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En medio del dolor que hoy -como hace siqlos
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enseñarme a escuchar y recoger la voz de los sin voz. 
Gracias por mostrarme el camino bello y dif lcil de la 
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Gracias, Maestro Pozas, por todo. 



A todos y cada uno de los que me 
apoyaron. A mi madre, a mis hermanas, a 
mis amigas. 
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INTRODUCCION 

Esta investigación fue planteada y elaborada cuando los 

indios de Chiapas vivtan inmersos en un profundo·. ;,i:vido, como 

olvidados están todos los indios de México: 

Decta Ricardo Pozas que lo que define. ·.a· los indios es la 

explotación de la que por siglos han sido 'obj~i:o. ·' ~ce~cllndome a 

Chiapas con esta breve investiqaci6n, encue~Úó' qii~'.'n~ 'p~rece ser 

suficiente la miseria presente en cada comu~i~~'~(.'i~ ··cad~ paraje, 

en todos y cada uno de los pueblos indi~f (tseltá1; .tzotzil, 

ch'ol, tojolabal, zoque, mame); habla q'ue ~;¡";,{t€Jar,~i .dolor, La 

violencia, sea esta cotidiana o coyuntural,': parece s·er también un 

factor de definición. 

cuestión de la violencia pol1tica: que .. ~ ej~rce' contr~.' las 
•,, ... :;. ';, 

orqanizaciones indigenas y campesinas de Chiapas: de 1~74 a 1992 

se han realizado 15 mil 767 actos represivos, ia mayor parte de 

los cuales ha sido contra la población ind!gena. 

Chiapas ha vivido en una convulsión interna permanente desde 

hace siglos. Abandonada al arbitrio de una élite pol1tico

econ6rnica que conserva resabios h ist6ricos de nuestro pasado 

porfiriano, los "señores de la guerra" (corno llaman los indios a 

los finqueros y caciques del estado) se han encargado de 

obstaculizar y /o eliminar los esfuerzos de organización campesina 

en el estado, 



Y es que, desde hace tres décadas. aproximad8men'te, asistimo!:> 

a la emergencia de diversos movimientos indigenas que en muchos 

casos han desembocado en la constitución de organizaciones con 

una enorme capacidad de movilización y de respuesta frente al 

Estado. 

Nos planteamos el fenómeno de la represión a las 

organizaciones indlgenas independientes que reivindican la 

defensa de sus derechos, como un elemento que agudiza el 

conflicto entre estas organizaciones y los grupos de poder 

polltico y económico, pero que a la vez es un factor que refuerza 

la unidad indigena. 

La dinámica de la violencia en Chiapas estará 

indisolublemente ligada al añejo problema de la posesión de la 

tierra. Ponemos pues, en el primer capitulo, el escenario de la 

pugna entre las clases que se sucederá en las décadas siguientes. 

En el primer capitulo intentamos describir el engranaje de 

la compleja y "sui generis" estructura agraria. En otras 

experiencias además de la chiapaneca, resulta muy dificil 

encontrar una combinación de actores con intereses y proyectos 

tan complejos e intrincados: la conformación del poder politico y 

económico en Chiapas se ha caracterizado por la simbiosis que se 

estableció desde el periodo posterior a la Revolución Mexicana 

entre los intereses de la llamada "familia chiapaneca" y la clase 

politice en el poder. 

Es fundamental el papel que han jugado los planes y 

programas gubernamentales, como un mecanismo fallido de 

mediatización y control del movimiento campesino en ascenso desde 



la década de los 70's. 

En· el· segundo. capitulo inarcamOs · lá.s pi--imet'.as tendenciAR ñe 

la represión. Exi~te ~~ parál~li~m~ <entre' el su~dimiento cte 

movimientos ca~pesi~os .. en .·1a déda<la'de ,···1os 1o•s;en; ~hlapas · .. Y la 

respue~tª violenta cle1 estad~,>ª traJ~~ ~el .~;ér~I~~· ·~ ·p~rtir de 
; ~ :>. 

ah!, la represión varia de r·i trnC?s, f~rmá·~· . e·-.·~:.1M~t-~~tii:n~~tos. 
,: .· 

En una segunda fase de éste 'caplt~lo; 'S.e'.. eXpa·nen las 

caracteristicas que adquiere la ~epresi6~ dur~nt1i el :g~bi.~rno del 

general Absal6n Castellanos. En éste, sistemáticamente se les 

niega a las organizaciones in~lgenas y ca~pesinas ese nuevo 

trato basado en el respeto y en el reconocimiento de su papel en 

el desarrollo nacional. 

El tercer capitulo es un acercamiento al ejercicio de la 

violencia durante el gobierno de Patrocinio González Garrido. 

Durante éste periodo, el movimiento campesino en Chiapas llega a 

una fase de articulación y presencia regional muy importante. 

La caracteristica fundamental de los movimientos campesinos que 

se desarrollan desde la década de los 80' s, es el nivel de 

cuestionamiento del poder estatal y su polltica represiva, 

La apertura democrática se incorpora como una demanda 

esencial de la misma manera que en los 70' s la lucha por la 

tierra abre un nuevo ciclo en la historia de los. movimientos 

étnicos en Chiapas. 

El poder politice se .endurece· y refuerza sus aparatos 

represivos, Durante el gobierrio de Patrocinio GonzAlez, la 

violencia polltica alcan~a .. un· punto Ugido y se diversifica. 
-_; -· . 

Con los tres . capitulas;,, se pretende dar un marco de 

referencia a la. in~e~tig'a~i6n de campo realiza la en el Municipio 



de Palenque, Chiapas. Si bien este estudio .de campo no. es 

exhaustivo, .ha 'pre.tendido ser riguroso m.etoi:lológicamenté;..eri este 

sentido, b' i~tencÍ.ón'. es úriic~mente· ap~rtar ·aigunas pautas que 

nos per~itan. p~ofÚndlZar en la ~iolencii. pol1Üca como un factor 

que. cata·i¡z,~' :~~· ri~. ne:~esariamente····~Xte~mina, ··~~nque ese sea el 

firi 'último~. el· proceso de organización. social, y en este caso, 

espec1ficamente ind1gena. 

A lo largo de tres décadas de sistemática represión a que se 

ven sometidas las organizaciones ind1genas, han creado nuevas 

formas de resistencia y organización. Hemos querido bosquejar en 

el cuarto capitulo, estas nuevas formas organizativas adquiridas 

al fragor de un permanente enfrentamiento con el Estado, mediante 

el análisis de una:_·:' o.rganización ind1gena municipal cuya 

plataforma de lucha se basa en la defensa de los derechos 

ind1genas, entendidos fundamentalmente como derechos colectivos. 

El caso de la Marcha por la paz y los Derechos Humanos 

Xi'Nich -realizada de marzo a mayo de 1992-, proporciona 

elementos a contemplar para el análisis de la relación entre un 

movimiento ind1gena surgido enmedio de la espiral de violencia en 

el estado y su aporte a la lucha democrática nacional. 

Por último, no hemos podido soslayar el acontecimiento 

pol1tico-social más importante en México desde hace décadas: la 

rebelión armada en Chiapas. A partir de éste hecho, la historia 

contemporánea de nuestro pa1s, no podrá e><plicarse sin la 

referencia de la súbita aparición de los indios de México en el 

escenario nacional. 

Por ello (aunque m1nimamente, poes no es "1 objeto de 



nuestro estudio), h.emos introducido· álgunos elementos previos y 

posteriores a ·1~ guerr~ ae·. chiapaS, ÜniCamente ·en·:_.io que-, se· 

refiore po~ uri, 1acio, :.~ .l~ ~ú11¿6ión .~e los. in~t:~~eri~os 
represivos esta ~al~si ~;,~~:·i~;.:,itfi;·~~~.·:~e~~~~\~7:~ p~yu~~ur~les 
que en este ·momento ~bs~rvamos enl~s/org~nizadones d~m~esinas. 

El .. lev~nt~~~~-~~6·~-:~~~~:ci~1:;~:~~ty~·~:·fd~-:~;~~~~;~·:~:·d~-.~.:'.r~~~--~-· 'i~co~para 
. : ' ' .·; ~<.,\'.'. ~'.; .. ~~·::·,~,:-~.: ;/~ '.: ~~J:::.i -~:.-~ :>~; ~;~f~·:>;~;~;~_}:.~~_·::~ ·:·':':-'.:::: '.' ::'. ;':~·. 

sin duda nuevos· elemént'osc:,'páiá:'.•el,•:' análisis.:· de ;'la 'realidad 
~. ·. :· :~·,:·;· ;:(;:-:\\'/.~~-:-.;'.::)I,~{)~~,;<~o:}~::;ff \'~-~~~~.::::):':: ·/:'. ':,::_/,:"; •" 

chiapaneca, la convulsión'i\de 'iCh1apiís)no,;,ha·«,terminado. Pero 
·, > "f :_ (·-;:;f.'.'.':-.:·:,:i?:_'¡'.."_:.:y;:);(··.Jb'~;;,:·\::;:~','.,'.~'.;~;.·,;;~ \.':~:;·,e·:_<.;··; ... -.~ ·.·: : · 

también es un punto'¿' 'de«::par.tidaj;·pa,r~:::'ente,ri.der.;:, desde, ahora la 

realidad na'cioñ~·l ~- ·,:, :~·~ /..·~§:~i~#~~;~~-~j~!'~;ü~~1i~;r~-i'.·~·~~-: ·.'.:ei .... ,·proceso de 

transición demoérátié~;~'~ '.;~:i(¡ll'{ t.;,éia~:·~~~aíiios 'involucrados, 
~., ;:· .-·:' . 



CAPITULO I 

CHIAPAS BN BL DIBARaOLLO NACIONAL 
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CAPITULO I 

1. CHIAPAS EN EL DESARROLLO NACIONAL 

"Chiapas puede vivir sin México, pero México no.puede vivir 

sin chiapas". As1 calificaba un diputad.o chiapaneco de oposición 

en los ai'los ochenta la situación del estado·· éon respecto al 

desarrollo del pals. Evidentemente,. ho}"/~··:~~.:·es'.asL Pero hasta 

hace muy poco tiempo esta 'aÚrmáéi6~ .. era. ·una·.verdad contundente. 

A lo que el pol1Í:.iéo é·~e refe~ta ·¡,~¡,. a la importancia en 

::::::::e e:::::::::o q::/;~:t~~f~:)f f fr¡ :i::~·;l p::::::i~:::t:~ 
se le ha negado en términos poÜ7ico~so.ciales. 

Hoy, la deuda del olvida.··exigo;.· su pago. El monto: el 

cimbramiento, hasta sus cimientos,' del sistema pol1tico mexicano. 

Por sus abundantes recursos y su condició~ .fronteriza, 

Chiapa• juega un papel fundamental para el desarrollo económico 
" .. ;.,,'.-

nacional. Esta importancia, adquirida sobre ·t~doi·de¿de ·la década 
~.<:-:;•.e 

de los 70'S en que México reaparece·· ',co~~-" .oferente de 

hidrocarburos en el mercado internacional, · ··~~ fundó en el 

redescubrimiento de los -hasta ese.· momento subexplotados

yacimientos de hidrocarburos y de 1a capacidad de generación de 

energ1a eléctrica a partir de la construcÚ6n·.·1e las gigantescas . . . ' 

presas hidroeléctricas de Malpaso, La· Angostura y Chicoasén. 



La importancia a nivel nacional de la produ~~ión de caté, 

en la que Chiapas ocupa el segundo lugar,_ /:de.:' ot~~s productos 

como el plátano, el cacao y el ma!z,._ áon: ébnel• petróleo y la 

enerq1a eléctrica en primer plano, Sigui6.'.si~ndo fundamental. 
. .--····':'o:"·'''"·,·. 

Para 1988, chiapas contribuia · ~on .'~lred~dor .. del 20% de la 

energ1a eléctrica total del pals y; co~-~?:'{{del petróleo. ( 1) 

Los recursos petroleros e hidroeÍé~t~~~~r h~/~_ido saqueados por 

el qobierno federal a lo largo ·de::Jo'.anos'. Asl por ejemplo, no 

existe hasta ahora un conv~nio:·ti~'.''partic_ipación fiscal que 

revierta al estado los beneÚcios•>;~enerados por la exportación 

del crudo. Asimismo, la explotación del petróleo (Y en cierta 

medida la qeneración de eléctrica) han estado casi exclusivamente 

en manos del gobierno federal y con poca participación del 

gobierno del estado: 

"En el cumplimiento de los fines y objetivos del 
desarrollo y la polltica petrolera, se concedió a 
PEMEX una estrategia económica que rebasó la capa
cidad de intervención de los Estados y su autonomia 
relativa, a nivel del propio qobierno y de los ayun
tamientos municipales, ampliando las incongruencias 
entre los requerimientos del crecimiento a nivel 
nacional, frente a las necesidades del desarrollo 
socioeconómico en la entidad y la zona petrolera en 
cuestión. De otro lado, la Administración de Gobier
no se mantuvo desinformada, careciendo de una pol!tica 
petrolera, sin capacidad de elaborar propuestas ni de 
negociar ante la empresa para obtener la justa y pro
porcional retribución, en contrapartida al sustancial 
aporte que venia haciendo a la producción nacional de 
hidrocarburos en f orrna sostenida y creciente desde los 
años 70. 11 (2) 

(l)Cf, Roberto Thomson et al., Crecimiento y desarrollo económico 
iUl ~ 1282-1988,Universidad Autónoma de Chiapas, Tuxtla 
Gutierrez, 1988. 
( 2 ) llllii!m.. p • 21. 



La región se coloca en una situación de extrema dependencia, 

en la medida en que su desarrollo: ~~tá · ~ond·i~¡6nácÍo por las 

necesidades del mercado na~ionai e int~~n~'6i6'na( ya que la 

implementaci6n de proyect6s d~ ~orte desar~olista, ha sido 

bloqueada por la .realidad.de :\lna estructura agraria profundamente 

anacr6nica. 

Además de ser predominantemente rural (59~ 6% de la 

población) , Chiapas es el segundo etnoestado de la Repllblica. 

27.5% de la poblaci6n es ind1gena, y por lo mismo, 

extremadamente pobre: 41. 6.\ l!l! tiene agua entubada, 58. 5% ll.Q 

tiene drenaje, 34 .9% ll.Q tiene energ1a eléctrica, 50,9% tiene piso 

de tierra, 74\ de la poblaci6n vive en el hacinamiento; a cada 

1,500 habitantes le toca un nédico y sólo el 20% de la población 

es derechohabiente de instituciones de seguridad pllblica. 

De lll municipios que conforman. el estado de Chiapas, 56 son 

considerados con un alto indice de marginalidad y Ja de muy 

alto. (3) 

En conjunto, chiapas ocupa el segundo lugar en cuanto a 

indices de marginación y por tanto, el penúltimo en cuanto a 

desarrollo en el pa1s. 

(3) Cf. lU censo gg Población :t Vivienda.~. :llEGI, 19n. 



1, 1 ESTRUCTURA l\GRARIJ\ Y DESARROLLO CJ\PITJ\LI STA 

La estructura agraria del estado, es una ~structura 

extremadamente polarizada en la que los intereses y proyectos de 

loe grupos dominantes y gobernantes, , hari .creado una compleja red 

de relaciones tan cerrada que la partfoipacion de lÍI ampl1sima 

base campesina no tiene cabida, 

La base del desarrollo capitalis.ta en .Chiapas es la 

persistencia de relaciones de producci6n:-:.~u~amente atrasadas, que 

no fueron modificadas tras el movimiento armado de 1910. 

Antes de la Revolución predominaban, por un lado, la 

hacienda ganadera (casi autosuficiente) desarrollada en base a la 

.servidumbre y el despojo de tierras de las aldeas indigenas, y 

y las fincas cafetaleras y de explotación forestal con capital 

extranjero, que basaban su desarrollo tanto en trabajo 

asalariado, corno en la servidumbre e incluso el semiesclavismo. 

De otro lado, se encontraban las aldeas ind1genas basadas en la 

agricultura de producci6n de auto-consumo. 

Tras la revolución mexicana de 1910 se afianza el poder 

pol1tico militar de la fracción terrateniente dominante, aunque 

el reacomodo obliga a una parte de ella a desarrollarse de 

acuerdo a las condiciones emanadas de la Revolución¡ ello implicó 

la coexistencia de terratenientes de corte feudal (apoyados en la 

servil explotación de fuerza de trabajo), con un sector de la 

burguesia agraria mas dispuesto a desarrollarse en el marco de las 

reformas burguesas constitucionales. 

El proceso de Reforma Agraria que se emprende en todo el 

pa1s, en Chiapas consistió en el afianzamiento de '• finca como 



sistema de do~inación econ.Ómic.a, ·po.litica y· social'· ¡Ales el 

proceso de modernlzaéión de ·1a próducci6n agricola .. (inversión de 

ca pi tales .. en· otras ra~as ·de la producción, impÚlso .·a . la 

fue' abortado 
' . . . 

industr iá, .. ampliación del mercado, etc), al 

consolidarse. en el poder el sector terrateniente . heredero> de' la 

más pura tradición se~orial vivida en el Mé><ico d.e ~rinc·i;ios de 

siglo. 

i .1.1 LA "l'IU!ILIA CHI11Pll.NEC1111 

El proceso de despojo y apropiación de las tierras de los 

indios fue favorecida por la clase en el. "pod·~r·· ,{, p·d~ la 

vinculaci6n orgánica de esta con esa amplia ,ga~a\'d~.'s~.Jt~res 
econOmicos dominantes establecidos en cada región ·~~1=·:e's~~d?'.. :A 

lo largo de la historia, esta alianza de poder 'fu~Íco~~Óúil.ando ... .:;;:_ ,·,,. : .· ... ·,· .. ·.· 
la familia ohiapaneoa, una élite local guiada ~por ;d~~{inter~ses 

fundamentales: la extracción del exced~nte , ne~~sario :: para 

alcanzar las metas autónomas asegurando su prapd;r;~ro~~~ci6n, y 

proporcionar la protección necesaria a los·. 'gruP,~s '·:~e,· poder 

económico que la sostienen manteniendo la est~bÚ Í.dad .'. so~ial. El 
.. . . . ' ' . . . . 

Estado se constituyo a partir suyo como ·~·e1 .. J1erl~omenderó 11 de . . . ~ .. 

regiones enteras y de los indios que las habitan.,'.· 
:· ·"<,· .· 

La Ley Agraria que se implantá en .el :estado en el. periodo 

posrevolucionar io, tuvo la función de 

"legitimar (el) arreglo entre los sectores (politicos 
y econ6micos) y de no afectación a la propiedad te
rrateniente, '{ al mismo tiempo se constru1•e una nueva 
dominación social del latifundio que se sobrepone a 
la ya existente y que consiste en el reparto de tie
rras en zonas aledañas a las fincas cafetaleras, que 
sobre la base de una supuesta reforma social sirva pa
ra mantener a los campesinos atados a la finca como 
vendedores de fuerza de trabajo, pero con tierras. Es 
decir, el latifundio extiende sus brazos de dominacion 
no s6lo hacia los trabajadores atados a lds tincas, sl-

6 



no también· a aquellos, trabajadores con tierrdS." (4) 

As!, más que emprenderse una redistribución de ·la . tierra, la 

reforma agraria del . est~do consi~tiÓ. en. la:~ colon.izaciÓn. de 

terrenos circundantes a las g;~nd~s: p;,opi~;d~d~s,• ~1~ afectar un 

ápice su extensión. 

El poder de la familia chiapaneca gira en torno a dos 

elementos fundamentales para su sobrevivencia, la tierra y la 

mano ds obra barata de los indios. 

"El acceso a la primera se aseguró con las leyes y 
prácticas ya referidas (la extensión de los linde
ros), mientras que el control do los segundos des
cans6 en el derecho consuetudinario y formd, en 
el recurso de la fuerza, en la propia necesidad de 
quienes vetan desaparecer sus comunidades o predios 
hasta quedar reducidos a una parte de las haciendas, 
a las que ten1an que integrarse para conseguir el 
sustento. " ( s) 

Estos llamados sectores atrasados de la burques1a agraria, la 

representaban los finqueros, hacendados y caciques propietarios 

de grandes extensiones de tierra cuyo patr6n de acumulaci6n de 

capital se basa en la producci6n de cultivos no modernizada, 

utilizando abundante mano de obra (peones y aparceros a quienes 

rentan un pedazo de tierra, manteniéndolos atados al trabajo en 

la finca). 

Al interior de la familia chiapaneca, ee tejen y entrelazan 

sistemas de alianza cuyo objetivo es mantener inc6lume la 

estructura agraria. 

(4) Ma. Eugenia Reyes R., l&.ll. caracter!sticas l!tl ~ ¡!& 
ilirm Y. 1ª l!2lll!M .ruu:fil".Íll fil! ~-ª!L. 1914-1988 .Tesis de 
Maestr1a en ciencias, universidad Aut6noma de Chapingo, México, 
1989. 
(5) Diana Guillén R., Redes familiares. 12l:m.ru.!. 21! ~ Y. 
regionalizaci6n im América ~ tl Qi!§Q i;;hl~Tesis de 
Maestr1a en Estudios Latinoamericanos, UNAM, Méxirn 1991. 
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Estas alian'zas' se han .traducido en la · agrupaci6n de las grandes 

productores· en asociación'es. agdcolas a ganadeNs c~n.:.grd~Un¡dad 
(uni6n familiar; ha,i que de¿ih~i. ~Y ¿en fÚerte s~íidarld~d de 

.(.~:<;,: '._< ·;<.·~·:·>::"· '.t'.;.". -'.·; .. 1, 

clase. Ello es ;fiÍnd~~entaÍ..; ~ara reproducir :sus'' propias 

::~:~1:ªg:¡:"·p:~~l::mj~:iI~t~!>w~·JL~dg::Jfr~~·t~~fatfff ª:g~: 
chiapaneco. ·.·:~::·.; ;;··¡;.,)>:+.r .?<~·~ ··:-·~. ·~:~)i~~~n~~·)·;~··,. ·;,(·}? .-~º:~: ., 

Las fincas· c.~fe'~i:~~~s:~~.~~~Jf~;;~~-~~~~i~~~F~l~~:~~n··:tras 
caracteristicas pera··· bá~icam .. ~te>;se '.;lia.n\ désarrallado.:; también a 

::::::.,.: .. :: , .. ·~:n:~~t1~i1f íf~~¡~~Yf ¿f %\~;;:·:: 
procesa de modernizaiú_~~:;:de"'iá '¡ii'oducci6n;.a·,¡.través 'de 'la 

...... , ···' :····:·~:.,:-::·,~·,:'.:;,· .. ··,·_·_ ... ~::·;~.:;A_~:~'~,~":,:_.,• .. -~.-··.'.'· 
introducción de v1as da comun'icación qué' .c'oríectaran;(la'.re9i6n can 

e1 centro del estado; pero esta ~ºéi.;;üii:~Yór.\r.oX~~'.;~;~dujo .en 

cambios en las formas de dami~áci6n f~d~9~~~¡:•: ''•:; '' .. • 
.·_:')·.',,.:·-'. 

Otro sector de la burguesia a~rá~l" fo: c~nfor'mari los 

terratenientes que optaran por el des~rro.~lo >:d~.i.).~ ~anader1a 
. ' ,',,,,.·.· .. 

extensiva. La ganaderizaci6n de varias région~s. de Chiapas, no ....... .iy. .. 
implic6 el desplazamiento de la agricult. ·u.ra•·; t .. :ª.'kP.ª~.º.· ~¡º·!'· ft.~tuyó 
un proceso de modernizaci6n mecÜ.ant~ :inv~~si6,-de:,cá.pital: se 

trat6 más bien, de una expansi6n ií~ri~ontal;, h~éia • ·l~s· ~reas de 
' . . '."·,,.:;-, .... '. 

bosque. De esta manera, la ocupación :'1é•:pa~c:e1as·.·c~mpes.inss (ya 

sea par renta o despojo), y lá i.ncorpo~~~·iÓn·.~~: {~:mano de · 

obra campesina, permitió a los ~a~á.ci~~~s ~~~ener g~nan~hs sin 

realizar una inversión fue~~·f en ·tecnolcig!a' a salarios. Obtenlan 

su ganancia de la venta de s~ .ganada· y ·de la renta abs,. luta de 

las tierras que acaparaban: Hacia la década de los ?ú's, este 



sector va cobrando terreno en la ec.onomia chiapan .. ..:a, sob., •;odo 

en zonas de escaso peso demográfico, en donde .Pt·edomin<tba la 

población ind1gena, Ello es importante porque la burgues1a 
· .. -·,1· .·, 

ganadera chiapaneca basó su crecimiénto~·,en: .. 1a ampliación de sus 

terrenos, por lo que no sólo impidió,.~l::desarrollo campesino, sino 

que presionó sobre tierras 

ind1genas de ellas. 

para despojar a los 

De otro lado, situada principalmente en los centros urbanos 

y semiurbanos, se desarrolló la burguesia comercial rural, que 

por su contacto cotidiano con las comunidades indigenas, ha 

ejercido una explotación mAs directa y visible. 

Representantes de una de las formas más anacrónicas de 

explotación ind1gena, los caciques constituyen las fuerzas vivas 

del pasado. A diferencia de los otros sectores de la burgues1a 

que por su poder económico tienen influencia en la orientación de 

las politicas agrarias gubernamentales, el cacique concentra el 

poder económico y el poder politice. Por esta capacidad de 

control del poder pol1tico-económico, el cacique es el 

intermediario más importante de la burguesia agraria. 

Los caciques de Chiapas cuentan con una tradición milenaria en 

cuanto al ejercicio de la violencia tanto en el proceso de 

apropiación de las tierras como en el mantenimiento del "orden" 

dentro de su territorio. Por mucho tiempo (hasta hace JO anos 

todav1a persist1a con fuerza), mantuvieron esa visión de 

despiadado paternalismo hacia los indios. 

As1, aün después del levantamiento armado de 1910, el 
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despojo de tierras a los campesinos y, la explotación de mano de 

obra campes~ria, ·sigueron siendo las piedras angula.res del 

desarrollo e'~on6~·ico de Chiapas, ·con for~as: dé domin'aci6n 

poHÚca qÜ~ combln~~on sistemáticamente .Pr¡c~:~ca~ b~rgu~~as con 

prácticas i>récapitalistas. 
',-' /..; .: ' . . :,·:-"; ~ 

::;\;·.;-:l:::,·::· ,.. ~ ;·:; .~· .;:i;~.: 
: :-,;·. ·vL: 

El capitalismo 11 sui generis" que se cÍE!sarrol16':"!n cliiapas, 
-- -·.· ~ ' :··-. ·':' . ·;·;\: ,.' < 

tione esa caracter1stica: la combinación de. distintos modos .de 

producción que se articulan y retroalimentan constituyendo lo 

compleja estructura agraria. 

Lo que la Reforma Agraria produjo en Chiapas, no fue la 

modernización en el estado, sino: 

n a) 
b) 

existencia de una población rural importante; 
predominancia del capital extensivo tanto en la 

agricultura como en la ganaderia; 
c) incipiente desarrollo del sector industrial¡ 
d) econom1a de exportación de productos como el café (este 

tipo de productos ha impedido la modernización de los 
procesos de produccí6n) . 11 ( 6) 

El proceso de desarrollo capitalista en Chiapas será marcado 

por la coexistencia de dos modelos: el primero, está apuntalado 

en las regiones de alta productividad y en el impulso a la 

creación de infraestructura para el aprovechamiento de los 

recursos; el segundo, estará basado en el mantenimiento de 

estructuras socioecon6micas atrasadas y cuya pauta será delineada 

por la familia chiapaneca. 

(6) Ma. Eugenia Reyes R., Qlh i;;J,b p. 14. 
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1.1. Z IL Clll118lDDO IllDIOlllA 

En el otro extremo de esta estructura agraria polarizada se 

encuentra una abrumadora mayor1a de campesinos subordinados 

econ6mica, social y pol1ticamente a los grupos de poder y a las 

din6.micas de acumulaci6n de capital de cada regi6n. 

Como se ha apuntado anteriormente, el desarrollo desigual de 

Chiapas se ha fincado en la apropiaci6n de las tierras trabajadas 

comunalmente y en la explotaci6n de la fuerza de trabajo ind1gena. 

Para los miles de ind1genas despose1dos de Chiapas nunca hubo 

tierras. El despojo milenario de que han sido objeto las 

comunidades de todo el estado, no fue revertido por las tesis 

agraristas emanadas de la Revolución del • 10 y plasmadas en una 

Reforma Agraria que para los campesinos de Chiapas no pareci6 ni 

siquiera tener inicio. 

Ad, 

"lo esencial del indio radica en las relaciones de 
explotaci6n de que es objeto, a pesar de que ocasiones 
parezca manife•tar caracterlstica• distintas. su exis
tencia est6. condicionada por la de su explotador, el 
capitaliata tradicional ••• •(7) 

El 41.4t de la superficie del estado está ocupada por 

193,515 ejidatarios y comuneros, esto es, alrededor del 20\ de la 

poblaci6n econ6micamente activa del estado, de los cuales B4.4 se 

dedica a la agricultura. 

Unicamente en las regiones del Soconusco y de la Frailesca 

podemos encontrar ejidos 1116.s dHarrollados, debido a que tienen 

1111yor apoyo en créditos para la producción. En las regiones de la 

(7) Ricardo Pozas A., l&li .1ruli2J¡ l!D fil ilillfl soci . .tJJ!§ ~ 
~México, Siglo XXI, 1987, p.157. 
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Sel va, Fronteriza, liarte y los: l'Ütos se concentran los ej iaos más 

pobres y cuyo prin~lpal c~lÚ~o es el ,malz. 

El d.;,terlorb '. agrico'l~ d~ las tier~a~ ejid~les. y é:omunales, 

asl. como el creci~i~nto ~e~~g~áüdo', {~~ztfüf;){~1,;~f~~~~fr~~ al 

trabajo ·estacional o temporal·· en i'~s .<grandes/pl.antaciones .· 

::::::·:~=::::::::::::::,::::;;~~i~líl~~~.;¡,~: 
los campesinos por la venta de su :'fuerza .,,de:;.tra,bajo',-.constituye· 

s6lo un complemento para la economia ~.i~ifü:~;~~;~~~~~~f~f· de 

de auto-consumo. La cantidad de prolet.JfiJ~'·. 'r'ui:ales,,:.v;~ta•; en: 
» ... ~ \~ ::·· -.' : -···." -· ;)~ .·-... i, _-/ . 

función del mercado de trabajo segO.n lós •'cicló~,agri~olas'_;del 

café, caña de azúcar, etc. Sin emb~rgo, se· pbd~l{~~Ü~a/ que 

cerca del 60% de la población rural ingresa a'l 'trabajo 

estacionario en los mencionados ciclos agricolas. (8) 

Las condiciones do los indios que trabajan en las fincas 

como peones y aparceros, parecerlan sacadas de alguna crónica de 

la época porfiriana en las que nos explican por que los 

campesinos del pais se levantaron en armas ••• en 1910. 

Ya iniciada la d~cada de los ao•s de este siglo, para dar un 

ejemplo, cerca del JO\ de la fuerza de trabajo empleada en la 

agricultura correspondla a la de peones acasillados en las 

haciendas. Las relaciones de servidumbre del sistema latifundista 

se desarrollan hasta nuestros dias, aunque parece ir. dlsminuyendo 

conforme cambian las necesidades de la fuerza .de.,,.tr·a·b,~j'o 

campesina en las distintas zonas del estado. 

(8) Antonio Garcia de León, "Clases sociales en· Chlapas; su 
formación y desarrollo", Caminante, No. 44, enero J'1 P 1 1 .. P.~63: 
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El despojo de tierras a los indios, también es una cuestión 

persistente y contemporánea. De un lado, el proceso de 

ganaderizaci6n ocupa tierras destinadas al cultivo de granos 

básicos, obstaculizando con ello la dotación de parcelas a 

campesinos solicitantes. Y de otro lado, la construcción de obras 

de infraestructura (presas y plantas hidroeléctricas, pozos 

petroleros, complejos turisticos), significó la ocupación de 

grandes extensiones de tierras ej ida les o comunales. Este 

fenómeno origina el desplazamiento de campesinos en busca de 

tierras o al trabajo asalariado. 

Para el indio, la tierra no es solo el medio de producción 

indispensable para sobrevivir; constituye además el espacio de la 

reproducción cultural, el eje que articula su cosmovisión, su 

relación con los otros miembros de la comunidad, su relación 

total con la naturaleza. La migración hacia las plantaciones o 

hacia los centros urbanos, no implica sólo lanzarlo hacia una 

explotación directa (cuyo mecanismo básico es el salario y las 

miserables condiciones de vida en que subsiste) , sino una forma 

do destribalización que no es más que la otra cara de la 

proletarización. 

11 ••• los indico tienen que actuar con dos conductas, 
dos actitudes, dos ideas del mundo, dos situaciones 
totalmente distintas: las que conciernen a su mundo, 
a sus gentes y a su pueblo y las que se refieren al 
mundo exterior al suyo." (9) 

ll conjunto de contradicciones que implica para el 

campesinado la inserción en la economia capitalista de cada 

(9)RÍcardo Pozas, ~ p. 176. 
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región del estado, ser& la base de los profundos y complejos 

procesos sociales de organización y lucha emprendidos por los 

indios.· 

1. 2 LOS EJES DE Ll\ ECONOMil\ CHil\PANECl\ 

Las regiones en donde el capitalismo adquiere su forma más 

terminada, son las regiones m!is ricas en recursos naturales, que 

por tanto revisten una importancia estratégica para el desarrollo 

estatal: la región del Soconusco, la región .centro, Y, la región 

Norte. 

La región del Sooonusco,por contar con r;¡rande~)ireas .de_ suelos 

de alta productividad, es la de mayor desa.rroiló, agrlcola _de ·la 

entidad. Por ello se ha especializado ~~ ,i~{Ú~bs de: exportación 

como el ca_fé (esta región pr~duce el}~iJ~~ft,(~~f~!;~~-·~~~~P,ª~l/ ~l 
cacao, el plátano y el algodón (pt:oduce'>el',-",80)1.\)';/·que· son. los 

principales productos del estad~. ·.i,iil~K~!~~:i~;~?JJt:·Jfa ·.3· 
La consolidación y el avance de cultivos·rcomo-.el:-cacao·::y,:-'eL ~af.6' 

-:·. '·;~\,'-r$:)"r\i:f[/>:;l:~{:f~¡t .. 1·:'..~~:;')q::··::> ;:;:. ·.:·.·,. ,;-·: ·:. 
destinados a la exportación, constituyeri-~\'un':ejii.>para",la'.'econo1q1a, 

chiapaneca. . ;. :3c.,)~~~;{~f it·.;~r! ... :';ti;'::;;;~::; ~' .•. ·.· . 
En esta zona desarrolla sus actividades'· la·:• empresa -'bananera 

trasnaciona1 united Brand. ' ' ·:~n;::·(,~~.[?H!r,i~ .. ' 1~·:t,:::t< 
Las 9randes fincas cafetaleras' de.·esta<·r_égi_ón_!:<1bsor~en la 

mayor cantidad de mano de obra pro~enienf~~ ¿.F·~~r~s ·;~fü;~i~a del 

estado y de Guatemala. .~;~, >!~/,(·7:~1};JI~:i:j,:·~~::-:'.~~<i~; ;!, 

'·,:· ·.· ·~ .. -·\·.,:.: .. i<~.~·<(~i~:.;~:~ ._:.;~~?-~. < 
Sin duda, la existencia de una desarrollada :' infraesi;.ruotura ".de 

· .. ;;-:,: '·~ .,,,,;. .· 
~ .. , - .. ::,:~_; . . o'::' ,. 

(10) Manuel Rabasa, "La poHtica agrariil' en '.rihiilp~a/:·pfo~eros y 
consecuencias 11 , Caminante. No. 28, Octu~r~.: ... 19_Bl;, ~.~,-:~.~.?-~ · · 
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comunicación (ferrocarril y ca~retera: co.stero~/ un puerto . de 

altura y el aeropuerto) ha permitido el avarice ~6o~ómic~ de ésta 

región por su enlace directo. con el: ~en~ro del e~tad~.: 
; 

cuenta además con abundantes agroindustrias. y posibilidades 

pisc!colas. 

Esta región ha sido muy propicia para el avance de la 

ganadería bovina. Grandes productores se concentran en esta 

región, quizá la mas beneficiada con los apoyos de los programas 

de inversiones gubernamentales, 

Los ejidos del soconusco son los mas beneficiados por los 

créditos para mantener constante la producción de café, y por la 

introducción de servicios pQblicos para las comunidades. 

La región centroes una región tansformada por grandes 

obras hidroeléctricas. Se localizan en esta región las 

gigantescas plantas de Malpaso, Angostura y chicoasén que en 

conjunto generan el 50% de la energ1a que consume el estado, y el 

20\ de la destinada al abastecimiento del pa!s.(ll) 

su producción agropecuaria, forestal, cañera y cafetalera es muy 

importante. El cultivo de mayor importancia en esta región es el 

ma1z, que se produce en el Valle de Cintalapa-Jiquipilas. 

En esta región se da la coexistencia de grandes y pequeftas 

propiedades con los ejidos. Dado que en las plantaciones se 

introdujo teconolog1a agr1cola, coexiste el peonaje (aunque en 

menor escala en relación a otras regiones) con la proletarizaci6n 

estacionaria en las fincas algodoneras y cafetaleras de Comalapa 

y Chicomuselo. 

(11) Cf. ~ ':i Programas del Gobierno gg ~ 19B2-19RB~ 
Gobierno del Estado de Chiapas, Tuxtla Gutierrez, 1983. 
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Por Otro .lado, . se ha desarr~llad~ sobre todo ~,-. los 

municipios de La concordia, cinta lapa, Villa, :rieres, Villa Corzo 

y Teopisca la ganaderla extensiva abarcando uii_--A~e~':de'l8_2 ,mil 

200 ha. de tierra. (12) 

La r1gi6n Norte, que combina l_a expansión ganadera, la 

producción cafet1cola y la explotación petrolera, en detrimento 

de la producción cereal era. 

La caracter1stica de ésta región es el desarrollo desigual que 

observa. Por un lado, en esta región la Reforma Agraria no tuvo 

impacto alguno, as1 que se da una fuerte contradicción entre 

grandes propietarios que acaparan las mejores tierras y grupos de' 

campesinos solicitantes que se han convertido en aparceros y 

peones acasillados; este conflicto s" ha dado sobre todo en- el 

área del municipio de Simojovel. 

Por otro lado, de manera paralela se ha tratado de. impulsar en 

esta región el desarollo de la infraestructura _para la, 

generación de energla eléctrica y para la extracción de 

hidrocarburos, que constituyen otro eje fundamental de la 

economla en Chiapas. Destaca el proyecto, de construcción de la 

presa Itzantan, que abarcarla un área de- Ü >ocio ha. y que debido 

a la presión campesina ha sido detenido va~ias veces. 

En esta región se encuentra enclavada la llamada "Area 

Petrolera de Reforma", que abarca tres municipios, Reforma 1 

Juárez y Pichucalco -el 2.2% de la superficie del estado-, y 

varios municipios del estado de Tabasco. 

Desde finales de la década de los 70's, la explotaci6n_petrolera 

( 12) Cf. I!ili!iíib: 
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intensiva que se"emprende y la consecuente proliferación de pozos 

en todo el estado, provoca el despla"~amiento y" sustitución de las 

actividades agropecuarias por la producción de hidrocarburos, 

afectando tierras ejidales y comunales (que nunca fueron 

completamente retribuidas o inde111nizadas a los indigenas), y 

absorbiendo mano de obra que se integra a las plantas 

petroqulmicas. 

La región Selva es un caso partic'!,lar. Es una región 

potencialmente dotada de recursos, pero ha sido "una zona 

tradicionalmente atrasada. Por concentrarse en esta región los 

recursos forestales y las tierras más fértiles después de las del 

Soconusco, esta región ha conocido en los ültimos años un proceso 

de creciente explotación. 

La explotacion de recursos forestales constituye otro pilar del 

desarrollo regional, aunque esta fue, hasta la década de los aos, 

una actividad de la que se beneficiaron inversionistas eKtranjeros. 

Por otro lado, el avance indiscriminado de la ganaderia extenaiva 

y el descubrimiento de grandes reservas de hidrocarburos en la 

selva, aunada a su posición fronteriza, le da a esta región una 

importancia fundamental en términos económicos y geopol1ticos 

para el estado. 

Estas regiones de alta producción agropecuaria e industrial, 

no s6lo han sido privilegiadas por inversiones püblicas, 

concesiones y créditos; además por revestir una importancia 

estratégica para el desarrollo económico estatal y nacional, son 

celosamente vigiladas por el gobierno del estado, de manera que 

17 



ningún .brote de .. inestabilidad social pueda interru. ir u 

obstaculizar _la. acumulación capitalista en marcha. 

Estas regiones son_por ello, verdaderas arterias que alimentan al 

centro del pa1s·en detrimento del propio desarrollo del estado. 

Las regiones mas atrasadas son la de Los Altos y la región 

de la sierra Madre. 

En la reqi6n de los Altos se concentraban las fincas con peones 

aparceros que fueron desplazadas por un sector progresista de la 

burguesia agraria (rancheros, arrendatarios, propietarios 

capitalistas), obligando a los finqueros a modernizar sus 

explotaciones, a través del aumento de la qanader1a sobre las 

áreas de baldiaje; esta región es fundamentalmente productora de 

materias primas aqricolas (maiz), y predomina en ella la economia 

de producción-consumo campesina pero con presencia de explotaciones 

medianas y grandes. 

Persiste aQn en esta zona, la presencia del cacicazgo como forma 

de dominación predominante. 

La región de la sierra Madre es una región densamente 

poblada; registra los mas bajos promedios de tierra por campesino 

y las menores posibilidades de productos comerciales y de 

industrias; por ello ha sido productora de fuerza de trabajo 

destinada a las plantaciones cafetaleras del Soconusco. 

Estas regiones atrasadas revisten poco interés para el 

estado en cuanto a que no dan un aporte significativo al 

desarrollo capitalista de la región. Por ello, son abandonadas a 

la persistencia de las formas de dominación mi..y atrasad~s, como 
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las !incas en las que todav1a los campesinos trabe jan an 

condiciones de servidumbre y peonaje similares a las que existian 

en el porfiriato, o la dominaci6n caciquil. El despojo de tierras 

por parte de los finqueros de estas regiones, orilla a enormes 

contingentes de campesinos a emigrar temporal o estacionalmente 

hacia las fincas y plantaciones del sur y del norte del estado. 

En realidad, la polltica econ6mica y agraria del gobierno 

estatal, se dirigió a el mantenimiento y desarrollo de esos 

pilares de la econom1a chiap~neca: 

l. El desarrollo de la infraestructura para la extracción de 

petróleo y la generación d.e energ1a eléctrica. 

2. ta extensión de la agricultura comercial de exportación (café 

principalmente·) ,· 

3, ta extensi6n de la explotaci6n ganadera. 

4. La m<plota.ción forestal (maderas preciosas en la selva). 

Estos ejes de la econom1a en Chiapas se fincan y sostienen 

gracias a la subordinación de la econom1a campesina de 

producción de auto-consumo. El despojo de tierras comunales y 

la e><plotaci6n de mano de obra indtgena son los verdaderos 

motores de la economta: 

1. Expropiación de tierras agrlcolas para la construcción de las 

obras de infraestructura; 

2. la disminuci6n de la frontera agr1cola y de la producci6n de 

cultivos b6sicos (ma1z, frijol, base de la alimentación 

ind1gena), en beneficio de los cultivos comerciales; y 

3. la extensi6n de pastizales para el ganado. 
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EÍ producto de esta polltica, la. depauperización de las 

condiciones de vida del campes.ino, dará. lugar. a la . formación de 

enormes contingentes de mano· de ,.obra destinados 'a seguir 

manteniendo esta enorme maquinari~ · de C·~x~iotadón en 

funcionamiento; por supuesto, el· ma~~~~.i·é~~ry,~~<·,~~'.·'. .. ~~,tructuras 
socioeconómicas sumamente atrasadas como. los:: f~~~os·.C:ác.iquiles o 

las haciendas en donde los terratenientes se:.con.sideran duel\os de 

las vidas de los indios, contribuye a la. continuación de la 

dinámica de sujeción económica y politica ·de la población. El 

Estado nunca se plantea la destrucción de estas estructuras, sino 

su combinación y conciliación con las formas de explotación 

requeridas para su propio de desarrollo. 

La estructura agraria chiapaneca alcanza su máxima cornplej idad 

al combinarse estas formas de producción: latifundio-minifundio

comunidad indigena, 

1,3, LAS POLlTlCAB Y PROGRM!AB GUBBRNAHENTALBB 1977-1992 

Práctimacmente no existe una diferenciación entre los· 

funcionarios gubernamentales y los grupos de poder económico: La 
-. '. 

caracteristica del poder politice en Chiapas, es su .. esfrecha 

vinculación con las diferentes élites que se desarr~.i1~n .. :en'. las 

regiones del estado, y el empleo de diverso·~·;.;~~6~nfs~~s ·e 

instituciones para asegurar la hegemonia: p~liti~a:· y .:·eco.nómica de 

:\~~\:~~~-dichas élites. 

"Su papel (el de las institucio~~~:. ~~l· E.atado que 
albergan en su seno, y son. cé:mtroladas o encubren 
a grupos de poder preexistentes·] es legitimar ante 
las masas campesinas ia:·.bondad:~e·un Estado omnipo
tente y dispensador de los '_',lláxiinos biene•. reparto 
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agrario, promociones de desarrollo.agropecuar10, 
crediticio, escolar, etc." (13) 

Tal vinculaci6n ha quedado plasmada en las pol1ticas y programas 

gubernamentales que tienden siempre a beneficiar a dichas élites. 

Por otro lado, se ha establecido una total disociaci6n del 

gobierno del estado y la mayoria ind1gena y campesina, de tal 

suerte que las politicas agrarias y los programas de desarrollo 

han sido meros paliativos a una crisis econ_6mica y social 

permanente producto del mantenimiento de la estructura agraria ya 

descrita. 

La pérdida de legitimidad, ese gran vac1o que se establece 

entre el gobierno y la mayor la campesina indigena, ha pretendido 

ser llenado a través de dos vias: 

mediante una politica represiva que ha fungido mecanismo de 

control fundamental de la población; y a través de los planes y 

programas estatales que en general han sido paliativos a la 

permanente crisis en el agro, que no es sino producto de la misma 

estructura agraria chiapaneca y de un desarrollo desigual y mal 

planeado de la economia del estado. Los beneficiarios de estos 

programas de incentivaci6n de la producción, han sido los 

sectores de la burgues1a agraria que se desarrolla en cada regi6n. 

La politica econ6mica del gobierno del estado, se ha 

caracterizado (sobre todo desde la década de los 70' s) par su 

apego a la politica económica federal. 

No han sido las necesidades del campesinado las que definan las 

(13) Antonio Garcia de Le6n, "Clases sociales e ideologia en 
llreas ind1genas de Chiapas", camjnante, No. 2B, oc+ 1'>re 19Bl 
pag. 24. 
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pautas de una politica de desarrollo estatal, sino las 

necesidades- del "excedente de recursos que Chi'apas_ le __ pueda 
. . ... ~-

proporcionar al gobierno federal, 'en -~ui:ición de·:los_ avatares del 

mercado internacional. 

Por otro lado, desde siempre lai3 pol1ticas agrarias de los 

gobiernos chiapanecos son en realidad un mecanismo de 

intermediación y coptaci6n de las organizaciones campesinas: pero 

ante todo, consideramos que tales pol1ticas han sido Qnicamente 

un complemento de la pol1tica de represi6n priorizada en cada 

periodo de gobierno. 

Jorge De la Vega Dominguez (1976-77) y Salomón GonzAlez 

Blanco (1978-79) por ejemplo, se alinearon a la politica 

populista de Luis Echeverria. 

La aplicaci6n del Programa de Desarrollo Econ6mico y Social de 

Chiapas (PRODESCH), que postulaba al Estado como el principal 

promotor del proceso de modernizaci6n capitalista -a través de 

créditos, inversión pllblica, infraestructura, regulaci6n de la 

comercializaci6n de productos; etc.-, no produjo m&s que una 

mayor injerencia y control de la producci6n campesina a través de 

organismos oficiales (INMECAFE, CNC, etc.). La pretensión de una 

reapertura del reparto agrario (anunciada ante la fuerte presi6n 

del campesinado), s6lo produjo el -lanzamiento de cientos de 

campesinos hambrientos de tierra a_ las invasio·nes de fincas con 

la consecuente represi6n. El desarrollo _de obras de 

infraestructura (carreteras, presas,. plantas ·hidroeléctricas -

recuérdese la construcción de Chicoasén, Angostura y ·~1 Proyecto 

Itzantlln durante éste periodo), fueron el inicio u• 111. saqueo m&s 

22 



intensivo de los recursos de Chiapas por parte del yobierno 

federal. No deben olvidarse también las ·concesiones a las 

compall1as forestales en la selva Lacandona y la declaración de 

ésta como Parque Nacional en custodia del grupo Lacand6n, mismo 

que ha facilitado la extracción de maderas preciosas. 

Jaime Sabines (1979-1982), no pudo ser mejor exponente de la 

pol1tica represiva y antiagraria de José L6pez Portillo (quien en 

alguna ocasión se autodenominó "el perro", no por su voracidad 

por supuesto, sino por su "ferocidad'' para "defender" la econom1a 

mexicana). 

López Portillo establece con los gobernadores un convenio 

con el propósito de concluir el reparto agrario. En plena crisis 

(atribuida a la ineficiencia del ejido), López Portillo afina la 

legislación y proclama el cierre definitivo de la fase 

distributiva de la reforma agraria. 

con la creación del Sistema Alimentario Mexicano y la nueva ley 

de Fomento Agropecuario, pone las bases para un mayor apoyo a los 

empresarios del campo. Con los beneficios del "boom" petrolero, 

emprende una serie de subsidios que se dirigieron principalmente 

a las tierras en manos de latifundistas destinadas para la 

ganaderia extensiva. 

En Chiapas el SAM fue reproducido con el CODECOA (Convenio 

de Confianza Agraria), financiado con los recursos generados por 

el boom petrolero (al que este estado contribuyó enormemente), e. 

impulsado por la CNC. Este programa, consistente en la compra de 

tierras a los terratenientes para su vent'J pos-t :i:r ior a los 

campesinos can facilidades de pago a 10 años el otorgamiento 
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de créditos para la compra de fertilizan~es, semill~~. -~ra.ctores, 

etc., condujo al incre~ento de ~aS invasiones·· de tierra, al 

tiempo que favoreció una·m~yor'penetÍ:aci6n de la CNC ~otorgándole 

funciones administrativas que no le correspond1an con el afán de 

recobrar legitimidad y de mediatizar el movimiento campesino en 

ascenso. 

En 1982 1 el gobierno del general Absal6n Castellanos 

Dom1nquez, en plena picada de la economia chiapaneca y en el 

contexto de la pol1tica de modernización ééon6mica de Miguel de 

la Madrid Hurtado, la disparidad entre los dos proyectos de 

nación (el de Chiapas y el de México) se hacia ya bastante 

evidente. En ese momento, Chiapas abría uria puerta a los más de 

60 1 000 refugiados guatemaltecos que empezaron a asentarse a lo 

largo de la zona fronteriza. Chiapas se eleva al rango de asunto 

de Seguridad Nacional. El gobierno chiapaneco tuvo que afrontar 

una situaci6n que hasta ese momento habia ~í:ádo •en manos del 

gobierno federal y de organismos internaciona·i.e·s·. ·" 

En Chiapas, el proyecto de madernizaci6n económica delineada 

por el gobierno federal, se inició con el fortalecimiento del 

Comité de Planeaci6n para el Desarrollo del Estado (COPLAl>!.) que, 

con participación directa de la federaci6n, elabora e' "Plan 

Chiapas", puesto en marcha en 1983. 

El Plan Chiapas cansisti6 en un proyecto de. :inversiones· en. 

servicios públicos (agua potable, vivienda,'. :e'i.ectri~idad, 
caminos), educaci6n, salud, comunicaciones .. :·y~ ·~~~.~s." "con un: 

presupuesto de 83, ooo millones de viejos. p',,;sos;:(i'4 \ /ci~":ios .cuales" 
·--;(·:' 

(14) Gobierno del Estado de chiapas, ~1a~J~·~ !lmlllJI.§. !.is. 
!iillrn 1902-1988, Gobierno de Chiapas,• Tuxtla Gte: .. 198~. 
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300 millones fueron destinados al incremento de puestos 

migratorios, y una fuerte .. c~~tidad fué destinada a la 

construcción de carreteras en la frontera con Guatemala coma 

previsión logistica militar y para integrar al estado zonas 

altamente productivas en donde se descubrieran nuevas y grandes 

reservas de hidrocarburos. 

Se establecieron asimismo, delegaciones en las nueve 

regiones socioecon6micas en que se dividió la entidad, asi como 

las instancias a nivel municipal, para la realización de las 

fases de control y evaluación. Se anunció ademAs un Plan de 

Fomento Industrial, que ofrec1a a los inversionistas estimules 

fiscales y subsidios. 

En materia de pol1tica agraria, se instrumentó el Programa 

de Rehabilitación Agraria (PRA) , consistente en la inversión de 

cerca de 17,000 millones de pesos para la compra de tierras. Este 

programa fue dirigido a las zonas "criticas" del estado, en un 

intento por contener las invasiones campesinas. 

Claramente, a partir de este momento, el estado comenzó a 

intervenir cada vez más en el desarrollo económico penetrando 

en cada municipio con instituciones promotoras de este desarrollo 

"moderno". Las burocracias oficiales se fortalecieron y 

desplazaron en el aspecto administrativo, que no en el econ6mico 

y pol1tico, al poder caciquil. 

Con la llegada de Patrocin,i!' Gonz.Uez Garrido (1988-1992) al 

poder se inicia . un nuevo . periodo de ajus,t~ en la estructura. 

agraria chiapaneca. 

En el plano federal, _la pol!tica neoliberal ~~- s~l,inás de Gortari 
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dejaba ef cctos devastadores en el campo mex1can~ Las 

modificaciones al articulo 27 de la Constitución mexicana, 

cancelaban toda posibilidad de acceso a la tierra para miles de 

campesinos en todo el pa1s que durante décadas vivieron 

esperanzados en ver los frutos de una Revoluci6n tantas veces 

reivindicada por la clase pol1tica mexicana. 

La privatización del ejido y las inversiones de sociedades 

mercantiles en la propiedad rural se conviertieron en los ejes de 

ésta pol1tica en la que los campesinos improductivos no tienen 

posibilidad de sobrevivencia. 

Al proclamar el fin del reparto agrario, la SRA entró en proceso 

de disolución y se crearon los Tribunales Agrarios, encargados de 

litigar los problemas de dotación, ampliación, reconocimiento, 

restitución y titulación de bienes comunales y ej ida les y de 

fusión, permuta e incorporación de t1tulos al régimen ej idal y 

aplicación de resoluciones presidenciales no ejecutadas. 

El programa de abatimiento del rezago agrario se encaminó a crear 

las condiciones necesarias de seguridad a los inversionistas 

atra1dos por la posibilidad de comprar las tierras de los 

campesinos m!s empobrecidos. 

Chiapas es el segundo estado de la república en donde el 

rezago agrario es secular, Evidentemente, las perspectivas de 

solución a tal problemática rebasaban los estrechos márgenes de 

las pol1ticas salinistas, cuya mano ejecutora en Chiapas fue 

Patrocinio González Garrido. 

Con el anuncio del fin del reparto agrario, González Garrido 

limitó su pol1tica agraria a la creación de. las nuevas instancias 

encargadas de resolver el laberinto ·del problema agrario en 
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Chiapas. 

Por las presiones del campesinado durante el gobierno 

castellaniata, loa gigantescos proyectos hidroeléctricos se 

detuvieron, por lo que el ingreso por la generaci6n de energ1a 

eléctrica decay6 considerablemente. Asimismo, la inestabilidad en 

los precios del petr6leo habla impactado negativamente a la 

econom1a chiapaneca, que sin embargo sigui6 siendo uno de los 

principales estados abastecedores de oro negro al pais. 

Si durante el gobierno de castellanos los terratenientes 

fueron el sector privilegiado, el gobierno de Patrocinio 

benefici6 a los ganaderos. 

Da 1970 a l9B7, la superficie empleada para la explotación 

ganadera ee incrementó en un 26.6\ debido principalmente a la 

demanda de carne bovina destinada al mercado nacional e 

internacional. (15) El sector pecuario se constituyó en la columna 

vertebral del desarrollo económico del estado. 

Pareció darse entonces una aparente contradicción con 

aquellos sectores beneficiados por Castellanos cuando Patrocinio 

seflala en su Plan de Gobierno como uno de los elementos del 

conflicto en el agro chiapaneco ai 

•finquero que se opone al cambio y no quiere 
producir m~s en menos; intensificando, invir
tiendo, modernizando, creando alternativas 
de uso y explotación del suelo, generando 
empleo y progreso, (ya que) por el contrario, 
expande sus cercos de violencia y con 
arbi tria en pos de suef\as de reparto y 
encomienda, y de seflorial grandeza." (16) 

(15) Cf, Gobierno del Estado de Chiapas,flM ~ ~· t98Q•l994. 
TuXtla Guti6rrez, 1988. 
(16) lWu p. 5·6. 
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Una explotación intensiva (y ya no extensiva¡ de la rama 

pecuaria, poniendo el énfasis a la exportación nacional e 

.internacional, se llevó a cabo a través de apoyos crediticios y 

de inversión, consolidando a los ganaderos como el sector de la 

burgues!a agraria predominante, 

Para paliar impacto en el nivel de vida del campesinado, 

Patrocinio siguió la linea del "liberalismo social" de salinas al 

implantar, sin modificaciones ni ajustes, el Programa Nacional de 

Solidaridad. con una inversión de l,590,811 nuevos pesos se 

aplicó PRONASOL en Chiapas de 1989 a 1993¡ (17), A través de los 

Fondos Regionales de Solidaridad, los recursos para aminorar la 

extrema pobreza (que en Chiapas abunda) fueron administrados por 

los ayuntamientos municipales, contit1uando con el proceso 

iniciado en el sexenio anterior de fortalecimiento r,ie la 

burocracia oficial. 768, 522 millones ruaron destinados al rubro 

de "solidaridad para el bienestar", mientras que s6lo el 790, 783 

millones se destinaron a la producción. (18) 

Desde el CODECOA (Convenio De cooperac.ión Agraria) , hasta el 

PRONASOL (Programa Nacional de Solidaridad), todos los programas 

estatales han sido paliativos a una permanente crisis en el agro, 

que no es sino producto de la misma estructura agraria, y de un 

desarrollo desigual y mal planeado de la econom1a del estado, Los 

beneficiarios de estos programas de incentivación de la 

producción, principal aunque no Cínicamente, ha sido los 

diferentes sectores de la burgues!a agraria que se desarrollan en 

(17) la ~25 enero 1994. 
(18) lllim.. 
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cada región,° segQn los avatares del mercado nacional e 

internacional de los cuales -como barco a la deriva- depende el 

desarrollo económico del estado. 

El costo de tales políticas estatales lo pagan los 

campesinos: los mecanismos de intermediación y condicionamiento 

no fueron suficientes para paliar la tremenda crisis en el campo 

chiapaneco: en 1992, M. Arturo coutifto Farrera, subdelegado de 

la Secretarla de Concertación Agraria del Estado de Chiapas 

declaró: 

"Para abatir el rezago agrario en Chiapas se deberá 
invertir alrededor de 60 mil millones de pesos para 
la compra de 20 mil ha. de tierras (que no represen
ta ni el uno por ciento de la propiedad privada que 
existe en el estado), si se llega a realizar esta 
operación de compra de tierras para los demandantes 
(para lo que el gobierno si tiene capacidad), se 
estarla dando tranquilidad al estado." (19) 

Como veremos en el capitulo siguiente, lejos de emprender 

acciones urgentes para resolver el problema de miles de indlgenas 

solicitantes, el gobierno chiapaneco privilegió el uso de la 

violencia como mecanismo alternativo de control de la población 

que empieza a dar señales de descontento desde la década de 1970. 

Complejos procesos sociales comienzan a gestarse, fenómenos 

pol!tico-sociales tan 11 sui géneris 11 como lo es y ha sido la 

propia estructura agraria y el desarrollo capitalista 

en Chiapas. 

(19) .!U lllL. 26 de julio de 1992, 
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CAPITULO II 

LA VIOLENCIA BN CHIAPAS 1 UNA AÑEJA HISTORIA RECIBNTE 

INTRODOCCIOll 

Chiapas vive sumida en una convulsión permanente. Si bien la 

estructura económica chiapaneca se caracteriza por un desarrollo 

al margen del desarrollo nacional, también los procesos sociales 

que se manifiestan en la región no parecen tener lógica en el 

marco del México moderno en que, según los tecnócratas 

neoliberales, vivimos en la actualidad. 

Acaso porque la lejan1a del estado no es solo f1sico

geográfica, sino temporal. Porque en Chiapas, los fenómenos 

pol1tico-sociales que se viven con intensidad en el resto del 

pa1s, s6lo llegan como un eco lejano y deformado que no alcanzan 

a impactar de manera decisiva las estructuras de poder que se 

empefian en seguir aferradas al colonialismo interno que se 

practica en el estado. 

As1, por ejemplo, de la Revolución Mexicana, en Chiapas solo 

se conoció el rastro de sangre y p6lvora; no hubo 

transformaciones sustanciales, permaneciendo en cambio los mitos: 

el mito de la Reforma Agraria, el de la igualdad constitucional, 

el de la no discriminación racial. La realidad que sobre estos 

mitos se cre6, es la de un poder cuyos rostros visibles y 

permanentes son la cArcel de Cerro Hueco, el Ejército, las Polic1as 

del estado y las guardias blancas. 

otros rostros, el de los funcionarios gubernamentales, deambulan 

por años en las oficinas, las presidencias y el Palac~o de 
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Gobierno~ "Pero estos -son sólo 8ct0r'es transitorios en la 

continuidad de. la estruétu;,a ~e po~er· ~~Ütico: 
s;in e~b.ar·~~,_·.·_en:'. ~~ -~~~an~{~o:~i:~:~~·d\ -~·~.to·~·_; .. ~~~:~~~,~ han. ido 

fortaleciendo instituciones ; del~~e~~do meca~Js~~s. y prócesos 

(en diferentes momentos y a diferentes ni~eles)·;· ha~ta ·.;IJnf~r~ar 
una verdadera politica de represión. 

Es esta pol1tica, y no la pol1tica "espejismo" de· los pla.ryes Y. 

programas de desarrollo, la que ha permitido la sobreviverÍcia de 

un Estado que se mantiene en y por la violencia. 

La represi6n es la forma de poder que ejerce el· Estado a 

través de instituciones socialmente establecidas corno el 

ejército, la policia y el sistema carcelario, destinada a 

contener y/o eliminar la presión social que ejercen individuos, 

movimientos y organizaciones sociales a fin de. plantear demandas 

de carácter econ6rnico, poli tico o social, y con el fin de 

mantener las relaciones socio-econ6rnicas de explotaci6n y 

garantizar la supervivencia del sistema politice de dorninaci6n. 

A fin de establecer algunas pautas que permitan entender el 

fen6rneno de la violencia en Chiapas, marcaremos tres momentos 

coyunturales, cada uno condicionando el siguiente en cuanto a la 

agudización de las luchas y el reacomodo de fuerzas en el estado. 

El primer bloque temporal abarca de 1974· a 1982 

aproximadamente y constituye ún periodo· déi::isivéf' en .:ia· his'toria 

del movimiento campesino en Chiapas; .. y . ., en/el:; qu~:·:.~i>:Estado 
·>.: ~, .. ~ ·'"· :· . .: .. 

empieza a configurar sus patrones.:· d.e .. •,resp,úesta:···~~(a.,pe~feccionar 
·· ... :·.·. "i'·;i':'.·,':/:.. ;;.:,, 

sus instrumentos de represi6n. . ··:"':>"· · \/. 
·: ') ·.• .. · 

El segundo periodo lo.poristituy~· e.l sexenio .del general 
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11bsal6n castellanos o~m.1nguez (l982~l988) q.ule~, como gobet·nador, 

hizo un aporte fund.amental; no ·:~or :~upllesto ál .de~arrollo. 'del 
' .·· ... "· . .' :" ··.' ' 

estado, sino a la ;,co.ncentracf6n de .contradicciones" en el 

conflicto social. 
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2.1 ORGANIZACIONES CAMPESINAS Y MILITARIZACION EN LA DECADA 
DE LOD 70'S . . . 

El proceso de militarización deÍ estado i~iclÓ des'de fina.les 

de la década de los 70's, cuando se·.reglstr~ ·un.':repunte de· la 

insurgencia_ popular en Guatemiúa/;~·;~ ,,·':.. ,:_:/ ... ~:.:;;·: ;· .. : 
- '. ..:: .. :.·>--·,.,:· ·· .. :, .. f-; - ·:··\::· =(::;¡:-;;:· ,iJ':>:·-.... :-: ·.·:~:·:.~ ·. :.• < ::.· • •• <: 

Al despuntar la década d~··l()s::ao•s, ,:e1 ·g~bierno, golpista. de 

Rios Montt en Guatemala, pon~,~n·.~;f~fü~:·_~1·,~~]~i;~Y}16f.\~:.,1as 
comunidades como principal acción cOntra·insurgénte/: M~les:de · 

refugiados guatemaltecas ·. ingre~an:_: '.fe~;1~;.;,;~--~;H~~-n;()ih,~Y,~~do .·· 
de la barbarie y la guerra y en bl'.lsqueila';él~ ia·s;:;bréíri~~~da,\ 

. . . • - . , ·. -·- "-,-e/,;:.·:,:;.·-· 

La salvaguarda de la soberan1a nacionaLy la'.:defensa': de'"los··· 

recursos estratégicos (principalmente. el pe·fjJ'(i6r?H{~~a~. a 

Chiapas a asunto de Seguridad Nacional. El esta~~~,~f,~f ú'.füú~a 
con rapidez; se refuerzan las zonas militares.dé:.Túxüa'ciütiérrez·;. 

~. -· .. " .~--::~L'»'-~~~¿~'.:'~{- ·,;,·¡~.'.:-~;- 1'.;_~'.I:: -.. ', . 
Tapachula, San Cristóbal, y se instala un. batallón·,:matorizado.·en· 

--"·-~·- :f/fH0:;\:-,:~ ·-;~·: ,-

camit:::rarnente, el uso del ejército, A~~-b:~~iitf~~'i~~I~~l , 

instrumento represivo mostraba a Chiapa.~:; como: riuestrai'. 11 pequeña ., 

::nt:::::ri::·~· ;::c:: ::~::::: :: m::~i~i'.i;~i~"(t~~frr!~~;~t~ :, 

inevitable proceso de organización' campesina,,n~:¡;~C!,otinerios:,que- , 

responder con la fuerza militar, , l'.lnlc~ ~apaz cÍe ;~~;~~~'J:;~~{~~ i 
sólo el exterminio deí<~e~m~~ "comuni~ta:', ~ino)a~~~'.~~·N'ae 
prevenir, con la intimidacii6ri¡ un nuevo brote de i~cbnfarnild.~d:~ .· 

Este context.o permitió enmascarar las acdones cÍei 'ejé~bTto: 

mexicano corno.: el' ···pdncipal instrumento de J:ein'.~Si~i; d~~ , 
• • .. -, ! • '.· ·:_·· ,. 

movimiento .campesino que en la década siguiente .,alcanzarla una 

forma más articuÚda ~ 



En la década de los setentas, esa sintesi~ de capi ta liumos 

que es la econom!a chiapaneca, entra en crisis. La crisis agraria 

por la que atravesó todo el pais, impacta todas las regiones del 

estado: desde los campesinos sin tierras, los peones acasillados 

en las fincas de los valles centrales, las comunidades "ºmetidas 

a los feudos caciquiles en las regiones más atrasadas de 

Chiapas, y las comunidades que son victimas -y no beneficiarias

de las obras de infraestructura gubernamentales. 

Hartos de ser lanzados a las áreas cerriles (las tierras de 

peor calidad) debido a los despojos de las tierras comunales 

ocupadas por los ganaderos y'la pulverización de sus parcelas por 

la mismo causa, los campesinos deciden tomar las tierras de los 

terratenientes. Negándose a seguir aumentando la cantidad de 

82,000 jornaleros temporales trabajando en las fincas 

subsistiendo con bajisimos salarios y en total inseguridad de 

empleo, los campesinos deciden hacer suyas las tierras en las que 

han dejado sus manos y su vida a cambio de unos pesos, Diciendo 

basta a una politica agraria que no ha hecho sino limitar cado 

vez más la frontera agrlcola campesina en una franca reversión 

del poco logro que en algunas zonas se habia dado con la Reforma 

Agraria y en abierto apoyo a los ganaderos y madereros, los 

campesinos deciden ejercer la presión para iniciar la 

transtormación social. 

1974 marca un hito en la historia del movimiento campesino 

en Chiapas con la realización del Congreso Indigena, con apoyo 

de la Iglesia católica y, al menos al inicio, del gobierno del 

Estado. El congreso Indigena unifica el análisis de la 

problemática campesina indigena de las distintas regiones y se 
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empiezan a ·perfilar. criterio~ de cuestian_amient'o .'a ,la estructura 

y siste_ma de do~inac,ió"n. i.m'pe~al'.'t~·.'. ~:sim·~-~~~·< s~.:. _d~(ine~n 
alternativas 'de', acci6n':~a·¡,{ i~iciar .• ~~'. desm~nt~l~ínfonÍ:o. La' setlal 

de alarm~ suen~ pa~a el- gobÍ~rno ~el Es~ado'.>> :'.\ 

El pliinteamiento d~ orga~iza'cló~ ,de ;-Í~~· dom'üriid~des se 
. .. ·:·:,: 

materializa en la constitución ·de cuatro' ·importantes 

organizaciones campesinas cuyo eje de lucha es la tierra: 

AlJAnll Campesina lJl. fil! llla:.U, que nace en el aniversario del 

asesinato de Zapata, el 10 de abril de 1975, y cuya primera 

acción fue la coordinación de toma de tierras en los Municipios 

de Villa Flores, Angel Albino Corzo, Chiapa de corzo, Venustiano 

Carranza, Socoltenango, Tzimol y comalapa, esto es; en las 

regiones Fronteriza y de la Frailesca. 

~ li!! ~ !S.ipili Ja Lecubtesel. constituida por cerca de SO 

comunidades tzeltales de la selva de Ocosingo, formada en 1975 a 

raiz del decreto presidencial de Echeverrla que otorgó a soo 

indigenas lacandones las ti en as ocupadas por cerca de 10, ooo 

ch'oles y tzeltales migrantes. 

YniS!l li!! Eiidos '.l'J.fil:l::l! ):'. ¡:,~ constituida por tojolabales, 

tzeltales y mestizos de la región de Las Margaritas, en 1976, 

Una coordinación de comunidades de Simojovel, Hui tiupán y 

Sabanilla que aglutinaba a 37 comunidades en la lucha por la 

tierra. 

Fuera de estas organizaciones, diversas comunidades llevan a 

cabo otras movilizaciones, algunas más violentas, como en San 

Andrés Larrainzar en donde en 1974,,-,cientos··cte tzotziles penetran 

en las fincas de quienes los, ~á.bi~n''i1~spojado y explotado y 
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asesinan a los finqueros; o en san Juan Chamula, en donde se 

dan enfrentamientos armados entre caciques y campesinos. 

Asimismo, inicia en 1974 la lucha de los comuneros-de. Venustiano 

carranza por la recuperación de sus terrenos. En 1975, en los 

municipios del norte del estado, los peones de las fincas inician 

la lucha por la sindicalizaci6n independiente, enfrentándose a la 

negación del sector ptlblico y de los finqueros cafetaleros, 

conflicto que se agudizó con el inicio del proyecto de 

construcción de la presa hidroeléctrica Itzantun. Aunque el 

movimiento campesino se extenderá a casi todas las regiones del 

estado, el escenario del conflicto que se sucederá en las 

siguientes décadas queda delimitado desde el inicio: los Altos, 

la región Fronteriza, la regi6n Norte, la región Centro y la 

región de la Selva. 

Los innumerables brotes de violencia que se registran en 

este periodo no constituyeron un movimiento campesino organizado, 

sino m6s bien su expresi6n embrionaria 

apremiante demanda de tierra. 

articulada por la 

La reacción inmediata del Estado fue la militarización 

estratégica de las regiones de conflicto y el intento de 

mediatizar y corporativizar las organizaciones campesinas a 

través de sus apéndices como la CNC, o las Uniones Ejidales que, 

frente ante la inesperada adhesi6n de los campesinos a las 

organizaciones independientes, se apresuró a crear: la Unión Juan 

Sabines para restar poder a Unión Estrella Roja; la Unión Julio 

sabines para desmovilizar a la Unión de Uniones; la Unión Jaime 

Sabines, en oposición a la Unión de Ejidos del Grijalva, etc. 

Para 1977, el gobernador Jorge De la Vega Domlngue?. (de la 
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linea populista de Echeverria), fue. llama~o a conducir una 

secretaria en la ciudad de MéxicC:,.' Con' .la '·entrada del nuevo 

gobernador, Juan Sabines ·(1979~1.982)', .. _,'_~e·;. inicia::un ·:periodo de 

desmantelamiento de las organizacfones'del'!ocdticas. 

La represión se extendió·,: ·aic~~Z~;~do "·tanto ~~ lo~.~-~i~mbr~s. 

del clero diocesano que h~bian i~pül.s'a~o desde sus 'inicios el 
. ' :-.' . ·. -, ' ' 

proceso organizativo indigena, • com'o;'a .los·: actor~s,. sociales 

democrAticos universitarios que arribaron , al,_est~do :,tras el 68 

mexicano. 

La ruptura 

con la diócesis 

del Estado con la Iglesia ('i:&s 'e~pe~ifi~amente 
de San Cristóbal de las cás~~F,: él~i~ ,desde 1977' 

~- ... , - ·-· . ' - . 

cuando la represión gubernamental i~~t.!H~{,i~'.~'fütFfü~.~ar su 

proyecto organizativo expresado en '.la'' realizaé.ión. ·del· Congreso 

Ind1gena en 1974. 

Principalmente, dos son las regiones en donde el Ejército 

Mexicano llegó para quedarse: el Municipio de Venustiano Carranza 

y la Selva Lacandona. 

2.1,1 BL CONFLICTO ALREDEDOR DE OCOSINGOI LA SELVA LACl\llDONA 

La oleada represiva desatada en la selva fue la respuesta a 

los colonos demandantes de tierra que desde mediados de la década 

de los 60's fueron poblando por miles las tierras fértiles, 

desmontadas y explotadas por empresarios forestales, ganaderos y 

latifundistas, y que fueron constituidas como Parque Nacional 

legalmente en poder del pequefio grupo lacandón. 

Entre 40,000 y 60,000 indigenas victimas de la atomización 

de sus parcelas, de la sobrexplotaci6n en ·1as fincas, de la 

apropiación de sus tierras; expulsados de sus lugares de origen 
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por problemas pol1ticos o confiicitos. s"ócliilesf provenientes 

principalmente de la zona tzotzil,; de i;i zona tzél ta{ . y de la 

zoria ch'ol, deciden establecerse e· inicia~ trámites el~ dotación 

agraria. 

La importancia de la zona. en . tér~l.no's. económicos, es el 

factor fundamental para la instalación de los cuerpos represivos 

en la zona. 

Desde mayo de 1974, se instala en la selva de ocosingo un cerco 

de 3,ooo soldados, cuya primera acci6n, es el asesinato de 12 

supuestos guerrilleros del Partido de los Pobres de Lucio 

Caballas. En 1975, las fuerzas armadas desalojaron a familias 

tzeltales instaladas en tierras de la selva lacandona, con un 

saldo de 300 casas quemadas. En jullo de 1977, tropas de la XXXI 

Zona Militar, finqueros armados y con la presencia del procurador 

Fernando Reyes Cortés, asesinaron a 10 indlgenas ch'oles y 

tzotziles, arrojando a 2 de ellos desde helicópteros. En abril de 

1978, el ejército desalojo a tzeltales de Nuevo Monte L1bano, 

quienes supuestamente hab1an invadido la finca de Hebert Stapoole 

(100,000 has. fraccionalizadas entre Stacpoole, sus hijos y 

prestanombres); en la acción, el ejército destruye y quema 150 

chozas, asesinó a 2 ind1genas y torturó a m6s. Los tzeltales 

colocaron banderas con la leyenda "Mayuc uts' inel" (No hay 

justicia). (1) 

(l)Cf. Antonio Garc1a de León, "Cronolog1a de la represión en Chiapas: 
1974-1986 11 , Caminante. No.43, Nnviembre-
diciembre, 1986, y 

Editorial de AgQiQn Indigenista. No, 278, agosto ¡., fi. 
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2 .1. 2 VENUSTIANO CARRANZA 

El movimiento de Vénustiano carranza ·se inicia como una 

lucha de l~s · campe~~no~ p~; la' recup~ración de sus tierras en 

manas é!e. los:terrat~nieri;es .¡~,;:al~s: A~te)~a··· indiierencia 

burocrática y la represión siStemÁtica con qÜ'e~fue respondido, se 

transforma en un movimiento politice en c~~f~~ 3:J.;:Ú~~~~do y sus 

estructuras de control .. cuando el movi~:1;~1~~;w~~ciende las 

fronteras del municipio, y a través de· su .vinculación con una 
' .~ . " '' ., ... 

una or9anizaci6n re9ional a nacional (~NPA{;:;:: él . 9obierno del 

estado empieza a consider~rlo peligroso. (2·)-_.· 

En mayo de 1974, se inicia la movilización :·de los comuneros de 

Venustiano Carranza alrededor de la Casa del Pueblo por la 

restitución de sus tierras en manos de los. latifundistas. En 

1975, pistoleros asesinan a un dirigente tzotzíl; poco después, 

el cacique Auqusto castellanos es asesinado por pistoleros, pero 

la polic1a culpa a la comunidad, Ello bast6 para que al dia 

siguiente, el ejército se movilizara en camionas de la UlllCEF, y 

sitiara la Casa del Pueble. Se da un enfrentamiento en el .que 

mueren 2 comuneros, caen heridos J y son arrestados lJ; El 

procurador Reyes Cor.tés, siempre presto, ordena la instalaci6n de 

un cerco militar y el desalojo de cinco ejidos, 

A partir de este hecho, los comuneros empiezan a busc.ar. alianzas 

con otras organizaciones a nivel estatal y nacio~a·l~:-' 
,. 

·. ·, '; ·:.:~ .. 
(2) Sobre el caso de v. Carranza, Cf: 
A. Garc1a de León, Qlh Q.ih 
Mar1a Moneada, "Movimiento campesino y estructura de poder: v. 

Carranza",Textual, UACH, Vol. 4, No. Di.septiembre, 1983. 
Ser9ia Sarmiento et al., 1'ª ~ indigena. l!ll J;:!1.!;Q i! ¡g 

ortodoxia.México, Siglo X>CI, 1987, p. lJl, 
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El presidenta López Portillo promete el cese.a Ja rapres1ón y la 

solución de los conflictos agrarios. Sin embargo, en 1978, los 

comuneros toman la alcaldia en demanda de la libertad de los 

presos, los cuales hablan sido retratados con armas de alto poder 

por el ejército y trasladados y torturados en la consabida XXXI 

Zona Militar. 

En febrero de 1978; el ejército vuelve a reprimir la toma de la 

alcaldia, pero el gobernador Salomón González Blanco interviene 

para la liberación de 13 presos, 

Los comuneros realizan una marcha a pie a la ciudad de 

México y participan en foros de denuncia. Asimismo, en 1979, 

participan en la fundación de la Coordinadora Nacional Plan de 

Ayala (CNPA), en el Distrito Federal. 

En 1980 inicia una nueva escalada de violencia en la comunidad, 

cuando la Policia Municipal detiene y tortura a J comuneros y a 

dos lideres indigenas. El gobernador Juan Sabinas amenaza a los 

comuneros; ordena la instalaci6n de un nuevo estado de sitio 

militar, y gira 40 ordenes de aprehensi6n. 

En agosto de 1981, se crea la Coordinadora Provisional de 

Lucha, que al al\o siguiente se constituirá en la organización 

Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) como miembro de la CNPA. 

El resultado de los primeros seis afias de presencia militar 

en Venustiano Carranza (1974-1980) son 11 asesinatos (incluido el 

de su dirigente Bartolomé Martlnez), 20 detenidos y torturados, 

11 heridos y J desaparecidos. En la década siguiente, la cifra 

aumentarla considerablemente. 
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2,1,3 FINCA WOLOLCHAN 

un acontecimient~:,'~~elera ia. inminente miiitarizaci6n del 

estado: el c~so 'wololc~áñ; : 
.:,; .. :.;- <·· : 

.En mayci, d~ )~}~·;, ·?•.º.ºº campesü1os ,de los. _municipios··· de. 

Sitalá': TH~'. *~~~Ú:f~/~~Jª_,Tlr:~afb·.·a:;J,~atd.co"hr-fe.jsó' ... n,'_,(!PYS·:·T·~c):h.-,:_i_-.i.·t,60,;nm;;a,ªn~.~----.im;ia'fs'a_d .. ;.·does: al . 
Partido. •s~c'_i~ü~ta '.á~ )'.o~ - 68 

f inca
.S • - ,,~·;:;.· •. ;.:,\;.'.'.'.A~;: .. , ; . -;:~ ·; c.i{·; ;~:·t,c\ ::'.··,;:,. '..·'.~~-:~':.";:: ?.:;·: .. ?~.~.'t'.:~~' J ·L_<,· .•.. :~,:. ·: ;_ .··.-i! .. ~···,_:.:C--t.;,;,'•1,- .;··· -'.·~:;·~ ·- ·-:-/;,:, - ·--, '"' 

::::i:~¡::··~uLóratf frtfü:~6:JJi:~~-;~fütt1~J\u~}-~r:j~~plF~ica .·la 

- - :/ :: < .': .. ;_· •. :~ ·:.>=.~·1:.:./f;··-;::c;:Y-.:,':k~'-'~:.;~----~>:_,- · · ,, 
Los peones acasillados· de: la",frái:ci6ri;;casas: Viejas de la 

. . :' !;' -. · ,' • :- ·.-· 
0·-':;o_:'! :·.':-; .;-/,~~J-~:~~~·:~~;:;l(~~·:~:\_:;__[:·-" ' · 

finca Wololchán, hab1an. iniciado:·, la;'.: solicitud:·• de dotaci6n de 

tierras desde 1954, 19s6 ,' '1~6¡;,;:~,fr~~;~.t~!~o'; én innumerables 
••• :::~ 1 " -~. • ' '·. • • ~. '. -. ' 

casos, la Secretarla de . la Reforma/Agrar,ia respondió con largas 

al asunto. El PST, que lleg6 ª' prÍ.ncÍpios ·de 1980, empez6 a 

promover la toma de las ,-tierras.· Los latifundistas se 

atemorizaron y los campesinos se dividieron: una parte de ellos 

opt6 por presionar a la SRA para la dotaci6n de los terrenos. 

Ante ello, a principios de junio el gobernador Juan. Sabines 

prometió intervenir para agilizar los trámites, pero reiter6 

las acusaciones que habia ~hecho contra el PST. 

Sin embargo, a mediados.dé junio, entran· a la comunidad finqúeros, 

armados y tropas del. ejército dirigidas por. el Gral. Absal6n 

Castellanos.Dom1nguez, entonces comandante de la XXXI Zona 

Militar.- Ari~~·a~oÍl · 1a ·comunidad con artefactos desconocidos para 

ésta: ametralladoras, bombas lacr im6genas y lanzallamas, Doce 

tzeltales (mujeres y hombres) fueron asesinados e incinerados 

in situ, sus casas fueron destruidas y los que huyeron de la 

42 



masacre, her idos, llevar ian el terror ,consigu como algo· 

imborrable. (3 l. 
. . . 

Tres años después de la .masa.ere, el "caso Wc:>l~lchán 11 quedó 

cerrado con el dictámen de la secretaria de la Reforma Agraria 

declarando "inexistente" el poblado. 

Lo que no fue inexistente, sino por el contrario, muy 

palpable, fue la presencia militar que se extendió: en noviembre 

de 1980 y en diciembre de 1981 se instalaron cercos militares de 

9, ooo soldados cada uno en Las Margaritas (región Tojolabal), y 

en Tila y Sabanilla (reqión Ch'ol), inti~idando a la población 

con maniobras y simulacros de contra-guerrilla. ( 4) 

(3) "La matanza en el olvido".~. No. 575, noviembre l987, 
·(4)Editorial, "Chiapas en la coyuntura centroamericana", 

caminante. no, 336, octubre-noviembre, 1984. 
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2, 2 LllB NUEVAS FORMAS DE REPRESION. EL 1\VANCE ORGANIZATIVO 
1980-1988 

A principios de la década de los BO's se inicia un periodo 

de reestructuración del movimiento campesino. Se constituyen dos 

grandes organizaciones regionales:ll\ .!lni.Qn !!.@ uniones !l~ :t 

!itYRQ.!! Solidarios !!g Chiapas(impulsada por Linea Proletaria) que 

agrupaba a tres uniones ejidales, la Kiptic ta Lecubtesel, la 

Unión Tierra y Libertad y la Uni6n Lucha Campesina, y a cuatro 

grupos solidarios (zona tzotzil, zona ch'ol, zona tzeltal y zona 

Motozintla, que abarcaban 160 comunidades. Por su parte, la 

Organizaci6n campesina ~illinQ z.ru>.W (OCEZ), cuyo embri6n fue 

la Coordinadora Provisional ~ 1\!Qh<L. constituida por campesinos 

de los municipios Vcnustiano Carranza, Margaritas, Chicomuselo y 

Simojovel. La lucha de la OCEZ girarA en torno a las demandas de 

tierra, democracia municipal y ejidal, cese a la represión, y 

libertad de presos pol1ticos caldos en la lucha. Se planteaba 

adem6s, la alianza con otras organizaciones campesinas e indigenas 

integradas en la CNPA.(5) 

Asimismo, la Central Independiente de Obreros Agricolas y 

Campesinos, se vincula con el movimiento de tzotziles y tzeltales 

de varias fincas cafetaleras de Simojovel, carranza, Huitiupán, 

Villa soyatitAn, El Bosque y socoltenango en su lucha por la 

(5) La CNPA (Coordinadora Nacional Plan de Ayala) nace en 1979 a 
partir de la necesidad de articulaci6n de diversas organizaciones 
campesinas e indlgenas de todo el pala, Asimismo, la CIOAC nace 
an 1975 a partir de una escisión de la CCI, dando origen a 
diversos organismos creados para dar respuesta a las luchas 
campesina e indigena. Para una profundizaci6n de las 
caracteristicas y desarrollo de ambas organizaciones vease: 
Sergio sarmiento et al., .QJ1... ~ pp 193-213, 
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aplicación de la Ley Federal del .. Trabajo para los peoneb 

acasillados (salario m1nimo, jornada .de. ocho. h~ras/ etcf/pciro 

también por el cese a la r~pr~si6~, la ·libertad' de 

presos pol1ticos, la publicación d.e. resolu.ciones. presidenciales y 

el aumento en el precio de. la caña d~. az.úca~; Con la vinculación 

del movimiento de peones acasillados ·del norte de Chiapas con la 

CIOAC, se da un gran impulso ª. las reivindicaciones laborales y 

ya no sólo a las netamente agrarias. Tras realizar la Marcha del 

sureste en julio de 1980, la CIOAC se consolida en el estado 

como la principal fuerza política independiente. 

A pesar de esta nueva articulación del movimiento campesino, 

que sin duda constituyó un avance organizativo, salvo la 

obtención de algunos certificados de derechos agrarios y 

resoluciones presidenciales (que sólo fueron entregas parciales y 

precarias), no se logró ningón cambio sustancial en cuanto a la 

situación de los peones acasillados, o a la legalización de los 

cientos de predios tomados por CIOAC y OCEZ. 

Cada vez mas, la necesidad de un cambio en la estructura 

politica de dominación, comienza a ser el blanco de la lucha 

campesina. 

La articulación de los movimentos campesinos en Chiapas con 

organizaciones de impacto y presencia nacional, redimensiona el 

carácter y las estrategias de lucha en casi todo el estado. Es 

el momento en que las organizaciones regionales miran al estado 

en primer plano como el enemigo principal a cuya sombra paralela 

están los grupos de poder económico. 

Marchas, mitines, plantones y tomas de sedes oficiales 

empiezan a ser cada vez más instrumentos de presión, (utilizados 
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parillelamente a las invasiones de tierr.a) que encie1ran un 

profundo contenido de: lucha politica. 
•, 

El Estado, ante la disrninué::ión de' su cr.edibilidad,. empieza ·a 

replantear sus aparatos de' cent.rol. y. de re¡;;_esi_ú: ·.··~·- ·. 

Impulsado por· el gobernador: Júan sabi~J~ /;s·~: Úli~.i.a el 

perfeccionamienta· de , loS· ·. cuel-po'S.'.. pó-l-~c~a~~·s·:.'·a,;};.~-ra.Vés ::·d·e la 

creación de la Escuela de PoÚcla y T~ánslto ·y•}{f~~~~~~ización 
del armamento de ia Polic1a de se~uridad •P~-=~1.c:f: •. ,;[5 .. ){; . , . 
El ajército siguió siendo el prin6ipal yri~t:r~ni~9~<([~~P~~~Í:vo,. 
pero empezaron a figurar con mas Úecuenci·~~· eÍFel::.Eiscénario ;_de. la 

violencia la Policla de seguridad PabÜca:f'.ia:~6i'ii:'.i:a::'du<iÚÚai; ·· 

realizando persecuciones. policiacas (f:a~~-¡~~Üó~ d~:'d~Úto~, 
encarcelamientos, asesinatos). por un lÍ!dó; .y ,'ia: proinociém de. los 

enfrentamientos entre campesinos' 'afl.'liados a i.a .CNC y a las 

organizaciones independientes, cre~~d6 .grup6.s' de choque •. por otro. . . . 
Con la influencia ·~ el"ap.~yó de los grupos de ·poder' 

económico, liega al poder ·~'n·,"19e2:~~--g~neral Absalón castella.nos;· 

la "mano dura" que el. PFU ~~6esitaba· para énfr~ntar los. P.~oc~~os 
desestabilizadores que• ~~¡;~iaban: a cobrar ,fúe'rza' en el estad'o; .. 

·'·::.;_, 
Corno gobernad?':' d~-}.~. e~~a;d§} Cast~lla.no~, se convirtió . en . _la 

slntesis y expresión· deli'poder:'eri Ch1apas: • u·n -gobernador.'.:milita·i: 

de formación y gran t~~r~~~~-¡~llf~; : < ; · \· ... · e! P(;:{ :;> <, · 
·,,_; '·'.,_. 

la tremenda cÚsi.s. ;,d.;~ó~'ic~ '¡;6r:,\1i q~e ~'ú-~~~~~ba el 
estado en pleno arránqu~ .deÍ pr~y~~~~,/~f~rn~cl~;iifiació'n ;d~: D~: la 

Para 

Madrid, se previeron .dos altei:riativas'.;pol1tkas :a '~:r~aHzárse 
¡~ .. ' ', 

durante el gobierno del general i ·., un·a. i?vers
0

ión '<inÜlonaria 

destinada a resolver los anceStrai.eS·. :?-~za90~·. y_ ·: ~-:;;~·~~~¡~~·· .que 
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eStaban impulsando las mOvilizacion'eS camp~sinas, Yf~ l.~· ·represi~n 

de és::::ante el Plan chiapas .y ••. el :. Programa ·d~\ llehabilltación 

Agraria (descritos e~. ei c~p~~~l~ ~~,t~~~;;~;';t~i<EsÜdo :~~pieza a 
intervenir cada vez ~A~ ~n '~i.;cii~~;~¿i{J\~~¿;~¿fa~i¡ ~'lrávés' de la 

penetración, en cada m~nicipio;·. de .las instituciané~ promotoras 

de este desarrollo "moderno", El poder polltico. municipal se 

desconcentra, desplazando al poder caciquil e instaurando una 

"democracia oficial", que no destruyó sin embargo el poder 

económico de los caciques. De esta manera, el PRA sólo fue un 

elemento de profundización del conflicto agrario. 

Por su parte, el Plan Chiapas fue en gran medida impuesto 

por el gobierno federal; el general Castellanos no tuvo ninguna 

capacidad polltica para conducirlo. El prefirió dedicarse a lo 

que verdaderamente sabia hacer, y junto con .su "equipo de 

colaboradores", opt6 por la segunda alternativa de. l" que se 

hablaba en un principio: la represión. 
,"., ,. 

En el gobierno castellanista, con sus: :tres sucesivos 

secretarios de gobierno (Javier coello Trefóf.'.-:~l: ... '.'Úscal, de 

hierro" de la Procuradur1a General de la ':Re.~f.'~dé'~·-.; 'oani.el 

sarmiento Rojas y Eduardo Robledo Rincón), ra~:·~;.j~~~~~Í:~:· fue ,la .,,,. 
cerrazón a todo dialogo con las organizaci~ne~': c~~k~~·i~as; el 

autoritarismo y la intolerancia polltica al~ari;~~~ · •5,j'.:.C:úniax'- en. 
-··: ·; ... ·1 -.. : "~•-.·~'. : ' .• , ... '. 

'•'\ ... ~· .. _.;:··;.: ·'·~·- "•'.';»·~·-· 

este periodo. · '.;;,. · ' .. \·~\".? !-:·~;.,;)~·)> ·;t::~:: 

:::::::::.::::::::::~::'.~i~&ti~il~íi':;,¡:· 
.... ;'· <:; 

comunidades de la selva de ocosingo:(con pres1ú1Cia de··.ia'uni6r.· Je 
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Uniones y la CNPI)' y los municipios en donde la lUt:<n• por la 

tierra segu!a siendo la constante: comi<tán;« Ch<álchihuit.án, El 

Bosque, Bochil, Las Margaritas, Trinitaria, Altamirano, Tzimol, 

Chil6n y Pantelh6, 

2.2.1 VENUSTil\JIO CARRANZA 

En agosto de 1982, se realiza en Venustiano carranza el V 

congreso de la CNPA, evento por lo demás de suma importancia, 

porque además de manifestar su apoyo a la lucha de los comuneros 

tzotziles, se configura el programa de principios y estatutos de 

dicha organización, destacando el planteamiento de la combinación 

de la acci6n de masas y la lucha legal como estrategia de acción 

para la recuperación de las tierras de los campesinos y la 

eliminación del latifundismo. 

Ese mismo mes, 15 comuneros del ejido Flores Mag6n son 

detenidos y torturados en Tuxtla Gutiérrez; dias después, tras un 

enfrentamiento en el que muere una persona y seis más son heridos, 

son detenidos 15 comuneros mas, entre ellos niños de cinco afias. 

En septiembre, 600 comuneros toman la alcaldia en demanda de la 

liberación de los presos politices; la respuesta: Coello Treja 

gira 150 órdenes de aprehensión. Poco después seria asesinado el 

comisariado ejidal de Flores Mag6n por pistoleros a sueldo de 

los caciquem. 

En marzo de 1984, el general impone en Venustiano carranza 

un nuevo estado de sitio y capturan a Jase Maria Hernandez, 

dirigente indigena. En junio, Manuel Vazquez (ex-representante de 

Venustiano Carranza) es detenido y torturado por judiciales en 

Tuxtla Gutiérrez; no conforme con ello, Coello Tr,.jo gira otras 
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150 ordenes de aprehensión. 

En agosto del s>.guiente año, el Tribunal Campesino reunido 
' ' -

en Venustiano Carranza responsabiliza al gobi~rno' d~L estado de 

la ola de crímenes, torturas y desalojos que se vive 'en· toda. la 

región. 

2,2.2 SELVA DE OCOBINGO 

En la región de la selva, prosiguieron los desalojos 

violentos y la instalación de cercos policiales a cargo 

principalmente de la Policía de Seguridad Pllblica. La presencia·-. 

de la CNPI y de Unión de Uniones apoyando la tramitación de las 

solicitudes agrarias, incrementó la represión. 

Los casos más significativos fueron el de la aldea tzeltal Flor 

de Cacao (1982), el incendio del ejido Nuevo Monte Líbano (1983), 

el desalojo e incendio del poblado Nuevo Progreso (1983), los dos 

ataques (junio y julio de 1985) al poblado tzeltal Patria Nueva 

Pojcol (instalado en la finca de s,ooo ha. de tierra de la 

familia Balboa Parada) ; el ataque e incendio de la comunidad 

Nueva Estrella (1985) en donde además de Seguridad PDblica 

participan autoridades municipales de Ocosingo y de la SARH; y el 

ataque a los parajes Independencia y Chavaricó (en agosto de 

1985). (6) 

(6) Antonio Garcia de León, Qll..!. ill_,_ 

49 



2, 2, 3 BIMOJOVEL 

· En la zona de, simojovel, empie~a a. artic::=ularse eL movimiento 

de los peo,ncs ,, aéasilla.dcis ,, c,iriiciad'a desde ·, 1_981 Pºtc ' _el' 

reconocimiento oÚc,ia l< de'., s~ 'siiidib~to i1n,depend lente ' (el 

Sindfoató de Obreros Agrf coÚs'. º'Miguel' de 'i~: ~~~z;•), y 'el 

·ºº'·::"::Ifü.:j¡~~{~~;il1l~¡;~¡;l~~iiig.,z~,ó '°' 
el inicio; de la· canst~ucci6n''.'d~i lÍI' ¡iresa,.~tzantllri léque: ~'i~6t:~~1a 

::::::P;:m:1:::::up::~~~i~~:ii~~'.·I ~;h'.~:L~~"~?~:f :ii~;ie:i~m,d·.·en .•, ~1 · 

:::.,~::~:~;~::~~:i~~~·~!~l~~?f if l~j~i~· 
(tomas de carreteras principalmehté) ••enfoontríi'\de;,1a'1:construcci6n 

de la presa Itzantún. , ;:r,i;·~2jl}::\~};\(~.~~~,;·Jjf .Ét;·i·{ ,,',~··, . 
En septiembre, de ese mismo ano;;, s;ooot,,'.jéírnaleros·••ai¡i:-lcólas 'de 

. : ·,·:'.~: ·.· .. : :·~.r~-~~·:·V1;p~~~~~,..;.: \!J~:·--~~·:'.F:. ·, · :/·:·-. ·'. · · 
simojovel y Huitiup4n, realizan •:.una;;:mar?ha•Ja'.,;Tuxtla•. Gutiérr:'ez 

dispuestos a hacerse oir · ~~~- ·' ~1,_~1~:~~~i;~~l~$~~~~-';~"f~~t~f J~~.rd~ra 
de este. decidieron emprender,',•uría'i'.már'ch·_a::·'.'ha'sta'.J)la '.,: ciüdád '·.de 

:::::::::::,:::~:,:;,:~i~:~~f;f ~iY!lt=J:¿;;~.:: · . 
tojolabales y zaques.· marcharan,'2Aáo'''~':~;::;~~~1f~~to~ ·fÜn · pi~ntÓ~ · 
frente al Palaciot<aci~~ak;á) :· ··~.-~~\,';''.'. \s::.··/~;,;'_;··¡'..,-

·::·' .;, ·-': .. · .. ·:,·' -,.:;1 ·.:.:.;:{·_·:,,:·: .',, ·-:::~:.;:::: 

( 7) Editorial, "C~l~pas en ·ia' c~yU'~fJ~·~ · ceÍitrbarne~ic~na '', 
,Gs.11tinrui~.Jlo.- 366 ,: óctubre-novieinbre · 1984 .. "· .. , ' · 

(8) Sergio sarmiento,' Ql4. gj_t,,·, p.: 218~219 .,, " :· · 
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Obtuvieron la firma .de siete acuerdos con una comisión 

intersecretarial (Se.cretart.a d': :.1a Reforma Agraria, secktarla de 

Programación .y Presúpuesto;: secretarla' del' ·~·rabajo y Previsión 
'· ~" 

social,, camia'Ú,~ )'ede'raí)ile:'iElectricidád ·.y· ér ··gobierno de 
-:. ·),·.;•··· ......... '.·;.:·-" - :,·,_:. -·.-- '•¡.. . . 

Chiapas) i ~:· \~~f~~~\;1)1~;\ª!.":S~(.P,~f:ª .. ,füi.~ar .•. 52. ·expedientes 

agrarios y la in~~alaci6~de.un~.comisión•permanente que. vigilara 

el ~.ulnpü~i:~~ty~··.'.·.f.·te',·é· .. ~c·.~n.si •. c;.~0·fs.~.-;e·•.::r·'.'pi;d.: .•. ª·.º.··r-.~.: .• ª:·•.!.·.(f ~i(-~staíji~~.1:,~i~~~º de· mecanismos 
de .cr~cli.lfa' .. · .. ··.· 'evita~\;'a'ie'étacicines 'por la 

; :.·~. '. <-· . ·', '." ,_ 

construcción.~~:·],~: presa. hÍ.dr~eléctri~a«rtza~tdn en Huitiupán; 

estudio de''~~~~~pi~da¿~s p~ra co~v~r~'ir1a~ al régimen ejidal; 

créditos a :1as·u~i~nes cam~esinas ·!~dependientes; agilización del 

registro del Sindicato Nacional de Obreros Agr1colas y de los 

sindicatos independientes en el estado; revisión de una lista de 

200 ordenes de aprehensión. 

Con el cumplimiento parcial de los acuerdos y la persistente 

violencia, el conflicto en la regi6n de l;imojovel tomarla otro 

rumbo en la siguiente década, sobre todo en cuanto a la lucha. por 

la tierra. Hasta 1986 miembros de la CIOAC hablan tomado 97 

predios, por lo que la práctica de los desalojos viC'lentos 

continuó. -·- .. ::.,·' 

Paralelamente a la escalada represiva; se· reglstraron' 
- .. -: ' ' :: · .. ' . ~ : ·. . . 

movilizaciones para tratar de frenarla 1. :'. f'uéron· lgua lmente 

atacadas. 

Ante la oleada de represión desatada. en 1984 en los 

municipios de Chalchihuitan, Pijijiapan, El eo:;que, Bochil, Las 

Margaritas, Altamirano, Tzimol e Independencia, municipios en 

donde la demanda de tierra era el eje de lucha· y en donde los 
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cnfrentamien~o.~ con .los cac.iques alc~nza.~. ~iv~i~.~ d~::Vl· .:er.cia 

insospechada, se realiza , la M~rch~ de , l~ Dig~,~d~~ ltt~1geha con 

destin,o 'a',:la 'ci~dad'd~,Méi<ic<J e~' de~~nd~' de;~,ia'{úb~r~a~de; 38 

:pr::::ns:::,,.1tic~·~· .• '•.;:.:.:f~r,;!;·i.~;S ~.i~~:~~'~ii~A.:;;.~~~:;_.:~t~ .~\d~nes de 

':¿~:.{t,:, :<<·f: :·'~\.~.: ·.':· .. ·~1~,;-'..:.:';f;i/::;::: .. ,.:~-;1.y/'~i}}.~ <<{J{;. >:,:. ·;_. -- . 
En febreró :.'~~· ¡905;,:icarilpesinos;fde>'l'a:1:ocEZ1.;desde'; Venustiano 

· -- .;- ·:· _.,.-.fi,, . .?'."~?'.. -:-~~;\~':.·,·.'.'.J-:•t~~;_· .. ~i::.f~·,,-.:)~::-:~;-~}if;~·,.·.~~;r::~:::;,>~F~~-,. :;:-·-~ -~--, . 
carranza y de,·. la . l\lia~za:~camp,,sina Reyoluc:iónada} desde: Tonalá, 

::~~:;c:s~ (:)u~t¿:. ~::~Y~~?~;~?I~1~f }~;f~~"i1~;:;~f jf !,~.ft· ~~.» ... presos 
. ·,, - , .. ·~-·a· -.· - .. 

que sEen · ~;~~:ú:a·1::5 ·r~::1~~1~:2:;t!i~~:r~~~lfj·f~tªf Jfs,s:Llª d:

10

:: 

heridos, entre ellos un re¡íort~'ro '(La: ':io!'°.nada), : tres diputados 

del Partido Acción nacional, ·ún 'alca,lde '·~'~i :PRI' y· maestros de la 

CNTE, (10) ,,, 

En octubre de 1985, otro mitin. de a mil manifestantes que 

protestaban contra la violencia ejercida por el gobierno estatal, 

es reprimida por la polic1a. (11) 

En diciembre del mismo afio, 200 campesinos de la CllPA que 

protestaban en Cinta lapa por el desalojo de 55 familia·, son 

atacados, y dos de sus dirigentes detenidos y golpeados, 

En marzo de 1987, la Po licia Judicial ataca el loca. de la 

CIOl\C en Tuxtla Gutiérrez. 

(9) Antonio Garc1a de Le6n, Q¡¡,,. ill_,_._ p. 66, 
(10)~ 
(11) lhlJL. p. 67. 
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Una caracterlstica adici~nál del . gobierna: cast:ell ,nista, 

fue el uso de la represión. selec9 va': 

En diciembre de 1982, en .. á~ci,d~nte.·'énci. acl~rád?, m':'ere Javier 

Pérez, asesor de la CNPA f,d~fe~s#r/cie~ias,:. pre;sos.:'de Venustiano 

carranza. 
..; 

El profesor Gustavo Zarate; 'd~ iá OCEZ; sÍquiÓ det~nid~/ a 
-- ; , ...... 

pesar de ser adoptado com.c:i 0ipreso . de .cónciencia.''. .; pe.~ :)~ri~stia 

Internacional. 

En junio de 1984. es herido en una emboscada J;;s¡ .RÓ.~r~guez 1 • 

dirigente de la 11 uni6n cañera 28 de septiembr~"; l~ s~c~~táfi~:de . ,.,,.,, ,,. ... 

Gobernación calificó el hecho como 11 intento de sui~icti6i< ·· 
.·. ·.,·:.:···:.,".:·::· 

Después de dos allanamientos a su casa, es asesinado el 

asesor jurídico de la CIOAC en Comit6n, Andulio G61Ve?. Velázquez. 

La policía captura a dos compañeros suyos y mediante tortura, 

pretende su declaración de culpabilidad, cuando en realidad su 

asesinato fue ordenado y pagado por el terrateniente Ernesto 

Castellanos Dominguez, hermano del gobernador. 

En mayo de 1986, tras el repunte del movimiento de maiceros 

en la Frailesca, son detenidos y torturados siete dirigentes. 

En junio del mismo año, es asesinado un representante de la OCEZ 

en Comalapa, y poco despues, muere un dirigente cafeta•ero en 

Escuintla. 

Este recuento de desalojos violentos -de comunidades y 

mitines-, asesinatos, ordenes de aprehensi~n, torturas·, 

desapariciones e incluso, enfrentamientos armados •. nos da una 

idea del nivel de violencia que alcanza el estado durante este 

per1odo. 
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CIOAC, CNPA, OCEZ, Unión de Uni~J)CS, fueron·, sistematicamente 

reprimidas, tanto en su base s~é:ia 1 (cada comunidad en 
'- •., ... 

movilización), como en s'~_. dir'i.~:~Íici'a.·. Represión masiva y 

La manera del gen~r:~.Üd~'.'diriÍni~;. lcis · conÚictos, quedó 

demostrada en los sangrientos• sticesós:de woiolchan .ocho .años antes. 

ourante· .. s~:~º?,{e~g~ ~~ •. ~~9~·;~f~~}r~ºlt~f~i~; .. ·.· malde~ndol.a y 

perfeccionándola; :ar::optar>por~ la ':represión.'.•como la ·:'via · politica 

prefer~~crf~ .• ;0-ci,f~.:~~~.~~~f~.f~~~~~~~t~~~g:·.~.~~.~·~~·~,· ... lo.s.·:•precarios 
. espacios d~?P.~rticipaciótÍ,'., sin:· que'•) la 'violencia'..·representara un 

. costo poli tko_;::.¿~~ •11~9.;;;¡~~~~v:~L~~~ '·\~.:;" '.1ª .pres i ~1' externa 

:~:iº~ª:::~~~p0a~:t:ir~:{p~;t;[Jtf 1~~;}¡p~t;rtrfJ~;r::~0~2:~~t·:::::::: 
Interncicional. :._:.::;•):':_-::'. ~:;'. :':p:.~:\· ,,,,,. ;; :.~: , 

·-·,> ;}_ .. . \'.~;-
El costo social, sin embargo/ fue'.'inmeni<oi ·. 102· a~·~sinatos, 

327 desapariciones, 590 detenidos, 427 sec~~ftf~{~J·.~.~~t~~~s, 261 

heridos, 407 familias expulsadas, 261 ·her~.dos';:·. 2,?;:·;arnenazas ·de. 

desalojo, 548 amenazas de expulsión,., 29/a.taci\í~s-·(a nlarchás de 
. . ~:.i-. ' - . 

protesta, allanamientos de organizaciones::soC,ial~s':Y politicas, 

10 casos de destrucción de vivien~~-s·~'.,~·~~~·~{~-~;:":·~::,~i~i~~ias~ 

Era evidente que se habia eS,~á~;\~~xl~¿kif::~:pa~io: de :total 

desequilibrio .entre el: nivel · or<janizativo'.:-alcanzado poi: el 

:~~::~:,::i:;~;~J~1~tt~1~?lf titftf~~i·::::E: 
continuada ·por '~,ii~~.711~A!~;) ~:~n•.1.;;{tó; eñ -:ra~;.~ ·}~gar. en 

asegurar la'•, presencia' 0 át~i~cherada 1Í '.~~~ro ::'.16 ,: sÜf icientemente 

visible- del ejér~l~C> en .las z~nas' Ínás ~éínflic~l.~~~ d~l estado, 
.,_\' 
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en prevenci~n ·de' al(iun~- "9.ª~tingenciaº, es ~ecir ·un posible 

levantamientO campesina. En·.:>~egundo' 1ug~r, como un mecanismo 

menos coyuntu~al y m~s pe~~a·~.~rite", a~estar. un golpeo más efectivo 

a las organizaciones• c~~!le~i~~s /a•ra~>Ínani.festaciones de 
- ,_ ... _ ··1 -

inconformidad de ést~s, >.a Í:ravfs c:ié lá Pálici~ de sog~ridad 

. :::::::.~., :, ·::.:.::t~i!W~~t:~iFJ:~~~·t,:'.1i:~:;~~:·:: 
nQcleo en donde se gesta la,•lllovil7za;i6n-'_;~ para'<desplegat" sus 

fuerzas ante las protest~:;i;:·~~~~¿J~:·~i:~.~i~~~~¡~:s ~~~i~ipales, 
que para finales de la ;écad~·:de .icis' 'eo•s· eran ya, el• "pan de 

cada dia". 

Esta transici6n del uso masivo del ejército en los primeros 

anos contra los primeros brotes de inconformidad campesina, a un 

uso más certero do la represi6n a través de la Policia de 

seguridad PQblica contra las organizaciones, expresa la evidente 

incapacidad del Estado de aminorar los conflictos sociales por 

medio de las instituciones sociales de mediatizaci6n. Por tanto, 

ante las demandas de democratización de la vida rural, de 

participaci6n polltica, y por el desgaste de la legitimidad, 

~ ~ perfeccciona las instituciones de represi6n. 
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CAPITULO IIl 

./ 

LA RBPRESlON EN LOB TIEMPOS DE LA MODERNIDAD 
1988-1992 El. GOBIERNO DE Pl\TROCINIO GONZl\Ll!Z 
Gl\RllIDO. 
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CAPI'l'ULO III 

Ll\ REPREBION EN LOS TIEMPOS DE LA MODERNIDAD 1988•1992 
EL GOBIERNO DE PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO 

Introducoi6n 

Durante el sexenio del general castellanos, se rumor6 por 

mucho tiempo en los circulas pol1ticos chiapanecos que Patrocinio 

González -senador en ese entonces-, encabezaba un grupo de 

priistas que intentaban "desestabilizar" al gobierno 

castellanista con pretensiones de llegar al poder, De hecho, 

Patrocinio GonzAlez form6 parte de una comisión de legisladores 

creada para la investigaci6n del caso WololchAn y sus 

implicaciones en la acelerada militarizaci6n del estado. 

Ciertamente, GonzAlez Garrido pudo haber diferido de los. 

burdos métodos de represi6n del general¡ los que él empleó 

pretendieron ser mAs sofisticados. 

En el gobierno inconcluso de Patrocinio Gonz.Uez Garrido 

(1988-1992), se observ6 una coherente contradicción: por un lado, 

el estado recanoc1a como justas las demandas agrarias y las 

organizaciones independientes que las impulsan¡ pero par otra, 

sostuvo un constante enfrentamiento, con tintes de exterminio, 

con éstas y con los sectores cr1ticos de su gobierno como la 

Iglesia progresista de Samuel Ruiz, partidos politices, maestros 

e incluso miembros de la of icialista CNC. 

La presi6n campesina era muy fuerte en ese momento: 428 

casos de invasiones de tierra y la presencia de organizaciones 

regionales que ante la falta de "válvulas de escape" en el 

gobierno anterior, fueron radicalizAndase. 

La sistemAtica violencia ejercida por el qener. Cast.ellarios 
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contra los movimientos ·más 11 subversivos 11 , fue ori J ldn• a un 

sector de :las organizaciones campesinas a '?.ptar ,i~r. la 

resistencia periférica al sistema po11tico. 

Pero ·por otro .lado, las brechas abiertas por l~. l~cha de ·la's . 
. : .·, ··.': - .. 

déca~as, .anter_iores,_ con t'Jdo su costo en .V.ictas·'.¡,~~ana~)':S:ir·v1er'on 

para ,que las organizaciones campesinas más di~p~esta's :.~.: seguir: ,, 

aprovechando los precarios espacios' de ;,: 1á><1~cti~/ ;legal 
- . . :.~ :/: .. _·,, ., '.· . .. .. ·- .... « - . ; 

fortalecieran una amplia red de alianzas co.n~}•.~tores,:-.suciales 

democráticos (como la pastoral dioc~~~~~;i:~~:~~·~·~~l~t~; · 
profesionistas e incluso algunos representantes' 'de.'· ii{,b'ur;:cracia 

federal) y la perspectiva de una acci6n coleciGJ~; ~6;\fü~t~: en un ' 
·. :-•. ::·-: .... ¡·:.';·'. 

intento de abrir canales en el riguroso apar~to' de· control. de la 

oligarqu1a burguesa en el poder. 
-.-: . ~ ·, -_:: .. ' 

Se configuraba en ese 

demandas se perfilaban en 

momento, un movi.m·1e:~to.0 da~p-~-~ino,' Cuyas 

un nivel más pol1,~i~~,'.,°¿~·¡¿~~~~cl~ de 

tierra, sin ser abandonada, fue priorizada· pci·~.: ~ii'!c;J~stionamiento · 

directo al sistema po11tico. :;¡i.;fr¡',;; .. ···.·"' ., .. ,,, 
/' 

La lucha social expresada en la moviÜ,zi;"i:l.'6~':2'ci~da:'\1~z·' 'más 

::".:::::.::::º::,:º:::·: .. ,~~:~~;~~¿jf ~~~'f¡Y~t1Y2:::? 
po11tico ind1gena. ,, .. "·;\~~;,··,,:c:.r '5 '"::;'" 

Una característica. del ''mo,~t~~e~~.~ ,~~.~~)~~¡~º "~ue venia 

configurándose, e.s la coniÍid~i~;:i,fa~;~:~;:fjt,i:\de,;formar fÍ'entes o 

alianzas con otras organiiacio'ries':·a': n\Óviliiacicines <'espontáneas, ···<._· ··,· .• ·· "·. -.. , ..• 

en un intento por estructurar"· el ::movimiento, campesino ind1gena. 

La lucha pol1 ti ca 

necesidad 'de sobrevivencia. 
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Moderno como era, González Garrido pretendió ser con~crtador 

con las orqanizaciones campesinas: varias veces se reunió con 

lideres y representantes de éstas, aunque sólo fue para 

amenaz~rlos: "no permitiré que la presión y la anarqu1a de antaflo 

permitan que invasores de tierra hagan de las suyas. Tales 

indisciplinas legales han costado al estado afies de atraso que no 

se deben repetir". (12) 

Patrocinio reconoce como las zonas más conflictivas la del 

Norte, (principalmente el Municipio de simojovel), la región de 

la selva (el conflicto no resuelto de la dotación de tierras a 

los solicitantes), y la región centro (principalmente alrededor 

de Venustiano carranza). 

Como vemos se trata de zonas con fuerte presencia de 

organizaciones independientes regionales como CIOAC, OCEZ, Unión 

de Uniones, CNPI, ANCIEZ y ARIC. 

El gobi~rno de Patrocinio entrará en una fase de 

enfrentamiento directo con estas organizaciones que pers.stieron 

en sus "indisciplinas legales", como llamó el gobernador a las 

manifestaciones de inconformidad de la población. 

J,l LAS ORGAllIZACIONBB EN LA MIRAI OC!Z 

A muy poco tiempo de haber iniciado el gobierno de 

Patrocinio (cuando ya en el primer afio se contabilizaban 26 

asesinatos, 22 acciones de despojo y 12 tomas de tierra), en su 

Congreso Estatal en abril de 1909, la OCEZ plantea que se 

emprenda un juicio po11tico contra el gobernador por el asesinato 

de vario& de sus dirigentes y militantes, por la ola de represión 

y violación a los derechos humanos, por la intimidación y por 

(12) n fuiiííí2'L 4 febrero 1990. 
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oponerse al diálogo; critican y demandan además, la· salida de 

todos. lo,~ cuerpos policla~o~· ~ue ~~n sid~ .comisionados en 

di ver~os munlcirio:S, ;· p~r: ','con~idei~r ;q~e eÜo es una actitud de 

intimlda6i¿n; ¡Íara':'aqúe{1:~ ciéri_tés 'qu~::tormiln part~ de grupos de 
. :· •'"' .·· .. '·,.,>: ~'-~> ,~·~ :,~f_,'.~.'-~{:->::.- ,·.;:;, 

oposición;· .. ,, .... ·::·,'.' ·, ·>i;..~·:'c.'':· '·' 

·En abrll de ~9~;, ~arias fa~Úi~s.de io~' ~jldos "Paso 
' ' . 

Achi~te.i, 11 Eiñiliano_ Zap".i~a ¡¡ 11·: Y. 11uni.6n ·y Progresoff del' Municip~o: 

de Chiapa de Corzo, fueron desalojados violentamente por la 

Policla Judicial; ocho detenidos y ocho desaparecidos fue el 

saldo. La OCEZ, quien hizo la denuncia, pidió el respeto a los 

campesinos de organizaciones como "La Unión de Todos los Pueblos 

pobres", "Frente Oriental de México Erniliano Zapata", y la 

"Organización de Campesinos Independientes 13 de octubre". ( 12) 

Es hasta abril de 1991, tras la ocupación de la alcaldla de 

Venustiano carranza y m~s de un mes de plantón en Tuxtla -ambas 

acciones en demanda de la libertad de presos detenidos durante 

los desalojos, presentación de desaparecidos, indemnización por 

lo robado en los mismos, y la cancelación de las mas de 400 

6rdonos de aprohansi6n contra miembros de la ocez-' que una 

comisión logra una audiencia con Patrocinio. El .gobernador 

t'.inicamente amenaza con ordenar más desalojos; .11ustedeS serán los 

responsables de que se reviente la reata", :·dl.j''a; .. (\3¡'. 

En junio de 1991, en predios tornados /c~lÚva~os·por OCEZ y 

CIOAC en el ingenio Pujiltic (zona de· Ve.~Üstia~o .Carranza), 

( 12) "PÍd16 la OCEZ Intervenga la SRA en el' cese de represión y 
desalojo", YnQ mli Yru4 15 abril 19.91.. 

( 13) Fredy L6pez, "Amenaza González Garrido. al líder ·ª" la cicEZ 
con ordenar más desalojos" ,n financiero .17 abril 1991. 
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guardias blancas de los propietarios agreden a bal~'OS • más de 

100 campesinos productores de caña, hiriendo a seis. (14) 

3,2 LAS OROANIZACIONES EN LA MIRAI CIOAC 

Tan s6lo de noviembre de 1988 a abril de 1989, la CIOAC 

reporta el asesinato de varios dirigentes: profr. Carmen L6pez 

Bautista, en Amatenango del Valle; Luis de Le6n, en Venustiano 

Carranza; Manuel Encino, en Tapachula; Sebastiana Pérez N!lñez, 

Amadeo GonzUez y Beltrán Gálvez, en Siltepec; a ocho cmpesinos 

miembros de la organización en Pijijiapan; Arturo Albores Velazco 

y carmelina Hernández en Venustiano carranza. 

Para abril de 1990, la CIOAC informa que que sólo en marzo han 

sido detenidos tres de sus militantes a causa de la lucha por la 

tierra. 

En Simojovel, se inicia, desde principios de 1990 una nueva 

escalada represiva: en enero, 200 elementos de las polic1as 

judicial y de seguridad p11blica arriban al municipio e instalan 

retenes de vigilancia. El d1a 22, la polic1a judicial detiene a 

seis personas; fueron torturadas para que confesaran dedicarse al 

cultivo de marihuana. 

En junio son emboscados varios campesinos militantes de 

CIOAC del poblado "Campo La Granja"; Jacinto Hernández es 

asesinado victima de golpes de machete en el cráneo y de un 

disparo. La presencia de Seguridad PQblica es permanente. (15) 

(14) Bolet1n Horizontes, órgano informativo del centro de 
Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las casas", No. 2, 
noviembre 1991. 

(15) centro de Derechos Humanos "Fray Bartol.Jm~ de las c:a~as, 
Bolet1n liQI:~, No. 4-5, septiembre 1991. 
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Para 1992, el complejo prob.lema agrario, politice y social 

del municipio. cobra: .tintes 'de· enfrentam1ento, cuando:· en abril, 

militantes de l~· cuc; :;;·~qu'~~~. i~~~~t!Í..:~· 1a~' ~f~~¡nas de la 

CIOAC, cor~a~. ef;: J~mÍ.nlstro'·:de • ag~'a p~:table a i~ pÓblaci¿n y 

~:~~i~~!~lf l Il~~~;~f~:~:(~~:~~~ 
municipal,(;dé;.simojovel, :bloquean: la(qarretera;· e instalan un 

pla~t~n; '¡~~e~i~I~~(·~'/~e~~~d~~:«i~0'.i~.;~~s~¡ tucÍ6n ·del alcalde y 

los miembros ,d.eic ~~~·~~a¡;;iento')~j.,:i~~taiaciÓn de .un. Consejo 

M~nl~i~a1}·e~i~Ú t~~bién.1~· l~9aÚ~~ci6~ 'ci~'.lfr~dios en 'posesión, 

ca~tigo al pré~Jd~nte mu~ir:¡pal ':~o~sider~do).como autor de la 

destrucción de las oficinas de la croAé~;': i.ib~rt~d. de presos , ·.,: , ; :.:ty·: ... :~·ó... - , 

pol1ticos detenidos en las cárceles de: .éh\~pá~. cancelación .de 

órdenes de aprehensión de campesinos con d~litos ·.·~~~j~J~i~ados, 
- <:".·,·« 

solución a las demandas agrarias rezagada.a, . cancelación '.,del 
·., '.~ 

proyecto hidroeléctrico Itzanttln, ·'·'' ,, ....... · 

Algunas demandas fueron solucionadas can la :i.'nt~~~eh~·i.~·n. ,,í'.;í ·' 

congreso del Estado, como el compromiso ciei~~~i~;ri~Có~'ictstado · 

para investigar irregularidades de la adinini~i:'i:~ci6n~:!ii~~:Í.:cip~l y 
. ··':· - ,-".·_ .. -._:-, 

la integraci6n de un Consejo. Municipal con · ¡Íarti'clpaciióri . del 

"Frente Unificado Popular"; sin embarga, ati:~s pr~b:l~má~'. básicos 

que son los que generan el conflicto como el: ¡>roÍ:Ílema' ·a.9rario,. no 

han sido resueltos hasta ahora.(16) 

(16) Boletin Horizontes, No. 7, septiembr.e de l'J.l2, p. 22. 
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En octubre de 1992, nuevamente ~nos, ªº? eleme:i.to u.e ld~ 

policlas de 'seguridad pública;.· judicial y· de tránsito, y con 

presoncia de la SRA~ ~ bo~ál) ·~é 6Í :v~h~culos; i: c~at;o t~~ilers 
con caballos, desafojal"oñ'i vioi.~iítáment~ ,¡ 'Úídlgen~s:; tzotziles 

~~~~)~~i:llill~if llilil~;}l~~~ 
Miontras. tanto,:.:.la;croAc,.;en. la .Asamlilea•Nacional ,Ag'raria de 

-.: :.: :.:':~_,,;~~:< ·~~;~\:~'.-~'.~.:?.:~_._.~::~'..:''.:: --: ;.:.~::::·:/.~~/:-.º.·:.·;/{~\.<:Y!.:"):-.·,~:~i;~,,:-,:\:~;;;~·.;¿_.·:.: -., ::;:::.: :_ . : ... : 
la unión Nacional'·:.ilé ·.comités ·:·T\grar ios ,::.;resue1v'e."~a/ias ; ái::ciones 

de sumá • i~po~f~~~i~ p~;,~: l.a' ';íi~~c~i¿~ ct~i: fu6~i~l';;ri~d:''~~~ii'~kó: 
. . :~_· .. :.: 1 . . - . ;- .- · ... :· ~:' ... ' . _.··.:·.- ."::t.~;.",_'.t{:'':<\~;~;,;~;>}l,(~:~-;) '.:·\/F,\~·~:: 1 ::.·:·.: 

l. Llainar. á _;toda~ .: l~.: ·?r~an~zac~one_7 .\.~am~"e-~in~~·~,'.~a.ra ;:. c_~nformar 
frente~ . rég¡o~~le~ y esÚtale~ ~e ¡ucfi~d~.?~~}~gi¡·~~i-z~f ~r·;~ 'para 

convenir· pro9ratrias ·de acci6n ·.cá~·jun~~-~i:~~~+: ~~: ,'"'"'1..< .. /;'..'.:~,~~~')!'{;' .- . .. - .. ,~,-.,,-
2. Que las direccfonos intermediaii :éle>iÍi cioÁc" ecaben ~cada uno 

'". ';·, ~.-¿_,,,.· !~:-:,• .··,-. .,.._<::·:-; ' 

de los nombres de los grandes ··p~opietariós':. ;pa1sty 'Clenuriciar 

::::ac:::::isqmuo: .g~::::na:t~~~}~~l~~';t;~:,¡f :~~2h7iim;n:: ~:: 
reglamentaria; ., ··~·~::¡_·.' ;?~~:,·.-·1:.<: :.,~_:·::::, ~-\~!~-;::_:: .• ·--·:•;·:-...-· 

ni:: ·.;;:.\º--'~- :.;,·.;::/z_,,:·-::-.0.·.á1'-:.'i.'· .. :;:: ,_,:::-. -~ 
' - . : --·· . -~--.:.:-~-.'_. .. ,o·.' .. : ·., ¡';',·,~' '. ., .. "":· ·.· ··;· ; ··. ·. - . 

3, Solución al rezago agr~rio, ·.mediante.'la iejecución de ·todas li'is 

:::::::0:::,::::;;0~~\~ll\~i;~~~f :~~ir2~fr'°''""'~. ' 
4. Afectación y; ~~~~:~J~F;,ª(~%'~ir.~~gfr,~,~·r.:~:~.';'.~e .· t_odas las 
concesiones ganaderás::-.verícid'as;•;¡)°afecfa·éión ·'. lie: latifundios 

• -~-;/,:: .• ,_ •• '.«>. .. 

abiertos y simulados y. cc>mpr'~':.d:;;'; ter~~Íios' ':p11ra: satisfacer 
. '·,:~·:·(::'." ~~~/ •. =,--. :·· .. · ·, 

(17) centro de Derechos H~k~~~~~-¡~_:F~_áY\s:a_~t.olomé·· d_~ las casas 11 , 

~anual, 1992. 

63 



neceSidadcs agrarias particularmente para usufructuarios de 

terrenos solicitados. 

3, 3 OTRAS ORGANIZACIONES: INDIGENAB 

En la región de· l~ selv~; .la.s rirganizacione~. inrHg~has y 

campesinas ·no_-.estuvief~n e'Xentas de:.-1a'.~~Í.0Í~-Oci~<:· 

En octubre de !9!Í!, rue~6n •detenicÍ~s y to~{~rádos ctlrigentes 

de la ARIC~u~f~n de Union~~ e•n ~co~ingo y Las· ¡ial'ga~~t~s:· ... ·· :··· 

En· julio de 1991,. son d~teni~os··.fo campesinos· de'. la ;zona· del 
' ' . - .. ;~·:.' 

Marqués dt; Co;.illás; ~el mu'niciplo da Occisfogo/ aqrupa,dos· en; la 
:·;-.'-,, '"·.,·;'.'.' 

11 uÍlión · Ft-o'rit·.::~~·z_~.'.:~é(<:·.~ur·~~,, . ·c:ua.i:i~o /reail'za.ba~._--.. ~9ª\.·~-~~cha de 

protest~ ~Ón Í:iesti~o;.a .ia ~iud~d.de MéxicÓ, p~r'; eli;.j~~Ó;;;Í~Ó de 70. 

toneladás de/ ma~era.< ~~errad~ ·.• .. ~réétuacÜ1'. P.~~, ~g~~'fe~ ~;.del. 
Ministorio ~~bl~c~ y poUc1as de séguridad :p~~{i~.~ ~%'.~~;a~ :los 

permisos .. cÓ~r.;spond.le~te~; los lnd1g~~"~::'~:~r.efiW~~~.~~fü }~: ia• 
mujeres desnudadas; ·303 ~ampesI~~s fueron: .. :•trasladados á1· ... 

cuartel de.: ~ab~J.'Íe;Ia ··~'Base Drag~~:,,y:~7 ii~'h;~~:~ ,, como 
¡. '••,. ·,,. ' • ·, :i 

d811ncu~·nt·e~:-(1a·1 '· · , · ·:·' ·· 1 < ., .. " . . . - ·-·-,;~·.<~·~:.:};t.-:' .-:~r<;<-:'<:, . :·"· ,· 

:::;'.i'L;~~}¡;,:;i~'.Zif I)~h~~~~¡}f~~~~~fü¡. 
Le. 0imbuen~.i~da.acld .•• :e·•·

5

·¡.r.'.·.· .. d.~e·.·~· .. g···,:·l.e!',n.·.ª.·s·."e:.;1,·v·'··.,,·;;~o~lej '{~ '~n .J~O~olffc~~.;:fj):ünf6'n • d.e 
:~~~e ~·ch,iapas 11 ~· ~·eri'..·~~.i·>-~~~··'i'.~·¡~~6~'.~:~/~.~:¡~~Cj"~e··· 

en . ae~~~d~:<.~ie -.:: ~~·i~~·i6ri' a ciéma·rldas ·de Cará~~~i·(.5-0Ci'~Jir ·:CientO 
···-' . ' .. 

tres ':indígenas fueron dote~idos, 93 ·de ·fo~:· ... ~~~l~s::, fueron 

liberados y 9 recluidos y torturados en .el penú:'.de.icer~o·ll.~~co;·. 

( 18) fil Jll.iL. 3 agosto 1991. 
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El desalojo generó un amplio, movlmlento expresado, en la Murcha 

Xi 1 llich' que llegó hasta la c'iuciad de , México, y que expondremos 

con más detalle en el capitulo ~ig~ient~. ' ,, .. ,., .. 

En agosto de 1992, la OCEZ ~ la ~NCIEZ d~~un~ia~ amenazas e 
:,,:'.:·:,:.· · . . : . 

intimidaciones hechas con armas d<i alto poder" por parte de los 

Comités de Defensa Ciudadana (guardias_ blánéas) en comunidades 

del municipio de ocosingo. (19) 

Aunque hemos hecho menci6n dnicamente de algunas 

organizacines "en la mira" de Patrocinio, resulta evidente que la 

represión que, por un lado, el conflicto iniciado hacia los 70's 

en regiones localizadas, en el gobierno de Gonzlilez Garrido se 

traduce en golpes permanentes y certeros a las organizaciones 

campesinas que se hablan articulado sobre la base de un 

cueationamiento directo al estado. Las reivindicaciones de las 

organizaciones girarán en torno al cese inmediato de la 

represión, libertad de presos pol1ticos, salida de los cuerpos 

policiacos de las cabeceras municipales, etc. 

3.4 LOS GOLPES A LA IGLESIA 

La diócesis de San Cristóbal de las Casas y su obispo Samuel 

Ruiz, han jugado un papel fundamental en muchos procesos sociales 

de la región. A la luz de la 11opci6n preferencial por los 

pobres" -el elemento fundamental de la tarea evangelizadora 

emanada de la III Asamblea del Episcopado Latinoamericano en 

Medell1n, Colombia, realizada en 1968 y reafirmada posteriormente 

en la Asamblea de Puebla-, la Iglesia interpreta y asume la 

"opresión del pueblo pobre 11 como una violencia 

(19) !& il.Qrnru!it.. 7 de agosto, 1992. 
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institucionalizada, como una inju5ticia instituc1onal1za'aa. El 

derecho a 10 v.ida, derecho fundamr.mtal de todo ser numano, se ve 

quebrantado en el marco y mantenimiento de· esta injusticia 

social. El fundamento del derecho a ·1a vida.· permea.' toda. ·acci6n 

de los miembros de la pastoral dioces.nnaf ·_es _ry~cesa~-~~-,'·.pue·s, ·ia 
búsqueda y construcc!6n de una utop1a,•soé:ia1 trarisformacÍ6~a, n~· a 

través del inmovilismo, pero tampoco.·m~di~·~~e>"~~~:{~6~;, ~Je·;:~~f~~~~~ 
contra la integridad física y moral .del; pu:~blo)•.//{:{ ;·~': .•· ·.· ·' 

Guiada por esta interpretac!6n/la .~t6c;:·í~\:i'~ ~~~n ¡;;:i~t~bal 
ha jugado un importante papel en• los "procesas .:de':-~r~~niza";f6n 

campesina desde mAs de 30 .ai\os¡ ·su .:i:tJ~'6i6n ci~.· r~~peto. y 

compromiso con las comunidades -ind1ge.~~~· de. Chiapas·; ha d~finido 
y consolidado su funci6n como un actor .del cambio. 

A partir de ese momento, la diócesis ·se convierte en ei b1anco 

directo de agresiones de los sectores mAs reaccionarios. de. ·1a 

burgnes1a agraria y del gobierno, alcanzando su punto Algido 

durante el gobierno de Patrocinio GonzAlez. 
- ..... 

Destacan en este periodo la detenci6n. del.: sacetdoté Joel .... ' ... ::·.· .. _ -· ... 
Padrón en 1991, acusado de incitar a iá..J~Vasi6~ de\ti~ira~·>."· i~s 

. ' .. ·, " <,~ e • . 

:::::::: ;:te:~::::s p::v;:i:::.:: .. ; ~rft~~º¿s{~;I~i~l~(~:~.r;~:tr: •. 
de Samuel Ruiz y de varios_. sacerdotes·:,.y: religios_as;ieri/júnici,'·de ' · 

, , ........ -, ·:· .?'. :\.:~;-y¡·c.,.~ '. ·., .· ... ,~ ··- .. , :. :.: . , :··; .. 
1992 (20), y el intento de ,rem6ci6íi_···de',samue:i;):.Ruizicen'.-i-noviembre 

de 1993 a cargo de la j~i:~~~~t;~i[,Fi'~;~i;f,~:,'.{t.~,;~¿~~~~:.r,~;\~~~f~~~ 
"errores de gobierno,, y ·.'una ;»ncorre~ta;~ refle)(i6n:':teol6g ic!'" _., a 

partir de un s_upUesto: .:•;~J~ri·~i~~·;'~~'~:~~¡~i~(~l·: ~~~:/~.~,~)~~~J~·~·.~·i .. i '.de 
,:_:<+:v·.}.:"-'' ".. .; __ ~.,· ... :n:, 
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la Secretaria de Gobernación, ya bajo la direcc.:ión de Patroc in10 

en el marco de las nuevas relaciones Iglesia-Estado.(21) 

3, 5 "LA LEY DE LA SELVA": LA PROCURACION DE JUSTICIA PUBLICA 
Y PRIVADA: EL PENAL DE CERRO HUECO Y LAS GUARDIAS BLANCAS 

En Chiapas, 11 no puede imperar 
la ley de la sel va; se debe 
entender que no se puede 
volver a una sociedad de 
salvajes". (Declaración de 
Patrocinio González Garrido 
durante una audiencia 
sostenida con comuneros de la 
OCEZ), Excelsior. 20 abril 
1991. 

Hay un elemento caracterlstico del gobierno de Patrocinio:el 

discurso de la legalidad. Legitimidad y legalidad (además de 

consenso) son ciertamente mecanismos del estado democrático para 

regular los conflictos entre las clases. Pero ante la evidente 

erosión de la legitimidad y el nulo consenso, a la élite 

gobernante en Chiapas no le quedó más remedio que echar mano del 

recurso de la legalidad. 

González Garrido modifica el Código Penal del estado, 

elevando a rango de delitos la conspiración, la sedición, la 

asociación delictuosa, la rebelión, la asonada, y el mottn. 

Previsor, pretendia que, por un lado, manifestaciones pacificas 

de descontento pudieran ser 11 1egalmente 11 reprimidas; y por otro, 

anta la inminencia de un levantamiento armado, éste podría ser 

ferozmente exterminado con la ley en la mano. (Afortunadamente 

cuando lo segundo sucedió, González Garrido se dedicaba a otros 

menesteres mucho más importantes que gobernar un estado pobre y 

conflictivo, ya que fue llamado a conducir la polltica interna 

(21) ~ No. 888, B de noviembre 1993. 
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del pafa. 

Por otra lado, la 'aplicación: de ésta ley acelero el proceso 

de descomposición del. sistema. carcel~rio. 'cte ·. Chiap~s .. 
Digno repr~se',;tant"'· de ósti~ sistema, es' el'. Penal tia. l en la 

ca pi tal del estado, ~·¡ legendario Peri;{!";¡;,.· Cerr'il' ii'úec6, ·un 

peqtieño iiirf~~iió' .iobr~~~tu'r1d~;'de.Tn~Í~~nas:. ~~~'.·~i~g~<ac~eso a· 

la: ··de[º~·~ ··:·1~9~·~./.~::~i.~·t·1m~f :·f .~}·:~Ex~;;~<~i·.~~~1·1c1~,~ i.~~~~ .•··· · 
Durante el. gobierno de:: Patrocini'ci ,"·tcerro· :Hueco '>se l len6 de 

- .. -·: · ..... --,-_.- ','- __ ·,·."_?.' ;.:·-:;--·_;::.:>/·.··\.~'-:"~{:->:_:"'.:;/_~q~:\;:;:;_~~~\';7::27'..'.<~·:':-·:·>-<: ... 
indigenas ·. acu~ados: de. ,delitos comó desp,a,jo~:Y:,.~;~~~.~·:r la· p~ópiedad 

(demandas. promovfdas pór caci'iqúes ,·''.aca'párac1círes de.' ti'éiras, 

pequef\os propietarios y por grtipos•'cte·c~~qx rn~~fü:~~,:¡~ ¿~rras 
ejidales o comunales), y acusados ~~; 16'{ ~~Útc;~tme~Úcin~~~s 

_,. .. ,. ·- ... ,, ... -

:::: .. :'~:·::.::, ,:::,::·, ·:;::~ª ¡¡~s~~i~~w~¡rf ¿:: . 
lo m&s porque son indios, pobres y: ~ono~ingUes;>:·expue's):os'jal 

abuso de poder Y a la lentitud'.d~Ü~~5~€{~~~~~~1i'.l~YW~i~E~y; 
dictamenes porque, si son liberadós,, pocírüí'ii'ifoma:rYi\(''¡íártir .de.' 

ah1, ei "rna1 camino" de ia resiste~ci~:7·:c.n:·t}(;~i~Js;({~;~,~~'.:r ·. 

Para los ind19enas no reclu1dos en Cerro·,Hu~co},ol¡,en ,algún 

otro penal del estado (toio;.·H~~e~:r~;~:~;}iH'i~;·:.~~~:~:~~ 
caracter lsticas) , pero que, también·. son ylct'imas:de)la;:procurai:ión· 

. ... . - . ',: ': ·'·..:/ :- ·::< ·.:-::-';·: -:<.~·:/)/·.:\' ;:'{,:~\_;.}(:'!._-: ·-... ~_.: .. 
de justicia (es decir, de ·injusticia)· 'estatal'·' cse.·::,les·:'.r!'serva 

otro método de represión• .la órden de apreh¿~~i¿h;~/~Ü',;Ú;6nstttJy'e 
una amenaza ccins~ante que. res~a · inovii1d~cÍ /;·q~~S:'~~·lr;\;Iri{n~Ün 
empacho, el gobierno.· chiapane66 · pu~de '.diC~a~ ;JEih'bt~~~~~~fo: (lo.o. 

0 200 cada vez); óiiránte el gobfrrri~::,;~; .. :jR~~ff,ºt'tn~F; • las 

detenciones ilega.les, las ·1esion'es' y la .torturaá:fueron señaladas 
¡ .?,'. ·:._<,··.:"'' 

por organismo.s defensores: ·de·· derechos:" h~~iln6~ . .'como ' fas 
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principales acciones vfolatorias. 

Las detencio.~es . ar"bitrariil~ y los -~n~arcelamientos 

prolongados y sin juicio, ~iejas prácticasreprésivas en Chiapas, 

·se afianzan co~o· método· de ·represi6n. contra,. la. disidencia y las 

movilizaciones pollticas en lucha por derechos sociales y 

econ6micos. ., 
Son dignas de menci6n las expresiones de protesta realizadas 

en Cerro Hueco durante 1991 y 1992. En noviembre y diciembre de 

1991, indígenas y mestizos realizan dos huelgas de hambre por 

lograr mejores condiciones dentro del penal. En mayo de 1992, 101 

indlgenas iniciaron otra huelga de hambre en demanda de su 

libertad incondicional, denunciando los abusos de autoridad de 

que hablan sido objeto (detenciones ilegales, ausencia de 

traductores cuando rindieron su declaraci6n, haber sido 

torturados, etc.). Tres huelgas de hambre más, un intento de 

inmolaci6n de un interno y un plant6n indefinido de los presos, 

se registraron en Cerro Hueco en total negligencia y falta de 

voluntad de las autoridades para modificar las condiciones y 

procedimientos en el penal. (22) 

otra de las formas 11 madernas 11 que adquiere la represión 

durante el gobierno de Patrocinio, es la descentralización de la 

violencia. En el proceso iniciado desde el sexenio pasado, de 

desplazamiento paulatino de los caciques del control pol1tico 

municipal y su sustitución por una burocracia oficial -que 

igualmente se beneficia y beneficia a los grupos de poder 

(22) Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas", 
lnIQ!!l!l. ~ lit H!!.tlrul !l.g l!runfil:g mi el fil' 1 •,. '• de ~ 
~septiembre, 1992. 
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económico del' mu~icipio . .:.·t . era necesaiio fort..alecer los aparatas 
(· •, L' :, " 

de con.tral•.:.de:.la población que cada.·vez adquir1.a. rnayor claridad 

en cua~to a•.1a\co~~ep~ión J~r.gb~~~~~o··munícipal y estatal .. como. 

'el enemi~o' prÍ.n~l~~r.·.· ...... · ... • . -~) :.: ' ',', ,, •• '' 
•.:-~~." . ·.:.,:: ' -..;·/::·~··: . . , ~:·;,>·, 

nueva ~ª.P::~ i:: a m:se :~::~~·t:~¡~~J~~;~~¡~~~i1fü.~i~~i~.º;~:t::il:::d 
económica y politica ·de terrat'enlentes«y.i.ganaderos:· ,·::-.·: .· 

La Policia Judicial· se . ~~~F;'.~f ?í~~t~~Ji~~i~;ifr;':¡~.~ta~cia de 

represión más regional, i:éi~ presencia\1~~\c~c\a\cabccera municipal 

'.:'".::,::':, ',::'::· ,:: ';:1fü~i~ttf (~:t~::";.;;, ::: 
Püblica, daba una pantalla de "legalidad't>;a·01os '<;desalo) os y 

· '.··~=': .. :;·.?,f;.;r·~·(1 :fr;::~-;¡~;~¡·.:.~>,;:.~;··:, :>> :. · .. 
represiones de marchas y plantones•,que'}iie¡}multiplfoaban·::-. ... 

Por otra. parte, como producto d~ ff~{"~~g~~~ff~ff~'á~'fan·~e la 
. ~-:~\.;:· .. ~;}::/:.::·.::~{'.~;:.:~t,\:S(::'"')>;·.:~:(=,.:.·: 

violencia de la que hablabamos, :"se <.infoia>•un \proceso· de"· 
. ' , ; ·: ... :·-~.:,i.>'~;~>.::_:· -~--;":~~\:~}:it·--j\::;; ~,· '<. ! " 

reorganización de las viejas guardias· bla.ncas. ·:,,:•.·.:~":<•-··; ;>~;\;·.•:;;" 

Con el gobierno de Patrocinio, e~t~ rne~~.~,i~~~;.i~~f<i~~~o casi 
subterráneo, se oficializó, ·.::;,~.;. ~~".7'. "., •é'. :.• 

Las guardias blancas, que habian operado desde; haÓ1a décadas. sobre 

todo en las regiones con fuerte pr·~~~:~6.·i.~",:.~·~·;·~~-g~~i~·~;6iones. 
campesinas (selva, centro, norte, altos), y'que'a partir sobre 

todo de la década de los ao•s fuero~ reforn~a·s. por las policlas 

judicial y de seguridad p~blica, hab1an :demostrado. su efectividad 

en la acción rápida contra invasiones de tierra, verdaderos 

arrasamiento de pueblos, y la eliminación .de lideres. 

La forma "moderna" que adquieren las guardias blancas fue la 

de las Uniones de Defensa Ciudadana, creadas a mediados de 1992 
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en los municipios de ocosingo, 'Altamirano, ctillón, ~!tala,· 

Chenalhó,.·. Yajalón 1 . saúo;;~e '.~gu~, Tilá, ,T~~b~lá·. y ~abanÍ.lla, 
organizadas por peCjueñ6'~ prcipletarici;(: lá Unión . Ganadera 

- .<.',·7. ' '. 

Regional; la Unión de ,cciniercia~tes';'' yydiversa~ 'agrupaciones 

de maestros,: ·;·:~~~~~b:_~:~f::;.~:~;~~~~~.:~-~~:·/:: ~:~~~·~s~~rtistas 1 urbanas 

locatarios, cabeceras 

municipales. El objétivo de;: e,stas'~úíífones'. de Defensa ciudadana 

era el de vigilar y a~tti'ar: '.~~t~'.'. ••cu~lquier atentado a su 

integridad person~l y p~t~l:m~iti.Ú" .(21) Estas Uniones de 

Defensa encubrian en.· ~~~i"i:'~~J:, ~·'.grupos armados de choque 

adiestrados para defender·: las propiedades amenazadas por las 

"peligrosas" movilizaciones de protesta de los ind1genas 

(marchas, mitines, bloqueo de carreteras). 

La tolerancia del gobierno, que no era de ese momento sino 

desde siempre, expresaba sin embargo la pretensión de 

institucionalizar las guardias blancas, cuya existencia habla 

sido negada hasta ese momento. 

Refleja también hasta cierto punto, un agotamiento de los 

recursos represivos del estado: las guardias blancas son 

aceptadas abiertamente como un recurso autónomo de los grupos de 

poder econ6mico para enfrentar un levantamiento armado cuyas 

se~ales en la selva se dejaban oir claramente. 

(23) te~. 30 de junio 1992. 

71 



3, 6 · LAS ENSEÑA!IZAB DE !,A DECADA: LAS POSIBILIDADES DEL ODIO 

Al fi'naJfzar la ·.déCa'da·· ·de lo·s ao,.S, con todo y id resaca 

polltlca i:¡ue l{~c6y~nt~ra c1vico-el.ectoral del aa siqnificó para 

el sistema p6ll.~¡c~ ~exi¿~~. ~mp:{~zan (\. c~nfigurarse con mayor 

definiclón d~~ ait~~n.~t.iva~~pá{a i~.:\~c_lq i_~dlg~~a •. en Chiapas: la 

:::::;.':::::,:?<f f 1~~\~{~~~{ii:tt~~~L:~~:. ";: 
opción por la via armada com~ una alternativa :para un cambio de 

rae to en la estructura' ~~~12~t~~f!:,i~\'.~;¡~~'.:1;·0i~~~~i~nt~ de los 

recursos del Estado :~a;~¡j ~~'~ ~;';~b~~'.~'~ ::~e~tl~a'."~ :las causas que 

provocaron los conflictos.•;· aqrarios·•;:y::.•:a·:. las'' orqan izaciones 
. ...,-:·_: .. =:·,· . ·,.:- ........ ·¡-: .. · 

sociales que, pese a.'.1a•'vfolencia·.\a que· ·f.ue~·on sometidas 

persistentemente, sosten1ari la lucha pacifica· de la concertacion 

en los marcos de la leqalidad. ¿Habla otra via para.Chiapas? 

La otra cara de la moneda la coristituia una sequnda 

alternativa: ante la escandalosa situación de viol~~cla que· se. 
:/ ,- , :_.~ '..::- ·,-.' .: 

viv1a en el estado, qrupos orqanizados y comunidades';• ·:hablan . 
. :- ·:'.:·:.~'.:.::, :/JJ->·:.:· .. ~:'..-.(· _._.,_ 

empezado a plantear la creación de orqanismos_~;.s.i_n,:.mil'itanc;ia 

pol!tica-partidista que se diera a la tár~~: d,e{tr~:g~jfk,.~;~; la .· 

defensa de los derechos humanos, tanto.'én_ la};d~fi41iéia'de liech~s 

como en la defensa jur1dica. .~;i-'.'.'·;·:;" ::_.; ¡'.;:,'.;:· '.>:>· 
El cese a la represión y el ·-~e:sí>~~ii ~:::\~{ g~fant1as' 

. ,,-, ···>-, :.-·:";-;;- _.·"_.:,::, '..·','.·;·:::· 
individuales, hab1an sido inté.gradas':::C!·esde :hada_ años como 

... ·-r.- .. 
demandas fundamentales de. J:~:~~; ·orgánúa~itines , camp~sinas 
reqionales. 

.·-·-· .. -
Si en la década de lcis . . _1o:s: la: llicha. por la tierra hab1a 

sido el principal mÓvll. del .~~qimien.to y consoÚdación de 
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organizacionf'.!s campesinas, al finalizar la :década pasa:la 1 la 

organizac.ió~. dC.~: ~ad_a :'.pa.i:~j~~ :mu.nicipio e. i'ncluso ·región, se ve 
: -- ',-: .... -._·,.< - ...... > .-' 

impulsada ¡,c;;r:, ia nec~'sida(cÍe crear 'ótros: ~eca.nismos 'de defensa y 

protección .tie· áti;·i~f,~grid~;cÍ. y ·~~";d~ sus comunidades, La demanda 
. .,.,,,_···"":.,..." 

dél' respeto'c•ahos.'ideriichos:'humanos -que. en realida~ habla sido 
' ·- ." . 't '" . :.· ~' ~ ~; ':":·--,.. . ., ' (.- . ·' 

integrad~ d~s~~·. h~ce: ~~ris'''po; las organizaciones campesinas . 

. creadas de~'ci~·;~l 70' y qt.ie a la vez motivaba el surgimiento: de 
; .~· ,."·• ': . : ·- . , " 

nuevas organizaciones que incluso la priorizaban a la demand~· de 
::_ .•- ' .. --~ ' 

tierra ("si no garantizamos que no vamos a moriÍ' ·"a ·manos' de· 

Seguridad Pública ¿para qué queremos la parcela?"); '~e! ~;,ni/ii~fó· 
en el eje articulador de organizaciones ind1g';,n~s :y;/~i~~~~·fna~/ 
municipales y regionales, con plataformas de'.:1~,b~a.''.~:iv~?k~: 
movimientos contra la imposición de autoridad~s.-.:_{i,~~·i:~li·.::::·~~.~~r~· 
caciques, por la exigencia de servicios y mejora~··~u~~~hi1al.tis',en 
las condiciones de vida del campesinado, etc. 

Esta alternativa de lucha democrática n~~vi~Íent~ es 

retomada por un actor constante en la historia. de···chla~.:i,· la. 

Iglesia católica. 

Si con el Congreso lnd1gena del 74 el compromiso del.clero 

con la lucha ind1gena de Chiapas dio pie a la represión., '.cuando 

ésta alcanza n.iveles insospechados a finales de la década de los 

BO's, la diócesis reafirma su compromiso y lo con.cretiza en la 

creación del Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las 
. . 

casas"·, cuy~:Objetivo 'fue_ el de de~ender· "los ·aere_chos_ humanos de 

la persona en sus dimensiones individuales Y: comunitarias, 

preferentemente de los:pobres" '(24) .. 

(24) Bolet1n Horizontes,. 1io. 1, ·marzo dé 1989, 
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En poco tiempo, el Centro Fray Bartolomó se convierte en un 

espacio de denuncia, no s6lo de las persistentes violaL. iones a 

los derechos humanos, sino de las causas económicas, políticas y 

sociales que las generan. 

Prolifera en varios municipios la crcaci6n de comités de 

defensa de los derechos humanos, como un mecanismo de resistencia 

ante la violencia. 

A au paso por cuatro a~os de gobierno do Chiapas, Patrocinio 

acumul6 el honroso récord de B mil 36 violaciones a los derechos 

humanos, de las cuales las registradas en 1992 representaban el 

42% del total(25); casi el doble del número de actos represivos 

registrados de 1974 a 1987 (4, 7Jl), 

El uso "planificado" pero certero de las Polic1as Judicial y 

de Seguridad Pública del Estado (es decir, la delimitaci6n de su 

radio de acci6n a las cabeceras municipales), la 

institucionalizaci6n de las guardias blancas, y las 

modificaciones al C6digo Penal en evidente uso del derecho como 

forma politica de represi6n, el gobierno de Patrocinio se 

distingui6 por la aplicaci6n de una represi6n selectiva contra 

lÍls o'rganizacl nes campesinas e ind1genas cubierta de un velo de 

legalidad. 

El rostro de la violencia politica en los tiempos de la 

modernidad, fué la legalidad. Muchos sectores se preguntaron cual 

es realmente la legalidad que priva en Chiapas: ¿La de los 

Ministerios Públicos y sus prácticas viciadas y corruptas? ¿La 

del Tribunal Supremo de Justicia y su sistema carcelario? ¿La de 

las polic1as Judicial y de Seguridad Pública? ¿La de los grupos 
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paramilitares irregulares de los ganaderos abiertamente tolerados 

por el Estado? o incluso, ·¡Ja .de.)as ·~ecallismos olec.t.orales 

fraudulentos ·mediante ··1ós·';éuales-.:·desde··. fos· · presidentes .. · 

municipales hasta el gober~~il~.~',,1.i2~~J1.~Lp~d~r~ .• i 

Todos estos elÉ:!ment~s ·:se·:.'fi.ie~~O .c~"nju(ja~·~º, pa,ra '.9:e.n·~~iir' e.n. 

un sector de las organiza~iones -c~mpesinas, la opció'n P~i .. .'Jla :. ~/t~ 
armada. El proceso de gestaci6n de ésta opci6n, data .dé• hace· 

décadas. Pero es durante el gobierno de GonzHez Garrido .en que(• 

a falta de canales de participaci6n que dieran salida a las 

contradicciones acumuladas, empieza a cobrar fuerza. La gestaci6n 

de una respuesta revolucionaria a una persistente violencia 

represiva, también·es una de las posibilidades del odio. 

(25) Informe del Centro de Derechos Humanos. "M.iguel Agustf~ Pro", 
1992. 

75 



Cl\PITULO IV 

MICROGRl\Fil\ DE Ll\ REPRESION: XI' NICH', UNl\ lll\RCHll 
POR Ll\ Pl\Z Y LOS DERECHOS HUllJ\NOB 



CAPITULO IV 

KICROGRAl'IA DE LA REPREBION: XI'NICH', UNA !!ARCHA POR LA PAZ 
Y LOS DERECHOS HUMANOS 

I!ITRODUCCION 

En tnarzo de 1992, 300 ind1genas ch'oles, tz.eltales y zoques, 

emprenden una marcha del municipio de Palenque a· ia· . ciudad de 

México en demanda de paz y respeto a los derechos. ~uma:nos.:d~ lo.s 

pueblos indios. La marcha fue llamada Xi'Nich' que '~n' e
0

Í.:. b;,llo 

idioma de los ch'oles, significa hOrtniqa. ·· ·: .. 

Este breve ensayo sobre un movitniento regional que·tuvo gran 

resonancia nacional, no pretende más que trazar algunos rasgos de 

una de las mtll tiples y heterogéneas formas de orqanizaci6n 

indigena en Chiapas. Una organizaci6n que nace de la espiral de 

violencia generalizada en todo el estado. 

Nos parece importante abordar este movimiento -de carácter 

regional- porque sintetiza algunas de las caracter1sticas de la 

propuesta organizativa que evoluciona en plena crisis politica 

del gobierno de Patrocinio González Garrido. Esta propuesta tíen~· 

como eje la lucha por los der•chos inl'.liqenas, entendie'ldo como 

estos eloonjunto de reclamos y reivindicaciones que hacen los 

pueblo• indiqenaa frente al estado y que constituyen un proyecto 

de civilización alternativo basado en la autodeterminaoi6n, la 

Autoqesti6n, la democracia rural, el acceso a la tierra, el 

disfrute del territorio y el respeto a los derechos humanos en al 

contexto de su cultura, usos, costumbres y formas especificas de 

organbación social, 

En el "Afio internacional de los Pueblos Indios" la Marcha 

Xi 'Nich' mostró a la opinión pública nacional e intei 11acional la 
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insostenible· sittiacióri. de· v,iolencia a· qu~ están sor.iet1aos los 

indios de ·chiapas; pero fue también una invitación ~ la reflexión 

nacional sobre la etnicidad que, como diria Rodolto Stavenhagen, 

marcarla nuestro siglo. 

4,1 CONTEXTO SOCIO-ECONOHICO DEL MUNICIPIO DE PALENQUE, 
CHIAPAS 

El Municipio de Palenque es uno de tantos en Chiapas en 

donde la pobreza indigena contrasta con la infraestructura de la 

ciudad. Fundamentalmente dedicada y sostenida por el sector 

turismo, la infraestructura está diseñada para·;qárantizar a los 

miles de turistas nacionales e intern~ci~~~-,1~~·:·. i·~s ·. c~modicÍaden 
'_,.; _,_ .. 

necesaria.s para gozar del "folklor" 'm_e~ic~r:10.::•é¡üé<re¡Íres.,nta la 
., .. , __ ·;:.-;.;;_;.:. ·,·-· 

miseria colorida ·del pueblo indigena~ :,~:~{-~· :\ .-' 

El 75% de la poblaci6n del municipio: ~s "Í.ndigena. El grupo 

étnico más importante es el. ch'ol, seguido. del_.tzeltal. 

r.a mayor1a de las localidades y ejidos ~que componen el 

municipio, fueron asentamientos producto de la desordenada 

migración de la década de los 50 • s y 60 • s hacia la sel va 

Lacandona. El producto sociocultural . de este proceso, fueron 

comunidades compuestas de uno o mas.grupos étnicos procedentes de 

Bochil, Amatenango del Valle, Í:.arr.a1nzar, Chenalh6, Rayón, 

Chalchihuitán, Chamula, Ci~otali :H~isttfni Simojove~ (Tzotziles); 

oxchuc, Yajal6n, Pantepec,· T~Ópi~~a;:.:s·italá,. :ciiilón;• salto .de 

Agua, Amatenango del Va~~e;;;b~~-~~i de/'ri~"r~en, -Pet~icingo 
(tzeltales); ;~mb~ú.··~i~~'.'.s~~~~,·~~;:Á~~i·:.{¿~':;~¡~'~{~{¡/>' . 

",:; , .. '."'·~> r;:~·;· ' .. ;'·. '~."·;' ·~ 

( l) Cfr. Ara~eli Burguete Cal'. y M~yor' .!.l! selv~· Lác~~dona: ~ 
.!Ll.n desarrollo, Tesis de .. Licenciatura e.n. Socio logia, FCPyS, 
1980. . ' . . . . . ' , . 
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En busca de tierras y de mejores condiciones de vida, 

expulsados por conflictos politices, sociale.s,:·y ··f:el.igiosos, 

muchos de los migrantes que fundaron y constituyeron· 16~ ejidos, 

llegaron cargados de una experiencia de resistencia y lucha 

adquirida al fragor de los mismos procesos: sociales vi vides en 

las comunidades de procedencia. Ello fue Ün· factor importante que 

coadyuvar1a a la gestaci6n de nuevos procesos de organizaci6n en 

la región, 

Desde su inicio, los asentamientos causaron el 

11 entorpecimiento 11 de la labor extractiva de empresarios 

forestales nacionales e internacionales que operaban en la zona 

desde el siglo pasado. 

otro de los sectores "afectados", fue el de los ganaderos que 

hab1an iniciado desde los 60's una etapa de expansión extensiva 

de la ganader1a, cuyo desarrollo incrementar1a los conflictos por 

el espacio de sobrevivencia. 

En ello radica finalmente la conflictividad de la regi6n de 

la selva: para los madereros y ganaderos primero, y para 

instituciones como PEMEX, después (cuando fueron detectados los 

importantes yacimientos de hidrocarburos que dieron paso y 

sostuvieron la explotaci6n sin medida del petróleo a finales de 

la década de los 70's), conservar la tierra de la selva sin 

indios es lo ideal. 

Desde 1970, se observa un impresionante avance de la 

ganadería extensiva en las tie.rras fértiles de la selva; ello ha 

producido que paulatinamente las Areas desmontado" se conviertan 

en enormes potreros explotados fundamentalment po, grandes y 
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medianos propietarios. Absórbidos pri~~r~ como: mano de. obra para 

el desmonte._ los miles de migrantes fueron .ocupando: las ·tierras y 

solicitaron su ·dotación y su constitución como ejido~. 

La lucha por la tierra fue la·· constante durante la década 

del 70, generando innumerables brotes.· .de violencia local en la 

zona selvática como se ha expuesto. ~n ~l capitúlo anterior.· 

Paulatinamente, otros problemas',· c'OmO la --1ntroduccf6n de 

servicios a las comunidades asentadas, .el 'ciesgaste de la. tierra,, 
. . : . 

la insuficiencia de ésta, la falta.de canales de.distribución· de 

la producción agricola, la insuficiencia .de: programas de.· 'apoyo .a 

la producción, etc., fueron ganando terreno; ,,_:··: ';' 

Ante la carencia o el desgaste de las tierras ·>e.fi.ciú.~6,: "un 

importante porcentaje de la población ind1gena y:::~~~ie·~~·~·a: es· 

orillada a dedicarse al pequeño comercio e.n ·1~ .ci~d~~:;:::S~io: 33 
: '.,,.: ' .... , 

personas ubicadas en este rubro reciben ingresos por :.mi1s·ii:le. · 100 

salarios minimos. El comercio se convirtió en una ·de ::i:~s ·fo'r'mas· 

más i::::t::t;:lt:e d:x:~::::~:n p::d~:e::~ta de sus cosi~~2 .. \~tia 
parte importante de la población, optó por la migra:cl..ón>~ ':¡~;,. 

' '· .,. ' ··, 
ciudades más cercanas en busca de empleo para ayudar·.a··soiiientar· 

la economia familiar, 

La mayor parte de las comunidades que integran el municipio 

(597 en total), mantienen un bajo nivel de vida, De un total de 

11,235 viviendas habitadas, 60% no dispone de drenaje; 56% no 

dispone de agua potable y 41% no dispone de energia eléctrica.(2) 

(2) INEGI,Censo l:!l!!;jonal gg EQ.blación y_ Vivienda, 1992 
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El indigena está expuesto a múltiples rórmas de explotación. 
·, . -. 

Desde el bajo precio que se les , impone p~r lo~ productos que 

cosechan, hasta el pago de impuestos'' admfo,istÍ'ativo_s 'y, de' 

servicios pliblicos y que decir del sec~l-~j ~cil~:'i:ahi.~1 ~ue l~ 
_,¡' 

profesa el "caxlan" (ladino), y que' le", démuestra'', en, las 

relaciones cotidianas y en todos los niveles. 

La violencia que ejerce de esa manera el gobierno municipal' es 

uno de los principales elementos del que se manifiestan en el 

municipio, 

4, 2 BL PODER POLITICO MUNICIPAL 

El Municipio es la base, el núcleo del sistema po11tico 

sobre el que se finca una compleja red de relaciones de poder 

locales y estatales. 

El municipio, 

"ademAs de representar la demarcación f isica de 
cierto territorio, constituye una institudón 
que, independientemente de su importancia y pe
so real dentro del sistema en el que se desarro
lla, ha adquirido a lo largo de la historia una 
fuerte carga simbólica." (3) 

El gobierno municipal está bajo el mando de la figura 

pol1tica del Ayuntamiento, conformada por un Presidente, un 

sindico propietario y uno suplente, de uno a tres regidores 

(dependiendo del peso demográfico de la demarcación de que se 

trate), y tres suplentes. El Ayuntamiento es nombrado por 

elecci6n popular en un periodo de cuatro aftos, y sus funciones 

abarcan fundamentalmente la administración y procuración de 

justicia (a través del Ministerio Pliblico), la administración de 

(3) Diana Guillén R., 214 ~. p. 229. 
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los recursos y la formulación de reglamentos adm l r, is :i t! vos, 

gubernativos y policiacos . 

. Es sintomático que. en Chiapas, el gobierno municip•l está 

subordina.do. al poder estatal a través de: 

L La asignaCión> d·e·: 'recurso~ económicos para el_ cte'~a·rrollo de 

obr<ls, pi:-i:>Yect~s 'de iiifraestructura, etc. 

2. La eicistencia de una legislación (el articul,o·,j4.;de ·la 

Constitución · Politica de Chiapas) que sujeta'·'la'.:'ci.eci~;ión' .. de/: la 

legalidad de una elección ,,municipal .al con~;~~~;·~e1'h:~·f~d_g:< .-. 

si en términos pol1ticos, el gobier~o :~.~f~tai''~ubotd~ina, a 

los gobiernos municipales, no se; p~~.d·e·;:_:·~.~9~·~_:·-~q4~-:-;.·~,~~i>'.·'~é~miri~,"s: 

económicos éstos últimos son la base ''d~l ;m~nt~Íil~i;~;~\~Íl~l poct'er 
·'.:" ;. ·:.:· -~·:>. ~~:-f;'.· ... :·;:~t<< ~.::-~~-· ;.::: ;_; 

económico no sólo del estado, sino dé;•lasi.·é1ites' .. econ6rnicas 'que· 

se desarrollan en cada región'.· 
. ·.; ::'·)':;: ';;;,"·< ;;,.o . ,:(~•::- • 

"'..-~~~f:.;/·~,,;·· ... j>~:~.· ----~· . .: .. ,.,..... ' 

El gobierno municipal est.ablece ~Blaciaric;¡; cÜreét~~ ~en ; Íos · 

grupos económicamente dominantes,/ e~~t1?~·-'¡[~~~:t1 .. ª;;l~n~;~~~~pes> ·~l 
regulador directo de la administraéi6n '. de:'.1ás•,;'párcelas :de::.· poder 

::· ;:,::::::·'~"" .:.:::::::;~;,i71~ktJ~~~;~lf f ¡;¡'·: 
extranjeras que actúan en la· demarcació'n'de::su:.dominia·;: etc. 

: ,~:-~· .. _· .,,: ,>:< ·; -:: ,}}·> ~?r>!,~)-{,\i-~·::::~· -~·.=::;(~.,:·' :'::,:;:". ·~:·'»i ,. -. · · 
El "problema" es que· el ':gabiernotmunicipal,:·,;.también: ,t_i;,·ne · 

relación directa ·con· :·la ~~:~k6"t~~·¡¿~~~~:~}JcÚ·~~;~·~~'.I.'~:~~~-/;
1

~º;~'.;~~i~nt~-~ ~ 
~- ' . ·. ,._' ··- ;··· ·-- - .. 

desarro11a en ia·s :. comUri1-d~des~~ Cfrc·undiifit"es ;·: ~X~~.-~.~Fi~I.~/~:~ .. "">~ :··, 
Es ahí dónde :radi~a·1a importan~i; d~ ina,;f~~~~J'i{.;,5~·,:':'~tura 

municipal: ésta funge como el reg~t~'dcir:di'r'~ctd ';íé, las 

contradicCiones entre los grupos de poder e~6ri~mi~~ :§:,1a amplia 

base campesina,' encarg~ndose de subordinar .· pa'il~ida"m~ri~~: a 'ésta 

última. 
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Es a través de la reproducción de las condiciones de extrema 

pobreza de los indios, en que se plasma la explotación indirecta 

que el poder pol1tico municipal ejerce a través de la no 

asignación de recursos económicos para la construcción de obras o 

la introducción de servicios en las comunidades, as! como la 

corrupción en el manejo de los recursos proyectados para apoyos a 

la producción y comercialización agrlcola. 

4, 3 EL PROCBSO Dl!l ORGANIZACIOll INDIG!NA: BL CASO DEL 11COKITl!l 
DE DBPl!lNSA Dl!l LA LIBERTAD INDIGENA11 

"El C.D.L.I. empez6 cuando 
mataron a José Daniel; se 
organizaron en cada comunidad 
para pedir que se hiciera 
justicia con José Daniel y 
para exigir que a los 
indlgenas no se les maltrate. 
Se fue ante el Presidente 
Municipal que en ese entonces 
era Miguel Padilla. Después 
buscaron el nombre de la 
organización -comité de 
Defensa de la Libertad 
Ind1gena". (4) 

El embrión de la organización campesina inició en realidad 

bajo la forma de acciones conjuntas tendientes a resolver 

problemas inmediatos como la producción agrlcola, la 

comercialización, la obtención de obras y servicios, etc, 

Por ello, las primeras reacciones de la población campesina 

indlgena se dirigen al cuestionamiento de esa burocracia 

municipal, incapaz de resol ver las graves carencias de las 

comunidades. 

(4)LucÍla Polo, Entrevista con campesino de Palenque, Ch ·s., 
noviembre de 1993, inédita. 
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La agresión y· el asesinato, sin motivo, de un campesino a 

manos de la policia de seguridad pública en 1986, detonó el 

cúmulo de contradicciones que se ven1an gestando desde hace 

tiempo. 

"El gobierno nos golpea, manda a su ejército, o su 
seguridad pública, porque no quiere que nosotros le 
gritemos, o que nos respeten como campesinos¡ el 
gobierno cuando mata un campesino no quiere que 
grite su hermano, o no quiere que grite un pueblo 
quiere que nos maten violentamente sin justicia, 
sin derecho." (5) 

Este hecho, impulsó la toma de conciencia de la población 

ind1gena sobre la impunidad de las autoridades y sobre la 

necesidad de la transformación a través de una acción colectiva 

mAs organizada. El indlgena asesinado se convierte en un s1mbolo 

de la resistencia, y en un elemento de unidad y cohesión. 

El proceso de organización que ya venia gestAndose, tuvo 

como detonador fundamental este acto de violencia injustif ic~da, 

Ello nos parece importante, sobre todo si el objeto de estudio de 

la presente investiqaci6n es el papel de la violencia como 

generador de nuevas formas de resistencia. 

En 1986 se constituye el comité de Doten.a de la Libertad 

Indigena corno una organización cuyo eje de lucha será el respeto 

a los derechos humanos de los indios. 

En el caso de la población indígena, cuyas formas de organización 

se basan en profunda conciencia de comunidad, de solidaridad 

interfarniliar, de lazos culturales que van mAs allá (pero sin 

dejar de ser un elemento fundamental) de una identificación de 

(5) Luclla Polo, Entrevista con campesino de Palenque, Chis., 
noviembre de 1993, inédita. 

83 



si mismos como clase, estas formas de resistencia ~dquieren 

formas especificas en la medida en :que riacen y·desarroUa.n bajo 

esas condiciones de unidad·; 

La cuestión de la democ.rAcia ind1g.ena es un· elemento 

fundamental a tomar en cuenta en la configuración de las 

organizaciones ind1genas, La toma de acuerdos sobre los problemas 

que afectan a la comunidad pasa por un proceso de reflexión y 

discusión en las instancias comunitarias como la Asamblea general 

del ejido e incluso los espacios celebra ti vos de las distintas 

religiones existentes en las comunidades. La participación en una 

u otra organización, la realización de gestiones ante las 

autoridades municipales, la aceptación de tal o cual programa de 

gobierno, etc., son decisiones que se toman por consenso y bajo 

el entendido de que la integridad cultural de la comunidad debe 

permanecer intacta. 

En el caso del c. D. L. r., esta forma especifica de toma de 

acuerdos se reproduce. El espacio que se establece son las 

asambleas zonales en las que participan representantes por 

comunidad que se encargan a su vez de llevar las problemAticas y 

acuerdos de cada ejido a fin de enmarcarlas dentro de una misma 

problem6tica regional y tomar acuerdos de acción conjunta. 

Creemos que las caracter1sticas netamente étnicas de una 

organización, van permeando la práctica polltica, de manera que 

el pensamiento polltico indlgena que va delineándose tiene 

también caracterlsticas especificas que no han sido lo 

suficientemente estudiadas. Por ejemplo, todavia persiste con 

fuerza la idea de que una organización o movimiento indigena no 
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puede planterse la toma del poder pol!.tico, de la misma manera 

que el Estado mexicano ha considerado que los indios son un 

sector sin capacidad de representarse politicamente, y que por 

ello tienen que ser 11 representados 11 • 

Consideramos al c.o.L.I., como una organización indigsna 

indspendiante, esto es, unainstancia que aglutina y representa a 

grupos étnicos, dirigiendo sus accionas da manera independiente 

da cualquier in1tituci6n u organbaci6n polltica o social, •n 

funoi6n d• un programa aspeoifico oonatitu1do por demandas y 

reivindioacione& de carActor cultural, politico, econ6mico y 

social, Y. ouya finalidad llltima es la transforaaci6n de la 

Htructura d• poller 1xist1nte. 

surge de un enfrentamiento directo con .el poder politice del 

municipio, y por ello dimensiona los derechos humanos como 

derechos económicos, sociales y pol1ticos. Desde el inicio se 

plantea el cuestionamiento a la estructura administrativa del 

gobierno municipal en dos sentidos: la procuraci6n de justicia y 

la administraci6n de los recursos del erario püblico. 

"El Comité de Defensa es una organizaci6n que abarca 
todos los pueblos ind1genas de ésta zona; el Comité 
es un camino que quiere llevar el pueblo a la libe
raci6n, que busca la libertad del pueblo y quiere 
apoyar a las comunidades más lejanas, comunidades 
que se encuentran muy solos (sic), abandonados (sic). 
Comunidades que no tienen caminos, que no tienen ca
rreteras para salirse. Por eso el C.D.L.I. surge tam
bién para empezar a dar a conocer sus problemas, la 
situación, lo que vivimos. 11 (6) 

A través de una estrategia de concertaci6n con el gobierno, 

esto es, la combinación de la negociación pol1tica y la 

(6) Lucha Polo, Entrevista con campesino de Palrl'qlle, Chis. 
noviembre de 1993, inédita, 
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movilizaci6n social, el c.o.L.I. presiona para .. obtener sus 

demandas, las cuales son fundamentalmente: .def~n~a';C!~ l~., ti.erra; 

democracia, justicia, obras y servicios . para :fa~·· ~~mun'idades 
(agua potabh, luz eléctrica, camino, casa o!jida.l; _clinica, 

cancha deportiva, agencia municipal); alto a· :1·tc,¿~rup~i6n; 
libertad de presos detenidos injustamente; respeto a las 

autoridades ejidales nombradas por la comunidad; castigo a las 

funcionarios que abusan de la autoridad (judiciales, Ministerio 

Pl!blico, el director de averiguaciones previas, el procurador de 

justicia, y los demás funcionarios que encubren los abusos). 

su carácter localista en un principio, permiti6 que fuera 

presa de la represión. Cada movilización de protesta, fué 

respondida con violencia. 

cuando se planteó la destituci6n del presidente municipal 

Miguel Padilla, la violencia rayó en el enfrentamiento: 

"Los indigenas cansados de la opresión, fueron adentro 
de la presidencia, pero los policias que cuidaban la 
puerta no nos dejaban pasar y amenazaron. Entramos pero 
el Miguel Padilla se escap6 por atrás. Agarraron uno 
que estaba por ah! (un funcionario) y lo golpearon, 
todo sangre lo dejaron y luego lo soltaron. Los 
policias echaban bombas de gas, muchos compatleros 
quedaron desmayados. cuando esto pasó los campesinos 
no se desanimaron y dieron más fuerza y se juntaron 
mas compatlercs. "(7) 

La base social de la organización, conformada más por lazos 

de solidaridad interfamiliar e intracomunitaria que por una 

concepci6n politica definida, empezó sin embargo a generar nuevas 

formas de participación y la btisqueda de alternativas para la 

acción. La violencia que se infringe a los indios, constituye un 

(7) Lucila Polo, Entrevista a campesino de Palenque, Chis., 
noviembre de 1993, inédita. 
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campo de aprendizaje, tanto de si mismos 'Y su capacidao 

organizativa, como del otro y su .capa.cidad destructiVd. 

Por otro lado, la formaci6n, pol1tica .de los dirigentes no es 

un proceso homogéneo o 1 ineal. Detectamos fundamentalmente tres 

factores que influyen en el surgimiento de los lideres: 

l• Una experiencia externa a la comunidad adquirida a través de 

la migración temporal hacia las ciudades y que les permite, no 

solo el aprendizaje del idioma espaftol, sino el conocimiento de 

lo que hay en el "otro México". 

2• La toma de cargos en la comunidad. Por lo general, para ocupar 

cargos de servicio, la comunidad elige personas que han 

demostrado responsabilidad hacia la comunidad y capacidad para 

resol ver problemas, tanto administrativos como los que se 

refieren al ámbito moral de la comunidad. Es sobre todo en este 

caso, en donde la asesoria externa (de funcionarios, 

profesionistas, religiosos, etc.), es un elemento catalizador del 

aprendizaje para los dirigentes. 

3 • Una circunstancia coyuntural (como la participación en 

movilizaciones de protesta o el ser victimas de actos represivos 

estatales), aceleran la concientización de la opresión. 

La corrupción en la administración de los recursos 

municipales, los abusos en el sistema de justicia y la imposición 

de autoridades locales, lleva a la organización a plantearse el 

paso de la gestión puramente administrativa a una lucha por los 

espacios de participación poUtica en el Estado. 

La lucha pol1tica por el poder municipal, hace necesaria la 

alianza con una organización polltica para las contiendas 
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electorales. 

En 1988, la organización postula a un ind1gena .ch'ol para 

ocupar el cargo de Presidente Municipal, a través .de. la alianza 

con el Frente DemocrAtico Nacional. Este vinculo surge de la 

ampliación de las demandas a la democratización rural, la cual no 

se reduce finicamente al Ambito electoral, sino a las relaciones 

sociales y pol1ticas cotidianas entre la población ind1gena y la 

población no ind1gena del municipio. 

En las . elecciones municipales de 1988, la maquinaria local 

pri1sta entra en funcionamiento y en colusión con representantes 

de la Unión Ganadera, imponen a Leonel Nieto Reyes, afin a pesar 

de las movilizaciones pre y poselectorales emprendidas por 

cientos de campesinos inconformes. Posteriormente serA acusado de 

desatender los problemas que confronta la región, como la falta 

de obras o la cuestión agraria, y se lo atribuyen al apoyo que el 

ayuntamiento le da a los caciques de la región. 

La lucha por la presidencia municipal, no sólo en Palenque, 

sino en otros muchos municipios de Chiapas constituye una lucha 

nunca exenta de violencia. El gobierno del municipio es algo 

cercano, real, a diferencia del gobierno del estado e incluso el 

federal. Alcaldes, regidores, jueces y afin los polic1as 

municipales son los sujetos con los cuales se mantiene relación 

cotidiana durante tres afias. En la medida en que se concibe como 

una instancia 11 alcanzable 11 , la participación en el proceso de 

selección de dichas autoridades se incrementa. 

Paralelamente también se incrementan los recursos del poder 

para sobrevivir en la continuidad: la corrupción, el fraude y 

por supuesto la violencia pol1tica. Es comfin, como lo describimos 
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en el capitulo anterior, ·1a p~áctfoa ~e.· la. eliminacir, '·de lideres 

y la represión masiva. para· tr~tar 'de menoscabar de e~ta manera a 

las organizaciones, a través ci~1 cionv~ncimi~nto de las bases de 

la inutilidad de la. participac.ión. ·' · C::/ . 

En las coyunturas poütl~o~é·i~dÍoraÍ'es .:del estado, emerge 

esta lucha constante y "~ub~~fffü~ª"t~·i~ ~ios :fndios contra el 

la .resi.~te.nc~~.·y':'l¡¡ • . .t:.rai:isformación de un poder inmediato: por 

lado, y por el mantenimiento··.d.~ lás' estructuras de dominación 

loca les de otro. 

En 1991, asume la presiden.ch Alfara Hadas; La presión· 

campesina persiste mediante gestiones p~·ra ·,la .cibtenciiÓn de 

servicios y obras, y a través de la movilización cada vez más 

permanente y menos coyuntural. 

El Comité de Defensa, junto con otras organizaciones 

ind!genas de la región -la Unión de comunidades de la Selva de 

Chiapas y la Tsoblej Yu•un Jwocoltic (en tzeltal, "Reunión para 

resolver nuestros problemas")- iniciaron un plantón en demanda de 

la solución de un pliego gestionado ante las. autoridades desde 

1986 (es decir, desde que se constituye la organización) referido 

a problemas como la introducción de agua potable, caminos, cobro 

de tarifas por luz eléctrica, impuesto predial y registro civil, 

respeto a las garantias individuales y libre tránsito, etc. 

Al amparo del Código Penal reformado por Patrocinio González 

Garrido, el plantón que sosten!an 300 indigenas, rué desalojado 

con violencia el 28 de diciembre de 1991, a punto de iniciar el 

proclamado "Afta Internacional de los Pueblos Indios". 
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"Yo escapé de la represión; y es el objetivo del plantón 
de las marchas y mitines es cuestión de estar pacíficos, 
esa es la intención de las marchas, estar paclficos; pe
ro ellos dicen que somos terroristas, nos acusan de mu
chas cosas, y ponen hasta 40 años de prisión, y es cuan
do se ven las necesidades de la comunidades. 11 (8) 

Durante el desalojo fueron detenidos 103 indlgenas y trasladados 

a la Procuradurla de Justicia en Tuxtla Gutiérrez en donde se les 

mantuvo incomunicados. No se les permitió acceso a ningún tipo de 

dQfensa y fueron obligados a declarar en su contra. En los dlas 

siguientes, 93 de los detenidos fueron liberados "bajo reservas 

de ley"; otros nueve fueron recluidos en el penal de Cerro Hueco, 

acusados de los delitos de "lesiones, provocación de un delito y 

apologia del mismo, sedición, asonada, motin y atentado contra la 

paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y 

del estado11 , 

En enero de 1992 fueron puestos en libertad ocho de los 

detenidos, después de un seguimiento penal viciado. Sin embargo, 

el otro indigena detenido fue trasladado al penal de Yajalón, 

dolosamente acusado de homicidio al ser confundido con un 

homónimo buscado desde 1984. 

(8) Luclla Polo, entrevista a campesino de Palenque, Chis., 
noviembre de 1993, inédita. 
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4, 4 UN MOVIMIENTO POR LOS DERECHOS HUllANOB DE ARTICULACION 
REGIONAL 

Si ubicamos este conflicto en el marco de violencia 

estructural y politica en que vive inmerso el estado de Chiapas, 

es posible que el hecho mismo del desalojo violento del plantón 

no fuera un acto excepcional. El desalojo pudo ·haber sido un· 
·:.· .-··._, ,. 

expediente más en el. conjunto .de las ;3¡3¡j7 vi~lacion•is:.>á .. ios; 
. . . ' ' ' .. ·' ·. . ;.,;"<:·::. . ·, t~' • 

derechos humanos regi~tr~~.ás ::tan';s6lo' ~n: 1~9.2 .• · e/,'<:. 

:::.:.::. :: ::TIF~!~E~f ~f i!~if tl~{f ~;)S(~'.¡; · 
el primero en la historia del nuevo Héli~~~-,#'.'ií{;~~di?~. que s~ · 
avecinaba·. ""/':. :.::?·;; ,-:.\}",:>-' 

~ •'. - '": ._,.,_ ·.· /:::"";:~ :,_,,~·.i.; •·. '>'<: ;·· 
Después de la bClsqueda de di6logo y solución ·con«. el' Congreso 

::l :::::o d: c;:n~1 :~:moi~01::::do:~.:~::;f{~l~:t~f~ff·;b:~e: 
_,, .... -,~:~r;_._,,,.\: ... · ·':-<. ··.-' 

representantes de más de 100 comunidades de«;, los ;::municlpios «de 
Palenque, Ocosingo, Salto de Agua, Chil6n ~\'~~~~·i~~{~~{~ia~. ia · ,_;_,! ,' .. 

"Marcha por la paz y de Jos derechos ·hu~~¡;;~ :::¡¡~U:~.;;,,: pueblos 

indigenaa: Xi' Nich' (La hormiga en ch' ol) '.' :· 
<.:::·,;.::·· ·,/'.; .... 

Durante su recorrido, acumulando· .2s · k~ dl~rios .hastá• p:7gar 

a la ciudad de México, esta marcha fué ccinviii¿¡~ciori~:/~~ftntesis 

:h:.::se,si:nsu d:as~~ r::::::::anm::s ~:J~:~:::.:;t#c:~~~itdNt"::ta::. 
iban sumándose en desesperada búsqueda <:ie .sol.ución'::¡;';,;~·;¡, ¡i~opios · 
problemas, que en realidad eran los ~ism~il'.:··;:;c·!.'.'.','''.;;:{) < . 

La mayoria de los representantes d~ ~t~~s;~~nl~:i;,t',j~ que .se 

adhirieron a la Marcha, proven1an a su vez .d~ .otr~.i; ~Í~tb~f~s de 
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violencia. Resellamos unicamente dos, las m&.s ~arecidas al caso 

del municipio de Palenque: los conflictos . p~llÚc()s de:, los 

municipios de Escuintla y Amatán. 

El conflicto en Escuintla surge a ra1z de. un fraude 

electoral en las elecciones de agosto de 19.91 ¡ los g~upos :.en 

oposici6n se 11grupan en el "Movimiento Popular Escuintleco". El 

candidato del PRI no solo fue impuesto, sino que los integrantes 

del Movimiento Popular fueron agredidos por el Ministerio Püblico 

y las policias de Seguridad P~blica con un saldo de J heridos, 4 

detenidos y torturado¡¡ y so ordenes de aprehensi6n dictadas. 

A partir de ah1, el MPE fue objeto de agresiones, las cuales 

fueron denunciadas ante las autoridades locales y estatales; al 

no obtener respuesta, el 27 de diciembre, el MPE inicia un 

plant6n frente al Palacio municipal e impiden la toma de protesta 

del presidente impuesto. En febrero de 1992, es asesinado por 

pri1stas un miembro del MPE, Ante la impunidad de las agresiones 

sufridas, integrantes del MPE se unen a la Marcha Xi' Nich' en 

marzo de 1992.(9) 

El movimiento de Amat§n también fue un conflicto de carActer 

pol1tico electoral, agravado por las condiciones de pobreza 

extrema (90\ de la población) en que se encuentran los indigenas 

zaques de ese municipio. Amatán se encuentra a unos 350 km de la 

capital del estado, por lo que las decisiones gubernamentales no 

tienen incidencia. La caracter1stica de este municipio es que no 

hay polic1a reglamentaria, sino pistoleros pagados por el alcalde 

municipal. Ante esta situaci6n, la poblaci6n se organiza en el 

(9) Boletin Horizontes, no. 7, septiembre de 1992 
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"Frente clvico de'. Amii1:án'.1. e inic~a·· uó movimiento .de prote.sta por 

la corrupción en el ·man0j0 ·de los recursos púb.li .. ::., . ._por 'el 
. ·.·.·- . .' :· 

monopolio·, de .. servicios públicos de transporte y : comercio·.. y en 

demanda · de la destitución del presidente muni .. pal, la 

integración de un consejo Municipal y la realización de obras 

s~ciales proyectadas en el presupuesto, pero inexistentes. 

Ante las protestas, en octubre de 1992 quinientos policias de 

seguridad pública y judiciules del estado desalojan un plantón 

que se realizaba en la carretera de Arnatán. 87 personas fueron 

detenidas y trasladadas a la cabecera municipal de Pichucalco. 

Además de adherirse a la Marcha Xi'Nich•, 300 integrantes 

del Frente C1vico realizan una marcha a Pichucalco, y organizan 

plantones en México, Pichucalco, Tuxtla Gutiérrez y Amatán en 

demanda de la libertad de los detenidos y la solución a sus 

demandas. (10) 

De un movimiento que no. rebasaba los limites politicr del 

municipio, Xi•Nich' se convirtió en un movimiento regional 

articulando, a través de 1<1 d~Ínanda del respetc:i· a. los derechos 

humanos en primer plano y la solución de problemas politices y ... ' 

sociales en segundo, a varios movimientos múnicipales de la 

región. 

A su paso por las tierras, por muchos desconocidas, del 

"otro México", recibieron innumerables muestras de solidaridad 

de otros pueblos indios tan invisibles, explotados y ultrajados 

como ellos. 

(lO)IbÍdem. 
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" . :.,. 

También recibían, vale .dé~:ir.lo,, visitas de f~ncionarios -

primero del estado .de Chiapas :y y~ :mAs • .,e~c~: de.' la,: g~an; ciudad, 

de la secretaria de : Gob~~~~C:t~f~;:,Üª~~-:~h7:~~:;.~~··1:~e~:r· su 

llegada. ···"''· ...... :y.. •·:.>'·.. . .. ·,. 
Por la ccibertúr~ periodística. nacional é ·i:~t~r'n~Cionai..,., por 

, ';'\' ·_,·:" . " ·' -· ',\ >~. :··-,;,_- :."t" ... "•;." ---'",r :-. 

la participación de ·dive.rsos ·organismos de derechos .humanos y .por 

la adhesión y s~li~a~i·~~; ';os,~rada por ~~r~~ Órganizaéiones 

campesinas durante ss'dl.as de recorrido, Xi'Nich' puso en·.tela de 

juicio el nivel de violencia insostenible que prevaleci'a ·.en 'el 

estado y la dureza de un poder politice, en franco 

resquebrajamiento, ante los problemas campesinos e indígenas. 

Los acuerdos firmados con el entonces secretario de 

Gobernación Fernando Gutiérrez Barrios (revisión de la situación 

judicial de 167 personas, establecimiento de audiencias con las 

instancias administrativas correspondientes para la solución de 

los problemu locales -SRA, BANRURAL, FICARVEN, y Presidencias 

Municipales-), que de cualquier manera no fueron y no han sida' 

cumplidos en su totalidad, pasaban ya a segundo plano. 

La marcha Xi'Nich' fue la última gran movilización social de 

denuncia de la represión en Chiapas. su relevancia nacional puso 

en un primer plano la necesidad urgente de un cambio en la 

estructura pol1tica y económica de dominación en el estado. 

Por otro lado, al interior de cada organización, Ja 

experiencia de la marcha, y del desalojo que lo precedió, generó 

el fortalecimiento de la unidad, pero sabre todo, una conciencia 

más clara de los objetivos de la organización: 

"·,.el trabajo ha sido un poquito logrado, aunque hay 
muchos pe~dientes, nos prometen y luego nos cambian 
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( ... )estamos aprendiendo a denunciar; ya pa~l a: tiem
po en que se pensaba que no tenemos derech~s Jos indi
genas¡ se castigan, se torturan, asesinan, como aquel 
compañero que por eso se empezó a fundar la organiza
ción. V as!, la organización ya es grande ( ... ) ya 
está saliendo a la claridad el trabajo."(11) 

La demanda fundamental del respeto a los derechos humanos, 

en el marco de la proliferación de organismos dedicad~s a la 

defensa de estos derechos en el escenario nacional, abrió nuevos. 

cauces de apoyo de estoo organismos, ·.pero taffibién dé 'mov~mieritos 

democráticos más amplios (c~nve'rgencia· de or_gánismos ·civiles· por 

la Democracia, Movi~~~nt,j/{J;~~-d~~~M~~~:-~~,,f,~fa~~.~'.°,i~,P:rt.ido d~ 
la Revolución Democrática,: Uriión'Campesfna·; Deinocrática, etc.)· que 

. '.; ·:_. ~-~.;~.::,·:·:.-:·,: ;-,' .. ::.·._:.'.:.·.·.:_• .. :.:.';it(· :/.• ·~. :,. ... , . ·- . . 

aportaron elementos· para la <exp'eri~nCiá"·' Ór~ia~iZáúva y para el 
.··. .· :.• .. 

establecimiento de pautas para acciones conjuntas a futuro. 

A nivel interno, la Marcha Xi'Nich' no fue un' movimiento 

coyuntural. Las organizaciones que participaron se fortalecieron 
·.· , .. 

con esa experiencia y formaron un frente con' el ·'nombre de 

coorc1inac1ora c1e organizaciones sociales xi•Hi.ch~ ;· .'~,; ·--aQn muy 

reciente la formación de Xi'Nich' como organización--region~l para 

evaluar el proceso de reacomodo en su in ter_(~~- Y·· laá :, tOrmas de 

participación politica que se crearán a partirC:c1~· 'ah1. 
Falta la· historia por escribirse des~ué~;:~:{i~~~~tamiento 

armado del EZLN el primero de e~~r:o .df ,1,.9~~4.·~~·'.~~titp~.~to ~n las 

organizacfone". ca_mpesinas .;de_ ._larga ·:·expédencia··1.de ••lucha; pero 

también en lás ó~~a~izado~es ind1tjénás 1~W''~~c?{!~~~; naé:imiento 

como Xi! NÍch,' >':>· :·<~' 1: .;··j.·J·-- ;:~· .. ·--~ .. '.<_·_·_.•_: :~~". :~'.'';';:.: __ :,_..{:. ·:· ~-,: ,_._:_?{~">·,.· 
'·.:::!·· ;,-.: • · .. ,.._.. <"r·,.- _·,. ,-, 

(11) Lucila Polo, "En~:e;l~~~'. con --~am~·es¡~~ de P~lenqÜe, Chis., 
noviembre de_ 199~, · inédita; . 
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siÍl duda, las. organ'izBcÍones camp~sinás·: están ·~yª·: jugando 
· .. _,. .. _.·'.'::>". '· '" .-.º .· ·'. ·:- . ... ::: 

un papel fundámeritái en'.'ia .:con'figuración .. del escenario dé' los 

próximos áf\os,' ai . ccinsÍ:itulr~~. ~;;·:éi: . c,;hsh,; .'.Estat~l · de 

organizaclo~es ind1g~::~~~ ·~~ fh~ap~~ ,' ;~~l· ~~¿·\;xi/~ich;··~orma 
" • '·'.'~. <,.~;; : .-~ • r :_,' ~ ;.-s._.,;,,I'.;,; '\ : -~·: .. ·:;'.~ 

pa;rtc. - ·-·-·:::_!:~, .. ~./ , ,. _ :·,~-<:!:.".:<":' •:\:;.~'.' -~>.:.. .... "" -«~:-~:~:.:':>· .. · 

Sin. ·duda; ·.· · .. · 1 ~··• 86~i}~li~\tJI~~.~Hp~~i~~'.~t~t¡t¡,fa~~~~¡~a; .. por. 
estas organiiaciones --efr•i.'la<:!arga'i.hi'S.toI'ia• . .-d·e!)á.gravios'• de'c:.1a' que · 

_ : · .. -~ . · ~ y.:rC:i:::-~;( '.' :):;-~ x<:.~~··~ .; :::~::;.~§:![:~:~-:.::~ .~~:-~;~::.~;:.:}h~- ~~·~!:~;__.'_~~.:.!'.~, .. -.;:;,..> .. _,_ · 
han sido objeto; · serA••un :: aspe.cto·;·determinante;}para'.''/lograr 

' - :,;;,,.:: ... ::~_{:'-;::·:;.»:«:'.~;-í-i!:-;.::- ..... _ .•. ">-. : 
acuerdos y estrategias de · acCión · tendi0ntés<'a~;, desina'ntl:!l~~iento 

del sistema de dominación pol1tléa 'y '. e~,;¡:¡6ml.8{·qui{ los ha 
- .. ',\-·:';'•,' 

subordinado por siglos, y la desestructuraci.6n .'ele los· '.áparatos 

represivos que se han encargado de hacer cotid°iários .. el. terror y 

la muerte en Chiapas. 

Por lo pronto, las 280 organizaciones que conforman el 

Consejo, piden tierra, democracia, justicia, libertad, pan, 

vivienda, salud, independencia y respeto a los derechos humanos. 

El EZLN no est6 s6lo. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

¿P9dr1a- hablarse-~e·. ·~~il~iusiones- sobre ·u.na·: pr.oblern·á~ica quo 

en este momento se·: 'mue•/e:;;::Y. mcid.'i.~ica.'.:._cori·.=- Ía ;·:~~~-r~~~~-~ad del 
-'•"• j• .· ··•.' ,.,•, \ •• 'v'•/." \· '> • • 

relámpago y. •la, ~fr1~,~~)t#~::#~,;~~~~t~t;f ~~?f~i~'~,~d;1~j.~~\~~ni~o ; 
aporte a la·· and~nada ,de' análisis ;.¡>~pinion~s:',yértidas~sobre 

:::::::':~l:~~~it~~fil~~ii~f ~if gi~~~f it':: 
L1beraci6n ,Naciona l';':'parece,"cerrarse'·ehciclo ·.de 'las<'revoluciones 

. · -.,,· .. ;.,. -~~-;,_!~:: '~-: :~;~),;:·;,:::~~~;~,;:~~~~~ ::?~:-:;~·J, -~~-:f:;:-';~{~\\':~~::::;.:,\1{~:4-:;;;.;,,·t:·:::,'.: L-{(~: z: .. _:,·:· :-_ «·>/i :. 
centroamericanas_•:. y.:· .-·_se:,~ ·ace1era:::.·/e.1 ~ r pi-oce_so':;:_·'de~/: trans-ic i6n 

democrÁti~~}~;'.~:~t~,~ .. }.fi¿if Jj, :,~'< ;~.~:;'¡if';'.~'.:'~;:t:,1;t~i~~if ;~5·:., ~.!'.'.~ : 
Más. de mil .. kilómetros:;¡· 'éercá'; de ·,so' 'anos'.: separaba·n ·ctiiapas · 

·-. ·' ···· ·~-. · :,., -.. ,_.;, ·-·;··,:,~ "·>,.·:'c·Y~.;::.i.'.f,'"'.:,~~;i.;i;~:\~· -~;::~··· . '·t:~-::.::.'.;EF/;Tf:.~<-' · \:_, 
de Máidé:o.: 'Él{:!, unas,r semanas Chiapas, e déposltarla, de his .. ecos 

::·:~:;:;,r,~zf~~~%;~~IV.~~i~~Iitl~i1l~'r~,;-~ .· 
Los· olvidados· de ·:nuestra·:.historiaj\ los'''indios ,>.se ·:c·onvierten 

· :_,- ·. ;;· .: -·:.-:Y·:::·\ -i·~:-~:-i ;·.:.".~;.;:-,'.-'.:·:~:>:~·~:-;:~~-;f/;'.-~t.: :~:>:·.,-,,~;\\;I~~\~-~~{~~-:¡.::~-~-1~?}/;;~:(~J":?_.·~.:·::-·;·;:" -~-- · ~
en. los·· ácti:ires 'i>ri11cip.ales" dé·(1a:;tí16toriá~;coritéínpiiránea .que se 

está es,cri~,i~~~~.,~.~u·~i~c:J~.4f\j·'i~,';';~~:,h~i;'.f'.[;ff\i;¡;;[~3";.;,,· •• ":,:·:· 

Por< ello, H::~~i'' ·podrfamos;; ela~or.ar.,,'~es~a;' 'serle:.' de 

~~~~lf [i~t~f~}lllf llif ''l~~i~,:: 
causa más profunda· del\levaritamiento','armado~.en·:c'chiapas ;. este tipo 

de violenci~ ·n~ ·.'·~~·.mi~ Jj~:tf¡;:~~.~~,a~~~~;;;~7:::ipi~:y¿~·y explo~aci6n 
de amplios·· sectore's ·,de,la:,poblaci6ni cuy~ :p~r,ÚcÍ.pación en la 

toma de deci~i~n~s ~ent~c>J~ i~·' ~¡da, p~b¡¡~~ e~ta excíu1do 



Pero el antecedente más inmediato de la guerra en Chiapas, 

abarca un per1odo de tiempo más corto: tres décad_as_ d_e violencia 

contra las' or~~n~zaci'ó~~s· -. Cam'P~SiÍias·· · e 

ind1genas conformadas a partir de. ia'décacÍ~: d.e '106 -.1o•s. 

:::::se::::sla:e co:~:::::i;¡mi~:~ • :6fa~:t~kt~~,L~. rep~~siva '. 

represiva ejercida 

¿A quién extraña pue'~' la ger1~ri~i6~ 'de una respuesta 

violenta, expresiva, revoluiil.ci~~rla? 
A lo. largo d~

0 

la. pre;en~e inÍrestigaci6n, se ha tratado de 
. . . . . - . 

hacer énfasis _en'· 1~- represi6n como una forma que adquiere el 

ejercicio del' poder estatal para garantizar su propia 

sobrevivencia y su sistema de dominaci6n pol1tica. Esta forma de 

poder, es la que ha privado en Chiapas, cambiando de s~ntidcs y 

modalidades, ajustando sus inedias y variando de intensidad en 

funci6n de los ritmos marcados por el escenario politice y las 

necesidades del desarrollo econ6mico del estado. 

l. DE SENTIDOS Y CONTBXTOS 

La constante en la dinámica de la violencia en Chiapas es: a 

mayor represl6n, mayor radicalidad del movimiento campesino, y a 

la inversa; de manera que la violencia pol1tica es fenómeno en 

espiral. Ello no es nada nuevo; finalmente la funci6n de la 

represión es esa: contener el descontento socia 1 y mantener la 

estabilidad social que no es más que la estabilidad económica de 

los grupos de poder. 

Hay un aspecto que incide de manera decisiva en las pautas 

de la violencia: el papel de Chiapas en el desarrollo nacional. 

La periodizaci6n que se ha hecho, corresponde también a los 

momentos en que los' recursos natura les da Chiapas son 
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considerados _como un elem~nto·fundamen~~i para· ·e~ engranaje 

económico del pa1s. 

La madera,\ el petróleo, el café, i: el '.caca~ , y , la ,energia 

eléct~ i Ca··. soñ -.. p·i~dr'i1S-.-··:á-ngui~re·s·_-;; d·~1 ··::·: d~s'.ci··~'rdf i~ ~:. '~ci~O~~:icio·, 'Cie1· 
'_. .::~-·-'º' :__, ,,, . . . . · .. ',:.".:· .. .,-~ '';, .. ·:·::. :.,~ .... ~.~· . 

es t. a do. }',. de~~::~~;r.~·;:{~;~f ,~~~!:~·~{~ :',f Í·f .'.',r.~~~.};f .s. ·Í~i?¡~_\\~:ó,1~~; .~.~-·- el 
mercado' inte.piacional,;_ aün! éuando.'Chiapas';sigui6:.•sfondo!,uno de 

::,::::ti~~~~~;~R{~~i~t~:~~~~~~i&füfü~;~: 
sucede lo.mismo•:uandoila•demand~de ·carn~bovina'se ·incrementa y 

:: :::~~::,:~:~~2;~;~111~~~?~.rr;~~:~~,~;,:.~:·::· 
los seteritaa· el~'-inicio' del:· proceso'- de:·.•organizacion ·.indígena . en 

. . . ...\-. '. . ·>.. . ::.: ·::·_;: .... ,- .. ·_,~ -.-,- .. ~ ... -_ -... , .:,_ ::·~--»;,:·-~:~ ~:.~-';-'.:>;{= .. ~.~:::~~1::__!.-1 .. ~'.\;'.·:,:-/~;:s_:_.·;::_:.;:~;,-.-:.:·:.:·t:·; '._ 
Chiapas. , El.·: .. Congreso Indigen~ de• 1914 ••.• ~on'stitúy6/un\ espacio ·de. 

:::j~~;~~~:~;.~~=~:::;¡¡~¡¡;~~~Gi;,;; 
vital para la sobrevivencia·;~ ·no·::s61'c)',:.inater1al); sino:; cultural;"de 

. .- : .. ' --'_~ ~'.;".. \ :~:;~~:'~~:::;,;:.~~~~'-~\~;;:i/:i:<:·:·~.:~~~~:_:;i~ .. ,.-:<\",-~~ ·. ~: ... 
los pueblos indigenas; Pero :,1a:.,tiiirra,'..esú:tambié.n e,,el•:;cm~di_o." de 

producción fundamenta1··.·,~º~.~e·<~Mq~,f~~·~.~~~~1~~'.i~~~0·:~;jj~s·de ·_la 

economia chiapaneca: cu! ti veis ;:;de:i.agr'!'iexpór.taéi6ni:<ae_sarrollo' éle 
.. · · · " .. _, ,.'(··<::·:::;:: ~:'.;:: :.::_ (·:::·:.;:::~<:~~:(;:;I}'t r:~~::r::_),?:·:-~::-. :,'·:~ :: ·"-: : .. ·.· " · ·. 

la ganaderia, explotaciót forestal· y';'la:_.;coiistrucci6n de 

infraestructura p~ra la:JJ~~~~~'ió~i'.>d~'.\,r~~~j~·¿: ~h:/~~n~~aci6n. 
de energ1a eléct~l.~~O'.; ,,X'.> ... ; ~i , • ~'>L/)_~; :;;.~· ·:r 

En uri Pt"i~:~i'-~~lnen~o;, j~i'~t#~~{'i~~' d~';~Ü'; répresi6n es 

conservar a. tcída éosta•'la propiedad cÍe':1a Úe~r~ en .manos . 
.-.·.,. 
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Ningün intento de los indios_ por recuperarla fue ptHmitido; 

desalojos violerytos, a~ra~·~~1.en·~o·~· .. ·e: }.n.~i~J~~~·i?nes - m~rcaro_n los 

primeros años de movilización/iridígena;'',sirf,_em,l:iarqo, ei proceso 

estaba en marcha y la violencia'.· E!fercida';, córi. el' objetivo de 

interiorizar el terror e inm~vÚiz~r' á:ola 'población, funcicma a 

la inversa: cohesiona y concientiz~, transforma y consolida el 

pensamiento político indígena. · 

De manera clara, el movimiento de comuneros tzotziles en 

Venustiano Carranza y los innumerables desalojos de los 

asentamientos indígenas en la selva Lacandona ilustran como la 

pugna por la tierra es una historia atravesada por la dinámica de 

la violencia. 

Las diferentes políticas agrarias delineadas por el gobierno 

federal y copiadas al calce por los gobiernos chiapanecos, nunca 

han sido efectivas, ni siquiera suficientes, porque no fueron 

diseñadas para una estructura agraria tan compleja, y no pueden 

por tanto modificar (que por lo demás no ha sido el objetivo) esa 

combinaci6n sui géneris de modos de producción capitalistas y 

feudales. Modificarla implica trastocar intereses arcaicos 

profundamente enraizados en el agro chiapaneco como el cacicazgo 

o las fincas de ganaderos y cafetaleros, 

2, DE l\CTOREB E INBTRUHBNTOB 

Los bloques temporales que se establecieron no fueron por 

mera comodidad académica. Pensamos que efectivamente corresponden 

a fases coyunturales de cambio en la correlación de fuerzas en el 

estado y a una definición de mecanismos, instrumentos y 

estrategias por un lado, de lucha, y por otro de respuesta 
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vi6tenta. 

A) El periodo. de 1974: a ·-l982i es una fase .de tjestadón Y 

evolución dEi' ·ia·· . .'~:g·i tacÍdn -_ dci-\1~).ba~~- ~am~¿sí~-~; son los· ·pri~ero~ 
intentos de' or~anizaci~n,, ef~ ~claración de _lós ~IÍje~i vos de·.· 

lucha, la mane~~ de'~1ci~n~ario~ y a quié~ ha{qúe dlsputarios • 
. :~··' ~'¡>- :"· '.' . >~·- .'(,::-:·.·:-:,º<.·, .. :·.·. ··>.-'· 

Por su part~·; é1:ga~i~rno';de~ 'est.ádo; responde con. ia, utili,záci6n · 
del Ejéjc'¡~~.: :,_ -.', · · · :.· ·,. · > ·· ·. ·: int1'.mÚ~~da:'i: ·• · 

"..:J~;z¡,¡'.~~~~f~:ittr;:¡f;;~,:~~~Ti"::..::: 
pol1tÍco~ ch~~pan.eco~';. El'. apoy~ d'e la P~li~la d~-;~;~uri~ad Pllblica a 

~:: i::~-~f :':i~~X1::::~r~:i~ ~f L:J:-:!f ¿f if f .r~f &~:i~~1f K: ::::d0

:: 

emergencia d~ movimiento~•. e,~,:\~~;~/;:.if/h~~S\d~~;·f Los otros 
mecanismos de control .que·:fueron'.'créa_dos;;·én:_:este :periodo . . 

para mediatizar y copt~¡'.·: .• l!,t~~~~~~?tf:~§~~,tg~:~f:\,'c~~,~~s,inas 
nacientes, pronto fueron· rebasados',Ee'.·incluso; enfrentadas· par la 

:~::::ne::.e,si:~ :s·~::s;~:~~~~~~~'~J~~.·r~~§J~·ff Xf :ª·frit~o::· ·e: 

=~:º:.""º '°'~~:~;.;iii~;:; ~;,.;;L;, : ..... ;''°''" 
por una represión masiva y· selectiva a carc¡o de las Policias 

:::~:1 í'.x~~~if~~~~:i~~::~;:~~:::~ 
permanen~l~ ;,.¡~:,;;~{·~~~J~i;T ~;;;i~( ~ ; ca'~t~llano~ . "plá~ificar'; y 

definir·• iá ¡:;.:,úúcia".>d0·'.~epre~i6n; El inici~ del gobierno de 
... - .. :· . ,_ .. ~ .... :.,,~~i:i. ;S'!··- : ... · : , ... -·" .... ', . . .. - ... _. . 

castenan~s 'coi~ci~.e',7on;.~ria ;_f~.se del niovimientá campeaino en que 

las orgal)iZ~~l.~n~·~ regioti~l~s se consolidan c¡radás sobre todo, 
·";_' 
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a su vinculación con-organizaciones nacionales. 

Huchos movimientos espontáneos de comunidades (nos referimos 

principalmente ª .... ias·{inva~fones/~e. ';ti~r;a)<y'. m?~i'rn.ientos 
municipa.1es .• que, noCJi1~:úE'.i:;~~-[;.;\~.~ri7~i;¿.~.~~.f.~·~,f/~i· una·• 
organización partidi'\t~:"_o:.~gr~miali;d~.,'•presencia::est~tal· o 

;::::::';::,:::.:~:'.!lt:~~~~;f f~fff~';i€:f~~'"'~' "· ., 
LOS mo~fai~nt·C>s que· se·:consolidan. ~~:~1~~'.;1~~~-~V~izaciones 

:::::t~:~:s e::::::n •• ·~::'· ::!~tt1~i~im~~d~::ri :~:an::::io~:: 
agrarias es la transición,. ó.·me'jor · dÍ.choí· la ampliaci6n de las 

demandas puramente agrarias (tierra, créditos, canales de 

comercializaci6n, etc.), a un planteamiento polltico basado en el 

cuestionamiento del poder polltico y su sistema de dominación y 

explotación. Por su parte, la apertura de espacios democráticos 

de participación polltica exigida por las organizaciones 

campesinas, entra en contradicción con una estructura agraria 

extremadamente polarizada y anacrónica, 

o) Para el gobierno de Patrocinio González no era tan fAcil 

sostener la impunidad que caracterizó al gobierno castellanista. 

La presencia de organismos defensores de derechos humanos 

(principalmente el Centro de Derechos humanos "Fray Bartolomé de 

las casas 11 ) constitu!a un "freno" al claro uso pol!tico de la 

violencia (y es sintomático que aún con ello, González Garrido 

haya acumulado más de ocho mil violaciones a los derechos 

humanos), Por ello, a través de las modificacloner al Código 

Penal, da una cobertura legal a la represión. Y r- que para 
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entonces, la regionalización de la violeílcia· que .nat.i.J queat1llo 
. : . . . . . . . , -. ."· ~. , 

establecida desde· e1· 70 parece. ".diluirse•~ ,;·ant~· el· ·enfrentamiento 

frontal que• Patrocin~~ sostÚv~ con ·~as .ol'ganiz~cilo~e~. : , . 

. Re~u1ta'~vi~~~i:~ ~úe .i·;~ .·éiites ~¿¡,~r~i.ht¿s:,~;;/cit.i~pa~· no 

podido . est~~~ece.r ~.;,;¡, ;~l~~i.~~ )J;:¡~{\ta•:::: .;~n •. las han . . . ·\ . .:··-,. ·:,.,~:,;;; .. . ,.;··· 

orgarl .. 1 'z·~·~.i~·~~~·-~._~ ~·:~·~J~~ i ~~-~- ~ , .1 rec~~oCel-fa·s :~."::c·am·ó··ffr~·t¡er1 ocutoras 

:::::E~~· :~:;{~?~::·~;r~li~~~~~:::::~: 
''·:':·::·-~;·:;<:·· ,'. .:},:·.> .. ,.· ' 

• .-. J - ~.~::. 
~' 

ser 11 representado 11 • 

Paralelamente el uso de las Polici~s .J'uci:i:clal.•~ de seguridad 

Pt:lbllca como instrumentos encargados de '_;;de.~ac'ti var" las 

movilizaciones municipales, en cierta medida deja "desprotegidos" 

a los ganaderos y comerciantes. Ante ello, la alternativa es la 

institucionalización de las guardias blancas como instrumentos de 

autodefensa autónoma de los grupos de poder económico. 

4, DE ALTERNATIVAS PASADAS Y FUTURAS PERSPECTIVAS 

"Toda crisis implica una agudización de luchas y 
un reacomodo de fuerzas. Dicho de otro modo, toda 
crisis supone una 'concentración de contradicciones', 
nacionales y de bases pollticas y económicas, ideo
lógicas y expresivas. Por lo general concluye en fe
nómenos de conquista y liberación de territorios, en 
nuevas formas de participación y poder de una clases 
o facciones a expensas de otras, en la instauración 
de sistemas más democráticos o más autoritarios ... " ( 1) 

En el segundo capitulo hablamos de dos alternativas que se 

perfilaron y desarrollaron de forma paralela desde principios de 

la década de los SO's como dos vlas de respuesta a la violencia 

( l) Pablo Gonz6lez casanova, "La crisis del Estado y la lucha por 
la· democracia_'. en América Latina 11 , en ~ sociedad, Caracas, no. 
104, noviembre-diciembre de 1989, p. 95. 
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estructural, pero definidas· por la . violencia represiva: el 

movimento armado y la lucha no-viole.nta. 

En el tercer capitulo, tratarnos· de. delinear. aiguno~ .r~sgos 

de esta segunda alternativa valiéndonos de·la:·ex~~·r¡~ricia:de ·una 
.. ' ·.,.,«{: ·•··•· ' 

organización regional que, aunque de co.rtá· vi'dá .• por',cierto, 
... . ;.~;": . :"'' ' . 

expres6 algunas propuestas a la lucha indige~a· ~~';.~t/A.~n~exto. de 

::d:1:~:::~:.:0::t1::st::::ra:::::: ;" e:h~:::s10t:;~~~;~r~::ª~b~:: 
otras organizaciones campesinas regionales. e in¿lÜs~··· ~~donales. 

El l de enero de 1994, la descomposiclÓn del poder poHÚco 

en Chiapas entra en su fase terminal. Las ondás expansivas 

alcanzan al sistema politice mexicano y lo ponen en la crisis m~s 

profunda despuéa de 1988, Las contradicciones emergen, crudas y 

palpables. 

La crisis abierta por el levantamiento armado en Chiapas, 

involucra a todo el pais. Estamos ante dos perspectivas sobre las 

cuales no podemos decir la última palabra: la transición 

democratica del sistema pol1tico mexicano, o el autoritarismo en 

pleno. 

Diversas autores confluyen en una apreciación: la generación 

de una violencia revolucionaria tiene que ver con un problema de 

participación. El levantamiento armado en Chiapas es una forma de 

expresión de un sector del movimiento campesino. A pocos dias de 

haber iniciado, el movimiento armado del EZLN es legitimado par 

diversos sectores de la saciedad por el propio peso de sus 

demandas, tanto las que se refieren exclusivamente al limbito 

local, como las que nos involucran a todos, la democracia por 

ejemplo. 
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El Ejército es,' declarado 'el, cri~migo" militai::;, el enemigo 

politice, ,el Estad~. A p~rh~ ~¡; ~hi pÓdc~<ls conGÍélerar dos fases 

en la actual c~y~ntur~: ' ' ' '' ' :,' 

La im . · b a fa r 'di ·~;:~¡> ·~e ~~,~t~~~t;¡Ínllnto~} entre el 

E~ é:C~t:r:eJ1Jl5i~f ~1i~~ff E;ilN.1~·J~t~6~~1~.,~l;~f .~~Gr,~if~~.~~s'.',,.,,.Y, de 
sorprésa 'i naciona'l,,, 'el ·'.'l,evantami en to•': genera:;,tamblén", "bajas" 

:::;;J;:J,c41i~lID~rij!l~jJt~i~i~]lf ;~~~1~1i!'t,.: 
atrocidades:' c'onietidasiíi'ori'el ',genera l\düi:ante\sú •·gotiiern'ciº.sa i'ieron 

. :. '-·~-~·\; :·: <~-:..>~f~·.:;;::·:.:;;,;~i~~-~· 3;,:{;·-~-:~~'.1:.>::.:.'.2,iJ.~~.,-'t(i:~i.'>\_"f,:\:·?::·.:~\-,:. '.'· ~ ;_~}.~(';"!.~:-~::·. :_- ; :, .:· :' ~ -. ·:·.- :. 
a , la luz p(lblica'i'\!Jlarc.ándol.o, para,'si.empr0 ;:,~.González :.Garrido"deja 

. ,- '·.:': t~;¡¡~-·:··~~~}-1~~';.'/-?·;~~;\:~:~~-Y-~:-:":~iff::\~Ó T~D~~:~~~·;;_~:_~:·/;;.,?~~;-~- ':-':\::·' .~. ·-:;·,~'.'::L"\:::.:--?'.;:·:~·:: ::. : ~.·'... . 
el . cargo , de:,: secretario':" dé~•: Gober'riaci6rí ;\: nuévamente >la "'ruleta' ile 

' :·: ·.·. ,·,;<::~~-·.:-~'"\1''::·,::~j~::;:·'~~:>.~· .. ->;~; '.'..:~: \:,; ;::·.~:, ~;:• -~·,'( ;.:1 ~/..-.-.'.!.f 'ií·t~}·:~r.(:.j~~1:.,:;)·;~:~¡·; ... -:.~: ~~ .. ' 
los destinos.; .pol1 tices ':'gir6 :/ hacia'/'el i, gobernadori'niásJrepresor ,de, 

Chiapas: ,,·6~~~".'~i~cit~1.~~-'.~f~fo~i'.it~!ff}'.~~%s~J;~~f;,.~;~i~t:'.J,,~~;.ªn. ei. 
gobierno funcionarios, menores: y,:mayores :"deCestádo' ,'de Chiapas, y 

son sustituidos• po~i~t~~j'ff :.,~~~:~~·":~~~i~~~~~t~fo;~J~U~'{: : Tr·.<· 
En lo sucesivo/ ,, nos ;r~fedremos''.{especi~ic~mente al 

reacomodo de los otro~ 'ac·~~I~~J;:~f ~~~·~t~~ii~ír~Th~~R~·.t5~~a~~ de 
perfilar a lo largo de•' ésta·d'rivestigaci6ni·,. "16s·:•.1ristrumentos 

· ->,f :;~f';~·.:~:~;~.~-:~P~ci?~~,~;:,:-:.~:;~~:~\Y;~;~;:<I ~·;~:r:--; ~-.:),1~ .. ~-~:· · · · · · · ·:. 
represivos del estado y' las ,~orcja,rii'Zaciones :.campesina's ;·: 

_ : .. /i '.;.'-::·I/KXc: !.~~:/-;<~ <>~.;.~:::~{.\~·-·/:·/;>>~:·~/ .. ::·"' · 
Destacamos la actuaci6n :,del, ejército;-: como,:,hemos descrito 

.. .':' .. : .. : ... : ,"' _- :; _;.'.: ·:::~ -~~.~:/-.: '1\.",';.) :;,(':.,f-"./:. ~:.'.«:::\· ,.. ·: .... :¡;·;':·. . 
en el segundo capitulo,·, las', fuerzas,, armadas';.en·,, chiapas ',han sido 

. . . ' ' - ·:·-·. ·:.:.:·~·.:~:-.~. . . , 

un instrumento represivo Í:und~~e~tál> ., 

Con amplia experiencia en el arra~ami~~to, d~ ''C:ÍomJ;,idacÍes ·y en la 

intimidaci6n de la población, "los paso~ 'de'{·ejércú(;11 durante 

los dias en que se registraron enfrentalllientos·::.(a'ctuáci6n' qúe 
.. '." '':'/-'".c .. .;,.~,; .· '-' ':'. ' 

contin(la, aunque con matices), se dirigiÓ':'.tambié'n' ha:: ia , la 
.· .. ··/;;·.:;: .. ·.\.: ·-

poblaci6n civil. Más dP. 10, ooo efectivos despleg~,ci~s .en ld ,zona 

105 



de conflicto, bombardeos a comuni.dadcS indigf:!na~. cateos a 
''· ' 

domicilios ·y templos, retenes irltimidatoI-iós'·~.· ·etc., sun sólo 

algunas 11 ilndezas" de los ÍniHt<lres¡ i' 1~~ ~~~¡~Go~~ ya .. hemos 

vist(), están ,••adostumb~adas 11 fas .comuriidácÍeii. de·.ct;fápas >Ei 12 ·de 

enero,. sal,ina~ de.~t'tª~l ~~;.'i,c:i.ªW~Affo.'i,\Í¡~~~~Í::~~i:.~~i-éste 
periodo ·de'. paz•.: armada, ·••han ';salido:,>a::<la'1luzi/las;:huellas, dejadas 

·, · ·' · ·. >. : ·:.':· :,. · '~: · .'··: ',:·>;" ·/ :>·: _:. '.•.:._:··:··.:>/:t<r·~::~·~:~'.'.:.\<~;~;~:.~.~>;.;;~,·.~ ·;:<~~.';~:~·.; ·::·~.::.,; ... .,. : .. ~ ', · 
por el ejércit?: ~~~~m;~_te,, h.~~~~}~.f;~;~~ •. ~~dféi~f:~r~;i. :rg,~~~-~~os 
naCionales e internacionalés .. de tensores; de•Hos :;.derechos::. humanos · 

contabi li ·i~~fr.;·,1ii~~f ~f~ª"~~~f i':::~ªtH~!~~};~c1"J'~}r~!~~:~~;~~f }~or . 
detenclone~ ·~rbiti:árias '<la ;éínayorra.; d1>{'.eHás "prod.ucto":de 

all~na~i~~;os:>. ·~~e~:,!~:º~~;;;e ~it~~\~is~~ '~1-~;8i~~~~{Ji~R%1í~~~~~···i 2.l. 
Y· una" cantidad::. no :. cóntábilizada '.cde-'íniernbros·:: del'.j. EZLN'' caldos" en 

. , ,~'"" : .. \- ' .. ,. ·,~' ... ' "',)\~.:<: .. t~ ,~}~;.' ·:.';.~~:.'.~:~;·::'~:., ,,, 

acci6.n' ·cuyos cuerpos el ejército" se" encar.go:,de .desapari!cér, ··, ::'.· 
• ' ,'''' ' ', ' '.'' •; :~: : . ...:· "', ,-,', '.' '°.:, (,<'."'/·:,:~, i r;.:';'~T:,·:·:á;j;';•:.,::.:~;~1;~' '.'?:' '.'.' • < 

Tras. los enfrentamientos armados, . e,1 /ejército! sigue siendo 

::,:~:::,::.:~::':::',:':::t~1.;,;~r~~í~Jf :;;::::\•.: 
diversifica: la ·re-mili tarizaci6n·"·',del'<·e's'tadó ,,.:n·o ·.•·es ··,.·u ria 

<'. :.... .• , :'.;: :··.:~. ~',:~:-~ >\~·~'..:;~;·~~-;.~:!;\,, ?~~~~·.~ ;:_·;. > ;,; . :. ~,· .. ·.. ' ' -
posibilidad '·lejana, pero consideramos ique';l·su';\fu-~ció~ ~orno 

instrumento principal . d.e . la )~~;\;~f.i~~~f;~~t~~~~¡ili~~Í~"}~ .. ~~f~:~:¡ '..ª • 
fin de ajustarlo a las condicione,.,;que:'se ·g~l'\eren}en"ilós:pr6ximos 

=~:~:~::;~~~~Í~~'r7l~~~~T!li~Tuf !,:~::: 
violaciones a los· .,derechos'niurnanos . .'.cometidas por.·sus miembros. 

e{'; •..::'- "·,: ;.'·:: ,, •• " ~: ...... " '.· ·. ' 

Con esta "pantalla", ~l.' :e}ército .a~egura su· presencia en las 

cabeceras municipales'. · "".'.':" ·,"::>r· 

(2) Carlos Puig¡ · .. •irnéurri6' el ejércitr en 
inconstitucionales". enProc'eso·;· No. 902, 14 febrero .1, 

a et.oc 

106 



¿Qué ha pasado con los otros actores de la represión en 

Chiapas?. 

Nos referimos . a ·'una.' ·s.egunda e~apa en la actual'· circunstancia 

históric~ inmecli~ta: la i~surgencia civil. · · 

El levan~¿miénto armado ab~e espacios de par~Í~i~~~~óh a las 

organizaciones campesinas que durante' dé~~das···~~~;, ~u'sca~o ··una 

nueva relación con el estado y sus instituci~ne~;;'-\~~o~~~r~~~s el 

papel de dichas organizaciónes mi'.\s. áderant~ ~·, ,. :, .: 1
', 

Nos referimos m6s espe~ificam~n¡~ .:~"las .·a~-cl~~~s de· la 

población civil que aprovechan el éanal. '·abi~~~o por' el. EZLN para· 

manifestar su propio descontento: \a o~Üpac.iÓn: .~dé:·pr:sidéncias 
municipales Y, la toma de tierras . en otros municipios reneja el 

ct1muio de contradicciones existentes en casi todas las regiones 

de la entidad. 

La Polic1a de Seguridad P'1blica y la Polic1a Judicial, 

encargados en los '1ltimos tiempos del desalojo violento de 

protestas pol1ticas y de invasiones de tierra, han quedado como 

actores secundarios de la represión ante la presencia del 

ejército. Sin embargo, es evidente que su posición al acecho no 

puede ser menospreciada, y que seguramente se estlin definiendo 

mecanismos inmediatos de acción. El control politice-policial de 

los municipios se hace ahora, más que nunca, indispensable ante 

el apoyo que el levantamiento ha generado en el grueso de la 

población ind1gena. 

ºHoy, con las leyes actuales, todos los chiapanecos somos 

potencialmente delincuentes", dijo un campesino de Chiapas ante 

el presidente de la Repüblica (La Jornada, 26 de enero de 1994¡. 
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La reforma al Código Penal instaurado por Patroc,nio Gonzá.lez 

Garrido fue nuevamente modificada; se introdujo· además una Ley 

para impedir la tortura. Como fichas de dominó, fueron cayendo. 

funcionarios menores y mayores de la administración ·de justicia. 

Sin embargo, ello no es suficiente para desestructurar un sistema 

carcelario profundamente represivo. Es necesario un 

replanteamiento de todo el sistema de impartición de justicia en 

Chiapas. 

Las guardias blancas son un caso particular. Es hasta hoy 

que se hace evidente el peso que adquierleron durante el gobierno 

de Patrocinio •. Las dimensiones de su poder han salido por fin a 

la luz pQblica sorprendiendo a la opinión nacional. 

El Estado ha perdido control sobre ellas, como aquel mounstruo 

que se ha creado y luego se revierte, 

Sólo hasta hoy emergen esos personajes casi de novela que 

son una protunda realidad en nuestro pa!s: los caciques. Sus 

apreciaciones profundamente reaccionarias, es algo que no puede 

modificarse tan Ucilmente. Acostumbrados a ejercer la ley "por 

su propia mano", los caciques ganaderos (de los cuales los de 

Altamirano y Ocosingo son dignos representantes) nr están 

dispuestos a desmantelar sus grupos armados irregulares. 

En este momento, las guardias blancas adquieren una relevancia 

sólo comparada con la del ejército en cuanto al ejercicio de la 

violencia. Consideramos que son y seguirán siendo uno de los 

actores principales en la definición del nuevo escenario socio

politico chiapaneco. 

otro de los actores fundamentales en este escenario, son sin 

duda las organizaciones campesinas, agrupadas en -1 Consejo· 
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Estatal de ~rgani~aC::i:o~es i:ndigenas de. Chiápas. 

·rras dos· Encuentr~S · e~.t:~·~~1~:~:-·:~; .. -~~·g~~i~~~io~es ·ino ·1~~as. (8 ~~:de 

~~~:::::·::: ~'E~.~,~~~f 1f~lf ;1~tt:1~,:~:~:'.2~'.E 
agrupamientos oflciaÜst~s·· ~·:¡;;.;~~~n'á'i.~~~~~;}; · .: <'.C , 

En un primer momento, la iriirÍ.ai:i'..;a :de la ~~~li~~b'Í.6~· d~: ios 
' .. ""' ;. ·:.~; .. .",''4'- ,. y'. 

encuentros corri6 a cargo dei gobiern~ · ca:través de· 1;;5· !'mesas· de 
' ... • ' • • •• ' -.. ··.··::;:. -·' • '' -;_-\- - , -·: • : ,. ' : • ' ~ - < ·: • .. ~ 

concertaci6n de Carlos Rojas y· l\rtur·o• warman y ·1a comisi6n 

especial para Chiapas de Robledo Rinc6n, Eraclio Zepeda y Andrés 

Fábregas), en un intento desesperado de abrir un espacio politice 

de negociaci6n con las organizaciones, para coptarlas y 

mediatizarlas, para desviarlas de la 11 tentaci6n 11 zapatista. 

Pero pronto las organizaciones tomaron en sus manos ese espacio 

abierto, rebasando el control gubernamental. sin duda, el CEOIC 

se consolida como una fuerza social que, aunque profunddmente 

heter6genea, cuenta con enorme una capacidad de movilizaci6n y de 

negociaci6n adquirida al fragor de JO años de lucha por buscar 

ese espacio que hoy se abre. 

contrariamente a las espectativas gubernamentales de limitar 

el CEOIC al espacio de las demandas económicas, esta instam:ia 

coloca en primer plano demandas de carácter politico-social: 

l. La apertura de un nuevo periodo de reparto agrario, que .como 

hemos visto en Chiapas ha sido casi inexistente, afectando 

latifundios y otorgándole a los peones acasillados la tierra de 

sus patrones. Asimismo, la Inmediata aplicaci6n de r<!soluciones 

presidenciales. 
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2. Una. reforma politicia de· fondo _en el. campo cniapaneco, .isto e~, 

la Const.itución d'e un· régimen especlal· par~ ::l:s · r.omunidades, 

basado en ún ·proceso d~ d~~;;d~il~iziÍció~ Ín~~icipal /10 ~~~<lmpÚca. 
la desütución de varios p~e~r~~;,i:~~ ... u~ici~~'~e~ V· .. 1ª 

''. .,. 
instauración ·de concejos ciudadanos elégidos: :•.:::.,.:}:< .. :.-e;·< ... 

3. La autonomia regional, traducida en un · re~~d~;,a:~i~nto 
territorial del estado basado en la creaclón de ··r~_gion~s 
compactas y aut6nomas en las que los pueblos indigenas:'.estén·:a 

cargo de la administración, pero también de la elec~ión. ·de· 

representantes populares ante el Congreso del Estado y al 

Congreso de la Unión. La a~eja demanda de los pueblos indigenas 

por el pluralismo cultural permea esta propuesta. 

4. Participación directa en la planeación, ejecución y evaluación 

de los planes y proyectos de desarrollo estatales, y en el manejo 

y canalizaci6n de los recursos. 

5. una transformación del llamado pacto federal, a fin de detener 

el saqueo que el gobierno federal realiza de los recursos 

naturales de Chiapas. 

6. Programas de atención inmediata a las necesidades sociales de 

las comunidades: educación, salud, servicios, obras, 

comunicaciones y transportes. 

7. Respeto a los derechos humanos de los pueblos indigenas, 

libertad de presos indigenas detenidos injustamente y de presos 

politices, y la transformación del sistema de impartición de 

justicia del estado. 

Tras doce d1as de enfrentamientos militares, el gobierno 

mexicano rectifica su postura, y t>e pron:uncia por una Rol11,...ión 

politica al conflicto ¿o debiéramos decir económica? 
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Miles de millones de nuevos pesos son destinados d d.versos 

programas de desarrollo creados al vapor; las mesas de atención y 

concertación se multiplican en cada cabecera municipal 

"conflictiva" (es decir en casi todos los municipios del estado). 

Con la asignación de una impresionante cantidad de recursos 

económicos, el Estado pretende eludir las demandas de fondo 

proclamadas inicialmente por el EZLN y retomadas después por 

amplios sectores de la sociedad civil: la necesidad de transitar 

a la democracia. 

Retomando la cita de González casanova, podemos decir que 

ciertamente, este es un punto de inflexión en el sistema político 

mexicano. Es una fractura que, si bien se está apresurando a 

resanar, implica un mansaje recibido. Las alternativas son 

claras: democracia o recrudecimiento del autoritarismo en el que 

vivimos. No podemos esperar, ni a corto ni a mediano plaza, un 

proceso amplio de transformaciones sociales. Finalmente el 

gobierno pudo "sacar" de la agenda de discusi6n con el EZLN el 

"espinoso" asunto de la democracia nacionaL 

Sólo un movimiento social amplio por la democratizaC'ión de 

nuestro pa1s nos puede salvar de esa 11 paz tor(pro)nasoleada" de 

los "neopacifistas" en el poder. 
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