulo d e l l i b r o : entre el autoritarismo y la transición democrática. 

N o está p o r demás señalar y hacer relevante que se trata de los

resultados de u n trabajo colectivo cuya expresión final corresponde

a cada u n o de los part ic ipantes en el taller, sobre quienes recae la

responsabi l idad última de su análisis.

Desde la masacre de Acteal hasta nuestros días, puede parecer u n

p e r i o d o breve para u n análisis coyuntura l . Pero esta perspectiva nos

desenmascara los graves problemas estructurales de México al final 

d e l siglo X X : L a necesidad de transitar a la democracia , desde el

r e c o n o c i m i e n t o de u n país pluriétnico, p l u r i c u l t u r a l y diverso. Por

tanto, la i m p o r t a n c i a de realizar la revolución simbólica que plantea
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B o u r d i e u : la necesaria modif icac ión de nuestra visión de la rea l idad

para e x p l o r a r sus posibi l idades.

A l g u n a s observaciones

N o hay relación bibliográfica, p o r q u e en la práctica, las fuentes más

util izadas f u e r o n las páginas electrónicas d e l d i a r i o La Jornada, de la

revista Proceso, de G o b e r n a c i ó n y la Presidencia y la d e l E Z L N , l l amada

"¡Ya basta!". Ocas ionalmente se consultaban diar ios y revistas i m p r e -

sos y, en algún m o m e n t o , se hace referencia a algún l i b r o u otra f u e n t e

diversa y q u e d a n señaladas en notas de pie de página.

Hay algunos agentes sociales, organismos internacionales en

p a r t i c u l a r ( O N U . C I D H y Par lamento E u r o p e o ) , que ev identemente n o

per tenecen a los grupos d o m i n a d o s en cuanto tales. Hacemos la

observación de que los analizamos desde esa óptica, más p o r q u e

v i e n e n estableciendo alianzas y apoyos a los grupos d o m i n a d o s . Pero

ante t o d o , son instancias cuya i n f l u e n c i a es objeto de d isputa y 

cabildeos de diferentes tonos y grados, de parte de los agentes sociales

d o m i n a n t e s , e n p a r t i c u l a r d e l g o b i e r n o y de los agentes sociales

d o m i n a d o s . E n el esquema ut i l i zado , n o queda suf ic ientemente des-

tacado este aspecto.

F i n a l m e n t e , al m o m e n t o de entrar el texto a la i m p r e n t a , se d a n

dos jugadas" claves: p o r u n lado, el viernes 4 de sept iembre, aparece

u n desplegado firmado p o r c iudadanos, organizaciones sociales y 

O N G defensoras de los derechos h u m a n o s , i n v i t a n d o al E Z L N a d ia lo -

gar d i rec tamente con la sociedad c iv i l ; p o r el o t r o , el viernes s iguiente,

u n c o m u n i c a d o d e l C C R I - E Z L N f echado el día 7 de sept iembre, c o m u -

nica la aceptac ión a establecer d i c h o diálogo y la preparac ión de la

consul ta nac iona l sobre las iniciativas de ley indígena. Estas dos

acciones concretas, a unas cuantas semanas de las elecciones locales

e n Chiapas, m a r c a n u n paso i m p o r t a n t e hacia adelante en la transi-

c ión a la democracia y u n nuevo b loqueo a la tentación a u t o r i t a r i a

q u e sigue vigente .

Dr. David Velasco Yáñez, S J. 

Septiembre de 1998 
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Capítulo Primero
El campo de producción económica

1 . C H I A P A S

1.1. G r u p o s dominantes

Los terratenientes, finqueros, ganaderos y comerciantes: 
la disputa por la tierra 

Gabriel Mendoza Zarate, S.J. 

U n a de las causas de los confl ictos sociales y políticos que de termina-

r o n la rebel ión indígena en Chiapas ha sido la lucha p o r la tenencia

de la t ierra . L a cuestión agraria en Chiapas es u n p r o b l e m a ancestral

que ha provocado el antagonismo entre terratenientes e indígenas

campesinos. Los confl ictos en Chiapas en los últimos años están

ligados a la tenencia de la úerra: la gesúón agraria ha sido lenta p o r

parte de las autoridades, n o se a t ienden las demandas a solicitudes de

t ierra , corrupción entre autoridades federales, estatales y los p r o p i e -

tarios de grandes extensiones de t ierra . E n Chiapas - c i t a T h o m a s

B e n j a m i n en Chiapas, t ierra rica, p u e b l o p o b r e - "e l g o b i e r n o y los

finqueros son la misma cosa..." Aquí nos interesa centrarnos e n las

prácticas y posturas que h a n m a n t e n i d o , d e n t r o d e l c o n f l i c t o chiapa-

neco, los terratenientes, finqueros y caciques.
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Principales jugadas"

D e n t r o de las prácticas tradicionales de los terratenientes en Chiapas

existen los guardias blancas, grupos de pistoleros a su servicio q u e

i m p i d e n la invasión de tierras p o r parte de los campesinos reprimién-

dolos y asesinándolos. Las autoridades munic ipales y estatales h a n

p e r m i t i d o y p r o m o v i d o estas practicas violentas. H o y en día n o ha

cambiado en nada la j u g a d a de los terratenientes, su estrategia p r i n -

c ipal es la violencia represiva, amenazas, asesinatos, etc. a través de

los nuevos guardias blancas, los "paramil i tares" . Los terratenientes y 

ganaderos, c o m p r a r o n r o b a r o n o s implemente l i m p i a r o n baldíos

para f o r m a r grandes ranchos y apoderarse de la t ierra . Es u n secreto

a voces el c o n t u b e r n i o que existe entre los terratenientes, el E jérc i to

y el PRI, los responsables de financiar a guardias blancas y parami l i ta -

res para acabar con el descontento popular . N o menos de u n a

organización n o g u b e r n a m e n t a l los ha d e n u n c i a d o c o m o los autén-

ticos responsables de la matanza de Acteal . Se trata de i n t i m i d a r y 

expulsar a comunidades enteras de sus tierras ejidales.

U n e j e m p l o de esto es el c lan Orantes, g r u p o de finqueros q u e

t iene su n ú c l e o en el m u n i c i p i o de V i l l a Corzo, u n a de las zonas

cafetaleras más ricas d e l país, al p ie de la Sierra M a d r e de Chiapas

quienes d e c i d i e r o n evitar p o r su cuenta las invasiones de tierras y 

e l i m i n a r a su opositores políticos, en u n i n t e n t o p o r recuperar el

c o n t r o l reg iona l {Proceso, 1123).

V o l u m e n y estructura de capital

Estos grupos de terratenientes son poseedores de ganado y m a q u i n a -

r ia , y e m p l e a n a u n gran n ú m e r o de peones y j o r n a l e r o s ; d o m i n a n la

polít ica estatal y local , y son los principales benefic iar ios de los

programas de g o b i e r n o . Su capital es p r i o r i t a r i a m e n t e e c o n ó m i c o y 

polít ico, son los que g o b i e r n a n el Estado.

Las mejores tierras las poseen 20 familias, todas ellas ligadas al

p o d e r polít ico : a mediados de los ochenta, 1 millón 32,000 campesi-

nos poseían 832,000 hectáreas, mientras que una sola fami l ia tenía

120,000 (Proceso, 1135). Los integrantes de l clan Orantes s iempre
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acaparan posiciones políticas, c o m o presidencias y diputac iones loca-

les (Proceso, 1123).

Principales "cartas"

L a carta p r i n c i p a l de los terratenientes y ganaderos es ut i l izar el p o d e r

e c o n ó m i c o y polí t ico que poseen para l e g i t i m a r su e n r i q u e c i m i e n t o

y sus estrategias violentas. Los terratenientes amenazan c o n desesta-

bi l izar la situación e c o n ó m i c a de Chiapas sacando sus capitales para

i n v e r t i r en otros Estados c o m o efectivamente lo h a n hecho algunos:

El d i r i g e n t e ganadero de A l t a m i r a n o in formó que p o r la falta de

garantías en Chiapas, t u v i e r o n que trasladarse a Tabasco, Veracruz y 

Yucatán, lo q u e provocó 1300 empleos perdidos en la e n t i d a d . Otras

cartas son: dest inar recursos e c o n ó m i c o s para el e n t r e n a m i e n t o de

paramil i tares ; proteger a los indígenas priístas d e n t r o de su t e r r i t o r i o

y elogiar a los gobernadores .

Inversiones en los campos

A parte de la inversión e c o n ó m i c a que supone la preparación de

guardias blancas y paramil i tares , los terratenientes y ganaderos h a n

i n v e r t i d o en elaborar u n discurso l e g i t i m a d o r de sus prácticas para

deslegi t imar la d e m a n d a de los indígenas y a quienes apoyan sus

luchas. E n esta l ínea se e n c u e n t r a n las declaraciones de O l a f Oropeza,

ganadero y agr i cu l tor de Tapachula, q u i e n calificó de "cochinos",

"malvestidos" y hippies a los extranjeros y a gente que anda en las

comunidades ; d i jo , además, que en el Dis t r i to Federal la gente vive

peor que los indígenas, l o que pasa - d i j o - es que los indígenas son

unos huevones; n o q u i e r e n trabajar; les d a n d i n e r o gratis y se acos-

t u m b r a n a v iv ir de él (Expansión, a b r i l 1998). C o n t r a los observadores

extranjeros a r g u m e n t a n "soberanía nacional " ; contra la a u t o n o m í a

indígena, " u n i d a d nac ional " . La inversión en los paramil i tares es para

sembrar la i n c e r t i d u m b r e , el m i e d o y el terror . A p r o v e c h a n que haya

e n f r e n t a m i e n t o o hechos de sangre para jus t i f i car la entrada de la

policía y d e l Ejército Federal y r e p r i m i r la lucha de los indígenas,

p o r q u e sus demandas son una amenaza a su p o d e r cac iqui l .
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Relación c o n el c a m p o de p o d e r y el c a m p o de la política

Las relaciones de los terratenientes y ganaderos c o n el p o d e r es de

alianza n o sólo estratégica, para e x t e r m i n a r el co nf l i c to indígena, sino

de alianza estructural , ya que los que g o b i e r n a n en Chiapas son ellos,

los f m q u e r o s y ganaderos. Son ellos quienes d o m i n a n la vida polít ica

y e c o n ó m i c a y r e p r o d u c e n su f o r m a de dominac ión en todos los

niveles de la vida social.

Principales oponentes

Los pr incipales opositores a los terratenientes y f m q u e r o s son los

indígenas campesinos que exigen la devolución y expropiac ión de

tierras. Los organismos de Derechos H u m a n o s q u e en los últ imos seis

meses h a n d e n u n c i a d o incansablemente la participación de los terra-

tenientes en el adies tramiento de guardias blancas y paramil i tares , los

h a n d e n u n c i a d o c o m o responsables, j u n t o c o n el e jérci to y el gobier-

n o , de las expulsiones, amenazas y masacres de indígenas. La iglesia

de San Cristóbal que m a n t i e n e su presencia entre las comunidades .

L a prensa nac iona l e i n t e r n a c i o n a l q u e d i f u n d e los hechos violentos

y saca a la luz pública los nexos que existen entre terratenientes y 

m i e m b r o s d e l Ejérci to .

Principales oposiciones internas

Aún n o se ha investigado si existen pugnas entre los mismos grupos

de terratenientes y caciques. Esta podría ser u n a l ínea de investigación

para f u t u r o s análisis.

P r i n c i p a l capital que disputa

Aventurándonos , podemos a f i r m a r que está en disputa el capital

e c o n ó m i c o y polít ico que los terratenientes h a n a c u m u l a d o d u r a n t e

años ; f rente a la d e m a n d a indígena de t ierra y autonomía ven en

p e l i g r o la posesión de sus tierras y d e l p o d e r polít ico que tienen en

la región. N o es fácil que los terratenientes acepten u n pago p o r la
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expropiac ión de sus tierras p o r q u e n o sólo está en j u e g o su p o d e r

e c o n ó m i c o sino el d o m i n i o político de u n sistema feudal que se

rehusa al cambio . L o que está en j u e g o n o sólo es su posición

e c o n ó m i c a sino la conservación de sus privilegios oligárquicos, desde

aquí p o d e m o s entender las acciones de los ten-atenientes: a m e n o r

p o d e r m a y o r violencia .

1.2. G r u p o s dominados

Bases de apoyo Zapatistas y comunidades simpatizantes 

Salvador Eduardo Torres Arredondo, S.J. 

Principales ' jugadas"

La p r i n c i p a l j u g a d a de las comunidades simpatizantes, ha consistido

en r e c u r r i r a la resistencia y a la so l idar idad nac ional e i n t e r n a c i o n a l .

Pero a pesar de la e n o r m e repuesta que h a n o b t e n i d o de estas, las

carencias s iguen siendo enormes.

Pero, a u n q u e las necesidades sean muchas, las comunidades

están dispuestas a seguir resistiendo a los cercos mil i tares , las perse-

cuciones, las presiones e in t imidac iones , pues para ellos p o r m e d i o

de la resistencia "los pueblos muestran su d i g n i d a d c o m o indígenas

que n o están dispuesto a recibir, ¿cómo se dice? Limosnas, que ya

sabemos que n o resuelven nada" . 1

V o l u m e n y estructura de su capital

C o n las cosechas perdidas, o n i s iquiera iniciadas, los pueblos de esta

región h a n visto t ranscurr i r el a ñ o en condic iones críticas, que t ien-

d e n a agravar sus condic iones materiales. La percepc ión de sus

1. La Jornada, 31 de mayo de 1998.
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ingresos e c o n ó m i c o s es práct icamente n u l a . U n dato: la Unión Majo-

m u t , notable exper iencia organizativa de los cafetaleros de C h e n a l h ó ,

el a ñ o pasado comercial izó 12 lotes de g r a n o (cada lote es de 17

toneladas y m e d i a ) . Este a ñ o sólo comercial izará dos. Buena parte de

la cosecha fue robada o q u e m a d a p o r los paramil i tares . O t r a parte

cayó e n las redes d e l coyotaje, d e b i d o a la desesperación e c o n ó m i c a

de los campesinos productores . Para 1999, si n o se recuperan los

predios de más de m i l famil ias hoy desplazadas, la comercial ización

sumará práct icamente cero . 2

A esto hay que agregarle la creciente ola de incendios que ha

asolado la región, y que al i n t e n t a r sofocarlos, n o les p e r m i t e a tender

la m i l p a o destruye l o ya sembrado.

L a mayor parte de la ayuda ha consistido en ropa, a l imentos ,

art ículos de cocina, mantas, y demás objetos. E n cuanto a la ayuda en

efectivo, el único dato d e l que se tiene constancia son los 60 m i l

dólares que e n t r e g ó Peter Brown, a n o m b r e de los "San D i e g u i n o s

p o r la paz", para la construcción de u n a escuela.8

• Ayuda Nacional: La ayuda que h a n rec ib id o las c o m u n i d a d e s ,

proviene de di ferentes sectores y grupos , de la sociedad, c o m o

son: el F Z L N , el senador de Tabasco Auldárico H e r n á n d e z , 4 m i e m -

bros de la sociedad civi l de Tabasco,5 El g r u p o La Bola , 6 profesores

de la sección séptima d e l SNTE, la caravana Ricardo Flores Magón,

Cáritas, e tcétera .

. Ayuda Internacional: Son muchas las organizaciones que h a n apor-

tado a las c o m u n i d a d e s simpatizantes ayuda h u m a n i t a r i a . C r u z

Roja I n t e r n a c i o n a l , Pastores p o r la Paz, San Dieguinos p o r la Paz,

Caravana de Observadores italianos, e tcétera .

2. La Jornada, 19 de febrero de 1998.
3. Excélsior, 30 de julio de 1998.
4. La Jomada, 16 de enero de 1998.
5. La Jornada, 23 de enero de 1998.
6. La Jornada, 24 de enero de 1998. La bola es un colectivo de artistas, músicos y 

estudiantes.
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Principales "cartas'

L a p r i n c i p a l carta de las comunidades simpatizantes, ha sido desper-

tar la so l idar idad nac ional e i n te r n a c i o n a l , mostrando al m u n d o que

están dispuestos a quedarse en sus comunidades y resistir el asedio

p o r parte d e l g o b i e r n o .

Relación c o n el campo de p o d e r y el campo de la política

La relación que se mant iene c o n el campo de poder es de u n abier to

rechazo. La mayoría de las comunidades simpatizantes zapatistas, h a n

insist ido en n o rec ib i r ayuda direc tamente d e l go b i e r n o , sólo la

aceptaran, si esta es a través de la sociedad c i v i l . 7

Principales oponentes

Nacional: Las caravanas de ayuda h u m a n i t a r i a para las comunidades

simpatizantes, en muchos de los casos, n o h a n p o d i d o entregar d icha

ayuda, pues los cercos mil i tares y los retenes que se m a n t i e n e n en

t o m o a las comunidades les i m p i d e n l legar a dichas comunidades .

Esta campaña de host igamiento p o r parte d e l g o b i e r n o se ha ampl ia-

do , el nuevo b lanco son los organismos n o gubernamentales , son

acusados p o r los mil i tares, policías, algunos medios de comunicac ión

y p o r m e d i o de mensajes a n ó n i m o s . 8

Internacionales . E n cuanto a los organismos internacionales , el gobier-

n o ha desarrol lado toda una campaña xenofóbica , en contra de los

extranjeros que f u n g e n c o m o observadores y que prestan ayuda

h u m a n i t a r i a en Chiapas. C o m e n z ó c o n la expedic ión condic ionada

de la visa FM3, para observadores extranjeros, que les l i m i t a el l ibre

tránsito en el país. E l g o b i e r n o se ha val ido de la falta de esta f o r m a

m i g r a t o r i a para expulsar a más de 23 observadores.

7. La Jornada, 12 de enero de 1998.
8. La Jomada, 29 de marzo de 1998.
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Los casos más sonados tal vez sean: E l de T h o m a s Hansen, q u i e n

es m i e m b r o d e l g r u p o de Pastores p o r la Paz, y que actualmente d i r i g e

el proyecto Y o u t h M e d i a Proyect; a n o m b r e de esta institución ha

d o n a d o e q u i p o de videograbación, a la c o m u n i d a d de M o r e l i a , para

que los indígenas d o c u m e n t e n su his tor ia y p u e d a n registrar y d e n u n -

ciar casos de violaciones a los derechos h u m a n o s . Pero las causas de

su deportación, según el I N M , se re f i e ren a acciones realizadas p o r

H a n s e n hace dos a ñ o s . 9 E l o t r o caso es el de los 130 observadores

ital ianos, las agresiones contra ellos c o m e n z a r o n p o r l i m i t a r su estan-

cia en e l país, p o r 10 días sin p o d e r solicitar prórroga, y t e r m i n o ,

m e d i a n t e u n p l a n m u y b i e n orquestado, con la expulsión de 40 de

ellos, sin la pos ib i l idad de r e t o r n a r a M é x i c o . 1 0

P r i n c i p a l capital que disputa

L o que esta e n j u e g o aquí, es la c r e d i b i l i d a d d e l g o b i e r n o m e x i c a n o ,

q u i e n p r e t e n d e mostrar al m u n d o , que esta dispuesto a so luc ionar la

situación de las comunidades simpatizantes, pero bajo sus propio s

términos , posición que contrasta e n o r m e m e n t e con la adoptada p o r

las c o m u n i d a d e s .

9. La Jornada, 21 de febrero de 1998.
10. La Jomada, 12 de mayo de 1998.
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Tabla comparativa de las declaraciones de los municipios autónomos

San Andrés
Sakamchen

(Jornada 13 de
abril)

San Pedro de
Michoacán

{¡ornada 14 de
abril)

Ernesto Che

Guevara
(Jornada 15 de

abril)

Francisco Gómez

(Jornada 16 de
abril)

17 de Noviembre

(Jornada 17 de
abril)

" E l gobierno pien-
sa que agarrándo-
nos y matándo-
nos vamos a te-
ner miedo y va-
mos a dejar de
luchar por nues-
tros derechos.
Pero no será así".

" E l gobierno
piensa que
agarrándonos y 
matándonos
vamos a tener
miedo y vamos a 
dejar de luchar
por nuestros
derechos pero no
será así".

"El gobierno
piensa que
agarrándonos y 
matándonos
vamos a dejar de
luchar por
nuestros
derechos. Pero
no será asf'.

"Estamos aquí
para defender
nuestros dere-
chos a gobernar y 
gobernarnos con

1 democracia, liber-
tad yjusticia".

"Por eso estamos
dispuestos a 
todo".

"Seguiremos
resistiendo y 
luchando por
democracia,
libertad y 
justicia".

"Y esto queremos
decirle a Zedillo,
que nosotros, los
zapaüstas del
municipio
autónomo de
Francisco Gómez,
estamos aquí
para defender
nuestros
derechos a 
gobernar y a 
gobernamos con
democracia,
libertad yjusticia".

"Nuestra lucha y 
su historia serán
de democracia,
libertad yjusticia".

"Para eso estamos
dispuestos a 
todo".

Y hoy queremos
decir que aquí
estamos y que
aquí seguiremos
estando".

"Por eso estamos
dispuestos a 
todo".

"No tenemos
miedo ni a la
cárcel ni a la
muerte, como
indígenas dignos
de vivir con
dignidad".

"Pero no por
eso vamos a 
rendirnos,
nosotros vamos
a seguir
resistiendo, así
como nuestros
abuelos mayas
nos enseñaron".

Y hoy queremos
decir que aquí
estamos, que
seguiremos
estando",

"Queremos
decirle a todo el
mundo que
nosotros los
indígenas aquí
estamos. A pesar
déla
militarización de
nuestros pueblos
resistimos".

"No tenemos
miedo ni de la
cárcel ni de la
muerte como
indígenas dignos
de vivir con
dignidad".
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2. M É X I C O

2.1. G r u p o s dominantes

Inversionistas nacionales 

José Fernando Casillas Enríquez, S.J.

Principales jugadas"

Diversas opiniones de a lgunos industriales :

La Jornada, 06 de enero de 1998

Adán Rivera, presidente de la Asociación N a c i o n a l de Industriales

de la Transformación ( A N I T ) , considera que la falta de respuestas

p o r parte de las autor idades a las demandas d e l p u e b l o chiapa-

neco ha i m p u l s a d o esta situación de conf l i c to . Para este I n d u s t r i a l

los representantes d e l F Z L N t ra tan de dar a conocer su verdad y 

sus necesidades, a costa de violar las leyes. D e m a n d ó el c u m p l i -

m i e n t o de los acuerdos de San Andrés Larráinzar sin mayor

d e m o r a .

. Jorge Marín Santillán, presidente de la Confederac ión de Cáma-

ras Industriales ( C O N C A M I N ) exigió a las secretarías de Goberna-

c ión y de la Defensa N a c i o n a l aplicar todo el rigor de la ley para

esclarecer los hechos o c u r r i d o s en Acteal y acabar con el creciente

a r m a m e n t i s m o en la e n t i d a d .

La Jornada, 17 de marzo de 1998

• Se mani f ies tan en Tapachula empresarios y comerciantes , contra

el E Z L N ; acusándolo de tener de " r e h é n " al país.

. A r m a n d o A r a u j o M o n t a n o , presidente de la Confederac ión de

Cámaras Nacionales de C o m e r c i o ( C O N C A N A C O ) se adhiere a la

manifestación d i c i e n d o : "a es t i e m p o de dejar de ser rehenes de
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u n p e q u e ñ o g r u p o , el cual n o sólo quiere d e c i d i r sobre el dest ino

de u n estado, sino d e l país en general" .

Estas manifestaciones, ¿serán p o r q u e sus intereses e c o n ó m i c o s se h a n

visto afectados? o ¿por n o estar rea lmente i n f o r m a d o s de lo que

o c u r r e verdaderamente a nuestros hermanos indígenas de Chiapas?

La Jornada, 25 de febrero de 1998

De 1994 a 1997, el g o b i e r n o federa l y el estatal des t inaron a l rededor

de 55 m i l mi l lones de pesos para me jorar las condic iones de vida en

ese estado. Efecto que a la distancia n o se percibe en la población,

salvo e n la mejor ía de los caminos que r e c o r r e n la Selva Lacandona

y la región de los Altos , d o n d e se e n c u e n t r a n las c o m u n i d a d e s

simpatizantes d e l E Z L N y p o r d o n d e transitan las unidades d e l E jérc i to

M e x i c a n o .

¿Porqué hasta ahora i n v e r t i r en Chiapas?; ¿ p o r q u é en carreteras?

El acuerdo de bienestar y desarrol lo que h a n c o m e n z a d o a 

realizar los gobiernos federal y estatal en la zona n o r t e de Chiapas,

c o n recursos presupuéstales de cerca de m i l 300 mi l lones de pesos,

contrasta c o n las actitudes represivas ejercidas en c o m u n i d a d e s p r o

zapaüstas c o m o Taniperlas, A m p a r o A g u a t i n t a y el e j ido Guadalupe

V i c t o r i a .

La Jornada, mayo 1998

Para Labastida Ochoa , la inversión es la única manera efecüva para

levantar el n ive l de vida en Chiapas y generar la paz en la zona; p o r

l o que ha comenzado a invi tar a los industriales tanto a n ive l nac ional

c o m o i n t e r n a c i o n a l para que i n v i e r t a n en Chiapas. Este o f r e c i m i e n t o

es aprovechado p o r estos ex ig iendo u n a mayor seguridad a sus ca-

pitales.

Para reactivar la e c o n o m í a chiapaneca, el g o b i e r n o d e l estado

establecerá u n p r o g r a m a especial de estímulos a la inversión privada,

nacionales y extranjeras, d o n d e se c o m p r o m e t e a o torgar bases de

absoluta seguridad y atracüva r e n t a b i l i d a d a los inversionistas.
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La Jornada, 07 de j u l i o de 1998

Desconfianza y flujos de capitales 

Según el r epor te de l Banco de la Reserva Federal ( F E D ) de Estados

U n i d o s d a d o a conocer ayer, los recursos depositados hasta la fecha

p o r empresas y part iculares mexicanos en inst i tuciones financieras 

estadunidenses a lcanzaron 33 m i l 592 mi l lones de dólares, m o n t o 112

p o r c iento mayor al registrado en d i c i e m b r e de 1994 y super ior en 3 

m i l 715 mi l lones de dólares a la reserva de divisas d e l Banco de

M é x i c o .

los inversionistas t ransf ieren sus recursos a las e c o n o m í a s más

fuertes y seguras o a las que ofrecen mayores r e n d i m i e n t o s o menores

cargas fiscales. E n nuestro país, la salida de divisas hacia el ex t ran jero

ha sido i n t e r p r e t a d a his tór icamente c o m o u n i n d i c a d o r de la descon-

fianza. C o n el lo , a u n q u e p r o t e g e n la i n t e g r i d a d de sus capitales,

co locan a la e c o n o m í a mexicana en u n a circunstancia difícil, pues

r e d u c e n la d i s p o n i b i l i d a d de divisas para compensar el déficit de la

balanza de pagos, agudizan las presiones inf lacionarias y devaluato-

rias, i n d u c e n alzas en las tasas de interés y m e r m a n la inversión

p r o d u c t i v a indispensable para la generac ión de empleos y para la

recuperac ión e c o n ó m i c a .

E n buena m e d i d a , la apl icación de políticas e c o n ó m i c a s equivo-

cadas p o r parte d e l g o b i e r n o federal y la mala administración - y en

ocasiones las prácticas de c o r r u p c i ó n - en varias inst i tuciones banca-

rias d e l país son causas directas d e l i n c r e m e n t o de los niveles de

desconfianza. Fraudes c o m o los perpetrados en Banca Unión, Conf ía

y Banpaís y la i n c e r t i d u m b r e mot ivada p o r el ma ne j o poco transpa-

rente de la cartera d e l F o n d o Bancario de Protecc ión al A h o r r o

(Fobaproa) p o r parte d e l g o b i e r n o federa l son factores significativos

q u e h a n i n f l u i d o e n el d e t e r i o r o de los niveles de confianza en la

estabi l idad e c o n ó m i c a nac ional y en el i n c r e m e n t o de las transferen-

cias de capitales mexicanos hacia otros países.

Proceso, n ú m . 1134 26 de j u l i o de 1998

"Para 1997 el g o b i e r n o destinó más de 26,000 m i l l o n e s de dólares para

el rescate bancar io ; de los cuales sólo 2 0 % fue en benef ic io de los
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deudores de la banca. Dest inó asimismo 13,000 mi l lones de pesos al

rescate carretero . E n 1998 el costo d e l Fobaproa asciende a 264,700

mi l lones de pesos y 18,800 mi l lones son para el rescate carretero; los

recursos d e t o d a la Sedesol representan ú n i c a m e n t e 3 .5% d e l gasto

de este a ñ o para e l Fobaproa" .

La Jornada, 09 de agosto de 1998

L o que pre tende converúrse en deuda pública, que lleva el h e r m o s o

n o m b r e de FOBAPROA, asciende a 552 m i l mi l lones , q u e es el equiva-

lente a:

• 9.1 años d e l presupuesto para la educac ión o 

31.3 años d e l presupuesto de salud o 

• 162.4 años d e l presupuesto de combate a la pobreza o 

. 184.1 años del presupuesto d e l sector agropecuar io .

Entre los f o n d o s y programas sociales y de inversión pública que

" a n u n c i a n " los gobiernos federal y estatal están, entre otros: M u n d o

Maya; Plan Estatal de desarrol lo Turísúco; Fondos regionales; Progra-

m a para la región Zoque N o r t e ; Programa d e l F o n d o para la Estruc-

t u r a Social M u n i c i p a l ; PROGRESA; Coinversión para el Desarrol lo So-

cial ; Crédito a la Palabra; Programa 100 Ciudades; Programa Opera-

tivo A n u a l para Chiapas; Al ianza para el C a m p o ; Programa de E m p e o

T e m p o r a l ; PROCAMPO; K i l o p o r K i l o ; Créditos BANRURAL; F o n d o Na-

c ional para las Empresas Sociales ( F O N A E S ) ; Programa de A p o y o para

el Rezago Educat ivo (PARE) , etcétera.

¿Cuánto d i n e r o rea lmente esta i n v i r t i e n d o el g o b i e r n o para apor-

tar a la solución de la pobreza y de las causas que o r i g i n a r o n el

conf l i c to a r m a d o entre el E Z L N y el G o b i e r n o Federal?

1 . E l " A c u e r d o Social para el Bienestar y el Desarrol lo de la Región

Sierra de Chiapas" que el presidente Z e d i l l o firmó en el mes de

j u n i o , anunc ió u n m o n t o de 215.1 m i l l o n e s de pesos ( m d p ) para

8 m u n i c i p i o s . Tan sólo el G r u p o Minsa pagará más de 386 m d p .

al c o m p r a r en el més de j u l i o la empresa paraestatal Almacena-

d o r a C e n t r o Occ idente S.A. de C V . ( A C O S A ) , el equivalente a 180%
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mas de lo que el g o b i e r n o gastará para el combate a la pobreza

en 8 m u n i c i p i o de Chiapas.

2 . El Programa contra el Rezago Educativo y la Salud (PROGRESA)

a n u n c i a apoyo para 42 m u n i c i p i o s de los más pobres de Chiapas

c o n u n m o n t o de 600 m d p . , se dest inarán para salud y becas

ecolares a niños pobres, el 6 0 % l o m ane jarán la autor idades

munic ipa les de mayoría priísta.

Según el C e n t r o de Polít ica I n t e r n a c i o n a l de USA, Méx ico recibió

de ese país mas de u n mil lón de dólares en 1997 para el entrena-

m i e n t o de 192 soldados mexicanos en inst i tuciones estadouni-

denses, l o que equivaldría a casi $50,000 pesos p o r cada soldado

c o m o parte de los gastos para u n curso en el vecino país.

3 . E l Programa para la Región Zoque de la Zona N o r t e , el g o b i e r n o

d e l estado a n u n c i ó u n apoyo para ganaderos, de hortal izas y 

flores, p o r u n a cant idad de 7 m d p . para 8 m u n i c i p i o s .

4 . E l "Programa d e l F o n d o para la Estructura Social M u n i c i p a l " , fue

a n u n c i a d o en el mes de febrero , con u n m o n t o de 57 mi l lones

86,684 pesos, para los 111 m u n i c i p i o s d e l estado, p o r habi tante

les corresponde $0.04 centavos mexicanos d i a r i a m e n t e .

5 . E l p r o g r a m a "18 Fondos Regionales" a n u n c i ó u n presupuesto de

70 m d p para 74 m u n i c i p i o s de Chiapas.

Según el PRD e l g o b e r n a d o r i n t e r i n o gastó 60 m d p para p r o m o v e r

su " A c u e r d o Estatal para la Paz y la Reconci l iac ión en Chiapas".

. El p r o g r a m a "Crédito a la Palabra" se a n u n c i ó u n m o n t o de 444

m d p . Para equipar a la policía, al m u n i c i p i o de Sabanilla en la

Z o n a N o r t e el g o b i e r n o entregó mas de $675,000 pesos para el

"Consejo de Seguridad Pública M u n i c i p a l " .

7 . E l " F o n d o N a c i o n a l de Empresas Sociales" destinará para 1998,

100 m d p que se repart irán: 3 2 % a 132 microempresas ; 2 8 % a 

organizaciones sociales; 26% para actividades agrícolas, agro in-

dustriales y extractivas; 8 % en planeación y asesoría técnica . E n

m a r z o el g o b e r n a d o r i n t e r i n o a n u n c i ó la c a n t i d a d de 45 m i l l o n e s

460 m i l pesos, para las corporaciones policíacas de el 6 0 % de los

m u n i c i p i o s de la e n t i d a d .
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El puente estratégico para el E jérc i to Mex icano "Paso Chanal " , en el

m u n i c i p i o de T i la , tuvo u n costo super ior a los 10 m d p .

Los empresarios de la COPARMEX d e n u n c i a n que entre 1994 y 

1995 la SCT destinó 2 m i l 500 m d p para carreteras de la e n t i d a d , p e r o

se desvió e l d i n e r o para c u b r i r "problemas sociales en la e n t i d a d " .

D u r a n t e el mes de mayo, el g o b i e r n o a n u n c i ó para Chiapas u n

tota l de 853 m d p . e n tres programas: Al ianza para el C a m p o , E m p l e o

T e m p o r a l y PROCAMPO. Dos meses después, la Secretar ía de Desarrol lo

R u r a l i n f o r m a que el m o n t o para estos tres programas es de 294

mi l lones 365 m i l 32 pesos, la cuarta parte de la previamente a n u n -

ciada. 1 1

V o l u m e n y estructura de su capital

Excélsior, 16 de j u l i o de 1998

Los industr iales c o n l o que cuentan es con el capital e c o n ó m i c o , y con

el apoyo g u b e r n a m e n t a l ; c o n dichos capitales p r e t e n d e n " c o m p r a r "

capital s imbólico; además de estos capitales que ya m e n c i o n é cuentan

c o n la riqueza n a t u r a l d e l estado de Chiapas, ya que la e n t i d a d es la

p r i n c i p a l p r o d u c t o r a de café y plátano en el país; la segunda en cacao,

m i e l de abeja y carne de bovino y la tercera p r o d u c t o r a de maíz.

Principales "cartas"

Los industriales o inversionistas nacionales n o van a i r a depositar su

d i n e r o a u n a zona d o n d e n o se les ofrece garantías, pres ionan

instancias gubernamentales para conseguir privi legios para i n v e r t i r

en el estado.Esto los pone en una posición m u y favorable p o r tener

de su parte el apoyo "casi" i n c o n d i c i o n a l d e l g o b i e r n o estatal y federal .

A l g o b i e r n o federal y estatal le favorece que inversionistas nacio-

nales generen empleos en el estado; ayuda a crear u n c l ima de

confianza al i n t e r i o r y exter ior d e l país, p o r l o que la i m a g e n que se

11. Tomado del Boletín "Chiapas al día", núm. 122, publicado por el Centro de
Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, A.C. del 8 de agosto
de 1998 y redactado por Gustavo Castro Soto.
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da d e l país, l o hace ser u n lugar atract ivo para los inversionistas tanto

nacionales c o m o extranjeros, para el t u r i s m o y para las buenas rela-

ciones c o n nuestro vecino país d e l n o r t e , que pareciera ser el más

interesado en los sucesos de nuestra nación que los mismos gober-

nantes.

Inversiones en los campos

Los inversionistas, saben que de Chiapas se p u e d e n obtener grandes

ganancias económicas p o r ser u n a t ierra c o n grandes recursos n a t u -

rales; c o n m a n o de obra barata; u n a ubicación geográfica envidiable ,

que le p o n e en u n lugar m u y pr iv i l eg iado para las exportaciones e 

impor tac iones , y sobre t o d o para el t u r i s m o .

C o n dichas inversiones el g o b i e r n o pre tende mostrar al i n t e r i o r

d e l país y a l exterior , que se comienza a reactivar su e c o n o m í a

chiapaneca; n o hay p o r q u e temer de i n v e r t i r en ese estado y en la

nación, ya que el g o b i e r n o m a n t i e n e el c o n t r o l de su t e r r i t o r i o y n o

permit irá que h o m b r e s que n o d a n la cara desestabilicen el país.

Re lac ión c o n el c a m p o de p o d e r y e l c a m p o de la polít ica

T a n t o a inversionistas c o m o al g o b i e r n o , les conviene i r de la m a n o ,

los inversionistas necesitan al g o b i e r n o para que les respalde y les de

segur idad a l i n v e r t i r su d i n e r o ; al g o b i e r n o le interesa tener a su l a d o

a los inversionistas ya que de otra m a n e r a se daría una g r a n fuga de

capitales, lo cual desestabilizaría el país.

Principales oponentes

Los pr inc ipales oponentes son aquellos grupos de personas que v e n

p o r los intereses de los mas empobrec idos , y desean que verdadera-

m e n t e este p u e b l o viva de m a n e r a mas jus ta y h u m a n a . Podr íamos

u b i c a r d e n t r o de este g r u p o al O b i s p o D o n Samuel Ruiz; O N G ; Centros

de Derechos h u m a n o s (especialmente el C e n t r o M i g u e l Agustín Pro,

el B a r t o l o m é de las Casas); el subcomandante Marcos; observadores

internacionales ; inversionistas extranjeros ( p o r q u e r e r acaparar la

m a y o r parte de privi legios gubernamenta les y desplazar las inversio-

nes nacionales) .

48



C A P I T U L O P R I M E R O . E L C A M P O D E PRODUCCIÓN ECONÓMICA

Principales oposiciones internas

Los intereses e c o n ó m i c o s que se mueven son muy altos, así que cada

inversionista desea obtener mayores privilegios, l o que hace que

c h o q u e n entre ellos mismos, pero sobre t o d o las rivalidades se d a n

c o n inversionistas internacionales, a quienes el g o b i e r n o se encuentra

d a n d o mayores ventajas.

P r i n c i p a l capital que disputa

La p r i n c i p a l lucha se da en el p lano e c o n ó m i c o y de legit imarse c o m o

u n g r u p o sólido e indispensable para la estabil idad del país.

Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad 

José Fernando Casillas Enríquez, S.J.

Principales "jugadas"

Petróleos Mexicanos aportará este a ñ o 154 mi l lones de pesos para la

e jecución de la infraestructura y proyectos de desarrol lo social y 

p r o d u c t i v o , p r i m o r d i a l m e n t e en los m u n i c i p i o s petroleros d e l n o r t e

de la e n t i d a d , de los cuales este día hizo entrega al g o b e r n a d o r

Rober to Albores G u i l l e n , u n cheque p o r 30 m i l l o n e s de pesos, i n f o r -

m ó hoy el subdirector de Producción de la Zona sur de Pemex, Carlos

Morales G i l .

A d i c i o n a l m e n t e , de manera directa se realizan obras de mejora-

m i e n t o de caminos, pavimentación carretera y construcción de p u e n -

tes, p o r 60 mi l lones de pesos, aunado a el lo ya se h a n autor izado 22

mi l lones de pesos para i n c r e m e n t a r los programas de infraes tructura

en los m u n i c i p i o s de Reforma, Pichucalco, Estación Juárez , Ixhuatán

y Pastuacán, los más importantes productos de petróleo en la en t idad .

De los 154 mi l lones de pesos que d u r a n t e el a ñ o se entregarán al

g o b i e r n o chiapaneco, 86 mi l lones serán uti l izados para obras sociales

y proyectos product ivos ; 25 mi l lones otorgados en especie y el resto

en materiales c o m o asfalto, diesel, gasolina y turbosina, a c o t ó . 1 2

12. Excélsior, 15 de julio de 1998.
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V o l u m e n y estructura de su capital

El estado de Chiapas p r o d u c e 4 6 % de la energía eléctrica d e l país,

2 1 % d e l petró leo y 16% d e l gas natura l , además de c o n t r i b u i r c o n

a l r e d e d o r de 3 0 % d e l potenc ia l hidrológico de M é x i c o . 1 3

Principales "cartas"

Por ser empresas d e l g o b i e r n o cuentan para su protecc ión c o n su

apoyo total e i n c o n d i c i o n a l (recursos e c o n ó m i c o s o de seguridad)

Inversiones en los campos

Poder c o n t i n u a r con la explotación de las enormes riquezas naturales

d e l estado

Relac ión c o n el campo de p o d e r y el campo de la polít ica

Ambas son p r o p i e d a d de la nac ión (paraestatales).

Principales oponentes

Podríamos ubicar d e n t r o de este renglón a industriales extranjeros,

que p r e t e n d e n filtrar su p o d e r e c o n ó m i c o en ambas paraestatales;

también citaríamos al g o b e r n a d o r de Guana juato Vicente Fox, para

q u i e n es m e j o r vender PEMEX a par t i cu lares . 1 4

Principales oposiciones internas

El mayor m o n t o de los recursos que se generan en Chiapas, p o r

trabajo de u n b u e n n u m e r o de Chiapanecos, n o es canalizado en su

estado, con lo que trae d isconformidades de los trabajadores y ciuda-

danos c o n las mismas paraestatales y m e atrevería a dec i r que esto

puede ser u t i l i zado c o m o slogan para una campaña pres idencia l

(canalizar más recursos al estado).

13. Excéísior, 16 de julio de 1998.
14. La Jornada, 16 de enero de 1998.
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L a situación de carencia e incluso podría decirse que hasta

i n f r a h u m a n a s que viven nuestros hermanos Chiapanecos, es a larman-

te, y mas do loroso saber que se encuentran en u n a de las minas d e l

país y a ellos n o les toca n i las migajas.

Pr inc ipa l capital que disputa

L o e c o n ó m i c o (recursos naturales) .

Inversiones federales vía SEDESOL 

José Fernando Casillas Enríquez, SJ.

Principales jugadas"

Carlos Rojas, secretario de Desarrol lo Social informó que el g o b i e r n o

federa l canalizaría para Chiapas unos m i l 600 mi l lones de pesos este

a ñ o para diversos programas product ivos y obras, para n o estar

"ondenados" a los mismos trabajos que real izaron los chiapanecos

d u r a n t e muchas generaciones . 1 5

Es hasta ahora que se comienzan a canalizar una m í n i m a parte

de las grandes riquezas que se h a n extraído d e l estado, hasta ahora

h a n descubierto nuestras autoridades que solo m e j o r a n d o las situa-

ciones de miseria en la que h a n t e n i d o a este estado, se puede traer

la paz, hoy se h a n percatado que t i e n e n u n c o m p r o m i s o c o n el estado

que ha c o n t r i b u i d o a que la nac ión sea fuerte a n ive l petróleo , cacao,

plátano, energía eléctr ica etc, etc.; Es hasta ahora que les c o m e n z ó a 

molestar la presencia de extranjeros que h a n c o n t r i b u i d o a d e f e n d e r

los derechos h u m a n o s de nuestros hermanos ; hoy los pastores ecle-

siásticos que h a n trabajado j u n t o con los indígenas, y a los q u e les h a n

ayudado a defender sus derechos se les acusa de subversivos y estar

contra la nación e i m p e d i r que se canalicen los recursos para que esos

estados progresen y obtengan la gran cant idad de servicios que se

q u i e r e n colocar ahí .

15. La Jornada, 17 de marzo de 1998.
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Para el desarrol lo en 1998 de la región Sierra de Chiapas se

invertirá:

• U n a inversión total de 215.1 mi l lones de pesos de recursos fede-

rales y estatales.

• Proyectos para el desarrol lo en 1998.

• Avanzar en el proceso de participación social.

• Se promoverá la constitución d e l Consejo Regional de la Sierra

el cual propiciará la convergencia de todas Las voces de la Sierra,

c o n respeto y tolerancia , con inclusión y v o l u n t a d democrát ica .

E l Consejo Regional fungirá c o m o una instancia de deliberación,

seguimiento y evaluación d e l A c u e r d o Social para el Bienestar y 

el Desarrol lo de la Región Sierra de Chiapas.

• I n c r e m e n t a r la cober tura de a tenc ión a grupos en pobreza ex-

t rema.

• Se impulsarán y fortalecerán las capacidades de las familias en

situación de pobreza extrema a través de diversas acciones de

salud, educación y al imentación.

• For ta lec imiento de la infraes tructura social básica.

• Se forta lecerá la infraestructura de comunicaciones de la región,

al t i e m p o que se prevén acciones para m e j o r a r el abasto de agua

potable . Este año , los presidentes munic ipales de la región Sierra

recibirán recursos d e l Ramo 33, Fondo de Aportac iones para la

Infraes t ructura Social, lo que les permitirá atender las demandas

más urgentes de sus comunidades .

• Construcción de la carretera A n g e l A l b i n o Corzo-Si l tepecó.

• Construcción, reconstrucción y/o conservación de 15 caminos.

. C o n Procampo se apoyará a 18,520 productores para el cul t ivo de

33.7 m i l hectáreas .

• C o n recursos d e l Programa de E m p l e o T e m p o r a l y la Al ianza para

el C a m p o se buscará consol idar los programas integrales de

apoyo a la producción de terraceo y semilleros-viveros de café, de

o v i n o c u l t u r a , de hortalizas, frutales, a p i c u l t u r a y papa.

. Apoyará 15 proyectos product ivos de empresas sociales de la

región.

52



C A P Í T U L O P R I M E R O . E L C A M P O D E PRODUCCIÓN ECONÓMICA

. Por su parte , el I n s t i t u t o Nac iona l Indigenis ta apoyará 53 proyec-

tos product ivos de organizaciones indígenas de la zona, a través

de su p r o g r a m a Fondos Regionales.

• E l Programa de Crédito a la Palabra apoyará el cul t ivo de 6,640

hectáreas , con una aportación de 2.8 mi l lones de pesos, en

benef ic io de 3,512 productores .

. C o n el Programa de E m p l e o T e m p o r a l se apoyarán diversas

labores en zonas rurales vinculadas a la preparac ión d e l terreno,

así c o m o la construcción de terrazas de café, patios de secado y 

semilleros-viveros de café.

Respecto a la desaparición de la CONAI, Esteban Moctezuma Barragán,

eludió comentar su posición al respecto. Sin embargo, manifestó que

la al ternativa para el conf l i c to chiapaneco es que t o d o el país debe

tener una conciencia m u y clara de que el desarrol lo social requiere

u n c o m p r o m i s o p e r m a n e n t e en mater ia de generac ión de o p o r t u n i -

dades, de ingresos, de jus t i c ia y de empleo en t o d o el país y d o n d e

más se requiere , c o m o p u e d e n ser los estados d e l sureste, en par t i cu-

lar Chiapas. 1

Para algunos func ionar ios , c o m o podría ser el caso d e l Secretario

de Desarrol lo Social, el panorama n o es tan obscuro c o m o pareciera,

t iene á n i m o de decir que lo que hace falta para la paz es que todos

tengamos una conciencia muy clara de que el desarrol lo social requie-

re u n c o m p r o m i s o permanente para generar empleos, de ingresos,

de jus t i c ia (La Jornada, 09/06/1998). En este t i e m p o que nos ha

tocado vivir desempleos, miserias, guerra , a b a n d o n o g u b e r n a m e n t a l ,

¿creer íamos aquella frase de campaña de Zedi l lo d e l a ñ o 1994:

"Bienestar para t u familia"?

V o l u m e n y estructura de su capital

C u e n t a n c o n recursos económicos , ¿cnanto? lo necesario para tratar

de calmar la ola de violencia que se ha despertado en la zona, los

apoyos q u e genera p o r lo general benef ic ian a grupos fuerte econó-

l.a Jornada, 9 de junio de 1998.

53



C H I A P A S E N T R E E L A U T O R I T A R I S M O Y L A TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

m i c a m e n t e , c o m o sería el m e j o r a m i e n t o de carreteras, las comunica-

ciones, inversiones fuertes en el campo (agr icu l tura , ganader ía etc . ) ,

quienes t i e n e n mas se les presta mas. Q u é pasará c o n aquel los cam-

pesinos q u e h a n p e r d i d o sus ahorros , sus casas, familias, que n o t i enen

recursos n i ape l l ido de r e n o m b r e para proteger su p a t r i m o n i o .

Principales "cartas"

M a n t e n e r a las comunidades c o m p r o m e t i d a s a ayudar con el gobier-

n o y d e n u n c i a r a los zapatistas; mantener los contentos c o n las "ayu-

das" que se les da. El d i n e r o que se invierte en esas comunidades es

rea lmente u n a ayuda o sólo es regresar u n p o q u i t o de los recursos

que se extraen de la zona, en caso de ser así n o podríamos hablar de

ayuda sino de jus t i c ia pues es regresar l o suyo a q u i e n le pertenece.

Inversiones en los campos

Se invier te u n p o c o en la zona para generar u n poco de c r e d i b i l i d a d ,

y m a n t e n e r bajo c o n t r o l a estos sectores para que n o vuelvan a 

levantarse en armas.

Relación c o n el c a m p o de p o d e r y el c a m p o de la política

Se trabaja en u n i d a d c o n las cúpulas empresariales y políticas.

Principales oponentes

Se podría ubicar d e n t r o de este renglón al PRD, a grupos de derechos

h u m a n o s que se encargan de d e m a n d a r la poca a tenc ión que se da

al desarro l lo social.

Principales oposiciones internas

U t i l i z a r la Secretaría para fines personales y n o pensar en el servicio

d e l o t r o , provoca u n descrédito y fracturaciones internas .
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P r i n c i p a l capital que disputa

Es m a n t e n e r el c o n t r o l de las comunidades , saber qué y qué n o hacen,

ganárselos y mantener los vigilados. Y asegurar la explotación de la

zona.

Posiciones del Consejo Coordinador Empresarial y otros 

organismos empresariales 

]osé Fernando Casillas Enríquez, S.J.

Principales jugadas"

El presidente d e l Consejo C o o r d i n a d o r Empresarial ( C C E ) E d u a r d o

Bours, c o n d e n ó e n é r g i c a m e n t e la escalada de violencia en Chiapas y 

se sumó al l l amado para el desarme generalizado en el estado, pues

ante t o d o se "debe garantizar la soberanía, la i n t e g r i d a d y la cohes ión

nacionales" . 1 7

L a desaparición de C O C O P A o CONAI n o afectaría el proceso de

paz en Chiapas, af i rmó el presidente de la Coparmex , Gerardo

A r a n d a Orozco , al señalar que el papel de ambas puede ser suplanta-

d o p o r otros mecanismos: "El g o b i e r n o n o ha cesado de buscar formas

o medidas para restablecer el estado de derecho en ese estado, el cual

br i l la p o r su ausencia, y las discrepancias al i n t e r i o r de Cocopa n o

d e b e n ser u n obstáculo para c u l m i n a r su tarea", "¿cuál es la aportación

de la COCOPA? Si desaparece, ¿qué dejar íamos de tener? Y si perma-

nece, ¿qué hace?" 1 8

"Quienes le hacen el j u e g o a los zapatistas, de hecho d a n la

espalda a los indígenas y d e t i e n e n la transición, sean defensores b ien

intenc ionados de las causasjustas, revolucionarios , part idos políticos,

observadores internacionales o legisladores". Exigió el desarme "y la

n o intervención de extranjeros, cuyas f inal idades n o conocemos".

17. La Jornada, 6 de enero de 1998.
18. La Jornada, 12 de marzo de 1998.
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Es i m p o r t a n t e para toda la nac ión "resolver el chantaje que ha

t o m a d o a Chiapas c o m o bandera real y lacerante", y planteó: "Para-

mi l i tares son los que rec iben e n t r e n a m i e n t o mi l i ta r , t i enen j e rarquías

mil i tares , usan armas exclusivas d e l E jérci to y d e b e n ser descalifica-

dos, ya sea que usen s o m b r e r o o pasamontañas" .

Son "asesinos" los que d i s p o n e n de la vida de los demás "con o 

sin el cobi jo de la sotana". La paz en Chiapas es u n reto para todos y 

n o alcanzarla a l imenta la anarquía y p r o m u e v e falsas soluciones que

implicarían u n retroceso al a u t o r i t a r i s m o . " H a l legado la h o r a de que

todos los actores sociales y polít icos nos q u i t e m o s las máscaras p o r el

b i e n de México" . N o p u e d e pasar más t i e m p o sin diálogo, sin nego-

ciación y sin acuerdos o sin decisiones apegadas al estado de derecho. Pidió

la aper tura de sectores e c o n ó m i c o s "aún cerrados" c o m o la electr ici -

d a d y el e n e r g é t i c o . 1 9

L a d i r i g e n t e estatal de C o p a r m e x , Celia M a l d a Pérez, respaldó las

acciones e m p r e n d i d a s p o r la administración chiapaneca para lograr

la paz en esa en t idad , p o r q u e "a cuatro años y m e d i o d e l a lzamiento

zapatista, la situación, sobre t o d o en el sector agropecuar io , es caóüca

p o r el descenso en la producc ión y el acrecentamiento de la miseria

y el o d i o " . Además rat i f ica el p lan de distensión presentado p o r el

gobernador , el cual demuestra el interés de hacer la cosas b ien en

Chiapas y la v o l u n t a d para resolver en def in i t iva los confl ic tos . Agregó,

sin embargo , que p o r el a largamiento d e l c o n f l i c t o zapatista y p o r el

s i lencio m a n t e n i d o p o r éste, " lo único que se ha i n c r e m e n t a d o h a n

sido los enfrentamientos en las comunidades , el o d i o y la miseria . E n

el c a m p o y en las zonas indígenas la vida es más precaria que hace

cuat ro años y m e d i o " .

R e c o n o c i ó que las acciones para el res tablec imiento d e l estado

d e D e r e c h o h a n p e r m i t i d o q u e empiece a recobrarse la conf ianza y 

las inversiones estén l l egando . Pidió "no haya marcha atrás en la

apl icación de la ley, p o r q u e si se retrocede sería caót ico para la

e n ü d a d " . 2 0

19. La Jornada, H de marzo de 1998.
20. ExcHsior, 15 de julio de 1998.
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V o l u m e n y estructura de su capital

A m b o s organismos están integrados p o r grupos e c o n ó m i c a m e n t e

fuertes.

Principales "cartas"

L o i m p o r t a n t e es asegurar sus inversiones, para lo cual es necesario

m a n t e n e r vínculos fuertes con el g o b i e r n o .

Inversiones en los campos

El interés p r i n c i p a l es en u n f u t u r o realizar inversiones en una zona

d o n d e se d e n garantías de seguridad y estabil idad.

Relación c o n el c a m p o de poder y el campo de la polít ica

Ya de p o r si son grupos poderosos p o r sus recursos e c o n ó m i c o s , y 

u n i d o s estos al g o b i e r n o , son unos m u y buenos aliados para p o d e r

desarrol lar sus planes y estrategias de g o b i e r n o y de inversiones

económicas .

Principales oponentes

Serían algunos grupos de inversionistas extranjeros, los sindicatos, los

grupos de derechos humanos , Samuel Ruiz, observadores in ternac io -

nales, Marcos, grupos de indígenas i n c o n f o r m e s con las propuestas

d e l g o b i e r n o y de empresarios.

Principales oposiciones internas

Empresarios que se u n e n a grupos extranjeros, a part idos políticos,

l o que provoca u n d e b i l i t a m i e n t o en el g r u p o de patrones nacionales.

Pr inc ipa l capital que disputa

Se disputa lo e c o n ó m i c o ; d ó n d e i n v e r t i r para obtener mayores bene-

ficios e c o n ó m i c o s .
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2.2 G r u p o s dominados

Características de la solidaridad nacional21

3. I N T E R N A C I O N A L

3.1 G r u p o s dominantes

Características de los principales inversionistas extranjeros 
con interés en Chiapas 

Carlos Alberto Blanco Cordero, S.J.

Principales jugadas"

Es difícil precisar con exact i tud cuál es la j u g a d a que en f o n d o los

inversionistas extranjeros están j u g a n d o . Sin e m b a r g o , es obvio que

ante la desestabilización política d e l país en relación al c o n f l i c t o

chiapaneco algunas empresas, ent re ellas la Nestlé, están m u y intere-

sadas en e l espacio geográf ico de Chiapas t a n t o p o r sus condic iones

cl imatológicas y geológicas c o m o p o r la existencia petró leo . I n t u y o

q u e la p r i n c i p a l carta es lograr, p o r m e d i o de la presión p o r los

Derechos H u m a n o s , q u e el Presidente de M é x i c o Ernesto Z e d i l l o

ofrezca mejores condic iones para su inversión c o m o es el caso de

bajos impuestos y mejores condic iones para su establecimiento.

V o l u m e n y estructura de su capital

E l v o l u m e n de su capital es bastante considerable pues se trata de

empresas de bienes de consumo, c o m o es el caso de la empresa Nesüé,

e n t r e otras.

21. Cfr. En el numeral 1.2. de este capítulo se aborda muy brevemente este aspecto
de la solidaridad nacional.
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Principales "cartas"

U n a de las pr inc ipales cartas es, ambiguamente , la amenaza c o n t i n u a

de salir de la zona d e l conf l i c to o alrededores si el Presidente Z e d i l l o

n o a t iende e l p r o b l e m a de Chiapas. Sin embargo, el presidente

Z e d i l l o prev io u n a reunión con el d i rec tor de la Nestlé a n ive l m u n d i a l

para l i m a r intereses y l legar a u n acuerdo (La Jornada, enero 29 de

1998).

Ya el 10 de marzo de 1998 el Presidente Ernesto Z e d i l l o " d i o la

b ienvenida a los h o m b r e s de d i n e r o extran jero" : a f i r m a n d o : "los

recibe la patr ia mexicana que tanto los quiere" . Esta fue la declaración

puesta en la Jornada en la misma fecha, pero queda aún la sospecha

de los acuerdos a los que l legaron, pues n o hay datos de aquellos

acuerdos celebrados en el C l u b de industriales.

Por o t r o lado, el acuerdo bi lateral , dice Rosario Green, de la

Secretar ía de Relaciones Exteriores, n o se verá afectado p o r el con-

f l i c to chiapaneco pues es u n p r o b l e m a regional (La Jornada, marzo

10, 1998).

Relación c o n el c a m p o d e l p o d e r

Se ven dos vertientes en cuanto a la relación c o n el poder. Por u n lado

existen los q u e buscan sanear sus propios intereses mientras que la

radiación de l conf l i c to in te r f i e ra menos en su trabajo: algunas empre-

sas d e l acuerdo bi lateral (NesÜé). Por o t r o lado, están los que crítica-

m e n t e exigen al Presidente Zedi l lo la solución al c o n f l i c t o antes de la

sucesión pres idencia l d e l 2000, ya que con esto habr ía u n p e l i g r o de

que la e c o n o m í a mexicana decaiga nuevamente (La Jornada, marzo

10 1998).

3.2 G r u p o s dominados

Características de la solidaridad internacional22

22. Ib. Además, en el Capítulo Segundo, al abordar las ONG internacionales, se toca
el punto de la solidaridad internacional.
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Capítulo Segundo
El campo de poder y el campo de la política

1 . C H I A P A S

1.1. G r u p o s dominantes

Gobernadores sustitutos después de la matanza de Acteal 

Rubén Ignacio Corona Cadena, s.]. 

Principales ' jugadas"

A m b o s están detrás de la organización de los grupos paramil i tares . L a

p r i m e r j u g a d a es la r e n u n c i a de Ruiz Ferro para sacarlo de la m i r a

política e i n t e n t a r l i b r a r l o de que se le v incule con la matanza de

Acteal .

Albores se decide a hacer c u m p l i r la ley de reconci l iac ión y da su

apoyo al e jército. N o p e r m i t e nuevas invasiones de tierras n i bloqueos

de carreteras. E n su polít ica será central la frase "El dest ino de Chiapas

l o dec id imos los chiapanecos". Cua lquier acc ión quedará jus t i f i cada

desde la protecc ión al derecho de resolver asuntos in ternos de Chia-

pas (o sea, desl igado del g o b i e r n o federal , de la COCOPA o de los

observadores extranjeros, según convenga o sea el caso).

Su mayor acción será la e m p r e n d i d a en contra de los m u n i c i p i o s

a u t ó n o m o s formados p o r grupos de apoyo zapatistas. Pretende hacer

valer el estado de derecho en Chiapas, ya que los grupos formados al
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m a r g e n de la a u t o r i d a d m u n i c i p a l legítima n o p u e d e n f u n c i o n a r

c o m o m u n i c i p i o s autónomos . C o n e l lo j u s t i f i c a la intervención de la

pol ic ía y el e jérci to e n las comunidades , pues van a restaurar el o r d e n

p o r q u e "antes los gobernantes y las autoridades n o asumían su res-

p o n s a b i l i d a d " (12-abr i l ) . 1 Esta situación es estrictamente jur íd ica , n o

conc ierne para nada a los grupos de derechos h u m a n o s n i a la

C O C O P A . L a Secretar ía de G o b e r n a c i ó n ha d a d o c o m pl e ta a u t o r i d a d

al g o b e r n a d o r para o b r a r c o m o crea conveniente respecto a los

m u n i c i p i o s autónomos , con el fin de que se vuelva al estado de

derecho : "Los judic ia les n o p u e d e n cometer violaciones a los dere-

chos h u m a n o s " (8 - ju l io ) .

L a segunda acc ión es la de la remunicipal ización de la zona de

c o n f l i c t o , para l o cual in ic ia u n a consulta c o n los pobladores y p i d e

la ayuda de los mismos zapatistas. Inc luso ofrece que los m u n i c i p i o s

a u t ó n o m o s p u e d e n servir de transición de u n o a o t r o m u n i c i p i o .

V o l u m e n y estructura de su capital

E n rea l idad es u n puesto con di f icul tades . O bv i o , es u n polí t ico

p r e p a r a d o para estar en el puesto a u n q u e haya t e n i d o que l legar

c o m o "emergente" . Es u n puesto difícil p o r q u e f u n c i o n a casi c o m o

secretar ía de Estado, depende c o m p l e t a m e n t e (desde su n o m b r a -

m i e n t o ) de la Sría. de G o b e r n a c i ó n y la presidencia de la Repúbl ica .

Principales "cartas"

L a i l ega l idad de los m u n i c i p i o s a u t ó n o m o s , p o r lo menos que n o h a n

sido const i tuidos p o r u n organismo electoral o f ic ia l . El lo puede

val idar y j u s t i f i c a r el uso de la fuerza a r m a d a para regresar al estado

de d e r e c h o de Chiapas.

O t r a carta que j u e g a es la de la a u t o n o m í a chiapaneca y sus

constantes lesiones p o r parte d e l g o b i e r n o federal y los observadores

extranjeros.

1. Todas las fechas se refieren a la nota publicada por el diario La Jornada. 
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Inversiones e n otros campos

Bás icamente , su inversión es la misma que la de los paramil i tares en

las comunidades indígenas, puesto que los apoya, p e r o invier te t a m -

bién e n u n a especie de " t e r r o r legal", so pre tex to de dest i tu i r y 

encarcelar m i e m b r o s de los m u n i c i p i o s autónomos .

Relaciones c o n el campo de p o d e r y el c a m p o de la polít ica

E n rea l idad está más que v inculado con el g o b i e r n o federal . Seguir la

l ínea marcada p o r la Secretar ía de Gobernac ión será f u n d a m e n t a l , es

su p r i n c i p a l a l iado (o más b i e n viceversa). E l lo le p e r m i t e l iber tad con

otras instancias, c o n la COCOPA, p o r e jemplo .

Principales oponentes

Serán las comunidades indígenas e n p r i m e r p l a n o . Igual que Albores

ha desconocido su legal idad c o m o m u n i c i p i o s autónomos , los m i e m -

bros de estos m u n i c i p i o s desconocen su legal idad c o m o g o b e r n a d o r

d e l estado. E n sus comunicados siempre de jan ver que Albores n o es

u n g o b e r n a d o r legalmente const i tu ido , sino n o m b r a d o desde el

centro , p o r la Secretaría de Gobernación. Le l l a m a n " g o b e r n a d o r

ilegít imo".

O p o n e n t e s también los grupos de derechos h u m a n o s y observa-

dores extranjeros. Se o p o n e n direc tamente a sus acciones represivas

y cr i t ican sus m o v i m i e n t o s políticos. Pero, además, existe una oposi-

c ión de otras instancias que también le crean conf l i c to , p o r e j e m p l o

la COCOPA o los Obispos. A m b o s dialogan d i rec tamente con el Presi-

dente sobre los problemas de Chiapas, y la omisión al g o b e r n a d o r

chiapaneco ha sido recalcada y reclamada f u e r t e m e n t e p o r Albores

Guillén.

Pr inc ipa l capital que disputa

E n p r i m e r lugar, se disputa la autonomía y la existencia de u n

verdadero g o b i e r n o chiapaneco. C o n todo, los discursos de Albores

Guillén crean la conciencia de necesidad de u n g o b i e r n o verdadera-

m e n t e a u t ó n o m o , i n d e p e n d i e n t e d e l g o b i e r n o federa l . Su actuación
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e n el c a m p o es c o n t r a d i c t o r i a : p u g n a p o r la a u t o n o m í a y el d e r e c h o

siendo que fue n o m b r a d o p o r el e jecutivo federal , aunque sus opo-

nentes son los m u n i c i p i o s a u t ó n o m o s de la zona zapatista. N o sólo

hay contradicc ión entre legal idad y l e g i t i m i d a d , sino contradicc ión

entre las acciones y sus or ígenes (actos que buscan d e r e c h o y sobera-

nía , p e r o desde u n a a u t o r i d a d impuesta a r b i t r a r i a m e n t e ) .

Este d o b l e j u e g o busca u n a mayor inc idenc ia de Z e d i l l o y Gober-

nac ión en e l c o n f l i c t o chiapaneco. E n real idad es Albores q u i e n abre

mayor pos ib i l ida d de u n c o n t r o l central d e l conf l i c to , y sus obvias vías

de escape: si a lgo sale m a l se culpa a Albores .

Los grupos "paramilitares " 

Principales ' jugadas"

E n general , sus jugadas pr incipales son la confrontac ión direc ta a las

comunidades d o n d e hay bases de apoyo zapatistas. La confrontac ión

surge bajo cua lquier pre tex to : en Acteal fue, supuestamente, u n

y a c i m i e n t o de grava y confl ictos interrel igiosos. En rea l idad son

grupos que provocan d i rec tamente el e n f r e n t a m i e n t o .

Estos g r u p o s operan en la zona de los Altos de Chiapas, zona

n o r t e y cañadas. Hay algunos grupos de paramil i tares , a l rededor de

diez, b i e n ident i f icados entre los que se encuent ran : Máscara Roja,

C h i n c h u l i n e s , Al ianza San Bar to lomé de los Llanos, G r u p o A r m a d o

d e l Pueblo, Paz y Justicia, M o v i m i e n t o Indígena Antizapaüsta y Los

Degol ladores . U n i n f o r m e detal lado de las operaciones de estas

bandas paramil i tares se encuentra en el i n f o r m e d e l C e n t r o de

Derechos H u m a n o s " M i g u e l Agustín Pro Juárez" , A . C . 2

Bás icamente , se trata de d i f u n d i r el t e r r o r entre las c o m u n i d a d e s

indígenas d o n d e haya bases de apoyo zapatistas, hay muchos despla-

zados de sus comunidades p o r las acciones paramil i tares que se h a n

d a d o , p o r e j emplo , además de Acteal , en el e j ido Taniper la , San

Andrés Sakamchen, Unión Progreso, El Bosque y Nicolás Ruiz. De

2. Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín ProJuárez", A.C. Chiapas. Laguerra 
en curso, México, 1998.
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hecho , las bandas de paramil i tares se c o m e nz a r o n a f o r m a r p o r el

e jérci to en 1995, y h a n desarrol lado u n a guerra de baja in tens idad

constante en la zona zapatista.

D e n t r o de sus principales jugadas está el n o ser ident i f icados

c o m o tales, es decir que "o f i c ia lmente" n o existen. Esto garantiza la

i m p u n i d a d de estos grupos, aunque en rea l idad les viene desde el

o r i g e n : son bandas formadas p o r el e jército, el PRI, policías y ex

policías estatales, además de contar con el apoyo de autoridades

munic ipales . Genera lmente son estos agentes quienes e n t r a n en las

comunidades a rec lutar jóvenes de entre 15 y 20 años , disfrazados de

trabajadores de Pemex o de la C F E . U n a nota de La Jornada d e l día 31

de j u l i o , a f i r m a que a l rededor de 2 0 0 j ó v e n e s indígenas tzeltales están

siendo adiestrados en ejercicios mil i tares.

V o l u m e n y estructura de su capital

Son p r i n c i p a l m e n t e indígenas con armas de alto p o d e r y entrena-

m i e n t o mi l i ta r . La mayoría pertenece a los márgenes de sus respecti-

vas comunidades , n o t ienen la cos tumbre de t o m a r decisiones c o m u -

nitarias, n o hay civismo c o m u n i t a r i o indígena. A l g u n o s son priístas,

otros n o ; algunos h a n ten ido que "cambiar de b a n d o " para p o d e r

sobrevivir.

Cuentan, ahora , c o n una nueva posición social que les conf iere

p o d e r incluso sobre las autoridades munic ipales , n o las respetan. Para

ellos n o hay más rey que los mil i tares , las viejas autoridades ya n o

m a n d a n . Es una posición que es confer ida p o r su trato d i rec to con los

mil i tares , que les b r i n d a armas de alto p o d e r e i m p u n i d a d para

operar.

Sin tener u n adiestramiento tan comple to , van a d q u i r i e n d o los

modos y las costumbres de los mil i tares ; t o m a n cerveza c o n ellos,

entrenan, usan el pe lo cor to , etc. Van hac iéndose al m o d o m i l i t a r y 

de jan sus antiguas costumbres y m o d o de vida.

Principales "cartas"

E n real idad sus principales cartas son su adiestramiento mi l i tar , las

armas y la i m p u n i d a d de que gozan. T i e n e n la ventaja de ser, en
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rea l idad , civiles. Esto les p e r m i t e aparecer c o m o u n g r u p o de "civiles

armados" o f i c ia lmente , p e r o c o m o verdadero g r u p o p a r a m i l i t a r i d e n -

t i f i cado en las comunidades . A u n q u e esta última carta ya n o puede

jugarse tan abier tamente . E l Pentágono conf i rmó ya la existencia de

grupo s paramil i tares en Chiapas, aunque su versión fue desment ida

p o r el general Vallarta (La Jornada, 29 de j u l i o ) .

Inversiones e n los campos

Se invier te t e r r o r en las comunidades . Se busca la destrucción de las

bases de apoyo zapatistas y de los m u n i c i p i o s a u t ó n o m o s . Se busca

también que los jóvenes busquen estos grupos c o m o una opción para

salir de la condic ión de pobreza en q u e se vive, o incluso ante la

p o s i b i l i d a d de tener que h u i r de su c o m u n i d a d o m o r i r a manos de

los paramil i tares .

L a destrucción de estas bases de apoyo tiene m u y diversas accio-

nes, a u n q u e la mayoría van al campo e c o n ó m i c o : destrucción de

cosechas, m u e r t e de ganado, etc., p e r o también la amenaza d i rec ta a 

m i e m b r o s de los m u n i c i p i o s a u t ó n o m o s o bases de apoyo.

Relac ión c o n el c a m p o de p o d e r y el c a m p o de la política

F u n d a m e n t a l m e n t e es u n a relación dada con el e jérci to y c o n el PRI.

Es en relación c o n estos grupos q u e se e n t i e n d e n sus jugadas: la

guerra de baja in tens idad y el desgaste. Pero hay también otra rela-

ción, que es la que se establece p o r el uso de droga entre los m i e m b r o s

de las bandas paramil i tares . E n real idad se le quiere dar la apariencia

de u n g r u p o civi l a r m a d o q u e está fuera de c o n t r o l .

Ernesto Z e d i l l o , c u a n d o fue i n t e r r o g a d o acerca de los p a r a m i l i -

tares, a f i rmó que "el p r i n c i p a l g r u p o p a r a m i l i t a r es el E Z L N " , y que

d e b í a n emprenderse acciones contra la v iolencia en general q u e

existe en Chiapas (16 de a b r i l ) . El general Vallarta n o los reconoce

c o m o grupos paramil i tares sino c o m o grupos de civiles armados.

Parece q u e con esto se busca l e g i t i m a r u n a intervención general en

Chiapas para "desarmar" a cualquier g r u p o a r m a d o , i n c l u i d o el E Z L N .
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Busca dársele el matiz de u n a guerra i n t e r n a y n o de u n c o n f l i c t o de

mayor a m p l i t u d .

Principales oponentes

Sus pr incipales oponentes son la opinión pública nac ional e interna-

c ional y los grupos de Derechos H u m a n o s . Hay u n esfuerzo d e l

g o b i e r n o de des l indar su relación con estas bandas. De hecho, algo

m u y significatívo en este per íodo es el asesinato de Mons . Gerard i ,

obispo guatemalteco, después de publ i car u n escrito d o n d e respon-

sabiliza de masacres en Guatemala a mil i tares y paramil i tares . Hay

también u n g r a n esfuerzo e m p r e n d i d o p o r Amnistía I n t e r n a c i o n a l

p o r demostrar que existen grupos paramil i tares en Chiapas, pese a 

las conunuas evasivas d e l g o b i e r n o y las negativas d e l e jército.

Principales oposiciones internas

Sólo puede hablarse de a lguna oposición en cuanto al m a n d o de estos

grupos. Por el uso de d r o g a y p o r la fanaüzación excesiva de sus

m i e m b r o s , p u e d e n cometer acciones que p o n g a n en aprietos a sus

protectores , c o m o la matanza de Acteal . A l parecer n o h u b o c o m p l e t o

c o n t r o l de la situación p o r parte d e l m a n d o d e l g r u p o .

Pr inc ipa l capital que disputa

Básicamente el c o n t r o l de las comunidades , a u n q u e más a m p l i a m e n -

te se disputa el apoyo social y e c o n ó m i c o al E Z L N .
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1.2 G r u p o s dominados

El papel político de los ancianos y del CCR1, del EZLN 

y del Subcomandante Marcos 

Samuel Lozano de los Santos, S.j. 

Principales jugadas"

Nacional ización e internacional ización del conf l i c to

Los comunicados d e l Comité Clandest ino Revoluc ionar io Indígena,

en su mayoría firmados p o r el subcomandante Marcos, y d i r i g i d o s a 

la sociedad civi l nac ional e i n t e r n a c i o n a l , i n d u d a b l e m e n t e h a n i n f l u i -

d o para que el conf l i c to chiapaneco se conozca ahora a nivel m u n d i a l .

Podemos constatar q u e Chiapas y los actores que están e n j u e g o : E Z L N ,

g o b i e r n o local y nac ional , e jérci to, diócesis de San Cristóbal, p a r a m i -

litares, finqueros y otros más, n o son desconocidos en diferentes

partes d e l m u n d o .

Sabemos que la situación es m u y alarmante , y tanto la sociedad

nac iona l c o m o in ternac iona l n o puede ser engañada. La masacre d e l

22 de d i c i e m b r e de 1997, en Acteal , m u n i c i p i o de C h e n a l h ó , Chiapas,

en la que f u e r o n c rue lmente asesinados 45 indígenas p o r u n g r u p o

p a r a m i l i t a r f u e r t e m e n t e a r m a d o , ha h e c h o caer el velo c o n el que el

g o b i e r n o quer ía c u b r i r la gravedad d e l conf l i c to . C o n esta acc ión

sangrienta q u e d ó al descubierto la ineficacia, i n e p t i t u d y negl igencia

de las autoridades federales y estatales. Sin d u d a alguna, el g o b i e r n o

m e x i c a n o con desconcierto se tuvo que enfrentar a la gran movil iza-

c ión n a c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l que d e m a n d a r o n jus t ic ia y paz en

Chiapas. Los comunicados d e l E Z L N , d e l Comité Clandest ino Revolu-

c i o n a r i o Indígena ( C C R I ) y de Marcos, h i c i e r o n que C h e n a l h ó i n -

ternacional izara el conf l i c to , afectando a la política ex ter ior d e l

g o b i e r n o .

E l E Z L N ante el asesinato de niños, mujeres y hombres , l lamó

nuevamente a la sociedad civi l nac ional e i n t e r n a c i o n a l así c o m o

también a las organizaciones independientes para que n o se de jen

engañar , para que exi jan just ic ia verdadera y n o simulaciones amaña-
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das, para que acudan en a u x i l i o de estas víctimas de guerra, para

enterarnos de que los escuadrones de la muer te , armados, entrenados

y d i r i g i d o s p o r el g o b i e r n o atacaron sin p iedad a u n g r u p o de

indígenas, r e m a t a r o n a niños, a b r i e r o n el v ientre de mujeres emba-

razadas, causaron pánico entre la población de Acteal y destruyeron

t o d o lo que e n c o n t r a r o n a su paso.

A n t e tales acciones, el EZLN n o puede creer n i conf iar e n el

g o b i e r n o q u i e n dice estar dispuesto a dialogar, c u a n d o en los hechos

demuestra to ta lmente lo cont rar io . La sangre derramada de las vícti-

mas de Acteal , delatan la contradicción de l que n o quiere escuchar,

n i m u c h o menos el diálogo c o m o m e j or c a m i n o para l legar a la

solución d e l conf l i c to . Marcos ha acertado al haberse d i r i g i d o cont i -

n u a m e n t e a los miles y miles de hombres y mujeres que tanto en

México c o m o en el m u n d o se h a n interesado en la búsqueda d e l f i n

de la guerra , el término d e l e x t e r m i n i o de indígenas, la paz c o n

jusüc ia en Chiapas.

El 12 de enero de 1998 ante el asombro d e l g o b i e r n o y para el

á n i m o y la esperanza d e l E Z L N , la invitación de Marcos se v io a tendida ;

las movil izaciones llevadas a cabo en diferentes lugares d e l m u n d o

ref le jaron la indignación sentida hacia las acciones brutales d e l go-

b i e r n o , la i n c r e d u l i d a d ante las versiones oficiales que se m a n e j a r o n

respecto a la matanza de Acteal , la simpatía y la so l idar idad para con

el E Z L N , Marcos y los indígenas chiapanecos.

Las movil izaciones realizadas en las que se reclamaba u n alto a la

guerra , castigo a los responsables de la matanza y c u m p l i m i e n t o de

los acuerdos de San Andrés; sin d u d a , pus ieron a temblar al g o b i e r n o

de Ernesto Zedi l lo Ponce de León.

La Jornada, 21 de enero de 1998

" C o n respecto a las movilizaciones en otros 27 países d e l m u n d o , el

g o b i e r n o m e x i c a n o y esa organización c r i m i n a l l lamada PRI, están

bastante molestos c o n la ' internacional ización' d e l c o n f l i c t o que esas

manifestaciones suponen. Parece ser que, lo que l l a m a r o n despecti-

vamente ' u n a guerra de I n t e r n e t ' Ies ha provocado dolores de cabeza

en embajadas y consulados. Tomas, manifestaciones en plazas y c alles,

y mi l lones de cartas ex ig iendo just ic ia y paz, desvelan al g o b i e r n o
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m e x i c a n o e, inexpl i cab lemente le provocan arranques de 'naciona-

l i s m o ' y de rechazo a toda ' in jerencia extranjera ' que n o sea o f course,

la d e l g r a n capital financiero. Las movil izaciones que, ex ig iendo paz,

democrac ia , l iber tad y just ic ia , que se d a n en los c inco cont inentes n o

son para el g o b i e r n o de México nada más que 'aislados y p e q u e ñ o s

intentos de intervención en los asuntos internos d e l país ' . Porque

para el g o b i e r n o de México , el e x t e r m i n i o de indígenas que lleva a 

cabo es u n 'asunto i n t e r n o ' . ¿Pensará lo m i s m o después de la condena

d e l Par lamento Europeo?"

U n signo más de la internacional ización d e l conf l i c to de Chiapas,

se recoge d e l interés que la Comisión Civi l I n t e r n a c i o n a l de Observa-

c ión p o r los Derechos H u m a n o s ( C C I O D H ) ha demostrado p o r ver

más de cerca la situación que se vive en el estado chiapaneco; y a u n q u e

Marcos n o p u d o entrevistarse personalmente c o n los integrantes de

d i c h a comisión, p r o p u s o otros medios para responder a las preguntas

q u e se le f o r m u l a r o n . A través de u n video envía su mensaje y las

respuestas a las preguntas de la sociedad civi l nac ional e in ternac io -

n a l ; d a a conocer al extran jero la verdad de l o que en Chiapas está

sucediendo: Acteal es la señal d e l g o b i e r n o f rente al p r o b l e m a indí-

gena; esta masacre p r o d u j o grandes movil izaciones q u e significó

fuer te presión para que nuevamente se met iera al debate públ ico el

c o n f l i c t o chiapaneco, la cuestión indígena y la abismal d i spar idad

entre el m o d e l o e c o n ó m i c o neol ibera l y los pueblos indios .

L a C C I O D H constató que la situación de Chiapas es de constante

y escandalosa violación, de desapariciones y asesinatos; p o r esto,

Marcos le da i m p o r t a n c i a a la difusión de la verdadera situación de

los indígenas, y sabe que los comunicados d i r i g i d o s a la prensa y 

sociedad c iv i l nac ional e i n t e r n a c i o n a l están m o t i v a n d o a cientos de

h o m b r e s y mujeres de México y de otras partes d e l m u n d o que, c o n

el afán de paz y t ra tando de f renar el e x t e r m i n i o de indígenas q u e

está l levando a cabo el g o b i e r n o mexicano , l legan al sureste de

México . Situación i n c ó m o d a para los asesinos que n o q u i e r e n tener

testigos d e l l a b o r a t o r i o de e x t e r m i n i o que h a n m o n t a d o en las c o m u -

nidades indígenas ; razón p o r la cual la Secretar ía de G o b e r n a c i ó n se

ha encargado de encarcelar a los tesügos mexicanos y expulsar d e l

país a los extranjeros.
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El s i lencio d e l E Z L N , Marcos, CCRI (marzo- jul io 1998)

A p a r t i r de 4 de marzo de 1998, el subcomandante Marcos inició el

más p r o l o n g a d o silencio que m a n t u v o desde que envió e l últ imo

c o m u n i c a d o a la Comisión de C o n c o r d i a y Pacif icación (COCORA.) ,

con m o t i v o de que el Ejecutivo federal presentaría poco después la

iniciaüva sobre derechos y c u l t u r a indígenas ante el Congreso de la

Unión. Diversas f u e r o n las versiones periodísticas d i f u n d i d a s a propó-

sito de su silencio: algunos medios supusieron la m u e r t e d e l subco-

m a n d a n t e , otros a f i r m a b a n que el l íder g u e r r i l l e r o estaba e n f e r m o

de malar ia ; otras versiones anunc iaban que había sido d e t e n i d o p o r

el e jérci to guatemalteco al i n t e n t a r cruzar la f r o n t e r a a ese país, o que

se encontraba en la c iudad de México , a tendiéndose de u n a enferme-

d a d grave en u n hospi ta l de Polanco.

Sin embargo, en el mes de j u l i o de 1998, después de cuatro meses

de si lencio, el subcomandante Marcos l o r o m p e y al m i s m o tiempo 

p o n e fin a las versiones diversas que se difundían sobre su m u e r t e .

Son dos comunicados fechados en j u l i o y con su conoc ida firma. E n

el p r i m e r o s implemente aparece en letras grandes "¡Yepa, yepa, yepa!

¡Andale, ándale! ¡Arriba, a r r iba ! ¡Yepa, yepa!"; en el segundo y que

d i r i g e al p u e b l o de México, a los pueblos y gobiernos d e l m u n d o

escribió en letras grandes y en lengua náhuatl once palabras " ¡Nemi

Zapata! ¡Nemi Zapata! ¡Nican ca namotata , ayeno m i q u i ! ¡Nemi

Zapata!" Q u e significa según varios estudiosos de la lengua: "¡Zapata

vive! ¡Zapata vive! ¡Aquí sigue vuestro padre , aún n o ha m u e r t o !

¡Zapata vive!"

Es el 16 de j u l i o cuando c o n u n largo c o m u n i c a d o de 24 cuartil las,

el subcomandante Marcos responde a las interrogantes que se f u e r o n

creando a propósito de su si lencio p o r el g o b i e r n o : "México 1998

A r r i b a y abajo: máscaras y silencios". U n a de las bajas más importantes

en la guerra de Chiapas, es el diálogo c o m o vía de solución al conf l i c to

chiapaneco, a f i rma . En el d o c u m e n t o hace u n a dura crít ica a los años

de g o b i e r n o que lleva Z e d i l l o , enfat izando el m o d e l o e c o n ó m i c o

impues to a la fuerza y que tantas víctimas ha cobrado: j u n i o de 1995

Aguas blancas en G u e r r e r o ; d i c i e m b r e de 1997 Acteal en Chiapas;

j u n i o de 1998 El Charco en G u e r r e r o , Unión Progreso y Chavejeval
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en Chiapas. Estos acontec imientos son señalados p o r Marcos c o m o la

más i r r a c i o n a l cara c o n máscara d o n d e el g o b i e r n o oculta su h o r r i p i -

lante i m a g e n para usar su recurso que parece ser el único: la violencia

d i r i g i d a c o nt ra los más pobres.

H a sido el si lencio para el E Z L N u n a valiosa a rma de lucha, se

a p r e n d i ó y a la vez se e n s e ñ ó que c o n el si lencio también se puede

l u c h a r y ganar. En m e d i o de ese silencio la resistencia de los pueblos

hab ló aún más fuer te contra la violencia y el e n g a ñ o ; m u c h o s busca-

r o n alternativas a favor de la paz y l l egaron hasta las c o m u n i d a d e s

m o s t r a n d o su so l idar idad; otros rea l izaron actividades de apoyo para

los indígenas y contra el e x t e r m i n i o y la m e n t i r a , g r i t a n d o ¡Basta! ,

m i e n t r a s que el g o b i e r n o m e x i c a n o amenazaba, mataba, destruía,

ment ía , imponía el h a m b r e a las comunidades indígenas de Chiapas.

Sin e m b a r g o , el s i lencio de los zapatistas lo desnudó y lo h i z o que se

mostrara c o n o una bestia sanguinaria i n c ó m o d a , insatisfecha, enco-

ler izada y capaz de destruir t o d o aque l lo que se i n t e r p o n g a en su

c a m i n o , que quiera i m p e d i r l e seguir asesinando.

V Dec larac ión de la Selva Lacandona

(ht tp ://www.ezln .org/news/quinta . lacandona-esp-ht lm)

"Vimos a esos todos que son los otros c o m o nosotros, buscarse y buscar

otras formas para que la paz volviera al t e r r e n o de las posibles

esperanzas, c o n s t r u i r y lanzar iniciativas los vimos, los vimos crecerse.

Los v imos l legar hasta nuestras c o m u n i d a d e s c o n ayuda h a c i é n d o n o s

saber q u e n o estamos solos. Los vimos protestar m a r c h a n d o , firman-

d o cartas, desplegados, p i n t a n d o , cantando, escribiendo, l l egando

hasta nosotros. Los vimos también p r o p o n e r diálogo c o n ellos, e l

verdadero , n o el que se s imula p o r la v o l u n t a d d e l poderoso" .

Consul ta N a c i o n a l sobre la Iniciat iva de la Ley Indígena de la COCOPA

y p o r el fin de la guerra de e x t e r m i n i o

Es la h o r a de todos, de los pueblos indios , de la sociedad civi l y d e l

Congreso de la Unión. El E Z L N lanza u n a nueva jugada , invi ta , convoca

en su V Declaración de la Selva Lacandona a los pueblos indios d e l
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país, a los obreros, campesinos, profesionistas, estudiantes, religiosos,

maestros, periodistas, artistas, colonos, homosexuales. . . a par t i c ipar y 

apoyar en la consulta. Sin d u d a , d icha declaración conver t ida en u n a

g r a n convocatoria , es u n p i l a r básico para la iniciat iva de paz verda-

dera, p o r q u e la participación de la c iudadanía de todos los m u n i c i p i o s

d e l país influirá en la l u c h a de los derechos de los pueblos indios ,

c o m o pos ib i l ida d de acercarnos a la democracia , la l i b e r t a d y la

jus t i c ia para todos.

Esta i m p o r t a n t e iniciat iva de paz en la que se convoca a la

sociedad civil si es llevada a cabo c o n responsabil idad y c o m p r o m i s o

puede "detener la guerra de e x t e r m i n i o , la violencia inst i tucional iza-

d a y la sumisión política, e c o n ó m i c a y social que se p r e t e n d e i m p o n e r

c o m o parte de la v ida cot id iana" .

E l Congreso N a c i o n a l Indígena (CNI) interesado en la convoca-

tor ia y c o m o respuesta a la misma, ve la propuesta zapatista c o m o u n

cauce hacia el verdadero diálogo y negociación c o m o vía viable para

resolver la a larmante situación que atraviesan las comunidades indí-

genas de Chiapas y d e l país entero , para f renar también la l ínea de

violencia ins t i tuc ional que t a n t o el g o b i e r n o federal c o m o estatal y los

grupos paramil i tares h a n e m p r e n d i d o .

Diferentes organizaciones y organismos h a n r e s p o n d i d o a esta

convocator ia m o s t r a n d o su d i s p o n i b i l i d a d para par t i c ipar en este

gran acontec imiento nac iona l : el señor Alvaro López d i r i g e n t e de la

Unión N a c i o n a l de Trabajadores Agrícolas (UNTA) manif iesta q u e la

propuesta signif ica u n paso i m p o r t a n t e para el m o m e n t o que estamos

viv iendo en México y se c o m p r o m e t e a hacer extensiva la propuesta

al M o v i m i e n t o 10 de A b r i l y al Congreso A g r a r i o Permanente , así

c o m o también a otras asociaciones amigas; Agustín Rodríguez, d i r i -

gente d e l Sindicato de Trabajadores de la UNAM, manifestó la dispo-

n i b i l i d a d de esa organización para par t i c ipar en la consulta; p o r su

parte , para el d i p u t a d o d e l Par t ido de la Revolución Democrát i ca

( P R D ) , G i l b e r t o López Rivas, es i m p o r t a n t e lo q u e el E Z L N p r o p o n e .

Conviene enfatizar la i m p o r t a n c i a de esta exhor tac ión que el

E Z L N hace a la Comisión de C o n c o r d i a y Pacificación, al Congreso de

la Unión y a la Sociedad C i v i l , precisamente en este m o m e n t o en que

los zapatistas y el g o b i e r n o n o h a n logrado entenderse. Es también
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u n a esperanza en m e d i o de u n proceso de paz en el que pareciera

que n o hay salidas pacíficas y sin violencia ; es m o t i v o de a l i ento y 

o p o r t u n i d a d para los mexicanos de p o d e r ser escuchados y verse

involucrados en la causa de la paz c o n jus t ic ia y d i g n i d a d para todos.

V o l u m e n y estructura de su capital

L a lucha p o r el lugar al que todos tenemos derecho y que tanto

necesitamos los mexicanos, es parte de la gran lucha p o r la democra-

cia, la l iber tad y la jus t i c ia en nuestro país. El E Z L N c o n Marcos a la

cabeza ha sabido ganarse la so l idar idad de cientos de h o m b r e s y 

mujeres q u e q u i e r e n vivir d i g n a m e n t e , q u e n o q u i e r e n la guerra n i

el e x t e r m i n i o de los indígenas, que están c o nt r a la represión de los

poderosos y la violación constante de los derechos h u m a n o s .

E l E Z L N cuenta c o n la so l idar idad, la ayuda de las bases de apoyo

y las comunidades simpatizantes, quienes a pesar de los golpes, q u e m a

de sus casas, saqueos, amenazas, se m a n t i e n e n firmes; la Diócesis de

San Cristóbal c o n sus obispos d o n Samuel Ruiz y d o n Raúl Vera, q u e

siguen h a b l a n d o a favor de los pueblos indios , que n o q u i e r e n la

guerra sino la v ida d i g n a para estos pequeños ; la sociedad civi l

n a c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l (gente consciente d e l m a l q u e se está oca-

s ionando a los indígenas ) , que cada vez se muestra más interesada

p o r la solución pacífica d e l conf l i c to y que, se manif iesta en las calles,

plazas para apoyar ab ier tamente a los zapadstas hac iendo suya la g r a n

consigna " N u n c a más u n México sin nosotros" ; algunos intelectuales

de r e n o m b r e ; el Frente Zapatista de Liberac ión N a c i o n a l ; la prensa

i n d e p e n d i e n t e ; organizaciones de derechos h u m a n o s c o m o el Cen-

t r o de Derechos H u m a n o s M i g u e l Agustín Pro Juárez , A.C. quienes se

h a n encargado de l u c h a r de diferentes maneras p o r que la paz c o n

jus t i c ia y d i g n i d a d l legue a Chiapas, que los derechos de los pueblos

indios n o sigan siendo pisoteados y que el c o n f l i c t o sea resuelto p o r

la vía pacífica.

Las organizaciones n o gubernamentales , los organismos in t erna-

cionales, y la sociedad civi l , siguen pres ionando para que se t e r m i n e

esa guerra de e x t e r m i n i o , para que salga el e jérc i to de Chiapas y se
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reanude el diálogo para que se l legue a u n a paz, pero u n a paz c o n

jus t i c ia y d i g n i d a d .

Principales "cartas"

Desde 1994 cuando el diálogo comenzó , el E Z L N n o ha usado las armas

n i se ha dedicado a atacar posiciones gubernamentales , y m u c h o

menos ha real izado matanzas en comunidades indígenas c o m o lo ha

hecho el g o b i e r n o . El que n o haya r e c u r r i d o a las armas c o m o lo ha

hecho el g o b i e r n o , el E Z L N goza con e l lo de u n a mayor c r e d i b i l i d a d

en sus comunicados , invitaciones, convocatorias que envía a la prensa

y sociedad civi l nac ional e i n t e r n a c i o n a l .

Es i m p o r t a n t e para los zapatistas el seguir h a b l a n d o , d a n d o a 

conocer la rea l idad d e l c o n f l i c t o chiapaneco al m u n d o entero ; ellos

n o h a n u t i l i z a d o las armas para que e l p r o b l e m a sea so luc ionado, l o

que h a n v e n i d o hac iendo d u r a n t e todo el proceso d e l conf l i c to , aún

y c o n el p e r i o d o de si lencio, es hablar, dar su palabra, mostrar la a 

todos. Después de ser ignorados d u r a n t e siglos, su palabra se está

d e j a n d o oír, n o h a n sido las armas lo que los ha m a n t e n i d o en el

p r i m e r p l a n o polí t ico y social de México sino sus palabras. A través de

ellas, inspiradoras, cuestionadoras, profundas , a veces de h u m o r , a 

veces cortantes c o m o navajas, s iempre frescas, h a n l o g r a d o convocar

u n m o v i m i e n t o general izado en el país y en di ferentes partes d e l

m u n d o . A n t e esta a r m a tan fuer te de los zapatistas, "la palabra" , el

g o b i e r n o ha i n t e n t a d o t o d o . Para desarmarlos ha i n t e n t a d o comprar -

la, ignorar la , amenazarla, enmudecer la , de f o r m a r l a , e m p e q u e ñ e c e r -

la, asesinarla, encarcelarla; sin embargo, t o d o le ha resultado inútil,

p o r q u e el E Z L N sigue en pie , firme, resistiendo, l u c h a n d o , h a b l a n d o .

La resistencia ante el acoso, las amenazas, el asesinato... ha estado

presente en el E Z L N ; a pesar de los duros golpes recibidos p o r parte

d e l enemigo , los zapatistas s iguen p o n i e n d o t o d o su esfuerzo ante las

presiones de las que son ob je to y, n o h a n ca ído en las cont inuas y cada

vez más crueles y def ini t ivas provocaciones guerreristas d e l g o b i e r n o .

Ellos están p lenamente seguros de que hacen b ien en seguir aguan-

tando, en seguir resistiendo y evi tando las provocaciones que tanto

hoy c o m o ayer l legan d e l g o b i e r n o para que se de u n e n f r e n t a m i e n t o
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que los a n i q u i l e . E l E Z L N ha sabido también escuchar a la sociedad

civi l , a todos los h o m b r e s y mujeres q u e n o q u i e r e n la guerra c o m o

solución al conf l i c to .

La Jornada, 21 de enero de 1998

"Respecto a ustedes, nuestra esperanza crece y nos hace mejores

p o r q u e hemos sabido escuchar. Y, dec ía e l Vie jo A n t o n i o , el que sabe

escuchar se hace grande y consigue q u e su caminar siga a través de

los t i empos , que lejos l legue, que se m u l t i p l i q u e en m u c h o s y otros

pasos".

Inversión en los campos

E n m e d i o de l a i n c e r t i d u m b r e , el E Z L N ha i n v e r t i d o y sigue i n v i r t i e n d o

todas sus fuerzas y paciencia de u n a m a n e r a pacífica ante los golpes

d e l g o b i e r n o . Su vida es l o más valioso que h a n apostado para la

solución d e l c o n f l i c t o ; j u e g a n p o r alcanzar u n a vida d i g n a y p lena

para todos; b i e n a l to e m p u ñ a n la bandera de la democrac ia , la

l i b e r t a d y la just ic ia . Apues tan p o r q u e los pueblos indios sean reco-

noc idos e inc lu idos en el aprovechamiento de los recursos naturales

de la nación. H a n i n v e r t i d o t o d o lo q u e son y t ienen, su esperanza,

resistencia, su d i g n i d a d , su p e q u e ñ e z y su rebeldía f rente al poderoso ,

u n a rebeldía que va más allá de la v ida de cada u n o de ellos.

Los indígenas zapatistas se caracterizan p o r q u e conservan su

i d e n t i d a d fuer temente arraigada, p o r su paciencia y sencillez. Ellos

t i e n e n u n g r a n sent ido de c o m u n i d a d y f r a t e r n i d a d , que les hace

llamarse hermanos ; gustan de platicar largamente y poseen el ref le jo

de la paz y t r a n q u i l i d a d ; t i e n e n u n a g r a n resistencia en e l s u f r i m i e n t o ;

son p r o f u n d a m e n t e religiosos; viven integrados en p e q u e ñ o s g r u p o s ;

h a b i t a n en chozas de bejuco, l o d o y madera ; estas características son

las inversiones que ellos h a n deposi tado en el proceso d e l c on f l i c t o .

Podemos dec i r que el E Z L N está f o r m a d o p o r gente p o b r e q u e ha

fabr icado sus propias armas o ha conseguido algunos rifles para la

caza, p e r o m u y pocos son los que poseen estas armas, la g r a n mayoría

cuenta c o n sus machetes y palos que les h a n servido para sembrar. Y 

puesto que , la visión de l m u n d o que t i enen es m u y rica, m u y h u m a n a

76



CAPÍTULO SEGUNDO. E L CAMPO DE PODER Y E L CAMPO DE LA POLÍTICA

y m u y justa , al i n i c i a r el c o n f l i c t o y sabiendo que carecen de salida

para ese m u n d o al que se j u z g a n c o n derecho , p o r el respeto a la vida

y al valor de la igua ldad , h a n depositado, expuesto, i n v e r t i d o su vida

en la lucha para que las futuras generaciones vivan c o n l iber tad ,

d i g n i d a d y just ic ia .

E n la c u l t u r a indígena, c laramente se ve la conciencia que poseen,

u n a g r a n vocación que consiste en la construcción de la convivencia

y la paz sobre la verdad, q u e se logra superando el e n g a ñ o para p o d e r

encontrarse c o n el o t r o en ac t i tud de transparencia. E n este sentido,

los indígenas c o n su c u l t u r a están ofrec iendo u n aporte sumamente

i m p o r t a n t e n o sólo para nuestro país sino para la h u m a n i d a d entera.

A l aportar su cul tura , o f recen las posibil idades de reencontrarnos c o n

nuestra verdadera i d e n t i d a d , desde d o n d e podemos i m a g i n a r los

caminos de salida al c o n f l i c t o . Ellos nos ofrecen una visión de la vida

en la que niños, mujeres, hombres , ancianos, todos t i e n e n lugar y 

nadie es e x c l u i d o , m a r g i n a d o , d i s c r i m i n a d o ; u n a i d e n t i d a d real , n o

imaginar ia , para la conciencia mexicana; una creat ividad para encon-

trar caminos d o n d e parecía que t o d o estaba p e r d i d o , q u e era i m p o -

sible dar c o n ellos; u n a resistencia admirable ante los obstáculos más

diversos y difíciles; u n a posición ante la vida y la m u e r t e , l ibre y sin

tiempos, q u e los hace capaces de entregar la vida. Eso explica la

audacia q u e h a n t e n i d o de retarnos a ser h o m b r e s y mujeres verda-

deros, a m a n d a r obedec iendo, a ser hermanos y e n c o n t r a r consensos,

a vivir y ser felices c o m p a r t i e n d o , a decir ¡Ya basta! A u n q u e la vida

vaya de p o r m e d i o .

Relación c o n el campo de p o d e r y el c a m p o de la política y pr incipales

oponentes

Bás icamente la relación que el E Z L N ha llevado c o n los poderosos ha

sido de d e n u n c i a a través de comunicados y d o c u m e n t o s , e n los que

desenmascara los discursos disfrazados que el g o b i e r n o maneja para

engañar y hacer creer a la sociedad civi l nac ional e i n t e r n a c i o n a l , que

los zapatistas son los transgresores de la ley, los que n o q u i e r e n

sentarse a dia logar pací f icamente , los culpables de la desestabilización

d e l país. Los zapatistas están contra el caciquismo voraz, el abuso de
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poder , la c o m p l i c i d a d de los gobiernos , el g e n o c i d i o c o n t r a ellos

l levado a cabo p o r las políticas locales y federales, los excesos de la

polic ía y d e l e jérci to .

Paramil i tares

T a n t o en los periódicos c o m o en otros medios de c o mu n i c a c i ó n

p u d i m o s e n t e r a m o s de la matanza en Acteal , de que en las m o n t a ñ a s

d e l sureste m e x i c a n o sigue presente el do lor , y la sangre inocente

cont inúa derramándose e n esas tierras. N o sólo e l h a m b r e , la m a r g i -

nación, la militarización, hacen estragos en la v ida de los indígenas,

s ino también el asesinato efectuado c o nt ra ellos p o r los que son

enviados a ejecutarlos s in hacer distinción entre niños, mujeres ,

h o m b r e s . E n el per iódico la J o m a d a d e l 26 de d i c i e m b r e de 1997

le ímos que, quienes asesinaron a los indígenas en Acteal f u e r o n unos

60 paramil i tares d e l Par t ido Revoluc ionar io I n s t i t u c i o n a l (patroc ina-

dos p o r los gobiernos federa l y estatal). Ellos atacaron c o n armas de

grueso cal ibre a los indígenas desplazados que se e n c o n t r a b a n re fu-

giados en Acteal , precisamente para protegerse de las bandas p a r a m i -

l i tares que t o m a n p o r asalto las comunidades que n o son gobiernistas.

H a b l a r de la masacre en Actael , es hablar de los asesinos, los

gru pos paramil i tares d e l PRI d e n o m i n a d o s "Paz y Justicia", " C h i n c h u -

lines", Guardias Blancas y otros de los Altos de Chiapas.

E jérc i to

El E jérci to federal , si hablamos de la matanza en Acteal , n o ha h e c h o

o t r a cosa que e n c u b r i r a los responsables directos de la matanza. Nos

sigue s o r p r e n d i e n d o la i n m o v i l i d a d tanto d e l p o d e r federal c o m o d e l

legislativo f rente a las acciones d e l e jército q u e persigue y mata

zapatistas. Es el e jérci to q u i e n busca afanosamente c o n su a c t i t u d ,

m o v i m i e n t o s y distribución, el e n f r e n t a m i e n t o c o n el E Z L N . La Jorna-

da, 4 de enero de 1998. "¿Lo hace c u m p l i e n d o órdenes superiores?

Si es así, entonces ¿dónde está la supuesta paz del gobierno? ¿Lo hace

p o r iniciat iva propia? Si es así, entonces ¿quién está g o b e r n a n d o

rea lmente en este país?"
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Pareciera q u e en Chiapas m a n d a el e jérci to federa l , y que el

g o b i e r n o civi l f u n c i o n a nada más c o m o careta, c o m o rostro amable

de u n a gobernac ión mi l i tar . Perfectamente nos damos cuenta que ,

toda la v ida social y política de Chiapas está mi l i tar izada y que las

decisiones fundamenta les y estratégicas son tomadas en la Sépt ima

Región M i l i t a r c o n sede en Tuxda , con el general en t u r n o , y n o en

el palacio de g o b i e r n o . El p o d e r m i l i t a r es q u i e n decide la dirección

de las inversiones sociales, de los m o v i m i e n t o s mil i tares , de la estruc-

t u r a policiaca y la distribución de los paramil i tares .

Seguridad pública

El E Z L N al interceptar transmisiones radiales d e l g o b i e r n o de Chiapas,

se da cuenta que, en las inmediaciones de Acteal y precisamente

cuando la masacre era llevada a cabo, policías de Seguridad Pública

d e l m i s m o estado daban respaldo a la agresión; lo podemos constatar

si leemos en el periódico La Jornada, de l 26 de d i c i e m b r e de 1997,

d o n d e se a f i r m a que, en horas de la tarde y noche , policías de

Seguridad Pública se d e d i c a r o n a recoger cadáveres q u e r i e n d o ocul -

tar la m a g n i t u d de la matanza. "Los señores H o m e r o Tovi l la Crisúani

y U r i e l J a r q u í n (secretario y subsecretario d e l g o b i e r n o de Chiapas,

respect ivamente) , c o m i s i o n a r o n a la policía para respaldar este cr i -

m e n . El señor Ju l io César Ruiz Ferro estuvo c o n t i n u a m e n t e i n f o r m a -

d o d e l desarrol lo d e l "operat ivo" . A p r o b a d o p o r los gobiernos estatal

y federal , el ataque se afinó el día 21 de d i c i e m b r e en una reunión de

paramil i tares ( d i r i g i d a p o r el señor Jacinto Arias, presidente m u n i c i -

pal pri ísta)" .

Los paramil i tares o b t i e n e n su a r m a m e n t o y e q u i p o p o r suminis-

t r o d i rec to de oficiales d e l Ejército federal , policías judic ia les y,

p r i n c i p a l m e n t e , p o r la d e n o m i n a d a "Segur idad Pública d e l Estado",

el g o b i e r n o d e l estado de Chiapas (encargado d e l trabajo sucio de

esta estrategia zedil l ista) , a su vez consigue el a r m a m e n t o e n el

mercado n e g r o que existe entre las diversas corporaciones policiacas

d e l país. Los policías y mil i tares desvían las armas (que consiguen en

los decomisos) para la venta clandestina, y se las venden a terratenien-

tes, guardaespaldas, gobernadores, presidentes munic ipales y "gente

i m p o r t a n t e " .

79



CHIAPAS E N T R E E L AUTORITARISMO Y LA TRANSICIÓN DEMOCRATICA

Ernesto Z e d i l l o Ponce de L e ó n - P R I - G o b i e m o

E n Ernesto Z e d i l l o Ponce de L e ó n y la Secretar ía de G o b e r n a c i ó n

recae la responsabi l idad directa de estos hechos sangrientos, son ellos

quienes desde hace dos años d i e r o n luz verde al proyecto de c o n t r a i n -

surgencia presentado p o r el E jérc i to Federal . Y para d a r t i e m p o a q u e

los escuadrones de la m u e r t e estuvieran listos, el g o b i e r n o federa l

m e x i c a n o diseñó una estrategia paralela de diálogo d i s i m u l a d o , con-

sistente e n l levar u n a negociac ión sin in tenc ión a lguna de c u m p l i r lo

q u e se acordara y a u m e n t a n d o la presencia m i l i t a r en las zonas

zapaüstas. El g o b i e r n o d e l estado de Chiapas q u e d ó encargado de

garantizar la i m p u n i d a d de los grupo s paramil i tares y fac i l i tar su

operac ión en las pr incipales zonas rebeldes: n o r t e , selva y altos de

Chiapas. La responsabi l idad directa de tan abominable c r i m e n recae

en el señor presidente de la república y la Secretar ía de Gobernac ión ,

e l m i s m o Marcos l o la d i c h o :

La Jornada, 13 de enero de 1988

"Acteal es e l s ímbolo de u n a f o r m a de gobernar : la d e l que s imula la

paz y hace la guerra ; la d e l q u e finge dia logar mientras prepara la

traición; la d e l que p r o m e t e solución pacífica y asesina inocentes. E l

g o b i e r n o planeó la matanza. El g o b i e r n o preparó y equipó a los

asesinos. E l g o b i e r n o llegó después a tratar de b o r r a r las evidencias.

El g o b i e r n o se esfuerza ahora en presentar la matanza c o m o u n

c o n f l i c t o menor , p r o d u c t o de rencil las internas y de u n a "guerra ent re

pobres" de la que es a jeno. Pero desde hace cuando menos dos años ,

el g o b i e r n o federal mex icano e c h ó a a n d a r una estrategia c o n t r a i n -

surgente para armar, ent renar y d i r i g i r a bandas paramil i tares , c o n el

fin de enfrentarlas a las bases de apoyo zapatista".

D e esta manera u n i e r o n sus fuerzas los gobiernos federal y estatal,

el Parúdo Revoluc ionar io Ins t i tuc iona l y el E jérci to Federal . Su obje-

tivo está sintetizado en el g r i t o de guerra de los paramil i tares l lamados

máscara roja : vamos a acabar c o n la semilla zapatista, es decir, vamos

a acabar c o n las comunidades indígenas. C o m o parte de este estilo

de g o b i e r n o y muestra de su v o l u n t a d de paz, p o r diversos canales el

señor Ernesto Z e d i l l o m a n d ó amenazas a la comandanc ia general d e l
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E Z L N c o n el s iguiente mensaje: "pre f iero pasar a la h is tor ia c o m o

represor antes que c u m p l i r los acuerdos c o n el E Z L N " .

Hay toda u n a c a m p a ñ a de desarme i n d i s c r i m i n a d o llevada a cabo

p o r el E jérc i to federal que es sólo una m a n i o b r a de su j e f e s u premo,

Ernesto Z e d i l l o Ponce de León, en la que se p r o p o n e distraer a la

opinión pública de la masacre de Acteal , provocar al E Z L N y re in ic iar

los en f rentamientos armados. Es el gob ierno q u i e n quiere contrarres-

tar la labor de los medios de información, trata de m i n a r la c red ib i l i -

d a d de organizaciones defensoras de los derechos h u m a n o s , de la

CONAI, de la Diócesis de San Cristóbal, d e l E Z L N y de los trabajadores

de los medios de comunicac ión .

Precisamente en los días cercanos al 12 de enero, c u a n d o en

varios lugares del m u n d o h u b o grandes movil izaciones en apoyo al

E Z L N , los embajadores d e l g o b i e r n o se d i s t r ibuyen p o r el m u n d o para

vender falsedades y ocul tar masacres. Pero a estas alturas, para nadie

es u n secreto que el 22 de d i c i e m b r e de 1997 el g o b i e r n o m e x i c a n o

m a n d ó asesinar a 45 niños , mujeres y hombres en la c o m u n i d a d

indígena de Acteal . Escuadrones de m u e r t e , armados, entrenados y 

d i r i g i d o s p o r el g o b i e r n o atacaron a u n g r u p o de indígenas, remata-

r o n a niños her idos , a b r i e r o n el v ientre de mujeres embarazadas,

a n i q u i l a r o n t o d o lo q u e e n c o n t r a r o n a su paso.

El g o b i e r n o federal en boca y acciones de su secretario de gober-

nación, def ine la nueva estrategia para Chiapas: suplantación de

inter locutores , persecución y a is lamiento de los zapaüstas, y grandes

cantidades de d i n e r o para, fingiendo construir la paz, seguir a l i m e n -

tando la guerra .

L a nueva estrategia g u b e r n a m e n t a l es u n diálogo sin la parte

contrar ia , s in mediación, sin coadyuvancia, es decir, u n m o n ó l o g o . El

n o m b r a m i e n t o a p r o p i a d o para Rabasa Gamboa sería el de coordina-

d o r d e l m o n ó l o g o g u b e r n a m e n t a l sobre Chiapas.

C u a n d o el g o b i e r n o habla de a n i q u i l a r al E Z L N está pensando, en

el m e j o r de los casos, en a n i q u i l a r a la d i r igenc ia d e l E Z L N , de tal f o r m a

que pueda negociar c o n u n cuerpo sin cabeza. A p a r t i r de la matanza

de Acteal se ha h e c h o más evidente esta estrategia de comenzar a 

golpear a l rededor de lo q u e es el E Z L N . y lo que es la d i r igenc ia para

aislar a los dir igentes zapatistas y a los zapatistas, de tal m o d o que
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cuando venga el go lpe n i haya ningún apoyo n i testigo i n c ó m o d o para

esta acción.

Así hay que e n t e n d e r esta campaña de x e n o f o b i a en contra de

los extranjeros, los golpes a la prensa honesta, los golpes a los

dir igentes sociales, el m i s m o host igamiento a las comunidades indí-

genas, el a lentar las divisiones que hay en otras organizaciones socia-

les, el filtrar r u m o r e s sobre supuestas divisiones o desacuerdos al

i n t e r i o r d e l E Z L N .

El g o b i e r n o n o quiere testigos de este h o r r o r co t id iano , y lo único

que tiene que hacer es evitar que los escándalos se conozcan. Eso es

lo que quiere hacer, hacer u n a guerra ch iqui ta , sorda, que n o sea m u y

escandalosa para p o d e r l levarla a cabo.

Los a rgumentos d e l g o b i e r n o carecen de f u n d a m e n t o y l e g i t i m i -

d a d ( p o r eso el señor Labastida se n e g ó a responder cua lquier

p r e g u n t a ) . Ellos l o saben y p o r eso tratan de i n t i m i d a r a los zapatistas

y e n g a ñ a r a la opinión pública. A l c o n t r a r i o de lo que d i j o el señor

Labastida, el g o b i e r n o nunca ha buscado la solución política y pacífica

d e l p r o b l e m a . S iempre ha r e c u r r i d o al engaño y a la traición para

evitarse u n c o m p r o m i s o serio c o n la vía d e l diálogo. A pesar de sus

conferencias de prensa, in formes oficiales y comparecencias en foros

internacionales , esto es c o n o c i d o en México y en el m u n d o .

L a falta de r e c o n o c i m i e n t o a los derechos indígenas es a n t i d e m o -

crática p o r q u e niega a los habitantes originales de estas tierras dere-

chos que les son históricos. Es el m o d e l o e c o n ó m i c o , social y polí t ico

impues to p o r el g o b i e r n o de Zedi l lo el que atenta contra la soberanía

nac iona l y f r a g m e n t a al país. Es el i n c u m p l i m i e n t o de los acuerdos

de San Andrés el q u e p r o m u e v e el caos. Es el afán guerrerista d e l

g o b i e r n o el que provoca e n f r e n t a m i e n t o sangrientos. E l Estado me-

x icano , señala Marcos , muestra la más i r rac iona l cara que haya t e n i d o

en toda su his tor ia , ocul ta su h o r r i p i l a n t e imagen detrás de u n a

máscara.

La represión sigue. Siguen los grupos armados, sigue la negativa

d e l g o b i e r n o a dialogar. Basta c o n saber que en Chiapas hay 40 m i l

efectivos d e l e jérci to , dos grupos paramil i tares , la policía m u n i c i p a l ,

estatal, federal y j u d i c i a l . El g o b i e r n o sigue las t imando a los indígenas

y esta h e r i d a sigue abierta, aún n o ha cerrado p o r q u e se les sigue
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encarcelando, t o r t u r a n d o , m i n t i e n d o , insul tando, h u m i l l a n d o , ase-

s inando.

Principales oposiciones internas

M u y p o c o se sabe acerca de las dif icultades internas que el E Z L N

p u d i e r a tener; y a u n q u e c ier tamente podría haberlas, aún n o pode-

mos citarlas con certeza n i decir cuáles serían éstas. Solamente se ha

r u m o r a d o pero sin demostrar lo c o n f u n d a m e n t o s convincentes . Tal

vez podrían existir, p e r o éstas n o dividirían substancialmente al E Z L N .

El g o b i e r n o es q u i e n se ha encargado de e x p a n d i r r u m o r e s y ment iras

sobre divisiones y rupturas internas en los zapatistas, a f i r m a n d o que

se trata de u n a guerra entre pobres, que las comunidades están

divididas y p o r eso se en f rentan a muer te , eso es lo que pr e t e nd e :

sabotear la organización i n t e r n a de los indígenas, a h o n d a n d o las

divisiones políticas, económicas , religiosas para enfrentar a unos y a 

otros al i n t e r i o r de las comunidades ; sin embargo, así c o m o los ha

acusado de intolerantes , intransigentes y débiles n o p o d e m o s creerle

tan fác i lmente p o r q u e sabemos de su capacidad tan hábil para m e n t i r

y engañar .

Pr inc ipa l capital que disputa

El subcomandante Marcos enfatiza que las c inco condic iones que

planteó el E Z L N s iguen vigentes c o m o propuestas para volver a dia lo-

gar; cont inúa señalando también que lo que está e n j u e g o es la vía d e l

diálogo c o m o algo posible. Pero, el p r o b l e m a n o es si se c u m p l e n o 

n o las c inco condiciones o los acuerdos de San Andrés. L o que está

e n j u e g o en esta disputa en t o m o al diálogo es si éste es o n o es la vía

para soluc ionar el conf l i c to .

Sabemos que el g o b i e r n o se las ingenia para p o n e r en crisis todas

las esperanzas que p u e d a n tener tanto la sociedad civi l c o m o los

zapatistas en el diálogo, pero esto n o lo lleva más que a la pérdida de

c r e d i b i l i d a d y de confianza y si n o hay c r e d i b i l i d a d y confianza, el

diálogo n o se podrá dar. L o que está e n j u e g o es si la vía es el diálogo

o la guerra . E n las condiciones propuestas van las referencias a la

v o l u n t a d de diálogo, de paz y de a b a n d o n o d e f i n i t i v o de la v o l u n t a d

de guerra para resolver el c o n f l i c t o .
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Desde esta óptica lo que está e n j u e g o es la v iab i l idad , la conf ianza

que debe haber sobre el diálogo y p o n e r l o c o m o algo conf iable y 

cre íble . Y esto sólo podrá l legar de u n gran m o v i m i e n t o de la sociedad

civ i l . M u c h o se habla d e l diálogo c o m o lo que está e n j u e g o p o r q u e

el objet ivo de éste, y la negociac ión es solucionar el conf l i c to entre las

dos partes y para esto se dialoga y negocia l legando a acuerdos y 

cumpliéndolos . Es el c u m p l i m i e n t o de acuerdos tanto p o r el g o b i e r n o

c o m o p o r el E Z L N lo que permiürá que exista confianza y c r e d i b i l i d a d .

E n de f in i t iva , el p r i n c i p a l capital que el E Z L N está d i s p u t a n d o en

el tan m e n c i o n a d o diálogo es la resolución de las reformas legislativas

en mater ia indígena, el c u m p l i m i e n t o del marco j u r í d i c o de la nego-

ciación, el r e d u c i r la presencia y movilización m i l i t a r en Chiapas, así

c o m o desarmar a los grupos paramil i tares . Los indígenas en Chiapas,

los zapatistas, lo que rea lmente q u i e r e n es ser tratados c o m o mexica-

nos c o n plenos derechos y ser respetados en su p r o p i a i d e n t i d a d

e t n o c u l t u r a l (su c u l t u r a , su lengua, sus formas de g o b i e r n o y a u t o r i -

dades) , e l respeto a su t e r r i t o r i o , el derecho a su t ierra de la que viene

la v ida, la t ierra de los antepasados, de la que h a n sido despojados

in justamente .

2. M É X I C O

2.1 G r u p o s dominantes

La figura presidencial y el equipo político de la Secretaría de 
Gobernación

Mario Alberto Cisneros Mendoza, S.J. 

Las principales jugadas

Se puede dec i r q u e el presidente Z e d i l l o y c o m p a ñ í a son actores

principales en e l conf l i c to chiapaneco p o r lo que la información

abunda , esto hace u n a tarea difícil el querer resaltar las pr incipales

jugadas sin minusvalorar algunos acontecimientos . Para hacer esto

más accesible a cont inuac ión veremos una cronología de los p r i n c i -

pales acontec imientos de 1998:
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4 de enero: C a m b i o de secretario de Gobernac ión . E m i l i o Chuay-

f e t d e j a la secretaría y su lugar es ocupado p o r Francisco Labastida

O c h o a .

7 de enero : C a m b i o de g o b e r n a d o r d e l estado de Chiapas. Ju l io

Cesar Ruiz Ferro es sust i tuido p o r Roberto Albores Guillén.

23 de enero: E l presidente Z e d i l l o explícita la postura of ic ia l de

su g o b i e r n o f rente al c o n f l i c t o de Chiapas en u n discurso p r o n u n -

ciado en Kanasín, Yucatán.

26 de enero : El secretario de Gobernac ión anuncia u n a nueva

estrategia d e l g o b i e r n o federal para Chiapas. Re i terando su vo-

l u n t a d para avanzar en la negociación, Labastida O c h o a presenta

los c inco elementos básicos para solucionar el c on f l i c t o y con base

e n ellos consideraba conveniente p r o p o n e r doce acciones gene-

rales que inc luyen el desarme de los grupos, la investigación de

la masacre de Acteal y la revisión de las posiciones d e l e jérci to .

5 de febrero : en el discurso d e l 81 aniversario de la Const i tución

Mexicana, el secretario de Gobernac ión , en franca alusión a la

r e f o r m a const i tuc ional sobre derechos y cu l tura indígena, a f i rma

q u e nadie puede exig ir a l Poder Ejecutivo que presente u n

proyecto y garantice la realización de una r e f o r m a q u e le corres-

p o n d e a otros poderes d e l estado mexicano .

26 de febrero : en u n acto cal i f icado c o m o host i l hacia la diócesis

de San Cristóbal, las autoridades migratorias expulsan del país a 

M i c h a e l Chanteau, párroco de C h e n a l h ó .

14 de marzo: el ejecutivo envía su propuesta de reformas consti-

tucionales en mater ia de derechos y cu l tura indígena.

D e l 18 al 22 de marzo: el c o o r d i n a d o r para el diálogo y la

negociac ión en Chiapas declara que la conai i n c u m p l e su función

m e d i a d o r a y la acusa de parcial , además la acusa de p r o m o v e r la

intervención extranjera.

D e l 11 de a b r i l al 1 de j u n i o : policías de la PGR y de seguridad

pública d e l estado y soldados de l Ejército Mexicano , hac iendo

uso de la violencia, l levan a cabo el desmante lamiento de los

m u n i c i p i o s autónomos :

11 de a b r i l , Ricardo Flores Magón
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1 de mayo, T i e r r a y L i b e r t a d ( A m p a r o A g u a t i n t a )

3 de j u n i o , Nicolás Ruiz

10 de j u n i o , E L bosque

• 12 de a b r i l : las autor idades migrator ias expulsan d e l país a los

observadores internacionales detenidos d u r a n t e el operat ivo re-

al izado en el e j ido Taniper la .

• 21 de a b r i l : el comis ionado para el diálogo y la negociac ión

anunc ia la reestructuración de la estructura d e l g o b i e r n o y la

resume en 7 vertientes.

• 23 de a b r i l : se da a conocer el d o c u m e n t o "once acuerdos para

acelerar la estrategia g u b e r n a m e n t a l de paz". Cabe señalar que

ya n o se c o n t e m p l a la distensión de la situación, el desarme de

los grupos, la investigación de la matanza de Acteal , n i la revisión

de las posiciones del e jército.

• 11 de mayo: el g o b i e r n o federal expulsa a u n g r u p o de observa-

dores i tal ianos.

• 29 de mayo: el presidente Zedi l lo alude a la diócesis de San

Cristóbal y en especial al obispo Samuel Ruiz d i c i e n d o que

aquellos q u e creen en la teología de la v io lencia tienen que

rect i f icar y c u m p l i r su misión d e n t r o de la ley.

• 9 de j u n i o : ante la desaparición de la conai el titular de la

Secretar ía de G o b e r n a c i ó n a n u n c i a u n a estrategia para u n diálo-

go d i re c t o co n el E Z L N .

• 13 de j u n i o : el pres idente Z e d i l l o rei tera su disposición al diálogo

sin buscar d e r r o t a r a nadie y que la solución final del c o n f l i c t o

está en el c a m i n o de la política y n o en el c a m i n o de la fuerza.

. 17 de j u n i o : la COCOPA visita La Realidad, Chis. C o n el f i n de

entregar u n sobre para la d i r igenc ia d e l EZ d o n d e sol ic i tan u n a

reunió n para reactivar el diálogo.

. 25 de j u n i o : la Secretar ía de G o b e r n a c i ó n acepta e laborar u n p l a n

de distensión a propuesta de la COCOPA que incluye el reposicio-

n a m i e n t o d e l e jérci to, de tener el desmante lamiento de los m u -

nic ip ios a u t ó n o m o s que ya existen, m e j o r a r los sistemas de j u s t i -

cia, cesar la i m p u n i d a d y elaborar mecanismos de conci l iac ión

reg iona l entre las comunidades .
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• 27 de j u n i o : Francisco Labastida descarta actos unilaterales para

la distensión en Chiapas y proc lama una paciencia i n f i n i t a para

i n d u c i r a u n a solución pacífica al conf l i c to .

8 de j u l i o : Labastida rei tera que el e jército mex icano n o saldrá de

Chiapas.

. 24 de j u l i o el secretario de gobernac ión rechaza la propuesta d e l

EZ de someter a u n a consulta nac ional la inic iat iva de la COCOPA

sobre derechos y cu l tura indígenas.

V o l u m e n y estructura de su capital

El v o l u m e n de su capital es m u y elevado sobretodo el capital econó-

m i c o d e l cual se vale para mostrar su interés p o r la marginación de

Chiapas. Grandes sumas se h a n canalizado para obras sociales en t o d o

el estado: carreteras, escuelas, hospitales y otras obras de este t i p o h a n

sido construidas en Chiapas y h a n sido tomadas c o m o bandera de la

buena v o l u n t a d que tiene el g o b ierno para la solución d e l conf l i c to .

A pesar de lo anterior , su capital s imbólico se ha visto fuer temente

d e t e r i o r a d o tanto en la figura presidencial c o m o en la Secretar ía de

G o b e r n a c i ó n ya que los recientes acontec imientos h a n l levado a u n

sector i m p o r t a n t e de la sociedad mexicana a d u d a r de las intenciones

con las que se enfrenta la situación de Chiapas. L a ola de descrédito

ha o b l i g a d o a la Secretaría de Gobernac ión a ut i l izar los medios

masivos de comunicac ión para desplegar campañas en apoyo a las

propuestas gubernamentales en t o r n o a la r e f o r m a de ley y cu l tura

indígenas d o n d e rei tera su supuesto apego y respeto a los acuerdos

de San Andrés Larrainzar.

Esta desconfianza en el ejecutivo mexicano ha l legado a la prensa

nac ional e in te rnac iona l y ha i n f l u i d o en las relaciones de l ibre

comerc io q u e el g o b i e r n o quiere establecer c o n la U n i ó n Europea.

Su capital polít ico se ve m e r m a d o al n o tener mane jo de la

mayoría de la cámara de diputados , y las fracciones opositoras, sobre-

t o d o la d e l PRD, h a n estado l u c h a n d o para sacar a la luz pública

cualquier e l e m e n t o que consideren c o n t r a r i o al espíritu de los acuer-

dos de San Andrés .

87



CH1APAS E N T R E E L AUTORITARISMO Y LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

Principales "cartas"

Las pr inc ipales cartas c o n las que cuenta el g o b i e r n o m e x i c a n o son

el p r o p i o e q u i p o de g o b i e r n o , p r i n c i p a l m e n t e e l Secretario de Go-

bernac ión Francisco Labastida, la secretaria de Relaciones Exter iores

Rosario Green y el c o m i s i o n a d o para el diálogo y la paz en Chiapas

E m i l i o Rabasa quienes h a n v e n i d o trabajando c o m o u n verdadero

e q u i p o y h a n sabido d e f e n d e r las propuestas presidenciales de u n a

m a n e r a h o m o g é n e a . C o m o asesor de este e q u i p o , A d o l f o O r i v e

Be l l inger , 3 j e f e de asesores de la Secretaria de Gobernac ión .

Por otra parte se encuentra el PRI que ha f u n c i o n a d o c o m o el

c o l c h ó n sobre el que descansa el presidente Z e d i l l o a la h o r a de

r e q u e r i r el apoyo de "los mexicanos" . E l PRI se ha c o n v e r t i d o e n el

sostén polí t ico d e l presidente a p l a u d i e n d o todas sus iniciativas.

Además, tenemos la estratégica utilización de los medios de

c o m u n i c a c i ó n masiva, sobretodo de la televisión y el r a d i o , c o n el fin 

de apunta lar la p o p u l a r i d a d entre el p u e b l o de M é x i c o y crear u n a

o p i n i ó n favorable a sus intereses. Las campañas sobre el respeto a los

A c u e r d o s de San Andrés, la contante rei teración de la búsqueda n o

v i o l e n t a de la solución d e l c o n f l i c t o y la cober tura televisiva en vivo

d e algunos de sus pr inc ipales discursos d a n cuenta de e l lo .

Por últ imo y m u y l i g a d o c o n lo anter ior , p o d e m o s considerar

c o m o u n a carta fuer te el f o r t a l e c i m i e n t o de la figura pres idencia l , de

a m p l i a tradición en M é x i c o y que venía s iendo subuti l izada p o r el

pres idente Zedi l lo . Su re lac ión c o n los medios es c laro e j em plo de

e l lo .

Inversiones en los campos

La más grande inversión q u e se hace está en el ámbi to de la recupe-

ración de la c r e d i b i l i d a d y confianza, p o r u n lad o de la sociedad

mexicana p e r o p o r o t r o de los grandes capitales nacionales e i n t e r n a -

cionales al tratar de demostrar f rente a ellos que M é x i c o es u n país

3. Ver más adelante, acerca del papel de algunos intelectuales al servicio del Estado.
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d o n d e el g o b i e r n o t iene t o d o bajo c o n t r o l , c o n u n rég imen d u r o

contra t o d o lo que se o p o n g a a la instauración d e l proyecto e c o n ó m i -

co n e o l i b e r a l y conciente de que el p r o b l e m a de Chiapas p o n e e n

e n t r e d i c h o el éxito de tal proyecto . Por esto, el presidente Z e d i l l o ha

visitado la e n t i d a d muchís imas veces desde que t o m o el poder . A 

través d e l g r a n v o l u m e n de capital e c o n ó m i c o el g o b i e r n o invier te en

l o que le es más i m p o r t a n t e : la g o b e r n a b i l i d a d de nuestro país.

Relac ión c o n el c a m p o de p o d e r y el c a m p o de la polít ica

Las grandes cúpulas empresariales, los dueños de los grandes capita-

les nacionales y extranjeros, los sectores duros de l PRI así c o m o los

otros part idos políticos están con la m i r a d a fija en los m o v i m i e n t o s

d e l presidente Z e d i l l o y e l desarrol lo de sus relaciones c o n el E Z L N .

Los grandes empresarios y dueños de capitales necesitan tener

c e r t i d u m b r e para p o d e r c o n t i n u a r c o n sus planes de desarrol lo en

México y p o r lo tanto , el g o b i e r n o p r o c u r a hacer t o d o l o posible p o r

asegurar esa c e r t i d u m b r e , nadie i g n o r a que e n múltiples ocasiones

los candidatos d e l PRI h a n r e c u r r i d o a estos empresarios para p o d e r

financiar sus campañas y lo menos que puede hacer el g o b i e r n o es

atender a su necesidad de c e r t i d u m b r e política.

Los sectores tRadicionales d e l PRI s iempre h a n propues to u n a

salida más drástica al conf l i c to y el presidente Z e d i l l o ha t e n i d o que

situarse en u n a postura más conc i l iadora sin t ra ic ionar los intereses

de su p a r t i d o p o r conservarse en el poder.

Por últ imo, la relación d e l presidente Z e d i l l o con los otros par t i -

dos polít icos es, al exter ior , de diálogo p e r o los hechos nos demues-

t r a n que e n el f o n d o hay poca autocrít ica y para él y su e q u i p o de

g o b i e r n o las cosas sólo tienen una solución: su propuesta .

Principales oponentes

E n este apartado podemos citar, en p r i m e r lugar, a todas las o r g a n i -

zaciones no-gubemamenta les de derechos h u m a n o s que h a n sabido

cabildear a tiempo en foros c o m o el Par lamento Europeo , el Congre-

so de E U A , los grupos internacionales de derechos h u m a n o s , etc. E n

par t i cu lar están el C e n t r o de Derechos H u m a n o s M i g u e l Agustín Pro
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y el C e n t r o Fray Bar to lomé de las Casas, Amnist ía I n t e r n a c i o n a l y 

Amer icas Watch . Aquí podr íamos colocar también a los comités

zapatistas de so l idar idad i n t e r n a c i o n a l en t o d o el m u n d o .

Por o t r o l ado está el E Z L N c o n su portavoz of ic ia l el Subcoman¬

d a n t e Marcos y las bases en los m u n i c i p i o s a u t ó n o m o s , quienes se

m a n t i e n e n en resistencia d i g n a y esperanzada, p r i m e r o c o n el silen-

cio, ahora c o n la propuesta de la consulta nac iona l sobre la propuesta

d e la C O C O P A sobre la r e f o r m a const i tuc ional de la ley indígena.

El obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz q u i e n c o n

bastante tacto soportó los ataques d e l g o b i e r n o y más tarde c o n

d i g n i d a d r e n u n c i ó a la presidencia de la Comisión N a c i o n a l de

Intermediac ión .

Capi ta l en disputa

C o m o se d e j ó entrever c o n a n t e r i o r i d a d , l o que e n el f o n d o se está

d i s p u t a n d o el g o b i e r n o federa l en Chiapas es la v i a b i l i d a d d e l proyec-

t o e c o n ó m i c o neo l ibera l . E n el f o n d o es u n a lucha p o r la c o n t i n u i d a d

e n el p o d e r d e l PRI y c o n esto de los planes trazados p o r los grandes

capitales para el des t ino de México .

L a l e g i t i m i d a d de la visión of ic ia l de lo que sucede en Chiapas

está permeada p o r este c o m p o n e n t e básico que es la búsqueda p o r

m a n t e n e r el a n t i g u o m o d o de hacer política México y que se niega a 

ensayar nuevas formas de ejercer el poder .

El papel del Ejército Federal 

¡osé Fernando Casillas Enríquez, S.]. 

Principales jugadas"

Masiosare, La Jornada, d o m i n g o 11 de enero de 1998

E l secretario de la Defensa, general E n r i q u e Cervantes A g u i r r e , ha

rechazado que el E jérc i to M e x i c a n o está e n t r e n a n d o o a y u d a n d o a 

los dist intos grupos paramil i tares priístas de Chiapas.
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La Jornada, 22 de enero de 1998

El secretario de la Defensa Nac iona l , aseguró que en la apl icación de

la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el E jérci to actuará en

Chiapas c o m o en cualquier parte d e l país, sin hacer excepciones.

Hasta el m o m e n t o n o se h a n e n c o n t r a d o evidencias de grupos arma-

dos paramil i tares en aquel estado, a u n q u e su existencia es u n a versión

"que se m a n t i e n e " .

" L o que sí p u e d o asegurar es q u e hay v o l u n t a d para desarmar a 

cuanto i n d i v i d u o o g r u p o exista". E n días recientes las tropas h a n

decomisado más de c ien armas. Se desconoce quién vende ese arma-

m e n t o , pero se t iene u n registro de sus marcas y quién las portaba.

E l ins t i tu to a r m a d o realiza actualmente actividades de labor

social en benef ic io de las comunidades , que entre otras cosas incluye

el repar to de más de c inco m i l raciones de a l imentos d i a r i a m e n t e , se

b r i n d a n cientos de consultas médicas, se entregan medicamentos .

Se r e p o r t a n más de 40,000 efectivos en Chiapas ( t o m a d o d e l

análisis d e l C e n t r o P r o d h , febrero 1998).

La Jornada, 3 de f e b r e r o de 1998

N o t i m e x " p o r último, indicó que se cont inúan ap l i cando la Ley

Federal de Armas de Fuego y Explosivos a todos y los patrullajes

prevenüvos (esta ley incluye rastreos, patrullajes, retenes, cáteos etc.,

para coadyuvar c o n el g o b i e r n o chiapaneco en la labor de preveni r

enfrentamientos ent re grupos antagónicos ) , y así garantizar la sobe-

ranía y el estado de derecho" .

La Jornada, 10 de febrero de 1998

El secretario de la Defensa Nac iona l , general E n r i q u e Cervantes

A g u i r r e , aseguró que fa l lan a México quienes provocan confusión y 

a l i m e n t a n confrontac iones absurdas, pues distraen al país de la aten-

ción de sus rezagos dolorosos y lo embarcan en rispideces "que la

his tor ia resolvió en favor de la lucha común" .

Af irmó que las fuerzas armadas tienen la convicción de n o invo-

lucrarse en enfrentamientos , y d e m a n d ó entonces reconstruir la
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c o m u n i c a c i ó n y el diálogo, cuantas veces sea necesario, "sin fatiga n i

rencores" . Seamos todos, d i j o , " in ter locutores y activistas de la con-

cordia , sin descalificaciones n i soberbias".

Para el j e f e mi l i ta r , en el Méx ico de hoy las preguntas claves son:

¿A quién conviene la división? ¿A quién benef ic ia la c onf r o nt a c ió n o 

el desánimo? . Nuestras armas, es la fuerza d e l p u e b l o que nos las

conf ía . N o hay dos fuerzas n i tres n i varias. Sólo una .

E n este mes, en que el E jérc i to t iene distintas celebraciones, su

titular pidió además n o p e r m i t i r que las armas h a b l e n n i que la

intransigencia , la cerrazón o la ceguera m a r q u e n la agenda de la

n a c i ó n "Venzamos c o n la razón, el trabajo, el diálogo, la aper tura , el

esfuerzo y la ley, nuestros retos nuevos y ancestrales".

L l a m ó a " tratar de e n t e n d e r " el valor que s ignif ica tener u n

Ejérc i to que es leal a las inst i tuciones, que n o t ra ic iona n i se c o n f u n d e ;

q u e se s u b o r d i n a sin regateos al p o d e r c ivi l y que hoy ejerce el

pres idente Ernesto Z e d i l l o , en m o m e n t o s difíciles, " con mesura y 

sensibi l idad" .

E l E jérc i to , n o nac ió para la agresión, sino para la defensa.

"Decimos n o a la l u c h a f r a t r i c i d a . N u n c a más y p o r ningún m o t i v o , la

l u c h a entre hermanos" . La lucha debe ser desde hace m u c h o , contra

la injust icia , contra la pobreza, c o nt ra la marginación, "contra el

desorden que las p r o f u n d i z a " .

Insistió en q u e las fuerzas armadas f u e r o n forjadas para d e f e n d e r

la i n t e g r i d a d , la i n d e p e n d e n c i a y la soberanía de la nación, así c o m o

para garantizar la seguridad i n t e r i o r y auxi l iar a los mexicanos en

casos de desastres naturales.

Cervantes A g u i r r e ratificó que el E jérci to y las fuerzas armadas,

c o n su c o m a n d a n t e s u p r e m o a l f rente - e l presidente de la Repúbli-

ca- , h a n estado y estarán s iempre p o r la u n i d a d , la concordia , la paz

y la l i b e r t a d .

Q u i e n desconoce la his tor ia , se den igra a sí m i s m o y d e f r a u d a a 

su nación, y q u i e n la desafía va c o n ü a México y la razón, p o r q u e

tra ic iona al país, m a n c h a su n o m b r e , su estirpe y vocación o r i g i n a l , :

" ¡Nada c o nt ra M é x i c o ! ¡Nunca más y de n a d i e ! "
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La Jornada, 9 de j u n i o de 1998. E l secretario de m a r i n a J o s é R a m ó n

señaló: "La dimisión d e l obispo de San Cristóbal y la desaparic ión de

la C O N A I ; podemos dec i r que la situación de Chiapas va p o r b u e n

c a m i n o , ya que son grupos que i n t e r f i e r e n al m e j o r a m i e n t o de vida

de esos lugares".

La Jornada, 15 de j u n i o de 1998. Existen actualmente o c h o unidades

mil i tares de concre to en varias regiones del estado; desde 1995, el

E jérc i to federal ha f o r m a d o parte de los programas de caminos de la

Secretar ía de Comunicac iones y Transporte ( S C T ) , para c o n s t r u i r más

de 200 ki lómetros de carreteras y caminos, que i n t e n t a n fac i l i tar los

accesos a la zona zapatista y la penetrac ión de tropas en c o m u n i d a d e s

d e l á rea de conf l i c to .

E l p u e n t e de San Quint ín fue t e r m i n a d o y c o m u n i c a a h o r a con

rapidez a la población de Nueva Providencia. Las obras para cons t ru i r

el p u e n t e sobre el río Euseba - d o n d e se ubica u n nuevo c a m p a m e n t o

c o n t r a i n s u r g e n t e - se e n c u e n t r a n en marcha, y con e l lo e l E jérc i to

logrará el c o n t r o l tota l p o r carretera de las comunidades zapatistas de

Ocos ingo y Las Margaritas .

Dos grandes obras ha h e c h o la Sedeña en el m u n i c i p i o de

Ocos ingo: la p r i m e r a es el impres ionante comple jo m i l i t a r e n Toniná,

que alberga a la 39 zona y, el segundo, aquí en San Quint ín , en d o n d e

se concentran , al igual que en el r ío Euseba y Guadalupe Tepeyac, los

pr incipales mandos castrenses de contrainsurgencia .

LaJornada, 24 de j u l i o de 1998. El Ejército M e x i c a n o n o t iene vocación

de v i o l a d o r de derechos h u m a n o s y sí, en cambio , t iene convicción

de servicio al p u e b l o mexicano , expresó el secretario de la Defensa

N a c i o n a l , general E n r i q u e Cervantes A g u i r r e . As imismo, a f i rmó que

las tropas p e r m a n e c e r á n e n Chiapas en aquellos lugares que la

situación l o i m p o n g a , pues "estamos d o n d e debemos y a h í c o n t i n u a -

remos p o r el t i e m p o que sea necesario". "Esperemos q u e esto se

arregle ya", m e n c i o n ó el j e f e d e l Ejército.

El general Cervantes A g u i r r e consideró que tal vez el E jérc i to

Zapatista de Liberac ión N a c i o n a l ( E Z L N ) n o quiere el diálogo p o r q u e
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quizá s igni f ique u n a posición que le da ventaja. Pero, acotó , es

evidente que a nadie benef ic ian, y menos a la gente que está en las

Cañadas, las posiciones intransigentes.

Calificó también de " e x t r a o r d i n a r i o " el mensaje p r o n u n c i a d o el

pasado jueves p o r el presidente Ernesto Z e d i l l o en Chiapas, d o n d e

reiteró su l l a m a d o a l diálogo al g r u p o rebelde. El E jérc i to , d i j o , n o

podría estar lejos de estas posturas tan sensatas, tan humaníst icas , tan

reales y tan benéficas para México y para cualquier país que c o n f r o n t e

u n p r o b l e m a .

L a postura d e l i n s t i t u t o a r m a d o ante cualquier respuesta al l la-

m a d o pres idencia l será la de seguir c u m p l i e n d o órdenes , mantenerse

respetuosos de la situación en Chiapas, c u m p l i r c o n las mismas

disposiciones que la Const i tución les otorga y esperar.

"La h is tor ia es u n a sucesión de confl ictos, y los países y los estados

los h a n solucionado a m e d i d a que lo r e q u i e r e n quienes los van

c o n f r o n t a n d o " .

Hay grupos que p o r las características de sus actos e n t r a n en la

categor ía de del incuentes y ellos mismos se h a n re iv indicado , c o m o

ocurr ió rec ientemente en G u e r r e r o , d o n d e el E jérc i to Revoluciona-

r i o d e l Pueblo Insurgente (ERPI) se atribuyó dos actos, u n o en T i e r r a

Caliente y o t r o e n la región de la Montaña , c o m e n t ó el secretario de

la defensa.

Desest imó que estos hechos p o n g a n en riesgo y a l teren la paz y 

la estabi l idad.

La Jomada, 27 de j u l i o de 1998. "Poco sensato" consideró el genera l

E n r i q u e Cervantes l o d i c h o días atrás p o r el l i cenciado Francisco

Labastida Ochoa , en relación c o n que el señor ( l i cenc iado) "Sebas-

tián Gui l lén" podría pasarse u n o , dos, o c inco años en la selva

L a c a n d o n a y que nada sucedería .

El Universal, miércoles 29 de j u l i o de 1998. E L jueves de la semana

pasada, u n poco después de que cinco integrantes d e l e q u i p o c o o r d i -

n a d o r de la Red N a c i o n a l de Organismos Civiles de Derechos H u m a -

nos "Todos los Derechos para Todos" se h u b i e r a n r e u n i d o c o n K o f i

A n n a n , e l presidente de la Comisión de Defensa d e l Senado de la
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República , general Alvaro Vallarta, convocó a u n a conferencia de

prensa para c u b r i r de denuestos a las organizaciones civiles que n o

c o m p a r t e n su diagnóstico de lo que acontece en Chiapas y en el país.

E l general c o n l icencia t ronó entonces contra la misma y contra

el C e n t r o de Derechos H u m a n o s M i g u e l Agustín Pro Juárez , A .C. D i j o

que la a u t o r i d a d competente debía investigar a estos organismos,

pues el o r i g e n de su financiamiento "puede ser d e l narcotráf ico o de

otros países interesados en d i v i d i r a los mexicanos y quedarse c o n la

r iqueza de Chiapas". Los acusó, además, de m e n t i r al secretario

general de la O N U a l sostener que en Chiapas hay grupos paramil i tares

y que las Fuerzas Armadas v i o l a n los derechos h u m a n o s de los chia-

panecos.

E l general Cervantes, secretario de Defensa, se refirió u n día más

tarde, más o menos en el m i s m o sentido, respecto de los grupos civiles

de defensa y p r o m o c i ó n de los derechos h u m a n o s .

LaJornada, 09 de agosto de 1998, p . l 4. C o n argumentos que van desde

"evitar u n p r o b l e m a i n t e r n a c i o n a l " hasta advert ir que los s impatizan-

tes de l E Z L N "son personas peligrosas", e lementos d e l E jérc i to M e x i -

cano h a n evitado que extranjeros visiten en los últ imos 20 días el

Aguascalientes en la c o m u n i d a d de Roberto Barrios.

La Jornada, 10 de agosto de 1998. D u r a n t e la última semana de j u l i o

de este año, los mil i tares de EUA (el mayor T h o m a s G u i l l e n y la

sargento de p r i m e r a clase El izabeth K r u g ) , e n t r a r o n a las instalacio-

nes de la SEDEÑA en T u x t l a Gutiérrez, para observar los m o v i m i e n t o s

de las tropas y el e q u i p o instalado en esa u n i d a d .

Estos mil i tares de EUA so l ic i taron información sobre el n ú m e r o

de efectivos desplegados en Chiapas, con la idea manejada desde

Washington de que tres cuartas partes d e l E jérci to M e x i c a n o están

desplegados en la e n t i d a d c o n m o t i v o de l conf l i c to .

V o l u m e n y estructura de su capital

Por la situación de conf l i c to p o r la que se atraviesa, se cuenta c o n el

apoyo "casi" i n c o n d i c i o n a l del ejecutivo federal ; Los grupos de indus-
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tríales t i enen que conf iar en la fuerza mi l i ta r izada para proteger sus

intereses e c o n ó m i c o s y políticos

Principales "cartas"

C o n todos los apoyos c o n los que cuentan, son quienes rea lmente

m a n t i e n e n el c o n t r o l en la zona de conf l i c to , son los que p u e d e n dar

la últ ima palabra, p u e d e n l legar a sentirse incluso hasta indispensa-

bles c o n l o q u e pres ionan al e jecutivo federa l para hacer lo q u e ellos

q u i e r a n .

U n a cosa es l o que dice el e jérc i to y otra cosa es l o que r e a l m e n t e

realiza en las comunidades de Chiapas, p e r o pareciera que esto n o

p r e o c u p a m u c h o a sus dir igentes , se sigue c o m o si n o o c u r r i e r a nada,

y levanta la voz e inc luso las armas c o nt ra q u i e n (es) trate de meterse

a d e f e n d e r los derechos de los pueblos indígenas.

Inversiones en los campos

L a presencia exagerada de los mi l i tares en la zona de c o n f l i c t o , p e r o

p r i n c i p a l m e n t e en las zonas d o n d e hay presencia zapatista, se h a n

enviado u n mayor n ú m e r o de efectivos; se trata de i n f u n d i r m i e d o en

las comunidades para mantener los bajo c o n t r o l ; Se h a n e m p e ñ a d o

en d i f i c u l t a r la s iembra y el cul t ivo de la tierra c o n lo q u e d i f i c u l t a n

el c iclo de vida de las comunidades .

Relac ión c o n el c a m p o de p o d e r y e l c a m p o de la polít ica

Es necesaria para mantenerse en la zona sin c o n f l i c t o c o n las cúpulas

empresariales y de g o b i e r n o .

Principales oponentes

Se ubica en p r i m e r lugar el E Z L N , e l F Z L N , e l sub-comandante insur-

gente Marcos, las comunidades independientes , D o n Samuel Ruiz,

Los organismos de derechos h u m a n o s y m u y especialmente el C e n t r o
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Pro, y el c e n t r o "Tata Vasco", Observadores internacionales , Amnistía

I n t e r n a c i o n a l , a lgunos sectores d e l p a r t i d o PRD.

Principales oposiciones internas

Elementos d e l E jérc i to q u e u t i l i z a n el u n i f o r m e para t raf icar c o n

d r o g a c o m o podría ser el caso d e l General Arévalo G a r d o q u i , ( Inter -

net , La Jornada, 5 de a b r i l de 1997) l o que provoca fracturas y 

oposiciones e n el in ter ior .

Efectivos d e n t r o d e l e jérci to son Indígenas chiapanecos, los cua-

les se h a n negado a ejecutar ordenes de sus superiores c o m o podrían

ser la de ejecutar a otros de sus hermanos indígenas.

P r i n c i p a l capi ta l que disputa

Conquis tar el p o d e r m i l i t a r y polí t ico; que su p e r m a n e n c i a siga s iendo

legít ima y necesaria para m a n t e n e r la estabil idad d e l estado y de la

nación.

E l i m p a c t o e c o n ó m i c o , político, social y c u l t u r a l de la presencia

d e l e jérci to es elevado, c o n lo cual el e jérci to gana p o d e r y se l eg i t ima

c o m o u n a g r a n fuerza.

La versión de la Procuraduría General de Justicia 

Roberto López Facundo, s.]. 

L a matanza de Acteal en d i c i e m b r e d e l a ñ o pasado desató u n a serie

de investigaciones que m o s t r a r o n el grado de corrupción de la policía

chiapaneca y los sucios juegos c o n los finqueros de la zona. Las

guardias blancas denunciadas t i e m p o atrás p o r la diócesis y las c o m u -

nidades n u n c a f u e r o n localizadas p o r el g o b i e r n o d e l estado, fue

"necesaria" la m u e r t e de 45 personas y las lesiones de 25 más para

p o n e r en evidencia la inef ic iencia polic iaca y sus lazos c o n los grupos

de poder. L A PGR atrajo el caso, e l lo permit ió q u e muchas cosas se

descubrieran y que otras muchas se negaran. Esta es la versión de la

p r o p i a procuraduría .

9 7



CHIAPAS ENTRE E L AUTORITARISMO Y LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

Principales jugadas"

Las declaraciones de prensa que emit ió la procuraduría son d e l t o d o

irrelevantes si se toma en cuenta que, luego de los p r i m e r o s c o m u n i -

cados, los demás f u e r o n simples relatos de quiénes f u e r o n aprehen-

didos y su participación en el hecho de la matanza de Actea l . E l p r i m e r

c o m u n i c a d o mantendrá la teoría de que los hechos f u e r o n conse-

cuencia de líos i n t r a c o m u n i t a r i o s , eso lo sostendrá t o d o el t i e m p o y 

c o n e l lo evitará muchas consecuencias. El c o m u n i c a d o es c laro en su

postura :

i . Los hechos violentos y delictuosos que se presentaron en el municipio

de Chenalhó, Chiapas, el 22 de los corrientes, hechos verdaderamente

oprobiosos que han merecido el repudio de la sociedad mexicana,

desafortunadamente no han sido eventos aislados hacia el interior de

las muy diversas comunidades que integran el municipio. Tal y como se

ha mencionado, existen registros sobre conflictos en esta zona desde la décad

de los años treinta. 

11. Estos conflictos pueden caracterizarse válidamente como intercomunitarios, e

incluso interfamilians, dentro de un contexto de disputa constante por el poder

político y económico, así como por la existencia de una diversidad religiosa y má

recientemente de una división ideológica. Por varias generaciones las familias

Pérez Méndez, Arias y Paciencia, entre las más importantes, han venido

luchando por el control de distintas comunidades de Chenalhó.4

Ser ía demasiado a t rev imiento negar que el conf l i c to tiene raíces

i n t e r c o m u n i t a r i a s , l o que se cuestiona al p r i m e r c o m u n i c a d o es que

n o hay m e n c i ó n a lguna de que las amenazas de guardias blancas

estaba auspiciada y consentida p o r las autor idades de la loca l idad .

Para la PGR "los problemas se f u e r o n agudizando en el m u n i c i p i o de

C h e n a l h ó c o n el s u r g i m i e n t o d e l a u t o d e n o m i n a d o Conce jo M u n i c i -

pal A u t ó n o m o , en a b r i l de 1996. Esta organización paralela al A y u n -

t a m i e n t o M u n i c i p a l se designó al m a r g e n de l o que establece la

4. PGR. Boletín no. 391/97, del 26 de diciembre de 1997.
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Constitución Polí t ica de los Estados U n i d o s Mexicanos y, de facto, ha

p r e t e n d i d o realizar actos de a u t o r i d a d . El a u t o d e n o m i n a d o Conce jo

m u n i c i p a l A u t ó n o m o es pres idido actualmente p o r D o m i n g o Pérez

Paciencia y p o r otros simpatizantes d e l Part ido de la Revolución

Democrát i ca y d e l E jérc i to Zapatista de Liberación N a c i o n a l " . H u b o

e n f r e n t a m i e n t o s entre los grupos y la tensión era constante, p e r o

aunque h u b o in tentos de reconci l iación n o se llegó a n ingún acuerdo:

" A pesar de l o anter ior , las agresiones entre los dist intos grupos

c o n t i n u a r o n m e d i a n t e secuestros, h o m i c i d i o s y amenazas".

E n u n segundo c o m u n i c a d o la relación fortalece la versión d e l

conf l i c to más f a m i l i a r y p r o d u c t o de una venganza:

2. La consignación de Antonio Vázquez Secum, actualmente interno en

el penal de Cerro Hueco, resulta importante para esclarecer la verdad

histórica de los hechos ocurridos en Acteal el pasado 22 de diciembre,

por las siguientes razones:

a) Antonio Vázquez Secum era el padre de Agustín Vázquez Secum o 

Santiz, quien fuera privado de la vida el 17 de diciembre de 1997, a 

consecuencia de una emboscada en la que participaron varios individuos

armados que pertenecen, según el dicho de Antonio Vázquez Secum, a 

la comunidad de Acteal.

b) El homicidio de su hijo produjo en Antonio Vázquez Secum enorme

tristeza e ira, lo que le determinó querer vengar su muerte.

c) La Procuraduría General de la República ha acreditado que los

integrantes del grupo agresor en los hechos del 22 de diciembre,

realizaron reuniones para planear la ejecución de sus acciones crimina-

les en los días inmediatamente anteriores a su materialización. Una de

estas reuniones tuvo lugar el 21 de diciembre de 1997 en la casa de

Manuel Vázquez Ruiz, quien es también hijo del hoy procesado Antonio

Vázquez Secum, y medio hermano del hoy occiso Agustín Vázquez

Secum o Santiz.

d) Antonio Vázquez Secum ha declarado ante el Ministerio Público de

la Federación lo antes referido, agregando que el objeto de la reunión

del 21 de diciembre, en la que participaron por lo menos ocho personas,

fue la de planear una acción contra integrantes de la comunidad de

Acteal para vengar la muerte de su hijo.
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e) Refirió el declarante que por la mañana del 22 de diciembre de 1997,

el grupo de hombres armados que se había reunido con él la víspera,

salió de la casa de Manuel Vázquez Ruiz con rumbo a Acteal. Estos

hombres, según el propio Vázquez Secum, son vecinos de las comuni-

dades de Los Chorros y Quextic.

f) A l grupo armado al que se refiere el inciso anterior, durante su trayecto

a Acteal, se unieron otras personas procedentes de varias comunidades

del citado municipio. Es evidente que el grupo de Antonio Vázquez

Secum y de su hijo estuvieron en contacto previamente con otras

personas, que se organizaron para cometer la matanza.5

E n ese c o m u n i c a d o aparecen ya las sospechas de que m i e m b r o s de

Seguridad Pública t u v i e r o n c o n o c i m i e n t o de los hechos p e r o n o

h i c i e r o n nada al respecto. Posteriores investigaciones m o s t r a r o n q u e

entre otras muchas maniobras la PGR local intentó ocul tar pruebas de

que la matanza fue perpetrada p o r comandos paramil i tares , así pare-

cer ía que fue m e r o p r o d u c t o de la venganza. Esa es la d i ferenc ia ent re

los dos comunicados , este últ imo ya advierte:

La PGR se encuentra desarrollando otras líneas de investigación paralelas

al móvil de la venganza colectiva e intercomunitaria de Acteal, entre

otras las siguientes:

a) La actitud asumida por los elementos de Seguridad Pública del estado

de Chiapas. Debe recordarse que un comandante de Seguridad Pública

ha sido consignado por el Ministerio Público Federal por haber sido,

por lo menos tolerante, de la portación de armas de fuego de miembros

del grupo que actualmente se identifica como el agresor, en los hechos

del 22 de diciembre.

b) Así también, la falta de investigación por parte de las autoridades

estatales a los hechos delictuosos previos al 22 de diciembre, donde los

grupos en conflicto se han hecho imputaciones recíprocas. La falta de

actividad del Ministerio Público del estado de Chiapas indudablemente

desembocó en un estado de impunidad que, a la vez, alentaba la

comisión de otros delitos cada vez más graves.

5. PGR., Boletín no. 016/98, del 16 de enero de 1998.
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De hecho la lista de servidores públicos llevados a declarar crec ió

hasta l legar a ser 129 i n c l u y e n d o al exgobernador Ruiz Ferro, a todos

los f u n c i o n a r i o s que tenían que ver c o n seguridad pública, 12 coman-

dantes y 83 agentes. 6 A pesar de la gravedad d e l asunto se insiste: L a

venganza, c o n toda su p r o f u n d a i r rac iona l idad , aparece hasta ahora

c o m o una causa acreditada, a la que i n d u d a b l e m e n t e se sumarán

otras que surgen d e l contexto de C h e n a l h ó en d o n d e , en su vida

cot idiana, existía t o d o menos Estado de derecho .

Resumiendo, la j u g a d a p r i m e r a fue r e d u c i r la matanza a u n

conf l i c to i n t e r c o m u n i t a r i o y famil iar , pero las investigaciones demos-

t r a r o n que el j u e g o d e l p o d e r estaba en el f o n d o y aún hay muchas

cosas sin aclararse.

V o l u m e n y estructura de su capital

Además de su capacidad de atracción de investigaciones, la PGR üene

en sus manos la pos ib i l idad de soportar las declaraciones de la SG, de

tal manera q u e al i n t e n t a r suponer la teoría de que la matanza de

Acteal fue p r o d u c t o de venganzas apoyaba las declaraciones insisten-

tes de que el único g r u p o a r m a d o era el de los zapatistas y p o r tanto

habría que desarmarlo . Insiste la PGR en que el estado de derecho en

Chiapas se ha visto más v io lentado al n o tenerse c o n t r o l de la zona:

c) Todos estos hechos delictuosos se generaron d e n t r o de u n contex to

histórico de rivalidades y antagonismos políticos, e c o n ó m i c o s y re l i -

giosos, p r o f u n d i z a d o s a raíz d e l m o v i m i e n t o a r m a d o d e l l o . de enero

de 1994.7

Principales "cartas"

¿Qué cartas fuertes le q u e d a n a la PGR después de que q u e d ó en

evidencia sus alianzas con los finqueros? Las cartas se las ha i d o

j u g a n d o al des t i tu i r y arrestar a servidores públicos involucrados en

6. El supemento Masiosare de La Jornada del domingo 22 de febrero del 98 tiene un
artículo detallado sobre las contradicciones de las versiones de la policía.

7. PGR., Boletín no. 016/98, del 16 de enero de 1998.
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el conf l i c to . Sin embargo hay que aclarar que h a n sido, al parecer, dos

l íneas de acción. U n a es el i n t e n t o de r e d u c i r al e x t r e m o los confl ictos ;

la o tra es l i m p i a r la i m a g e n d la procuraduría después d e l escándalo

de servidores públicos que n o solamente t o l e r a r o n el tráfico de armas

sino que, incluso, sabían de los hechos y n o actuaron. Esta última es

la l ínea p r i n c i p a l de acción.

Principales inversiones

L a PGR está apostando a u n a l impieza de imagen más q u e a u n a

verdadera "renovación m o r a l " de los elementos de seguridad pública.

Además deja, si nos creemos lo hasta ahora d i c h o , agudizar los

conf l ic tos entre las comunidades , consiente grupos armados q u e

p u e d a p r o p i c i a r el t e r reno de u n a solución armada d e l conf l i c to ; sin

e m b a r g o la PGR n o puede aparecer c o m o tolerante , m u c h o menos

c o m o la que p r o m u e v e las divisiones internas, p o r e l lo i n t e n t a r e d u c i r

la n o actuación de la PGR local a meras alianzas ent re f i n q u e r o s y 

policías p o r intereses personales. En fin, busca u n estado de d e r e c h o

p o s t e r i o r a sus "permisos" de v io lentar ese m i s m o estado.

Principales oponentes

Sus pr inc ipales oponentes son la Comisión N a c i o n a l de Derechos

H u m a n o s , y los centros M i g u e l Agustín Pro, el Fray B a r t o l o m é de las

Casas quienes la h a n fust igado hasta el cansancio p i d i e n d o , n o sólo

el r e t i r o d e l E jérci to s ino m a n t e n e r la paz y t r a n q u i l i d a d , pero

evi tando las guardias blancas que amenazan constantemente a las

comunidades .

P r i n c i p a l capital que disputa

L a PGR busca afanosamente recobrar la c r e d i b i l i d a d e n las inst i tuc io-

nes gubernamenta les y sobre t o d o despejar posibles dudas o sospe-

chas de que el g o b i e r n o está i m p l i c a d o c o n los finqueros para e l i m i -

n a r a las bases zapatistas.
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El papel de la COCOPA 

Mario Alberto Cisneros Mendoza, S.J.

Principales jugadas"

Antecedentes: El 16 de febrero de 1996 e l E Z L N y el G o b i e r n o Federal

firmaron los únicos acuerdos a los que habían l legado y que se

conocen c o m o los Acuerdos de San Andrés. Sin embargo, seis meses

después los acuerdos estaban sólo plasmados en d o c u m e n t o s y n o en

la rea l idad. A n t e esta situación el E Z L N decide n o presentarse en la

sesión de diálogo del 4 de septiembre de ese m i s m o a ñ o . El 26 de

n o v i e m b r e de 1996 ante la r u p t u r a de las negociaciones de paz entre

el g o b i e r n o federa l c o n el E Z L N , la COCOPA presenta u n a propuesta

sobre los Acuerdos de San Andrés. A pesar de que esta propuesta

omitía m u c h o de l o expresado en los acuerdos de San Andrés el E Z L N

acepta d i c h a propuesta y es el g o b i e r n o federa l q u i e n se niega a 

reconocerla .

A finales de enero y p r i n c i p i o s de febrero surge u n debate entre

la COCOPA y el g o b i e r n o federal sobre quién se desvía de los acuerdos

de San Andrés. Este debate se in ic ia a propósito de u n a acusación d e l

Secretario de G o b e r n a c i ó n Francisco Labastida Ochoa en el sent ido

de que la propuesta de la COCOPA t raic ionaba el espíritu de los citados

acuerdos.

El 22 de enero la COCOPA y la CONAI presentan 10 puntos para la

reactivación d e l diálogo.

A p r i n c i p i o s de febrero el g o b i e r n o federal hace cuatro observa-

ciones al d o c u m e n t o de la COCOPA sobre su propuesta y le pide que

las inc luya en u n nuevo d o c u m e n t o . La COCOPA estudia las observa-

ciones y n o l legan a ningún acuerdo p o r lo q u e dec iden consultar a 

sus respectivos part idos .

E l 5 de febrero la COCOPA pasa al E Z L N las observaciones d e l

g o b i e r n o sobre el proyecto de iniciat iva sobre derechos y cul tura

indígena.

El 24 de febrero la COCOPA insta al E Z L N a reanudar las conversa-

ciones y d e m a n d a al g o b i e r n o garantías para l levarlo a cabo.
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E l 14 de m a r z o el presidente Z e d i l l o envía al congreso su inic iat iva

y dice q u e está basada en la propuesta de la COCOPA.

El 16 de j u n i o los integrantes de la COCOPA l legan a La Real idad,

m u n i c i p i o de Las Margaritas y entregan u n mensaje d i r i g i d o a la

C o m a n d a n c i a Genera l d e l E Z L N , en el que le sol ic i tan establecer

c o m u n i c a c i ó n con los legisladores, así sea de manera epistolar.

El 22 de j u l i o , después de rec ib ir con beneplác i to la r u p t u r a d e l

largo si lencio d e l E Z L N , la COCOPA declara q u e c o m o parte de la

solución c o n t e m p l a n n o e laborar u n a nueva iniciat iva en mater ia

indígena y que esperan de ambas partes instrucciones sobre los pasos

a d a r en el f u t u r o .

V o l u m e n y estructura de su capital

Su capi ta l es p r i n c i p a l m e n t e polít ico y esta respaldado p o r la Ley de

C o n c o r d i a y Pacificación aprobada en 1995. Sin embargo , su capi ta l

es de a l to grado s imbólico pues al estar representados todos los

par t idos polít icos se puede tener u n a visión de la v o l u n t a d polít ica de

todas las tendencias políticas p o r c o n t r i b u i r a solucionar el c o n f l i c t o .

L o a n t e r i o r se ve re forzado p o r la presencia de d iputados y senadores

q u e se h a n conver t ido en l íderes de opin ión p o r su postura f r e n t e a 

Chiapas, ya sea p o r su a n t e r i o r trayectoria o p o r su actual part ic ipa-

c ión en la COCOPA c o m o Ja ime Mart ínez Veloz y Pablo Salazar M e n -

diguchía d e l PRI y Carlos Payán Velver d e l PRD p o r m e n c i o n a r a lgunos.

Principales "cartas"

Tal vez sus principales cartas tengan m u c h a relación c o n la aceptac ión

m o r a l de sus m i e m b r o s así c o m o el a m p a r o de la Ley de C o n c o r d i a y 

Pacif icación. Por otra parte , la COCOPA ha sido capaz de m a n t e n e r su

a u t o n o m í a f rente al G o b i e r n o Federal y al E Z L N de tal f o r m a q u e ha

v e n i d o c u m p l i e n d o su c o m e t i d o de ser intermediac ión y n o ó r g a n o

de a lguna de las partes para la solución real d e l c o n f l i c t o .

E n el f o n d o podemos a f i r m a r que la COCOPA t iene u n a verdadera

v o l u n t a d de servir c o n transparencia c o m o vehículo de solución al

p r o b l e m a de Chiapas.
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Inversiones e n los campos

Las pr inc ipa les inversiones, es decir, lo que la COCOPA p o n e e n j u e g o

en este p a n o r a m a es e l f o r t a l e c i m i e n t o d e l p o d e r legislativo en e l

m a r c o de la transición a la democrac ia en México . A n t e el despropor-

c i o n a d o p o d e r de decisión d e l Poder Ejecutivo es u n a necesidad que

surja u n contrapeso polí t ico que lleve a su j u s ta dimensión las p r o -

puestas d e l Presidente de la Repúbl ica . Ese papel solo l o puede llevar

a cabo el Poder Legislativo y n o p o r q u e se le o c u r r a en esta emergen-

cia polít ica, sino p o r q u e es l o que se encuentra consignado en la

Const i tución Federal .

Relaciones c o n el c a m p o de p o d e r y con el c a m p o de la polít ica

L a relación de la COCOPA c o n el Presidente Z e d i l l o y la Secretar ía de

G o b e r n a c i ó n n o ha sido m u y afor tunada . Incluso el secretario de

g o b e r n a c i ó n Francisco Labastida ha atacado di rec tamente a la C O C O -

PA, c o m o se m e n c i o n ó a n t e r i o r m e n t e .

A l parecer t a m p o c o las altas cúpulas empresariales s impatizan

m u c h o c o n la l abor que realiza la COCOPA y c o m o e j em plo tenemos

la dec larac ión de Gerardo A r a n d a Orozco, pres idente de la COPAR-

MEX, q u i e n aseguró que la desaparición de la C O C O P A o la CONAI n o

afectaría el proceso de paz en Chiapas y señaló además que el papel

de ambas puede ser suplantado p o r otros mecanismos (Cfr. LaJornada, 

12 de m a r z o 1998).

Principales oponentes

Sus pr inc ipales oponentes son en p r i n c i p i o la Secretar ía de Goberna-

ción q u i e n se ha concentrado en n o dejar prevalecer la propuesta de

la COCOPA de la r e f o r m a de la Ley de Derechos y C u l t u r a Indígenas.

E n segundo lugar se e n c u e n t r a n algunos l íderes empresariales y 

algunos sectores d e l PRI y de l PAN.

Oposic iones internas

A pesar de q u e la COCOPA ha real izado u n gran trabajo, n o podemos

negar el h e c h o de que existen ciertas divisiones internas generadas
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p r i n c i p a l m e n t e p o r la aceptac ión de todos sus m i e m b r o s de las

iniciativas propuestas p o r los m i e m b r o s d e l PRD, lo cual crea u n a

r i v a l i d a d sobretodo c o n algunos m i e m b r o s d e l PRI. A u n d e n t r o d e l

m i s m o PRI es notable la divergencia de opin iones entre Oscar L ó p e z

Velarde y Pablo Salazar Mendiguchía .

Capi ta l en disputa

L o q u e ya se había d i c h o en el apartado de las inversiones en los

campos sirve para este apartado también. E l más i m p o r t a n t e capital

e n disputa p o r la COCOPA es el capital polít ico representado p o r el

p o d e r legislativo, es decir, la recuperac ión d e l lugar histórico q u e le

corresponde c o m o u n o de los tres poderes que c o m p r e n d e n el

e jercicio d e l g o b i e r n o en México .

2.2 G r u p o s dominados

El Frente Zapatista de Liberación Nacional 

Jorge Atilano González Candía, s.]. 

Principales jugadas"

1 . El 5 de enero 32 encapuchados t o m a n p o r tres horas dos radioe-

misoras en e l Dis t r i to Federal , a la vez que se hace u n a protesta f r e n t e

a la Bolsa de Valores. Estos m i e m b r o s d e l FZLN o c u p a r o n las instala-

ciones de Pulsar FM y Radioactiva, d e l G r u p o Imagen, para t rasmi t i r

test imonios de la matanza de Acteal en u n mensaje grabado c o n 30

m i n u t o s de duración (LaJornada 06.01.98).

2. E l 12 enero Javier Elorr iaga, d i r i g e n t e del F Z L N , par t i c ipa en la

m a r c h a y la manifestac ión en el zócalo d e l DF. Elorr iaga es u n o de los

tres oradores que p a r t i c i p a n en el m i t i n , h a b l a n d o en n o m b r e de las

organizaciones sociales, civiles y n o gubernamentales (La Jornada 

13.01.98).
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3. E n el extranjero , comisiones d e l FZLN hacen tres i m p o r t a n t e s

jugadas: el 14 de enero e n Ginebra , Suiza, p i d e a la O N U establecer en

Chiapas u n a comisión p e r m a n e n t e de derechos h u m a n o s (LaJornada 

15.01.98). E l 25 de enero organizaciones sociales y políticas realizan

e n R o m a u n a manifestación pública, d o n d e par t ic ipa en n o m b r e d e l

FZLN E n r i q u e Avi la , d i r i g e n t e de la sección 19 d e l s indicato magiste-

r i a l , c o m o o r a d o r en el m i t i n que reunión a unas 60 m i l personáis (La 

Jornada 26.01.98). El 1 de febrero en Davos, Suiza, c o n m o t i v o de la

visita de Ernesto Z e d i l l o , el comité d e l FZLN j u n t o con comités suizos

"Viva Zapata", real izan u n a manifestación en f rente d e l lugar d o n d e

el presidente m e x i c a n o realizaba u n a reuinón de trabajo ( L a Jornada 

02.02.98).

4. E n j u n i o el FZLN par t ic ipa en la organización de la caravana Ricardo

Flores Magón, j u n t o con otras organizaciones, p r i n c i p a l m e n t e de

estudiantes, l levando a Chiapas 35 toneladas de asistencia humanata¬

ria . Part ic ipan 300 estudiantes de 8 universidades d e l país (LaJornada 

01.06.98).

E n agosto el FZLN par t i c ipa en la realización de la caravana

E n c u e n t r o de Rebeldías j u n t o c o n otras O N G , estudiantes y sindicatos.

E n esta caravana p a r t i c i p a n unos 120 m i e m b r o s d e l D i s t r i t o Federal

y de 16 estados. L a caravana tiene el objet ivo de apoyar pol í t icamente

a los m u n i c i p i o s a u t ó n o m o s (La Jornada 05.08.98).

De la matanza de Acteal (22 de d i c i e m b r e de 1997) al mes de

agosto de 1998, la prensa nac ional cubre 20 manifestaciones d e l FZLN

en dist intos estados de la república; y dos manifestaciones en el

extran jero d o n d e aparecen representantes d e l F Z L N .

V o l u m e n y estructura de su capital

El p r i n c i p a l capital que posee el FZLN es el capital polí t ico, p o r la

pos ib i l idad de j u g a r c o n la representación civi l d e l E Z L N , moviéndose

entre el derecho a la l iber tad de expresión y u n a relación de apoyo

direc to a las comunidades chiapanecas simpatizantes d e l E Z L N . Este

capital polít ico tiene la o p o r t u n i d a d de crecer en la m e d i d a que el

FZLN canalice la simpatía de la sociedad civi l p o r e l E Z L N e n a c c i o n e s
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concretas que d e n fuerza al m o v i m i e n t o zapatista nac ional . O t r o

capital fuer te d e l FZLN es el capital social, d a d o p o r las relaciones

favorables y estratégicas c o n diferentes organizaciones sociales, estu-

diant i les , sindicales, a n ive l nac ional y a n ive l i n t e r n a c i o n a l . E n esta

gama de relaciones cabe destacar el papel que el FZLN ha desarrol lado

p o r m e d i o d e l I n t e r n e t , para buscar apoyo e n las acciones p o r Chiapas

o e n la recaudación de víveres para las comunidades de los m u n i c i p i o s

a u t ó n o m o s .

U n capi ta l q u e posee e l FZLN i m p o r t a n t e para las c o m u n i d a d e s

zapatistas es el capital e c o n ó m i c o , p o r m e d i o de la recaudación de

al imentos , ropa , láminas, medic ina , etc., que j u n t o c o n otras o r g a n i -

zaciones sociales ha real izado en el D.F. p r i n c i p a l m e n t e , y que ha

trasladado a las comunidades chiapanecas a través de las caravanas

Ricardo Flores Magón y E n c u e n t r o de Rebeldías .

Principales "cartas"

1. Representar expl íc i tamente el avance del zapatismo a n ive l na-

c iona l . L a formación de comités d e l FZLN en los di ferentes estados

d e l país, representa pol í t i camente la expansión de u n a simpatía

p o r el zapatismo a n ive l nac iona l , d o n d e muchos pueblos indíge-

nas y n o indígenas h a n h e c h o suyas las demandas d e l E Z L N . Esto

ataca d i rec tamente la visión reduccionis ta que se ha q u e r i d o dar

al c o n f l i c t o chiapaneco, a r g u m e n t a n d o que es u n p r o b l e m a local

de solo a lgunos m u n i c i p i o s .

2. La relación c o n otras organizaciones a n ive l nac ional e in terna-

c iona l . A n t e situaciones de emergencia , ya sea p o r ataques d e l

e jerc i to a las comunidades zapatistas, el encarce lamiento de

m i e m b r o s d e l F Z L N , o la recaudación de víveres, el FZLN posee

relaciones favorables c o n u n a gran variedad de ONG a n ive l

n a c i o n a l o i n t e r n a c i o n a l que puede c o o r d i n a r para tener accio-

nes rápidas y eficaces en apoyo a la causa zapatista.

Inversiones en los campos

El F Z L N tiene tres demandas pr incipales expresadas en sus movil iza-

ciones públicas:
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1 . Dar a conocer la matanza realizada en Acteal , y d e m a n d a r castigo

a los responsables materiales e intelectuales de la masacre.

2. Pedir el c u m p l i m i e n t o de los Acuerdos de San Andrés.

3. A p o y a r pol í t i camente a los m u n i c i p i o s a u t ó n o m o s .

Relac ión c o n e l campo de p o d e r y el campo de la polít ica

E n algunas manifestaciones públicas tiene c o n f l i c t o c o n la Secretar ía

de G o b e r n a c i ó n y Seguridad Pública, c o m o fue el caso de la t o m a de

dos radioemisoras en el Dis t r i to Federal.

E n el r e c o r r i d o de las caravanas Ricardo Flores Magón y Encuen-

t r o de Rebeldías , el c o n f l i c t o se llega a dar con los retenes d e l e jerci to

m e x i c a n o q u e realizan revisiones m u y escrupulosas de la ayuda h u -

m a n i t a r i a para las comunidades de los m u n i c i p i o s a u t ó n o m o s .

Principales oponentes

La Secretar ía de G o b e r n a c i ó n que ha estado m u y al p e n d i e n t e de las

acciones y m o v i m i e n t o s d e l FZLN, p r i n c i p a l m e n t e de sus dir igentes , a 

quienes los tiene en constante investigación buscando c o m p r o b a r

a lguna relación de apoyo di rec to , en armas o d i n e r o , para el E Z L N .

Principales oposiciones internas

Viejos y jóvenes . El FZLN ha ag lut inado a m i e m b r o s de m o v i m i e n t o s y 

organizaciones m u y diversos, algunos de ellos son viejos l íderes de

izquierda y otros son jóvenes estudiantes ind ignados p o r la situación

de Chiapas. Esta variedad de líderes ha f r e n a d o la consol idación y el

f o r t a l e c i m i e n t o d e l FZLN a nivel local y nac ional .

U n capital m o r a l desproporc ionado . Javier E lorr iaga se ha con-

v e r t i d o en e l l íder m o r a l de l F Z L N , p o r su his tor ia c o m o preso polí t ico

acusado de ser m i e m b r o d e l E Z L N . Esto a ayudado a ident i f i car al FZLN

en los mít ines d o n d e part ic ipa Elorr iaga, pero también ha creado

rivalidades c o n otros dir igentes que n o se s ienten escuchados en el

FZLN o en los medios de comunicac ión c o m o voceros d e l F Z L N .
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El si lencio d e l F Z L N . Se extrañan las manifestaciones d e l FZLN en

los meses de marzo, a b r i l , y mayo, p r i n c i p a l m e n t e cuando es dada a 

conocer la inic iat iva de Ley d e l Ejecutivo sobre la c u l t u r a y los

derechos indígenas el 14 de marzo de 1998.

P r i n c i p a l capital que disputa

Generar y ser c o o r d i n a d o r de u n m o v i m i e n t o nac iona l zapatista,

i m p u l s o r de u n a nueva cu l tura democrát ica basada en el idear io

polí t ico d e l E Z L N . Así c o m o el l eg i t imar la presencia de u n zapatismo

e x t e n d i d o p o r t o d o el país, creando conciencia de la necesidad de

c o n s t r u i r o t r o m o d o de gobernar y de actuar c o m o ciudadanos.

La Comisión Nacional de Intermediación (CONAI) 

Jorge Atüano González Candía, S.J. 

Principales jugadas"

1 . E l 11 de enero la CONAI presenta su propuesta "Hacia u n a nueva

estrategia de paz c o n democracia , d o n d e p ide la g o b i e r n o e l i m i -

n a r "las ambigüedades y los dobles mensajes" y p o n e r en m a r c h a

"una clara polít ica de paz". P r o p o n e legislar la p r i m e r a iniciat iva

de Ley sobre la cu l tura y derechos indígenas que presentó la

COCOPA (26 de n o v i e m b r e de 1996), y pide al E Z L N mayor diálogo

c o n la sociedad civi l y política (LaJornada 12.01.98).

2. El 23 de enero la CONAI y la COCOPA fijan 10 puntos para re in ic iar

el dálogo para la paz en Chiapas. Las condic iones indispensables

son:

L a R e f o r m a Legislativa en mater ia indígena

El c u m p l i m i e n t o del marco j u r í d i c o de la negoc iac ión

Reducir la presencia y movilización m i l i t a r en Chiapas

Desarme a grupos paramil i tares

Fincar responsabilidades a autores materiales e intelectuales

de Acteal (LaJornada 24.01.98).
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3. E l 19 de febrero d o n Samuel Ruiz viaja a Suiza, para reunirse c o n

organizaciones sociales, grupos religiosos y entrevistarse c o n el

pres idente suizo. Ahí da a conocer su visión d e l conf l i c to chiapa-

neco, y resalta la i m p o r t a n c i a d e l desarme de los grupos p a r a m i -

litares para alcanzar la paz (LaJornada 20.02.98).

4. E l 18 de marzo el presidente de la CONAI hace u n a crítica a la

inic iat iva de Ley d e l Ejecutivo sobre la c u l t u r a y derechos indíge-

nas. D e n u n c i a la presencia de paramil i tares en las comunidades

indígenas, y el i n c r e m e n t o de m i e m b r o s d e l ejercito, d i c i e n d o

que en febrero de 1995 existían 74 puntos con presencia mi l i tar ,

y para agosto de 1997 existen 209 (LaJornada 19.03.98).

5. E l 26 de a b r i l 10,000 católicos m a r c h a n en apoyo al obispo Samuel

Ruiz en San Cristóbal de las Casas. E l 31 de mayo hay u n a

peregrinación de fieles de las tres diócesis chiapanecas a la

Basílica de Guadalupe (LaJornada 27.04.98).

6. El 7 de j u n i o d o n Samuel Ruiz da a conocer que, ante los ataques

a la instancia m e d i a d o r a y u n pesado silencio d e l E Z L N , concluye

la tarea m e d i a d o r a de la CONAI. Acusa de existir u n a persecusión

religiosa. In ic ia en la zona de conf l i c to una g i ra pastoral d o n d e

dice " n o es posible que vayamos a estar mirándonos y lamentán-

donos p o r la desaparición de la CONAI. N o , se a c a b ó p o r q u e se

acabó , ahora surgirá algo nuevo, novedoso y f u e r t e " (LeJornada 

08.06.98).

7. El 10 de j u l i o ONG y 5 p r e m i o s n o b e l entregan u n r e c o n o c i m i e n t o

al obispo Samuel Ruiz p o r su trabajo al f rente de la desaparecida

CONAI (LaJornada 11.07.98).

V o l u m e n y estructura de su capital

El p r i n c i p a l capital que tuvo la CONAI fue el capital social, p o r la

i n f i n i d a d de relaciones de apoyo y sol idar idad, que p u d o desarrol lar

p r i n c i p a l m e n t e p o r la persona de D o n Samuel Ruiz, y p o r las demás

personalidades reconocidas en la vida n a c i o n a l : C o n c e p c i ó n C a b i l l o

viuda de Nava, Juan Bañuelos , Pablo González Casanova, Oscar Ol iva

y R a y m u n d o Sánchez Barraza.
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Este capital social se v io ref le jado en el apoyo que logró la CONAI

e n i n f i n i d a d de ONG en t o d o el t e r r i t o r i o m e x i c a n o ; en la c r e d i b i l i d a d

que tuvo ante legisladores d e l PRD, algunos d e l PAN, y en los senadores

prüstas d e l G r u p o Gal i leo ; el apoyo de a lgunos obispos, c o m o D o n

A r t u r o L o n a , y d o n Sergio Obeso; a lgunos escritores reconocidos ,

c o m o Carlos Fuentes; en algunas ordenes y congregaciones religiosas,

que h a n dec larando públ icamente su apoyo a d o n Samuel Ruiz, c o m o

el Provinc ia l de la C o m p a ñ í a de Jesús . U n capi ta l social que también

fue a c u m u l á n d o s e e n otros países, p r i n c i p a l m e n t e los europeos,

destacando el apoyo que le d i o el p a r l a m e n t o europeo el 16 de enero

de 1998, r e c o n o c i e n d o los esfuerzos de la CONAI y de d o n Samuel

Ruiz .

Este capital social que fue a c u m u l a n d o la CONAI le d i o la posibi-

l i d a d de alcanzar u n capital polít ico que p u d o encausarlo para de-

n u n c i a r las atrocidades d e l e jérc i to y los paramil i tares en las c o m u n i -

dades indígenas, y d e n u n c i a r " e l d o b l e mensa je" d e l g o b i e r n o ante

el c o n f l i c t o .

Principales "cartas"

1 . La a u t o r i d a d m o r a l de d o n Samuel Ruiz, en las c o m u n i d a d e s

indígenas de Chiapas, ante i n f i n i d a d de O N G , en la mayoría de

los par t idos políticos, en parte de la jerarquía católica, y en actores

y organizaciones de otros países, c o m o l o son los europeos.

2. E l c o n o c i m i e n t o de test imonios de indígenas, sobre las violacio-

nes a los derechos h u m a n o s cometidas p o r el e jérci to , los m i e m -

bros de seguridad pública, la PGR, y los paramil i tares .

3. L a desaparición de la CONAI para generar u n m o v i m i e n t o c iv i l

n a c i o n a l p o r la paz y contra la descomposic ión social y polít ica

de Chiapas.

Inversiones en los campos

L a CONAI estuvo i n v i n i e n d o , c o m o instancia m e d i a d o r a , la c r e d i b i l i -

d a d de d o n Samuel Ruiz para construir las condic iones que p u e d a n

p o s i b i l i t a r el diálogo de las partes en conf l i c to , c u m p l i r y respetar los

acuerdos tomados p o r ambas partes.
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H u b o u n esfuerzo de d a r a conocer ante la opinión pública

nac iona l e in ternac iona l las características y causas d e l l evantamiento

zapatista, c o m o u n conf l i c to entre los indígenas y e l Estado, agudizado

p o r la aparic ión de los grupos paramil i tares y la ambigüedad de los

discursos gubernamentales .

L a decisión de c o n c l u i r la tarea m e d i a d o r a de la CONAI fue para

dar muestra de la crisis en el proceso de paz y negociación, y generar

u n m o v i m i e n t o c ivi l nac ional p o r la paz y así evitar escenarios más

violentos de guerra .

Relac ión c o n el c a m p o de p o d e r

A parür de la matanza de Acteal , y de los nuevos datos de la estrategia

g u b e r n a m e n t a l , "la C O N A I decide comenzar a hacer públicas muchas

reflexiones que el g o b i e r n o en el trabajo co nf idenc ia l rechazaba"

( M i g u e l Alvarez Gándara , La Jornada 22.06.98). Son dos las declara-

ciones que más generan c o n f l i c t o con el p o d e r : 1) L a difusión d e l

d o c u m e n t o "Hacia u n a nueva estrategia de paz c o n democracia" . 2)

L a crítica a la iniciat iva de Ley presentada p o r el Ejecutivo sobre la

C u l t u r a y los Derechos Indígenas.

Esta nueva postura de la C O N A I fue respondida p o r el g o b i e r n o

mediante abiertos ataques hacia esta instancia mediadora , luego

personalmente hacia d o n Samuel, cr i t icándole el sustento eclesial

más que c ivi l de la mediación, y de to m a r p a r t i d o ante el c o n f l i c t o .

El 9 de enero el comandante de la v i l Región M i l i t a r , Genera l J o s é

G ó m e z Salazar, acusa a d o n Samuel Ruiz de estar i n v o l u c r a d o en el

E Z L N (LaJornada 10.01.98).

E l 18 de marzo instancias oficiales responden a las declaraciones

de la CONAI sobre la iniciat iva presidencial . El c o o r d i n a d o r de asesores

gubernamentales d e l conf l i c to chiapaneco, A d o l f o Or ive , acusa a d o n

Samuel Ruiz de ser ínt imo a l iado d e l E Z L N . E l Secretario de Goberna-

ción, Labastida Ochoa , acusa a la C O N A I de ser parcial . De igual

manera , el c o o r d i n a d o r d e l diálogo, E m i l i o Rabasa Gamboa .acusa a 

la CONAI de ser " francamente parc ia l " (LaJornada 19.03.98).

Después el presidente Ernesto Zedi l lo , ataca d i rec tamente a la

CONAI acusándola de tener ambiciones de poder, y que bajo la causa
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indígena cobija su propia agenda política (La Jornada 30.04.98). A l

mes siguiente acusa a don Samuel Ruiz de promover una teología de

la violencia (La Jornada 30.05 .98).

Principales oponentes

C o n los últimos ataques que recibió la C O N A I se clarificaron los

oponentes:

• Ernesto Zedillo, presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Francisco Labasüda Ochoa , secretario de Gobernación.

• General José Gómez Salazar, comandante de la V I I Región Militar.

• Adolfo Orive, coordinador de Asesores gubernamentales.

Emil io Rabasa Gamboa, coordinador del Diálogo para la Paz.

Principales oposiciones internas

Los ataques que recibió la C O N A I por su posición después de la

matanza de Acteal, en la denuncia de las atrocidades del ejercito y los

paramilitares en las comunidades indígenas, y la exigencia de u n solo

lenguaje a una de las partes del conflicto, los llevo a permanecer mas

cohesionados como grupo y tomar los acuerdos necesarios para

buscar la paz con dignidad.

Principal capital que disputa

E n las jugadas realizadas por la C O N A I estuvo la defensa de:

• L a caracterización del propio conflicto. Para el gobierno se trata

de viejos conflictos guerrilleros que el Estado tiene derecho de

aplastar, reduciendo el conflicto a u n conjunto de problemas

locales y de pobreza, con una solución al margen de la negocia-

c i ó n Para la C O N A I , se trata de u n nuevo tipo de conflicto de

Estado, en el cual la negociación se ve como algo fundamental

para resolverlo.

• Las condiciones para la negociación. L a C O N A I abogó por crear

las condiciones favorables para realizar la negociación política,

114



CAPÍTULO SEGUNDO. E L CAMPO DE PODER Y E L CAMPO DE LA POLÍTICA

capaz de supedi tar al e lemento m i l i t a r . Los acuerdos eran reba-

sados p o r la lógica y actores mil i tares y paramil i tares .

• E l m o d e l o de diálogo y negociación, de sus p r o c e d i m i e n t o s y sus

reglas de j u e g o . E l g o b i e r n o pasó de considerar a l E Z L N c o m o u n a

contrapar te representativa c o n la que es necesario negociar u n a

agenda, a considerar lo c o m o u n actor m i l i t a r a l q u e hay que

d e r r o t a r y desarmar.

• L a conf ianza. Para la CONAJ era f u n d a m e n t a l c o n s t r u i r la confia-

b i l i d a d d e l proceso de negociación, puesta en crisis p o r la estra-

tegia d e l i n c u m p l i m i e n t o de l o acordado en San Andrés , y p o r las

di f icul tades para la aprobac ión de la r e f o r m a const i tuc ional e n

mater ia de Derechos y C u l t u r a Indígenas.

• L a incorporac ión de otros actores para la solución d e l c o n f l i c t o .

Mientras u n a parte ent iende que a mayor corresponsabi l idad

mejores condic iones de solución de f o n d o , la o t r a p r e t e n d e que

a menores actores más rápida la s o l u c i ó n

E n la decisión d e desaparecer a la C O N A I está la d isputa p o r hacer ver

la crisis d e l proceso de paz y negociación, d o n d e ésta ya n o es garante

para la paz q u e r e q u i e r e n las comunidades indígenas, p o r l o q u e

acaba "una simulación q u e convenía al hueco discurso g u b e r n a m e n -

t a l " . Desaparecer a la C O N A I fue u n " repos ic ionamiento d e n t r o de la

m i s m a cancha, u n m o v i m i e n t o q u e c o n t r i b u y e a a b r i r espacios que

ayuden a r e o r i e n t a r y d i n a m i z a r el m o v i m i e n t o c iv i l para f renar el

pel igroso impasse y e l agravamiento d e l proceso". ( M i g u e l Alvarez

Gándara , La Jornada 22.06.98).

£/ Congreso Nacional Indígena 

Guillermo Estrada Jácquez, S.¡. 

Principales ' jugadas"

El C N I ha convocado o par t i c ipado c o n j u n t a m e n t e c o n la sociedad

civi l en u n a serie de movil izaciones. Entre éstas están: " M a r c h a y 
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manifestación pacífica e n las instalaciones mi l i tares" de San Cristóbal

de las Casas (12 de e n e r o ) e x i g i e n d o la desmilitarización en Chiapas

y que se detenga la guerra ; " M a r c h a de las c ien horas" (17 de m a r z o )

e n contra d e l proyecto de Ley en mater ia indígena; la "Asamblea

N a c i o n a l C i u d a d a n a " p o r la paz (4 de a b r i l ) en contra de la inic iat iva

de Ley d e l Ejecutivo, p i d i e n d o respeto a los acuerdos de San Andrés

y desmilitarización de la zona; "Levantamiento Indígena p o r la Paz"

(10 de a b r i l ) en c o nt ra de la Inic iat iva de Ley de Z e d i l l o y so l ic i tando

reformas pro fundas a l A r t . 27 C o n t i t u c i o n a l .

Para el p e r i o d o en estudio, se p u e d e n d i s t i n g u i r tres etapas según

los r e q u e r i m i e n t o s d e l CNI. El p r i m e r o c o n la so l ic i tud de finalizar la

guerra y d e l desarme de paramil i tares . L u e g o viene u n a oposic ión en

discursos y manifiestos a la iniciat iva de Ley en mater ia indígena

propuesta p o r Zedi l lo so l ic i tando la defensa de la iniciat iva de ley

presentada p o r la COCOPA. Por últ imo, viene la preparación y a n u n c i o

de la Consulta Nac iona l a las reformas const i tucionales convocada

p o r el E Z L N .

Por o t ra parte , el CNI ha actuado c o m o i n t e m a c i o n a l i z a d o r de

i m p o r t a n c i a c o n la petición de apoyo a la O N U para la revisión y 

c u m p l i m i e n t o de los Acuerdos de San Andrés, petición que tuvo

b u e n a resonancia en la COCOPA c o m o u n m e d i o para veri f icar el

c u m p l i m i e n t o de los acuerdos de San Andrés (La Jornada, 17 de

f e b r e r o ) . J u n t o c o n otras O N G , pidió a K o f i A n n a n u n "esfuerzo

d i r e c t o " para restablecer el diálogo de Paz en Chiapas (LaJornada, 22

de j u l i o ) . También d e m a n d ó a la Comisión Civi l I n t e r n a c i o n a l de

Observación de los Derechos H u m a n o s ext ienda su misión a otras

entidades de la repúbl ica ya que el p r o b l e m a indígena trasciende al

estado de Chiapas (LaJornada, 28 de f e b r e r o ) .

V o l u m e n y estructura de su capital

U n rasgo f u n d a m e n t a l y de i m p o r t a n c i a es el carácter p r o p i a m e n t e

indígena d e l CNI, q u e d a n d o así c o m o in ter locutor , n o sólo c o n las

partes en conf l i c to sino con las demás etnias e n el ámbi to n a c i o n a l ;

c o n lo que d i m e n s i o n a el conf l i c to en func ión de los d i r e c t a m e n t e

afectados: los indígenas. Por otra parte, n o se le puede i d e n t i f i c a r
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l l anamente c o m o u n apéndice de l E Z L N , ya que su lucha es polít ica y 

pacifista, p r o p e n d i e n d o a la movilización de la Sociedad Civ i l .

Cuenta n o sólo c o n las bases indígenas que logra congregar, s ino

c o n el apoyo de una red de ONG y de insti tuciones políticas que

e x t i e n d e n el poder de convocatoria d e l CNI. C o n los que más estre-

chamente se re lac ionan son: PRD, FZLN, M o v i m i e n t o C i u d a d a n o p o r

la Democracia , P r o D h , la Red de A p o y o a la Causa Zapatista,.. . Sin

embargo, estas convocatorias conjuntas algunas veces d i l u y e n la i m -

por tanc ia y p o d e r d e l CNI, q u e d a n d o c o m o u n organismo más al lado

de mucho s otros de mayor o m e n o r impor tanc ia .

Principales "cartas"

L a integración de intelectuales (Luis Hernández Navarro , J o s é Sara-

mago) y l íderes indígenas (Félix Serdán Nájera, A d e l f o Regino,

M a r c e l i n o Díaz) d e n t r o de la organización. El CNI n o ha q u e r i d o

m a n t e n e r a una persona c o m o i n t e r l o c u t o r of ic ia l , ya que quiere

evitar una identif icación de la organización con u n solo u n i n d i v i d u o .

As imismo muestra su carácter mult iétnico en la diversidad de orado-

res.

U n a de las propuestas más insistentes es la oposición a la iniciat iva

de Ley d e l Ejecutivo (marzo de 1998) p o r violar los acuerdos de San

Andrés, abanderando la iniciat iva de la COCOPA (noviembre de 1996),

la cual plantea reformas constitucionales en cuanto a la a u t o n o m í a y 

a la t e r r i t o r i a l i d a d . De esta manera se sigue m o v i e n d o en la opción

p o r l o legislativo en la solución al conf l i c to . D e n t r o de este marco , el

CNI señala el r e q u e r i m i e n t o de reformas jurídicas basándose en el

Convenio 169 de la O I T , que el g o b i e r n o firmó y n o está c u m p l i e n d o

al n o " d e f i n i r el sujeto de derecho" d e n t r o de la Iniciat iva de Ley

Presidencial (LaJomada, 2 de m a r z o ) .

El E Z L N , en su V Declaración ha hecho u n l l a m a d o para que sea

concretamente el CNI el encargado de ins trumenta l izar la Consulta

N a c i o n a l sobre la iniciat iva de ley de la COCOPA, o c u p a n d o u n espacio

en la intermediación entre el E Z L N y la Sociedad Civ i l , en u n esfuerzo

de difusión de la envergadura nac ional d e l conf l i c to .
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Inversiones en los campos

La apuesta f u n d a m e n t a l d e l CNI es p o r lo legislativo. Q u e d a manifes-

tado en el apoyo a la iniciat iva de la COCOPA en la que el Congreso

Indígena part ic ipara para que , en la consulta y consenso nac ional , los

pueblos d i e r a n su aval. El CNI busca el establecimiento de las autono-

mías c o n vigencia en los artículos 4, 39 y 115 constitucionales y e n el

convenio 169 de la O I T sobre derechos colectivos.

Por ser f u n d a m e n t a l m e n t e indígena, los analistas consideran u n

eje estratégico al CNI en cuanto a la articulación de fuerzas de la

sociedad civi l (La Jornada, 3 de j u l i o ) . A pesar de que las condic iones

para el diálogo n o se h a n d a d o , la posición política d e l CNI se conserva

d e b i d o a las movil izaciones en las que ha par t i c ipado , a u m e n t a n d o la

misma p o r la so l ic i tud d e l E Z L N para realizar la consulta.

Relación c o n el c a m p o de p o d e r y el c a m p o de la polít ica

Respecto al g o b i e r n o federal , ha sido de e n f r e n t a m i e n t o p o r los

escasos intentos de desmilitarización de la zona en p r i m e r a instancia;

p o s t e r i o r m e n t e fue de oposición a causa de la iniciat iva de Ley d e l

Ejecutivo, q u e se va p e r f i l a n d o para ser discut ida p o r el Congreso

Legislat ivo.

T a m b i é n ha hecho algunos lazos y contactos c o n el PRD, l o q u e

le p e r m i t e converger en ciertos de sus actos, sobre todo en estos

m o m e n t o s de decisión legislativa.

Principales oponentes

G r a n parte de las acciones d e l CNI van destinadas al g o b i e r n o federal

p o r p e r m i t i r la paramilitarización y p o r a u m e n t a r las fuerzas d e l

e jérc i to en la zona. Considera que el e jecutivo viola los acuerdos de

San Andrés y en última instancia l o señala c o m o el responsable de

q u e n o existan las condic iones propicias para el diálogo.

E n el Congreso de la U n i ó n ident i f i ca a la fracción d e l PRI c o n la

d e l PAN en u n i n t e n t o c o n j u n t o p o r legislar sin to m ar en cuenta a los

118



CAPÍTULO SEGUNDO. E L CAMPO DE PODER Y E L CAMPO DE LA POLÍTICA

pueblos indígenas. Considera las propuestas de ambos par t idos c o m o

similares.

Principales oposiciones internas

El PRD ha estado ac tuando m u y de cerca c o n el CNI, y h a n t e n i d o sus

desacuerdos, c o m o el que h u b o entre legisladores y dir igentes d e l PRD

y representantes d e l CNI ( i n c l u y e n d o al d i p u t a d o M a r c e l i n o Díaz de

J e s ú s ) , a l considerar c o m o " insuf ic iente" la Asamblea a favor de la paz

y los derechos indígenas convocada p o r el p a r t i d o , q u e d a n d o expre-

sadas las divergencias de éste ú l ü m o al respecto de la lucha zapaüsta

(LaJornada, 23 de m a r z o ) .

Podría considerarse c o m o u n e lemento desfiworable las declara-

ciones de Rigoberta M e n c h ú , p o r las interpretaciones q u e se le

p u d i e r o n haber d a d o : "La iniciat iva presidencial es muy i m p o r t a n t e " ;

" también la d e l Part ido Acción N a c i o n a l es m u y i m p o r t a n t e " , "no se

puede pensar que la le tra de este d o c u m e n t o polí t ico (Acuerdos de

San Andrés) sea absolutamente la única vía, la única manera y la única

def inic ión para garantizar el respeto de los derechos de los pueblos

indígenas" (LaJornada, 28 de a b r i l ) .

Pr inc ipa l capital que disputa

Además de la paz necesaria para vivir en la zona en conf l i c to , el

diálogo p o r ésta se torna necesario p o r estar encadenado al requer i -

m i e n t o indispensable de respeto a los acuerdos de San Andrés . La

a u t o n o m í a de los pueblos indígenas es lo que está a fin de cuantas e n

j u e g o , c o n las repercusiones que para la nación podría tener ésta en

términos de m u n i c i p a l i s m o , democracia yjurisdicción. E l respeto a la

c u l t u r a se ha q u e r i d o r e d u c i r en términos de lenguaje o de tradic io-

nes, sin t o m a r en consideración que d e n t r o de ésta se e n cu e n t r a n la

f o r m a de gobernar y organizarse.

L a t e r r i t o r i a l i d a d , habi tat de los pueblos, es o t r o de los puntos de

interés para el CNI, ya que éste concepto n o se ref iere sólo al espacio

geográf ico sino al lugar necesario para la reproducc ión de la vida

c u l t u r a l . Francisco López Bárcenas señala a los espacios terr i tor iales
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c o m o fuente de i d e n t i d a d y parte d e l ser indígena, necesitan d e l

c o n o c i m i e n t o y sent ido de conservación indígena para su protecc ión

(La Jornada, 16 de f e b r e r o ) . La p u g n a p o r ésta incluye la p r o p i e d a d

en la que intereses comerciales n o desean se e n c u e n t r e n en el

d e r e c h o públ ico .

Para lograr la a u t o n o m í a y la t e r r i t o r i e d a d , el CNI ha o p t a d o p o r

la lucha política pacifista, ganando espacios en la sociedad c o m o u n a

voz indígena autor izada en u n tránsito a la democracia que incluye la

p l u r i c u l t u r a l i d a d .

Las ONG defensoras de los Derechos Humanos 

Luis Gerardo Moro Madrid, S.J. 

U n o de los agentes más importantes , y determinantes en t o d o el

c o n f l i c t o , ha sido la sociedad civi l organizada. Sus múltiples expresio-

nes h a n t o m a d o f o r m a , en la lucha p o r los derechos h u m a n o s . Cabe

citar, f u n d a m e n t a l m e n t e , el pape l d e l C e n t r o de Derechos H u m a n o s

M i g u e l Agustín Pro y d e l C e n t r o de Derechos H u m a n o s Fray Barto-

l o m é de las Casas.

Estas son algunas de las jugadas de dichos organismos:

a) E l repor te para la Comisión In teramer icana de Derechos H u m a -

nos sobre los sucesos de C h e n a l h ó , Chiapas. Presentado p o r el

C e n t r o M i g u e l Agustín Pro y el C e n t r o Fray Bar to lomé de las

Casas en W a s h i n g t o n en el mes de febrero del presente a ñ o . En

d i c h o d o c u m e n t o se concluye que eventos trágicos c o m o Acteal

n o d e b e n repetirse, y para el lo , se exige que se real icen investiga-

ciones imparciales para descubrir a los responsables de la m a t a n -

za. Se le p i d e a la Comisión In teramer icana de Derechos H u m a -

nos ur ja al G o b i e r n o de México desarmar a los grupos p a r a m i l i -

tares; se investigue el o r i g e n de las armas y el e n t r e n a m i e n t o

m i l i t a r de tales grupos . D i c h o d o c u m e n t o concluye q u e eventos

trágicos c o m o Acteal n o deben repetirse, y p i d e c u m p l i r c o n los

Acuerdos de San Andrés.
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b) El i n f o r m e presentado p o r el C e n t r o de Derechos H u m a n o s

M i g u e l Agustín Pro sobre el estado de los derechos h u m a n o s en

Chiapas: "Chiapas, la guerra en curso". E n d i c h o i n f o r m e , se

d e n u n c i a que decisiones gubernamentales h a n sido tomadas y 

ejecutadas de acuerdo a los intereses de los grupos e c o n ó m i c o s

poderosos de la e n t i d a d . Destacan, además, los e lementos de la

estrategia g u b e r n a m e n t a l seguida en Chiapas: ofensiva mi l i tar ,

persecución polic iaca, hos t igamiento a comunidades , acoso a 

observadores extranjeros, ataque a instancias mediadoras , firma 

e i n c u m p l i m i e n t o de acuerdos, financiamiento de grupos para-

mil i tares , discursos c o n doble lenguaje, etc. E n este m i s m o apar-

tado está el i n f o r m e presentado p o r el C e n t r o de Derechos

H u m a n o s Fray Bar to lomé de las Casas: "La legal idad de la injus-

t ic ia" ; e n d o n d e d e n u n c i a n la violencia ins t i tuc iona l contra los

mexicanos - r e c o g e n el t es t imonio de algunas de las víct imas- ,

d e n u n c i a n las estrategias del G o b i e r n o , las arbi trar iedades d e l

Ejérc i to mex icano y la existencia de grupos paramil i tares .

c) E l i n f o r m e "Desapariciones forzadas o involuntar ias en México

1996-1998", presentado p o r el C e n t r o de derechos H u m a n o s

M i g u e l Agustín Pro. E l C e n t r o Pro reporta 97 casos de desapari-

ciones forzadas en dos años. Pide a l g o b i e r n o Federal rat i f icar la

Convenc ión Lat inoamer icana sobre Desapariciones forzadas -

que ent ró en vigor el 2 de marzo de 1996-, y legislar para darle

fin a la i m p u n i d a d y la corrupción. Hacen 14 recomendaciones

al G o b i e r n o Federal .

d ) Envío de propuesta a la c i u d a d de Estrasburgo, sede d e l parla-

m e n t o europeo , p o r parte de la Red de Derechos H u m a n o s ,

d o n d e a r g u m e n t a n que el G o b i e r n o de México está presc indien-

d o de los in ter locutores d e l diálogo para la pacif icación (COCOPA-

C O N A I ) . Además, se tuvo u n a audienc ia para e x p o n e r la situación

de Chiapas f rente a las comisiones d e l p a r l a m e n t o europeo, antes

de la ratificación legislativa d e l acuerdo comerc ia l entre México

y la Unión Europea.

e) Nacional izar e internacional izar el conf l i c to . Se ha p r o m o v i d o

ante la O N U se designe u n re lator especial para México , o se instale

u n a of ic ina en Chiapas para velar p o r las garantías individuales .
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f) Apoyo e n diversas marchas de protesta, a fin de pedir a las

autoridades la solución del conflicto chiapaneco (el 29 de diciem-

bre de 1997 hubo una marcha por el Angel de la Independencia

a fin de pedir a las autoridades el esclarecimiento de la matanza

de Acteal) .

g) E l informe de la situación de los derechos humanos en Chiapas

presentado Koffi A n n a n Secretario General de la O N U . E l 29 de

jul io cinco integrantes del equipo coordinador de la R e d nacional

de organismos civiles de Derechos humanos, se reunieron con el

Secretario General .

h ) Tanto el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las

Casas como el Centro Miguel Agustín Pro, han denunciado, a 

través de los medios informativos, y de manera sistemática, al

gobierno de Albores Guillén de intentar implantar el estado de

derecho mediante la violencia o el uso indiscriminado de la

fuerza pública. Continuamente hay demandas y quejas de estos

organismos por la violación de las garantías individuales.

i) Elaboración del informe "ni paz ni justicia" por el Centro de

Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en donde acu-

san al Gobierno de apoyar a protestantes para que menoscaben

la autoridad de la Iglesia católica.

Volumen y estructura de su capital

E l principal capital con el que cuenta dicha Red, ha sido el reconoci-

miento y prestigio ganado a nivel nacional e internacional, por su

compromiso por los derechos humanos. E l entonces director del

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, David Fernández

Dávalos, S.J. recibió un premio por su labor, de la organización de

derechos más importante de Estados Unidos: H u m a n Rights Watch

Americas.

Las interpretaciones diferentes de las del Gobierno respecto de

la naturaleza del conflicto, y los términos jurídicos en que deben

plantearse las estrategias políticas necesarias para llegar a la paz, le

han dado a dicha Red, el reconocimiento de la opinión pública. G r a n

parte de su capital se basa en la credibilidad de sus informes.
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E l respaldo moral, el apoyo y el reconocimiento de Samuel Ruíz

García (capital simbólico), a estas O N G por su compromiso en favor

de los derechos humanos, es otro de los capitales con que cuentan.

Principales "cartas"

a) E l seguimiento que le han dado al papel del Ejército en el

conflicto. Se tiene información precisa de las acciones llevadas a 

cabo por el Ejército en Chiapas. H a n demandado la existencia de

grupos paramilitares, preparados y armados por el propio Ejérci-

to. Se tienen nombres de los miembros de estos grupos y la

situación geográfica en donde trabajan.

b) L a opinión ágil y critica ante los sucesos que van ocurriendo, así

como la fuerza de sus informes y comentarios ante cualquier

hecho. E l 2 de jul io , Rafael Alvarez, primer visitador general del

Centro Pro, rechazó públicamente y criticó las palabras de Zedillo

en Simojovel, pronunciadas el día anterior por poner un ejemplo.

Mucho de esto ganado gracias al prestigio de dichas instituciones.

c) Se tienen casos bien documentados y testigos de las violaciones a 

los derechos humanos por parte de las fuerzas públicas. Las

fuentes de información son de primera mano.

d) Las presiones de organismos internacionales al Gobierno de

México para el reconocimiento de la labor de estos organismos

de derechos humanos (entre las recomendaciones de la C C I O D H

al Gobierno esta el que se fortalezcan los organismos de derechos

humanos mexicanos).

e) Internacionalizar el conflicto para que el Gobierno se vea en la

necesidad, por presiones mundiales, de respetar los Acuerdo

firmados y buscar una salida pacífica al conflicto. Se han enviado

informes sobre la situación de los derechos humanos en México,

al Parlamento Europeo, al Congreso de Estados Unidos, a Orga-

nismos de derechos humanos internacionales, etc.

f) Amnistía Internacional tiene como interlocutor en México al

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Además el

Centro Pro cuenta con el programa " S O S Tortura", para demandas

inmediatas por Internet.
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g) E l apoyo de organismos internacionales para el financiamiento 

de dichos centros de derechos h u m a n o s , ha sido f u n d a m e n t a l

para la realización de su trabajo.

Inversiones en los campos

L a p r i m e r a de estas inversiones ha sido la de in ternac iona l izar el

c o n f l i c t o , ya q u e se le ha apostado a la mediación m i x t a ( h a n p e d i d o

la mediac ión directa de la O N U , así c o m o la intervención de la OEA

para la solución d e l c o n f l i c t o a r m a d o ) .

L a c r e d i b i l i d a d de sus i n f o r m e s es o tra de las inversiones para el

r e c o n o c i m i e n t o y el prest ig io ante la opinión pública. Sus demandas

h a n sido m u y concretas y b i e n fundamentadas .

Las relaciones internacionales es o t ra de las inversiones realizadas

p o r estos grupos, cuyo fin es conseguir el apoyo financiero i n t e r n a -

c i o n a l y llevar adelante su trabajo ( U n i t a r i a n Universal ist Service

C o m m i t t e e ; Desarrol lo y Paz, Canadá; Tides F o u n d a t i o n ; Angél ica

F o u n d a t i o n ) .

Relaciones c o n el c a m p o d e p o d e r

L a relación c o n el c a m p o de p o d e r p o r parte de estos organismos de

derechos h u m a n o s es de c o n f l i c t o . E l G o b i e r n o ha t ratado de desca-

l i f icar los . Se h a n amenazado a varios m i e m b r o s de estas O N G , se les

ha negado el acceso a c ier to lugares p a i a realizar su trabajo, ha h a b i d o

m a l t r a t o p o r parte d e l E jérc i to o h a n puesto en su contra a pobladores

de filiación priísta.

Pr incipales oponentes

U n o de los pr inc ipales oponentes ha sido el E jérc i to M e x i c a n o . El

G e n e r a l Vallarta acusó a estos organismos de m e n t i r l e al Secretario

G e n e r a l de la O N U , al sostener que en Chiapas hay gr u po s p a r a m i l i -

tares y que las Fuerzas Armadas v io lan los derechos h u m a n o s de los

chiapanecos. Este m i s m o General , culpó a las ONG de rec ib i r fondos

provenientes d e l narcotráf ico y de naciones interesadas en desestabi-
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l izar el g o b i e r n o mex icano . E l Genera l Cervantes A g u i r r e ha apoyado

esta c a m p a ñ a c o nt ra los organismos de Derechos h u m a n o s .

O t r o de los oponentes es Francisco Labastida O c h o a -Secretar io

de G o b e r n a c i ó n - , q u i e n a n u n c i ó que investigarán a las O N G para

d e t e r m i n a r cuáles de ellas financian al E Z L N .

E l Presidente Ernesto Z e d i l l o es o t r o de los oponentes . E n diver-

sas ocasiones a acusado a las O N G de actuar c o n intereses políticos.

Principales oposiciones internas

Las oposiciones internas en d i c h a Red n o son m u y explícitas; p o r l o

que n o es fácil dec i r cuáles son sus contradicciones.

Sin embargo , en este n ive l de los derechos h u m a n o s veo que

existen ciertas diferencias entre estos organismos c o n la Comisión

N a c i o n a l de Derechos H u m a n o s . A la C N D H m u c h o se le ha acusado

de ser m e r a dependenc ia d e l G o b i e r n o ; de a h í que muchas denuncias

l l eguen antes a la Red que a la misma C N D H , l o cual los aventaja en e l

mane jo de la información y en la f o r m a de abordar el p r o b l e m a . U n a

de las pr incipales fuentes de divergencia entre O N G tiene referencia

c o n el mane jo d e l financiamiento q u e se recibe, p o r venir de q u i e n

viene (Cjr. Correo Ilustrado d e l martes 25 de agosto de 1998 d o n d e se

inv i ta a algunas a dar a m p l i a i n f o r m a c i ó n ) .

Pr inc ipa l capital que disputa

El p r i m e r capital en disputa es que la visión que tienen estos organis-

mos de derechos h u m a n o s sobre l o acontecido e n Chiapas, tenga el

r e c o n o c i m i e n t o de la l e g i t i m i d a d of ic ia l . O t r o capital en disputa es e l

i r ganando espacios de expresión y d e m a n d a para la sociedad c iv i l . E l

prest ig io de estos organismos a n ive l in ternac iona l ( contra los ataques

d e l G o b i e r n o ) , es o t r o capital en disputa.
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El papel del Partido de la Revolución Democrática 

Jorge Atilano González Candía, S.J.
Principales 'jugadas"

1. Después de la matanza de Acteal, el PRD realiza algunas protestas

en el Angel de la Independencia junto con otras organizaciones,

pidiendo la destitución de los poderes en Chiapas para restable-

cer el estado de derecho.

2. E l 17 de enero el PRD viaja a Londres para entrevistarse con

Amnistía Internacional y dar a conocer la situación que prevalece

en el estado de Chiapas e informar acerca de la matanza de Acteal

(Lajornada 18.01.98).

3. E l 19 de enero López Obrador, presidente del PRD nacional, envía

la primera carta al presidente Ernesto Zedillo solicitando audien-

cia para tratar el tema de Chiapas (La Jornada 20.01.98). E l 5 de

febrero López Obrado envía la cuarta carta al presidente Ernesto

Zedillo solicitando audiencia para tratar el tema de Chiapas y 

otros temas de interés nacional (LaJornada 06.02.98).

4. E l 26 de enero el PRD lanza su Plan de Acción para apoyar a 

Chiapas, el cual contempla movilizaciones a nivel nacional, esta-

tal y municipal en favor de la paz (LaJornada 27.01.98).

5. E l 5 de marzo da a conocer el Manifiesto a la Nación a Favor de

la Paz, poniendo en manos del Ejecutivo la responsabilidad de lo

que actualmente está sucediendo en Chiapas (La Jornada 

06.03.98).

6. E l 30 de marzo López Obrador da a conocer que el PRD no

participará en el debate legislativo sobre la reforma indígena, que

pretende aprobar la iniciativa de Ley del Ejecutivo sobre la

Cultura y Derechos Indígenas (LaJornada 31.03.98).

7. E l 7 de abril López Obrador envía una carta al PAN para trabajar

en conjunto y destrabar el proceso de paz y reconciliación en

Chiapas (LaJornada 07.04.98)

8. E l 7 de j u n i o López Obrador declara que "si no se consigue una

salida política y pacífica al conflicto chiapaneco, el PRD no parti-
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cipará e n ninguna negociación para la reforma del estado con el

gobierno federal" (LaJornada 08.06.98).

9. E l 19 de jul io el P R D , con motivo de la visita del Secretario General

de la O N U , Kofi Arman, da a conocer u n documento de análisis

del P R D nacional donde se dice que "la solución política y 

negociada tiene que hacerse en México y entre mexicanos, sin

injerencias n i asesorías militares de la hegemonía mundial" . S in

embargo invita a la O N U a hacer u n análisis de los rezagos

chiapanecos (Excélsior 20.07.98).

10. E l 20 de julio Porfirio Muñoz L e d o se declara en favor de la

mediación internacional (Excélsior 21.07.98).

11. E l 6 de agosto el senador por el P R D , Carlos Payan, como presi-

dente de la C O C O R A , dice que no presiona, sino que espera al E Z L N

para que envíe u n documento que haga referencia a la C O C O R A

para concretizar las acciones para el restablecimiento del diálogo.

Volumen y estructura de su capital

E l P R D tiene u n importante capital político, por el avance electoral

que ha demostrado en las elecciones de este primer semestre de 1998

(Zacatecas, Oaxaca) , y por tener bajo su responsabilidad el gobierno

del Distrito Federal. U n capital político que se manifiesta en la

capacidad de movilizar a sus militantes en coordinación con infinidad

de organizaciones sociales y políticas, en disantos estados y ciudades

del país. L o cual le da la suficiente fuerza para estar presente en la

discusión de los problemas nacionales.

L a solución del conflicto del estado con los pueblos indígenas se

ha encaminado por la vía legislativa, y es en la cámara de diputados

donde el P R D tiene la primera mayoría opositora, lo cual le da peso

político para no aceptar o negociar las iniciativas de Ley sobre la

Cultura y los Derechos Indígenas, que ha presentado la C O C O P A , el

Ejecutivo y el P A N .

También cuenta con u n importante capital social en la relación

con organizaciones sociales y políticas nacionales y extranjeras, ins-

tancias internacionales de derechos humanos, y en el parlamento
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e u r o p e o . T i e n e u n a relación i m p o r t a n t e c o n intelectuales reconoci -

dos a n i v e l nac ional e i n t e r n a c i o n a l . Así c o m o también posee g r a n

simpatía en las bases zapatístas.

Principales "cartas"

1 . N o presentar u n a in ic ia t iva de Ley sobre la C u l t u r a y los Derechos

Indígenas , n i par t i c ipar en el debate de la inic iat iva de Ley d e l

Ejecutivo, sino m a n t e n e r su postura de apoyo to ta l a la p r i m e r a

inic iat iva de Ley de la COCOPA, que recoge en g r a n par te los

Acuerdos de San Andrés y tiene el visto b u e n o d e l E Z L N .

2. E l senador p o r el PRD, Carlos Payan, c o m o m i e m b r o de la COCOPA

y pres idente en t u m o en estos m o m e n t o s q u e el E Z L N lanza su V 

declarac ión de la Selva Lacandona y se v i s l u m b r a n posibi l idades

de r e a n u d a r el diálogo p o r la paz. La trayectoria de Carlos Payan,

de g r a n prest ig io y r e c o n o c i m i e n t o en el ámbito polí t ico, puede

aprovecharse para tener mayor fuerza en la f u t u r a negociac ión.

3. Su fuerza de movilización en el Dis t r i to Federal , que ha sido clave

para las grandes manifestaciones que se h a n organizado c o n t r a

la guerra en Chiapas y en apoyo a una salida pacífica d e l c o n f l i c t o .

4. Su posición ante el Fobaproa de n o p e r m i t i r la transferencia de

la d e u d a de los bancos e n d e u d a pública, y el t e r r e n o que lleva

ganado en esta discusión, puede ser u n a carta i m p o r t a n t e para

que negociar c o n el g o b i e r n o , e n u n a m i s m a agenda polít ica, e l

p r o b l e m a d e l Fobaproa, la r e f o r m a polít ica y el c o n f l i c t o de

Chiapas.

Inversiones en los campos

El PRD apuesta a solucionar la guerra de Chiapas o b l i g a n d o al gobier-

n o a respetar lo acordado en San Andrés, o t o r g a n d o al E Z L N su l u g a r

c o m o parte d e l c o n f l i c t o , sin p r e t e n d e r u n a salida negociada entre

los part idos , s in t o m a r en cuenta la postura de los zapatístas. Por tal

m o t i v o n o h a q u e r i d o ent rar a la discusión de la inic iat iva de Ley

presentada p o r el Ejecutivo.
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U n a solución al conf l i c to zapatista y gob ierno , d o n d e el PRD tenga

u n papel i m p o r t a n t e en la negociac ión que aquel lo p u e d a n hacer,

obviamente que le retribuirían en a u m e n t o de su capital polít ico en

la vida nac ional , y c o n el lo u n a u m e n t o de votos para las elecciones

d e l 2000. El PRD t iene presente las elecciones d e l 2000, su postura ante

el Fobaproa, la capacidad de gobernar que pueda desarrol lar en el

D.F., y la solución d e l conf l i c to chiapaneco, tendrán repercusiones en

la incl inación de los electores para el 2000.

Relac ión c o n el c a m p o de p o d e r y c o n el campo de la política

L a relación d e l PRD después de la matanza de Acteal es de gran

confrontac ión. E l 14 de enero López O b r a d o r insta al presidente a 

negociar "sin simulaciones". E l 19 de enero el presidente d e l PRD envía

la p r i m e r a de cuatro cartas al p r i m e r m a n d a t a r i o Ernesto Z e d i l l o ,

sol ic i tando audienc ia para tratar el conf l i c to chiapaneco. El 14 de

marzo , ante la inicativa de Ley d e l Ejecutivo, dice el tabasqueño que

es u n a i rresponsabi l idad d e l Ejecutivo enviar una ley que i g n o r a a los

zapatistas. E l 8 de j u n i o dice q u e "el PRD está dispuesto a p e r d e r las

elecciones d e l 2000 si el g o b i e r n o opta p o r una salida violenta , p o r q u e

entonces actuaremos con más energía para protestar p o r el e t n o c i d i o "

(La Jornada 09.06.98).

A n t e el desalojo en el Bosque, d e l m u n i c i p i o a u t ó n o m o "San Juan

de la L i b e r t a d " , o c u r r i d o el 10 de j u n i o , López O b r a d o dice ah í el

g o b i e r n o "se quitó la máscara" (La Jornada 13.06.98).

Así en cada declaración d e l presidente Ernesto Z e d i l l o , o en cada

acción que hace en "favor" de la paz en Chiapas, López O b r a d o r ,

c o m o presidente d e l PRD, toma una postura m u y clara de conf ronta -

ción c o n el Ejecutivo.

Pero el presidente Ernesto Zedi l lo también respondió a las decla-

raciones de López O b r a d o r , p o r e j emplo el 14 de enero dec laró que

es "i legítimo usar u n conf l i c to para favorecer intereses de g r u p o o 

p a r t i d o " en clara alusión al PRD (La Jornada 15.01.98). De igual

m a n e r a el Secretario de Gobernac ión , Labastida Ochoa , ante el

Mani f ies to a la Nación que da a conocer el PRD d o n d e hace respon-
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sable al g o b i e r n o m e x i c a n o d e l avance de la guerra en Chiapas, d ice

que el PRD miente (La Jornada 06.03.98). Y E m i l i o Rabasa Gamboa,

acusa al PRD de buscar en sus declaraciones cámaras y reflectores para

fines electorales (LaJornada 07.03.98).

Principales oponentes

Ernesto Z e d i l l o , pres idente de los Estados U n i d o s Mexicanos.

• Francisco Labastida Ochoa , secretario de Gobernac ión .

. E m i l i o Rabasa Gamboa, c o o r d i n a d o r d e l Diálogo para la Paz.

Principales oposiciones internas

La visión d e l conf l ic to chiapaneco hace ver las diferencias que existen

e n u n PRD compuesto p o r corrientes y caudil los. Esta d i ferenc ia se

h i z o n o t a r cuando el PRD nac ional p o r m e d i o de u n a análisis se

declara contra la mediac ión i n t e r n a c i o n a l , mientras que P o r f i r i o

M u ñ o z L e d o se declara a favor de la mediac ión i n t e r n a c i o n a l (Excél-

sior 20.07.98).

P r i n c i p a l capital que disputa

A p a r t i r de la matanza de Actea l , el PRD m a n t u v o u n a posición m u y

clara ante el conf l i c to chiapaneco: d e m a n d a r el c u m p l i m i e n t o de los

A c u e r d o s de San Andrés, n o presentar u n a iniciat iva de Ley sobre la

r e f o r m a indígena, n o ent rar a la discusión de la inic iat iva de Ley

presentada p o r el Ejecutivo, d e m a n d a r la aprobac ión de la iniciat iva

o r i g i n a l de la COCOPA (26 de nov iembre de 1996), y p e d i r coherencia

a l g o b i e r n o entre su discurso y sus acciones mi l i tares en Chiapas.

A p a r t i r de agosto, c u a n d o el PRD da a conocer la lista de los

benefic iar ios d e l Fobaproa, el foco de a tenc ión del p e r r e d i s m o nacio-

n a l de jó p o r u n m o m e n t o el conf l i c to chiapaneco, a l igual que la

opin ión pública. A c t u a l m e n t e el PRD se esfuerza p o r sacar adelante la

consulta p r o g r a m a d a para el 30 de agosto en t o d o el país.

D e n t r o de la opinión pública el PRD está g a n a n d o la batalla d e l

Fobaproa, l o cual le da mayor capital polít ico, y con e l lo mayor fuerza
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y capacidad de negociación. Y esta es la o p o r t u n i d a d d e l PRD para

negociar c o n e l g o b i e r n o federal en u n a misma agenda política el

Fobaproa, Chiapas, y la Reforma de l Estado.

E l PRD sabe que el papel que j u e g u e en este a ñ o en favor de la

transición a la democrac ia d e l país, tendrá repercusiones decisivas en

las elecciones del 2000. Porque finalmente el PRD desea a c u m u l a r

capital polí t ico y social para llegar for ta lec ido a las futuras elecciones,

d o n d e t iene u n a mayor pos ib i l idad de t r iunfar , que en las dos elec-

ciones presidenciales anteriores.

3. I N T E R N A C I O N A L

3.1 G r u p o s dominantes

La intervención militar norteamericana 

Carlos Alberto Blanco Cordero, S.J. 

Principales jugadas"

U n a de las pr inc ipales jugadas del P e n t á g o n o es estar presente de

manera "diplomática" en el lugar de conf l ic to n o c o m o interventores ,

según ellos, s ino c o m o agregados mil i tares que hacen inspecciones

rut inarias .

Más allá de las declaraciones, la p r i n c i p a l j u g a d a la desarrolla la

Escuela de las Américas en base al e n t r e n a m i e n t o q u e da a varios

oficiales mexicanos, de manera cada vez más creciente, c o m o se

puede observar en el siguiente cuadro :
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Relación del número de oficiales entrenados en la Escuela de las Américas

Tipo de curso 1961 a 

1970

1971 a 

1980
1981 a 
1990

1991 a 
1997

T o a l

Contrainsurrección 11 3 14

Contrainsurgencia urbana 1 2 3

Inteligencia militar 6 4 19 121 150

Guerra irregular 6 6 12
-¬

Operaciones de selva
4 26 30

Otras disciplinas 47 90 268 102 507

Adistramiemo 60 210 163 433

Adistramiento especial mexicano 56 56

Comando 3 27 30 60

i Operaciones psicológicas 3 29 32

Operaciones antidrogas 12 70 82

Administración docente 32 32

Operaciones cívico militares 20 20

fotal 75 197 539 623

V o l u m e n y estructura de su capital

L a estructura de su capital está en dos vías, p o r u n lado está el factor

h u m a n o ; t iene el P e n t á g o n o a su disposición miles de soldados. El

o t r o factor es el e c o n ó m i c o p o r la venta de a r m a m e n t o n o sólo a 

México s ino a varios países.

Parte d e l v o l u m e n de su capital , sólo en cuanto a las ventas a 

México l o podemos considerar, p o r e jemplo en 1997 el g o b i e r n o de

Estados U n i d o s vendió a México casi 28 mi l lones de dólares en e q u i p o

mi l i ta r , c o m o parte d e l p r o g r a m a de ventas mil i tares al exterior . Esta

cant idad es sólo p o r el a ñ o 1997, pero si sumamos los de los demás

a ñ o s 1995 y 1996 nos dará u n a cant idad de 1.68 mi l lones y 4.8,

respectivamente. L a suma de 1995, 1996 y 1997 dará 38.48 mi l lones

de dólares (La Jornada, marzo 16 de 1998). Esta cant idad es sólo p o r

las ventas a México p o r tres años, pero si i n c l u i m o s las ventas de

a r m a m e n t o a otros países veremos que el P e n t á g o n o goza de u n

8. Los datos están tomados del reportaje de Triunfo Elizalde, publicado por el diario
La jornada, sábado 15 y domingo 16 de agosto de 1998, citando un estudio de
Darrin Wood, director de Nuevo Amanecer Press-Europa, llamado Campus México 
de la escuela de los asesinos. 
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capital e n o r m e gracias a las ventas de a r m a m e n t o de "excelente

cal idad" , d i c e n ellos, para combat i r el narcotráf ico.

E l 15 de j u l i o de 1998 sale una not ic ia en el per iódico Reforma 

d i c i e n d o que "el G o b i e r n o estadounidense ha o torgado a México

licencias para i m p o r t a r d u r a n t e 1999 a r m a m e n t o y artículos mil i tares

c o n u n valor est imado de 47 mi l lones de dólares", según u n estudio

realizado p o r la ONG G r u p o de Trabajo L a t i n o a m e r i c a n o . En d e f i n i -

tiva, su p r i n c i p a l capital es el mi l i tar .

Principales "cartas"

U n a de las pr incipales cartas d e l Pentágono es presentarse c o m o el

"dador de ayuda". Esto lo a f i rma el periódico El Universaldel miércoles

15 de j u l i o . Esta ayuda la ofrece m a n d a n d o agregados mil i tares a 

Chiapas para que valoren la situación y d e n i n f o r m e s de l o que

rea lmente está sucediendo en el estado sureño. E n la nota también

se añade una cant idad que supuestamente Estados U n i d o s ha "inver-

t i d o " en Lat inoamér ica c o n motivos de ayuda: casi 250 m i l mi l lones

de dólares en 1998. L o grave e interesante de la n o ta es que a f i rma

que "al menos u n o de los programas del Pentágono p e r m i t e la ayuda

a cuerpos mil i tares y policiacos sin observar los r e q u e r i m i e n t o s legis-

lativos de restricciones de derechos h u m a n o s o de sumisión de datos

al Congreso" . Esto deja m u c h o qué pensar acerca d e l dest ino de la

ayuda, sobre t o d o en México .

Otra, de las cartas que ha ut i l izado muy b ien el P e n t á g o n o para

estar más de cerca d e l conf l i c to chiapaneco es la i n m u n i d a d diplomá-

tica otorgada p o r la O N U . C o n esta presencia de "observadores" tanto

el D e p a r t a m e n t o de Estado c o m o de l Pentágono o b t i e n e n i n f o r m a -

ción de p r i m e r a m a n o .

Inversiones en los campos

La p r i n c i p a l inversión que hace el Pentágono de estar al pendiente

d e l conf l i c to es, p r i n c i p a l m e n t e , la de asegurar la seguridad nac ional

de su p r o p i o país, pues con el hecho de ser vecinos, nuestros proble -

mas también les afecta.
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Relac ión c o n el c a m p o d e l p o d e r y con el campo de la política

E n c u e n t r o en este apartado u n discurso c o n doble interpretación. E l

P e n t á g o n o está presente en el sur de nuestro país c o n la bandera de

"hacer rut inas" necesarias para ver qué tanto se están c u m p l i e n d o los

Derechos H u m a n o s en México y en par t i cular en Chiapas. Y, p o r o t r o

lado , está la i n t e r m i n a b l e venta de armas al g o b i e r n o mexicano . Es,

pues, u n a relación a m bi gu a .

Principales oponentes

U n o de sus pr inc ipales oponentes es el " C e n t r o de Derechos H u m a -

nos Fray Bar to lomé de las Casas"; otros son el "Centro de Derechos

H u m a n o s M i g u e l Agustín Pro Juárez , y el PRD, todos o p o n i é n d o s e a 

la supuesta ayuda que el G o b i e r n o estadounidense p o r m e d i o d e l

P e n t á g o n o ha estado o f r e c i e n d o a México . U n a de sus pr incipales

denunc ias es que el Pentágono está hac iendo investigaciones y sobre-

vuela el cielo mexicano i n f r i n g i e n d o las leyes terr i tor ia les (LaJornada, 

j u l i o 5 de 1998) entre otras.

O t r o s oponentes que aparecen en la prensa son la organización

G l o b a l Exchange y las denuncias de B r i a n Wilson , veterano de guerra

e n V i e t n a m , que a f i r m a q u e verdaderamente el P e n t á g o n o está i n -

m i s c u i d o en el conf l i c to chiapaneco (LaJornada, j u l i o 5 1998).

Principales oposiciones internas

N o aparecen datos en la prensa, c o m o para establecer diferencias al

i n t e r i o r de la Secretar ía de la Defensa. Pero hay indic ios de que se

están u t i l i z a n d o algunas denuncias de ONG y algunos senadores y 

representantes, en el sent ido de supervisar que el mater ia l m i l i t a r que

Estados U n i d o s ha v e n d i d o a México para la lucha c o nt r a el narcotrá-

fico, se ut i l i ce así y n o en el conf l i c to de Chiapas.

P r i n c i p a l capital que disputa

El p r i n c i p a l capital que disputa es el c o n t r o l político-militar bajo el

discurso de la búsqueda de u n avance democrá t i co en México , e n el

cual invertirá 2.3 m d d (LaJornada, 23 j u l i o 1998).
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La actuación del Congreso de los Estados Unidos 
y el Departamento de Estado 

Carlos Alberto Blanco Cordero, S.J. 

Principales jugadas"

U n a de las principales jugadas del D e p a r t a m e n t o de Estado de los

Estado U n i d o s , con Madela ine A l b r i g h t , es, creo yo, el desenmasca-

r a m i e n t o de la corrupción m i l i t a r que hay en México . El hecho de

desenmascarar la rea l idad m i l i t a r mexicana es c o n el fin de tener

argumentos para el cierre de las escuela de las Américas, en d o n d e ,

los altos oficiales mil i tares mexicanos se h a n f o r m a d o . Además, en u n

c o m u n i c a d o hecho p o r Joseph Kennedy a f i rma que hay altas sospe-

chas de q u e el E jérc i to mex icano haya p e r m i t i d o que se llevara a cabo

la reciente masacre (LaJornada, 17 de enero de 1998).

V o l u m e n y estructura de su capital

I n d u d a b l e m e n t e que la estructura de capital d e l Congreso de Estado

se centra en el p o d e r polít ico y de legalización d e l uso de las fuerzas

armadas.

Principales "cartas"

U n a de las principales cartas d e l D e p a r t a m e n t o de Estado es la

petición al Presidente B i l l C l i n t o n de que se cierre la escuela de las

Américas, en d o n d e los últimos 37 años se h a n preparado 1,327

oficiales d e l E jérci to Mexicano en todas las artes bélicas (LaJornada, 

sábado 15 de agosto de 1998).

Es de hacer notar la ac t i tud que tomó el consejero de C l i n t o n ,

Mcarty, descartando la entrevista c o n el secretario de la Defensa

Nac iona l , E n r i q u e Cervantes A g u i r r e (LaJornada, enero 16 de 1998).

Esta ac t i tud denota c laramente el disgusto p o r la acc ión m i l i t a r tanto

para c o n los agregados mil i tares estadounidenses c o m o la ac t i tud

prepotente ante la sociedad chiapaneca.
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La carta que le ha d a d o la ONU c o m o diplomática le da al

D e p a r t a m e n t o de Estado tanto la pos ib i l idad de estar en lugar de

c o n f l i c t o para anal izarlo desde d e n t r o y ver los grados de acción

m i l i t a r y d e l EZLN.

O t r a carta i m p o r t a n t e es el t ratado en d o n d e se el G o b i e r n o

M e x i c a n o se c o m p r o m e t i ó a n o usar las armas c o n fines q u e n o sean

ant idrogas (El Universal, jueves 30 de j u l i o de 1998).

Relac ión c o n el c a m p o d e l p o d e r

A p a r e n t e m e n t e existe u n a relación sumamente crítica. Esto se m a n i -

fiesta c o n al n o entrevistarse el consejero d e l Presidente de Estados

U n i d o s B i l l C l i n t o n c o n el Secretario de la Defensa N a c i o n a l y al n o

enviar u n a ayuda al g o b i e r n o para solucionar el c o n f l i c t o (LaJornada, 

16 enero de 1998). Además existe desconfianza, p o r parte d e l C o n -

greso d e l Estado en la información que la administración zedill ista

p r o p o r c i o n a en t o r n o de la matanza de Acteal y la constante presencia

de grupos mil i tares (LaJornada, enero 17 de 1998).

E n d e f i n i t i v a , es u n a relación en cuanto a q u e urge a tender el

c o n f l i c t o p o r las implicaciones e c o n ó m i c a s que el c o n f l i c t o está

acarreando.

Principales oponentes

Los pr incipales oponentes son, p o r u n lado, la Secretar ía de la

Defensa N a c i o n a l , p o r o t r o la fuerza de seguridad y, p o r últ imo el

Par ido Revoluc ionar io Ins t i tuc iona l . En u n a declarac ión que h i z o el

D e p a r t a m e n t o de Estado en W a s h i n g t o n el 30 de enero, publ ica-

d o e n La Jornada al día siguiente, señala: "policías y vigilantes q u e

a c t u a r o n en n o m b r e de terratenientes locales s iguieron c o m e t i e n d o

matanzas extrajudiciales al desalojar a campesinos de tierras rurales

en varios estados". En def in i t iva , el i n f o r m e que d a el D e p a r t a m e n t o

de Estado, ofrece u n a descripción detal lada de la situación en Chia¬

pas, r e p o r t a n d o en par t i cular que Desarrollo, Paz y Justicia está v i n c u -

l a d o "con el PRI". (..)
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Principales oposiciones internas

C o m o pr inc ipales oposiciones internas pondría yo a la misma Escuela

de las Américas .

P r i n c i p a l capi ta l que disputa

Es i n d u d a b l e q u e el capital que disputa es el de c o n t r o l pol í t ico, p o r

u n lado, y, p o r o t ro , el de c r e d i b i l i d a d en su acc ión e n otros países.

3.2 G r u p o s d o m i n a d o s

Las ONG internacionales defensoras de los Derechos Humanos 

Rafael Rivadeneyra Fentanes, S.], 

Amnistía I n t e r n a c i o n a l ( A I ) y H u m a n Rights W a t c h / Americas

(HRWA).

Principales jugadas"

23 de d i c i e m b r e de 1997. A n t e la matanza en C h e n a l h ó HRWA, Joel

So lomon, responsable para México de la organización, señala que n o

se trata de u n hecho aislado, sino de grupos armados en cuyo encu-

b r i m i e n t o es cómpl ice el g o b i e r n o estatal y que la matanza, es a todas

luces reprobab le n o solo p o r la gravedad de l caso part icular , s ino p o r

el contexto en que se d i o (23-12). 9

30 de d i c i e m b r e de 1997. Después de que HRWA, e l Ce j i l y el Pro

sol ic i taron su intervención para el esclarecimiento de la masacre de

Acteal , la C I D H o torga u n plazo de seis meses al g o b i e r n o m e x i c a n o

para que dé respuesta a las investigaciones sobre los sucesos en

9. I.os números entre paréntesis, se refieren a las fechas de las notas publicadas,
principalmente en el diario La Jornada. 
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C h e n a l h ó , t o m a n d o medidas para los desplazados. E l pres idente

Z e d i l l o tiene 15 días (a p a r t i r d e l 24 de d i c i e m b r e ) para responder

sobre el caso.

15 de enero (15-1). O f i c i n a de Al en México , en Washington . Plantea

tres recomendaciones al Congreso de Estados U n i d o s : Solici tar i n f o r -

m a c i ó n a través de la administración zedillista ( p o r m e d i o d e l Depar-

t a m e n t o de Estado) sobre las investigaciones judic ia les en t o r n o a la

masacre de Acteal (1 ) , la presencia de grupos paramil i tares y p o r la

transferencia de hel icópteros UH-1H y o t r o e q u i p o al E jérc i to Mexica-

n o para q u e se segure q u e tales aparátos n o f u e r o n ut i l izados en

A c t e a l o en general e n Chiapas (2 ) ; así c o m o las actividades d e l

personal mex icano capacitado en Estados U n i d o s (3 ) .

AI sabe que ese p r o g r a m a de adiestramiento ant idrogas también

se puede usar en la lucha c o n t r a i n s u r g e n t e . 1 0

17 de enero (17-1). Delegac ión Perredista en L o n d r e s , se entrevista

c o n el secretario general de AI, Pierre Sané , q u i e n externa su preocu-

pac ión p o r q u e n o se h a n investigado los vínculos ent re los grupos

paramil i tares y las autoridades, así c o m o la i m p u n i d a d en t o r n o a la

masacre de Actea l (entrega d o c u m e n t o s ) .

28 de enero (28-1). E n conferencia de prensa, HRWA, W O L A y la O f i c i n a

d e Norteamér ica d e l C e n t r o para la Justicia y el Derecho In ternac io -

n a l , p i d e n indagar si el E jérc i to participó en C h e n a l h ó , pues la

t r a n q u i l i d a d de la zona estaba a cargo de Seguridad Pública y e l

E jérc i to M e x i c a n o . Señalan que, en el i n f o r m e p r e l i m i n a r , Jorge

M a d r a z o n o hace ningún señalamiento al E jérc i to .

27 de f e b r e r o (27-2). E l Washington Post i n f o r m a q u e la CIA capacita

e n in te l igenc ia a 90 oficiales mil i tares mexicanos, en u n esfuerzo para

10. Un informe de Amnistía Internacional sobre el uso de armas destinadas al ejército
de Colombia para la lucha Antidroga (Leaked Documents Pont to U. S. Weapons
Meant for Drog War Used to Kill Innocent People in Colombia, Washington,
29/X/96). Masiosare; Crónica, enero 11 de 1998, p. 134.
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crear u n a u n i d a d antinarcóticos de élite, en u n p r o g r a m a i n i c i a d o

hacía a ñ o y m e d i o .

También comenta que el actual cont ingente m e x i c a n o es el más

grande de extranjeros que rec iben e n t r e n a m i e n t o en Estados U n i d o s .

La no ta además i n d i c a que el t i p o de capacitación e n prácticas

ant inarcót icos es m u y parec ido al e n t r e n a m i e n t o contra insurgente ,

o de "operaciones encubiertas de baja in tens idad" .

13 de marzo (13-3). B e n j a m í n Laureano L u n a , presidente d e l Frente

M e x i c a n o Pro Derechos H u m a n o s , señala que "según u n repor te

d i f u n d i d o en Oslo, N o r u e g a , el Ejército mexicano ha desarrol lado de

lejos, la floülla más m o d e r n a y sofisticada de vehículos armados de

combate de la región q u e incluye a Centroamér ica" (La Jomada, 

Crónica , M a r z o 13 de 1998; p 102).

15 de marzo (15-3). La SRE exige nuevos requisitos a activistas extran-

j e ros de derechos h u m a n o s para viajar a Chiapas: u n cuest ionario que

p i d e al viajero i n f o r m a r al detalle a d ó n d e piensa desplazarse, c o n

quién se entrevistará; a demás de dónde y cuándo se realizarán las

entrevistas. Requieren también que la ONG esté registrada ante la O N U .

E n reacc ión a las nuevas reglas para los visados en M é x i c o ( I N M ) ,

A I las declara (31-4) sin precedente, ya que e n t r a n en v i g o r en u n

contex to de i n c r e m e n t o de expulsiones de activistas extranjeros en

los meses pasados. Señala c o m o "grave" el requisi to de avisar c o n 30

días de anticipación, pues i m p i d e que defensores de derechos h u m a -

nos reaccionen o p o r t u n a m e n t e en situaciones de emergencia .

A l parecer e l p lan de contra insurgencia encuentra u n refuerzo

polít ico ideológico en ejercer presión sobre los visitadores extranjeros

que observan derechos h u m a n o s .

31 de marzo (31-3). Segundo cabi ldeo de A I en el Congreso estadou-

nidense j u n t o c o n otros 11 grupos, para d e n u n c i a r la participación

de Estados U n i d o s , en la estrategia contra insurgente en Chiapas y 

G u e r r e r o .

14 de a b r i l (14-4). E n u n boletín i n f o m a t i v o que HRWA prepara para

la C u m b r e de las Américas a celebrarse en Santiago de Chi le , sugiere
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que M é x i c o tendrá que responder p o r la i m p u n i d a d de las violaciones

de los derechos h u m a n o s en su t e r r i t o r i o . Los presidentes tocarán el

p u n t o de los derechos H u m a n o s c o m o u n o de los cuatro tópicos

pr inc ipales de la c u m b r e .

17 de a b r i l (17-4). Evidenc iando la estrategia de contra insurgencia , y 

en su violación a los derechos h u m a n o s , A I también prepara u n

d o c u m e n t o para hacer c i rcular en la segunda C u m b r e de las Américas

a realizarse en Santiago de C h i l e esa semana.

15 de mayo (15-5). Carta de HRWA al presidente Z e d i l l o en protesta

p o r la expulsión de observadores extranjeros, así c o m o p o r las nuevas

restricciones para su visado. La preocupac ión tiene que ver c o n las

causas y p r o c e d i m i e n t o s para llevar a cabo dichas expulsiones que se

consideran c o m o arbitrarias , es decir, carentes de proceso legal .

Así también los nuevos requisitos para visas a observadores ex-

tranjeros de derechos h u m a n o s , entre los cuales se encuentra el de

la entrega de u n a lista de las personas u organizaciones c o n quienes

el via jero desea reunirse ; son sin precedente, pues n o podrían estar

obl igados a d ivulgar esta información que expone a los testigos y 

víctimas a represalias, p o r e jemplo . E n otros casos, la visa l i m i t a

geográf icamente al visitante, c o m o en el caso de la delegación italia-

na. Señalan que en su c o n j u n t o , los requisitos están diseñados para

l i m i t a r la observación de la situación de los derechos h u m a n o s en

M é x i c o .

L a preocupac ión se ext iende, cuando el g o b i e r n o de México n o

clari f ica l o que ent iende p o r actividades permisibles o n o para extran-

jeros , d e j a nd o a la aplicación arb i t rar ia de cr i ter ios políticos q u e

tienen c o m o consecuencia la violación de derechos h u m a n o s "reco-

noc idos i n t e r n a c i o n a l m e n t e que v i n c u l a n a M é x i c o " (La Jomada,. 

Crónica , 15 de mayo de 1998, p p . 84-87).

7 de j u n i o (7-6). O p e r a t i v o m i l i t a r lanzado contra la c o m u n i d a d de

El Charco , en el Estado de G u e r r e r o , d o n d e m u e r e n 11 personas y 

hay 23 detenidos .
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Amnistía I n t e r n a c i o n a l p i d e indagación a f o n d o sobre los respon-

sables de este operat ivo y señala que el E jérc i to M e x i c a n o violó el

c o n t e n i d o de la Convención de Ginebra c o n la e jecución de rebeldes,

situación n i siquiera vista en V i e t n a m (11-6). L o anterior , generará

u n a declarac ión del A l t o Comis ionado de Naciones Unidas para

Derechos H u m a n o s , en relación a una posible asistencia al g o b i e r n o

m e x i c a n o para que c u m p l a con sus obligaciones bajo convenios

internacionales .

9 de j u n i o (9-6). E n el contexto de la renunc ia de D o n Samuel Ruíz

y la disolución de la CONAI, AI la v incula a los recientes ataques y 

cont inuas amenazas; manifes tando su preocupac ión p o r la seguridad

física del obispo, así c o m o p o r la erosión de las condic iones para la

sociedad civi l en Chiapas.

13 de j u n i o (13-6). E n Washington, y ante el i n c r e m e n t o de la

violencia política d u r a n t e el último mes en Chiapas y G u e r r e r o , A l

advierte q u e podría degenerar en una catástrofe de derechos h u m a -

nos, si n o se respetan las normas internacionales sobre el uso de fuerza

y se investiga a los resposables de tales violaciones.

E n ese m i s m o día y lugar, y en sus pr imeras palabras sobre

Chiapas, Mary Robinson ( t i tu lar de l A C N U D H ) declara estar dispuesta

a asistir t écn icamente a México para que c u m p l a sus convenios

internacionales , d e b i d o al d e t e r i o r o a larmante de los derechos h u -

manos en Chiapas, ins tando al g o b i e r n o mexicano a restaurar el

diálogo y a d i s m i n u i r la presencia m i l i t a r en la región para la solución

pacífica d e l c o n f l i c t o .

17 de j u n i o (17-6). A l entregar su i n f o r m e anual sobre derechos

h u m a n o s en su "sombrío panorama" , AI p ide al Congreso estadouni-

dense que investigue si de los 1,500 mil i tares mexicanos capacitados

en Estados U n i d o s , si a lguno ha c o m e t i d o o está i m p l i c a d o en viola-

ciones a los derechos humanos . Tal i n f o r m e incluye estos detalles que

p u e d e n apoyar la investigación de la legislatura.

El i n f o r m e anual 1998, dado a conocer en diferentes lugares d e l

m u n d o , es pesimista al constatar que n o sólo en América Lat ina , Asia
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y A f r i c a se v i o l a n derechos, s ino en las viejas democracias de E u r o p a

O c c i d e n t a l , Estados U n i d o s , Francia, A l e m a n i a y Re ino U n i d o , auto-

calificadas de líderes en la protecc ión de derechos h u m a n o s .

E n l o referente a México el d o c u m e n t o de 440 páginas señala q u e

persiste la t o r t u r a , la i m p u n i d a d , las desapariciones, encarcelamien-

tos, así c o m o violaciones c o nt ra niños y niñas de la calle.

F i n a l m e n t e , d e t e r m i n a plantear al g o b i e r n o de M é x i c o su i n t e n -

c ión de visitar e l país.

28 de j u n i o (28-6). El P e n t á g o n o a d m i t e que adiestró a 6 mil i tares

mexicanos arrestados p o r violadores de Derechos H u m a n o s en Jalis-

co, i n c i d e n t e q u e según AI y HRWA, c o n f i r m a sus temores de que

instrucción estadounidense p u e d e ser m a l ut i l izada.

3 de j u l i o (3-7). "Los problemas de derechos h u m a n o s que se padecen

en Chiapas n o los causan los defensores de derechos H u m a n o s n o los

observadores internacionales" (La Jornada, Crónica, j u l i o de 1998,

p .18) , a f i r m a J o s é M i g u e l Vivanco, d i r e c t o r ejecutivo para HRWA, en

o t r a carta d i r i g i d a al presidente Ernesto Z e d i l l o , con m o t i v o d e l

discurso que p r o n u n c i a r a en Simojovel .

17 de j u l i o (17-7). Se a n u n c i a visita de observadores de A I , p o r tres

semanas a los estados de Chiapas, G u e r r e r o y Oaxaca. A l parecer en

m e n o s de 30 días se les resolvió la visa c u a n d o después d e l i n c i d e n t e

c o n el g r u p o de italianos, el INM exige que los observadores i n t e r n a -

cionales sol ic i ten ésta c o n 60 días de anticipación. Pero el INM señaló

q u e c o m o A I es u n organismo de "acreditada seriedad", está abierta

la p o s i b i l i d a d de que el lapso sea menor .

Pos ter iormente el consulado en la c i u d a d de L o n d r e s , a u n q u e

dispuesto, n o acelera los trámites para la f o r m a FM-3 y la visita debe

posponerse .

8 de agosto (8-8). Se anunc ia visita próxima (sept iembre) para cono-

cer estado que guardan los derechos h u m a n o s en Chiapas, G u e r r e r o

y e l D i s t r i t o Federal .
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21 de agosto: Insta la Subcomisión de Prevención de Discr iminaciones

y Protecc ión a las Minorías de la Comisión de Derechos H u m a n o s de

la O N U a l g o b i e r n o mexicano que "dé alta p r i o r i d a d a la lucha c o nt ra

la i m p u n i d a d de los autores de violaciones graves de derechos h u m a -

nos", en part icular a "los m i e m b r o s de las poblaciones autóctonas" ,

d e m a n d ó confianza para la labor de los defensores de garantías

individuales mexicanos e h izo u n l l amado a los signatarios de los

acuerdos de San Andrés Larráinzar.

V o l u m e n y estructura de su capital

• HRWA-AI; prest igio e i n f l u e n c i a i n t e r n a c i o n a l , sobre t o d o para

cabildear en el Congreso estadounidense, solicitar la in terven-

c ión de la C I D H ( instancia de la O E A ) , así c o m o hacer presión en

el INM de la SRE. Además poseen su registro somo O N G ante la

O N U .

• Globa l Exchange (San Francisco) que organiza grupos de traba-

jadores voluntar ios para el estudio y m o n i t o r e o de la situación

democrát ica y h u m a n i t a r i a en terceros países, además de labores

de defensa a inmigrantes .

• AI en México , comisión d e l PRD (Pablo Gómez, Carlos Payán,

Carlos H e r e d i a , R a y m u n d o Cárdenas, Martín M o r a A g u i r r e ; 15¬

1) .

• Joseph K e n n e d y legislador federal en la Cámara de Repre-

sentantes, q u i e n encabeza u n a campaña legislativa para cerrar la

Escuela de las Américas (17-1).

• O f i c i n a de Norteamér ica de l C e n t r o para la Justicia y el Derecho

I n t e r n a c i o n a l .

• Comité de Abogados para los Derechos H u m a n o s , la Federac ión

de Científ icos Américanos y la O f i c i n a de Washington sobre

América L a t i n a (WOLA) (31-3) y ocho grupos más.

. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos

H u m a n o s , el C e n t r o de Derechos H u m a n o s Fray Francisco de

V i t o r i a y Acción p o r los Cristianos para la Abolición de la T o r t u r a

(31-4).

143



C H 1 A P A S E N T R E E L A U T O R I T A R I S M O Y L A TRANSICIÓN D E M O C R Á T I C A

Comisión de Derechos H u m a n o s de la C á m a r a de Diputados

( d i p u t a d o guerrerense perredista Martín M o r a A g u i r r e , 11-6).

• E l C e n t r o de Derechos H u m a n o s M i g u e l Agustín Pro a través de

su p r i m e r vis i tador Rafael Alvarez (8-8).

Principales "cartas"

• Prestigio y r e c o n o c i m i e n t o i n t e r n a c i o n a l a u n p o r el g o b i e r n o de

México .

• Cabi ldeo i n t e r n a c i o n a l .

Presión a los organismos e c o n ó m i c o s para que , en sus tratos

comerciales c o n M é x i c o en u n nuevo contexto "g lobal " , insistan

e n u n a cu l tura de los derechos h u m a n o s .

• Carlos Payán, Senador p o r el PRD y presidente de la COCOPA.

• Martín M o r a A g u i r r e : legislador guerrerense perrredis ta m i e m -

b r o de la Comisión de Derechos H u m a n o s de la Cámara de

Diputados .

Inversiones en los campos

(15-5) HRWA d e n u n c i a que el uso p o r parte de México d e l t é rmino

"asuntos políticos i n t e r n o s " para d e f i n i r lo que consti tuye c o m p o r t a -

m i e n t o n o aceptable p o r parte de extranjeros va m u c h o más allá de

las l imi tac iones permisibles según el derecho i n t e r n a c i o n a l q u e v i n -

cula a M é x i c o , lo que manif iesta que el g o b i e r n o de México pr iv i leg ia

el interés polít ico sobre las garantías individuales .

L a polít ica of ic ia l d e l g o b i e r n o mex icano n o tiene u n a distinción

clara entre "act ividad pol í t ica" (que es derecho a par t i c ipar en la

d i recc ión de asuntos públicos, d i rec tamente o p o r m e d i o de repre-

sentantes l i b r e m e n t e elegidos y a votar y ser votados; y que el art ículo

25 d e l Pacto I n t e r n a c i o n a l de Derechos Civiles y Políticos da a los

c iudadanos y n o a los extranjeros) y las actividades protegidas p o r el

d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l que inc luyen la l i b e r t a d de expresión, de

asociac ión y de m o v i m i e n t o ( c o n t e m p l a d o en el art ículo 25 d e l

m i s m o Pacto) .

HRWA subraya además, q u e México está p l a n t e a n d o sus reservas

a ciertas disposiciones d e l pacto I n t e r n a c i o n a l de Derechos Civiles y 
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Polít icos y de la Convención sobre Condic iones de los Extranjeros de

1928 (que garantizan a los extranjeros el d e b i d o proceso antes de su

expuls ión) ; en tanto que, pr ivi legia el interés polít ico invocando el

art ículo 33.

HRWA recuerda que se ha a d h e r i d o al p r o p i o g o b i e r n o de México

cuando ha r e c o n o c i d o y ex ig ido éste derecho a la Corte Interameri¬

cana de Derechos H u m a n o s , en relación a conacionales f rente a la

pena de m u e r t e en Estados U n i d o s .

F ina lmente HRWA insta a que tan vago concepto de " involucra-

m i e n t o en los asuntos polít icos" n o sea apl icado para examinar la

conducta de extranjeros en México , pues dadas las circunstancias,

"atenta contra esfuerzos m u y necesarios para desarrol lar y fortalecer

el estado de derecho en M é x i c o " (LaJornada, Crónica, 15 de mayo de

1998, p . 87) .

3 de j u l i o (3-7). A n t e las declaraciones vertidas en Chiapas p o r Zedi l lo ,

acerca de los observadores extranjeros caracterizándolos de hablar

u n "doble discurso", pues d i c e n de legal idad y jus t ic ia , mientras

favorecen la participación i n t e r n a c i o n a l , parcia l izando la observación

de la violación de derechos; M i g u e l Vivanco, d i r e c t o r ejecutivo de

HRWA, aclaró que los problemas de derechos h u m a n o s q u e se padecen

en Chiapas a veces t i enen or ígenes complejos , c o m o el de la d e b i l i d a d

d e l sistema estatal de procurac ión e impart ic ión de jus t i c ia -s i tuación

n o tan fácil de s o l u c i o n a r - y que p o r tanto, n o los causaban los

defensores de derechos H u m a n o s n i los observadores in ternac io-

nales.

Cuest ionó además el que precisamente, dada i m p o r t a n c i a que

reviste la ley y la just ic ia , estas sean ajenas a la observación in ternac io -

na l , puesto que es na tura l y legítimo el interés que tengan los extran-

j e ros de velar p o r el c u m p l i m i e n t o de acuerdos internacionales de

derechos h u m a n o s que v incu lan a México .

Relación c o n el c a m p o de p o d e r y el campo de la polít ica

Cabildeos: (15-1) P r i m e r o más i n f o r m a t i v o sobre Acteal en el Con-

greso estadounidense, a través d e l Subcomité de Derechos H u m a n o s
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d e l Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara (presidente

C h r i s t o p h e r Smi th , representante r e p u b l i c a n o y T h o m a s Lantos rep-

resentante d e m ó c r a t a ) . (31-3) Segundo cabi ldeo, buscando la au-

dienc ia más f o r m a l .

Cabi ldeo también ante la ONU y el Par lamento E u r o p e o .

Principales oponentes

• Jorge Madrazo en el i n f o r m e p r e l i m i n a r sobre la matanza en

Acteal , n o m e n c i o n a al Ejército (28-1).

• E n e l cabildeo, el Pentágono, pues la presión sobre el Congreso,

qu i ere hacerse escuchar en el D e p a r t a m e n t o de Estado para

d e n u n c i a r al P e n t á g o n o .

A la r e n u n c i a de Samuel Ruiz, el D e p a r t a m e n t o de Estado nor -

teamericano n o i n t e r p r e t a este a n u n c i o c o m o u n a descomposi-

c ión d e l proceso y las negociaciones de mediac ión c o n t i n u a r a n

(9-6).

. G r u p o s paramil i tares , en Chiapas y el p r o p i o Ejérci to M e x i c a n o

en G u e r r e r o y Chiapas (13-6).

• Ernesto Z e d i l l o , presidente de México en discurso en Simojovel

Chiapas, descal i f icando la labor de los defensores de derechos

h u m a n o s y observadores extranjeros (2-7).

• E n cuest ión de observación i n t e r n a c i o n a l , la Secretar ía de Gober-

n a c i ó n a través d e l Ins t i tu to Nac iona l de Migración ( A l e j a n d r o

C a r r i l l o Castro, comis ionado; 17-7), que en esta ocasión fue

" f l e x i b l e " en la visa.

P r i n c i p a l capital que disputa

Contra insurgenc ia .

La estrategia contra insurgente c o n t e m p l a i n f u n d i r t e r r o r en miles de

gentes; se mata a cuarenta, para sacar a miles de la región y tener

finalmente u n e n f r e n t a m i e n t o entre soldados y guerr i l leros . N o en

vano el discurso of ic ia l constantemente insiste en r e d u c i r el conf l i c to

chiapaneco a algunos m u n i c i p i o s c o n u n a poblac ión de aprox imada-
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m e n t e 10,000 indígenas, p o r lo que se insiste en que "Chiapas n o es

México" : evidente que la estrategia contra insurgente , en éste caso la

guerra de baja intens idad, desgasta la t rama social de la poblac ión y 

región en el estado i n t r o d u c i e n d o y f o m e n t a n d o grupo s parami l i ta -

res, m i n i m i z a n d o la resonancia política de Chiapas d e n t r o y fuera de

México , c o n l o que es más fácil u n "remate" mi l i ta r .

I m p u n i d a d .

I m p u n i d a d q u e significa c o m p l i c i d a d d e l E jérc i to y autor idades para

la p r o m o c i ó n y protecc ión de los grupos paramil i tares .

Estado de derecho contra derecho i n t e r n a c i o n a l .

(15-5) HRWA d e n u n c i a que el uso p o r parte de México d e l t é rmino

"asuntos polít icos i n t e r n o s " para d e f i n i r lo que constituye compor ta -

m i e n t o n o aceptable p o r parte de extranjeros, va m u c h o más allá de

las l imitac iones permisibles según el derecho i n t e r n a c i o n a l que v i n -

cula a México , l o que manif iesta que el g o b i e r n o de México pr ivi legia

el interés polít ico sobre las garantías individuales .

HRWA insta, a q u e tan vago concepto de " i n v o l u c r a m i e n t o en los

asuntos polít icos" n o sea apl icado para examinar la conducta de

extranjeros e n México , pues dadas las circunstancias, "atenta contra

esfuerzos m u y necesarios para desarrol lar y for ta lecer el estado de

derecho en M é x i c o " (La Jornada, 15 de mayo de 1998) .

L e g i t i m i d a d .

Se trata de la vigencia de los derechos h u m a n o s a n ive l g lobal y 

p lanetar io , en u n "contexto" par t i cu lar de estrategia contra insurgen-

te de paramil i tares e i m p u n i d a d , en Chiapas y en G u e r r e r o p o r

mil i tares mexicanos (y d o n d e hay una l ínea de re lación q u e nos

conduce hasta P e n t á g o n o ) , enfrentada p o r otra estrategia democrá-

tico-política de las O N G , quienes también pres ionan a los organismos

e c o n ó m i c o s para que en sus tratos comerciales c o n México en éste

nuevo contex to "global" , insistan en u n a cu l tura de los derechos

h u m a n o s .
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E n el centro , la l e g i t i m i d a d , preocupac ión de todos: el discurso

d e l presidente Zedi l lo en Simojovel , pre tende desnatural izar el con-

cepto de derechos h u m a n o s , cuest ionando el legít imo interés que

tienen muchos extranjeros de velar p o r el c u m p l i m i e n t o de acuerdos

internacionales de derechos h u m a n o s que v incu lan y veh icu lan a 

M é x i c o d e n t r o de la danza i n t e r n a c i o n a l .

A n t e las declaraciones vertidas en Chiapas p o r Zedi l lo , acerca de

los observadores extranjeros caracterizándolos de hablar u n " d o b l e

discurso" , pues según él, h a b l a n de legal idad y just ic ia , mientras

favorecen la participación i n te r n a c i o n a l , parc ia l izando la observa-

ción de la violación de derechos. M i g u e l Vivanco, d i r e c t o r e jecutivo

de HRWA, aclaró que los problemas de derechos h u m a n o s que se

padecen en Chiapas, a veces t i enen or ígenes complejos, c o m o el de

la d e b i l i d a d d e l sistema estatal de procurac ión e impart ic ión de

jus t ic ia - s i tuac ión n o tan fácil de s o l u c i o n a r - y que, p o r tanto , n o los

causaban los defensores de derechos h u m a n o s n i los observadores

internacionales .

Es c laro que en el discurso de Z e d i l l o , legal idad y Const i tución

son ajenas al legít imo interés de los observadores extranjeros para

observarlas en México , pues c o n m i n a el concepto de derechos h u m a -

nos a u n asunto de legal idad nacional , o de nacional ismo, descono-

c i e n d o la l e g i t i m i d a d d e l interés p o r los derechos h u m a n o s de todos,

en cualquier p u n t o de la g loba l idad .

Para Z e d i l l o , ley y la just ic ia , son ajenas a observación internac io-

n a l , puesto q u e es n a t u r a l que cada q u i e n resuelva los asuntos en casa.

Pero u n a cosa olvida también Z e d i l l o , y es que, el nac ional i smo

t r a d i c i o n a l , era u n capítulo de o t r o proyecto de nación, n o el de

ahora , de construcción de comunidades supranacionales y globaliza-

c ión; lo cual leg i t ima a u n más, el interés que tengan los extranjeros

de velar p o r el c u m p l i m i e n t o de acuerdos internacionales de dere-

chos h u m a n o s , y e l lo , jus tamente replantea la concepc ión de sobera-

nía nac iona l en la nueva vinculación de México a las tendencias

m u n d i a l e s .
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L o s organismos internacionales: Organización de las Naciones 
Unidas (ONU)*, Alto Comisionado para Refugiados (ACNUR)*, 

Alto Refugiado para los Derechos Humanos (ACNUDH)* 

Rafael Rivadeneyra Fentanes, S.J. 

Principales jugadas"

E n enero pasado después de la matanza de Acteal , el presidente d e l

Comité I n t e r n a c i o n a l de la Cruz Roja, Summaruga , ofreció los servi-

cios de su institución c o m o n e u t r a l i n t e r m e d i a r i o y h u m a n i t a r i o , para

llevar a las partes de l conf l i c to a la mesa d e l diálogo. Mientras tanto ,

voceros d e l ACNUR d i j e r o n que nada podían hacer f rente a los despla-

zados de Chiapas - c u y o n ú m e r o a u m e n t ó después de la m a ta n z a - si

el g o b i e r n o mex icano n o los invitaba a la actuar en la zona. N i n g u n a

de ambas declaraciones tuvo respuesta p o r parte d e l g o b i e r n o , es más,

d u r a n t e los p r i m e r o s meses del a ñ o se intensif ica la presión para

r e d u c i r la presencia i n t e r n a c i o n a l en Chiapas. ONG p r o m u e v e n ante

la O N U designar u n re lator especial para México , para velar p o r las

garantías individuales de los más desprotegidos.

E n febrero comienza a a d q u i r i r relevancia n o sólo la situación de

Chiapas, sino la de los derechos humanos , en Ginebra , sede de la

A C N U D H . Se espera que para marzo se discuta el caso de México , en

el cual existe u n a remota pos ib i l idad de n o m b r a r u n Relator Especial

de O N U para verif icar el respeto a los derechos h u m a n o s en el país.

E n m a r z o y a b r i l , 68 organizaciones y redes civiles nacionales e 

internacionales de derechos h u m a n o s en México , desplegaron una

intensa act ividad en la Comisión de Derechos H u m a n o s de la O N U ,

cuando llevó a cabo su 54 p e r i o d o de sesiones en Ginebra , Suiza.

Ent re otras acciones, una delegación representativa se entrevista con

la A l t a Comis ionada de Derechos H u m a n o s , Mary Robinson, para

No son agentes sociales dominados, sino agentes cuyos capitales son disputados
por dominantes y dominados a nivel nacional y a nivel de Chiapas. En el mejor
de los casos, son aliados de los grupos dominados.
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sol ic i tar le in terpusiera o f i c io ante el g o b i e r n o m e x i c a n o para ofrecer-

le la ins trumentac ión de medidas preventivas para evitar la p r o f u n d i -

zación y general ización de violencia e i legal idad que prevalecen en

México .

A n t e la desaparición de la CONAI y d e l obispo m e d i a d o r Ruiz, la

COCOPA q u e d ó c o m o único posible i n t e r m e d i a r i o , p e r o n o p u d o

hacer contacto c o n el E Z L N ; de aquí que, se apoyara la pos i b i l i dad de

inv i ta r a a lgu ien de fuera c o m o i n t e r m e d i a r i o .

Dos meses más tarde, y después de l desmante lamiento de m u n i -

c ip io rebelde San Juan de la L i b e r t a d , Robinson responde a esta

so l i c i tud en u n c o m u n i c a d o de prensa, o f r e c i e n d o asistencia técnica

al g o b i e r n o mexicano para c u m p l i r con sus obligaciones in ternac io-

nales en mater ia de derechos humanos , establecidas en tratados y 

convenciones que ha firmado y que i n c l u y e n el C o n v e n i o 169 de la

O I T , que fuera la base para los Acuerdos de San Andrés sobre derechos

y c u l t u r a de los pueblos indios . La asistencia también abarca a las

organizaciones civiles activas en la promoc ión e derechos h u m a n o s .

El o f r e c i m i e n t o de la A l t a Comis ionada fue m a l r e c i b i d o p o r el

g o b i e r n o de México , q u i e n se n e g ó a d i c h a asistencia dec larando que

la señora Robinson estaba m a l i n f o r m a d a .

10 de j u l i o . A n n a n declara en Nueva York que O N U podría desempe-

ñar u n papel en el proceso de pacificación d e l c o n f l i c t o a r m a d o en

Chiapas, p e r o que la decisión la deberá t o m a r después de in formarse

m e j o r sobre el asunto y de acuerdo a la visita a México ; a d m i t i e n d o

que Chiapas está en la agenda de su gira p o r c inco países de Latinoa¬

mérica .

L a SRE señala que ofrecer información sobre Chiapas n o signif ica

inv i ta r a q u i e n la reciba a realizar acción a lguna, pues es u n asunto

de méxicanos .

Dos días después, A n n a n aclara que de n i n g u n a manera México

ha p e d i d o ayuda, n i O N U se p r o p o n e m e d i a r en el c o n f l i c t o . La SRE,

p o r boca de su subsecretario, Rebol ledo Gout , declara que la in ter -

vención de la O N U podría resultar i n c o n v e n i e n t e y peligrosa.

15 de j u l i o . U n a semana antes de la llegada de A n n a n a México ,

Marcos d a señales de vida con u n par de comunicados . La O N U insiste
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en que n o se ofrece mediar, pero sí la pos ib i l idad de dar asistencia de

o t r o tipo en el conf l i c to . Es a este t i p o de asistencia a la que al parecer

s iempre se refirió A r m a n , a u n q u e los fantasmas sobre o t r o t i p o de

presencia n o se h i c i e r o n esperar suscitando gran polémica, al grado

de que la Cancil lería mexicana deja fuera de la agenda de A n n n el

c o n f l i c t o chiapaneco.

Aún así, La Red N a c i o n a l de Organismos Civiles de Derechos

H u m a n o s , que agrupa a 48 organizaciones humanitar ias , presentará

a A n n a n u n i n f o r m e c o n denuncias de ejecuciones, desapariciones,

detenciones arbitrarias y t o r t u r a , cometidas p o r las corporaciones

policiacas.

19 de j u l i o 98. M i r a r a I r l anda solicita el escritor Carlos Fuentes al

g o b i e r n o de Ernesto Z e d i l l o , para a b r i r u n proceso de pacif icación

con u n a fórmula s imilar : u n diplomático mexicano e x p e r i m e n t a d o ,

B e r n a r d o Sepúlveda A m o r y el apoyo de figuras internacionales : el

exmandatar io de España Felipe González, y Oscar Arias de Costa Rica,

q u i e n es además P r e m i o N o b e l de la Paz. También podrían ser Jesús

Silva H e r z o g o Federico Reyes Heroles y Pierre Schori , vicecanci l ler

sueco.

21 de j u l i o . Las O N G d e l país pedirán al secretario de la O N U , que

i n t e r p o n g a buenos oficios para él titular de la A C N U D H visite p r o n t o

Chiapas, G u e r r e o y Oaxaca; sol ic i tando además, que la ONU part ic ipe

c o m o m e d i a d o r de l conf l i c to .

La SRE aceptaría que la ONU (ACNUDH) ver i f ique los hechos en

Chiapas, G u e r r e r o y Oaxaca. Llega A n n a n a México , la t i t u l a r de la

SRE Rosario Green, n o estuvo en el hangar presidencial para r e c i b i r l o .

El l íder de la ONU califica de excelente su encuentro con Zedi l lo ,

r e c o n o c i e n d o su esfuerzo pacificador. Se habló de Chiapas y también

de analizar las propuestas para establecer u n consejo de seguridad

e c o n ó m i c a .

En la C i u d a d de México, A n n a n a f i rma que ahí se h a n real izado

grandes negociaciones de paz para otros confl ictos y que la O N U está

buscando ayudar al país.

A l c o n c l u i r su agenda of ic ia l en México , los representantes de las

ONG d i e r o n a K o f f i A n n a n una carta de c inco cuartil las en la que
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so l i c i taron : saludar la decisión d e l g o b i e r n o mex icano p o r aceptar los

servicios h u m a n i t a r i o s d e l Comité I n t e r n a c i o n a l de la C r u z Roja en

Chiapas; c o n m i n a r a las autor idades mexicanas a aceptar a los i n t r u -

n ientos internacionales en mater ia de derechos h u m a n o s n o ratif ica-

dos (CIDH, p o r e j e m p l o ) ; solicitar al g o b i e r n o que ext ienda u n a

invitación a M a r y R o b i n s o n para que ver i f ique la situación en M é x i c o ;

e inste a la actual administración en nuestro país a aceptar los servicios

de asesoramiento y asistencia técnica de la O N U e n mater ia de dere-

chos h u m a n o s .

Tras la l legada de A n n a n a México , la cancil lería desmint ió

algunas de sus propias af i rmaciones : ahora resulta que ve c o n buenos

ojos la visita de la A l t a Comis ionada para los derechos H u m a n o s a 

Chiapas. Y hasta está dispuesta a extender le la invitación que tanto se

h a b í a negado a ofrecerle . El presidente Zedi l lo o r d e n ó a la repre-

sentación diplomática de M é x i c o en Ginebra que tenga contac to c o n

la comis ionada Robinson en mater ia de derechos h u m a n o s .

E l saldo después de la visita d e l ghanés es el s iguiente : abr ió

c a m i n o c u a n d o menos para la visita de u n re la tor especial, para la

instalación de u n a o f i c ina de derechos h u m a n o s en Chiapas, para la

p r ó x i m a visita de M a r y R o b i n s o n y para la asistencia técnica en la

mater ia .

V o l u m e n y estructura de su capital

A n n a n es exper to en negociaciones de paz, respaldado p o r a ñ o s de

carrera diplomática. Conoce los códigos culturales y psicológicos de

los países d e l tercer m u n d o (o del sur ) , combinados c o n los códigos

cul turales de los países d e l N o r t e . Posee gran fuerza m o r a l , c o m o

árbi tro de e n o r m e respetabi l idad.

E l o f r e c i m i e n t o de Robinson t iene su antecedente en la asistencia

técnica b r i n d a d a p o r la O N U a l g o b i e r n o y a las organizaciones civiles

d u r a n t e las elecciones federales de 1994 y 1997. Entonces, este meca-

n i s m o prevent ivo de la O N U ayudó a otrogar le l e g i t i m i d a d y c r e d i b i l i -

d a d al sistema electoral d e l cual Z e d i l l o resultó benef ic iado. Tal figura 

n o es ejecutiva pero sí v ig i lante y sugerente.
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Principales "cartas"

El mecanismo prevent ivo más eficaz de todos los que ofrece la O N U

sea el d e l m o n i t o r e o y diagnóstico d i r e c t o de u n a situación e n la que

el respeto a los derechos h u m a n o s se deter iora de m a n e r a persistente.

E l h e c h o de que el Consejo de Seguridad de la O N U p u e d a

i n t e r v e n i r e n u n c o n f l i c t o sólo c u a n d o l o solicita el país e n c o n f l i c t o ,

n o i m p l i c a que órganos dependientess de ella n o p u e d a n hacer lo .

ACNUR ( A l t o C o m i s i o n a d o de ONU para Refugiados, p o r e j e m p l o , ha

t e n i d o u n papel decisivo en Eslovenia, Chechenia , Ruanda. A C N U D H

( A l t o C o m i s i o n a d o de la O N U para los Derechos H u m a n o s ) ha h e c h o

o t r o tanto en C o l o m b i a , la exYugoslavia, Palestina y Georgia, apoyan-

d o refugiados, d e n u n c i a n d o violaciones de derechos fundamenta les

o m o n i t o r e a n d o la situación social y política en los confl ic tos .

Inversiones en los campos

Le invier te la necesidad de dar a los derechos h u m a n o s u n a d i m e n -

sión g lobal , una perpect iva m u n d i a l , d e n t r o de la necesidad de

respetar las soberanías nacionales. El d o c u m e n t o "Agenda para la

Paz" (1992) marca la tendencia a buscar u n balance entre derechos

h u m a n o s y soberanía nac ional ; y es que, la teoría de la soberanía

absoluta y exclusiva n u n c a empató c o n la rea l idad . Es p o r lo que urge

e n c o n t r a r u n balance entre la necesidad de u n b u e n g o b i e r n o i n t e r n o

y los requisi tos de u n m u n d o cada vez más i n t e r d e p e n d i e n t e .

E n Chiapas le apuesta a la salida política.

Relac ión c o n el c a m p o de p o d e r y el c a m p o de la polít ica

E n u n lenguaje diplomático, insiste en que se quiere ayudar a M é x i c o ;

d o n d e la argumentac ión de la soberanía nacional , es u n concepto a 

redef inirse en las condic iones de i n t e r d e p e n d e n c i a y globalización

en el planeta .

Principales oponentes

• L a p r o p i a SRE que antes de que el p r o p i o A n n a n siquiera se

re f i r i e ra a u n a mediación, ya le hab ían contestado que n o , gracias.
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D e l PRD e l secretario general Jesús Or tega y el senador Jorge

Calderón; Luis H . Alvarez. Se o p o n e n a la mediac ión in ternac io -

nal , n o así Muñoz L e d o y Cárdenas.

Principales oposiciones internas

L a Asamblea General o el Consejo de Seguridad de de las Naciones

U n i d a s sólo p u e d e n i n t e r v e n i r en u n co nf l i c to a petición de parte .

Pr inc ipa l capital que se d isputa

L a gira de K o f f i A n n a n responde a l deseo de revitalizar al o rganismo

i n t e r n a c i o n a l . A n n a n sabe que u n a sociedad civil fuer te impulsa

procesos democrát icos y participación c iudadana resposable, e n el

caso c o n t r a r i o , u n a sociedad débil , p r o m u e v e formas de g o b i e r n o

autori tar ias ; de a h í q u e se encuentre d e c i d i d o a apoyar las O N G . Y es

que , en sus esperanzas alberga que para el p r ó x i m o siglo, todos los

gobiernos d e l hemisfer io que h a n sido elegidos d e m o c r á t i c a m e n t e ,

avancen en su desarrol lo e c o n ó m i c o sin olvidar a los más necesitados.

Pero la polémica en t o r n o a la visita de K o f f i A n n a n , j u s t a m e n t e

es levantada p o r q u e el diálogo en estos m o m e n t o s se encuentra

estancado desde hace dos años, ante el agravamiento del c o n f l i c t o

a r m a d o ; de a h í que se plantee la pos ib i l idad de u n a posible mediac ión

i n t e r n a c i o n a l y restablecer el diálogo.

A n t e la incapacidad de resolver el conf l i c to chiapaneco, se j u e g a

aquí la pos ib i l ida d de u n a mediac ión i n t e r n a c i o n a l , c o n el carácter

que esta revista: m i x t a o de la O N U , propuesta que tiene su historia y 

antecedentes en organizaciones y redes civiles mexicanas.

C o n t r a la mediac ión de la O N U : se dice que es asunto de mexica-

nos, p e r o Chiapas n o es u n conf l i c to entre mexicanos. Si algo d is t in -

gue al c o n f l i c t o es su repercusión i n t e r n a c i o n a l , en cuanto presencia

pública.

A l parecer, la estrategia diplomática para la solución pacífica a la

crisis chiapaneca es viable a largo plazo: se empieza p o r p e d i r la

presencia d e l A l t o C o m i s i o n a d o de Derechos H u m a n o s de la O N U ,

hasta lograr la mesa de negociac ión ( c o m o en el caso de C o l o m b i a ) .
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Otras posibi l idades de a b r i r el diálogo es aceptar la observación de la

Comis ión In teramer icana de la O E A , aceptar la jur isdicc ión de la Cor te

Interamer icana , cosa q u e rec ién ha h e c h o M é xic o .

La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos 
Humanos (CCIODH) y la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) 

Rafael Rivadeneyra Fentanes, S./.

Principales ' jugadas"

22 de d i c i e m b r e de 1997. Después de q u e HRWA, e l Cej i l y el C e n t r o

Pro so l i c i taron su intervención para el esclarecimiento de la masacre

de Acteal , la C I D H o torga u n plazo de seis meses al g o b i e r n o m e x i c a n o

para que dé respuesta a las investigaciones sobre los sucesos en

C h e n a l h ó , t o m a n d o medidas para los sobrevivientes y desplazados. El

presidente Z e d i l l o t iene 15 días ( a p a r t i r d e l 24 de d i c i e m b r e ) para

responder sobre el caso.

30 de d i c i e m b r e de 1997. El g o b i e r n o de México (SRE) responde a la

C I D H sobre las acciones que ha t o m a d o para esclarecer la masacre de

Acteal , a tender a los deudos y b r i n d a r protecc ión a las comunidades

de desplazados. A n a l i z a n d o la pos ib i l idad de aceptar la jur isdicc ión

de la C I D H .

5 de enero de 1998. E n nueva carta a la C I D H , el g o b i e r n o de México

reitera a Chiapas c o m o alta p r i o r i d a d ; analiza el p r o b l e m a de la

tenencia de la t ierra en Chiapas (y en la zona d e l levantamiento

zapatista) enfat izando c o n cifras y detalles las acciones federales y 

m o n t o s canalizados en los últimos cuatro años a diversos rubros

sociales en el estado. L a segunda misiva n o ofrece mayores detalles

de las invesügaciones federales relativas al h o m i c i d i o de los 45 indí-

genas.

9 de febrero . La SRE envía u n tercer paquete a la C I D H c o n el avance

de las investigaciones y c o n el i n f o r m e d e l p r o c u r a d o r Jorge Madrazo .
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Esta tercer comunicac ión reconoce que los cuerpos policiacos de

Chiapas t o l e r a r o n la creación de grupos paramil i tares o armados en

el m u n i c i p i o de C h e n a l h ó , les b r i n d a r o n protecc ión y les p e r m i t i e r o n

p a r t i c i p a r en acciones policiacas.

23 de f e b r e r o . H a b i e n d o mani fes tado la C I D H al g o b i e r n o de México

su i n t e n c i ó n de a b r i r u n expediente sobre Acteal (dada su resonancia

i n t e r n a c i o n a l ) , comienzan e n W a s h i n g t o n la audiencias especiales

sobre la matanza. E n la venti lación d e l debate estarán el consul tor

j u r í d i c o de la SRE y el s u b p r o c u r a d o r de proced im ie nt o s Penales de

la PGR. Por la ONG estarán Acc ión de los Cristianos p o r la Abolición

de la T o r t u r a , el C e n t r o Fray Bar to lomé y el C e n t r o Pro .

Después de tales audiencias, la presidencia de la C I D H , da a 

conocer a los f u n c i o n a r i o mexicanos que n o abriría p o r el m o m e n t o

u n expediente para Acteal , d a d o que el g o b i e r n o c u m p l e sus f u n -

ciones.

16 a 28 de febrero . 210 personas de 11 países, integrantes de la

C C I O D H , v is i taron México , para recoger los test imonios de centenares

de personas en relación al c o n f l i c t o chiapaneco.

De esta visita resulta u n i n f o r m e que pre tende c o n t r i b u i r al

c o n o c i m i e n t o general de la situación actual de los derechos h u m a n o s

e n el estado mex icano de Chiapas, así c o m o e n c o n t r a r algunas

posible vías de solución.

1 de marzo . E n conferencia de prensa, voceros de la C C I O D H , señala-

r o n que en Chiapas, la situación que viven miles de personas despla-

zadas p o r causa de la v iolencia de los grupos paramil i tares , es dramá-

tica y t e m e n ante la percepc ión generalizada de u n a dilatación inde-

finida de la solución al c o n f l i c t o .

5 d e marzo . A petición de O N G de defensa de derechos h u m a n o s ,

a h o r a la C I D H p i d e a la SRE in formes mensuales sobre Acteal , las

medidas tomadas para evitar nuevos actos de violencia y el desarme

de paramil i tares (es decir, el avance que ha t e n i d o la apl icación de la

Ley Federal de Armas de Fuego) .
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El m i s m o día, la C I D H emi te dos resoluciones definit ivas : sobre la

masacre de Aguas Blancas ( G u e r r e r o ) y el e j ido M o r e l i a (en Chiapas) ,

en ellas acusa al g o b i e r n o de M é x i c o de i n c u m p l i m i e n t o c o n las

obligaciones de respeto a los derechos h u m a n o s y garantías impuestas

p o r la Convención A m e r i c a n a .

6 de marzo . L a SRE rechaza la imputac iones de n o acatar la obl igacio-

nes internacionales en mater ia de derechos h u m a n o s , establecidas en

la Convención A m e r i c a n a ; a u n c u a n d o las recomendaciones de la

C I D H (en los casos de Aguas Blancas y el e j ido M o r e l i a ) n o tenían

carácter o b l i g a t o r i o .

21 de marzo . E n u n improvisado disucrso en la 54 Sesión la A C N U D H

en Ginebra , Jorge Madrazo Cuellar, p r o c u r a d o r general de la Repú-

blica, descalif icó el trabajo de las O N G , pues según él, p r e t e n d e r

i n t e r v e n i r en México p o r razones solamente políticas, ajenas a a la

jus t i c ia y al h u m a n i s m o .

Luego de su participación en A C N U D H , se reunió c o n repre-

sentantes de O N G mexicanas c o m o internacionales , quienes se m a n i -

festaron escépticas sobre su i n f o r m e .

25 de marzo. En conferencia de prensa, voceros de de la C C I O D H ,

señalaron que en Chiapas, los derechos h u m a n o s están en una

situación de gravísimo d e t e r i o r o y vive las consecuencias de u n a

situación de p r o f u n d a descomposic ión política y de preocupante

desestructuración social. Q u e las estructuras inst i tucionales son inca-

paces de asegurar la vigencia d e l estado de derecho y c ó m o la sociedad

chiapaneca, y en especial las comunidades indígena, sufren las con-

secuencias de una situación generalizada de vio lencia e i m p u n i d a d .

4 de mayo. L a SRE p o r su responsable Rosario Green, anunc ia la

decisión d e l g o b i e r n o mex icano de aceptar la jur isdicc ión de la C I D H .

L a decisión c o n t e m p l a la iniciat iva de reformas constitucionales, para

el ingreso de M é x i c o al organismo hemisfér ico, que deberán presen-

tarse en la Cámara de Senadores, para el p r ó x i m o p e r i o d o de sesiones

a iniciarse en septiembre.
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29 de j u n i o . L a C I D H solicitó al g o b i e r n o de Chiapas in formac ión

relacionada con el caso de los 16 detenidos en el e j ido Taniper la ,

d e b i d o a i rregular idades en el proceso que se les sigue.

V o l u m e n y estructura de su capital

E n u n p e r i o d o de 12 días ( d e l 16 a 28 de febrero , y más de los 10 días,

señalados p o r la S R E ) 210 personas de 11 países, integrantes de la

C C I O D H , visitan México y recogen los test imonios de centenares de

personas en relación al c o n f l i c t o chiapaneco, d a n d o aval al i n f o r m e .

D e esta visita resulta u n i n f o r m e que pre tende c o n t r i b u i r al

c o n o c i m i e n t o general de la situación actual de los derechos h u m a n o s

en el estado mex icano de Chiapas, así c o m o encontrar algunas

posible vías de solución.

L o c o m p l e t o , es dec i r a m p l i o d e l i n f o r m e presentado, así c o m o

la conciencia de la c o m p l e j i d a d que encierra el c o n f l i c t o .

E l acceso de t o d o su e q u i p o de observación, así c o m o la capacidad

para reunirse c o n la g r a n mayoría de los actores involucrados, les

o t o r g a n u n g r a n p a n o r a m a d i g n o de confianza: se entrevis taron (es

decir, tuv ieron acceso) c o n los secretarios de Gobernac ión y de

Relaciones Exteriores, c o n el p r o c u r a d o r general de la Repúbl ica , c o n

los t i tulares de la COCOPA y CONAI, con la C N D H , con el g o b e r n a d o r de

Chiapas, c o n el pres idente de la Cámara de Diputados local , c o n el

delegado d e l Ins t i tu to N a c i o n a l de Migración y con la presidencia

m u n i c i p a l de san Cristóbal de las Casas; c o n los presidentes d e l PRI,

de Desarrol lo Paz y Justicia, d e l PAN en Chiapas; reresentantes de la

sociedad civi l , O N G , e l Congreso N a c i o n a l Indígena, fuerzas pol ic ia-

cas, representantes de 110 comunidades de la zona n o r t e de Chiapas,

c o n autoridades de los c inco Aguascalientes y concejos munic ipales ,

estuvieron en los campamentos de los refugiados en Polhó, Poconi-

c h i m y Pante lhó ; c o n Presos de la Voz de Cerro Hueco , organizaciones

religiosas y de mujeres, c o n representantes de la Asociación N a c i o n a l

de Abogados Democrát icos , intelectuales, periodistas, además de la

C r u z Roja y la Comisión de Seguimiento y Verif icación ( C O S E V E R ) .

Fina lmente , las 11 recomendaciones d e l i n f o r m e , son parte f u n -

d a m e n t a l de las exigencias de la sociedad civi l y, p o r tanto, n o se trata

158



C A P Í T U L O S E G U N D O . E L C A M P O D E P O D E R Y E L C A M P O D E L A P O L Í T I C A

de opin iones personales de los observadores; sino resultado de la

recopi lación de denuncias y test imonios f o r m u n l a d o s p o r los pro pio s

indígenas chiapanecos.

Organismos que d e n u n c i a n ante la C I D H : Cej i l , HRWA, la Comisión

Mexicana de defensa y P r o m o c i ó n de los Derechos H u m a n o s ; el

C e n t r o Pro de Derechos H u m a n o s , el Centro D E Derechos H u m a n o s

Fray Bar to lomé de las Casas; la Red N a c i o n a l de Organismos Civiles

de Derechos H u m a n o s de Derechos H u m a n o s Todos los Derechos

para Todos.

Principales "cartas"

La a m p l i t u d y seriedad de su i n f o r m e les p e r m i t e n ofrecer los resul-

tados de su observación, a todos (y p r i c i p a l m e n t e entregarán los

d o c u m e n t o s al Par lamento Europeo y a la C I D H ) es decir, n o emite

n i n g u n a r e c o m e n d a c i ó n directa a organismos, de tal manera que

cada q u i e n haga las recomendaciones que considere p o r su parte o 

en colectivo, desde su i n f o r m e propuesto .

De los puntos a destacar se señalan la designación de u n re la tor

especial de la O N U para México ( recomendac ión # 10) y, el estableci-

m i e n t o de u n mecanismo p o r parte de la U E de seguimiento de la

"cláusula democrát ica y de derechos humanos" , la cual (y si el acuerdo

firmado c o n México se rat i f ica) d e b e r á p e r m i t i r proceder a u n a

verificación p e r m a n e n t e de la situación de los derechos h u m a n o s en

México . Además, este mecanismo debe estar in tegrado p o r di ferentes

organizaciones sociales mexicanas e internacionales de defensa de los

derechos h u m a n o s .

L a C C I O D H p r o p o n e a las autoridades mexicanas estudiar " u n

estatuto de observador" que i m p i d a que haya malas interpretac iones

en t o m o a la presencia de extranjeros interesados en conocer la

situación que guardan los derechos h u ma n o s en México .

Inversiones en los campos

C o n t r i b u i r a conseguir u n a paz jus ta y d igna para la sociedad mexica-

na; invier ten en ofrecer u n a m i r a d a general de la situación de los
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derechos h u m a n o s en Chiapas y e n c o n t r a r algunas posibles vías de

solución pacíf ica; desde u n a investigación seria y consistente.

L a defensa de los derechos h u m a n o s que es universal , de tal

m a n e r a que debaten c o n el término de in jerencia o violación de

soberanía nac ional , pues resultan r idiculas a las argumentac iones

c o n t r a el interés en conocer lo que pasa en t o r n o a hechos q u e

trascienden las f ronteras de u n país. L a observación extranjera se ha

d a d o en cualquier t i p o de conf l i c to que afecte tales derechos f u n d a -

mentales

Relac ión c o n el c a m p o de p o d e r y el c a m p o de la polít ica

D e n u n c i a , análisis y caminos de solución, desde la part icipación de

las distintas versiones de los actores involucrados en el c o n f l i c t o

chiapaneco.

Se trata de exhortac iones morales, n o planteamientos obl igato-

rios al g o b i e r n o de M é x i c o y a los actores polít ico sociales d e l con-

flicto.

Principales oponentes

De acuerdo a su d e n u n c i a : los grupos paramil i tares , la militarización

de la zona en conf l i c to , las inst i tuciones oficiales, en u n a palabra, lo

que el i n f o r m e l lama "guerra de baja in tens idad" , caracterizada p o r

el hos t igamiento a la poblac ión civi l c o n el fin de aislar al E Z L N de sus

bases de apoyo social, r e d u c i e n d o el ámbi to de l conf l i c to a u n a

cuestión m u y localizada explicada en base a conf l ic tos de carácter

f u n d a m e n t a l m e n t e re l igioso y étnico.

D e acuerdo al p r o c e d i m i e n t o para la observación: n u n c a se les

otorgó el visado FM-3 para la observación; de a h í las declaraciones de

E m i l i o Rabasa en el sent ido de que n o se entrevistaría c o n observa-

dores c o n visa de turista y que éstos i n c u m p l i e r o n el c o m p r o m i s o de

entregar su i n f o r m e al g o b i e r n o mex icano antes de d a r l o a conocer

de m a n e r a pública.
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P r i n c i p a l capital que disputa

La legitimidad de las ONG, que les viene p o r tres soportes:

L a defensa y p r o m o c i ó n de los derechos h u m a n o s son una obl igación

y u n deber, que n o se encuentra somet ido a l imi tac iones p o r la

fronteras nacionales, respaldado p o r la Declaración Universal de los

Derechos H u m a n o s p r o m u l g a d a el 10 de d i c i e m b r e de 1948; d o n d e ,

i n c l u i d o México , la mayor parte de los países se suscriben (1 ) .

L a insistencia de estos organismos de que los derechos h u m a n o s

n o son reduct ibles a u n a nación y su debate c o n la soberanía nac ional

( 2 ) . A este respecto, es i m p o r t a n t e señalar el a n u n c i o de Rosario

G r e e n (4 de m a y o ) , sobre la decisión del g o b i e r n o m e x i c a n o de

aceptar la jur isdicc ión de la Cor te In teramer icana de Derechos H u -

manos. E l ingreso de M é x i c o al organismo hemisférico, representa

asumir los costos de un Estado de derecho inserto en un contexto internacio-

nal globalizado, y c u m p l i r c o n los fallos de la Corte cuando estos sean

negativos.

L a Comisión In teramer icana de Derechos H u m a n o s y diversas

O N G hab ían insist ido en la necesidad de que México aceptara la

jur isdicc ión de la Cor te (af i l iada también a la O E A ) , cuyas resoluciones

son obl igatorias para sus m i e m b r o s ; pero el g o b i e r n o de México

rechazó la jurisdicción. A n t e la nueva decisión d e l g o b i e r n o M e x i c a n o

de aceptarla, la C I D H n o podrá ocuparse de los casos Gal lardo, E j ido

M o r e l i a , y la administración de Zedi l lo n o tendrá que e nf r e nt a r

n i n g u n o de sus fallos, pues la resoluciones sobre la mayoría de las

futuras denuncias n o serían emit idas antes de que se instale el próxi-

m o g o b i e r n o nac ional .

11. Green Macías explicó que los casos de Aguas Blancas, ejido Morelia y del general
José Francisco Gallardo no podrán ser juzgados por el organismo, debido a que
no existe el compromiso de retroactividad de los países miembros {LaJornada, 5 
de mayo de 1998).

12. La Corte no podría encargarse de casos de manera retroactiva, en referencia a las
resoluciones negativas que emitió la CIDH en los casos Gallardo, Aguas Blancas,
Ejido Morelia; porque la no retroactividad se fija a partir de la integración a la
Corte, y no apartir de la fecha de ratificación de la Convención Americana (que
en México corresponde al 7 de mayo de 1981) como insisten las ONG (Procesomira.
1123, 10 de mayo de 1998, p 10-11).
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Las O N G en su observación representan sociedad civi l que reco-

gen las demandas de la misma, m e d i a n t e test imonios y entrevistas, de

tal m a n e r a que esta es su tercer vía de legitimación.

A n t e el d e s c u b r i m i e n t o de una estrategia p o r parte d e l d o b l e

discurso of ic ia l de diálogo - d e b i l i t a m i e n t o d e l m i s m o ; la pos ib i l idad

de u n a salida n o v io lenta . Desde el pos i c ionamiento i n s t i t u c i o n a l

r e p o r t a d o p o r la situación, es i n c o m p a t i b l e u n a vía de solución basada

en el efectivo respeto de las demandas indígenas; dado que existe u n

p l a n t e a m i e n t o y convicción de demandas globales y estructurales de

los pueblos indígenas en el sustrato del l evantamiento zapatista.

El Parlamento Europeo (UE)* 
Rafael Rivadeneyra Fentanes, S.J. 

Principales jugadas"

8 de d i c i e m b r e . Se firma el A c u e r d o de Cooperac ión E c o n ó m i c a y 

Concer tac ión Política, ent re México y la U n i ó n Europea .

12 de enero. E l C e n t r o Pro y la Academia Mexicana de Derechos

H u m a n o s entregarán i n f o r m e sobre el caso Acteal a par lamentar ios

europeos.

15 de enero . Los E u r o d i p u t a d o s plasman su indignación de los

acontec imientos de Actea l en una "Resolución de U r g e n c i a " adopta-

da en sesión p lenar ia d e l Par lamento Europeo, en Estrasburgo. E n

ella r e c u e r d a n tres asuntos: que el AAE aporta u n a cláusula democrá -

tica que en su art ículo p r i m e r o basa los f u n d a m e n t o s d e l acuerdo en

el respeto a los p r i n c i p i o s democrát icos y a los derechos h u m a n o s

fundamentales , según la Declarac ión Universal de los Derechos H u -

manos ( 1 ) ; insta, d e n t r o d e l respeto a la soberanía , p e r o d e n t r o d e l

No son agentes sociales dominados, sino agentes cuyos capitales son disputados
por dominantes y dominados a nivel nacional y a nivel de Chiapas. En el mejor
de los casos, son aliados de los grupos dominados.
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m a r c o d e l estado de derecho, a que el g o b i e r n o investigue los sucesos

de Acteal , para que ponga a disposición de la just ic ia a los responsa-

bles materiales e intelectuales de la matanza, para que n o prevalezca

la i m p u n i d a d (2) y que reanude e l contacto c o n el E Z L N , para la

aplicación de los Acuerdos de San Andrés, las desmilitarización de la

zona y la solución pacífica basada en e l respeto a las etnias. De acuerdo

con los "Verdes", inclusive el art ículo 58, prevé suspender la validez

d e l cuerdo en caso de grave violación a los derechos h u m a n o s .

F ina lmente enviará a México una misión para c o m p r o b a r que se

c u m p l a n sus demandas, para l o cual también contaría c o n los i n f o r -

mes de la O N U y de las O N G nacionales e internacionales .

Tras la condena d e l Par lamento E u r o p e o , el g o b i e r n o mexicano ,

a través de la SRE, puntua l iza diferencias en la apreciación de los

hechos.

3 de marzo . E l Par lamento E uro pe o convocó a la canci l ler Rosario

Green a una "reunión e x t r a o r d i n a r i a " previa a la ratificación (dic-

t a m e n c o n f o r m e ) d e l acuerdo comerc ia l entre México y los quince

países europeos; para que ofrezca información sobre la situación de

los derechos h u m a n o s en México, el caso Acteal y estado de la

negociac ión de paz en Chiapas. Para d icha reunión, el Par lamento

E u r o p e o también solicitó la presencia de ONG defensoras de de-

rechos.

9 de marzo. A n t e el Par lamento E u r o p e o Rosario Green a f i r m a que

Chiapas n o es "obstáculo" para la firma d e l tratado c o n la U E .

18 de marzo . El Par lamento E u r o p e o acepta establecer mecanismos

para que las cláusulas sobre derechos h u m a n o s y democracia sean

respetadas, c o m o p o r e jemplo exigir información seguida sobre la

situación de derechos h u m a n o s y p e d i r garantía para el trabajo de las

O N G .

22 de marzo. U n a delegación inglesa d e l Part ido Laborista d e l Reino

U n i d o encabezada p o r Richard H o w i t t , m i e m b r o d e l Par lamento

E u r o p e o , recorr ió Chiapas, las conclusiones del i n f o r m e final de esta
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visita serán entregadas al Par lamento Europeo , al g o b i e r n o inglés y 

al de México , y a algunas O N G .

24 de marzo . El d i r e c t o r general para la U E d e l M i n i s t e r i o de Relacio-

nes Exter iores de G r a n Bretaña, Emyr Jones Parry, al ienta al g o b i e r n o

de México para que encuentre una solución, s imple , democrát i ca y 

aceptable para el conf l i c to c o n el E Z L N .

9 de mayo. Expulsan de M é x i c o a u n g r u p o de observadores i tal ianos

(70 a p r o x ) y aseguran que al regresar a I ta l ia asistirán al Par lamento

E u r o p e o (mayo 13) para i n f o r m a r a sus integrantes lo que v i e r o n en

Chiapas. El Par lamento asegura que su opin ión será tomada en

cuenta.

E n los días q u e siguen, e l Par lamento E u r o p e o recibe u n a solici-

t u d de O N G mexicanas (enviada p o r el C e n t r o Pro y en la cual apoyan

la ratif icación d e l acuerdo) para que establezca u n re lator especial

encargado de m o n i t o r e a r la acción de los derechos h u m a n o s en

México .

30 de j u n i o . E l representante diplomático de la U n i ó n Europea en

M é x i c o , Jaques Lacomte , expresa su acuerdo c o n los compromisos de

San Andrés Laraínzar c o m o una vía de solución en Chiapas.

16 d e j u l i o . E n el contexto de la visita de K o f f i A n n a n a México , y sobre

la p o s i b i l i d a d de u n a mediac ión i n t e r n a c i o n a l , el representante sa-

l iente de la U E para México , Jaques Lacomte , considera que el con-

f l i c t o de Chiapas debe ser resuelto sólo p o r mexicanos, a u n q u e la

cláusula democrát ica d e l acuerdo entre la U E y México , p e r m i t e

i n t e r c a m b i a r opin iones respecto a asuntos de interés m u t u o . Por su

parte re i teró que n o prevé n i n g u n a d i f i c u l t a d en el c a m i n o de las

negociaciones d e l convenio comerc ia l . Hasta el m o m e n t o , los parla-

mentos de F in landia y Suecia h a n pasado el trámite legislativo.

V o l u m e n y estructura de su capital
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M á x i m o ó rgano legislativo europeo . Parlamentos Nacionales

Sus comisiones al i n t e r i o r : La delegación para la Relaciones con los

Países de América Centra l y México ; las comisiones de Asuntos Exte-

riores, Seguridad y Política de Defensa, de Relaciones E c o n ó m i c a s

Exteriores , de Desarrol lo y Cooperac ión, y la Subcomis ión de Dere-

chos H u m a n o s que convocan a Green y a las ONG mexicanas.

Ent re ellas están: C e n t r o de Derechos H u m a n o s Fray Bar to lomé

de las Casas, la Comisión Mexicana de Defensa y P r o m o c i ó n de las

Derechos H u m a n o s ; la Red Mexicana de Acción Frente a l L i b r e

C o m e r c i o , y la Convergencia de Organismos Civiles p o r la Democra-

cia, las cuales asisten c o m o inter locutores al Par lamento E u r o p e o

j u n t o c o n Green.

Principales "cartas"

El p r o p i o A c u e r d o comerc ia l que, de ser rat i f icado, les p o n e en

situación de u n a mayor inc idencia en la democrat ización y desarrol lo

en el país.

L a ratificación se realiza en p r i m e r término a través de los parla-

mentos nacionales.

Inversiones en los campos

Se le invier te a México c o m o socio e c o n ó m i c o , comerc ia l y polít ico,

y, a través de él, puentearse con los demás países la t inoamericanos .

De aquí que las naciones europeas tengan especial interés en la

situación de los derechos h u m a n o s y en el avance de la democrac ia

mexicana, c o m o elementos que p u e d e n faci l i tar tal acuerdo comer-

cial .

L a ratificación c o n su d o b l e j u e g o de presión sobre el g o b i e r n o

de México , les p o n e en situación de una mayor inc idencia política

sobre México . Media tamente les urge la democrat ización más conso-

l idada en el país, l o que representa estabil idad social para la inversión.
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Relación c o n el campo de p o d e r y el c a m p o de la política

Entre n o d a r la ratificación , y considerar que se debe dar el " d i c t a m e n

c o n f o r m e " , c o m o u n i n s t r u m e n t o j u r í d i c o f o r m a l que p u e d a ex ig i r

presionando al g o b i e r n o de M é x i c o a c u m p l i r sus compromisos po-

líticos.

I n f o r m á n d o s e a través de la cancil lería de la SRE, de las O N G para

la ratif icación d e l A c u e r d o comerc ia l .

Estableciendo mecanismos para que las cláusulas sobre derechos

h u m a n o s y democrac ia sean respetados; p o r e j emplo , ex ig iendo

informac ión seguida sobre la evolución de la situación de derechos

h u m a n o s en M é x i c o y p i d i e n d o garantía para el trabajo de las O N G .

Principales oponentes

• L a facc ión de los "verdes" en el Par lamento E u r o p e o que ha

i n i c i a d o una campaña para que los trece par lamentos nacionales

n o r a t i f i q u e n el A c u e r d o .

• A l g u n o s intelectuales que adher idos a la posición de los "verdes",

c r i t i c a n a la o tra parte d e l Par lamento de sólo pensar en los

negocios, o l v i d a n d o los derechos h u m a n o s .

• L a C e n t r a l General de Trabajadores de Francia ( C G T F ) y la orga-

nización francesa Les A m i (E)s de D u r i t o .

• 35 Legisladores italianos.

Principales oposiciones internas

Las divergencias al i n t e r i o r d e l p r o p i o p a r l a m e n t o , puestas de m a n i -

fiesto e n las r e u n i o n e s que p r e c e d i e r o n a la "Resolución de urgencia" ,

n o en el p u n t o del rechazo a la matanza sino j u s t a m e n t e en el d e l

A c u e r d o d e Asociación E c o n ó m i c a , al cual el Par lamento debe dar su

" d i c t a m e n c o n f o r m e " d u r a n t e 1998: p o r u n a parte , los Verdes, C o n -

federa l de la Izquierda U n i t a r i a Europea ( c o m u n i s t a ) , I z q u i e r d a

Verde Nórdica ( G U E / N G L ) , Par t ido L i b e r a l , Demócra ta y R e f o r m a d o r

( E L D R ) y Al ianza Radical Europea ( A R E ) , ins is t ieron en que el Parla-

m e n t o suspenda su " d i c t a m e n c o n f o r m e " mientras el g o b i e r n o m e x i -
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cano n o demuestre u n autént ico c o m p r o m i s o con la defensa de los

derechos h u m a n o s ; inclusive el a r t i c u l o 58 prevé la suspención d e l

A c u e r d o en caso de violación grave de los derechos h u m a n o s .

Frente a ellos, el Part ido Popular E uro peo (PPE, democratacris-

tiano) y el Par t ido de los Socialistas Europeos (PSE, soc ia ldemócrata ) ,

que cuentan c o n la más fuerte representación en el Par lamento,

consideran q u e se debe dar el "d ic tamen c o n f o r m e " , pues sólo c o n

u n ins t rumento jur íd ico f o r m a l se puede exig ir al g o b i e r n o de México

que c u m p l a sus compromisos políticos.

Pr inc ipa l capital que disputa

L a U n i ó n Europea ha firmado con México u n acuerdo comerc ia l

c o m o el d e l T L C : A c u e r d o de Asociación E c o n ó m i c a , Concer tac ión

Política y C o o p e r a c i ó n entre la Unión Europea y México ; y se teme

que acontec imientos c o m o Chiapas afecten puntos de la negociación.

Q u i e r e n a México c o m o socio e c o n ó m i c o , comerc ia l y polít ico,

y, a través de él, puentearse c o n los demás países la t inoamericanos .

A o t r o n ive l , a m e d i a n o plazo sería i m p o r t a n t e , p o r parte d e l

Par lamento europeo , u n a consolidación de la democrac ia mexicana

que garantice la estabil idad necesaria a los inversión de capitales.

Entre los pr incipales y más fuertes inversionistas j u s t o en el Estado de

Chiapas, estarían la Nestlé.

C O N C L U S I Ó N

Entre el autoritarismo y el tránsito a la democracia en México: 
El punto de vista desde ONG internacionales 

Rafael Rivadeneyra Fentanes, S.J.

L o que está e n j u e g o es la vigencia de los derechos h u m a n o s a n ive l

g loba l , c o m o cu l tura de los derechos humanos , en u n "contexto" de

estrategia contra insurgente en Chiapas (masacre de Acteal ) y en
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G u e r r e r o (el Charco) p o r mi l i tares mexicanos, y d o n d e hay una l ínea

de relación que nos conduce hasta el Pentágono .

Se e n f r e n t a n la estrategia mil i tar-económica d e l presidente Zedi -

l l o (salida mi l i tar , inversión y d e r r a m a e c o n ó m i c a e n el Estado) y la

d e m o c r a t i c o - p o l i t i c a de las Organizaciones n o gubernamentales ,

quienes pres ionan a los organismos e c o n ó m i c o s para que, en sus

tratos comerciales c o n México en u n nuevo contex to " g l o b a l " , insis-

tan en los derechos h u m a n o s .

E n el centro , la l e g i t i m i d a d , preocupac ión de todos: el discurso

d e l pres idente Z e d i l l o en Simojovel , pre tende desnatural izar el con-

cepto de derechos h u m a n o s , cues t ionando el l eg íümo interés q u e

t i e n e n m u c h o s extranjeros de velar p o r el c u m p l i m i e n t o de acuerdos

internacionales de derechos h u m a n o s que v i n c u l a n y veh icu lan a 

México d e n t r o de la danza i n t e r n a c i o n a l .

L a l e g i t i m i d a d p o r tres vías:

1. La defensa y promoción de los derechos humanos son una obligación y un 

deber, que no se encuentra sometido a limitaciones por la fronteras nacionales, 

respaldado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos promulga-

da el 10 de diciembre de 1948; donde, incluido México, la mayor parte de los 

países se suscriben. 

16 a 28 de febrero . 210 personas de 11 países, integrantes de la

C C I O D H , v is i taron México, para recoger los test imonios de centenares

de personas en relación al c o n f l i c t o chiapaneco.

D e esta visita resulta u n i n f o r m e que pre tende c o n t r i b u i r al

c o n o c i m i e n t o general de la situación actual de los derechos h u m a n o s

en el estado m e x i c a n o de Chiapas, así c o m o e n c o n t r a r algunas

posible vías de solución.

E n u n p e r i o d o de 12 días (de l 16 a 28 de febrero , y más de los 10

días, señalados p o r la SRE integrantes de la C C I O D H , visitan México y 

recogen los test imonios de centenares de personas en relación al

c o n f l i c t o chiapaneco, d a n d o aval al i n f o r m e .

L o c o m p l e t o , es decir a m p l i o d e l i n f o r m e presentado, así c o m o

la conciencia de la c o m p l e j i d a d que encierra el c o n f l i c t o .
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El acceso de t o d o su e q u i p o de observación, así c o m o la capacidad

para reunirse c o n la gran mayoría de los actores involucrados , les

o t o r g a n u n g r a n p a n o r a m a d i g n o de conf ianza . 1 3

F ina lmente , las 11 recomendaciones de l i n f o r m e , son parte f u n -

d a m e n t a l de las exigencias de la sociedad civi l y, p o r tanto , n o se trata

de o p i n i o n e s personales de los observadores; s ino resul tado de la

recopi lac ión de denuncias y test imonios f o r m u l a d o s p o r los propios

indígenas chiapanecos.

D e los p u n t o s a destacar se señalan la designación de u n re la tor

especial de la O N U para México ( recomendac ión # 10) y, el estableci-

m i e n t o de u n mecanismo p o r parte de la U E de seguimiento de la

"cláusula democrá t i ca y de derechos humanos" , la cual (y si e l acuerdo

firmado c o n M é x i c o se rat i f ica) deberá p e r m i t i r p r o c e d e r a u n a

verificación p e r m a n e n t e de la situación de los derechos h u m a n o s en

México . Además, este mecanismo debe estar i n t e g r a d o p o r di ferentes

organizaciones sociales mexicanas e internacionales de defensa de los

derechos h u m a n o s .

L a C C I O D H p r o p o n e a las autoridades mexicanas estudiar " u n

estatuto de observador" q u e i m p i d a que haya malas in terpretac iones

en t o m o a la presencia de extranjeros interesados en conocer la

situación que g u a r d a n los derechos h u m a n o s en México .

De acuerdo a su d e n u n c i a : los grupos paramil i tares , la mi l i tar iza-

c ión de la zona en conf l i c to , las inst i tuciones oficiales, en u n a palabra,

13. Se entrevistaron (es decir, tuvieron acceso) con los secretarios de Gobernación y 
de Relaciones Exteriores, con el procurador general de la República, con los
titulares de la C O C O P A y Conai, con la C N D H , con el gobernador de Chiapas, con
el presidente de la Cámara de Diputados local, con el delegado del Instituto
Nacional de Migración y con la presidencia municipal de san Cristóbal de las
Casas; con los presidentes del PRI, de Desarrollo Paz yjusticia, del PAN en Chiapas;
reresentantes de la sociedad civil, O N G , el Congreso Nacional Indígena, fuerzas
policiacas, representantes de 110 comunidades de la zona norte de Chiapas, con
autoridades de los cinco Aguascalientes y concejos municipales. Estuvieron en los
campamentos de los refugiados en Polhó, Poconichim y Pantelhó; con Presos de
la Voz de Cerro Hueco, organizaciones religiosas y de mujeres, con representantes
de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, intelectuales, periodistas,
además de la Cruz Roja y la Comisión de Seguimento y Verificación (Reportepara 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - C I D H - sobre los sucesos de Che-
nalhó, Chiapas, México).
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l o que el i n f o r m e l lama "guerra de baja in tens idad" , caracterizada p o r

el hos t igamiento a la poblac ión civi l c o n el fin de aislar al E Z L N de sus

bases de apoyo social, r e d u c i e n d o el ámbi to d e l co nf l i c to a u n a

cuest ión m u y localizada expl icada en base a confl ictos de carácter

f u n d a m e n t a l m e n t e re l igioso y étnico.

A n t e el d e s c u b r i m i e n t o de u n a estrategia p o r parte d e l d o b l e

discurso of ic ia l de diá logo - d e b i l i t a m i e n t o d e l m i s m o ; la pos i b i l i dad

de u n a salida n o v io lenta ; a u n q u e advier ten que, desde el posiciona-

m i e n t o i n s t i t u c i o n a l r e p o r t a d o p o r la situación, es i n c o m p a t i b l e una

vía de solución basada e n el efectivo respeto de las demandas indíge-

nas; d a d o que existe u n p l a n t e a m i e n t o y convicción de demandas

globales y estructurales de los pueblos indígenas en el sustrato d e l

levantamiento zapatista.

2. Derechos Humanos irreductibles a la soberanía nacional. 

HRWA d e n u n c i a que el uso p o r parte de México d e l t é rmino "asuntos

polít icos i n t e r n o s " para d e f i n i r l o que constituye c o m p o r t a m i e n t o n o

aceptable p o r parte de extranjeros va m u c h o más allá de las l i m i t a c i o -

nes permisibles según el d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l que v incula a México ,

l o que manif iesta que e l g o b i e r n o de México privi legia el interés

pol í t ico sobre las garantías individuales (15 de m a y o ) .

F ina lmente HRWA insta a que tan vago concepto de " involucra-

m i e n t o en los asuntos pol í t icos" n o sea apl icado para e x a m i n a r la

c o n d u c t a de extranjeros en México , pues dadas las circunstancias,

"atenta c o nt ra esfuerzos m u y necesarios para desarrol lar y forta lecer

el estado de derecho en M é x i c o " (LaJornada, 15 de mayo de 1998).

E n las declaraciones vertidas en Chiapas p o r Z e d i l l o , acerca de

los observadores extranjeros caracterizándolos de hablar u n " d o b l e

discurso", pues d i c e n de ley y just ic ia , mientras favorecen la part ic ipa-

ción i n t e r n a c i o n a l ; es c laro que legal idad y Consti tución son ajenas

al legí t imo interés de los observadores extranjeros para observarlas

e n México . De a h í que, Vivanco haya enfat izado que los prob lemas

de derechos h u m a n o s q u e se padecen en Chiapas a veces tienen 

or ígenes complejos , c o m o el de la d e b i l i d a d d e l sistema estatal de

procurac ión e impart ic ión de just ic ia -s i tuación n o tan fácil de solu-
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c i o n a r - y que p o r tanto , n o los causaban los defensores de derechos

H u m a n o s n i los observadores internacionales .

México se encuentra n o sólo "v inculado a" p o r firmas y acuerdos

comerciales, sino "vehiculado" "en", es decir, l levado p o r las t enden-

cias mundia les g lobal izadoras . 1 4

A este respecto, es i m p o r t a n t e señalar el a n u n c i o de Rosario

Green (4 de m a y o ) , sobre la decisión del g o b i e r n o m e x i c a n o de

aceptar la jur isdicc ión de la C I D H . El ingreso de M é x i c o al o rganismo

hemisfér ico , representa asumir los costos de u n Estado de derecho

inserto e n u n c o n t e x t o i n t e r n a c i o n a l global izado, y c u m p l i r con los

fallos de la Corte cuando estos sean negat ivos . 1 5

Así, el discurso de Z e d i l l o que c o n m i n a el concepto de derechos

h u m a n o s a u n asunto de legal idad nacional , o de "nacional ismo" ,

pre tende n o sólo i n c e n d i a r más el contexto de presión sobre extran-

jeros , álgido de p o r sí; s ino desconocer su legít imo interés p o r los

derechos h u m a n o s de todos, en cualquier p u n t o de la g l o b a l i d a d .

Por tanto , que para Z e d i l l o ley y la jus t i c ia sean ajenas a observa-

ción i n t e r n a c i o n a l , es na tura l , pues es obvio que "la ropa sucia, se lava

en casa". Pero u n a cosa olvida también Z e d i l l o , y es que, el naciona-

l i smo t radic iona l , era obviamente u n capítulo de o t r o proyecto de

nación y n o e l de ahora , de construcción de comunidades suprana-

cionales y globalización; lo que en el f o n d o , l eg i t ima más, el interés

de los extranjeros p o r velar el c u m p l i m i e n t o de acuerdos in ternac io -

nales de derechos h u m a n o s , y además, replantea nuestro nacionalis-

14. La Unión Europea ha firmado con México un acuerdo comercial como el del T L C :
Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la
Unión Europea y México; y se teme que acontecimientos como Chiapas afecten
puntos de la negociación.
Quieren a México como socio económico, comercial y político, y, a través de él,
puentearse con los demás países latinoamericanos.
A otro nivel, a mediano plazo sería importante, por parte del Parlamento europeo,
una consolidación de la democracia mexicana que garantize la estabilidad nece-
saria a los inversión de capitales. Entre los principales y más fuertes inversionistas
justo en el Estado de Chiapas, estarían la Nestlé.

15. Green Macías explicó que los casos de Aguas Blancas, ejido Morelia y del general
José Francisco Gallardo no podrán ser juzgados por el organismo, debido a que
no existe el compromiso de retroactividad de los países miembros (LaJornada, 5 
de mayo de 1998).
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m o o soberanía nac iona l d a d o el nuevo contexto . Ya había señalado

B o u t r o s G h a l i en el d o c u m e n t o de Naciones Unidas en 1992, "Agenda

para la Paz", "La teoría de la soberanía absoluta y exclusiva n u n c a

e m p a t ó c o n la rea l idad. Es tarea de los l íderes de los Estados c o m -

p r e n d e r l o y e n c o n t r a r u n balance entre la necesidad de u n b u e n

g o b i e r n o y los requisitos de u n m u n d o cada vez más i n t e r d e p e n -

d i e n t e " .

3. Legitimidad de la sociedad civil. 

Por su parte , tales acciones pol ic iaco mi l i tares c o nt r a las comunidades

de Taniperlas, A m p a r o A g u a T i n t a y el Bosque (Ricardo Flores Ma-

gón, T i e r r a y L i b e r t a d y San Juan de la L i b e r t a d ) p r e t e n d e n dejar sin

apoyo polít ico, social y e c o n ó m i c o i n m e d i a t o , a la fuerza a r m a d a d e l

E Z L N , de tal manera que se pueda conseguir u n resultado favorable

en las próximas elecciones estatales y así, p o d e r q u i t a r e l "asunto

Chiapas" de la agenda nac iona l de las también próximas elecciones

nacionales d e l 2000, cruciales en la vida de México para el s iguiente

siglo.

Estas acciones contrastan d e l t o d o c o n el deseo legí t imo de una

salida pacífica p o r parte de la sociedad civi l mexicana e i n t e r n a c i o n a l .

Hablamos p r o p i a m e n t e d e l prest igio y l e g i t i m i d a d de las O N G , en

tanto q u e ellas también ofrecen su visión de l o q u e ocurre en Chiapas:

la observación de la c o m u n i d a d i n t e r n a c i o n a l p o r ellas representada,

hace sociedad civi l , c u a n d o recoge demandas de la población c ivi l y 

n o , de la l e g i t i m i d a d que pasa p o r la amenaza que representa la

inic iat iva " u n i l a t e r a l " de Ley Indígena p r o m o v i d a p o r el g o b i e r n o y 

"descansa" en el discurso de Z e d i l l o en Simojovel , hasta la paradoja

en la que nos quiere meter : "todos los que n o están c o n m i g o están

cont ra el país". Por tanto , que las acciones de fuerza d e l g o b i e r n o

c o n t r a los indígenas chiapanecos se ha l lan respaldadas p o r la ley y 

motivadas p o r la just ic ia en defensa de u n e té reo Estado de derecho .

Paradojas de la legitimidad 

Justo c u a n d o el presidente Ernesto Zedi l lo pretendía acusar a sus

enemigos de "doble lenguaje" , parece invocar lo , n o sólo para él - a l
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u t i l i z a r l o - sino para meter en la misma paradoja a su p r o p i o discurso

en favor de causas legítimas y positivas desde el p u n t o de vista

colectivo. Pero al ver que el discurso n o pende sólo de su lógica

i n t e r n a s ino de las circunstancias y aciones que le rodean, aquel f u e

u n a muestra nítida de l o m i s m o que crit icaba: el lenguaje de s igni f i -

cado doble , cuando menos, o múltiple.

E n este sentido, y a propósito de arremeter contra "la in terven-

ción de extranjeros en los asuntos polít icos d e l país", es decir, c o n t r a

los m i e m b r o s de las organizaciones internacionales defensoras de los

derechos h u m a n o s ; la descalificación a través d e l discurso " n o sólo

castiga a los mensajeros de noticias desagradables, s ino que les con-

vierte en blanco posible de violencia" , af irmó HRWA en u n carta al

presidente Zedi l lo . Pero en la misma carta, el presidente de HRWA,

cuestiona la postura de México en los p r i n c i p i o s básicos de derechos

humanos , en su soporte in te rnac iona l .

E n la misma carta, las medidas para el nuevo visado f u e r o n

señaladas c o m o "contradictor ias" al espíritu y la inteción de los

acuerdos internacionales recientemente apoyados p o r México (en

1993, la Declarac ión de V i e n a y el Programa de Acción resultante de

la Conferenc ia M u n d i a l de Derechos H u m a n o s de Naciones U n i d a s ) .

Hablamos p r o p i a m e n t e del prestigio y l e g i t i m i d a d de las O N G , en

tanto que ellas también ofrecen su visión de l o q u e ocurre en Chiapas.

E n su m o m e n t o , este debate apuntó a la mediac ión política in terna-

c iona l d e l conf l i c to , con el anunc io de que el Secretario general de

las Naciones Unidas haría u n a gira p o r Lat inoamérica .

L a g i ra de K o f f i A n n a n responde al deseo de revitalizar al orga-

n i smo in ternac iona l . A n n a n sabe que u n a sociedad c iv i l fuerte i m p u l -

sa procesos democrát icos y participación c iudadana responsable, en

el caso cont rar io , u n a sociedad débil , p r o m u e v e formas de g o b i e r n o

autori tarias ; de ah í que se encuentre d e c i d i d o a apoyar las O N G . Y es

que, en sus esperanzas alberga que para el p r ó x i m o siglo, todos los

gobiernos d e l hemisfer io que h a n sido elegidos democrá t i camente ,

avancen en su desarrol lo e c o n ó m i c o sin olvidar a los más necesitados.

Pero la polémica en t o r n o a la visita de K o f f i A n n a n , jus tamente

es levantada p o r q u e el diálogo en estos m o m e n t o s se encuentra

estancado desde hace dos años, ante el agravamiento d e l conf l i c to
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a r m a d o ; de ah í que se plantee la pos ib i l idad de una posible mediac ión

i n t e r n a c i o n a l y restablecer el diálogo.

A n n a n es exper to en negociaciones de paz, respaldado p o r años

de carrera diplomática. Conoce los códigos culturales y psicológicos

de los países d e l tercer m u n d o (o de l sur ) , combinados c o n los

códigos culturales de los países d e l N o r t e . Posee g r a n fuerza m o r a l ,

c o m o árbitro de e n o r m e respetabi l idad.

E l o f r e c i m i e n t o de R o b i n s o n t iene su antecedente en la asistencia

técnica b r i n d a d a p o r la O N U al g o b i e r n o y a las organizaciones civiles

d u r a n t e las elecciones federales de 1994 y 1997. Entonces, este meca-

n i s m o prevent ivo de la O N U ayudó a otrogar le l e g i t i m i d a d y c r e d i b i l i -

d a d a l sistema electoral d e l cual Z e d i l l o resultó benef ic iado. Tal figura 

n o es ejecutiva pero sí v ig i lante y sugerente.

A n t e la incapacidad de resolver el c o n f l i c t o chiapaneco, se j u e g a

aquí la pos ib i l idad de u n a mediac ión i n t e r n a c i o n a l , c o n el carácter

q u e esta revista: m i x t a o de la O N U , propuesta que tiene su h is tor ia y 

antecedentes en organizaciones y redes civiles mexicanas.

C o n t r a la mediac ión de la O N U : se dice que es asunto de mexica-

nos, p e r o Chiapas n o es u n conf l i c to entre mexicanos. Si algo d is t in -

gue al c o n f l i c t o es su repercusión i n t e r n a c i o n a l , en cuanto presencia

pública.

A l parecer, la estrategia diplomática para la solución pacíf ica a la

crisis chiapaneca es viable a largo plazo: se empieza p o r p e d i r la

presencia d e l A l t o C o m i s i o n a d o de Derechos H u m a n o s de la O N U ,

hasta l o g r a r la mesa de negoc iac ión ( c o m o en el caso de C o l o m b i a ) .

Otras posibi l idades de a b r i r el diálogo es aceptar la observación de la

Comis ión In teramer icana de la O E A , aceptar la jur isdicc ión de la Cor te

Interamer icana , cosa rec ién ha hecho México .

E l saldo después de la visita d e l ghanés es el s iguiente : abrió

c a m i n o c u a n d o menos para la visita de u n re lator especial, para la

instalación de u n a o f i c ina de derechos h u m a n o s en Chiapas, para la

próx ima visita de M a r y R o b i n s o n y para la asistencia técnica en la

mater ia .

C o n t o d o , Zedi l lo pareciera obviar algo: mientras firma una

acuerdo t r i la tera l de C o m e r c i o con Estados U n i d o s y Canadá, y en

p u e r t a establecer o t r o c o n la U n i ó n Europea , o lvida que, en los
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concretos, e l lo le pone u n especial énfasis a la cu l tura de los derechos

h u m a n o s , j u s t a m e n t e en esta era de la Globalización, c o m o en su

m o m e n t o señaló Boutros Galh i .

E n su afán p o r afianzar el proyecto neol ibera l y en su t ra to

comerc ia l con los bloques económicos , Zedi l lo obvia el c o n t e x t o en

que se realizan tales convenios; los cuales replantean c o m o él b i e n

sabe, n o sólo la función d e l Estado, sino también la "soberanía

nac ional " , a r g u m e n t o p o r demás, constante en su defensa de la

paradoja mexicana de fin de siglo.

Además de t o d o lo anterior , Z e d i l l o está obv iando otras cosas c o n

tal de asegurarse de la c o n t i n u i d a d de " s u " proyecto, y u n a de ellas,

quizá la f u n d a m e n t a l es la de querer hacer lo pasar desaperc ibido p o r

la democrac ia o lo q u e es igual a n o hacerlo transitar en el carr i l de

consolidación democrát ica ; pero esta, n o sabría nada de i g u a l d a d , n i

participación de la sociedad civi l , si antes n o restablece los acuerdos

d e l urgente y nuevo pacto social, que deje atrás el pres idencial ismo,

que convenie construct ivamente entre part idos, sin protagonismos de

nuestros órganos electorales; pero sobre todo que inc luya a los indí-

genas, signo a una , de la riqueza c u l t u r a l c o m o mexicanos y d e l

ob l igado paso para nuestra humanización, entonces sí, c o m o ciuda-

danos d e l m u n d o .
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Capítulo Tercero
El campo de producción cultural

1 . C H I A P A S

1.1. G r u p o s dominantes

Rasgos generales de la cultura feudal 

Rubén Ignacio Corona Cadena, S.J. 

L a c u l t u r a f e u d a l es la herencia que se ha de jado en Chiapas. Propia-

m e n t e es u n m o d o de producc ión que se ha t r a n s m i t i d o a lo largo d e l

t i e m p o y es asumido y r e p r o d u c i d o p o r los di ferentes agentes de los

campos sociales. N o se c iñe solamente a lo e c o n ó m i c o , sino a u n

m o d o de pensar y de estar en la rea l idad.

Principales jugadas"

Esta cu l tura tiene sus raíces, c o m o hemos d i c h o , en u n sistema

e c o n ó m i c o . Para p o d e r sostener este sistema e c o n ó m i c o , que deter-

m i n a las relaciones sociales, es necesario hacerse de u n a c u l t u r a que

j u s t i f i q u e y reproduzca tales relaciones.

Histór icamente , el feudal ismo se basa en la p r o p i e d a d de la t ierra .

E n Chiapas es d e t e r m i n a n t e para el c o n t r o l d e l c a m p o e c o n ó m i c o .

Es decir, g r a n parte d e l desarrol lo chiapaneco se sostiene del campo.
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Pero para poder m a n t e n e r el c o n t r o l d e l c a m p o e c o n ó m i c o , es

necesario entrar a c o m p e t i r en el sistema polít ico. Es decir, al contra-

r i o que e n u n sistema feudal auténtico, el p o d e r pol í t ico n o viene

automát i camente con la p r o p i e d a d de la tierra, s ino que t iene q u e ser

o b t e n i d o en otros campos y subcampos y, obvio, c o m p e t i r c o n otros

agentes.

Hay diferentes agentes interesados en d i f u n d i r esta c u l t u r a feu-

d a l . U n o sería u n a fracción de la Iglesia que busca conservar u n a

pastoral que di ferencie al indígena d e l mestizo, d o n d e todas las

actividades g i r e n a l rededor d e l párroco : u n a Iglesia centra l y clasista.

M e d i a n t e la educación, se busca que los indígenas n o tengan acceso

a educarse en su p r o p i a lengua y tengan que someterse a u n a lengua

y u n a educac ión impuesta y ajena a sus raíces culturales. Los terrate-

nientes y sus guardias blancas buscan alejar a los indígenas de la

posesión legít ima de la t ierra, y mediante la v io lenc ia q u i e r e n conse-

g u i r q u e los indígenas se sometan a su protecc ión .

V o l u m e n y estructura d e l capital

L a tierra en manos de pocos caciques. L a l e g i t i m i d a d d e l discurso

of ic ia l f u e r a de las comunidades indígenas. Las alcaldías munic ipales .

L a posesión de la educación legítima of ic ia l . Inc luso u n sector de la

Iglesia q u e activamente se manif iesta en contra de las acciones de la

diócesis de San Cristóbal. C o n t r o l de los medios de comunicac ión .

Principales "cartas"

El c o n f l i c t o m i s m o , incluso los confl ictos entre indígenas c o n grupos

paramil i tares que parecen u n a h o r d a de vándalos. Se d i f u n d e la

versión de que los indígenas son salvajes e incapaces de gobernarse

p o r sí mismos.

L a necesidad de u n desarrol lo e c o n ó m i c o de la región. E l con-

f l i c to i n t e r r u m p e su ya de p o r sí estancado c r e c i m i e n t o . Son los

indígenas mismos l o que i n t e r f i e r e n en el avance de su p r o p i o

bienestar. Además, los indígenas n o tienen u n a visión e c o n ó m i c a

conveniente al m o d e l o neol ibera l que i m p e r a en México , sólo p r o d u -
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cen para autoconsumo, mientras que existe la necesidad de p r o d u c i r

para acumular . N o son rentables.

Inversiones en los campos

Las ayudas gubernamentales , hechos para subsidiar las necesidades

de los indígenas, que de n i n g u n a m a n e r a las resuelve. El i n t e n t o de

convencer a la sociedad en general de que en Chiapas "los indígenas

n o t ienen preparación y n o saben gobernar " (13 de a b r i l ) .

Esto pone a los dueños de la t ierra en u n a colaborac ión m u y

estrecha con el c a m p o de poder. Es fácil la imposición de cr i ter ios y 

gobiernos p o r q u e los indígenas n o t i enen c r i t e r io n i medios para la

participación polít ica.

Principales oponentes

U n a sociedad más m o d e r n a , más avanzada. Si b ien existe u n a tenden-

cia a "asimilar" la cu l tura indígena a la cul tura occidental , n o es eso

l o que p r o p o n e la cu l tura feuda l chiapaneca. Este "progreso" l i b r a de

la tarea de e l iminar , q u i t a r de en m e d i o a los indígenas para t o m a r

total c o n t r o l de la situación en Chiapas.

Pr inc ipa l capital que disputa

Es u n m o d e l o de sociedad, de c ó m o y quién construye la sociedad

actualmente . E n el f o n d o es el cuest íonamiento de la validez de la

propuesta zapatista, que surge precisamente d e l p u e b l o indígena

chiapaneco.

Medios de comunicación locales, "iglesias oficiales" 

Gabriel Mendoza Zarate, s.¡. 

U n agente social i m p o r t a n t e en la situación actual de Chiapas son las

iglesias locales. I n d u d a b l e m e n t e existe u n conf l i c to , aparentemente

rel igioso, entre las iglesias, sean católicas o protestantes, con impl ica-

ciones políticas de trasfondo. El conf l i c to rel igioso en Chiapas es
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ut i l i zado pol í t icamente para crear confusión y j u s t i f i c a r los enfrenta-

mientos entre indígenas y, p o r tanto , la presencia d e l E jérci to . Es u n

c o n f l i c t o provocado y ut i l i zado p o r poderes gubernamenta les y hasta

trasnacionales, según af irmó el v icar io de pastoral de la Diócesis de

San Cristóbal (Proceso, 1118).

Principales ' jugadas"

. E n f r e n t a m i e n t o s entre católicos y protestantes; desplazamientos

y expulsiones de evangelistas p o r parte de los católicos, c o m o en

el caso de San Juan C h a m u l a . Estas acciones tienen c o m o p r i n c i -

pal ob je t ivo r o m p e r c o n la u n i d a d de las c o m u n i d a d e s indígenas.

• E n t r e los católicos tradicionalistas existe el g r u p o de los "auténti-

cos coletos", d i r ig idos p o r el sacerdote c ismático Luis Bel trán

Mi jangos M o l i n a , quienes organizan marchas de protesta, real i -

zan pintas , r e p a r t e n volantes e n contra de D o n Samuel Ruiz y la

diócesis, y se que jan, ante el Vat icano, de la pastoral de la diócesis.

. Las autor idades civiles h a n p a r t i c i p a d o act ivamente e n este en-

t r e n t a m i e n t o con la diócesis y a favor de los católicos oficialistas

al arrebatarle al r e d e d o r de 40 templos e i m p o n e r su a u t o r i d a d

sobre ellos. A esta j u g a d a corresponde el caso de la p a r r o q u i a de

C h e n a l h ó , d o n d e la presidencia m u n i c i p a l n o m b r ó a su p r o p i o

p á r r o c o pasando p o r al to la a u t o r i d a d de la diócesis y, en p a r t i -

cular, la Ley de Asociaciones Religiosas (Proceso, 1137).

V o l u m e n y estructura de capital

. Las iglesias evangélicas cuentan hoy con cerca de 7,000 pastores

que p r e d i c a n en t o d o el estado, en a l rededor de 5000 templos .

Chiapas, según el l íder evangélico Abdías Tovi l la Jaime, es la

vanguardia del protestant ismo a n ive l nac ional : el 4 0 % de su

poblac ión es evangélica (Proceso, 1118).

. D e n t r o de las iglesias protestantes que más se h a n e x p a n d i d o en

Chiapas están la N a c i o n a l Presbiteriana, la de l Nazareno, la

Bautista; la Bíbl ica, y la Apostólica, además de las iglesias pente¬

costales.

. Por su parte , los autént icos coletos católicos poseen c o m o p r i n c i -

pal capital el estar c o n f o r m a d o s p o r famil ias inf luyentes c o m o los
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Silva Rivera, los Penagos T r u j i l l o , los Ramírez Paniagua, los Díaz

Martínez, los Zabadúa Celor io , entre otros (Proceso, 1118). Por

tanto poseen el capital e c o n ó m i c o suficiente para financiar cam-

pañas de desprestigio a D o n Samuel y a la diócesis y el capital

pol í t ico para i n c i d i r en las decisiones de los poderes civiles a su

favor.

Principales "cartas"

La p r i n c i p a l carta de las iglesias protestantes es la proyección de u n a

i m a g e n espiritualista y pasiva, aparentemente ajena a los conf l ic tos

sociales, m a n t i e n e n u n discurso pacifista y aprovechan los confl ic tos

entre católicos para ganar adeptos, incluso d e n t r o de los mismos

coletos. O t r a de sus cartas es su identif icación con el PRI lo que les

p e r m i t e los favores de los gobiernos munic ipales y estatales. U n a carta

más, de gran i m p o r t a n c i a p o r su capital s imbólico son los mártires

evangélicos. Seis l íderes evangélicos h a n sido asesinados en la zona

de los chamulas d e b i d o al conf l i c to con la iglesia católica t radic io-

nalista.

Por su parte los auténticos coletos católicos t i enen c o m o p r i n c i p a l

carta su posición social d e n t r o de San Cristóbal, además hacen coin-

c i d i r su discurso c o n el de Z e d i l l o de descalificar la labor de D o n

Samuel y la diócesis, c o m o lo deja ver el sacerdote L u i s Bel trán: "me

m a r g i n a r o n p o r q u e n o estoy de acuerdo c o n la famosa ideología de

la l iberación de la diócesis, pues n o es teología son puras cuestiones

polí t icas" (Proceso, 1118).

Inversiones en los campos

Las iglesias evangélicas i n v i e r t e n e n la resistencia contra los católicos

y en su alianza c o n el g o b i e r n o . Su resistencia los hace aparecer c o m o

las víctimas en el conf l i c to , y efect ivamente lo son, pues más de 35,000

chamulas evangélicos, y otros tantos católicos f u e r o n desplazados de

sus c o m u n i d a d e s p o r chamulas de la "iglesia tradicional ista" , apoyada

p o r el PRI. Pero también es cierto q u e son uti l izados p o r el g o b i e r n o

para i m p e d i r la u n i d a d de las comunidades .
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Los católicos oficialistas i n v i e r t e n en u n discurso y u n a práctica

que los p o n e d e l lado d e l g o b i e r n o y d e l E jérc i to contra D o n Samuel

y la diócesis. El padre Mi jangos revela que n o sólo at iende a los

autént icos coletos, s ino también a los mil i tares .

Re lac ión c o n el c a m p o de p o d e r y el c a m p o de la política

L a re lac ión de estos grupos de iglesia c o n el p o d e r es de alianza y 

sumisión. Estos grupos, sean católicos o protestantes son uti l izados

c o m o u n m e d i o de contra insurgencia que i n t e n t a penetrar y r o m p e r

c o n la u n i c i d a d de las comunidades chiapanecas.

Principales oponentes

Para el sector oficialista de las iglesias protestantes, p o r su filiación 

priísta, los pr incipales oponentes son los indígenas que d e m a n d a n los

m u n i c i p i o s a u t ó n o m o s y apoyan las propuestas d e l E Z L N , y quienes las

p r o m u e v e n . También consideran c o m o sus opositores al obispo de

San Cristóbal .

Los autént icos coletos t i enen c o m o opositores al O b i s p o Samuel

Ruiz y a la diócesis, y a la prensa i n d e p e n d i e n t e que d i f u n d e sus

alianzas c o n el poder .

Principales oposiciones internas

D e n t r o de los grupos protestantes existen divisiones y conf l ic tos

in ternos . Hay u n a l u c h a p o r e x p a n d i r su i n f l u e n c i a d e n t r o la pobla-

ción indígena , musulmanes y evangélicos se d i s p u t a n a la feligresía,

esto provoca confl ic tos al i n t e r i o r de las iglesias. U n e j em plo son las

divisiones entre los l íderes evangélicos: Abdías Tovi l la d e n u n c i a q u e

grupos de musulmanes están r e c l u t a n d o a l íderes indígenas para

adoct r inar los , c o m o lo h i c i e r o n con el exl íder evangélico D o m i n g o

López A n g e l , q u i e n in tentó - s e g ú n A b d í a s - d o n a r u n t e m p l o evan-

gél ico a los musulmanes , pero se l o i m p i d i e r o n los afectados. Por su

parte López A n g e l dice q u e a b a n d o n ó la organización evangélica

p o r q u e se d i o cuenta q u e estaba siendo manejada p o r la Secretar ía
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de G o b e r n a c i ó n , y que Abdías Tovi l la se dedica a explotar a los

indígenas {Proceso, 1118).

Las oposiciones internas p o r motivos religiosos se d a n también

p o r el hecho de que d e n t r o los grupos protestantes y católicos hay

simpatizantes zapatistas y antizapatistas, y gente v inculada c o n guar-

dias blancas y paramil i tares .

Pr inc ipa l capital que disputa

Por el lado de las iglesias protestantes fundamental is tas está la disputa

p o r conservar una posición privi legiada d e n t r o de las comunidades y 

ganarse la protecc ión d e l p o d e r local m a n t e n i e n d o una i m a g e n de

iglesia espiritualista, ajena a los confl ictos sociales.

D e n t r o de los auténticos coletos católicos está e n j u e g o la conser-

vación de una iglesia tradicionalista y autor i tar ia , cerrada y clasista. Es

una iglesia que niega la participación activa de los indígenas y n o

quiere mezclarse con ellos. Este g r u p o n o está c o nt ra los protestantes

sino contra u n a iglesia más c o m u n i t a r i a y de los pobres. Pero la

disputa p r i n c i p a l es contra D o n Samuel Ruiz, para ver quién tiene 

mayor p o d e r y cuenta con los recursos necesarios para hacer valer sus

posturas. Es la lucha p o r leg i t imar u n m o d o de iglesia y p o r r e a f i r m a r

su i n f l u e n c i a ante los poderes políticos y eclesiales.

E n el f o n d o el c o n f l i c t o n o es tan rel igioso c o m o parece, s ino que

se m a n i p u l a n las diferencias que existen en el c a m p o rel igioso en

benef ic io d e l PRI y en contra de las demandas de los indígenas.
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1.2. G r u p o s dominados

Educadores indígenas e intelectuales solidarios 
con las comunidades 

Nota: Este es un aspecto fundamental para la comprensión de los mecanismos de
producción y reproducción de la cultura indígena. Sin embargo, por falta de tiempo
no se abordó.

Comunicadores y correos locales 

Salvador Eduardo Torres Arredondo, S.]. 

Principales jugadas"

Hasta el m o m e n t o n o se tiene la certeza de que exista u n a r e d de

c o m u n i c a c i ó n entre los m u n i c i p i o s autónomos , es evidente que de

existir, el E Z L N n o m e n c i o n a r á nada al respecto, así q u e basados en

algunos comunicados , tanto d e l E Z L N c o m o de los m u n i c i p i o s , sólo

p o d e m o s aventurar la hipótesis, de que existe tal r e d de c o m u -

nicac ión .

E l E Z L N hace referencia en varios comunicados de sostener co-

m u n i c a c i ó n c o n los m u n i c i p i o s a u t ó n o m o s "A las 12 d e l d ía se cor tó

la c o m u n i c a c i ó n y ya n o supimos de c ó m o está la situación en esa

c o m u n i d a d de la Real idad n i c ó m o están los c o m p a ñ e r o s " .

"Según i n f o r m e s recibidos a las 11 de la m a ñ a n a d e l día de hoy,

8 de e n e r o de 1998, el E jérci to Federa está e n t r a n d o en las siguientes

c o m u n i d a d e s d e l m u n i c i p i o de Ocosingo: Moisés Ghandy, Sibacjá, E l

P r a d o Pacayal, UkUmil já , Santo D o m i n g o y Latzbil já" . 2

Es claro que el E Z L N m a n t i e n e contacto c o n las c o m u n i d a d e s ,

p e r o la p r e g u n t a que se suscita aquí es ¿ c ó m o se entera el E Z L N de lo

que está sucediendo en los munic ipios? L a respuesta más probable es

m e d i a n t e u n a r e d de correos ent re los m u n i c i p i o s a u t ó n o m o s .

1. La Jornada, 4 de enero de 1998.
2. La Jornada, 9 de enero de 1998.
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Pero l o q u e le da más fuerza a esta hipótesis, son las coincidencias

en los comunicados que e m i t i e r o n los m u n i c i p i o s a u t ó n o m o s , en

t o r n o al desalojo v i o l e n t o de los habitantes d e l m u n i c i p i o a u t ó n o m o

Ricardo Flores Magón, el 10 de a b r i l .

Las constantes q u e en general se e n c u e n t r a n e n los c o m u n i c a d o s

son: el r e p u d i o a l desalojo, y la i n m e d i a t a salida d e l e jérc i to de sus

comunidades , p e r o más signif icat ivo para nuestro estudio son las

siguientes coincidencias : 3

. Todos m a n e j a n al g o b i e r n o c o m o su p r i n c i p a l opositor .

L a defensa de sus derechos a gobernar c o n democrac ia , jus t i c ia

y d i g n i d a d .

Su firme y valiente posición de a f rontar las consecuencias de su

determinac ión .

. Por últ imo su deseo de u n a vida d igna .

V o l u m e n y estructura de su capital

S iguiendo c o n e l p l a n t e a m i e n t o de la hipótesis, es de s u p o n e r que la

r e d de correos es m u y extensa y segundo que cuenta c o n u n p l a n de

acc ión b ien d e f i n i d o .

L o p r i m e r o p o r q u e la mayoría de estas comunidades se encuen-

t ran sitiadas p o r e l e jérci to y n o es fácil traspasarlo, esto sin contar con

los retenes, l o segundo p o r q u e n o deja de l lamar la a tenc ión , tanto

las coincidencias marcadas a n t e r i o r m e n t e , c o m o las fechas en que se

d i e r o n a conocer los comunicados , n u n c a se p r o n u n c i a r o n el m i s m o

día, sino e n días consecutivos, es obvio que c o n esto n o se restarían

i m p o r t a n c i a u n o al o t r o , esto se muestra c o n la resonancia m u n d i a l

que l o g r a r o n .

Relac ión con el c a m p o de p o d e r y el campo de la política y pr inc ipales

oponentes

L a relación que están m a n t e n i e n d o es de u n a l u c h a abierta y franca

c o n sus principales oponentes , a los que sin n ingún m i e d o señalan

3. Un esquema más amplio se puede ver en la tabla comparativa.
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abier tamente : policía j u d i c i a l , e jérci to , seguridad pública, priístas,

c h i n c h u l i n e s , máscaras rojas, paramil i tares , p e r o la acusación más

fuer te es: "Ernesto Z e d i l l o y Albores Guil lén siguen firmes en su

estrategia de asesinar a los indígenas c o m o l o h i c i e r o n en A c t e a l " . 4

De las posibles represalias p o r este t i p o de declaraciones ellos

mismos contestan: "y hoy queremos dec i r que aquí estamos y que aquí

seguiremos estando", " n o tenemos m i e d o n i a la cárcel n i a la m u e r t e ,

c o m o indígenas dignos de vivir c o n d i g n i d a d " .

P r i n c i p a l capital que disputa

Es evidente que l o más esta en disputa aquí es la salida d e l e jérc i to y 

seguridad pública de las comunidades , pues este cerco en el que los

m a n t i e n e d i f i c u l t a la f lu idez de los correos entre las comunidades .

El papel de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas 

Salvador Eduardo Torres Arredondo, S.J. 

Principales jugadas"

U n a de las pr incipales acciones que ha e m p r e n d i d o la Diócesis en

t o m o al conf l i c to de Chiapas, es la p e r m a n e n t e d e n u n c i a , de la

sistemática violación a los derechos h u m a n o s , que sufren los indíge-

nas. L o cual ha t e n i d o c o m o resultado u n a campaña que busca

desprestigiar, p o r u n lado el trabajo que ha v e n i d o d e s e m p e ñ a n d o la

Diócesis y p o r o t r o los 38 años de servicio de D o n Samuel Ruiz en la

misma. Pero n o sólo se h a n l i m i t a d o a la d e n u n c i a , también se h a n

t e n i d o actos de t i p o rel igioso, c o m o la peregrinación de más de 1200

catól icos de la diócesis a la c i u d a d de México , para p e d i r que t e r m i n e

la v iolencia en Chiapas. 5 A esto habr ía q u e agregar u n gran n ú m e r o

de marchas y mít ines c o n el m i s m o fin. Pero u n a de las acciones q u e

4. La Jornada, 13 de abril de 1998.
5. La Jornada, 17 de enero de 1998.
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más h a despertado polémica fue la r e n u n c i a de D o n Samuel Ruiz a 

la presidencia de la Comisión N a c i o n a l de Intermediac ión . L a cual

fue vista c o n beneplác i to p o r parte d e l g o b i e r n o . 6 Pero que l o deja

sin u n objet ivo, al cual seguir atacando, host igando y sobretodo

d i f a m a n d o .

V o l u m e n y estructura de su capital

U n o de los pr incipales recursos c o n los q u e cuenta la diócesis para

realizar su trabajo, es el lugar que se ha ganado f rente a la prensa tanto

la nac ional c o m o la i n t e r n a c i o n a l , también de i m p o r t a n c i a son las

relaciones c o n las O N G , nacionales y extranjeras, así c o m o la sol idar i -

d a d mostrada, p o r algunos part idos políticos. Cabe m e n c i o n a r que

o t r o recurso i m p o r t a n t e fue , el r e c o n o c i m i e n t o que se le h izo a D o n

Samuel Ruiz p o r parte d e l M o v i m i e n t o p o r la Paz c o n Justicia y 

D i g n i d a d . 7 Pero sin d u d a el recurso que pesa más es el prest igio de

D o n Samuel Ruiz, ganado a pulso d u r a n t e 38 años de servicio a la

Diócesis de San Cristóbal.

Inversiones en los campos

E n palabras d e l p r o p i o D o n Samuel Ruiz, se podrá e n t e n d e r m e j o r

que es l o que ha m o t i v a d o a la diócesis a tener u n a part icipación activa

en el conf l i c to chiapaneco: "La tarea específica de u n a acc ión evan-

gel izadora, d i r i g i d a a todos y en especial a los más pobres y necesita-

dos, en nuestro caso a los indígenas, la e n t e n d i m o s y la vivimos

siempre c o m o la predicación del Evangelio de Cristo, esto es, c o m o

el a n u n c i o y construcción d e l Reino de Dios en la Justicia, en la

Verdad, en el A m o r y en la Paz".

"De a h í que al surgir en E n e r o de 1994 u n c o n f l i c t o a r m a d o , n o

hayamos d u d a d o los Obispos de Chiapas en condenar la violencia , al

paso que reconoc imos la l e g i t i m i d a d de las causas justas que se

e n a r b o l a r o n y ofrec imos nuestros buenos oficios para que se buscara

6. La Jornada, 9 de junio de 1998.
' 7. La Jornada, 10 de julio de 1998.
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u n a salida pacífica. Esto l o consideramos c o m o u n o de los aspectos

de nuestro quehacer pas tora l " . 8

Re lac ión c o n el campo de p o d e r y el campo de la polít ica

Después de tanto hos t igamiento , acusaciones y d i famac iones , 9 se

podr ía l legar a pensar, que la posición de la Diócesis f r e n t e al c a m p o

de p o d e r es de u n claro e n f r e n t a m i e n t o , pero p o r la a c t i t u d t o m a d a

p o r la diócesis f rente a estos hechos , 1 0 n o se puede pensar más q u e

en u n a resistencia pacíf ica s in caer en el j u e g o d e l c a m p o de poder .

Pr incipales oponentes

Son m u c h o s los que se s ienten i n c ó m o d o s c o n el trabajo real izado

p o r D o n Samuel Ruiz y la Diócesis de San Cristóbal, p o r lo que h a n

t o m a d o acciones en su contra , a lgunos de estos son: G e n e r a l J o s é

G ó m e z Salazar c o m a n d a n t e de la séptima región m i l i t a r , " d i p u t a d o s

pri ís tas , 1 2 Paz y Just ic ia , 1 3 Secretaria de G o b e r n a c i ó n , 1 4 R o b e r t o A l b o -

res , 1 5 etc. Pero el p r i n c i p a l o p o n e n t e que tiene la Diócesis es Ernesto

Z e d i l l o , c o m o l o demuestra e n sus declaraciones en S imojovel , Chia¬

pas.

Pr incipales oposiciones internas

M u c h a gente supuso que la designación de Raúl Vera c o m o obispo

c o a d j u t o r de la Diócesis, tenía el fin de d e b i l i t a r o de obstaculizar el

t raba jo que D o n Samuel Ruiz y la diócesis h a n v e n i d o real izando en

favor de las comunidades indígenas, n o hay bases para p o d e r susten-

tar esto.

8. La Jornada, 8 de junio de 1998.
9. La Jornada, 4 de enero de 1998, 18 de enero de 1998, 25 de enero, 27 de febrero,

10 de marzo de 1998, 9 de junio de 1998, 10 de junio de 1998.
10. La Jornada, 11 de marzo de 1998.
11. La Jornada, 4 de enero de 1998.
12. La Jornada, 18 de enero de 1998.
13. La Jornada, 23 de enero de 1998.
14. La Jornada, 27 de febrero de 1998.
15. Lajornada, 9 de junio de 1998.
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Pero de lo q u e sí tenemos constancia es que tanto D o n Samuel,

c o m o D o n Raúl, las ordenes religiosas y los grupos de catequistas y 

demás colaboradores de la Diócesis, le h a n most rado al m u n d o , es

que p o r el c o n t r a r i o más que oposiciones l o que existe es u n a l to

grado de cohesión y de sol idar idad entre ellos.

Es verdad que se p u e d e n dar diferencias de opinión, p e r o son

matices, en t o r n o al trabajo que p r e t e n d e n realizar en la diócesis, y 

m u y en concre to en lo referente a su posición en t o r n o al c o n f l i c t o

a r m a d o .

Pr inc ipa l capital que disputa

Es evidente que lo que se esta j u g a n d o aquí es el prest igio de la

Diócesis de San Cristóbal, prest igio ganado a pulso, y el cual lo avala

c o m o u n a de las voces c o n más fuerza en este conf l i c to a r m a d o . Es

p o r eso que el g o b i e r n o trata de desprestigiarlo, p o r ser u n a fuente

f i d e d i g n a de d e n u n c i a .

2. MÉXICO

2.1. G r u p o s dominantes

La función de algunos intelectuales de Estado: Adolfo Orive 
Bellinger, Jefe de Asesores de la Secretaría de Gobernación 

Roberto López Facundo, S.j. 

A d o l f o Or ive Be l l inger tiene una larga his tor ia en el t e r r e n o de los

m o v i m i e n t o s populares , el ahora asesor d e l g o b i e r n o para el caso

Chiapas fue ideólogo de Política Popular (más tarde L ínea Proletaria)

es c o n o c i d o en M o n t e r r e y y Chiapas d o n d e puso en práctica las

16. Existe un artículo muy interesante sobre la trayectoria popular de Orive en
Masiosare: "De Monterrey 1976 a México 1998, La receta de Orive nunca se pensó
en la conciliación", del domingo 18 de enero; y "La larga marcha de Adolfo Orive,
del maoísmo a gobernación", del 19 de abril de 1998.
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doctr inas maoístas de la lucha de masas.1 6 La estrategia político-mili-

tar que está u t i l i z a n d o el g o b i e r n o se resume e n tres pasos: ganar a 

los posibles, neutra l izar a los débiles y aislar a los reconcil iables.

Principales ' jugadas"

Aseguran los periodistas Caro l ina Velázquez, Beatriz Avi la , R a m ó n

G o d e d , en su art ículo De M o n t e r r e y 1976 a Chiapas 1998, L a receta

de O r i v e n u n c a se pensó en la conci l iac ión: " A u n q u e n o de f o r m a

m e c á n i c a , la estrategia p r o m o v i d a desde Bucare l i se asemeja a la

rea l idad que la c o l o n i a Pancho V i l l a vivió en los años sesenta en

M o n t e r r e y , d o n d e el e n e m i g o (léase E Z L N en este caso) había avanza-

d o y para vencer lo era necesario cambiar la relación de fuerzas. De

nuevo sale el m é t o d o de L u c h a Popular Prolongada I n i n t e r r u m p i d a

p o r Etapas. Tal parece que, c o m o en 1976, se apl ican los tres p r i m e r o s

pasos en f o r m a paralela:

• C o n t e n c i ó n ideológica: trata de p o n e r a todos e n favor o en

c o n t r a .

• Preparac ión de fuerzas: buscando aliados al i n t e r i o r d e l PAN,

sectores empresariales, parte de la Iglesia y sectores conservado-

res de la sociedad c iv i l .

» C o r r i e n t e de opinión: sobretodo a través de los medios electró-

nicos de comunicac ión .

Estos tres pasos, d i c e n los periodistas, aparecen en diferentes tácticas

q u e van desde el ataque i n i c i a l a las fuerzas de la sociedad civi l

n a c i o n a l y extranjera que apoyan claramente l a jus t ezade l m o v i m i e n -

to zapatista, pasando p o r el acorra lamiento a las fuerzas mediadoras

c o m o CONAI y COCOPA, l o m i s m o que c o n las organizaciones n o

gubernamenta les y algunos part idos políticos. Así, desde f e b r e r o el

g o b i e r n o le arrebató al E Z L N la iniciat iva y la pauta para el d ia logo , ya

n o es el g o b i e r n o el que n o quiere d ia logar s ino las fuerzas q u e sólo

r e s p o n d e n a sus propios intereses, según el m i s m o g o b i e r n o lo ha

dec larado .

Además " fomentó la división entre dist intos grupos locales agu-

d i z a n d o las contradicciones entre ellos y c o l o c ó a los aparatos y 
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agentes que venían f u n g i e n d o de posibles solucionadores y mediado-

res d e l c o n f l i c t o c o m o aparentes incondic ionales d e l E Z L N . C o n l o

a n t e r i o r p i n t a u n p a n o r a m a en b lanco y negro , y da pie a la pos ib i l i -

d a d de la contraofensiva. Así el g o b i e r n o pasa a ser el salvador y los

zapatistas los malos en intransigentes; en esa lógica q u i e n n o apoye

las iniciativas gubernamentales i r r e m e d i a b l e m e n t e está en el t e r r e n o

d e l enemigo" .

Es sabido también la cant idad de recursos que se le h a n inyectado

a Chiapas a costa d e l presupuesto de las secretarías a n ive l nac ional ,

se ha pr iv i leg iado la zona e n c o n f l i c t o p e r o sólo a los grupos q u e se

h a n plegado a las peticiones gubernamentales . E l i n t e n t o de mante-

n e r a grupos satisfechos en sus demandas, es la táctica que se emplea

para que sean esos mismos grupos los que f r a t e r n a l m e n t e i n v i t e n a 

los "alzados" a bajar las armas y descubrir que el g o b i e r n o "sí está

dispuesto al diálogo". Se trata de una intensa p r o p a g a n d a en func ión

de m e j o r a r la visón que tiene el p u e b l o indígena respecto d e l gobier-

n o , así aparecen los spots publ ic i tar ios de los discursos presidencia-

les,1 la f o r m a en que el presidente Zedi l lo se refiere al conf l i c to , etc.

Es innegable que las consecuencias de esta estrategia está b i e n def i -

n i d a y las consecuencias n o se hacen esperar, m u c h a gente ha cam-

biado su postura ante el conf l i c to , ya sea p o r la c a m p a ñ a de di fama-

ción o p o r la f o r m a en c ó m o se aprovecharon, incluso, di ferentes

acontecimientos de la v ida pública. E l m u n d i a l de fútbol sirvió de

respiro para el g o b i e r n o , las elecciones f u e r o n utilizadas para localizar

los problemas y olvidar u n poco la situación nacional , luego v i n o el

p r o b l e m a d e l FOBAPROA al que se le in tentó opacar c o n la propuesta

de despenalizar el abor to , en fin, el tema Chiapas se ha mane jado de

tal m o d o que pareciera que la propuesta de gobernac ión y aliados es

decir Chiapas n o es todo México , allí n o se concent ran n i todos los

indígenas n i todos los problemas, n o se puede p o n e r en v i l o al país

p o r u n solo h o m b r e , etcétera.

17. Cf. Los discursos de Zedillo sobre la teología de la violencia, sobre los apostolados
hipócritas, etc. que fueron repetidos insistentemente con imágenes de indígenas
como contexto para legitimarse.
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Esas ideas h a n i d o p e g a n d o fuer te en la gente, si n o véase c ó m o

ha d i s m i n u i d o la presión social; de n o haber sido (desgraciadamente)

p o r las matanzas de Acteal y d e l Bosque se hubiese i n i c i a d o u n a etapa

de a le targamiento más fuer te . O t r o e j em plo es la c a m p a ñ a de Televisa

p o r mostrar la miser ia de la Sierra Tarahumara , (que nadie niega sea

u n a c a m p a ñ a necesaria y jus ta , p e r o q u e tiene en el f o n d o intereses

dist intos que la mera ayuda gra tu i ta a los hermanos tarahumares ) .

Según u n m o n i t o r e o real izado p o r la A c a d e m i a Mexicana de

Derechos H u m a n o s "los medios se s u m a r o n - d i c e el anál is is- a la

posición g u b e r n a m e n t a l . Aún Enlace, u n n o t i c i a r i o que en el pasado

d i o muestra de aper tura hacia actores c o n posiciones discrepantes a 

la g u b e r n a m e n t a l , en este p e r í o d o se caracterizó p o r adoptar posicio-

nes gubernamentales" . Televisa, T V Azteca, Multivisión y Canal 11

t r a n s m i t i e r o n d u r a n t e 30 días, d e l 16 de marzo al 15 de mayo, "siete

horas y m e d i a de información sobre Chiapas, en to ta l . De ese tiempo, 

las autor idades federales y estatales r e c i b i e r o n u n a cober tura d e l 46%,

mientras que el E Z L N y los indígenas sólo u n 10%. Las instancias

mediadoras - C O C O P A y C O N A I - s u m a r o n apenas 6.6%. E n términos

generales, - c o n c l u y e la A c a d e m i a - la visión general que mues t ran los

not ic iar ios respecto d e l conf l i c to chiapaneco se expresa c o n clara

parc ia l idad hacia la postura g u b e r n a m e n t a l . Inc luso en el m i s m o

sent ido, sectores c o m o los empresarios tienen más peso que los

mismos f u n c i o n a r i o s públ i cos" . 1 8 Así se p r o p i c i a n las condic iones

para u n a solución armada, al de jar al televidente sin o t r o c r i t e r i o q u e

el d e l g o b i e r n o .

Así, es i n d u d a b l e que el desprestigio de las O N G , de la CONAI, de

D o n Samuel , etc. n o es nada g r a t u i t o sino que manif iesta una táctica

clara de m a n t e n e r la opinión pública d i v i d i d a , sin b l o q u e c o m ú n .

Sin e m b a r g o la encuesta de la fundación R o s e n b l u e t h 1 9 da datos

m u y interesantes al respecto, la batalla todavía n o está ganada y se ve

m u y compl icada . Así la encuesta señala: de 4,854 personas de 23

estados o p i n a n :

18. En Proceso, 1128, de! 14 de junio de 1998.
19. C/ , nota 12.
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Ejército

3 2 % p i d e q u e se quede el E jérci to en las comunidades

56% p i d e que se re t i re

5 5 % cree que es una amenaza para las comunidades

Gobierno

7 0 % rechaza q u e las acciones d e l g o b i e r n o hayan m e j o r a d o las

condic iones de v ida de los indígenas

5 0 % asegura q u e el g o b i e r n o n o ha respetado los acuerdos de San

Andrés, contra u n 3 0 % que considera que sí

5 7 % sostiene q u e el g o b i e r n o n o está trabajando p o r alcanzar la paz

7 0 % lo acusa de ser responsable de la matanza de Actea l

EZLN
4 1 % reconoce su labor de concord ia

4 9 % considera q u e e l E Z L N n o está real izando esfuerzos p o r la paz

Indígenas

8 6 % considera q u e son el g r u p o social más pobre

73% j u s t i f i c a n e l a lzamiento

Posición gubernamental 

73% considera q u e el g o b i e r n o trata de r e d u c i r l o a u n c o n f l i c t o local

Organismos internacionales 

4 3 % su presencia ha sido útil para proteger a las c o m u n i d a d e s contra

la violencia

3 7 % rechaza la presencia extranjera, contra u n 5 1 %

V o l u m e n y estructura de su capital

L a p r e g u n t a centra l es ¿quién gobierna el país? Las secretarías de

estado presentan crisis de a u t o r i d a d al estar dispuesto t o d o desde

G o b e r n a c i ó n , q u e tiene p o d e r sobre toda la i n d u s t r i a de la Radio,

Televisión y el C i n e ; m a n t i e n e c ier to c o n t r o l sobre los par t idos polí-

ticos, las instancias gubernamentales indígenas y educativas; ese con-

t r o l ideológico le p e r m i t e m a n i p u l a r la información de salida al
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públ ico y preparar el t e r reno para la división o desarticulación nacio-

n a l . Es decir, t iene toda la estructura de g o b i e r n o a su favor y c ier to

r e c o n o c i m i e n t o que ha i d o l o g r a n d o entre la gente a su favor.

Principales cartas

Su propuesta de la nueva Ley para la cuestión indígena podrá tener

m u c h o de cuestionable, p e r o e l g o b i e r n o sabe que tiene p o r ahora la

inic iat iva y está j u g a n d o c o n el lo , se ha propues to presionar al E Z L N

c o n t r a t i e m p o a sabiendas de que los procesos de consulta son lentos

y r e q u i e r e n n o sólo de consenso sino de total acuerdo. Así, si el E Z L N

n o se repone de su si lencio y recupera fuerza nac iona l corre el riesgo 

de que la gran mayoría de la gente crea la palabra del g o b i e r n o y 

presione p o r u n a solución al c o n f l i c t o rápida sin reparar en los costos.

Inversiones

Más q u e i m p o n e r la p r o p i a visón para l e g i t i m a r acciones, en el f o n d o

hay u n a l u c h a ya p o r las elecciones del 2000 y Labastida es u n

i m p o r t a n t e posible candidato a la presidencia. El p r o b l e m a sería

tratar de entender qué piensa Or ive sobre la sucesión y qué i m p o r -

tante pape l j u g a r í a allí. C o n t o d o , se está j u g a n d o la c r e d i b i l i d a d ante

la gente y se la está ganado, insistimos en q u e la c a m p a ñ a está

s u r t i e n d o resultados propic ios para descalificar al E Z L N .

Relaciones c o n el c a m p o de p o d e r

O r i v e es Jefe de asesores en la Secretaría de Gobernac ión , es q u i e n

está detrás de todo el p r o b l e m a de Chiapas y q u i e n d i r ige la polít ica

i n t e r n a de respuesta al respecto. Su postura es la l ínea of ic ia l . Es esta

postura la que le merece críticas periodísticas, pues ahora está en

contra de lo que propuso a lguna vez. E n La Jornada, el s u p l e m e n t o

d o m i n i c a l Masiosare d e l d o m i n g o publ ica u n art ículo titulado " A u t o -

nomías ayer y hoy, se espantan quienes las promovían" de los per io -

distas Caro l ina Velázquez, Beatriz Avi la y R a m ó n G o d e d . Los autores

hacen u n r e c o r r i d o p o r las experiencias autónomas promovidas p o r
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L í n e a Proletar ia y p r e g u n t a n : "¿A quién estorba que el p u e b l o vaya

c o n s o l i d a n d o sus propias formas de organización? ¿De acuerdo a qué

intereses?, ¿Qué opinarán nuestros e x c o m p a ñ e r o s que h o y cobran

d e l erar io públ ico y que antes p r o m o v i e r o n estas experiencias en el

seno d e l m o v i m i e n t o de masas? ¿De qué se espantan ahora , con los

ayuntamientos a u t ó n o m o s de Chiapas?"

" H o y que los gobiernos federal y estatales e m p r e n d e n la cruzada

de acabar c o n los m u n i c i p i o s autónomos creados en Chiapas y otras

entidades, y p r e t e n d e n enterrar parte d e l pasado d e l m o v i m i e n t o

social en México , vale la pena recordar algunas experiencias desarro-'

liadas en los a ñ o s setenta y ochenta bajo la or ientación de las organi -

zaciones Política Popular (PP) y L ínea Proletaria ( L P ) , de las que fue

d i r i g e n t e A d o l f o Orive Bell inger, actual c o o r d i n a d o r de asesores de

la Secretar ía de G o b e r n a c i ó n " .

Las experiencias promovidas p o r Or ive en su lucha p o p u l a r hoy

se ven copadas, parece que también cambió la visión de la rea l idad

pues se m i r a desde o t r o lugar, desde arr iba p o r dec i r lo de algún m o d o :

Pues c o m o b i e n dec ía el fo l l e to Acerca de la construcción de las bases 

regionales de apoyo, p u b l i c a d o en octubre de 1977: "Si queremos que

las masas l l eguen efectivamente algún día a t o m a r el p o d e r polít ico a 

nivel de l país, sólo va a ser posible si desde ahora in ic iamos u n proceso

que p e r m i t a q u e las masas se e jerci ten en la toma de decisiones

políticas, p o r lo tanto , en la toma d e l p o d e r polít ico, al n ive l en que

ahora lo p u e d e n ejercer".

"Así lo demuest ran las múltiples experiencias que se desarrolla-

r o n en sindicatos c o m o el minero-metalúrgico, el te lefonista o el de

maestros, organizaciones d o n d e se p o n í a énfasis en el r o m p i m i e n t o

de la estructura sindical clásica y se creaban instancias autó no m as

paralelas similares a las de las colonias independientes de Monterrey ,

la Comarca Lagunera y D u r a n g o . L o m i s m o pasó en los ejidos y 

comunidades d o n d e part ic ipamos en Tlaxcala, Nayari t , L a Laguna,

D u r a n g o , G u e r r e r o , Oaxaca, Veracruz y Chiapas".

"Si hoy estuvieran vivas estas BSA seguramente serían aplastadas y 

deshechas p o r las autoridades en n o m b r e de u n a ' l ega l idad ' m a l

entendida , según los intereses de los grupos en el poder" .
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Los autores siguen preguntándose "¿Quién d e t e r m i n a q u é es

legal o i legal en una c o m u n i d a d , muchas veces casi aislada de 'la

civilización' y d e l p o d e r central? ¿De acuerdo a qué intereses?" C o n

t o d o e l lo se ve que la postura de Or ive cambió seriamente, a u n q u e

n o sabemos p o r qué .

Principales oponentes

Declaraciones hechas p o r O r i v e y transmit idas p o r la misma Secreta-

ría de G o b e r n a c i ó n muestran c laramente quiénes son los pr inc ipales

oponentes , quizá personales de Or ive :

"La Comisión N a c i o n a l de Intermediac ión es u n g r u p o que le

sirve de caja de resonancia al Obispo Samuel Ruiz . . . " 2 0

"... si se dedicara más t i e m p o a ser obispo que polít ico, a la m e j o r

h u b i e r a i m p e d i d o que tantos indígenas se convir t i e ran al evangelis¬

m o , a las distintas vertientes de protestant ismo [ . . . ] " D i j o estar seguro

de que t iene intereses personales, que "yo creo que los suyos p r o p i o s .

Yo creo q u e t iene intereses personales que, bueno , obviamente , son

m u y respetables, p e r o que en este caso n o creo que sean positivos para

l o g r a r la paz y la reconci l iac ión que se requiere en ese estado",

contes tó Or ive . Ya embalado, Or ive A l b a también le d e m a n d ó al

obispo católico que se dedicara a crear más escuelas y generar educa-

c ión, con los apoyos, según él, que recibe de E u r o p a y Estados U n i d o s .

" A l o m e j o r puede f u n d a r escuelas y m e j o r a r el n ive l educativo de los

indígenas. Puede p r o d u c i r artesanías, generar empleos. Es decir,

además de evangelizar, m e j o r a r en concreto la vida de los indígenas

de la diócesis de San Cristóbal" . 2 1

E n t r e los grupos invitados a la diócesis de San Cristóbal para

reforzar la organización p o p u l a r que d e m a n d a b a la formac ión cate-

quét ica se encontraba Or ive , sin embargo p o r la creciente m a n i p u l a -

c ión d e n u n c i a d a p o r los agentes de pastoral los confl ictos i n i c i a r o n ,

20. Marcos quiere intervenir en el 2000, afirma Gobernación, nota de Heriberta Fer
Arias, en La Crónica, jueves 19 de marzo de 1998.

21. Marcos asumió el indigenismo tras su fracaso militar en 94, dice Adolfo Orive, nota
Hugo Morales Galván, en La Crónica, sábado 4 de abril de 1998.
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Lagrange dice q u e la diócesis quer ía conservar el d o m i n i o espir i tua l

y mater ia l , en fin, la coordinac ión de t o d o el proceso. Los enfrenta-

mientos los l l evaron a t o m a r rumbos distintos. Orive conoce perfec-

tamente la situación chiapaneca y pareciera tener confl ictos persona-

les c o n D o n S a m u e l . 2 2

El o t r o o p o n e n t e personal es, sin d u d a Marcos, las declaraciones

n o p u e d e n ser más claras:

"Ño se puede estar p la t i cando c o n ranitas, n i estar f u m a n d o p ipa

en una hamaca, p i d i e n d o que se combata la pobreza y n o se haga

nada", d i j o en alusión al subcomandante Marcos. Enfát ico , O r i v e ,

q u i e n en los años setentas trabajó en Chiapas en la organización de

grupos campesinos, expresó: "no se vale tener c o m o r e h é n a m u c h o s

mexicanos p o r q u e n o se satisfacen las condic iones que quiere , p o r q u e

quiere i n t e r v e n i r en la política para el a ñ o 2000... N o se vale q u e el

país esté sujeto a la v o l u n t a d de Marcos" . E x m i l i t a n t e de la organiza-

ción L í n e a de Masas, A d o l f o Or ive Bel l inger aseguró que conoce

Chiapas y a las organizaciones de esa e n t i d a d y d i j o que le "duele q u e

luchadores sociales que estén a favor d e l E Z L N c o l o q u e n en p r i m e r

lugar a u n g r u p o a r m a d o que p o r más que represente unos 50 m i l

...80 m i l ...300 m i l " indígenas. Orive alertó de las voces que p lantean

la iniciat iva g u b e r n a m e n t a l en u n contexto de negativa para el diálo-

go p o r la paz e invitó a los dir igentes sindicales a visitar la zona en

c o n f l i c t o y contar las organizaciones de los zapatistas. R e m a t ó : "nos

ofuscamos c o n ese p r o b l e m a y se nos olvida que la iniciat iva p e r m i t e

resolver los problemas de unos 10 mi l lones de indígenas, eso está en

j u e g o " . ¿Por qué dejar que " u n puñado de gente con a u t o r i d a d m o r a l "

decida sobre 90 mi l lones de mexicanos que respetan la democrac ia y 

las instituciones?, cuest ionó. Después af irmó: "La mayoría de c o m u -

22. Hasta febrero de este año la situación podría parecer todavía alentadora, pues
como bien mencionó Carlos Montemayor a raíz del nombramiento de Adolfo
Orive como coordinador de asesores de la Secretaría de Gobernación, "es raro
que el destino ofrezca dos veces la misma posibilidad a un mismo individuo. Orive
está situado de nueva cuenta en el mismo camino hacia Chiapas, casi con los
mismos colaboradores y antagonistas que hace varios lustros. Esperemos que
llegue otra vez con espíritu abierto, pensando otra vez en el país, en los cambios
que México necesita. No en saldar viejas cuentas personales, sino en saldar las
viejas cuentas de Chiapas". Masiosare, domingo 19 de abril de 1998.
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nidades indígenas que q u i e r e n q u e se r e t i r e el E jérci to , n o h a n

m u e r t o p o r q u e el E jérc i to i m p i d e que el E Z L N los mate" . "Conozco

persona lmente las comunidades en conf l i c to , p u e d e n dec i r q u e p o r

la posición que o c u p o m i j u i c i o n o es correcto, p e r o p u e d o garantizar

que si nuestra explicación la llevamos a las c o m u n i d a d e s indígenas

de la zona en conf l i c to , más d e l 90 p o r c iento va a decir : p o r eso

luchamos ; estamos de acuerdo c o n esa inic iat iva" . [. . .] Cuest ionó la

a c t i t u d d e l subcomandante Marcos, a q u i e n también apeló c o m o

Sebastián Guillén Vicente , y l o culpó de n o c o n t r i b u i r en el proceso

de paz. "Los derechos de 8 mi l lones de indígenas n o p u e d e n esperar

a q u e u n señor decida a sentarse a firmar u n a in ic ia t iva" . 2

I n d u d a b l e que los oponentes son fuertes, p o r e l lo h a n t e n i d o q u e

trabajar los medios de comunicac ión para enfrentar los . L o g r ó q u e

D o n Samuel renunc iara y deshiciera la CONAI, ha pres ionado para q u e

Marcos se siente a dia logar y ha logrado r e d u c i r la simpatía al E Z L N .

A u n q u e c o m o hemos visto, todavía le queda m u c h o p o r ganar.

Principales oposición i n t e r n a

Las diversas secretarías se h a n most rado cuidadosas de mostrar sus

rencil las en público, h a n tratado de m a n t e n e r u n b loque c o m ú n

f r e n t e a la sociedad civi l , poco se sabe de las grandes diferencias, a 

menos q u e se logre tener acceso a la farándula política.

P r i n c i p a l capital que se disputa

Además de tratar de i m p o n e r su p r o p i o p u n t o de vista se está j u g a n d o

el c o n t r o l total de la situación, quiere m a n t e n e r a toda costa u n estado

de d e r e c h o en vistas a la sucesión pres idencia l . Tal parece que al

g o b i e r n o le urge recuperar su l e g i t i m i d a d p o n i e n d o la inic iat iva de

su parte .

23. La Crónica, jueves 19 de marzo de 1998, nota de Heriberta Ferrer Arias.
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La lucha por la Iglesia Católica: algunas posiciones frente 
al Estado. El papel de la Comisión Episcopal para 
la Reconciliación y la Paz en Chiapas 

Roberto López Facundo, S.J. 

Es b ien sabido que d e n t r o de la Comisión Episcopal Mexicana existen

grupos caracterizados p o r su tendencia pastoral y su postura ante los

sucesos nacionales. U n g r u p o de ellos, fuer temente relacionados c o n

el a n t e r i o r n u n c i o apostólico, G e r ó n i m o Prigione son los cardenales

de México y Guadalajara, N o r b e r t o Rivera y Juan Sandoval respecti-

vamente . A u n a d o s a ellos obispos de l ínea teológica y pastoral más

conservadora h a n r e c i b i d o la propuesta d e l actual n u n c i o Justo M u -

l l o r de crear una comisión episcopal para "aconsejar" a D o n Samuel

Ruiz. Pero esa comisión, que pudiera entenderse c o m o u n a sustitu-

ción de la desaparecida C O N A I , 2 4 d i c e n los obispos que es sólo u n a

ampliación de la mediac ión que n o busca e l i m i n a r a nadie c o m o

mediador , p e r o t a m p o c o busca "apoyar a D o n Samuel, sino a la paz" . 2 5

A u n q u e la Conferencia Episcopal respalda c o m o g r u p o la tarea

pastoral de D o n Samuel y su opción p o r los pobres, de manera

personal a lgunos obispos h a n expresado entre l íneas su descontento

con la manera en que el obispo de San Cristóbal ejerce su m i n i s t e r i o .

Sin embargo ese descontento se ha cuidado de n o hacerlo público n i

d i rec tamente contra la persona de D o n Samuel, que ya ha t e n i d o que

bregar c o n acusaciones ante el Vaticano, c o n Pr ig ione , y c o n u n

obispo coadjutor que parecía llevar la tarea de desart icular la pastoral

en su c o n j u n t o , pero terminó c o m o el m e j o r a l iado de D o n Samuel.

Pocos obispos son los que se declaran a favor e incondic ionales de la

pastoral de San Cristóbal, entre ellos A r t u r o L o n a , obispo de Tehuan-

tepec, D o n Bar to lomé Carrasco, arzobispo emér i to de Oaxaca, el

Cardenal A d o l f o Suárez, de Monterrey , y otros pocos.

24. Cf. La cabeza de nota del reportero José Antonio Román, en La Jornada, 22 de
abril de 1998.

25. Cf. nota anterior.
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Otros , c o m o el cardenal N o r b e r t o Rivera suelen ser a lgo a m b i -

guos en algunas declaraciones. E n u n a misma n o t a d e l r e p o r t e r o

Salvador G u e r r e r o Ciprés, e l Cardenal Rivera a f i r m a : "Los obispos

Samuel Ruiz García y Raúl Vera López n o sólo t i enen el apoyo de sus

h e r m a n o s obispos sino de sus fieles", p e r o cuando se le p r e g u n t a

d i r e c t a m e n t e su opinión e lude respuestas c o m p r o m e t e d o r a s : "¿cuál

es su postura ante la tarea pastoral de los obispos en San Cristóbal y 

de las acusaciones contra Samuel Ruiz? La verdad nos hará libres. Se

h a n h e c h o acusaciones p o r todas partes; la a u t o r i d a d c o r r e s p o n d i e n -

te es la que debe aclarar qué razón t i e n e n , qué f u n d a m e n t o s t i e n e n

esas mutuas acusaciones o las diversas acusaciones que se hacen . . . " 2 6

S iendo más d u r a su postura, la a c t i t u d crítica d e l A r z o b i s p o de México

la c o m p a r t e parte de l c lero ( p o r l o menos fue expresado en el ó rgano

of i c ia l de la Arquidiócesis de México "Nuevo C r i t e r i o " ) , 2 7 y ha sido

plasmada en cuest ionamientos públicos "en u n lance inédi to dada la

férrea y t r a d i c i o n a l d isc ip l ina ca tó l i ca" . 2 8

AJ igual , el cardenal D o n Juan Sandoval n o se c o m p r o m e t e

m u c h o y, a u n q u e pareciera q u e está en c o nt ra del obispo de la diócesis

de San Cristóbal, aveces t iene declaraciones que p u e d e n entenderse

de apoyo a su invest idura episcopal más que a su p r o p i a persona o 

trabajo . A l g u n o s párrafos de la Carta a los Obispos de San Cristóbal

de las Casas, p u e d e n ser in terpre tados c o m o apoyo y d e m a n d a :

" . . . q u i e r o expresar a sus Excelencias m i más sincera so l idar idad pas-

t o r a l p o r tantos hechos deplorables de injusticias, dolencias y muertes

acaecidos en esa h e r m a n a diócesis de San Cristóbal de las Casas, sobre

t o d o la masacre perpetuada rec ientemente en C h e n a l h ó . (...) Para

l o g r a r la p r o n t a pacif icación de los pueblos en conf l i c to , creemos c o n

s incer idad que se debe buscar u n a vía más j u s ta y sensible a las

situaciones de violencia , en la que n o haya tantos i n t e r m e d i a r i o s , q u e

e n t o r p e c e n el diálogo y el c a m i n o a la p lena reconci l iac ión y desapa-

26. La Jomada, 12 de enero de 1998.
27. Lo que provocó la protesta de parte del clero de México pues manifestaba una

opinión más personal o no general.
28. Bernardo Barranco V., "La Iglesia Católica y la transición, en La Jornada, miércoles

15 de julio de 1998.
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rezcan los protagonismos de quienes t i e n d e n a aprovecharse para

buscar sus pro pio s intereses. . ," 2 9 L a carta, e n u n c o n t e x t o a m p l i o ,

muestra sólo u n a preocupac ión pastoral , pero podr íamos p r e g u n t a r

a quién se ref iere cuando habla de "tantos in termediar ios " , de quiénes

se "aprovechan para buscar sus propios intereses". L a respuesta,

hue lga d e c i r l o , n o se encuentra e n la misma carta.

A p a r t e de M o n s e ñ o r A l a m i l l a , obispo emér i to de Papantla, cuya

postura sobre el caso Chiapas se resume en "que el g o b i e r n o ya acabe

c o n el p r o b l e m a de u n a vez p o r todas", o t r o h e r m a n o suyo en el

episcopado J o s é Melgoza Osor io , emér i to de Netzahualcóyod "culpó

a a lgunos integrantes de la Iglesia Católica de f o m e n t a r desviaciones

en la d o c t r i n a cristiana y d i j o que esos planteamientos "prestan u n

b u e n apoyo a los guerr i l leros , hac iendo más difícil el a d v e n i m i e n t o

de la paz". Dice D o n J o s é Melgoza que a Chiapas se le ha prestado

demasiada atención, sin darse cuenta de que otras etnias sufren las

mismas o peores injusticias. D e n u n c i ó que hay personas interesadas

que buscan privilegiarse c o n la "propaganda" (sic) en benef i c io de los

indígenas. " R e c o r d ó que si b i e n la Iglesia t iene el deber de "Evange-

lizar para l iberar" existen personas interesadas en l iberar "bajo la

i luminación de teologías de la l iberación, de ver t iente marxista,

ideologías que n o se p u e d e n a t r i b u i r a la Iglesia". Estas declaraciones

f u e r o n hechas a través de u n c o m u n i c a d o d a d o a conocer p o r la

Conferenc ia Episcopal Mexicana. E n la agudeza de la d i p l o m a c i a ,

para n o lanzar opin iones contrarias contra u n h e r m a n o en el episco-

pado, D o n Javier Lozano Barragán, antes obispo de Zacatecas y ahora

Presidente de la Comisión de Salud del Vaticano, responde a p r e g u n t a

expresa sobre la labor m e d i a d o r a de D o n Samuel: "Creo que el obispo

Ruiz ha sido u n h o m b r e que ha buscado s iempre los derechos de los

indígenas y la just ic ia , a u n q u e los medios que ha u t i l i z a d o son suma-

m e n t e discutibles, p e r o sin d u d a ha sido buena su i n t e n c i ó n " . 3 1 L a

29. Juan Cardenal Sandoval, Arzobispo de Guadalajara, 7 de enero de 1998, en Boletín 
Eclesiástico de la Arquidiócesis de Guadalajara, No. 1, año LII, Época VIII, enero de
1998.

30. Excélsior, jueves 30 de julio de 1998.
31. La Crónica, 8 de julio de 1998.
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n o t a es evidente, n o se ref iere a D o n Samuel p o r su n o m b r e o p o r el

t ítulo a c o s t u m b r a d o a su j e r a r q u í a , se mueve entre u n a espada de dos

filos q u e apoya en l o m í n i m o sin dejar de mostrar la crít ica sut i l .

O t r o e j em plo son las múltiples declaraciones de Fel ipe A r i z m e n -

d i , obispo de Tapachula , q u e s in dejar de apoyar expl íc i tamente a D o n

Samuel , en algunas o p i n i o n e s verddas, deja c ier to sabor de i n c o m -

prens ión en la comprens ión , p o r e j emplo declara el 8 de j u n i o :

" A l g u n o s quer ían que ( D o n Samuel) t o m a r a actitudes más de polí t ico

q u e de obispo, y D o n Samuel pref iere mantenerse c o m o pastor, en

c o m u n i ó n c o n el Papa, c o n su representante en M é x i c o y c o n sus

h e r m a n o s obispos. A n t e t o d o es pastor, n o polít ico. Por esa decisión,

cuenta c o n t o d o nuestro apoyo" . El apoyo es claro, p e r o deja entrever

d i f i c u l t a d ante d o n Samuel c u a n d o éste m a n t e n í a su posición c o m o

pres idente de la C O N A I , es decir , c u a n d o se movía en la fina l ínea ent re

lo pastoral y l o polít ico.

Esa diversidad de o p i n i o n e s muestra u n a rea l idad vista en el

Episcopado desde diversos lugares, in te rpre tad a desde diversas posi-

ciones doctr inales y desde la defensa de intereses diversos. Así, las

declaraciones de los obispos p o r separado n o muestran u n a postura

colegia l de desprestigio c o n t r a D o n Samuel sino, c o m o l o sugiere

B e r n a r d o Barranco: "La Iglesia ha i n t e r i o r i z a d o las contradicc iones

chiapanecas y de cierta m a n e r a la sacuden. N o hay ambigüedad sino

expres ión pública de tensiones, n o es u n a postura táctica de los

obispos sino resultado de ja lones y negociaciones i n t e r n a s " . 3 2

Podemos agregar, según Roderic A i C a m p q u e existen c inco

tendencias pr incipales en el episcopado mexicano : La vaticana, que

apoya los objetivos espirituales y políticos de la Santa Sede; la espiri-

tualista, q u e firmemente sostiene que las misión p r i m o r d i a l de la

Iglesia es la espir i tual ; la tendenc ia de C h i h u a h u a , dispuesta a l u c h a r

ab ier tamente p o r los derechos políticos, c o m o sucedió en su e n t i d a d

en 1986; la tendencia d e l sur, fuer te s impatizante de la Iglesia de los

pobres ; y, finalmente, la tendencia de la mayoría silenciosa, compues-

32. Bernardo Barranco, op. cit. 
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ta p o r los obispos moderados y reacios a dar declaraciones públ icas . 3 3

E n ese contexto seguimos, en el esquema de análisis hasta a h o r a

propuesto , a los cardenales D o n Juan Sandoval y a D o n N o r b e r t o

Rivera.

Principales ' jugadas"

L a propuesta de u n a Comisión Episcopal q u e "aconseje" y " o r i e n t e "

a D o n Samuel fue b ien recibida, p e r o se e n t e n d i ó más c o m o u n a

Comisión más ampl ia , que n o sustituyera de facto a D o n Samuel,

sino que i n t e n t a r a u n acercamiento de las partes al diálogo; a esta

comisión se integraría el obispo sancristobalense. L a misma Comisión

ha d i c h o hasta el cansancio que n o p r e t e n d e ser u n a comisión nueva

de intermediac ión, s ino sólo p r o c u r a r el diálogo. E n t r e sus tareas está

la de entregar u n i n f o r m e detal lado sobre la situación de Chiapas a 

Juan Pablo II , a quién según Felipe A r i z m e n d i , " n o se le puede

engañar n i se le puede ocul tar la verdad" . L a Comisión está integrada

p o r los cuatro obispos chiapanecos, p o r L u i s Morales , obispo de

Torreón, Jac into G u e r r e r o de Tlaxcala . Juan G u i l l e r m o López, Carlos

Talavera de Coatzacoalcos.

Pareciera, c o m o p r i m e r a impresión, q u e la idea que está detrás

de esta Comisión es la de qui tar le " p r o t a g o n i s m o " a D o n Samuel y 

p o n e r en su lugar a la Comisión Episcopal c o m o g r u p o colegiado para

que sea esa instancia la que dia logue c o n las partes. Es interesante

observar que, c o m o g r u p o , los obispos son capaces de cerrar filas y 

de fender la d i g n i d a d episcopal c o m o centro de l iderazgo y presión

social. Ningún obispo ha hecho declaraciones serias respecto a su

desacuerdo a la pastoral de San Cristóbal, n i n g u n o lo ha acusado

direc tamente de m a n i p u l a r el conf l i c to , d e m a n t e n e r intereses os-

curos, etc.; y si l o h a n d i c h o n u n c a h a n m e n c i o n a d o el n o m b r e de

D o n Samuel. Son m u y pocos los que se declaran "cómplices" d e l

33. Artículo de Rodrigo Vera, Proceso, 1134, del 26 de julio de 1998, comentando el
libro Roderic Ari Camp, Cruce de espadas, Serie Política y Religión, Siglo XX!, 1998
(en el libro son las páginas 313-314).

34. Cf. supra.
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obispo de San Cristóbal: A r t u r o L o n a , de Tehuantepec, y d o n Barto-

l o m é Carrasco.

Sin embargo , ya l o d i r e m o s más adelante, la Comisión puede i r

m u c h o más allá y tener u n objet ivo d i s t i n t o a u n a sustitución d e l

obispo mediador , e independizarse de los grupos in ternos y p r o c u r a r

verdaderamente la paz e n Chiapas.

V o l u m e n y estructura de su capital

L a m a y o r parte de su capital , si b i e n es rel igioso, se concentra e n el

p o d e r social y pol í t ico que conserva la Iglesia y a la que parece se le

ha i g n o r a d o en las tomas de decisión importantes a n ive l nac iona l .

Ese peso se nota , p o r e j emplo , en la polémica desatada p o r el Secre-

tar io de Salud, al p r o p o n e r a debate la despenalización d e l a b o r t o , la

capacidad de respuesta organizada desde la Iglesia sigue s iendo m u y

f u e r t e . E n el c o n f l i c t o chiapaneco la voz de los obispos parecía aislada,

c o n declaraciones personales, a veces m u y dispersas, que n o lograban

p r e o c u p a r al g o b i e r n o

A u n q u e su fuerza n o se pueda m e d i r p o r movil izaciones, mar-

chas, manifestaciones, desde hace algunos meses la Iglesia en la

c i u d a d de M é x i c o ha i n t e n t a d o reocupar su lugar de antaño, para e l lo

ha o c u p a d o el zócalo c o n rosarios vivientes, misas al aire l i b r e , actos

de c u l t o públ ico que en otros años h u b i e r a sido impensable . Poco a 

p o c o la voz de los cardenales D o n N o r b e r t o Rivera en M é x i c o y D o n

J u a n Sandoval en Guadalajara, ha i d o g a n a n d o espacio p o r el estilo

de declaraciones ante hechos gubernamentales y su propuesta pas-

t o r a l .

Principales "cartas"

L a visita de Juan Pablo II e n enero de 1999 es u n a carta que está

m o v i e n d o f u e r t e m e n t e a los obispos a r e t o m a r su lugar e n la vida

pública. Se trata de hacer u n f rente c o m ú n c o n objetivos o pensamien-

tos similares, se busca "regalarle la paz de Chiapas al Papa" según

Felipe A r i z m e n d i . E n cierto m o d o se in tenta d a r u n a m e j o r imagen

d e l país, sin ocul tar nada. Esa es una postura que puede ayudar a 
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c o n s t r u i r la paz en Chiapas si se logra oír la voz de los obispos d e l

m i s m o m o d o que se oyó ante el t ema d e l abor to , de los m a t r i m o n i o s

entre homosexuales, ante la telenovela "Tentaciones", e tcétera .

Principales inversiones

Los obispos, m e j o r d i c h o , la Comisión, in tenta u n a reconci l iac ión

entre las partes, n o sólo busca el diálogo entre el E Z L N y el g o b i e r n o ,

sino inc luso entre posturas intraeclesiales, entre los grupos de dere-

cha conservadora y los de izquierda l ibera l ; in tenta restablecer las

heridas de la Iglesia en su feligresía, conc i l iar la opc ión p o r los pobres

y los grupos empresariales; entre la l ínea de teología conservadora y 

los de la teología de la l iberación. E n ese sentido el trabajo de la

Comis ión va más allá de Chiapas. Pareciera que los Obispos buscan

el diálogo entre todas las partes. Ese diálogo se daría desde la misma

Comis ión pues hay dos tendencias pastorales, D o n Samuel y D o n Raúl

p o r u n l a d o y casi todos los demás p o r el o t r o .

Relaciones c o n el c a m p o de p o d e r

E n resumen, podríamos a f i r m a r q u e las relaciones con el c a m p o de

p o d e r son m u y delicadas, que puede apoyar p l e n a m e n t e de f o r m a

abierta o velada las políticas gubernamentales , p e r o si conserva su

i n d e p e n d e n c i a d e l g r u p o de gobiernos y de los obispos conservado-

res, entonces p u e d e i n f l u i r m u c h o para destrabar el c o n f l i c t o presio-

n a n d o a l g o b i e r n o y al m i s m o EZLN, baste ver su propuesta d e l día 14

de agosto. Sería atrevido a f i r m a r que p o r lo menos los obispos que

n o están to ta lmente de acuerdo c o n la tarea pastoral D o n Samuel

están a favor d e l g o b i e r n o , incluso e l cardenal N o r b e r t o Rivera causó

dif icul tades al g o b i e r n o al d e n u n c i a r que el neo l ibera l i smo es u n

sistema q u e sólo p r o d u c e pobreza; el cardenal D o n Juan Sandoval es

la p i e d r a d e l zapato de gobernac ión c o n el caso del cardenal Posadas.

N i n g u n o de los dos depende d e l g o b i e r n o n o está a favor sino "de las

leyes justas y necesarias para la paz verdadera" , y esa i n d e p e n d e n c i a

les p e r m i t e también la confrontac ión c o n suya consabido peso social,

y eso los convierte en " p e l i g r o " para el g o b i e r n o .
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Principales oponentes

Probablemente la COCOPA y otros grupos de corte l ibera l , si se ent ien-

de c o m o in jerencia p r o h i b i d a a ministros de cultos, p e r o parece ser

aceptada esa comisión de buena m a n e r a al entender la n o c o m o

m e d i a d o r a sino sólo invitación al diálogo.

P r i n c i p a l oposic ión i n t e r n a

Señaladas las distintas corrientes d e n t r o d e l Episcopado, se puede ver

c o n c la r idad que la " tendencia d e l sur" entra en conf l i c to con la

vaticana, la espiritualista y la de mayoría silenciosa. Están claras las

diferencias ent re N o r b e r t o Rivera, Juan Sandoval, Genaro A l a m i l l a ,

Melgoza y otros, contra Samuel Ruiz, Raúl Vera, A r t u r o L o n a y otros.

P r i n c i p a l capital que se j u e g a

L a Comisión Episcopal sabe que se encuentra en una posición difícil,

esa conci l iac ión p r e t e n d i d a puede ser ajena a algunos obispos, p e r o

también puede causarle di f icul tades al m i s m o g o b i e r n o si se mete de

l l e n o en la defensa de los derechos h u m a n o s . Puede ocupar el lugar

p e r d i d o p o r el g o b i e r n o en cuanto a c r e d i b i l i d a d , pues según C a m p ,

la Iglesia m a n t i e n e el 46% de "gran confianza" , 3 0 % de "conf ianza"

c o nt ra el 9 % de "desconfianza" en ella p o r parte de la to ta l idad de los

mexicanos . " D i c h o de o t ra manera , en u n contexto comparat ivo , 3 7 %

de los mexicanos creían más en la Iglesia que en el g o b i e r n o , 2 6 %

pensaba que ambas inst i tuciones eran igua lmente creíbles, y tan sólo

el 8 % se inc l inaba a aceptar la palabra d e l g o b i e r n o p o r enc ima de la

de la Iglesia. A l g o más de u n o de cada cuatro dudaba de la palabra

de ambas ins t i tuc iones" . 3 5

35. Citado en Cruce de espadas, op. cit., p. 176. El periódico Público, de Guadalajara,
publica en sus páginas del 19 de agosto, los resultados de una encuesta hecha por
la Fundación Rosenblueth en la que, respecto al terreno eclesial señala: Del papel
de la Iglesia Católica, 57% de los encuestados acepta los esfuerzos realizados por
la paz, 61 % acepta que ha sido un factor de defensa de los indígenas, y 46 % opina
que debe hacerse a un lado.
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Además de ese p o d e r simbólico habrá que t o m a r en cuenta que,

a pesar de algunos obispos que respaldan las políticas g u b e r n a m e n -

tales, la misma comisión n o es nada fácil de ser m a n i p u l a b l e , puede

ser to ta lmente i n d e p e n d i e n t e y a u n más c o n f r o n t a r de f r e n t e y sin

t e m o r al g o b i e r n o . Es decir, c o m o l o habíamos a n t i c i p a d o anter ior -

m e n t e , si los obispos se logran despejar la sombra de Pr ig ione y van

p o r enc ima d e l g r u p o episcopal cercano a él, entonces p o d e m o s

esperar muchas cosas, p e r o la l ínea divisoria es demasiado sut i l y débil

y se puede cantear en varios aspectos: o se queda sólo en u n a mera

presencia que n o aporte nada y sólo quiera dar u n i n f o r m e maqui l la -

d o de la situación; o c o n su presencia m i r e de cerca la vera his tor ia

d e l c o n f l i c t o y los confl ictos d e l conf l i c to y pueda dar u n j u s t o aporte

para i n t e n t a r destrabarlo; palabras más, palabras menos, o sólo pasa

y estorba, o hace o í r su voz c o m o antaño l o h izo d o n Samuel.

2.2. G r u p o s dominados

La figura y el papel de Don Samuel Ruiz García. 
Los obispos de Chiapas y el cardenal más cercano 

Ornar David Gutiérrez Bautista, S.]. 

Principales jugadas"

Bás icamente h a n sido declaraciones que h a n hecho c o m o obispos d e l

Estado, en las cuales hacen u n l l a m a d o al desarme de paramil i tares ,

a la reducc ión de la presencia d e l e jérci to , así c o m o a la búsqueda d e l

diálogo y el c u m p l i m i e n t o a los acuerdos de San Andrés. Más allá de

lo que p r o p i a m e n t e p u d i e r a n p r o p o n e r c o m o "responsables" de u n

mensaje de paz, la concrec ión de sus jugadas de f ine la posición que

tienen en el campo. Su i n t e r l o c u t o r p r i n c i p a l ha sido el G o b i e r n o

Federal ; p o r eso puede considerarse a este agente d e n t r o del ámbito

nacional , d e j and o de manif ies to el pape l m í n i m o que j u e g a el gobier-

n o d e l Estado.

Entre las declaraciones más impor tantes se sitúa la carta titulada 

"Reflexiones y propuestas al Secretario de Gobernac ión para la paz

en Chiapas", en la que u r g e n a Ernesto Zedi l lo a dia logar c o n el EZLN
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e n u n m o m e n t o en q u e M é x i c o se e n c a m i n a hacia la democracia , al

p l u r a l i s m o , o b i e n , hacia la d i c tadura , la represión y la g u e r r a (La 

Jornada, 16 de e n e r o ) . Entre otras cosas sol ic i tan d i s m i n u i r el n ú m e r o

d e mi l i tares y a r g u m e n t a n que es necesario el diálogo para q u e se

realice el desarme d e l E Z L N .

A l instar nuevamente al diálogo, en la Basílica de G u a d a l u p e

mani f i es tan n o ser teólogos de la v iolencia n i f o m e n t a r l a en respuesta

a las declaraciones hechas p o r e l Presidente de la Repúbl ica . A f i r m a n

q u e los que hacen absolutas sus posturas son u n obstáculo para

d i a l o g a r y para la paz. D i c e n también que es necesario reconocer los

derechos de las diferentes culturas indígenas, una riqueza para la

nac ión (La Jornada, 1 de j u n i o ) .

Otras jugadas i m p o r t a n t e s están consideradas en las relaciones

q u e se generan en t o r n o a la Conferenc ia d e l Episcopado M e x i c a n o ,

d o n d e los obispos de Chiapas f o r m a n parte de la Comisión para la

Paz y la Reconci l iac ión en ese estado.

V o l u m e n y es tructura de su capital

C l a r o está que la figura de D o n Samuel está situada e n u n lugar

especial e n el conf l i c to , c o n t o d o el prest ig io y a u t o r i d a d m o r a l

a d q u i r i d a incluso en el p l a n o i n t e r n a c i o n a l . Sin embargo, se p u e d e

c o n t e m p l a r al lado de los otros obispos en u n a conformac ión de clase

p a r a el análisis, t o m a n d o en cuenta la insistencia de ellos mismos en

su part ic ipación c o m o pastores más que en el papel p r o p i a m e n t e

pol í t ico de D o n Samuel d e n t r o la desaparecida CONAI.

Los obispos representan u n a m p l i o sector de la poblac ión , la

catól ica . Esta queda u n i d a con vínculo eclesial al trabajo y a los fieles 

de las diócesis de Chiapas, e n especial a la de San Cristóbal, p o r m e d i o

de sus pastores que h a n t o m a d o la posición de d o m i n a d o s d o m i n a n -

tes. Por tanto , c o m o figuras eclesiales gozan de u n espacio en la

o p i n i ó n pública, sus homil ías son seguidas y se está al p e n d i e n t e de

sus declaraciones.

Son así m i s m o u n m e d i o confiable para la canalización de ayuda

n a c i o n a l y d e l extran jero , c o n l o que su capital , d e n t r o de la opinión

pública, se va for ta lec iendo .
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De igual manera , se sitúan en u n lugar especial de u n a p la ta forma

c o m o es la Conferenc ia Episcopal Mexicana, d e n t r o de todas las

luchas q u e i n t e r n a m e n t e se m u e v e n .

Principales "cartas"

L a p r i n c i p a l es la unión de obispos c o n "diferencias existentes entre

las tres diócesis de Chiapas, respecto a los procesos históricos, opcio-

nes pastorales y servicios c o m u n i t a r i o s " (La Jornada, 1 de j u n i o ) . E l

que obispos considerados más b i e n simpatizantes de las políticas d e l

g o b i e r n o j u e g u e n en el sector de los d o m i n a d o s , tiene sus repercu-

siones en el peso de la opinión pública y en la l e g i t i m i d a d de los

mensajes.

U n a carta que ha ayudado al f o r t a l e c i m i e n t o del capital ha sido

el aprovechar el prest igio y la posición nac iona l e i n t e r n a c i o n a l de

d o n Samuel Ruiz, lo que n o ha i m p l i c a d o que toda la a tenc ión se

centre en él cuando se trata de declaraciones conjuntas .

Inversiones en los campos

L a opinión de los obispos se vuelve i m p o r t a n t e i n v i r t i e n d o una

c r e d i b i l i d a d eclesial en la que sus figuras y personas c o r r e n el riesgo, 

tanto de desprestigiarse c o m o de ser agredidas p o r partes e n u n

conf l i c to c o n carácter v i o l e n t o .

L a toma de postura conlleva una disgregación de los fieles según

los intereses que se vean afectados, tanto e c o n ó m i c a m e n t e c o m o

rel igiosamente (en el caso de los desplazados p o r confl ictos re l ig io-

so-comunitar ios) . Las declaraciones t raen u n a retr ibución en la o p i -

n ión pública, g a n a n d o u n espacio en los medios .

Relac ión c o n el campo de p o d e r y el c a m p o de la política

La posición se t o r n a u n p o c o delicada, ya q u e t r a d i c i o n a l m e n t e los

obispos tienen u n a distancia de respeto y e n ocasiones de apoyo a los

agentes que se encuent ran en el poder. A l señalar c o m o inadecuadas

las prácticas d e l E jérci to y d e l Ejecutivo, se co locan en u n a oposición

c o n respecto a ellos.
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Por l o anter ior , las tensiones con u n g r u p o más genera l c o m o es

la C E M aparecen, y sin embargo ésta ha buscado más conservar el

c u e r p o episcopal.

Luis Javier G a r r i d o (La Jornada, 19 de j u n i o ) señala que el

g o b i e r n o agrede a la Iglesia católica, l o g r a n d o la división de sus

jerarcas, y que Felipe A r i z m e n d i , " h o m b r e de confianza d e l g r u p o

AÜacomulco" , se ha desprestigiado p o r el respaldo d a d o al Ejecutivo.

Esto muestra q u e la misma relación es dinámica , p o r l o que ciertas

af i rmaciones se consideran c o m o apoyo al poder .

Principales oponentes

E n p r i m e r lugar están el E jérc i to y los paramil i tares que son señalados,

en la mayoría de las veces, c o m o los que más co laboran c o n el c l ima

de tensión que se vive en la e n t i d a d .

E n u n m o m e n t o ha sido el Ejecutivo, sobre t o d o c u a n d o ha sido

instado a l diálogo y a p o n e r las condic iones necesarias para que este

se dé . H a y u n a insistencia de los obispos en dec i r que ellos n o son

"teólogos de la v iolencia" en respuesta alusiva a las declaraciones de

Z e d i l l o e n Sabanilla, Chiapas el 29 de mayo.

Principales oposiciones internas

Algunas de las declaraciones aisladas, aunadas a l mane jo q u e de ellas

se hace e n prensa, parecen contradec i r lo declarado c o n j u n t a m e n t e .

Por e j emplo , A r i z m e n d i , al referirse a la marginac ión y explotac ión

que viven los indígenas e n la en t idad , dice que los zapatistas "los h a n

h u n d i d o más en la insegur idad y en la v io lenc ia" (La Jornada, 25 de

m a y o ) . T a m b i é n hace u n a crít ica a los agentes de pastoral que n o

hacen orac ión , radical izan sus ideologías, buscan p u b l i c i d a d en la

tentac ión de la violencia (Excékior, 20 de j u l i o ) .

P r i n c i p a l capital que disputa

U n o de los problemas más fuertes en el que la instancia eclesial se ve

i n m i s c u i d a es el de los desplazados, d o n d e religión y polít ica se
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mezclan en u n a l u c h a de desintegración c o m u n i t a r i a . A l ser n o sólo

católicos, sino también protestantes los expulsados de las c o m u n i d a -

des, al considerar éste c o m o u n o de los confl ictos entrelazados en

Chiapas, el capital en disputa va más allá d e l m e r a m e n t e re l igioso.

A l situarse con los d o mi n a d o s , los obispos h a n p u g n a d o p o r el

diálogo en d o n d e la cu l tura indígena n o sea exc luida . L a p l u r a l i d a d

c u l t u r a l , c o n sus impl icac iones jur ídicas y de organización, se encuen-

tra en cont ienda . La marginación y explotación serán sus oponentes .

Por tanto , los obispos de Chiapas r e q u i e r e n de u n a a u t o r i d a d

m o r a l ante la sociedad, que n o sólo pueda servir de apoyo a los

sectores desfavorecidos, s ino que consol ide las opciones que c o m o

diócesis h a n hecho .

El papel de los intelectuales independientes: 
el ejemplo de Luis Hernández Navarro 

Salvador Eduardo Torres Arredondo, S.J. 

Se presenta c o m o u n oposi tor p e r m a n e n t e del Estado y sus inst i tuc io-

nes, los blancos de sus críticas son el g o b i e r n o federal , el g o b i e r n o

estatal, e l e jérci to mexicano , la Secretar ía de Gobernac ión , a u n q u e

se ha c e n t r a d o más en la figura Ernesto Zedi l lo y sus colaboradores,

pero n o sólo a estos, también se encuentra en f ranca oposic ión c o n

intelectuales c o m o Sergio S a r m i e n t o , 3 6 y la cadena de televisión T V

Azteca.

E l p r i n c i p a l mater ia l con el que cuenta para elaborar sus análisis

y críticas son las declaraciones hechas p o r los func ionar ios públicos,

de estos análisis se puede entresacar varios puntos que ref le jan su

posición e n el c o n f l i c t o :

E l g o b i e r n o mex icano n o está dispuesto a c u m p l i r c o n los Acuer-

dos de San Andrés, a r g u m e n t a n d o que n o existe una formulac ión

jur íd ica adecuada para hacerlos r e a l i d a d . 3 8

36. La Jornada, 1 3 de enero de 1998.
37. La Jornada, 24 de febrero de 1998.
38. La Jornada, 3 de febrero de 1998.

2 1 1 



CHIAPAS ENTRE E L AUTORITARISMO Y LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

E l g o b i e r n o crea fantasmas en t o r n o a los i n m i n e n t e s pel igros,

c o m o la desintegración nac ional , p o r e j e m p l o si se p e r m i t e la crea-

c ión de los m u n i c i p i o s a u t ó n o m o s . Pretende i n f l u i r e n la opinión

pública, hac iendo que conocidos comunicadores d i v u l g u e n y engran-

dezcan la existencia de los fantasmas. 3 9 E l g o b i e r n o le apuesta al

t i e m p o y al o lv ido , al desgaste y cansancio de los zapaüstas . 4 0 A n t e las

exigencias de los zapaüstas para que el g o b i e r n o c u m p l a c o n lo

pactado, este se i n d i g n a y acusa a los zapaüstas de q u e r e r "el t o d o o 

el n a d a " . 4 1

Para este analista polí t ico, es claro que en la matanza de Actea l

están involucrados, tanto i n d i v i d u o s c o m o inst i tuciones, c o m o el PRI,

autor idades munic ipales , el g o b i e r n o estatal y parte d e l federa l ,

i n c l u y e n d o al e jérci to mexicano , para él estos son los responsables de

la matanza de A c t e a l . 4 2

Es c laro que lo que busca Hernández Navarro , es presentar ante

la opin ión pública u n a visión de lo que acontece en el c o n f l i c t o

chiapaneco, y evidenciar los errores y contradicc iones en los q u e

c o n t i n u a m e n t e caen los func ionar ios públicos, n o tanto desacreditar

al g o b i e r n o , sino mostrar q u e n o hay v o l u n t a d de c u m p l i r c o n lo

pactado.

Potencialidades de las universidades y centros de investigación 

Luis Gerardo Moro Madrid, S.J.

El pape l que h a n t e n i d o las Universidades en el país c o n respecto al

c o n f l i c t o es m u y var iado, algunas se h a n manifestado a favor de los

indígenas , otras más se h a n declarado a favor d e l G o b i e r n o y otras

tantas se consideran "neutrales" al con f l i c t o a r m a d o . E n esta parte

39. La Jornada, 13 de enero de 1998.
40. La Jornada, 20 de enero de 1998.
41. La Jornada, 3 de febrero de 1998.
42. La Jornada, 30 de diciembre de 1997.
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analizaré el papel de las Universidades que más presencia h a n t e n i d o

en Chiapas, desde el p u n t o de vista de los d o m i n a d o s .

Principales jugadas"

a) Se f o r m a u n a r e d p o r la paz en Chiapas de dos m i l creadores e 

investigadores, los cuales buscan p r o m o v e r u n a solución p r o n t a

al conf l i c to Chiapaneco. Dicha r e d le envió u n a carta a Ernesto

Zedi l lo manifestándole el r e p u d i o p o r lo sucedido en Acteal ; le

p i d e n la salida d e l E jérc i to de las comunidades , además de que

darán el 10% de sus sueldos para los refugiados chiapanecos.

b) L a participación de universitarios en Al ianza Cívica para la reco-

lecc ión de f i rmas en apoyo a u n a solución pacífica al conf l i c to en

Chiapas.

c) Se h a n abier to foros sobre el conf l i c to chiapaneco en algunas

universidades (UIA, UNAM, IPN), e invi tado a personajes involucra-

dos en el conf l i c to de ambos lados . 

d ) Profesores de la facul tad de Ciencias, m i e m b r o s d e l STUNAM,

activistas d e l consejo es tudiant i l univers i tar io y d e l comité estu-

d i a n t i l m e t r o p o l i t a n o , h a n c o n m e m o r a d o la matanza de Acteal

c o n diversos actos públicos.

e) Diversos académicos , a l o largo de estos meses, h a n v e n i d o p u b l i -

cando y d e n u n c i a n d o en dist intos diarios, el uso de la v io lencia

en contra de las comunidades indígenas.

f) Existen sedes de protesta pública: IPN, C U , los C C H , ENEP Zaragoza.

g) Académicos e intelectuales le envían u n a carta a Z e d i l l o (5 de

j u l i o ) en la que le hacen una exhortac ión de n o seguir ' j u g a n d o

c o n fuego en Chiapas".

h ) Uso de medios informat ivos para solidarizarse c o n la situación de

los indígenas.

i ) Marchas, manifestaciones y reco lecc ión de víveres, p o r parte de

los universitarios.

j ) La caravana Ricardo Flores Magón (que llevó cerca de 35 tonela-

das de asistencia h u m a n i t a r i a para Chiapas) , está integrada, p r i n -

c ipa lmente , p o r estudiantes de ocho universidades. Dicha cara-

vana pidió al G o b i e r n o Federal y Estatal garantías para realizar
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labores de observación entre comunidades de los Altos , N o r t e y 

Selva. H i c i e r o n labores de observación de los derechos h u m a n o s ,

además de hacer u n a protesta p o r la de tenc ión de indígenas y d e l

profesor de la UAM, Sergio Valdés Ruvalcaba, q u i e n se encontraba

e n el e j ido de Taniper la d u r a n t e el operat ivo pol i c iaco-mi l i ta r q u e

trató de disolver al m u n i c i p i o a u t ó n o m o y rebelde R icardo Flores

Magón ; y que ahora se e n c u e n t r a n en la cárcel de C e r r o H u e c o .

V o l u m e n y estructura de su capital

E l p r i n c i p a l capital c o n que cuentan las Universidades es el recono-

c i m i e n t o y e l prest igio que t i enen a nivel nac ional e i n t e r n a c i o n a l . El

personal docente que trabaja en dichas Universidades, es o t r o de los

capitales, ya que es r e c o n o c i d o a nivel m u n d i a l . E l lo les da c r e d i b i l i -

d a d a sus o p i n i o n e s y acciones c o n respecto al c o n f l i c t o a r m a d o .

Principales "cartas"

a) A b r i r espacios y foros para el debate sobre la situación de Chiapas.

b ) Envío de l icenciados y maestros a Chiapas, así c o m o investigado-

res para conocer la situación e c o n ó m i c a y polít ica de la e n t i d a d .

c) E l uso de los medios in format ivos para d e n u n c i a r las estrategias

llevadas p o r el G o b i e r n o en Chiapas. P r o n u n c i a m i e n t o de acadé-

micos e intelectuales.

d ) Los CAI (creadores académicos e investigadores) real izan visitas

periódicas a la región para b r i n d a r apoyo social a los m u n i c i p i o s

a u t ó n o m o s .

e) L a movilización de los universitarios para organizar marchas,

protestas, firmas, etcétera.

Inversiones en los campos

I n c i d i r en la real idad de México es u n a de las inversiones que realizan

las universidades, a través de sus conferencias, de sus acciones directas

en Chiapas, de sus publicaciones, etc. El prest igio de estas universida-

des y la veracidad de sus op in iones es o t r o de los campos de inversión.
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Relación c o n el campo de p o d e r y el campo de la política

Es m u y difícil m e n c i o n a r cuál es la relación que guardan las universi-

dades c o n el c a m p o de poder. U n e jemplo de esto lo vemos en la UAM,

e n la UNAM, en el IPN, y en la UIA; en d o n d e hay sectores de apoyo al

E Z L N pero también hay gente a favor de la propuesta g u b e r n a m e n t a l ;

hay grupos de f r a n c o apoyo a Samuel Ruiz y grupos de ataque a su

persona. Por otra parte, algunos académicos h a n sido encarcelados y 

maltratados, a otros se les ha negado el acceso a la zona de conf l i c to

para realizar sus investigaciones.

Principales oponentes

El e jérci to es u n o de los principales oponentes , n o sólo p o r el mal t ra to

que ha t e n i d o c o n los académicos , sino también p o r negarles t o d o

acceso a la zona de conf l i c to . El profesor Sergio Valdés de la UAM fue

golpeado y encarcelado en la cárcel de Cerro Hueco .

Existen intelectuales que se o p o n e n a la acc ión de in ternac iona-

lizar el c o n f l i c t o . Este es el caso de Carpizo (exrector de la U N A M ) .

Para él, México s iempre ha resuelto sus problemas sin in jerencia de

ningún g o b i e r n o extranjero , de ah í que toda intervención represente

u n a violación a la soberanía d e l país.

Principales oposiciones internas

El desinterés y la poca participación de los universitarios e n los actos

de manifestación y de protesta.

Las declaraciones d e l CAI, con referencia a la ANUIES y a los

diversos rectores de Universidades mexicanas, acusándolos de haber

q u e d a d o en la demagogia y n o t o m a r en serio el p r o b l e m a chia-

paneco.

A l f r e d o Zepeda, a l u m n o de la Univers idad A u t ó n o m a de Queré-

taro y f u n c i o n a r i o de la Secretar ía de Gobernac ión , q u i e n al r e p r o b a r

u n curso de Teor ía Política p o r el profesor austríaco Stefan Gradier,

pidió la expulsión de nuestro país d e l académico y l o acusó de

part ic ipar, sin f u n d a m e n t o s , en actividades políticas.
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Académicos que se h a n manifestado a favor de la estrategia

g u b e r n a m e n t a l o están a p o y a n d o al g o b i e r n o d i rec tamente (el caso

de Jorge Carpizo, exrector de la U N A M ) .

P r i n c i p a l capital en disputa

El prest ig io de las Universidades y su c o m p r o m i s o p o r i n c i d i r en la

rea l idad mexicana es u n o de los capitales pr incipales q u e está en

disputa . D e igual f o r m a , el papel que p u e d e n tener los académicos

e n la mediac ión d e l c o n f l i c t o a r m a d o , es o t r o capital en disputa ( tener

voz activa en la solución de la g u e r r a en Chiapas e i r ganando espacios

de expres ión y debate) .

El papel de la prensa independiente 

Luis Gerardo Moro Madrid, S.J. 

L a "guerra" desatada entre los diversos medios de c o m u n i c a c i ó n

(prensa d o m i n a n t e y d o m i n a d a ) , ha sido de vi ta l i m p o r t a n c i a en la

ubicac ión de las estrategias de los diferentes agentes sociales.

Principales jugadas"

a) L a p r i n c i p a l j u g a d a de los medios in format ivos independientes

ha sido la cober tura a m p l i a y detal lada del c o n f l i c t o chiapaneco

a p a r t i r d e l p r i m e r o de enero de 1994.

b) T a n t o Proceso c o m o La Jornada, se h a n declarado medios a l terna-

tivos al discurso oficialista d e l G o b i e r n o de México . < 

c) Son medios que ref le jan la contrapar te d e l c o n f l i c t o a r m a d o . Su

visión es desde los d o m i n a d o s . Se h a n c o n v e r t i d o en i n t e r l o c u t o -

res entre el E Z L N y la sociedad civi l .

V o l u m e n y estructura de su capital

Existe u n r e c o n o c i m i e n t o a n ive l nac ional e i n t e r n a c i o n a l c o m o

medios de comunicac ión al ternat iva, desligada del discurso of i c ia l :

gozan de prest igio .
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Sus m i e m b r o s y articulistas son reconocidos a nivel m u n d i a l , l o

que les da c o n f i a b i l i d a d , ob jet ividad y c r e d i b i l i d a d a sus noticias y 

comentar ios .

T i e n e n la aprobac ión ( r e c o n o c i m i e n t o ) d e l E Z L N para d i f u n d i r

sus cartas y comunicados .

T i e n e n e l r e c o n o c i m i e n t o de la CONAI, y de la COCOPA (Carlos

Payán, f u n d a d o r de La Jornada, es m i e m b r o de la C O C O P A ) .

O t r o capital i m p o r t a n t e es que h a n h e c h o valer su l i b e r t a d de

expres ión. Son de los pocos medios informat ivos que h a n d e n u n c i a d o

la p r e p o t e n c i a d e l E jérc i to , el d o b l e discurso d e l Presidente y los

errores d e l G o b i e r n o chiapaneco.

Principales "cartas"

a) L a información o b t e n i d a de la prensa i n d e p e n d i e n t e es de p r i -

mera m a n o . T i e n e n corresponsales e n la zona de c o n f l i c t o .

b) T a n t o Proceso c o m o La Jornada, s iguen s iendo los pr inc ipales

medios in format ivos , a nivel nac ional , de l o que sucede en Chia-

pas; eso p e r m i t e u n a visión global y d i fe rente d e l conf l i c to .

c) H a servido c o m o portavoz d e l E Z L N a nivel n a c i o n a l e in ternac io -

n a l ( comunicados d e l E jérc i to Zapatista son publ icados p r i m e r a -

m e n t e en La Jornada). 

d ) E l pape l d e s e m p a ñ a d o p o r estos medios i n f o r m a t i v o s ha sido de

c o n e x i ó n entre la sociedad civil y el E Z L N .

e) L a inc idenc ia que existe entre i n f o r m a n t e s e i n f o r m a d o s (el

p o d e r de convocac ión q u e tienen La Jornaday Proceso para ciertas

actividades de protesta o apoyo) .

f ) E l peso de l o que se publ i ca . U n e j emplo de esto, es el p o n e r al

descubierto la l ínea d u r a d e l E jérci to así c o m o la estrategia d e l

G o b i e r n o para solucionar el conf l i c to a r m a d o .

g) Pero también el peso m o r a l de sus i n f o r m a n t e s . Sus articulistas

gozan de prest igio y c r e d i b i l i d a d .

Inversiones en los campos

L a p r i n c i p a l inversión es p o r el a u m e n t o de r a i t i n g . A p a r t i r d e l

c o n f l i c t o a r m a d o las ventas de Proceso y de L a Jornada a u m e n t a r o n .
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J u n t o c o n esto está l o que se invierte para la ca l idad de las noticias.

Se busca p r o f u n d i z a r en algunos aspectos de la vida nac ional p o r lo

que se sacan suplementos (Hojarascay Masiosare). 

U n a última inversión ha sido la de apostar p o r los que rec iben las

noticias, para que ellos se convier tan e n p r o m o t o r e s de esas mismas.

Relac ión c o n el c a m p o de p o d e r y el c a m p o de la polít ica

Existe u n a crítica abierta al G o b i e r n o y a los pr inc ipales grupos

empresariales y a sus estrategias seguidas en el conf l ic to a r m a d o . Pero

también hay u n conf l i c to abier to entre los medios in format ivos al

servicio d e l Estado y la prensa i n d e p e n d i e n t e .

Pr incipales oponentes

Los m e d i o s i n f o r m a t i v o s al servicio d e l G o b i e r n o son los pr incipales

oponentes , ya que estos i n t e n t a n convencer a la opinión pública de

la v o l u n t a d d e l Ejecutivo para resolver el conf l i c to , y de las bondades

de su proyecto de ley.

O t r o o p o n e n t e es Sergio Sarmiento - d i r e c t o r de not ic ieros de T V

Azteca- , q u i e n lanzó u n a acusación pública contra e l senador Carlos

Payán, f u n d a d o r d e l d i a r i o La Jornada, de que era p a r t i d a r i o de u n a

salida m i l i t a r e n el c o n f l i c t o de Chiapas. E l m i s m o Sergio Sarmiento

atacó a H e r m a n n Bel l inghausen, per iodis ta d e l m i s m o d i a r i o .

Principales oposiciones internas

N o se tienen datos concretos. A l g u n a pista para conocer las oposicio-

nes internas podr ía ser la relación que existe entre T V Azteca y Carlos

Payán; ya q u e éste ha trabajado para T V Azteca en la producc ión de

las novelas (Argos) y es de la misma televisora de d o n d e salen las

críticas a su persona y al per iodista de La Jornada. 

P r i n c i p a l capital e n disputa

El p r i n c i p a l capital en disputa es la c r e d i b i l i d a d de la op in ión pública.

O t r o r u b r o e n c o n f l i c t o es el de a b r i r el debate social c o n respecto al
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c o n f l i c t o (el G o b i e r n o trata de manejar el c o n f l i c t o c o m o algo mera-

m e n t e local o re l ig ioso) . L a l iber tad de expres ión es o t r o de los

capitales en disputa para obtener la c r e d i b i l i d a d de la opinión públi-

ca. O t r o r u b r o en conf l i c to es el a b r i r el c a m p o de acc ión. T o d o lo

a n t e r i o r ü e n e su f u n d a m e n t o en la l u c h a p o r la visión leg íüma de l o

que o c u r r e en Chiapas y e n el resto d e l país. C o n los diversos medios

i n f o r m a t i v o s el capital que está en disputa es el r a i t i n g y el tiraje de

sus publ icaciones .

La Conferencia del Episcopado Mexicano y su lucha por la paz. 
El papel de la Comisión Episcopal para la Paz 
y la Reconciliación en Chiapas 

Ornar David Gutiérrez Bautista, S.J. 

Principales jugadas"

La presencia d e l Episcopado M e x i c a n o ha sido c o n t i n u a , co laboran-

d o a que la focalización d e l conf l i c to , c o m o p r o p i a de una región, se

t o m e difícil. E l envío de mis ioneros c o n ocasión de la Semana Santa

fue u n a o p o r t u n i d a d de contacto c o n la Diócesis de San Cristóbal, así

c o m o la pos ib i l idad de u n a p la ta forma para la observación cercana a 

la zona e n c o n f l i c t o .

A n t e los cuest ionamientos hechos a D o n Samuel e n su pape l de

i n t e r m e d i a d o r , la C E M ha manifestado su apoyo al obispo, consideran-

d o que los ataques a u m e n t a n el c l ima de vio lencia y confusión (La 

Jornada, 23 de m a r z o ) . U n factor i m p o r t a n t e es el deseo de u n i d a d

d e l Episcopado Mexicano , d e l cual el obispo de San Cristóbal f o r m a

parte . A pet ic ión d e l n u n c i o Justo M u l l o r , la Comisión de obispos para

la Paz y la Reconci l iac ión en Chiapas se reestructura, o torgándole

estatus j u r í d i c o p o r parte de la C E M .

A la vez, e l interés de los obispos p o r la paz en Chiapas se ha

i n t e r p r e t a d o c o m o u n a pretens ión de intermediac ión d e l episcopa-

d o , e n u n m o m e n t o d o n d e la CONA1 es atacada e inc luso desaparece.

Luis H e r n á n d e z N a varro , m i e m b r o de la C O S E V E R , o p i n a q u e la visita
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de la Comis ión para la Reconci l iac ión y la Paz " tuvo c o m o consecuen-

cia i n m e d i a t a forta lecer la mediac ión y la coadyuvancia en la nego-

c iac ión" (LaJornada, 22 de a b r i l ) . A n t e el a n u n c i o de que la Comisión

para la Paz aconse jar ía a Samuel Ruiz en su tarea m e d i a d o r a , se hacen

más fuertes las sospechas de que la C E M p re tende desplazar a la CONAI.

Inc luso e l cardenal Juan Sandoval e x t e m ó la p o s i b i l i d a d de u n a

mediac ión n o tanto para reforzar a la CONAI, sino de " u n a mediac ión

m u c h o más a m p l i a , p o r q u e va a estar pat roc inada p o r la Conferenc ia

Episcopal" (Proceso, 1121).

Por o t r o lado, la C E M hace constantes declaraciones en t o m o a la

necesidad d e l desarme de los paramil i tares y de la pr e o c u pa c i ó n p o r

alcanzar la paz. Se aprovechan foros c o m o el d e l III E n c u e n t r o

I n t e r n a c i o n a l de Sacerdotes o en comunicac iones hechas a propósi to

de la visita d e l Papa a México .

U n a j u g a d a i m p o r t a n t e fue la visita a Chiapas p o r parte de la

Comis ión para la Paz, realizada después de u n i n t e r c a m b i o de i n f o r -

m a c i ó n c o n la COCOPA acerca d e l c o n f l i c t o e n Chiapas. Luis Morales

Reyes, pres idente de la C E M , expresa que n o buscan ser mediadores

p o r q u e esa pos ib i l idad ya está cancelada (Público, 7 de agosto) . Des-

pués de entrevistarse c o n varios de los agentes i m p l i c a d o s en el

c o n f l i c t o , y d e l r e c o r r i d o p o r los lugares en tensión, f ina l izan su visita

c o n el p r o n u n c i a m i e n t o d e l d o c u m e n t o " A l servicio de la paz", d o n d e

instan al E jérc i to a l imitarse a las funciones que la Const i tución les

otorga , so l i c i taron al E Z L N a d a r muestras de d i s p o n i b i l i d a d para

nuevos mecanismos del diálogo, inv i tan a los agentes de la diócesis a 

n o mezclar su acc ión pastoral con cualquier política part idista , hic ie-

r o n u n l l a m a d o a las comunidades indígenas a par t i c ipar consciente-

m e n t e e n el proceso e lectoral que vive el estado. Además a n o t a r o n :

" L a c u l t u r a indígena ha sido seriamente last imada" (El Financiero, 14

de agosto) .

V o l u m e n y estructura de su capital

Roder ic A i C a m p , luego de u n a investigación que publ i ca en su l i b r o

Cruce de Espadas, considera que la figura d e l sacerdote es la q u e goza

de mayor prest igio después de la f a m i l i a (Proceso, 1134). Los obispos
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cuentan c o n toda u n a estructura eclesial c o n una fuer te tradición en

la h is tor ia y feligresía católica, q u e los sitúa c o n u n a a u t o r i d a d ante

este a m p l i o sector de la población.

A u n a d o a esta posición d e n t r o de la sociedad mexicana , se

e n c u e n t r a n las controvert idas relaciones que la Iglesia ha m a n t e n i d o

con el Estado en la que la p r i m e r a quiere conservar u n a autonomía ,

l o que hace que declaraciones y homil ías l l a m e n la a tenc ión de la

opinión pública, b i e n sea p o r el espaldarazo al p o d e r o p o r los

cuest ionamientos que le hace.

Por o t r o lado, dada la naturaleza de la institución, que la avala y 

c o m p r o m e t e c o m o p o r t a d o r a de paz, la j e r a r q u í a se convierte en u n a

voz autorizada c o m o defensora de la paz.

Principales "cartas"

U n acierto lógico fue c o n f o r m a r la Comisión para la Paz c o n los

obispos de las tres diócesis d e l estado de Chiapas, que c o n o c e n tanto

la zona, c o m o la rea l idad en que se e n c u e n t r a n los indígenas. Además,

p o r las diferencias pastorales en las tres diócesis y p o r las distintas

trayectorias de los obispos, se otorga a la Comisión u n grado de

ob je t iv idad al considerarse que n o se parcial izan las visiones.

A pesar de que estas diferencias q u e d a n de mani f ies to en las

distintas declaraciones que se hacen, las cuales l legan inc luso a ser

contradictor ias , los obispos cuentan c o n el apoyo de su feligresía, l o

que conecta Chiapas con México y le da difusión al c o n t e n i d o de

declaraciones y mensajes.

L a Iglesia es considerada c o m o una ent idad extranacional , lo que

p e r m i t e legí t imamente m a n t e n e r relaciones c o n el extran jero que

pos ib i l i tan d i m e n s i o n a r el c o n f l i c t o en u n p l a n o i n t e r n a c i o n a l . E n

este sent ido la visita d e l Papa, puede ser ut i l izada c o m o escaparate

para e m i t i r u n a opinión a u n cuando el m o t i v o de d icha visita sea o t r o

m u y específ ico.

Inversiones en los campos

N o sólo desde que se h i c i e r o n los cambios constitucionales respecto

a las relaciones c o n las Iglesias, sino ya desde antes a causa de la
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i d e n t i d a d religiosa d e l p u e b l o mexicano , la Iglesia goza de cierta

a u t o n o m í a c o n respecto al g o b i e r n o , lo q u e le o torga l i b e r t a d de

m o v i m i e n t o s y de posiciones. Pero esta relación t iende a tensarse

según sea la j u g a d a en c o nt ra de los intereses gubernamentales . La

l u c h a p o r el p o d e r puede generar o t r o tipo de conf l ic tos en d i s t i n t o

ámbi to .

D u r a n t e las visitas de obispos a Chiapas, la Iglesia refuerza su

i m a g e n d e m e d i a d o r a , a u n sin la aprobac ión of ic ial de las partes en

c o n f l i c t o . Esta postura ha traído críticas en contra de la actuación e 

in jerenc ia de la j e r a r q u í a , y sin embargo , se considera i m p o r t a n t e la

opinión q u e emita . Carlos Fuentes considera que urge que Chiapas

se l lene de testigos y de observadores, que le urge la mediac ión , ent re

los cuales tiene que estar la C E M (Público, 17 de j u n i o ) .

U n a act iv idad i m p o r t a n t e y gracias a la cual gana cada vez más

espacios es la que desarrol la c o m o defensora de los Derechos H u m a -

nos. Es u n campo en el cual se enfrenta c o n el p o d e r estatal, a u n q u e

esta act iv idad ha sido más p r o p i a de u n sector eclesial considerado en

ocasiones c o m o problemát ico e incluso, dada la genera l idad de los

Derechos, su defensa p u d i e r a ser c o n t r a p r o d u c e n t e al c o n t r o l q u e

ejercen c o m o obispos.

F i n a l m e n t e , la c r e d i b i l i d a d religiosa y el a f ianzamiento ante e l

embate de las sectas, p e r m i t e m a n t e n e r a u n a feligresía que queda

c o n f u n d i d a sobre t o d o desde la perspectiva de los desplazados.

Relac ión c o n el c a m p o de p o d e r y el c a m p o de la polít ica

H a c i e n d o a u n lado las simpatías, los apoyos y el aval que conceden

algunos obispos a mandatar ios y grupos gubernamentales , las relacio-

nes Iglesia-Estado muestran su d i n a m i s m o a causa de la a u t o n o m í a

que conserva el c u e r p o episcopal. E n ocasiones podrán manifestar su

apoyo a la Iniciat iva de Ley de Z e d i l l o , otras serán prudentes c o n las

declaraciones que haga el Ejecutivo, otras señalarán la insuf ic iencia

de las autor idades para garantizar el diálogo.

E l c a m p o de p o d e r n o es i m p e r m e a b l e a los obispos. De hecho ,

la estructura eclesial t iene u n esquema verticalista d o n d e se le conce-

de p o d e r q u e tienen que c o m p a r t i r con el Estado e n ocasiones.
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Principales oponentes

Los obispos h a n insist ido en el desarme de los grupos paramil i tares ,

u n a ver t iente especial de la violencia que se vive e n el estado. También

y sobre todo después de la última visita realizada en agosto, sol ic i tan

la reducc ión gradual de la presencia d e l E jérci to en Chiapas. E n esta

visita "sólo el comandante de la VII Región M i l i t a r , J o s é G ó m e z Salazar,

ignoró la petic ión de entrevista" (ElFinanciero, 14 de agosto) .

E n so l idar idad c o n las actividades de Samuel Ruiz, h a n rechazado

las declaraciones presidenciales en t o r n o a la " teología de la v io len-

cia", s i tuando a los func ionar ios gubernamentales d e n t r o de u n c l i m a

de confusión de discursos.

Las visitas hechas a Chiapas n o del todo h a n sido m u y b ien vistas,

s iendo criticadas y en ocasiones agredidas p o r parte de priístas. L a

in jerencia en la mediac ión ha sido reprobada p o r parte de intelectua-

les y h o m b r e s de la opinión pública. Luis Javier G a r r i d o señala c o m o

descabellada la idea de la sustitución de la CONAI p o r la C E M ya que

sería v io lar la Ley para el Diálogo ( L a Jornada, 2 de m a y o ) .

Principales oposiciones internas

Los obispos de Chiapas reconocen las diferencias existentes entre las

líneas pastorales de las distintas diócesis, percept ib le en ocasiones p o r

lo opuesto de sus declaraciones, sobretodo c u a n d o se da el aval al

Ejecutivo. A u n cuando n o sea u n a abierta oposición, las diferencias

en el m o d o de pensar q u e d a n plasmadas en ocasiones, c o m o fue en

la reunión d o n d e el N u n c i o y A r i z m e n d i d i e r o n el espaldarazo a 

Z e d i l l o en lo que toca a la Inic iat iva de ley de C u l t u r a Indígena (La 

Jornada, 31 de m a r z o ) .

N o todos los obispos manif ies tan su simpatía p o r los obispos

chiapanecos, en especial p o r D o n Samuel . E n la CEM misma hay

algunos de sus más severos críticos c o m o los Cardenales Juan Sando¬

val Iñiguez y N o r b e r t o Rivera, así c o m o los obispos O n é s i m o Cepeda

y G e n e r o A l a m i l l a Arteaga.
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P r i n c i p a l capital que disputa

L a C E M está posic ionándose en el espacio social de opin ión y a u t o r i -

d a d pública al instar a dist intos sectores a la consecuc ión de la paz.

De esta m a n e r a , j u e g a u n r o l de conciencia social reaf i rmándose

c o m o a u t o r i d a d m o r a l . Es ésta a u t o r i d a d la que es cuest ionada p o r

dist intos agentes (Marcos, intelectuales, C O C O P A ) ya que n o viene

directa y expl íc i tamente dada p o r la sociedad.

Por t a n t o , queda en j u e g o la c r e d i b i l i d a d que p u e d a tener la

insti tución; c r e d i b i l i d a d que busca hacer patente p o r m e d i o de las

visitas y comunicados en m o m e n t o s en los que se p u d i e r a c o n v e r t i r

e n portavoz c ivi l . A la par de este p o d e r está el espacio pol í t ico q u e

vaya c o n q u i s t a n d o en la t o m a de decisiones de la vida nac iona l , a u n

c u a n d o fuere de f o r m a indi rec ta .

F i n a l m e n t e esta c r e d i b i l i d a d se refle ja en capital re l igioso hacia

las bases, conso l idando la estructura ins t i tuc iona l así c o m o la respues-

ta a las expectativas de sus integrantes para estos m o m e n t o s .

La guerra en Internet*2,

Salvador Eduardo Torres Arredondo, S.J.

N o sólo e n los bosques de la selva L a c a n d o n a se está l i b r a n d o u n a

guerra , ent re el g o b i e r n o federal y el E Z L N , también en la c o n o c i d a

r e d de redes (Internet), se l i b r a u n a y de g r a n in t e ns id a d . T a nt o la

Secretar ía de Gobernac ión , c o m o el E Z L N tienen páginas en Internet. 

L a página de la Secretar ía es más a m p l i a , pues cuenta c o n u n

m a y o r n ú m e r o de apartados, sólo nos centraremos, en el apar tado

que se ref iere a Chiapas, la página da acceso a varios d o c u m e n t o s ,

c o m o son entrevistas, comunicados y bolet ines que la Secretar ía ha

e m i t i d o e n t o m o al conf l i c to a r m a d o .

U n a de las secciones es la l lamada "Notas relevantes de la prensa",

en ella se e n c u e n t r a n u n a selección de artículos publ icados en di fe-

43. Fuentes: páginas en Internet: www.gobernacion.gob.mx y www.ezln.org
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rentes periódicos, algunos de los articulistas son: A m a l d o Córdova,

Jorge H e r n á n d e z Campos, Federico Reyes Heroles , Carlos Marín,

Gastón García Cantú, E m i l i o Rabasa, etc. A u n q u e la tónica que

p r e t e n d e n mostrar es de ob je t iv idad ante el conf l i c to , todos ellos

muestran que si e l conf l i c to n o se ha t e r m i n a d o es p o r la obst inación

d e l E Z L N , de n o q u e r e r sentarse de nuevo a negociar, y hacen g r a n

ostentación de la gran aper tura que tiene el g o b i e r n o y su disposición

al diálogo.

Por su parte la página zapatista da acceso a todos los d o c u m e n t o s

que ha e m i t i d o e l E Z L N desde que comenzó el conf l i c to , también

cuentan c o n u n a sección de noticias, la gran mayoría, de los periódi-

cos La Jornada y Excélsior, todas d a n cuenta de las acciones que realiza

el g o b i e r n o e n Chiapas, y de algunas declaraciones p o r parte de

personal d e l g o b i e r n o en el extranjero.

Las dos páginas se p u e d e n consultar tanto en español, c o m o en

francés, inglés y a lemán, y ambas son actualizadas constantemente ,

a u n q u e la d e l E Z L N ha cambiado poco su presentación desde que fue

creada.

Pero, ¿quién lleva la delantera en esta guerra electrónica?

L a p r i m e r página en aparecer fue la d e l E Z L N , creada el 6 de

octubre de 1996, a la fecha la h a n visitado 394,634 personas mientras

que la página de gobernac ión se creó el 25 de febrero de 1998, y la

h a n visitado 176,797 personas hasta la fecha, c o m o se ve el n ú m e r o

de visitantes es el d o b l e en la página zapatista, pero n o es posible saber

si todos los que consul taron la página de Gobernac ión consul taron la

sección referente a Chiapas.

O t r o dato i m p o r t a n t e es la reciente violación al servidor de la

Secretar ía de Gobernac ión , la cual consistió, en u n desplegado que

se presentaba c u a n d o u n o ingresaba a la página, en u n a entrevista

concedida a Proceso, los responsables de la violación, d i j e r o n q u e era

su m a n e r a de protestar, p o r la f o r m a en que el g o b i e r n o está l levando

el asunto chiapaneco. Existen otros sitios en los cuales se puede

consultar información sobre el conf l i c to , la mayoría de ellos, en p r o

de la causa zapatista, más que nada most rando información objetiva

de notas periodísticas y acusando al g o b i e r n o de constantes violacio-

nes a los derechos h u m a n o s .
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En resumen es una guerra a la que el g o b i e r n o l legó tarde, y que ,

gracias al e n o r m e n ú m e r o de simpatizantes zapatistas, el E Z L N t iene,

p o r el m o m e n t o , ganada. (Es posible que para su segundo aniversario,

el n ú m e r o de visitantes l legue a los 400,000 o más. N . d e l D i r . ) .

3. I N T E R N A C I O N A L

3 . 1 . G r u p o s d o m i n a n t e s

La prensa internacional y el cabildeo oficial 

Antonio Santillán Hernández, S.J. 

Principales jugadas"

A n t e lo q u e se ha i n f o r m a d o y p u b l i c a d o p o r los medios de c o m u n i -

cac ión i n t e r n a c i o n a l d e l acontecer de los hechos en Chiapas, y las

reacciones que se h a n suscitado en este c a m p o social: que van desde

manifestaciones f rente a embajadas y consulados mexicanos, hasta la

presión, p o r escrito, de ONG y fracciones de organismos de gobiernos

internacionales para que se de u n a solución al conf l i c to , se ha desa-

tado u n a l u c h a p o r la veracidad de lo que acontece en ese estado de

la Repúbl ica Mexicana , l o cual h a i m p u l s a d o al g o b i e r n o m e x i c a n o :

a) a buscar me jorar su i m a g e n ; y b ) seguirse l eg iümando ante la

opin ión i n t e r n a c i o n a l c o m o u n g o b i e r n o d e m o c r á ü c o .

Para lo cual , ha desplegado t o d o u n aparato de p u b l i c i d a d y 

cabi ldeo, b i e n a p r e n d i d o desde que se gest ionó el Tratado de L i b r e

C o m e r c i o ( T L C ) , i n i c i a d o el l o . de enero de 1994, el m i s m o día en

q u e el E Z L N aparece en el c a m p o de batalla. Es sabido de la opinión

pública las comidas con func ionar ios y empresarios en los que el

pres idente Ernesto Zedi l lo departe en hoteles y lugares de s ingular

prest ig io :

Durante una comida con funcionarios y empresarios canadienses, el

presidente Ernesto Zedillo habría manifestado que lamentaba "profun-

damente los hechos violentos" en Ocosingo -donde el lunes fue asesi-
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nada una mujer- y que en ese caso la policía "se sobrepasó", mientras

que el Ejército "había resistido y se había mostrado más paciente", según

la versión del ministro de Comercio Internacional de Canadá, Sergio

M a r c h i . 4 4

E n esas ocasiones se hacen declaraciones que sólo j u s t i f i c a n las

acciones de barbarie que se cometen en aras de m a n t e n e r el Estado

de Derecho , y n o q u e d a n claras las posturas d e l g o b i e r n o que mues-

t r e n su v o l u n t a d para la solución d e l conf l i c to . Tal parece que lo

i m p o r t a n t e es "quedar b i e n c o n empresarios y gobiernos in terna-

cionales".

M i e n t r a s tanto y en la misma l ínea, la Secretar ía de Relaciones

Exter iores ( S R E ) , a cargo de Rosario Green, hace lo suyo en u n

esfuerzo p o r restaurar la imagen y prest igio del g o b i e r n o m e x i c a n o

frente a los gobiernos internacionales, c o n la finalidad de obtener la

c r e d i b i l i d a d y legit imación de l sistema f rente a estos. Así d e n t r o d e l

marco de la reunión preparator ia a la C u m b r e de Santiago, realizada

en las blancas arenas de Cancún, Green enfatizó:

El gobierno mexicano "tomó nota" de la resolución del Parlamento

Europeo de condenar la matanza de 45 personas en Acteal, y aseguró

que "independientemente de algunas diferencias" en la apreciación de

los hechos y el impacto que han tenido las acciones gubernamentales,

los parlamentarios y el gobierno de México coinciden en "elementos

fundamentales" de la estrategia gubernamental y en el respeto a la

soberanía de nuestro país.

[...] México solicitó a la troika de la Unión Europea (Austria, Gran

Bretaña y Lexemburgo), la realización de una reunión informal para

dialogar sobre las acciones que ha tomado el gobierno mexicano respec-

to a Chiapas.4 5

Por o tra parte pareciera que la oposición, que actualmente sustenta

el p o d e r d e l g o b i e r n o en el Dis t r i to Federal , , cuyo t i tular , Cuauhté-

44. La Jornada, 14 de enero de 1998.
45. La Jomada, 14 de enero de 1998.
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m o c Cárdenas Solórzano del Par t ido de la Revolución Democrát ica

estuviera en la j u g a d a que el Ejecutivo p r o p o n e puesto que también

p o n e el énfasis en recobrar la imagen , c r e d i b i l i d a d y legit imación de

su g o b i e r n o ante la opinión i n t e r n a c i o n a l :

[...] Ante los medios de comunicación de esta capital texana, hizo

hincapié en que su gobierno mantendrá el combate a la delincuencia y 

al crimen organizado, de tal forma que los turistas estadunidenses que

visiten la capital del país, lo hagan sin temor de ser asaltados, y también

para que la seguridad y la garantía lleguen a todos los habitantes del

Distrito Federal. 4 6

V o l u m e n y estructura de su capital

Para las acciones d e l g o b i e r n o mex icano en p r o de legit imarse c o n

u n a i m a g e n de c r e d i b i l i d a d f r e n t e a los gobiernos y opinión in terna-

c iona l , ha necesitado d e l entrete je de t o d o u n aparato burocrát ico e 

ideológico, es decir crear toda u n a estructura estratégica de redes que

le p e r m i t a n contraatacar los efectos, p o r la vía diplomática, que los

medios de comunicac ión internacionales h a n logrado, así el m i s m o

g o b i e r n o lo ha manifestado c o n sus operaciones es este c a m p o :

[...] La secretaria Rosario Green dio a conocer la reestructuración de la

Secretaría de Relaciones Exteriores, que incluye una Subsecretaría para

América del Norte y Europa, a cargo de Juan Rebolledo Gout; [..,.] la

Subsecretaría para América Latina y Asia-Pacífico, que encabeza el

embajador Carlos Icaza, y la Subsecretaría para Naciones Unidas, Africa

y Medio Oriente, dirigida por la embajadora Carmen Moreno. Con esta

reestructuración, dijo la funcionaría, se busca atender de mejor manera

las prioridades y los objetivos de la política exterior, "con una nueva

coordinación entre las diversas áreas que no represente más burocracia

y sí mejores resultados".4 7

46. La Jornada, lo de marzo de 1998.
47. La Jornada, 20 de enero de 1998.
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Por otra parte habr ía que considerar lo que significa tener acceso a 

diar ios tan importantes a n ive l in ternac iona l c o m o el New York Times, 

Washington Post, Miami Herald, Le Mond, entre otros.

Principales "cartas"

El g o b i e r n o mexicano, c o m o se hizo n o t a r a n t e r i o r m e n t e , ha mante-

n i d o acciones que van con la intención de l o g r a r su l e g i t i m i d a d f rente

a los gobiernos extranjeros para l o cual, recurre a practicas de alianza

c o n organismos internacionales , c o m o el p e r m i t i r la actuación de u n a

Comisión de Derechos H u m a n o s de la Organización de las Naciones

Unidas . Así c o m o la transmisión de radio difusoras, c o m o la Voz de

América , emisora d e l g o b i e r n o de Estados U n i d o s que t iene e n

México ocho radiodifusoras afiliadas que t r a n s m i t e n p r o p a g a n d a

p r o d u c i d a p o r e l servicio de noticias de l g o b i e r n o estadounidense, a 

dec i r de Joe O ' C o n e l l , vocero de la citada emisora al per iódico La 

Jornada. De esta manera el Ejecutivo perm i te la infiltración, sobre

t o d o de los Estados U n i d o s , en nuestro país y c o n el lo las prácticas de

espionaje en d e t r i m e n t o de la soberanía nac ional .

Por o t r o lado a través d e l Secretario de G o b e r n a c i ó n , Francisco

Labastida O c h o a , se ha "dado l ínea" a 70 embajadores y cónsules para

que "insistan" en d i f u n d i r que el p r o b l e m a de Chiapas es precisamen-

te, sólo u n p r o b l e m a "local y n o nacional" . D o n d e su labor p r i m o r d i a l

será demostrar que el conf l i c to se ubica solamente en cuatro m u n i c i -

pios de ese estado, tratándose de u n h e c h o aislado y n o de u n

p r o b l e m a de alcance nac ional . Mientras que la misma Rosario Green,

titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores insiste en que:

[...] la postura asumida por el gobierno es para darle su justa dimensión

a los problemas, por lo que se han tomado las acciones para resolver en

lojurídico, en lo social y en lo político, los añejos conflictos en la zona. 4 S

48. La Jornada, 14 de enero de 1998.
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Inversiones en los campos

T o d o el aparato burocrát ico estructurado, la planeación de estrate-

gias, el entrete je de instancias diplomáticas van con u n a sola meta, a 

dec i r de Javier Treviño Can tú, subsecretario de Relaciones Exteriores,

que es el " re to " de l g o b i e r n o mex icano de fortalecer la i m a g e n de

M é x i c o ante la c o m u n i d a d i n t e r n a c i o n a l "... hay una estrategia m u y

i m p o r t a n t e de dar a conocer l o que está sucediendo e n nuestro país

en mater ia e c o n ó m i c a y política y, sobre t o d o , en el casode Chiapas" . 4 9

A u n q u e podemos decir que m u c h o se habla de u n a v o l u n t a d de

actuación f r e n t e a los hechos d e l conf l i c to que nos ocupa, pero dice

u n vie jo refrán: "Que m u c h o r u i d o y pocas nueces" o l o q u e es lo

m i s m o , demasiados discursos y pocas acciones concretas de rea l idad

democrá t i ca para la vida de la zona en conf l i c to y de l país.

Re lac ión c o n el campo de p o d e r y el c a m p o de la polít ica

L a intervención de las instancias gubernamentales de otros países en

M é x i c o , sobre t o d o de los Estados U n i d o s de Norteamér ica en asuntos

i n t e r n o s de la nac ión se d a n en todos los ámbitos , e c o n ó m i c o , pol í t ico

y social. E n esto la prensa i n t e r n a c i o n a l n o ha p e r d i d o el p u d o r en

d e c i r l o : "The Washington Post, in formó que existe u n sistema de m o n i -

toreo y que la CIA i m p a r t e cursos extensivos de in te l igenc ia a unos 90

oficiales mi l i tares mexicanos c o m o parte d e l p r o g r a m a de capacita-

ción estadounidense, que también b r i n d a e n t r e n a m i e n t o a n u a l m e n -

te a más de m i l oficiales para crear una nuevas fuerza ant inarcót icos

m e x i c a n a " . 5 0

Es i l u s o r i o pensar que los países c o n los que hemos "negociado"

u n T L C , p u d i e r a n permanecer ajenos a sus propios intereses y de

repente p o r más violaciones que se cometan a los derechos h u m a n o s

de los indígenas p o r parte de l g o b i e r n o mex icano estos reacc ionaran

en p r o , c u a n d o en dichas naciones de " p r i m e r m u n d o " l o que h a n

h e c h o c o n los indígenas de su región es reducir los a reservas y 

49. La Jornada, 10 de enero de 1998.
50. La Jornada, 27 de febrero de 1998.

2 3 0



CAPÍTULO TERCERO. E L CAMPO DE PRODUCCIÓN CULTURAL

p r o c u r a r el e x t e r m i n i o de los mismos p o r la violencia armada, el

s o m e t i m i e n t o a las leyes d e l " h o m b r e civi l izado", y el despojo de sus

tierras y su cu l tura .

Además de todas las acciones que la Secretar ía de Relaciones

Exteriores ha e jercido, y que al parecer, van d a n d o su* f rutos :

[...] Sergio Marchi, Ministro de Comercio Internacional de Canadá,

señaló que su país no ha perdido la confianza en México, porque todas

las naciones tienen asuntos internos que trascienden las fronteras y 

acaparan la atención internacional. Indicó que así como el presidente

Zedillo ha mostrado una actitud solidaria con Canadá ante desastres

climatológicos que enfrenta, "los canadienses respondemos con una

actitud similar y reconocemos la rápida reacción que ha tenido el

gobierno mexicano ante los sucesos en Chiapas, que también lamenta-

mos profundamente". 1

Frutos que son la reducc ión d e l conf l i c to de Chiapas a "sólo cuatro

m u n i c i p i o s de Chiapas", además de c o n f u n d i r el desastre de la falta

de jus t i c ia social con "desastre cl imatológico" y la so l idar idad con los

pobres de l sistema neol ibera l con u n " lamento" . Tanto que la misma

Rosario Green manif iesta : "Sería ' t e r r i b l e ' que se sacrifique la sobe-

ranía de México en aras de buscar soluciones al conf l i c to chiapaneco,

y aseveró q u e si v ienen al país ONG internacionales serán bienvenidas

mientras se apeguen a las leyes de México, pero advirtió que en e l

m o m e n t o que v io len las leyes mexicanas tendrán que responder p o r

e l l o " . 0 2 Q u é más terr ib le tendremos que nuestros mi l i tares sean capa-

citados p o r la CIA para matar y sembrar el t e r ror en nuestra t ierra bajo

el pre tex to de la lucha contra el narcotráf ico, qué más terr ib le que se

venda la m a n o de obra barata a las maqui ladoras trasnacionales, qué

más terr ib le que nos vendan armas para matar a nuestros connacio-

nales, qué más terr ib le que se m o d i f i q u e la Const i tución para despo-

j a r a los mexicanos de sus riquezas.

51. La Jornada, 14 de enero de 1998.
52. La Jornada, 20 de enero de 1998.
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Principales oponentes

L o más representativo de la opinión pública i n t e r n a c i o n a l se ha

h e c h o eco, en suma, de la exigencia de la sociedad mexicana de

atender y resolver, de u n a vez p o r todas, el cada vez más pel igroso e 

inadmis ib le conf l i c to chiapaneco, en cuyo contex to puede generarse,

si n o se le busca soluciones urgentes a, u n a situación semejante a la

que padec ieron hasta hace poco los pueblos de Centroamér ica . Es así

que organismos gubernamentales y n o gubernamentales d e l m u n d o

se hacen presentes y solidarios al c lamor de Chiapas:

• L a C G T de Francia (Centra l General de Trabajadores) "... Sola-

m e n t e con las movilización de México e i n te r n a c i o n a l , puede

obligarse al g o b i e r n o a rat if icar , p o r la vía d e l diálogo, u n a paz

j u s t a y d igna" , además solicitó a la Organización I n t e r n a c i o n a l

d e l Trabajo que investigue sobre este nuevo caso de violación de

la Convención 169 sobre derechos de los pueblos indígenas,

rat i f icada p o r el g o b i e r n o m e x i c a n o .

. L a Organización francesa Les A m i (E) s de D u r i t o realizó una

manifestación f rente a la embajada mexicana en París, para

c o n d e n a r la masacre de Acteal , Chiapas, y en d e m a n d a d e l

c u m p l i m i e n t o de los acuerdos de San Andrés Larráizar.

• 35 Legisladores i tal ianos. Fausto B e r t i n o t t i , Secretario general y 

A r m a n d o Cossuta, Presidente d e l Part ido Refundac ión C o m u n i s -

ta, presentaron a la Cámara de D i p u t a d o s i tal iana u n mani f ies to

en el que c o n d e n a n la matanza de Acteal y la estrategia guberna-

m e n t a l de crear grupos paramil i tares que a l i e n t e n los enfrenta-

mientos indígenas y j u s t i f i q u e n la entrada d e l E jérc i to .

. Miami Herald (Andrés O p p e n h e i m e r ) "...son tres los grupos p r i n -

cipales involucrados en el establecimiento de u n a r a d i o para el

E Z L N : Enlace Civ i l , Pastores p o r la Paz de Nueva York y el Proyecto

de Ley H u m a n i t a r i a de C a l i f o r n i a " . 5 4

53. La Jornada, 10 de enero de 1998.
54. La Jornada, 17 de febrero de 1998.
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• Oslo, N o r u e g a , el Consejo de la I n t e r n a c i o n a l Socialista, " . . .h izo

u n l l a m a d o a l g o b i e r n o de México y a los par t idos y fuerzas

políticas d e l país, a restablecer las condic iones de diálogo y 

solución pacíf ica y negociada d e l conf l i c to en Chiapas". Así mis-

m o "...sugirió q u e se t o m e n decisiones responsables tendientes a 

al r e f o r m a e c o n ó m i c a y social de la región, co locando en p r i m e r

p l a n o el r e c o n o c i m i e n t o de los derechos de los pueblos indios

consagrados en la Resolución 169 de la Organización I n t e r n a c i o -

n a l d e l Trabajo ( O I T ) . También consideró que es necesario elevar

a r a n g o cons t i tuc iona l los Acuerdos de San Andrés suscritos p o r

el g o b i e r n o federa l y el E jérc i to Zapatista de Liberac ión N a c i o n a l

( E Z L N ) " . 5 5

Principales oposiciones internas

Entre los par t idos de oposición al régimen ha sido el Par t ido de la

Revolución Democrá t i ca (PRD) el p r i n c i p a l opositor, a u n q u e parecie-

ra que p o r su discurso, se encuentra j u g a n d o c o n d o b l e lenguaje, p o r

u n lado c r i t i c a n d o las maneras de proceder d e l g o b i e r n o m e x i c a n o

en la solución d e l c o n f l i c t o y p o r otra r e c o n o c i e n d o que éste ha

mostrado v o l u n t a d en el p r o c e d i m i e n t o :

El jefe del gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas Solór-

zano: afirmó que el gobierno de la República ha tenido una reacción

"errónea" con la expulsión de extranjeros supuestamente vinculados

con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, porque formaban parte

de grupos de observadores "que no hacían nada malo y cuyas actividades

eran conocidas por la autoridad federal". Sin embargo, advirtió que el

gobierno de la República quiere renegociar los términos de los mismos,

y expresó su esperanza de que la presión de las diversas fuerzas políticas

lleve al gobierno federal a firmar los mencionados acuerdos. Aclaró que

con el gobierno federal "existe una cooperación adecuada y no hemos

encontrado resistencias mayores, pues cada quien hace lo que le corres-

ponde" . 5 6

55. La Jornada, 20 de mayo de 1998.
56. La Jornada, lo. de marzo de 1998.
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P r i n c i p a l capital que disputa

El g o b i e r n o mexicano f rente a las relaciones internacionales que

sostiene en los campos económico-polí t ico-social y el d e t e r i o r o de

estas, dados los últimos acontecimientos , ha t e n i d o que m a n t e n e r u n a

l u c h a constante p o r afianzar la c r e d i b i l i d a d y confianza resguardado

su i m a g e n , de tal manera que ha accedido intempest ivamente a los

medios de comunicac ión para lograr tal fin: 

Juan José Bremer, embajador de México en Alemania asegura que el

Presidente Ernesto Zedillo ha dado instrucciones precisas de: Informar

"con toda claridad y amplitud" los hechos de esta penosa realidad y 

ponerla a disposición de todos los sectores -gubernamentales y n o - de

los países ante los que están acreditados... la tarea que tenemos que

cumplir es informar en concisión, veracidad y precisión, porque sino ese

capital se pierde, se usa m a l . 5 7

Por o t r o lado la Secretaría de Relaciones Exteriores se m a n t i e n e al

pie d e l cañón mientras asevera c o m o p r i o r i d a d el "me jorar la i m a g e n

de México" . A través d e l subsecretario de citada dependencia , Javier

Treviño Cantú, expresó que :

La S R E instruyó a sus embajadores y cónsules a "mejorar la imagen" de

nuestro país en el exterior, "diciendo la verdad" para lograr credibilidad

a las acciones que realiza el gobierno mexicano. 5 8

Por su parte la p r o p i a Rosario Green, titular de citada dependenc ia

d e l Ejecutivo ha declarado a la prensa:

[...] lo que se ha venido mostrando sobre la matanza de Acteal, con

"trasparencia" es suficiente para generar la credibilidad en nuestro país.

[...] desde el primer momento se decidió la actuación importantísima

del gobierno de México, primero de reprobar los actos y, segundo, de

empezar a actuar. Se federalizó la situación chiapaneca y la Procuraduría

57. La Jornada, 10 de enero de 1998.
58. La Jornada, 10 de enero de 1998.
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General de la República entró de inmediato. Las investigaciones no han

concluido, el propio procurador ha dicho que hay autores intelectuales

que estarán pronto sometidos a la justicia. Creo que el gobierno ha

actuado con celeridad, con rapidez, con transparencia y con credi-

b i l i d a d . 5 9

Algunas iglesias en apoyo de las posiciones oficiales 

Antonio Santillán Hernández, S.J. 

Principales jugadas"

Hasta el m o m e n t o n i n g u n a Iglesia se ha p r o n u n c i a d o en apoyo a las

acciones d e l presidente Ernesto Z e d i l l o en t o m o al conf l i c to en

Chiapas, quizás m a n e j a n d o la situación en posit ivo, se podría dec i r

que las Iglesias de diversas tendencias se h a n manifestado c o n la

intenc ión de a n i m a r al Ejecutivo mex icano a q u e tome la iniciat iva

de solucionar el conf l i c to con apego a D e r e c h o así:

Religiosos estadounidenses se manifiestan...con pancartas: "Presidente

Zedillo: todo el mundo está observando", decenas de religiosos y activis-

tas de derechos humanos marcharon frente a los consulados mexicanos

en Nueva York y en más de 20 ciudades estadounidenses, en protesta por

la militarización de Chiapas y la masacre de Acteal.

Por otra parte el reverendo Lucius Walker, director de Pastores por la

Paz, informó que su organización y otras protestaron por la situación

chiapaneca en Chicago, Houston, San Francisco, Los Angeles, Filadelfia

y Tucson. 6 0

Principales "cartas"

A n t o n i o R o q u e ñ i Ornelas , m i e m b r o de la Comisión Jur ídica de la

Arquidiócesis de México y Juez eclesiástico de la curia a f i r m a que :

59. La Jornada, 10 de enero de 1998.
60. La Jornada, 10 de enero de 1998.
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[...] en el papel que han jugado primero el Departamento, luego la

Dirección y posteriormente la Subsecretaría de Asuntos Religiosos. Ha

servido para llenarse de papeles, son más de cinco m i l registros de

asociaciones religiosas; esto quiere decir papeles, documentos y buro-

cracia, pero sin conducir a nada.

Destacó que no hay u n programa política de desarrollo social donde

pueda sumarse la "fabulosa fuerza" que en este sentido tienen las iglesias,

como por ejemplo en el terreno educativo, de salud y asistencial, de

recreación y de cultura, entre muchos otros. Aquí, dijo, las iglesias

podrían depender más de la Secretaría de Desarrollo Social que de una

instancia política, como hasta ahora ha sido.

Respecto de la falta del reglamento a la Ley de Asociaciones Religiosas

y Culto Público, luego de seis años de reformas constitucionales, consi-

dera que es una señal evidente de que la ley "nació prácticamente

obsoleta", con márgenes de desarrollo sumamente estrechos y con

problemas planteados que todavía no han quedado resueltos, como lo

es el de la propia libertad religiosa, la administración de los medios de

comunicación y la prohibición a los clérigos de participar en política.6 1

L o a n t e r i o r m e n t e expuesto deja al descubier to que el g o b i e r n o

m e x i c a n o ha descuidado sus cartas lo que va p o n i e n d o e n grave

p e l i g r o sus relaciones c o n la Iglesia, sobre t o d o c o n la Católica q u e

precisamente en la zona de conf l i c to esta s iendo f u e r t e m e n t e atacada,

ya que , según información de Felipe Toussaint, vicar io general de la

diócesis de San Cristóbal:

Hasta el momento, se le han arrebatado a la diócesis alrededor de 40

templos. El último fue la parroquia de Chenalhó, donde la presidencia

municipal nombró a su propio párroco, impidiéndole a la diócesis

intervenir en la designación. [...] Para el gobierno y el Ejército somos

un enemigo molesto que debe desmantelarse. Por eso nos están cerran-

do los templos. De manera simple y gratuita, identifican a la diócesis con

los grupos que pelean contra el Estado.

61. La Jomada, 17 de febrero de 1998.
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[...] Hemos acudido a la Subsecretaría de Asuntos Religiosos, de Gober-

nación, pero no nos hacen caso. Finalmente, son las autoridades civiles

las que están haciendo todo esto. Nos tienen en la mira; reprimidos y 

castigados [,..] las últimas visitas del presidente Ernesto Zedillo a Chia¬

pas, en las que habló de los "teólogos de la violencia", lo que fue

interpretado como línea a las autoridades locales para hostigar a la

Iglesia.

C o n estas cartas de j u e g o en este campo, éste se convierte en u n

c a m p o de batalla d o n d e se esta d i s p u t a n d o la legit imación d e l gobier-

n o f rente a la acc ión pastoral l eg i t ima de la iglesia local .

Inversiones en los campos

A n t e la ayuda h u m a n i t a r i a que diversos grupos religiosos y ONG h a n

b r i n d a d o a los desplazados p o r el conf l i c to en Chiapas, las iglesias

v i e n e n p o n i e n d o en e n t r e d i c h o la c r e d i b i l i d a d de las acciones d e l

g o b i e r n o f rente al conf l ic to , pues la ex t rema pobreza crece en la

región y se hace necesaria la asistencia d e l extran jero , d e b i d o a la

inef ic iente participación d e l Ejecutivo en la negoc iac ión d e l prob le -

m a chiapaneco y su incapacidad de atender a las necesidades básicas

de los pueblos de citada región.

L a inversión que hacen las iglesias es la so l idar idad para c o n los

pueblos indígenas, de ah í que hechos c o m o la caravana de Pastores

p o r la Paz, que cruzó la f r o n t e r a hacia México c o n casi 13 toneladas

de asistencia el 13 de a b r i l de 1998, tuvo que aliarse c o n Caritas para

p o d e r hacer l legar los recursos a Chiapas, pues el g o b i e r n o quiso

c o n d i c i o n a r la entrega p o r m e d i o de la Cruz Roja Mexicana .

Esta acc ión ha p e r m i t i d o que las iglesias u n a n sus capitales en u n

esfuerzo h u m a n i t a r i o de apoyo a los desplazados.

62. Proceso, núm. 1137, 16 de agosto de 1998.
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Relación c o n el c a m p o de p o d e r y el c a m p o de la polít ica

El reverendo Lucius Walker a f i r m a :

La gente se está muriendo, tenemos que hacer algo, Estados Unidos

tiene una responsabilidad especial. Las armas que se están utilizando

son fabricadas en este país; nos dicen que se usan para operaciones

antinarcoticos pero se están utilizando para matar a campesinos inocen-

tes. Pastores por la Paz, exhorta a congresistas estadunidenses a presio-

nar por la negociación en Chiapas y para demandar una investigación

sobre el uso de la asistencia estadunidense a las fuerzas armadas de

México. 6 3

A n t e tales acontec imientos interconectados entre sí, p o r sus diversas

causas y efectos, n o pasan desapercibidos y el analista estadunidense,

Roderic A i C a m p inf iere p o r su parte :

La jerarquía católica mexicana es lo bastante grande como para incor-

porar muchos puntos de vista. Por propia admisión de la jerarquía, la

división estructural de la Iglesia en diócesis, j u n t o con los límites geo-

gráficos y sociales, contribuye de manera decisiva a las experiencias

socializantes y a las orientaciones pastorales de los obispos.

Por último, vaticina al final de su libro que "los malentendidos y las

tensiones entre políticos y clero continuarán en el futuro". En este cruce

de espadas, dice, "el gobierno tiene razón en sentirse amenazado por la

Iglesia, pues la legitimidad de ésta es 'mucho mayor' que la de las

instituciones políticas6 , 1

Pr incipales oponentes

C o m o se ha v e n i d o a b o r d a n d o , c iertamente , si lo vemos desde una

perspectiva positiva, t o d o el apoyo que las iglesias h a n a p o r t a d o a los

habitantes de la zona d e l conf l i c to , de manera indirec ta , ha sido apoyo

para el g o b i e r n o zedill ista, ya que lo ha exentado de c u b r i r las

63. La Jornada, 9 de enero de 1998.
64. Reforma, 24 de julio de 1998.
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necesidades humani tar ias que son competenc ia de u n g o b i e r n o ,

"velar p o r e l p u e b l o " que " lo eligió".

C ier tamente esto se le revierte al g o b i e r n o pues q u e d a e n d u d a

su capacidad para gobernar, con lo cual, p ierde c r e d i b i l i d a d y l o

deslegi t ima f rente al p u e b l o m i s m o y ante la opinión pública general ,

situación que l o hace enfrentarse a Inst i tuciones sólidas c o m o la

Iglesia, que n o dejará de recordar le : "Presidente Z e d i l l o : t o d o el

m u n d o está observando" . 6 5

E l c o n f l i c t o de Chiapas ha hecho entrar en confrontac ión al

Estado c o n la Iglesia y las reacciones d e l Ejecutivo n o se h a n h e c h o

esperar, e l m i s m o Ernesto Zedi l lo ha cal i f icado a los Pastores de la

Iglesia c o m o "teólogos de la violencia" , desconociendo así la labor

pastoral de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas y de iglesias de

otros países.

E l g o b i e r n o m e x i c a n o ha m a n t e n i d o especial vigi lancia a las

organizaciones religiosas m a n t e n i e n d o u n a ac t i tud p r e p o n d e r a n t e

frente a las mismas dada la trascendencia que las op in iones de éstas

p u d i e r a n tener, así que mant iene todo u n aparato burocrát ico repre-

sor para las acciones de los diversas agrupaciones religiosas:

La no pertenencia a la ONU como ONG, fue esgrimida por el consulado

en Washington como razón para negar las visas FM-3 del Latín American

Working Group (LAWG)".

Joey Olson, coordinadora de la frustrada gira de esta agrupación de más

de 40 organismos estadunidenses interesados en América Latina -con

grupos tan influyentes y diversos como el WOLA (de corte académico),

la Iglesia Luterana estadunidense o School of the America's Watch-

explica que en la notificación inicial de que las visas para cuatro miem-

bros de su grupo habían sido rechazadas, la representación consular

mexicana argumentó que el grupo no tenía representación ante la ONU

y que el gobierno mexicano consideraba al LAWG como una organización

religiosa. Por lo tanto, su asunto debería ser tratado previamente por la

dirección de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. 6 6

65. La Jomada, 10 de enero de 1998.
66. La Jornada, 17 de marzo de 1998.
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Las declaraciones q u e hacen las diversas Organizaciones civiles y 

religiosas en referencia al co nf l i c to en Chiapas c o n relación al Go-

b i e r n o , mani f ies tan su descontento y preocupac ión en los p r o c e d i -

m i e n t o s uti l izados p o r las instancias d e l Ejecutivo, de tal suerte q u e

estos se convier ten en adversos para la c r e d i b i l i d a d en la v o l u n t a d d e l

g o b i e r n o mex icano p o r solucionar el c o n f l i c t o p o r la vía de la paz y 

el diá logo:

[...] En Tuxtla Gutiérrez, durante su visita al penal de Cerro Hueco, los

congresistas y religiosos estadunidenses (Iglesia Metodista) que se en-

cuentran en la entidad "para observar con objetividad la situación en el

estado", externaron su preocupación por la posibilidad de que el presu-

puesto que Estados Unidos destina para Chiapas esté siendo utilizado

por el gobierno en la realización de una guerra de baja intensidad contra

los pueblos indios [...] El congresista demócrata Bobby Rush dijo estar

convencido de que hay una colaboración entre la gente en el poder y 

los paramilitares que han permitido la violencia y los asesinatos de

indígenas en Chiapas [...] Los gobiernos que tienen algo que ocultar,

como pasaba en Sudáfrica durante el apartheid, se escudan en el rechazo

a la supuesta intervención extranjera [...] No se puede estar contra la

intervención extranjera cuando se trata de derechos humanos, a favor

cuando se refiere a inversiones. Todos estamos preocupados por los

derechos humanos. 6 7

Principales oposiciones internas

L a p r i n c i p a l oposic ión i n t e r n a es la f o r m a que el g o b i e r n o m a n t i e n e

en las relaciones c o n la Iglesia en sus di ferentes manifestaciones, pues

n o ha coadyuvado al f o r t a l e c i m i e n t o de las mismas, y los efectos que

de e l lo se der ivan están s iendo per judiciales para los capitales q u e

ambos d i s p u t a n : c r e d i b i l i d a d , l e g i t i m i d a d e imagen .

L a " incorporac ión" que el g o b i e r n o m e x i c a n o ha hecho de la

Iglesia d e n t r o de su estructura n o satisface a los campos de acc ión de

67. La Jornada, 2 de julio de 1998.
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ambos, p o r lo que sería conveniente replantearse la coestructuración

Iglesia-Estado.

L a Iglesia Católica p o r su parte viene p l a n t e a n d o c laramente su

postura f rente al caso:

Antonio Roqueñi Ornelas, miembro de la Comisión Jurídica de la

Arquidiócesis de México y juez eclesiástico de la curia, afirma: Las

reformas constitucionales en materia religiosa resultan "obsoletas", por

lo que es necesario pensar en una nueva revisión e incluso, en una 'nueva

Constitución' que no sólo replantee el tema religioso, sino el Estado

mexicano.

Los líderes religiosos, no sólo los obispos católicos, tendrán un papel

fundamental en las elecciones presidenciales del año 2000, pues el

mismo gobierno no sabe qué hacer en materia religiosa.

Ernesto Zedillo le ha dado al tema religioso un cariz político, pues en

su Plan Nacional de Desarrollo lo ha colocado dentro del capítulo de

desarrollo democrático.

Yo creo que los obispos y los líderes religiosos se meten en política

porque el propio gobierno los tiene ubicados ahí, y obviamente los

medios de información -que lo único que hacen es reflejar la realidad

nacional- ubican muy a menudo a los obispos en cuestiones de tipo

político.

Por últ imo en concordancia con el estadunidense Roderic A i C a m p ,

D o c t o r en ciencias políticas y sociales, actualmente profesor de estu-

dios la t inoamericanos y d i r e c t o r d e l T i n k e r M e x i c a n Policy Studies

P r o g r a m , en la Univers idad de Tulane, Nueva Orleans, d i r e m o s que :

[...] los mal entendidos y las tensiones entre políticos y clero continuarán

en el futuro [...] y que el gobierno tiene razón en sentirse amenazado

por la Iglesia, pues la legitimidad de ésta es "mucho mayor" que las

instituciones políticas.6 9

Realidad capital que se juega en este campo de "batalla".

68. La jomada, 17 de febrero de 1998.
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3.2. G r u p o s d o m i n a d o s

La prensa internacional y el cabildeo independiente 

Ornar David Gutiérrez Bautista, S.]. 

L a prensa i n t e r n a c i o n a l , p o r su lado, desde la matanza de Acteal , ha

cambiado el c o n t e n i d o de su información pues ha sido presionada

p o r la sociedad civil que ha protestado p o r la des información y 

tendencia oficialista que p r e d o m i n a b a en ella. Los diar ios buscan

m a n t e n e r su p r i n c i p a l capital : el público lector, que tiene una g r a n

mayoría que condena la situación de Chiapas y quiere in formación

directa y veraz de lo que sucede en el estado sureño mex icano .

Sólo con m e n c i o n a r los siguientes hechos, puede ilustrarse lo

a n t e r i o r : en España el d i a r i o El País, de g r a n prest igio i n t e r n a c i o n a l ,

de centro- izquierda y cercano al Part ido Socialista O b r e r o Español ,

m a n t e n í a a u n a corresponsal en Chiapas, Maité Rico, que se apegaba

a la versión of ic ia l d e l g o b i e r n o mexicano . C u a n d o sucede la matanza

de Acteal , l legan a la redacción cartas de protesta p o r la in formación

tergiversada. Entonces el d i a r i o decide que se añadan otros dos

periodistas, quienes cambian radica lmente de t o n o la in formación

sobre Chiapas. E n el mes de j u l i o , en el suplemento c u l t u r a l "El País

Semanal" p u b l i c a n el reporta je sobre Chiapas que había p r o m e t i d o

J o s é Saramago.

E n Italia, el d i a r i o La República presenta u n reporta je sobre los

paramil i tares y el Corriere de la Sera, presenta su mea culpa, r econoc ien-

d o la superf ic ia l idad y f o l k l o r i s m o con que trataba el tema de Chiapas

antes de la matanza d e l 22 de d i c i e m b r e .

Lonit, d i a r i o o f i c ia l de l Part ido Democrá t i co de Izquierda , da u n

g i r o sobre la situación de Chiapas, a le jándose de su a n t e r i o r a c t i t u d

que sobrestimaba la situación.

E n la n e u t r a l Suiza, varios diarios p u b l i c a n posiciones críticas al

g o b i e r n o de Z e d i l l o .

Francia presenta u n caso especial, el de Le Monde, d i a r i o de

centro- izquierda: la versión que presentaba el d i a r i o se l i m i t a b a a su

corresponsal en Chiapas, De la Grange, a u t o r d e l l i b r o Marcos, la genial 
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impostura, de posición pro-gubernamenta l . Tras la matanza, el d i a r i o

desplaza t e m p o r a l m e n t e a De la Grange y envía a otros corresponsa-

les, entre ellos, Georges Marión, q u i e n cambia la posición y p u b l i c a n

trabajos de I v o n Le Bot, sociólogo crít ico de la situación de Chiapas.

Intelectuales prestigiosos en apoyo a Chiapas: José Saramago 

Ornar David Gutiérrez Bautista, S.J. 

E n la situación desencadenada a raíz de la matanza de Acteal , entre

los autores de prest igio i n t e r n a c i o n a l que más h a n sobresalido p o r su

condena a tal hecho y c r i t i c i d a d ante el conf l i c to chiapaneco, se

encuentra José Saramago.

Novelista portugués nac ido en 1922, de los más conocidos y 

apreciados representantes de la novela portuguesa m o d e r n a . H a

p u b l i c a d o Manual de pintura y caligrafía (1977), Alzado del suelo (1980),

Memorial del convento (1982), El año de la muerte de Ricardo Reís (1985,

con el que in ic ia su éxito m u n d i a l ) , La balsa depiedra, (1986), Historia 

del cerco de Lisboa (1989), El Evangelio según Jesucristo (1991), Ensayo sobre 

la ceguera (1996), Cuadernos de Lanzante (1997) y, finalmente, Todos los 

nombres (1997), novela que ha conseguido u n éxito mayor que cual-

quiera de los anteriores y ha puesto su n o m b r e en u n alto prest igio

i n t e r n a c i o n a l . Esto co inc ide con su visita a Chiapas, p o r q u e significó

para él, u n escritor c o n u n e n o r m e capital de prest igio l i t e rar io y 

m o r a l , meterse en la boca d e l lobo mexicano e n f e r m o de xenofobia .

Tras la masacre de Acteal en Chiapas, J o s é Saramago decidió

visitar Chiapas en marzo de 1998 p o r una "sencilla razón", c o m o él

m i s m o di jera : "Si n o nos movemos a d o n d e está el d o l o r y la i n d i g n a -

ción, si n o nos movemos a d o n d e está la protesta, n o estamos vivos,

estamos muer tos " (LaJornada, 15 de marzo de 1998).

E n el marco de su visita a México para la presentación de su última

novela Todos los nombres, los medios señalaron la pos ib i l idad de u n a

sanción hacia él p o r parte d e l g o b i e r n o mexicano , que para entonces

era acusado de xenofob ia p o r la expulsión sistemática de extranjeros

críticos de la situación de Chiapas.
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A c o m p a ñ a d o de su esposa Pilar, que c o m o él es también p e r i o -

dista, d e n u n c i ó y censuró la humil lación de los indígenas de Chiapas:

"Los indios de Chiapas n o e n c u e n t r a n r e f u g i o en su p r o p i o país" (La 

Jornada, 20 de marzo de 1998). Otorgó al p r o b l e m a de Chiapas u n

carácter m u n d i a l y hasta emitió u n mensaje d i rec to al Presidente

Ernesto Z e d i l l o , ya desde Portugal : "El j u i c i o de la his tor ia n o es el

ú n i c o que le espera, Presidente Ernesto Z e d i l l o . A h o r a m i s m o ya lo

está j u z g a n d o la conciencia m u n d i a l " (La Jornada, 11 de a b r i l de

1998).

J o s é Saramago d i o su total apoyo a lo obispos Samuel Ruiz,

entonces presidente de la CONAI y a Raúl Vera, obispo c o a d j u t o r de

San Cristóbal de las Casas.

Por su parte , el g o b i e r n o d e l país trató de manejar la visita d e l

escritor c o n la mayor cautela; antes de su l legada, el I n s t i t u t o N a c i o n a l

de Migración adelantó que esperaba que Saramago "que vendrá a dar

conferencias sobre aspectos culturales, lo haga con respeto a las leyes

que le están p e r m i t i e n d o entrar al país" (La Jornada, 8 de m a r z o de

1998). N o fue molestado y el m i s m o Secretario de G o b e r n a c i ó n le

c o n c e d i ó dos horas de entrevista. I rónico, Saramago, en una de sus

intervenciones en el Dis t r i to Federal, d i j o : "Y si se m e p e r m i t e u n

in jerenc ia más.. . , yo, que he sido acusado en los últimos días de

in jerenc ia sistemática [...] yo diría que los indios de Chiapas n o

p u e d e n e n c o n t r a r r e f u g i o en M é x i c o " (La Jornada, 20 de m a r z o de

1998).

E l g o b i e r n o mex icano n o podía echarse en contra a la opinión

pública m u n d i a l , más de lo que ya estaba, tras haber sido acusado de

x e n ó f o b o y e n c u b r i d o r de violaciones a los derechos h u m a n o s bajo

el pre tex to de soberanía nac ional p o r la expulsión de extranjeros

residentes u observadores en Chiapas.

J o s é Saramago figura c o m o u n o de los autores intelectuales

mundia les que h a n protestado contra el g o b i e r n o mexicano ; j u n t o

c o n él, entre numerosos hombres y mujeres d e l m u n d o artístico e 

in te lec tua l , sobresalen Juan Marsé, escritor español, Joan M a n u e l

Serrat, cantautor español , Darío Fo, p r e m i o N o b e l de l i t e ra tura ,

Edgar M o r i n , A l a i n T o u r a i n e , Régis Debray, intelectuales franceses.
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El apoyo de otras iglesias 

Ornar David Gutiérrez Bautista, S.J.

Desde el 9 de enero de 1998, grupos y personalidades religiosas

d e n u n c i a n la matanza de Acteal y la situación de Chiapas y censuran

al g o b i e r n o de Ernesto Z e d i l l o .

E l 9 de enero en Nueva York y otras veinte ciudades de Estados

U n i d o s , religiosos católicos protestan frente a consulados (LaJornada, 

10 de enero de 1998).

E l l íder de Pastores p o r la Paz, Rev. Lucius Walker, protesta contra

el presidente Ernesto Z e d i l l o y contra el g o b i e r n o de Estados U n i d o s

pres ionando a que se realice una investigación de la ayuda m i l i t a r

nor teamer icana a México .

T a m b i é n el l íder d e l Consejo Nac ional de las Iglesias de Cristo de

Estados U n i d o s , Oscar B o l i o l i , expresa su protesta.

E n Francia, el obispo de Evreux, el c o n t r o v e r t i d o Mons . Jacques

G a i l l o t estampa su firma en varios comunicados de protesta e i n d i g -

nac ión p o r la matanza.

U n a ocasión que puede mostrar el apoyo e c u m é n i c o internac io-

nal a D o n Samuel Ruiz y a D o n Raúl Vera, O.P., obispos de San

Cristóbal de las Casas, fue la misa que concluía la peregr inación anual

de la diócesis chiapaneca al Dis t r i to Federal, en e l C e n t r o Universita-

r i o M é x i c o , el 23 de enero (LaJornada, 23 de e n e r o de 1998).

E n ella asistieron las iglesias or todoxa , bautista, anglicana, budista

yjudaísta . Meses después el p r o p i o Dalai Lama firma la carta de apoyo

a D o n Samuel tras la desaparición de la CONAI.

C o m o puede verse, el apoyo de iglesias y rel igiones en el ámbi to

m u n d i a l a D o n Samuel Ruiz y a su diócesis es u n contrapeso a la

estrategia g u b e r n a m e n t a l de enfrentar le grupos religiosos e n d e los

evangélicos (aunque n o debe olvidarse que bajo la apariencia de

c o n f l i c t o rel igioso entre católicos y evangelistas, n o c o m o una oposi-

c ión de las iglesias evangélicas de México) y algunas sectas y hasta

grupos católicos. También c o m o contrapeso a la descalif icación p o r

parte de sectores de la j e r a r q u í a católica mexicana. Es i m p o r t a n t e

l lamar la a tenc ión sobre c ó m o estos apoyos internacionales se d a n

m u y estrechamente ligados a las protestas civiles de otros países.
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Conclusiones generales

David Velasen Yáñez, S.J. 

¿QUÉ E S T Á E N J U E G O E N CHIAPAS?

U n a l ínea de conclusiones la podemos sugerir a los lectores: hacer

una lec tura vert ical de cada u n o de los indicadores que se f u e r o n

anal izando en los di ferentes grupos de agentes sociales involucrados

en la guerra de Chiapas. Nosotros p r o p o n e m o s u n a lectura de los

principales capitales que están en disputa.

E l análisis d e l p r i n c i p a l capital que disputa cada g r u p o de agentes

sociales nos da la pista para c o n c l u i r l o que está e n j u e g o e n Chiapas

y acercarnos c o n mayor detalle a l o que el título de este trabajo nos

advierte : entre el a u t o r i t a r i s m o y la transición democrát ica . Otros

indicadores nos d a n otras pistas, p o r e jemplo , en qué consiste la

fuerza de u n d e t e r m i n a d o g r u p o de agentes sociales, o cuáles son sus

divisiones internas o sus pr incipales opositores. E l análisis en "vert ical"

d e l p r i n c i p a l capital en disputa nos coloca frente a lo que está e n j u e g o

en Chiapas.

I . Lo que está en juego en C h i a p a s , desde C h i a p a s

Los terratenientes y el c o n j u n t o de lo que se ha v e n i d o l l a m a n d o

oligarquía chiapaneca, está d i sputando "el capital e c o n ó m i c o y polí-

tico que. . . h a n a c u m u l a d o d u r a n t e años ; f rente a la d e m a n d a indíge-

na de t ierra y a u t o n o m í a v e n en pe l igro la posesión de sus tierras y 
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d e l p o d e r polít ico que tienen en la región. N o es fácil que los

terratenientes acepten u n pago p o r la expropiac ión de sus tierras 

p o r q u e n o sólo está en j u e g o su p o d e r e c o n ó m i c o sino el d o m i n i o

pol í t ico de u n sistema feudal que se rehusa al cambio . L o que está en

j u e g o n o sólo es su posición e c o n ó m i c a sino la conservación de sus

privi legios oligárquicos, desde aquí podemos entender las acciones

de los terratenientes: a m e n o r p o d e r mayor v io lencia" . 1

D e n t r o del c a m p o de producción e c o n ó m i c a localizado en ese

estado d e l sureste mexicano , las comunidades simpatizantes y las

bases de apoyo Zapatistas, p o r el c o n t r a r i o , l o q u e están d i s p u t a n d o

es "la c r e d i b i l i d a d d e l g o b i e r n o mexicano , q u i e n pre tende mostrar al

m u n d o , que está dispuesto a solucionar la situación de las c o m u n i d a -

des simpatizantes, pero bajo sus propios términos, posición que

contrasta e n o r m e m e n t e c o n la adoptada p o r las comunidades" , cuyas

pr inc ipales demandas son la a u t o n o m í a , el respeto a su c u l t u r a y la

síntesis expresada en democracia , jus t i c ia y l i b e r t a d .

E n el c a m p o de p o d e r chiapaneco y de la polít ica chiapaneca, la

d isputa de los gobernadores se concentra en "la a u t o n o m í a y la

existencia de u n verdadero g o b i e r n o chiapaneco. C o n t o d o , los

discursos de Albores Guillén crean la conciencia de necesidad de u n

g o b i e r n o verdaderamente a u t ó n o m o , i n d e p e n d i e n t e del g o b i e r n o

federa l . Su actuación en el c a m p o es c o n t r a d i c t o r i a : p u g n a p o r la

a u t o n o m í a y el derecho siendo que fue n o m b r a d o p o r el e jecutivo

federal , a u n q u e sus oponentes son los m u n i c i p i o s a u t ó n o m o s de la

zona Zapatista. N o sólo hay contradicc ión entre legal idad y l e g i t i m i -

d a d , sino contradicc ión entre las acciones y sus or ígenes (actos q u e

buscan derecho y soberanía, pero desde u n a a u t o r i d a d impuesta

a r b i t r a r i a m e n t e ) " . J u n t o c o n esta disputa , u n o de sus pr incipales

ins t rumentos son los grupos paramil i tares , quienes d i s p u t a n "el con-

t r o l de las comunidades , aunque más a m p l i a m e n t e se d isputa el apoyo

social y e c o n ó m i c o al E Z L N " .

Frente a estas fracciones d o m i n a n t e s , los Zapatistas, además de

las condic iones para el diálogo, están d i s p u t a n d o si "es la vía d e l

1. En adelante, todos los textos entrecomillados, corresponden a citas de sus lugares
correspondientes en el análisis.
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diálogo, algo posible" . Es decir, se trata de destacar que "desde esta

óptica lo que está en j u e g o es la v iab i l idad , la conf ianza que debe

haber sobre el diálogo y p o n e r l o c o m o algo conf iable y cre íb le" . Se

trata de u n diálogo que "sólo podrá l legar de u n g r a n m o v i m i e n t o de

la sociedad c i v i l " . Este diálogo con la sociedad civi l t iene c o m o

finalidad lograr "reformas legislativas en mater ia indígena" que ex-

presen " l o que rea lmente q u i e r e n (los indígenas zapatistas) es ser

tratados c o m o mexicanos c o n plenos derechos y ser respetados en su

p r o p i a i d e n t i d a d e t n o c u l t u r a l (su cul tura , su lengua, sus formas de

g o b i e r n o y autor idades) , e l respeto a su t e r r i t o r i o , el derecho a su

t ie r ra de la que viene la vida, la t ierra de los antepasados, de la que

h a n sido despojados in justamente" .

A estas disputas en los campos de producc ión e c o n ó m i c a , de

p o d e r y de la política, en Chiapas, la visión d e l estado d e l c a m p o de

producc ión c u l t u r a l nos p e r m i t e c o m p r e n d e r l o q u e está e n j u e g o en

Chiapas.

Por u n a parte, la sobrevivencia de u n a c u l t u r a feudal , u n a p a r t i -

cular visión d e l espacio social de la oligarquía chiapaneco, coloca su

disputa en términos de " u n m o d e l o de sociedad, de c ó m o y quién

construye la sociedad ac tualmente . E n el f o n d o es el cues t ionamiento

de la validez de la propuesta zapaüsta, que surge precisamente d e l

p u e b l o indígena chiapaneco" . Para afianzar esta visión d o m i n a n t e ,

hay medios de comunicac ión e iglesias "oficiales", c o m o la que se

expresa en el párroco de C h e n a l h ó n o m b r a d o p o r el presidente

m u n i c i p a l ; su p r i n c i p a l disputa se da p o r "conservar una posición

privi legiada d e n t r o de las comunidades y ganarse la protecc ión d e l

p o d e r local m a n t e n i e n d o u n a imagen de iglesia espiritualista, ajena

a los confl ictos sociales". Esta disputa se da f r o n t a l m e n t e contra el

obispo de San Cristóbal, es u n a "la luchar p o r l e g i t i m a r u n m o d o de

iglesia y p o r r e a f i r m a r su i n f l u e n c i a ante los poderes políticos y 

eclesiales".

Por el c o n t r a r i o , la diócesis de San Cristóbal, educadores e inte-

lectuales solidarios c o n las comunidades indígenas y los correos y 

comunicadores locales, const i tuyen las fracciones d o m i n a d a s d e l

c a m p o de producc ión c u l t u r a l en Chiapas y cuyo capital en disputa

se puede expresar en términos de ex ig ir "la salida d e l e jérci to y 
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Seguridad Pública de las comunidades , pues este cerco en el que los

m a n t i e n e d i f i c u l t a la fluidez de los correos entre las comunidades" .

Por parte de la diócesis, su p r i n c i p a l disputa se concentra en la

defensa de su prest igio, "prest igio ganado a pulso, y e l cual lo avala

c o m o u n a de las voces c o n más fuerza en este c o n f l i c t o a r m a d o . Por

eso el g o b i e r n o trata de desprestigiarlo, p o r ser una fuente fidedigna 

de d e n u n c i a " .

I I . L o que está en juego en C h i a p a s , desde M é x i c o

S iguiendo e l m i s m o esquema anter ior , nos e n c o n t r a m o s que los

inversionistas nacionales su " p r i n c i p a l lucha se da en el p l a n o econó-

m i c o y para legit imarse c o m o u n g r u p o sólido e indispensable para

la estabi l idad d e l país". Por su parte, las principales empresas paraes-

tatales ( P E M E X y C F E ) , d i s p u t a n el c o n t r o l d e l capital e c o n ó m i c o que

se genera e n la explotación de la m e j o r r iqueza n a t u r a l d e l estado de

Chiapas.

Las inversiones d e l g o b i e r n o federal , a través de la S E D E S O L , están

d i s p u t a n d o "mantener e l c o n t r o l de las comunidades , saber qué y q u é

n o hacen, ganárselos y mantener los vigilados. Y asegurar la explota-

c ión de la zona" . E n cambio , los pr inc ipales dir igentes empresariales,

están d i s p u t a n d o "dónde i n v e r t i r para obtener mayores beneficios

e c o n ó m i c o s " .

Frente a este c o n j u n t o de agentes sociales que d i s p u t a n el m e j o r

a p r o v e c h a m i e n t o de los recursos naturales de Chiapas, el c o n j u n t o

de fracciones d o m i n a d a s representadas p o r las c o m u n i d a d e s indíge-

nas, sólo están d i s p u t a n d o que les l legue rea lmente la so l idar idad

n a c i o n a l e, inc luso, rechazan las ayudas oficiales, s i m p l e m e n t e p o r

d i g n i d a d .

Si nos desplazamos al campo de p o d e r y al c a m p o de la política,

nos e n c o n t r a m o s c o n otros grupos de agentes sociales, t e n i e n d o

m a y o r relevancia, entre los grupos dominantes , el e q u i p o polí t ico d e l

gabinete presidencial , con el Dr . Z edi l lo al f rente . Su p r i n c i p a l capital

en disputa , es "la v i a b i l i d a d d e l proyecto e c o n ó m i c o n e o l i b e r a l . E n el

f o n d o , es u n a lucha p o r la c o n t i n u i d a d en el p o d e r d e l PRI y c o n esto
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de los planes trazados p o r los grandes capitales para el des t ino de

México" .

Por su parte, el e jérc i to federal está d i s p u t a n d o "que su perma-

nencia siga s iendo legít ima y necesaria para m a n t e n e r la estabil idad

d e l estado y de la nac ión" . De a lguna manera , es la i m a g e n misma d e l

e jérc i to la que está en disputa .

E n el m i s m o g r u p o gobernante , la PGR también j u e g a u n papel

i m p o r t a n t e y su p r i n c i p a l disputa se centra en "recobrar la c r e d i b i l i -

d a d en las inst i tuciones gubernamentales y sobre t o d o despejar posi-

bles dudas o sospechas de que el g o b i e r n o está i m p l i c a d o c o n los

f i n q u e r o s para e l i m i n a r a las bases zapatistas".

Sin ser parte de los grupos dominantes , p e r o parte i m p o r t a n t e de

u n p o d e r de la federación, la COCOPA está d i s p u t a n d o "el capital

polít ico representado p o r el Poder Legislativo, es decir , la recupera-

ción d e l lugar histórico que le corresponde c o m o u n o de los tres

poderes que c o m p r e n d e n el ejercicio d e l g o b i e r n o en México" . E n

esta perspectiva se d e b e n ubicar las disputas pr inc ipales que corres-

p o n d e n a los part idos polít icos (que n o f u e r o n analizados en d i r e c t o ) ,

quienes n o sólo disputarían el capital polít ico d e l p o d e r legislativo

-acrecentar sus representantes actuales, p o r e j e m p l o - sino también

disputar e l p o d e r ejecutivo.

E n este campo, es i m p o r t a n t e destacar c o n detal le , los capitales

en disputa de los grupos d o mi n a d o s , bajo u n a perspectiva marcada

en la IV Declarac ión de la Selva Lacandona, en la que el E Z L N hace

explícito que n o lucha p o r ningún puesto de e lecc ión, sino que busca

otra f o r m a de ejercicio de poder, desde la sociedad civi l . E n este

sentido, la disputa p r i n c i p a l d e l FZLN es "generar y ser c o o r d i n a d o r

de u n m o v i m i e n t o nac ional zapatista, i m p u l s o r de u n a nueva c u l t u r a

democrát i ca basada en el idear io polí t ico d e l E Z L N . Así c o m o el

l e g i t i m a r la presencia de u n zapatismo e x t e n d i d o p o r t o d o el país,

creando conciencia de la necesidad de cons t ru i r o t r o m o d o de

g o b e r n a r y de actuar c o m o ciudadanos" .

Por su parte , la CONAI d isputa varias especies de capital que tienen 

que ver c o n su papel de mediación, p e r o sobre t o d o c o n la visión

legít ima d e l conf l i c to , es decir, de c ó m o caracterizarlo y, p o r tanto ,
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qué t i p o de soluciones impulsar . Su desaparición n o le anula n i n g u n a

de las especies de capital de la que fue p o r t a d o r a , sino, c o m o se señala

a n t e r i o r m e n t e , su desaparición marca u n " repos ic ionamiento d e n t r o

de la misma cancha, u n m o v i m i e n t o que c o n t r i b u y e a a b r i r espacios

que a y u d e n a reor ientar y d i n a m i z a r el m o v i m i e n t o c ivi l para f r e n a r

el pe l igroso impasse y el agravamiento d e l proceso".

E l CNI tiene en la "la a u t o n o m í a y la t e r r i t o r i e d a d " sus pr inc ipales

especies de capital que n o p u e d e n ser caracterizados s i m p l e m e n t e en

términos económicos , sino en ese c o n j u n t o de capitales que repre-

senta toda una cul tura .

E l c o n j u n t o de organismos defensores de los derechos h u m a n o s ,

a n ive l nac ional , co inc ide en la d isputa de las organizaciones anter ior -

m e n t e señaladas. U n capital e n j u e g o es p o r q u e "lavisión que tienen 

estos organismos de derechos h u m a n o s sobre l o acontec ido en Chia-

pas, tenga el r e c o n o c i m i e n t o de la l e g i t i m i d a d of ic ia l . O t r o capi ta l en

disputa es el i r ganando espacios de expresión y d e m a n d a para la

sociedad c iv i l . El prest igio de estos organismos a n ive l i n t e r n a c i o n a l

( cont ra los ataques del G o b i e r n o ) , es o t r o capital en disputa" .

E n la relación d e l c a m p o de la política, la lucha d e l E Z L N y 

c o m u n i d a d e s simpatizantes ha t e n i d o en el PRD u n al iado que disputa

en par t i cu lar el p o d e r polít ico, c o n u n a característica especial: "es la

o p o r t u n i d a d d e l PRD para negociar c o n el g o b i e r n o federal en u n a

m i s m a agenda política el FOBAPROA, Chiapas, y la R e f o r m a d e l Esta-

d o " . E n buena m e d i d a , para l legar for ta lec ido a las elecciones fede-

rales d e l a ñ o 2,000.

Los campos de producc ión e c o n ó m i c a , de p o d e r y de la polít ica,

e n c u e n t r a n en el de producc ión c u l t u r a l el c o n j u n t o de mecanismos

de producc ión y reproducc ión de la "visión of i c ia l " , pero también de

la visión heterodoxa, a h í d o n d e se está p r o d u c i e n d o la otra versión de lo

q u e r e a l m e n t e acontece en Chiapas. Las dos visiones en p u g n a p o r

i m p o n e r s e , p o r ganar la c r e d i b i l i d a d d e l c o n j u n t o social, p e r o en

especial, de sus grupos de agentes más inf luyentes .

E l análisis de este c a m p o de producc ión c u l t u r a l t o m a u n e j e m p l o

de in te lec tua l al servicio d e l Estado, o de u n d e t e r m i n a d o g r u p o de

burocracias que c o n t r o l a u n aspecto d e l c a m p o de poder. E n el caso

d e l j e f e de asesores de la S E G O B , su disputa es variada, pues "además
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de tratar de i m p o n e r su p r o p i o p u n t o de vista, se está j u g a n d o el

c o n t r o l tota l de la situación, quiere m a n t e n e r a toda costa u n estado

de derecho en vistas a la sucesión presidencial . Tal parece q u e al

g o b i e r n o le urge recuperar su l e g i t i m i d a d p o n i e n d o la inic iat iva de

su parte" . A d o l f o Or ive n o es el único inte lec tual que in terv iene en

esta disputa, sino que hay innumerables asesores, incluso f u n c i o n a -

rios y doctores que trabajan en este sentido.

Parte de estas luchas es la disputa p o r la j e r a r q u í a de la Iglesia

Católica, al menos de u n a parte de ella. El análisis real izado muestra

que n o es tan fácil señalar que hay eclesiásticos q u e c laramente se

colocan al servicio d e l Estado, sino que ellos mismos son ob je to de

u n a disputa . Por eso, el papel de la Comisión Episcopal para la

Reconci l iac ión en Chiapas, en n o m b r e de la Iglesia, "puede ocupar

el lugar p e r d i d o p o r el g o b i e r n o en cuanto a c r e d i b i l i d a d , pues según

C a m p , la Iglesia mant iene el 46% de 'gran conf ianza ' , 3 0 % de

'conf ianza ' c o nt ra el 9 % de desconfianza en ella p o r parte de la

to ta l idad de los mexicanos" .

E n la crisis ac tual d e l e q u i p o de g o b i e r n o , que es crisis de

c r e d i b i l i d a d , la Iglesia emerge c o m o u n actor social y políci to i m p o r -

tante c o n u n capital s imbólico que sólo el e q u i p o polí t ico d e l gabinete

presidencial pre tende disputar le , con e n o r m e desventajas. De a h í que

d i c h a Comisión "puede ser to ta lmente i n d e p e n d i e n t e y a u n más

c o n f r o n t a r de f r e n t e y sin t e m o r al g o b i e r n o " .

Desde esta "posición" estructural de la Iglesia Católica en México ,

la figura de D o n Samuel Ruiz es clave en más de u n sent ido. De a h í

que "el capital en disputa va más allá d e l meramente rel igioso" . Todos

los ataques gubernamentales en contra d e l obispo de San Cristóbal

n o son precisamente religiosos. Tratan de m e r m a r su capital polít ico

y simbólico.

Pero n o es sólo esas especies de capital , sino que hay otra de más

hondas raíces, pues l o q u e están d i sputando , n o sólo d o n Samuel , s ino

los obispos de Chiapas y los de la Comisión Episcopal para la Recon-

ciliación es " p o r el diálogo en d o n d e la cu l tura indígena n o sea

excluida. La p l u r a l i d a d c u l t u r a l , c o n sus implicaciones jur íd icas y de

organización se encuentra en cont ienda" .
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O t r o s agentes sociales involucrados en el campo de producc ión

c u l t u r a l , desde u n a posición d o m i n a d a , son los intelectuales q u e h a n

v e n i d o asesorando al E Z L N o p a r t i c i p a n en O N G defensoras de los

derechos h u m a n o s . Hay u n e j e m p l o que hemos destacado, el de Luis

H e r n á n d e z N a varro , asesor de u n a organización de cafet icultores y 

m i e m b r o de la C O S E V E R . Su disputa p r i n c i p a l está en t o m o a "presen-

tar ante la opinión pública u n a visión de lo que acontece en el

c o n f l i c t o chiapaneco, y evidenciar los errores y contradicc iones en los

q u e c o n t i n u a m e n t e caen los func ionar ios públicos, n o tanto desacre-

d i t a r al g o b i e r n o , sino mostrar que n o hay v o l u n t a d de c u m p l i r con

l o pactado".

U n a l ínea de investigación en p r o f u n d i d a d es la que se p r e g u n t a

p o r el pape l de las universidades y e l c o n j u n t o de la educac ión

super ior en el conf l i c to de Chiapas. E n el texto hay u n p e q u e ñ o

a b o r d e e n el q u e destaca la d isputa de los agentes sociales universita-

rios que h a n i n t e r v e n i d o . "E l prest igio de las Universidades y su

c o m p r o m i s o p o r i n c i d i r en la rea l idad mexicana, es u n o de los

capitales pr incipales que está en disputa . De igua l f o r m a , el papel q u e

p u e d e n tener los académicos en la mediac ión d e l c o n f l i c t o a r m a d o ,

es o t r o capital en disputa ( tener voz activa en la solución de la guerra

en Chiapas e i r g a n a n d o espacios de expres ión y debate)" .

O t r o g r u p o de agentes sociales que está estrechamente v i n c u l a d o

al c a m p o de producción c u l t u r a l es el de los medios de c o m u n i c a c i ó n ,

y en par t i cu lar el campo de los periodistas. Así c o m o hay medios

e lec trónicos que están al servicio d e l Estado, hay una corr ien te de

prensa i n d e p e n d i e n t e que resuena con las demandas de las c o m u n i -

dades indígenas. Es evidente que se trata de varios compet idores en

d i c h o c a m p o y que, supuestamente su p r i n c i p a l capital en disputa

sería la l iber tad de expresión. Sin embargo , el análisis real izado nos

muestra que ese capital c u l t u r a l n o va solo, s ino que también se

disputa " la c r e d i b i l i d a d de la opinión pública. O t r o r u b r o en c o n f l i c t o

es el de a b r i r el debate social con respecto al conf l i c to (el G o b i e r n o

trata de mane jar el conf l i c to c o m o algo m e r a m e n t e local o re l ig ioso) .

O t r o r u b r o en conf l i c to es el de abr i r el c a m p o de acc ión. T o d o lo

a n t e r i o r t iene su f u n d a m e n t o en la lucha p o r la visión legít ima de lo

que o c u r r e en Chiapas y en el resto d e l país. C o n los diversos medios
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i n f o r m a t i v o s el capital que está en disputa es el r a i t i n g y el üra je de

sus publ icaciones" .

E n este análisis de la prensa i n d e p e n d i e n t e l legamos a u n o de los

aspectos centrales de la guerra de Chiapas, la disputa central p o r la

visión legít ima de lo que rea lmente ocurre . E n esta disputa cent ra l

nos e n c o n t r a m o s c o n la convergencia de diversos agentes sociales.

U n a visión d i ferente es la que analiza el trabajo de, la Comisión

Episcopal para la Reconci l iac ión y su reciente l lamado, c o m o "con-

ciencia social" a di ferentes grupos de agentes sociales involucrados e n

la guerra de Chiapas. Su p r i n c i p a l capital que disputa es, precisamente,

"la c r e d i b i l i d a d que pueda tener la institución; c r e d i b i l i d a d que busca

hacer patente p o r m e d i o de las visitas y comunicados en m o m e n t o s

en los que se p u d i e r a conver t i r en portavoz c ivi l . A la par de este p o d e r

está el espacio polít ico que vaya conquis tando en la t o m a de decisio-

nes de la v ida nac ional , a u n cuando fuere de f o r m a indirec ta . Final-

m e n t e esta c r e d i b i l i d a d se refleja en capital rel igioso hacia las bases,

c o n s o l i d a n d o la estructura ins t i tuc iona l así c o m o la respuesta a las

expectativas de sus integrantes para estos m o m e n t o s " .

E n el c o n j u n t o de este análisis d e l campo de producción c u l t u r a l

en México y su lucha p o r la visión legítima de l o q u e o c u r r e en

Chiapas, va destacando el papel de la Iglesia Católica, los medios de

comunicac ión , en par t i cu lar los e lectrónicos y el c a m p o académico ,

en part icular , el de los analistas sociales y su manera de representarse

el p r o b l e m a y las soluciones en Chiapas.

I I I . L o que está en juego en C h i a p a s , desde lo internacional

Sin q u e Chiapas sea el centro de a tenc ión de la opinión pública

i n t e r n a c i o n a l , c o m o en estos días p u e d a estarlo Rusia, sin embargo ,

el dato más relevante a n ive l i n t e r n a c i o n a l es que México también se

empieza a conocer p o r lo que ha v e n i d o o c u r r i e n d o en el sureste

desde e l l o . de enero de 1994.

Desde el c a m p o de producción e c o n ó m i c a , es evidente el interés

de varios grupos de inversionistas que tienen puesta su m i r a d a e n los

riquísimos recursos naturales de Chiapas, además d e l pe t ró leo y la

energía eléctrica. La disputa p o r Chiapas t iene también u n c o m p o
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nente dis tors ionado de parte de quienes ven u n a supuesta lucha

separatista para m e j o r c o n t r o l a r sus riquezas. 

De parte de los d o m i n a d o s , nos enco ntramos c o n diversas expre-

siones de la so l idar idad in ternac iona l , n o s iempre cuant i f icada n i de

fácil acceso a la información. Su disputa, al menos en el caso de

quienes apoyan la construcción de escuelas, es la inversión en apoyo

a u n a educac ión q u e toma en cuenta la cu l tura de las comunidades

indígenas.

Quizás de las l íneas de investigación que poc o a poco se h a n i d o

d a n d o a conocer es la que se ref iere a las sutiles formas de i n t e r v e n -

ción m i l i t a r de los Estados U n i d o s , cuya disputa p r i n c i p a l se establece

e n "el c o n t r o l político-militar bajo el discurso de la búsqueda de u n

avance democrá t i co en México" . Estas investigaciones se empiezan a 

d o c u m e n t a r c o n mayor detal le y se h a n hecho las denuncias en el

m i s m o Congreso de los Estados U n i d o s , en d o n d e la disputa es "de

c o n t r o l polít ico, p o r u n lado, y, p o r o t r o , el de c r e d i b i l i d a d e n su

acc ión en otros países". E n términos más simples, la disputa en el

Congreso es entre los que d e f i e n d e n y p r o t e g e n el uso d e l mater ia l

bél ico v e n d i d o p o r el vec ino d e l n o r t e al g o b i e r n o m e x i c a n o en la

guerra contra insurgente y aquéllos que d e f i e n d e n que sólo sea para

la l u c h a c o nt ra el narcotráf ico .

Esta l u c h a en el vecino país d e l n o r t e , ha d a d o lugar a q u e dos

i m p o r t a n t e s organismos internacionales de defensa de los Derechos

H u m a n o s estén i n t e r v i n i e n d o y d i s p u t e n varios aspectos. E n p r i m e r

lugar, co nt ra la i m p u n i d a d y de ahí , la intervención de la Subcomis ión

de Prevención de Discr iminaciones y Protecc ión a las Minorías de la

Comisión de Derechos H u m a n o s de la O N U " ins tando" al g o b i e r n o

m e x i c a n o a proteger a los defensores de los derechos h u m a n o s y a 

p o n e r u n f r e n o a la i m p u n i d a d .

Pero hay especies de capital en disputa , p o r e jemplo , el capital

lingüístico, que t iene que ver c o n formas de expresión que e n c u b r e n

intereses y que, en part icular , HRWA " d e n u n c i a que el uso p o r parte

de México d e l término asuntos políticos internos para d e f i n i r lo q u e

consti tuye c o m p o r t a m i e n t o n o aceptable p o r parte de extranjeros va

m u c h o más allá de las l imitac iones permisibles según el d erecho
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i n t e r n a c i o n a l que v i n c u l a a México , l o que manif iesta que el g o b i e r n o

de México pr ivi legia el interés polí t ico sobre las garantías i n d i v i -

duales".

C o n esta d e n u n c i a , HRWA re iv indica c o m o capital f u n d a m e n t a l ,

"la vigencia de los derechos h u m a n o s a nivel g lobal y p lane tar io , en

u n ' contexto par t i cu lar de estrategia contra insurgente de parami l i ta -

res e i m p u n i d a d , en Chiapas y en G u e r r e r o p o r mi l i tares mexicanos

(y d o n d e hay u n a l ínea de relación que nos conduce hasta el Pentá-

g o n o ) , enfrentada p o r o t ra estrategia democràt ico-pol i t ica de las

O N G , quienes también pres ionan a los organismos e c o n ó m i c o s para

que en sus tratos comerciales con México en éste nuevo contex to

'g loba l ' , insistan en u n a c u l t u r a de los derechos h u m a n o s " .

Estas denuncias de HRWA h a n suscitado las más acres críticas d e l

m i s m o presidente Z e d i l l o . De ahí que veamos c o m o u n o de los

aspectos centrales de la guerra de Chiapas lo que pudiéramos l l a m a r

"el f rente i n t e r n a c i o n a l " , e n e l que se destaca la labor de las O N G

-nac ionales e in ternac iona les - y su cabi ldeo en organismos in terna-

cionales, c o m o la O N U , el Par lamento E uro peo y la C I D H .

E n este sent ido, la d e n u n c i a realizada p o r la Subcomis ión de

Prevención de Discr iminaciones y Protecc ión a las Minorías de la

Comisión de Derechos H u m a n o s de la O N U , es el resultado de u n

trabajo c o n j u n t o de O N G . Por su parte, la O N U hace su p r o p i o j u e g o

y el capi ta l q u e disputa es su p r o p i a revitalización, misma q u e d e p e n d e

de "una sociedad civi l fuerte (que) impulsa procesos democrát icos y 

part ic ipación c iudadana responsable, en el caso c o n t r a r i o , u n a socie-

d a d débil , p r o m u e v e formas de g o b i e r n o autoritarias ; de a h í q u e se

encuentre d e c i d i d o a apoyar las O N G " .

E n este contexto , es comprens ib le la f o r m a diplomática de inter-

veni r de K o f f i A n n a n , cuya visita fue polémica, ' jus tamente es levan-

tada p o r q u e el diálogo en estos m o m e n t o s se encuentra estancado

desde hace dos años , ante el agravamiento del conf l i c to a r m a d o ; de

ahí que se plantee la pos ib i l idad de u n a posible mediac ión i n t e r n a -

c ional y restablecer el diálogo".

E l capital en disputa , p o r parte de los organismos internacionales

es, "la pos ib i l ida d de una mediac ión in ternac iona l , con el carácter
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q u e esta revista: m i x t a o de la O N U , propuesta que tiene su h is tor ia y 

antecedentes en organizaciones y redes civiles mexicanas".

En este j u e g o de disputas entre ONG internacionales y organismos

supranacionales, destaca la labor realizada p o r la C C I O D H , y la e n o r m e

repercusión que tuvo su i n f o r m e final p o r su a m p l i a difusión en

E u r o p a y Norteamérica . Su p r i n c i p a l capital en disputa se centra en

la reivindicación de la l e g i t i m i d a d de las ONG c o m o grupos de agentes

sociales que representan intereses de la sociedad civi l , más allá de las

f ronteras nacionales.

Se trata de u n a especie de capital c u l t u r a l cuya visión de los

derechos h u m a n o s n o los hace "reduct ibles a u n a nac ión y su debate

c o n la soberanía nac ional " . De a h í la i m p o r t a n c i a de la dec larac ión

de Rosario Green, en el sent ido de que M é x i c o acepta la jur i sdicc ión

de los tr ibunales internacionales , a u n c u a n d o n o les sean favorables.

E n este sentido, u n aspecto que cobra vigencia es el capital q u e

disputa el Par lamento E u r o p e o , en m e d i o de sus contradicc iones

internas , en t o m o a la firma de u n A c u e r d o de Asociación E c o n ó m i c a ,

C o n c e r t a c i ó n Política y Cooperac ión con México y la famosa "cláusula

d e m o c r á t i c a " p o r la q u e se p i d e u n re la tor q u e m o n i t o r e e la situación

de los derechos h u m a n o s en México . E n rea l idad , el interés d e l PE

está en u n "México c o m o socio e c o n ó m i c o , comerc ia l y polí t ico, y, a 

través de él, puentearse c o n los demás países la t inoamericanos" .

O t r o aspecto d e l " frente i n t e r n a c i o n a l " , t iene q u e ver c o n el

c o m p o r t a m i e n t o de la prensa, tanto la favorable al g o b i e r n o mexica-

n o , c o m o la que apoya y d i f u n d e la lucha zapatista. Por parte d e l

cabi ldeo of ic ia l en la prensa, " h a t e n i d o que m a n t e n e r u n a l u c h a

constante p o r afianzar la c r e d i b i l i d a d y conf ianza resguardando su

i m a g e n , de ta l m a n e r a que ha accedido intempest ivamente a los

medios de comunicac ión para lograr tal fin". Para la SRE, su p r i o r i d a d

está "en ' m e j o r a r la i m a g e n de México" .

De parte de u n posible apoyo de iglesias d e l ex ter ior a las

posiciones oficiales, n o hay datos relevantes, salvo el señalamiento d e l

estudioso Roderic A i C a m p , en el sent ido de que " [ . . . ] los m a l

e n t e n d i d o s y las tensiones entre políticos y clero cont inuarán en e l

f u t u r o [.. .] y que el g o b i e r n o tiene razón e n sentirse amenazado p o r

la Iglesia, pues la l e g i t i m i d a d de ésta es ' m u c h o m a y o r ' que las
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inst i tuciones polít icas". 2 Real idad capital que se juega en este "campo

de batalla".

F ina lmente , u n ejercicio c o m o el presentado, nos muestra n o sólo

la c o m p l e j i d a d para analizar en p r o f u n d i d a d l o que rea lmente está

o c u r r i e n d o en Chiapas, sino c ó m o una de las disputas fundamenta les ,

está en la visión legítima, en la manera de pensar Chiapas y pensar la

real idad de los mi l lones de excluidos en el m u n d o entero .

N o sería demasiado atrevido señalar que una de las batallas claves

de Chiapas se está l i b r a n d o en las mentes de muchos de los agentes

sociales involucrados, t a n t o en las fracciones d o m i n a n t e s c o m o en las

dominadas . L a conquista de la manera de pensar, de la visión o r d i n a -

ria y espontánea da ventajas comparativas a cualquiera de los prota-

gonistas. De a h í que i n c i d i r en esta batalla sea u n o de los propósitos

de este texto y señalar los caminos que t o m a n la tentación autoritaria 

c o m o real idad d o m i n a n t e y la difícil transición democrática c o m o espe-

ranza y f u t u r o de u n a l u c h a que actualmente se l ibra en p r o p o r c i o n e s

desiguales.

La paz c o n just ic ia y d i g n i d a d en Chiapas es u n paso necesario

para la transición democrát ica en el país. La batalla legislativa en

t o r n o a la Ley sobre Derechos y C u l t u r a Indígena es sólo u n paso. La

mediac ión i n t e r n a c i o n a l o nacional o m i x t a , es o t r o e lemento i m p o r -

tante. Las actuaciones d e l e jército federal o de la Iglesia serán f u n d a -

mentales. A los c iudadanos i n f o r m a d o s y deseosos de part ic ipar , la

Consulta a la que convoca el E Z L N es una o p o r t u n i d a d pr iv i legiada

para la participación activa, c o m o lo demuestran los preparativos para

el diálogo d i r e c t o entre el E Z L N y la sociedad civi l y la realización de

la consulta sobre la Ley de derechos y cu l tura indígena.

2. Proceso, núm. 1134, 26 de j u l io de 1998.
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PAN Par t ido Acción N a c i o n a l

PARE Programa de A p o y o para el Rezago Educat ivo

PE Par lamento E u r o p e o

PEMEX Petróleos Mexicanos

PGR Procuraduría General de la Repúbl ica

PP Política Popular

PPE Par t ido Popular E u r o p e o

PRD Part ido de la Revolución Democrát i ca

PRI Par t ido Revoluc ionar io Ins t i tuc iona l

PROCAMPO Programa en benef ic io d e l C a m p o

PROGRESA Programa contra e l Rezago Educat ivo y la Salud

PSE Part ido de los Socialistas Europeos

SCT Secretar ía de Comunicac iones y Transportes

SEDEÑA Secretar ía de la Defensa N a c i o n a l

SEDESOL Secretar ía de Desarrol lo Social

SEGOB Secretar ía de G o b e r n a c i ó n

S.R.E Secretar ía de Relaciones Exteriores

SNTE Sindicato Nac iona l de Trabajadores de la Educac ión

STUNAM Sindicato de Trabajadores de la U N A M

TLC Tratado de L i b r e C o m e r c i o

U A M Univers idad A u t ó n o m a M e t r o p o l i t a n a

UE Unión Europea

UIA Univers idad Iberoamer icana

U N A M Univers idad N a c i o n a l A u t ó n o m a de México

UNTA U n i ó n N a c i o n a l de Trabajadores Agrícolas
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