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"Los zapatistas, ellos mismos, piensan que la defensa del Estado nacional 
es necesaria frente a la mundialización ... " 

6 

Subcomandante Marcos 1 

1 Marcos, "Force des annes et force de la raison", Le Monde diplomatigue, Maniere de voir, núm. 75, junio
julio del 2004, p. 60. 
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La "mundialización" erige un "nuevo principio de soberanía" 

La "mundialización,,2 es un proceso económico que ha evolucionado dentro de un 

contexto histórico y geopolítico particular, y que tiene implicaciones económicas, políticas, 

sociales y culturales. Este "orden" económico está basado sobre flujos e intercambios de 

diversos tipos (humanos, financieros, comerciales de bienes y de servicios, etcétera) a nivel 

mundial. 3 Se ubica dentro de una lógica de competencia y de acumulación, de 

deslocalizaciones,4 de privatizaciones del sector público, de especulación financiera, así 

como de la desaparición de las reglamentaciones que antes regulaban los Estados 

nacionales. 5 

La desregulación económica a favor de las grandes empresas multinacionales se 

apoya sobre la reducción de las prerrogativas de los Estados~ de su papel de intermediarios 

(económico, político, social o cultural) entre las fuerzas antagonistas dentro y fuera de los 

Estados nacionales. Esta reducción de las prerrogativas de los Estados da lugar a un "nuevo 

principio de soberanía,,6 de las empresas transnacionales, las cuales, a través de los 

organismos internacionales, dictan las políticas nacionales. Nicola Matteucci explica que 

"el mercado mundial ha permitido la formación de empresas transnacionales que tienen un 

poder de decisión no sujeto a nadie y libres de cualquier control~ aunque no son soberanas, 

dado que no tienen una población y un territorio sobre el cual ejercer de modo exclusivo los 

2 La terminología anglosajona retiene el término de "globalización". Los términos de "mundialización" y de 
"globalización" designan un mismo proceso. Se puede también encontrar el término de "nueva economia", 
formulado por la revista Business Week. 
3 Otra perspectiva considera la "mundialización" como un fenómeno nuevo que nos conducirá a la 
democracia, al progreso y al bienestar. Pero, frente a los efectos negativos (exclusión, marginación social, 
desastres ecológicos), así como frente al conflicto social y político creciente en lo que atañe al sistema 
económico mundial, nos interesaremos, en el marco de este trabajo, a la perspectiva critica de análisis del 
sistema. Sobre el tema de las desigualdades en América Latina, véase la Conferencia sobre la teoría y práctica 
del desarrollo de la BID (1996) o el informe "América Latina: una región en riesgo. Pobreza, inequidad e 
institucionalidad social" de B. Kliksberg, BID, 2003 (http://www.iadb.orglEtica/documentoslkli_ameri.htm). 
4 Movilidad geográfica del capital y de las empresas en función de la búsqueda de mano de obra barata, las 
ventajas fiscales, proximidad de fuentes de materias primas, altos intereses para la especulación, etcétera. 
s Sobre la "mundialización", véase, por ejemplo, Trade and Development Report, United Nations, New-York, 
1996; Octavio Ianni, La sociedad global, México, Siglo XXI, 1999; José Gandarilla Salgado, "El proceso de 
"globalización" en dimensión histórica: ¿Nueva etapa del capitalismo o nueva forma histórica?", Economía 
Informa, UNAM, Facultad de Economía, nÚDl. 292, noviembre de 2000; Armando Kuri Gaytán, "La 
globalización en perspectiva histórica", Comercio Exterior, México, enero de 2003, núm. 1, vol. 53, pp. 4-12. 
Ph. Moreau Defarges, La mondialisation, Que sais-je? París, PUF, 1997; Jacques Adda, La mondialisation de 
l'économie, París, Reperes, 1998; V. Flores Olea y A Mariña Flores, Critica de la globalidad Dominación y 
liberación en nuestro tiempo, México, FCE, 1999; J. Saxe Fernández (coord.), Globalización: crítica a un 
paradigma, México, Plaza y Janés, 1999; etcétera. 
6 La expresión es llÚa 
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tradicionales poderes soberanos, pueden ser consideradas como tales en el sentido de que 

-dentro de ciertos límites- no tienen un superior"? 

Las empresas transnacionales, como actores fundamentales en el proceso 

hegemónico, realizan actividades de producción, de comercio, de investigación, de 

servicios, así como de especulación financiera de manera directa (con su propio capital) o 

de manera indirecta al aceptar que los inversionistas manejen fondos de pensiones, fondos 

de compañías de seguro, etcétera.8 De tal manera, los inversionistas adquieren un poder de 

intervención en las decisiones de la empresa donde invirtieron para que ésta produzca un 

rendimiento máximo. En palabras de Pablo González Casanova, "la empresa transnacional 

en América Latina es más poderosa que el Estado-nación9 al que penetra y con el que se 

asocia. .. Los gobiernos nacionales -frente a las empresas privadas- toman decisiones 

muy secundarias al aplicar la política económica en sus territorios y estados... La nación 

como soberanía y como mayoría es cada vez más gravemente afectada. Lo soberano no es 

nacional ni es mayoritario". 10 

La actividad de las empresas transnacionales está dominada por el objetivo 

primordial de la obtención de un beneficio máximo en un mínimo de tiempo, lo que resulta 

de una lógica de la concurrencia, la cual no admite ningún obstáculo. Para lograr sus fines, 

viola los derechos del trabajo/I corrompe las elites políticas e intelectuales, financia 

actividades terroristas (con el apoyo logístico de alguna gran potencia) y también financia 

dictaduras. 12 Para entender cuáles son los efectos de las estrategias de las empresas 

transnacionales sobre los pueblos, sus valores y sus recursos para mantenerse en vida, el 

7 Véase Nicola Matteucci, "Soberania", Diccionario de política, Siglo XXI, pp. 1491-1492. Noam Chomsky 
cita el Informe de la Conferencia Jusuita en El salvador, enero de 1994 en el cuál se habla de "un poderoso 
estado transnacional que dicta la política económica y planifica la asignación de recursos" (Véase Noam 
Chomsky, "El futuro del Tercer Mundo", América latina. De la colonización a la globalización, México, 
catedra, 2003, pp. 107-116. 
8 Véase Fran~ois Chesnais, G. Duménil, D. Lévy Y 1. Wallerstein un libro intitulado Une nouvelle phase du 
capita/isme? París, SyIlepse, 2OOl. 
9 Véase la definición del "Estado-nación" de Luis Villoro, "Del Estado homogéneo al Estado plural ... ", en 
Pueblos indígenas y derechos étnicos, José Ordoñez Cifuentes (coord.), 1999, p. 69. 
10 Pablo González Casanova, "El Estado Y la política" , América Latina, hoy, Siglo XXI, Editorial de la 
Universidad de las Naciones Unidas, 1990, pp. 64-122. Véase también a Chomsky Noam y Dieterich Heinz, 
La Sociedad Global. Educación, Mercado y Democracia, México, Contrapuntos, 2003. 
11 El Dr Vitker señala que el derecho estatal hoy, se opone al derecho empresarial y da el ejemplo del contrato 
de Wallmart que viola sistemáticamente la Constitución Mexicana, así como los derechos de los convenios 
internacionales. Los Estados se encuentran limitados frente a este derecho empresarial. 
12 Véase, por ejemplo, N. Chomsky, "Washington: El principal gobierno terrorista del mundo" , América 
latina. De la colonización a la globalización, México, Catedra, pp. 71-86. 
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artículo de Jerry Mander es muy relevante.13 El autor menciona siete "criterios de 

conducta" de las empresas: 

1) El "imperativo de ganancia" es el primer criterio de decisión. Tiene prioridad 

sobre el bienestar de la comunidad, la salud de los trabajadores, la salud pública,14 la paz, la 

preservación del medio ambiente o de la seguridad nacional. 

2) El "imperativo de crecimiento" es el criterio utilizado por la bolsa, los 

inversionistas y los bancos para obtener financiamientos. Tal criterio lleva a la empresa a 

buscar y explotar recursos escasos en diversas regiones del mundo, por lo cual presiona a 

los pueblos que viven en estas regiones, ricas en recursos, a entrar en un proceso de 

modernización, de producción y de consumo. 15 

3) La "amoralidad" se utiliza en decisiones que afecta a los intereses de la 

comunidad. Tal "amoralidad" es disimulada por medio de engaños publicitarios. 

4) En toda la información debe prevalecer la "cuantificación, linealidad y 

segmentación", es decir, aquélla debe ser expresada en cifras. Los valores espirituales de 

los pueblos sobre la naturaleza no entran en las ecuaciones de las sociedades comerciales. 

Los elementos de la producción que generan peligros para la salud o el bienestar de la 

población entran en una balanza de los costos y provechos. Se cuantifica la producción 

(medición del tiempo necesario para cada operación efectuada por un obrero) con el fin de 

disminuir el costo de la mano de obra con la automatización. 

5) Mediante la "intemporalidad y movilidad", las empresas no tienen obligación ni 

con el lugar en que se ubican ni tampoco con los empleados. Tienen posibilidad de cambiar 

de lugar en cualquier momento si así conviene a sus intereses. 

6) Las empresas se conducen en "oposición a la naturaleza", cuando agotan las 

materias primas que transforman en mercancías comercializables, y luego se marchan. La 

extracción, así como la transformación de los recursos naturales, tiene un ritmo creciente al 

igual que el ritmo del consumo. La idea de autosuficiencia es subversiva en este contexto. 

13 Jerry Mander, "Le code de conduite de l'entreprise", Le proces de la mondialisation, Edward Goldsmith y 
Jerry Mander (coords.), París, Fayard, 2001, pp. 149-163. 
14 Véase, por ejemplo, Brian Tokar, "Monsanto: l'arrogance d'une transnationale", Le proces de la 
mondialisation, E. Goldsmith Y Jerry Mander (coord.), op. cit. 
15 Sobre el tema de "los mitos que sustentan la utopía del mercado total", véase Edgardo Lander, "La utopía 
del mercado total y el poder imperial", América Latina: democracia, pensamiento y acción, Horacio Cerutti 
G. y Rodrigo Páez M. (coord.), México, Plaza y VaIdes, pp. 207-244, 2003. 
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Como resultado, las transnacionales destruyen a la naturaleza para responder a las 

necesidades artificiales que han creado. 

7) Finalmente tenemos la "homogeneización" de todos los consumidores frente a las 

producciones. Los modos de vida o los sistemas económicos basados sobre el reparto de los 

bienes, de los servicios o del trabajo y que no permiten la acumulación de objetos (modos o 

sistemas no materialistas) son inaceptables para las empresas. Por eso, estos sistemas son 

considerados como "inferiores" o "retrógrados", porque representan una amenaza para la 

tentativa de homogeneización en una cultura mundial. Las empresas tratan de inculcar los 

valores y actitudes conforme a sus intereses. Las comunicaciones aceleran el ritmo de 

desarrollo y el financiamiento proviene esencialmente del Banco Mundial, el FMI, así 

como de organismos privados. 16 

Son vanas las pOSICIones, en lo que concIerne al grado de imposición de las 

empresas transnacionales sobre los Estados. Por ejemplo, para Stephen Hymer,17 las 

empresas transnacionales organizan el mundo, jerarquizan a las economías nacionales y se 

apropian de las funciones económicas de los Estados. La actividad y el poder de las 

empresas reducen la habilidad de los Estados nacionales a controlar sus destinos y su 

dependencia, lo que implica una erosión de su poder. Los gobiernos tienen cada vez más 

dificultad para manejar sus economías frente a una actividad transfronterizada de las 

empresas. Al contrario, según Michel Porter,18 los Estados conservan un margen de acción 

frente a las transnacionales, porque pueden, por medio de políticas públicas, modificar o 

destruir ventajas de la concurrencia para las transnacionales. Un informe del Banco 

Mundial sobre el desarrollo (1997)19 enseña que la credibilidad de un Estado depende 

precisamente de su capacidad para mantener la cohesión social, porque constituye un factor 

determinante para el crecimiento económico y atraer las empresas. Por otra parte, Robert 

Reich20 explica que las modalidades de intervención del Estado han cambiado. Antes, se 

focalizaban sobre la valorización de las empresas nacionales. Ahora, debe ayudar a los 

16 Tales como la Agencia Americana para el Desarrollo Internacional y el Inter American Bank. 
17 Stephen Hymer, "The Multinational Corporation and the Law of uneven Development", Economics and 
World Order: from Ihe 1970's lo Ihe 1990's, Londres; Jagdish N. Bhagwatti Editions, Macmillan, 1972, pp. 
113-135. 
18 Michel Porter, L 'avanlage concurrenliel des nations, París, Intereditions, 1993. 
19 Citado por Josepha Laroche, Politique intemationale, 2a ed, París, L.G.D.J., 2000. 
20 Robert Reich, L 'Economie mondialisée, París, Dunod, 1993. 
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ciudadanos a desarrollar y explotar sus aptitudes y competencias con el fin de aumentar el 

valor potencial que pueden agregar a la economía mundial. Las empresas necesitan los 

Estados para preparar el terreno (educación de los asalariados, infraestructura, etcétera). 

Carlos M. Vilas21 argumenta que la "intervención política de los Estados sigue siendo 

fundamentaL .. los recursos político-militares de los Estados siguen siendo estratégicos para 

mantener o ampliar los espacios económicos y comerciales".22 

El ultraliberalismo23 es un proyecto político para la dominación económica de una 

élite24 

El "orden" económico actual responde a políticas determinadas. Son varios los foros 

que contribuyeron el la dominación de una élite. A partir de los años treinta, el "Council on 

Foreigh Relations" (CFR) decide que los intereses nacionales exigen el libre acceso a los 

mercados y a los recursos naturales. El CFR es un club integrado por la élite de los 

negocios estadounidenses, financiado por multinacionales, así como algunas fundaciones 

talesla Fundación Ford o Rockefeller. 25 Su papel ha sido de aconsejar al Departamento de 

21 Carlos M. Vilas, "Seis ideas falsas sobre la "globali:zación" », globalización: crítica a un paradigma, 
UNAM, Plaza y Janés, 1999, pp. 69-101. 
22 Teóricamente, el Estado moderno se encuentra bajo el control popular, por medio del mecanismo electoral 
y parlamentario. La administración está subordinada a un gobierno responsable frente a una asamblea elegida 
o frente al pueblo. Es un Estado de derecho, lo cual quiere decir que la acción del Estado está sometida a 
reglas constantes, seguras, y los individuos pueden exigir el respeto de estas reglas frente a los jueces 
independientes. El Estado constituye el marco en el cual se resuelven problemas como los conflictos sociales, 
políticos o individuales. La evolución legislativa, como la acción gubernamental, están regidos por los juegos 
de la política, así como las oscilaciones de la opinión acerca de la definición del papel del Estado y sus 
límites. El Estado es el poder supremo que tiene por misión ejercer el arbitraje soberano entre las diversas 
fuer:zas colectivas. Expresa no sólo la colectividad en su unidad, sino también, si el poder político domina 
teóricamente todas las otras formas de autoridad, y debe siempre contar con ellas. En palabras de Luis 
Villoro, el Estado nacional moderno se funda en las ideas siguientes: 1) "Un poder soberano único sobre una 
sociedad supuestamente homogénea [y compuesta de individuos] sometidos al mismo orden jurídico"; 2) Un 
"convenio político" liga voluntariamente a los ciudadanos. El autor dice que los pueblos indigenas fueron 
excluidos en la asociación política, lo que generó una tensión interna por imponer una unidad que no es 
efectiva y que se concretizó por exterminaciones y políticas de integración for:zadas a las culturas nacionales. 
La unidad política, dentro del Estado-nación, debería de ser el "resultado de un consenso libre entre 
comunidades autónomas" (Véase Luis Villoro, Estado plural, pluralidad de culturas, 1999, p. 79). 
23 Al lugar del término de "neoliberalismo", hemos preferido utili:zar el de "ultraliberalismo". Pués "neo", que 
quiere decir "nuevo" no nos parece apropiado para calificar esta realidad. Al contrario, "ultra" implica la idea 
de "extremismo". 
24 Sobre ese tema véase, entre otros, "Aristocratie du dollar. Comment le Conseil des relations étrangeres 
détermine la diplomatie US", http://www.reseauvoltaire.netlarticleI4344.htrnl; T. Dos Santos, 
"Neoliberalismo: doctrina y política", Comercio Exterior, junio de 1999, pp. 507-526; David Korten, 
"L'échec des institutions de Bretton Woods", Le proces de la mondialisation, Edward Goldsmith y Jerry 
Mander (coord.), París, Fayard, p. 86; Zbigniew Brzezinski, Le Grand Echiquier. 
25 Presidente de la Chase Manhattan Bank. 
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Estado y establecer estrategias, en función de los intereses de sus miembros, dentro de los 

cuales han sido escogidos a la mayoría de los dirigentes gubernamentales, así como los 

altos responsables de la CIA y del Consejo Nacional de Seguridad. Sus investigadores son 

los únicos a tener libre acceso a los archivos gubernamentales. Así, han podido elaborar una 

historia nacional que acredita el mito de un intervencionismo desinteresado de los Estados 

Unidos de América. También han logrado exportar su modelo político por medio de la 

corrupción de dirigentes extranjeros. En 1944, una nota del CFR menciona, por una parte, 

el concepto de "zona de influencia prioritaria" (es la parte del mundo que los Estados 

Unidos de América tenía que dominar económica y militarmente para asegurar el 

abastecimiento de su industria en materia prima). Por otra parte, se reclama la creación de 

instituciones financieras mundiales con el fin de estabilizar las monedas y facilitar los 

proyectos de inversiones constructivos en las regiones atrasadas y subdesarrolladas. 

En 1947, bajo la iniciativa de von Hayek,26 un nuevo grupo doctrinario y político 

(reunidos en el Hotel Mont Pelerin, en Suiza) funda el liberalismo económico basado sobre 

la idea de la inutilidad de la intervención estatal (keynesianismo), la imposibilidad de la 

planeación, la necesidad de "garantizar el libre mercado como condición fundamental de la 

libertad individual". El mismo año, durante la apertura de la reunión en Bretton Woods, se 

declaró la creación de una economía mundial en la cual los miembros de cada nación 

podrán realizar en paz sus potencialidades y disfrutar de los frutos del progreso material, 

sin límites de riquezas naturales. La prosperidad sin límites no es susceptible de ser 

repartida. Estos principios dieron lugar a la creación del Banco Mundial y del FMI que, por 

medio de los planes de ajuste estructural, forzaron a los países del Sur a abrir sus fronteras 

y a orientar a sus economías, hasta ahora autosufi ci entes, hacía la exportación y a la 

importación libres, de mercancías y de capitales. Theotonio Dos Santos lo explica de la 

manera siguiente: "Así, hicieron su aparición: el enorme aparato de propaganda ideológica, 

de política económica y de coordinación de políticas económicas, en franca oposición a la 

hegemonía keynesiana, que justificaba la intervención estatal, y contra la fascinación que 

provocaba la Unión Soviética y el "romanticismo" de la revolución rusa; el "desarme" de 

los intelectuales, y sobre todo de los economistas dispuestos a presentar proyectos de 

26 Lo esencial de la obra del economista von Hayek (1899-1992) ha sido de demostrar la superioridad de la 
sociedad liberal sobre todas las demás formas de organización social. 
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desarrollo nacional, y la "contrarrevolución intelectual", en el sentido de Milton Friedman, 

refiriéndose al periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial". 27 

En 1954, un poderoso grupo de líderes estadounidenses y europeos se reunió y fue 

bautizado "Bilberberg". Ese grupo favoreció la formación de la Unión Europea. Se 

menciona también la Comisión Trilateral, formada por David Rockefeller y Zbigniew 

Brzezinski28 en 1973, que incorpora a los presidentes de las cuatro empresas 

transnacionales más grandes, a los dirigentes de los cinco bancos transnacionales más 

grandes, así como a los directores de las principales redes de medios de comunicación. Los 

presidentes Jimmy Carter, George Bush y Bill Clinton fueron también miembros de esta 

comisión. Las reuniones de estos diversos grupos contribuyeron a mantener la estabilidad 

de la política económica mundial de manera discreta. 

La subordinación de América Latina en ese proceso hegemónico 

La subordinación de América Latina a los intereses de los centros económicos 

mundiales se sustenta en la pérdida de soberanía de los Estados, a favor de las empresas 

transnacionales, con el apoyo de las élites nacionales y corruptas. Constituye lo que 

llamamos dentro de este trabajo el "camino hacía la servidumbre". 29 La acumulación de la 

deuda, la crisis de la deuda durante los años ochenta, y la imposición de planes 

estructurales o "políticas de ajuste" (medidas de desreglamentación, privatizaciones del 

sector público, reducción de los gastos sociales, aumento de la exportación de los recursos 

naturales por medio de los planes regionales, de los productos agrícolas, las supresiones de 

las restricciones impuestas a los inversionistas extranjeros, etcétera), bajo el dictamen de las 

organizaciones internacionales, y con el fin de lograr el pago de la deuda, condujo a la 

dependencia de las naciones. Ese punto se estudia, dentro de la primera parte del trabajo, en 

oposición con las políticas de Industrialización por Sustitución de Importaciones que 

caracterizaron a varios países de América Latina, a partir de los años veinte. En este 

contexto de imposición de políticas de ajuste, el poder "soberano de los Estados 

27 T. Dos Santos, "Neoliberalismo: doctrina y política", Comercio Exterior, junio de 1999, p. 510. 
28 Director y coordinador de la Comisión Trilateral hasta 1973 antes de ser consejero del presidente Jirnrny 
Carter para las cuestiones de seguridad (véase su obra Le Grand Echiquier). 
29 En referencia a la obra del economista von Hayek (La route de la servitude, 1944). 
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nacionales" fue sustituido por la "soberanía de las finanzas internacionales y de las 

empresas transnacionales". 30 

México, siguiendo una política ultraliberal, está obligado a crear empresas con 

grandes capitales en el ámbito agrario. Está obligado a promover una estructura de tipo 

latifundista y beneficiaria de una mano de obra barata. Este proceso condujo a la 

marginación de los campesinos pobres (las transnacionales del sector agroalimentario 

presionan para la supresión de las subvenciones y de la reglamentación, así como de la 

protección del sector agrícola).31 Grandes grupos como Monsant032 tienen el monopolio de 

la industria alimenticia, y son apoyados por los acuerdos agrícolas de la Organización 

Mundial del Comercio (sostén interno a la producción, facilitar el acceso a los mercados, 

subvenciones a la exportación). Las culturas tradicionales de poco rendimiento, como las de 

los pueblos indígenas, son reemplazadas por productos de exportación y de alto 

rendimiento (por medio de manipulaciones genéticas, destrucción de la biodiversidad), 

especializadas y dependientes de los precios internacionales. Asimismo, las importaciones 

eliminan las producciones de los pequeños productores. 

Las políticas de ajuste económico tienen efectos mayores sobre el campesinado 

indígena. Dichas políticas comprenden, en el sector agrícola, el retiro del Estado de su 

función pública, así como de las políticas agrarias (transformación de la legislación agraria, 

desregulación, reducción de las intervenciones del Estado en los mecanismos de protección 

de este sector). Los efectos sobre las comunidades campesinas-indígenas son impedir el 

desarrollo de las actividades productivas tradicionales, limitar las alternativas de trabajo, 

debilitar sus transacciones comerciales locales y bajar los ingresos de dichas comunidades, 

reduciéndolas a la autosubsistencia. Estas políticas tienen por efecto, sociológicamente, la 

destrucción de las relaciones tradicionales de solidaridad que conducen a una . 

30 Ejemplo de la "zona franca" en el norte de México como "refugio de los capitales fuera de la competencia 
del Estado". Descrito por Alexander Goldsmith, "Des gennes de l' explotation. Les zones franches dans 
l'économie mondiale" , Le proces de la mondialisation, Edward Goldsmith y Jerry Mander (dir.), París, 
Fayard, 2001, pp. 253-262. 
31 Sobre esas modificaciones constitucionales, véase Carlos Humberto Durand Alcántara, "El derecho agrario 
mexicano en el marco del neoliberalismo y la "globalización" , Lex, nÚIn. 70, abril de 2001, pp. 56-70. 
32 Monsanto dirige su actividad en materia de salud, alimentación y agricultura (biotecnología y OGM). Véase 
http://www.monsanto.fr/ o www.monsanto.co.uk 
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fragmentación de las relaciones socioculturales o, como dice Sergio Zermeño,33 una 

"i~iería destructiva de la identidad colectiva" que toma la forma de violencia y de 

"desagregación del tejido social" frente a las realidades de la marginación y de la exclusión. 

Sin embargo, dicha fragmentación da lugar a procesos de resistencia. Esa resistencia tiene 

por finalidad principal el mejoramiento de las condiciones de vida tradicionales y devolver 

a lo local, un papel central. 

Las comunidades indígenas, por una parte, se encuentran desprotegidas frente a los 

grupos multinacionales sostenidos por el gobierno, y por otra parte, frente a los poderes 

locales constituidos por grupos de agricultores modernizados y orientados hacia los 

mercados exteriores, así como por los grupos de ganaderos que monopolizan extensas 

superficies de tierras, al despojar a los indígenas con medios de disuasión tales como las 

"guardias blancas". Pero esta situación es el resultado de décadas de este tipo de políticas. 

En Chiapas, particularmente, nunca se ha dado un proceso de repartición de tierras como lo 

estipulaba la Constitución nacional de 1917. Sergio Zermeño sostiene que un poco más de 

cien personas poseen 12% de las tierras. 34 Esa situación de concentración de las tierras en 

manos de las elites multinacionales y locales en competencia, conduce a las comunidades 

indígenas a un repliegue sobre las producciones de subsistencia o la inmigración forzada, lo 

que aumenta la miseria en las grandes ciudades. 

La lógica del movimiento indígena-zapatista 

El contexto económico ultraliberal nos brinda el marco económico general, en el 

cual el conflicto chiapaneco toma su lógica: el conflicto local se concibe dentro del marco 

de las transformaciones económicas, políticas e ideológicas regionales, nacionales y 

mundiales. Dentro de este marco, dividimos los "actores" en conflicto en dos grupos: por 

una parte, las elites económicas, políticas y culturales nacionales e internacionales, y por 

otra, los pueblos indígenas, en el marco del conflicto chiapaneco. En dicho conflicto, 

destacamos tres "elementos fundamentales". El primero es el Estado que se utiliza como 

33 Sergio Zermeño, «Le soulevement zapatiste: pouvoir central et identités sociales », Amérique latine. 
Espaces de pouvoir el identilés collectives, F. Debuyst y l. Yépez del Castillo (dirs.), París, L'Hannattan, 
1998, pp. 125-154. 
34 Idem, p. 129. 



17 

"arma". Éste se encuentra controlado por las fuerzas transnacionales, mientras que las 

fuerzas sociales le exigen protección. El segundo elemento está constituido por un reto: los 

recursos naturales. Por una parte, reina una lógica de saqueo destructor por parte de los 

actores hegemónicos, y por otra, representa un medio de reproducción vital para los 

pueblos.35 Finalmente, el tercer elemento es la "intemacionalización" como "estrategia": 

internacionalización del capital y de las finanzas versus intemacionalización de la lucha (el 

encuentro en contra del neoliberalismo o el Plan La Realidad-Tijuana). Estos "elementos 

comunes" tienen lógicas muy opuestas para los actores en presencia. Están basados en una 

serie de concepciones en perfecto antagonismo:36 una concepción de lo económico 

(apropiación y acumulación de las riquezas para el capitalismo, frente a una concepción 

indígena de disfrute de los recursos naturales, donde la economía está basada sobre 

fundamentos no materialistas de reparto de los bienes, de los servicios, del trabajo y que no 

permite la acumulación de objetos, que abarca también a lo político y religioso); una 

concepción del poder (subordinación del Estado a los intereses económicos e inoperancia 

de la democracia, frente a concepciones indígenas basadas radicalmente sobre la 

democracia, así como "tácticas" sociales para protegerla)37; una concepción de lo social 

(competitividad sin reglamentación frente a concepciones indígenas de igualdad). 

Finalmente, una concepción de lo cultural ("pensamiento único" y monoculturalismo, 

frente a concepciones indígenas de pluriculturalidad). Estas diferencias de lógicas 

constituyen el eje central de nuestro trabajo. 

Frente a las presiones de las élites hegemónicas mundiales, locales y nacionales, la 

lógica de acción del movimiento indígena chiapaneco se sustenta sobre las concepciones 

35 La escasez de los recursos naturales en el mundo, y su concentración en territorios ocupados por los 
pueblos indígenas, explica el conflicto acerca de la apropiación de estos recursos, problema que es reconocido 
por autoridades internacionales. Así, el director de la OIT para Centroamérica afirma también que la 
población indígena en todo el planeta, calculada en 300 millones (7% del total); se encuentra asentada sobre 
60% de los recursos naturales del OIbe. Por lo que "no sorprenden los múltiples conflictos por el uso y destino 
de sus tierras alrededor de los intereses de gobiernos y empresas" (Véase Francisco López Bárcenas, 
'Territorios, tierras y recursos naturales de los pueblos indígenas en México", Constitución y derechos 
indígenas, 1. A González Galván (coord.), UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002, Serie 
Doctrina Jurídica, nÚID. 92, p. 121~ Martba García, "OIT: Explotación de recursos y turismo amenazan tierras 
indias en América", La Jornada, 28 de mayo de 1997). 
36 El sociólogo Edgar Morin nos habla de la necesidad progresiva de un pensamiento complejo que trata de 
retomar la ambición del pensamiento simple que era controlar lo real, sino de ejercer un pensamiento capaz de 
tratar con lo real, dialogar con él, negociar con él (Véase Introduction a la pensée complexe, p. 10). 
37 Es lo que veremos a través de distintos ejemplos etnográficos y lingüísticos, dentro de la segunda parte de 
nuestro trabajo. 
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indígenas siguientes: una economía no cumulativa, no competitiva, no separada de la esfera 

social. Se sustenta también sobre una lógica de disfiute de los recursos naturales, de 

igualdad social, de representatividad política, de fuerte valor democrático y de interés 

colectivo. En la lucha, los indígenas-zapatistas no sólo tratan de defender sus tierras, sino 

también de autodefinirse territorial mente (la tierra no constituye solamente un medio de 

reproducción económica, sino también un modo de reproducción social y cultural; la tierra 

es una "referencial cultural" y un medio de cohesión social y política enraizado en el 

pasado). La lucha política indígena-zapatista propugna por su "autodeterminación" y 

"autonomía". Tiene su referente en las luchas internacionales de los pueblos indígenas, 

desde los años setenta, y enunciadas en el derecho internacional. 

Esta lucha para la autonomía tiene finalmente por objetivo el control democrático 

sobre los recursos naturales para satisfacer las necesidades económicas, culturales y 

sociales. Esto constituye, según Jean-Philippe Peemans "otra racionalidad de desarrollo,,?8 

La democracia local y el desarrollo territorial van en el sentido del establecimiento de 

normas locales para la producción, los modos de utilización de los recursos, así como la 

creación de bienes colectivos. Esta lógica está en oposición con los "polos competitivos", 

porque se centra sobre la "revitalización" o "rearticulación" del tejido social, así como la 

armonización de las relaciones entre sociedad y naturaleza. Tal lógica de "reapropiación" 

exige un nuevo contexto institucional para redefinir las relaciones entre los Estados, las 

regiones y los territorios (la reforma del Estado). El papel del Estado debe evolucionar 

hacia un apoyo al desarrollo territorial, para fomentar la creación de infraestructuras 

apropiadas, sostener nuevos actores socioeconómicos y coordinar planes locales, así como 

apoyar las normas para la utilización de los recursos, por medio de la reglamentación y de 

la . fiscalización. Según Peemans, el contexto institucional lo más favorable al desarrollo 

territorial, así como a la democracia económica y social, es la planificación local y 

descentralizada. La descentralización es, entonces, una tentativa de reconstrucción del 

Estado, de manera tal que lo local pudiera reformular a lo global. 

38 Jean-Philippe Peemans, « L'importance de la dimension conflictuelle dans l'institutionnalisation du 
développement local », Amérique latine. Espaces de pouvoir el identités collectives, F. Debuyst y l. Y épez del 
Castillo (dirs.), París, L 'Hannattan, 1998, p. 81. 
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Como lo veremos a través de los comunicados y documentos publicados por el 

EZLN,39 .el movimiento altermundista40 se basa sobre una redefinición del papel del 

Estado, la necesidad del mantenimiento de las prerrogativas del Estado para la protección 

de los pueblos indígenas, vulnerables e integrantes de la nación. El Estado debe ser el 

intermediario entre los pueblos y los mercados locales, nacionales e internacionales, y debe 

reconocer los derechos colectivos frente a las violaciones de sus derechos. Los 

comunicados también plantean la necesidad de un Estado multicultural que protegería los 

derechos de los pueblos indígenas frente a la imposición de una identidad particular. Se 

trata de un nuevo sistema de relaciones entre colectividades · (el reconocimiento de los 

derechos colectivos) organizado por el Estado nacional. Es un nuevo concepto de Estado 

nacional que plantean los indígenas-zapatistas. La cuestión del poder, del papel del Estado 

o de la democracia tiene un lugar central. El poder no está reivindicado para ellos mismos. 

La sociedad civil41 debe exigir de los poderes que cumplan sus deberes hacia el conjunto 

del pueblo. En este sentido hablan de "mandar obedeciendo" que se enraíza en las 

concepciones y prácticas indígenas de la democracia y del poder. Estudios lingüísticos 

revelan cómo la estructura de una lengua indígena refleja tales concepciones de igualdad, 

que sustenta la democracia practicada en las comunidades. Como dice Carlos Lenkersdorf, 

un espacio "intersubjetivo" entre identidades sociales, conduce irremediablemente a la 

democracia y de dignidad para todos.42 

En esta segunda parte también proporcionamos un estudio de los documentos 

internacionales para una definición de los términos de "pueblo", "autonomía" y "territorio", 

con el fin de revelar el marco legal de las reivindicaciones. Luego, veremos distintas 

propuestas de alternativas a nivel mundial, regional y local (Alternativa Bolivariana para 

América Latina y el Caribe, Acuerdos de San Andrés, Plan La Realidad-Tijuana, reforma 

39 Nos apoyamos sobre EZLN. Documentos y comunicados, México, Era, 1994, 5 tomos. . 
40 El movimiento zapatista es altermundista en el sentido en que no solamente denuncia el sistema económico 
mundial y sus consecuencias sobre los pueblos indígenas, sino que propone una alternativa local, nacional y, 
finalmente mundial con la convocación de su Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el 
Neoliberalimo. En ese sentido constituye un aporte significativo dentro de la corriente altermundista 
internacional. Además, ha sido Un vector decisivo, al nivel internacional, de la divulgación de dicha corriente. 
41 Véase las definiciones en Octavio Ianni, "El Estado y la cuestión nacional", E/ Estado en América Latina. 
Teoría y práctica, P. González Casanova (coord.), México, Siglo XXI, 1998, pp. 25-39. 
42 Véase Carlos Lenkersdoñ, Los Hombres Verdaderos. Voces y testimonios tojo/abales, 2". ed., Siglo XXI; 
así como Filosofar en e/ave tojolabal, Miguel Angel PoffÚa, 2002. 
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de las instituciones internacionales, etcétera). Constataremos que ninguna alternativa está 

fuera del Estado. 

Finalmente, para facilitar la lectura de los datos, hemos privilegiado la forma de 

cuadros didácticos en numerosos casos. Nuestro trabajo es una investigación documental y 

literaria para contextualizar el levantamiento indígena. 

Elementos teóricos sobre los cuales nos basamos 

1) El tipo de relaciones entre los pueblos indígenas y la sociedad global son 

relaciones de clases, asentadas sobre desequilibrios socioeconómicos, sobre diferencias 

culturales y de concepciones de lo económico y de lo político. Así, vincularemos los 

conceptos de etnia y de clase campesina. R. Stavenhagen menciona que "la estructura de 

clases de una sociedad dada aparece solamente a través del análisis de una estructura 

socioeconómica global.. . Las relaciones entre las clases se hacen patentes en la distribución 

de la tierra como medio de producción y en las relaciones de trabajo, comerciales y de 

propiedad, que ligan una parte de la población a otra".43 Pero debemos agregar que los 

pueblos indígenas, en ese aspecto, tienen una dimensión particular: una dimensión histórica 

anterior al establecimiento del capitalismo en América Latina. 

2) Nos basamos sobre el concepto de explotación como relación profunda, concreta, 

histórica ligada al desarrollo de las fuerzas de producción, definido por Pablo González 

Casanova.44 

3) No nos basamos sobre la creencia en el "progreso" para mejorar la suerte de los 

pueblos indígenas. Más bien ponemos en duda el mito de la modernización. Como lo 

explica el sociólogo Alain Touraine, existe una correspondencia estrecha entre modernidad, 

producción eficaz y organización de la sociedad regida por el interés personal. Existe una 

correspondencia entre cultura científica, sociedad ordenada e individuos libres en el triunfo 

de la razón asociada con la economía de mercado. La separación de la vida pública y de la 

43 Rodolfo Stavenhagen, Las clases sociales en las sociedades rurales, 173
• Ed., Siglo XXI, 1996, p. 20 l. 

44 Pablo González Casanova, La sociología de la explotación, Siglo XXI, 1980. 

/ 
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vida privada, propia de las sociedades "posindustriales", creará un "abismo sin fundo donde 

antes se encontraba el espacio público, social y político". 45 

4) No separamos los aspectos económicos, políticos, sociales o culturales que, 
.- . 

tradicionalmente, caracterizaba a las ciencias sociales. Como lo explica I. Wallerstein, esta 

división de la realidad social (económica, política ... ) encamaba la creencia de que las 

estructuras sociales humanas habían "evolucionado" hacia estructuras sociales superiores, 

modernas y diferenciadas en esferas autónomas. 46 

5) Con el fin de quebrar la dicotomía entre los estudios globales y locales se 

necesita adaptar conceptos globales para el análisis de los campos antropológicos que nos 

preocupan dentro del marco de este trabajo (poder político-religioso, representaciones sobre 

la tierra, etcétera).47 Por lo tanto, tomamos en consideración las ideas desarrolladas por el 

antropólogo Maurice Godelier48 para quien las instituciones sociales son derivadas de las 

relaciones de producción: las técnicas de los grupos étnicos se conciben como fuerzas 

productivas; la apropiación de la tierra como medio de producción, y las relaciones 

intercomunitarias forman un componente de este proceso económico. El poder político

religioso funciona como "relación de producción", pero conserva su carácter de 

construcción social e histórica, propia de cada sociedad, que implica las relaciones internas 

de la comunidad, así como en el marco de las relaciones con otras comunidades. De este 

modo, se conservan los conceptos de infra y superestructura, así como las formas de 

estructuración y de producción de lo social. De este modo, se quiere dar cuenta de la 

causalidad de estructuras globales, la importancia de la dominación. 

6) Se aplican en el presente trabajo la metodología desarrollada por Karl Polanyi49 

relativa al análisis de sociedades de tipo comunitaria, quien afirma que la economía está 

inserta en instituciones cuyos fines no son "económicos", sino que implican también lo 

45 Alain Touraine, Crítica de la modernidad, México, FCE, 1994. 
46 Immanuel Wallerstein, Conocer el mundo, saber el mundo: el fin de lo aprendido. Una ciencia social para 
el sigloXX1, México, Siglo XXI, 2001, p. 141. 
41 Todo lo que constituía lo "extra-económico" para Marx. 
48 Véase Maurice Godelier, Horizons, trajets marxistes en anlhropologie, París, Maspero, 1984; L 'idéel el le 
matériel. Pensée, économies, sociétés, París, Fayard 
49 Karl Polanyi enseña como el sistema de mercado, nacido en 1834, fue instituido por medio de la violencia 
(no es producto de la evolución), y trata la tierra, el trabajo y la moneda como mercancías, lo cual destruye la 
sociedad hasta imponer, a través de las crisis económicas y políticas de los años treinta, una re-socialización 
de la economía (La Grande Transformation, París, Gallimard, 1983). 
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político y religioso. A partir de esa constatación, el autor caracteriza las distintas formas de 

incorporación de lo económico en lo social para los sistemas no capitalistas. Se trata de un 

proceso institucionalizado de interacción entre el hombre y su medio que se traduce por el 

hecho de proporcionar, de manera continua, medios materiales para la satisfacción de las 

necesidades. 50 

7) Nos apoyamos sobre el concepto de "hegemonía" desarrollado por A. Gramsci 

quien lo definía como mecanismos de dominación ideológica por los cuales una clase social 

mantiene su poder, sobre otras clases, por el consenso y no por la fuerza. 51 En el plano de 

las relaciones internacionales, esta misma noción permite describir la manera que tiene una 

potencia dominante, enuncia y hace respetar su propia concepción del orden internacional. 

I. Wallerstein52 sostiene que la hegemonía se materializa en la producción, el comercio y 

las finanzas. Los casos de hegemonía se hicieron efectivos, por una parte, siempre al final 

de uno o varios conflictos mundiales. Cada conflicto fue marcado por una reestructuración 

del sistema interestatal (Acuerdos de Bretton Woods y sistema de las Naciones Unidas por 

medio de los cuales los Estados Unidos de América hicieron prevalecer sus intereses por 

medio del libre intercambio y el liberalismo). Finalmente, la pérdida de hegemonía se 

acompañó de la emergencia de potencias concurrentes. Este sistema hegemónico lleva 

contradicciones internas tales como los costos militares, políticos, de defensa, y la dinámica 

de la concurrencia que difunde las tecnologías. La preservación de la paz social en la 

potencia dominante requiere una política de repartición de los ingresos que constituye una 

causa de competencia con las demás naciones que tiene costos salariales más bajos. 

50 En la teoría clásica, la economía se concibe en su lógica de intercambios subordinados al cálculo racional. 
51 El pensamiento de Gramsci constituye una revisión del pensamiento de Karl Marx. Conserva la importancia 
de la infraestructura constituida por las fuerzas productivas (instrumentos y técnicas de producción, fuerza de 
trabajo de los hombres y objetos a los cnales se aplica este trabajo) como factor esencial de la evolución 
histórica, pero precisa la parte de autonomía de la superestructura (compuesta por Gramsci por la "sociedad 
política", apremiante y la "sociedad civil", persuasiva): A la "sociedad civil" le concierne la ideología bajo 
todos sus aspectos, como la religión, filosofia, derecho, economía, ciencia, arte, cultura, etcétera. Las 
instituciones (iglesias, escuelas, medios de comunicación, etc.) crean la ideología y la divulgan. La "sociedad 
política" es el aparato de mando, de coerción (Estado o gobierno). La "sociedad civil" y la "sociedad politica" 
sirven a la clase dominante para asegurar su dominación. Se habla de "hegemonía" cuando la clase burguesa 
alcanza una dominación intel~ y moral sobre la sociedad, impregnando ideológicamente al sistema social 
(los valores, la religión, la moral, todo lo que constituye la ideología esta integrada como suya por la clase 
dominada) (véase Gramsci. Paradigmas y utopías, Revista de Reflexión Teórica y Política del Partido del 
Trabajo, nÚIn 5, julio-agosto de 2002). 
52 A partir de los trabajos siguientes de 1. Wallerstein: "La fin de quelle Modernité?", La République des 
Lettres y Conocer el mundo, saber el mundo: El fin de lo aprendido. Una ciencia social para el siglo XXI, 
México, Siglo XXI, 2001. 
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PRIMERA PARTE 

EL SISTEMA UL TRALIBERAL y CONSECUENCIAS 



l. EL PROCESO POLrnCO y ECONÓMICO DE AMÉRICA LA TINA 

"HACIA LA SERVIDUMBRE" 

A. LOS "POPULISMOS" y LAS INTERVENCIONES ECONÓMICAS 

24 

Antes de abordar las políticas ultraliberales53 en América Latina, así como sus 

efectos sobre los pueblos campesinos e indígenas, es necesario entender cómo estas 

políticas constituyen un giro respecto de las políticas económicas anteriores (dentro del 

mismo sistema capitalista). De un mismo modo, de la radicalización de la represión de los 

movimientos sociales y campesinos, característica de los años sesenta y setenta, dejo lugar 

a una supuesta "democratización" que sólo resultó ser meras gesticulaciones electorales, 

acompañadas de estrategias basadas sobre la manipulación del discurso de los candidatos, 

para finalmente imponer los planes de ajuste que afectaron a las clases populares y 

campesinas, en proporciones inigualadas hasta entonces. Por lo tanto, en este capítulo 

hablaremos de los antecedentes "populistas" y de su estrategia de "industrialización por 

sustitución de importaciones" donde los Estados nacionales eran soberanos para imponer 

políticas con fines de crecimiento económico y social. Frente a la dificultad para dar una 

definición del término, hablaremos de formas, fases y características comunes a los 

"populismos" de América Latina. 

La situación económica y social en América Latina durante los años treinta, puede 

resumirse de la manera siguiente: 54 existían dificultades en las exportaciones debido a la 

reducción de la demanda internacional en materias primas, así como dificultades profundas 

en el sector agrícola. La concentración de las tierras en pocas manos provoca migraciones 

masivas hacia las ciudades donde la baja de la actividad en los sectores secundario y 

53 El término "neoliberal", más comÚIllnente utilizado, designa la refonnulación, a partir de los años setenta, 
de las tesis económicas liberales. Esta revisión contiene distintas corrientes: la economia de la oferta, el 
monetarismo, el neo-walrasiano y el neo-institucionalismo. Pero un denominador común liga estas corrientes: 
representa el mundo como una suma de mercados independientes, sobre los cuales los agentes económicos 
racionales efectúan sus cáJculos con base en la información de la cual disponen. Esta infonnación está 
vinculada por el sistema de los precios. La revisión de la teoria liberal tiene el fin de mejorar el carácter 
operacional de la teoría con el propósito de tomar los fenómenos obseIVables no integrados, hasta ahora, en 
las representaciones teóricas. Las tesis neoliberales inspiraron las políticas económicas a partir de los años 
setenta y contribuyeron a dibujar los regímenes de crecimiento económico que caracteriza a la econollÚa 
mundial actual (resumen establecido a partir de la definición contenida en la Enciclopedia Universales, 2000). 
54 Véase R. Iván GonzáJez Molina, "Crisis de los años treinta y el impacto en América Latina", UNAM, 
Facultad de Economía, publicación interna, nÚID. 16,1990,54 p. 
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terciario no permite absorber la mano de obra que proviene del campo. Esto provoca el 

aumento del desempleo. Además ocurren dificultades motivadas por el crecimiento de la 

población. Como consecuencia de esta situación, aumenta el descontento social, emergen 

nuevas fuerzas sociales y políticas urbanas que se oponen a las bases ideológicas del poder 

oligárquico y a las desigualdades sociales. Nacen también "pactos" multiclasistas y 

multipartidistas entre una burguesía industrial, la clase media y la obrera. 55 

Frente a esta situación económica y social, los Estados nacionales intervienen con 

una política de estimulación para el desarrollo de la producción industrial local, a la cual 

llaman "industrialización por sustitución de importaciones" (ISI). Los Estados intervienen 

también en la aceleración del crecimiento económico y en la redistribución del ingreso, por 

medio de políticas económicas fiscales y crediticias, gastos públicos, etcétera. Se trata de 

controlar los movimientos sociales por medio de la integración o incorporación de las 

. clases laboriosas. A pesar de esto, los objetivos sociales de estas políticas nunca fueron 

alcanzados: la pobreza fue creciendo en México, y regiones como Chiapas se quedaron 

atrás. Tampoco el reparto de tierras llegó hasta dichas regiones; las reivindicaciones 

campesinas fueron aplastadas y los líderes asesinados .. 

: ~ , 

1. Formas, características y fases comunes de los "populismos" 

Podemos proporcionar algunos ejemplos: 

País Agente de 
.inte ración 

Estado ' 

Partidos 
: Polífiéos 

Mediós . Representáci"bnes siniooli:c~s 
utiliza~as . 

Eliminación de ' Nacionalismo;, 
.. lo~ silldícatos ...•..• 
lntegr~ión d~ .~. _ 

las. clases .. 
populares a los 

regíníenes 
oliticos 

. ", '" .. ,.... , ", 

Corporativismo 
Pal~fIlªli$mo ;
Demagogia 

Carisma del líder -" • 

;~~~~~f~~t~~~~~~;tJ~*~~~f'. 

A partir de los trabajos de Dombusch y Edwards,56 así como de Kaufman y 

Stallings,57 hemos elaborado cuadros recapitulativos sobre los criterios empleados para 

55 Con el ejemplo de la CTM, en México. 
56 Rudiger Dombusch y Sebastián Edwards, "La macroeconomía del populismo", varios autores, 
Macroeconomía del populismo, México, FCE, 1992, Lecturas del Trimestre núm. 75, pp. 15-23. 
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definir el "populismo", las distintas formas en que se pudieron encontrar, así como de las 

características generales a través de diversas fases. 

Cuadro recapitulativo de los criterios empleados para una definición del término de 

"populismo": 

.. DOaNBUSCH E y EDW ARDS KAUFMÁNY StALLINGS 

Algunas formas de "populismo": 

1. Metaspolíticás de lospopulísmos : 
- Movilización multic1asista. 
- Obtener el apoyo de las empresas orientadas 
bacia el mercado interno. 
- Aislar la oligarquía rural, las empresas 
extranjeras y las elites iIldustriales nacionales. 
2. Políticas económiCas para alcanzar las metas . 
políticas: 
- Déficit presupuestario para estimular la 
demanda interna. 
- Aumento de los salarios nominales y control 
de precios para lograr la redistribución del 
mgreso. 
- Control del tipo de cambi9 para reducir la 

, inflación, aumentar Jos salarios y los 
beneficios en los sectores de bienes que no 
intervienen en el comercio internacional. 

-"Justicialismo" (ju · ihSpirndó por MlISS()lUll:; 

compuesto de las clases medias, obreras, sector popular 
. (~'~~~sados"). . 

- Medidas dedístribucí(>J,l del excedente. 
~ Resistencia aja penetración ge los capitales 

57 Robert R Kaufman y Barbara Stallings, "La econollÚa política del populismo latinoamericano", ibidem, pp. 
24-46. 
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A pesar de esta diversidad de "populismos", así como de las dificultades para 

llegar a una definición estricta, Dornbusch y Edwards hablan de fases comunes, siempre 

con los fines de redistribución del ingreso, generación de empleo y aceleración del 

crecimiento. Proponemos un esquema de los datos encontrados: 

• Se elevan producción, salarios reales y empleo. 
Controles para limitar la inflación. 

aliviar la escas.ez. 
. . ,Se ~ean "cuellos de .debido a una fjJerte expansión de. 

la demanda de bienes nacionales y una creciente falta de divisas: 
• Necesidad de corregir lps precios y la devaluación, controlar los 

cambios (proteccionismo). 
.• Aumenta la inflación: 

• Los salarios se mantienen. 
• Escasez general izada . . 
• A~let.:ación de la inflación. 
• Deficiencia de divisas. 
-, Fuga de capital . 

.- . , DesmonetiZación de la economía. 
!. Déficit presupuestario. 
• Reducción de 'los subsidios 
• Destrucción de la economía (Chile, Perú, Nicaragua). 
• Efectos desastrosos para las clases populares (en todos los países 

latino.americanos ). 
.. Estabilización ortodoxa. 

Programas del F ondoMonetario Internacional. 
ijaja d.elsalarioreal. 

violento (golpes militares) de los gobiernos 

58 Un "cuello de botella" es un embudo o un obstáculo que no pennite una complementación fluida o 
armónica entre sectores. Por ejemplo se dice que entre la agricultura y la industria existe un cuello de botella 
en el mundo subdesarrollado. La productividad del sector agrario no crece igual que la industria y como el 
sector industrial depende en buena medida de los insumos, materias primas y bienes agrícolas para la canasta 
salarial, al no corresponder las productividades, se genera un cuello de botella entre los sectores, encareciendo 
los costos industriales y por lo tanto generando a futuro una inflación (definición comunicada por Rodolfo 
Iván González Molina). 
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2. La necesidad 

internacionales59 

un modelo de protección frente a los acontecimientos 

La 

Mundial 

Guerra Mundial, la de los años veinte y 

América Latina, los siguientes: 

U'-;:;Ul,ua Guerra 

- La baja de tradicionales latinoamericanos.6o 

- La aes,ap¡mcron del .... T"""1"A 
61 

- El deterioro los "términos de intercambio". 62 

- El retiro la inversión extranjera nlr"'Mc~ 

Desde de los años treinta, hay una recuperación exterior de 

América .L4<H'UU con Estados Unidos América, Alemania y JUU'Vll. así como entre los 

mismos América Latina. Los nacionalismos en Bolivia y México se caracterizan 

por las eX!)roIDlai[';¡OlneS petroleras. años de guerra, se 

intervención est,lltal en apoyo a las industrias, con el fin 

acero, automóviles, farmacéuticas, aéreas, industria 

el proceso de 

industrias 

y petroquímica, 

fertilizantes, con la esperanza de que crecimiento en estos sectores se difundiera a 

industrias Se crearon sectores industriales que ae,)elliOI mucho de los 

....... AH""' ... importados para el mercado 

era un a las 

muebles, el papel, el 

'U'-"I-'J'V.:> de los años cincuenta, 

tradicionales de la 

alimentación, de la ropa, el calzado, la construcción, la 

siderurgia, A partir de había 

adoptado en América Latina por Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. 

59 Este punto fue tratado a partir de los artículos siguientes: Elena Cardoso y Ann Helwege, "De la suslituc:ión 
de a la liberalización comercio", Economfa de América Latina, 1993, pp. 79-1 Victor 

"El desarrollo bacía adentro en el periodo de la , La Historia Económica de 
América Latina desde la independencia, 1998, pp. 321-374; Ma. Da Concen<;ao Tavares, "El proceso de 
sustitución de importaciones como modelo de desarrollo en América Latina", De la sustitución de 
¡ml?or,tac,fon,es al capitalismo financiero, pp. 27-55; R Iván González Molina, "Crisis de los años treinta 
y el impacto en América Latina", Publicación de la Facultad de núm. 16, 1990, 54 p.~ Anibal 
Pinto, "Notas Sobre Industrialización y Técnico en la Prebisch-Cepal", Pensamiento 
Iberoamericano, pp. 59-83. 
60 De 1929 a 1940, las exportaciones hacia Estados Unidos de América caen y hacia Gran Bretaña se 

61 Conduce a la crisis monetaria y al abandono del oro. 
62 Términos Netos de Intercambio Comercial" (TNlC): Toma en cuenta la variación de los 
volúmenes de exportación. 

y no los 

63 de 1959, se habla de la "sel~,ia ISr', relacionada a los sectores centrales que .... V.'''UI'''' 
mUlllnlaCl10naJes, las telecomunicaciones, los químicos, los el petróleo, etcétera. 

las 
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Los fines y medios utilizados por los Estados son el industrial, la 

defensa de la balanza de pagos,64 la reducción a la inestabilidad 

internacional, la protección de la industria, basada la protección del 

mercado interno por restricciones y control de importaciones (importación de equipos y 

intermedios), cuotas a la y de importación (hasta la 

prohibición absoluta), etcétera. 

balance de la "ISI", contiene aspectos negativos y 

positivos. Dentro de los se mencionan la falta de tecnología y 

dinamismo del sector privado se tuvo que recurrir al capital 

extranjero y a las multinacionales los años cincuenta). Como otros 

ast)ectos negativos se del sector industrial (altos costos e 

ineficiencia); la sobrevaluación bajar las exportaciones de productos 

primarios; la falta de la producción industrial interna 

no logró remplazar los bienes importados. proteger la balanza 

fueron muy costosos y no permitieron el divisas. Tampoco ha podido 

estructuralmente la economía a las fluctuaciones del exterior. La producción 

manufacturera no absorbió el aumento de trabajo. Los subsidios a 

industrial constituyeron una el presupuesto, y finalmente la inflación 

persistente. 

Dentro de los aspectos se menciona que la estrategia de la ISI a 

las necesidades del desarrollo interno obteniendo altas tasas de desarrollo. Permitió "M'.IV'''·'' 

aumentar el ingreso público los impuestos a las exportaciones primarias. 

3. Las características modelo en México 

El modeJo meXlc:ano fue intervencionista, pf()te1::CIIDnt 

y El papel del Estado en la con prioridades 

(inversionista, planificador). Los sectores 

6<\ Mide el conjunto de los intercambios económicos (flujos de meJrCallc13S, servicios y 
con los demás países, durante un dado. 
65 En México, de 1947 hasta los años ochenta. 

central 

por 

de un país 



sociedades nacionalizadas.66 Las instituciones de crédito67 fueron creadas para el 

financiamiento del La Compañía Nacional de Subsistencias Populares 

(Conasupo) con su 

mínimo garantizado el 

distribución, aseguraba a 

y losfujoles, 

El Estado mantuvo una política social 

masiva de escuelas públicas, laicas e igualitarias 

analfabetismo. políticas de salud se caracterizaron 

de hospitales gratuitos que contribuyeron al aumento 

agricultores un precio 

bajo para la tortilla. 

en la educación, la 

la baja de la tasa 

campañas de vacunación, 

esperanza de vida y la baja de la 

tasa de mortalidad infantil. Se caracteriza también por la creación del sistema de 

social (IMSS o 

públicas. 

instaurado y financiado por salariales y subvenciones 

La "."'T .. "T,p.t1r1 que tenía como 

favorecer a las ""n-In .. ,,,,,,,, nacionales por como 

restricciones en la atribución de Jicencias 1961, una 

fue prohibida a la importación y reemplazados productos nacionales. Los 

extranj eros tenían que asociarse con propietarios mayoritarios (Ley 

de 1973). 1 y 1980, el crecimiento la economía mexicana fue de 6% 

anual. El n ... ",,..,,,,c!,,, 

productividad. 

sector formal 

hasta 1 

industrialización fue importante y el sector agropecuario aumentó su 

medianos de 1976, aumento del empleo y del salario en el 

constante68 y reanudó su asenso con el del sector petrolero en 1 y 

Comisión de Electricidad, Ferrocarriles de lU",AI\,iV, Altos Hornos de México, vv ...... "'"""',,, Fertimex, 
etcétera. 
67 Banco Nacional de Crédito Agricola, Banco de Crédito Ejídal, Banco Nacional de Obras de Servicio 
Público. 
68 Véase México en la "globalización". Condiciones y requisitos de un desarrollo sustentable y 
Informe de la sección mexicana del Club de (coord.), México, de varios autores, 
Historia de la cuestión agraria mexicana, 1. 7 (La época de oro y el principio de la crisis de la <>&' ......... ' ..... a 

mexicana 1950-1970),1. 8 (política estatal y conflictos agrarios. 1950-1970) y t. 9 de la crisis, 
] 970-1982, Y segunda parte), México, 1990. 
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ESQUEMA DE LOS PERIODOS DE 

LATINA69 

DEL CAPITALISMO EN AMÉRICA 

Colonización 
(1492-1781) 

Independencia 
y configu
ración de los 
Estados (1781-
1910) 

Asentamiento 
Colonial 
(1540-1781 ) 

,",V""lll<1l y 
revoluciones (l781 

de los Estados 
(1810-1910) 

Saqueo de los tesoros, 
"EncoID.Íenda" , 
DeslJUcción de los Estados autóctonos 

1° etapa (1540-1630): 
Minería, 
Expropiación de los recursos naturales 
"Leyes Nuevas"; de 
los Indios", CalleQllÚz:)cÍ()n 

2° etapa 
Hacienda, Plantación esclavista 
Explotación del del esclavo y del 
indio comunero, "OIJraiíes" 
por deudas", "lh,.'''lrt1rn 

Levantamientos LHU'",,"",,", 

Ruptura con España, libre 
invasiones inglesas. 
Revoluciones de independ(mClla 
Crisis de la economía esclavista y del 
comercio monopolista de C:SI)dJJLd. 

Desorl~iza(;ión social de la Dmdua;ión 
la incorporación de los esclavos e 

mw,genas a los de liberación). 

1870: asalariado; 
Desarrollo de la industria en función de 
la demanda internacional; dicho 
desarrollo coexiste con las relaciones de 
proouCl:1ón precapitalistas. 

Precapitalismo 70 

Formación del 
Capitalismo: inicio de 
la acumulación 
oriftiruaria de capital 
sobre la base de la 
deSIJUcción de la 
comunidad indigena, la 
modernización de las 
haciendas y la 
propiedad privada de la 
tierra. 
Aparición del 
mercado de la fuerz:) de 
trabajo. 
1870: Acumulación de 

69 Cuadro hecho a partir de los datos contenidos en el articulo de Rodolfo Iván González M 
André Gunder Frank pretende que el empezó a partir de la colonización. 



Desarrollo-del 
Capitalismo 
(1910-1982) 

Primera revolución 
social en el contexto 
del imperialismo 
clásico, repercusiones 
de los acontecimientos 
mundiales 
(1910-1959) 

Monopolios y 
.. transnacionalización 

(1959-1973) 

Neoliberalismo 
(1973-1982) 

Constitución de los Estados 
nacionales. 
Integración al mercado 
mundial. 
Nacionalismos y conflictos 
sociales. 
Los aconteciDÚentos inter
nacionales frenan la deman
da de productos; desapa
rición del crédito internacional; 
retiro de la inversión extranjera 
directa; deterioro de los 
"términos de intercambios". 
Revolución mexicana. 

En los países grandes, las 
intervenciones de los "Estados 
populistas"; políticas de "ISI" 
(créditos, subsidios fiscales, 
dinanúzación del capital 
industrial.. ). 
Nacionalizaciones. 
1959: Revolución Cubana; 
reformas agrnrias; 
dictaduras centroamericanas; 
empobreciDÚento de los países 
con menor desarrollo capitalista; 
penetración de las "empresas 
transnacionales" . 

Crisis económica internacio
nal. 
Movimientos populares. 
Golpes militares. 
Fin de los Gobiernos Populis
tas. 

Desarrollo 
"hacia fuera" 

o 
desarrollo 
"hacia dentro" 
(Años 1920-1973); 
1° ISI (años 20-
años 30): 
"Estado bene
factor" ; desarro
llo de la 
industria ligera 
(textiL). 

2° ISI (1944-73): 
Estado 
inversor en los 
bienes de capi
tal (química, 
comunica-
ción ... ). 
Resulta depen
dencia con el 
exterior, baja 
calidad y 
precios altos de 
los productos. 
La intensidad 
de la acumula
ción no alcanzó 
los niveles para 
el paso de la 
industria liviana 
a pesada. 

1973: Fin de la 
acumulación; 
transnaciona
lización de los 
sectores de
tenninantes 
de la econoDÚa 
1974-75: crisis 
conyuntural ; 
caída de los 
precios (salvo 
petróleo) ... 
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B. EL "GffiO" UL TRALffiERAL 

1. La crisis internacional y la entrada masiva de capitales bancarios 

La crisis de 1929 había dislocado la economía mundial. La reactivación de la 

economía constituyó el marco para la elaboración de la teoría keynesiana, la cual 

promulgaba la intervención masiva de los Estados en la economía. A partir de los a~os 

setenta, surgen nuevos tipos de crisis: la desreglamentación del conjunto de la economía, la 

brutalidad y el corto tiempo de las depresiones, la baja de la producción o del consumo 

nacional, la extensión del desempleo y del trabajo informal, etcétera. 

La crisis internacional de los años setenta se puede dividir en distintos periodos:71 

1) De 1968 a 1973 se debilita el crecimiento económico, aumenta la inflación 72 y el 

desempleo. Se habla de "crisis larvada",73 hasta el choque petrolero de 1973. 

2) 1973: choque petrolero (aumento del precio del petróleo por parte de la 

Organización de los Países Árabes Exportadores de Petróleo (OP AEP), organización de la 

cual los principales miembros pertenecen a la OPEP). 

3) De 1974 a 1975: crecimiento casi nulo o negativo de la economía en 1975. 

4) De 1975 a 1979: débil crecimiento, el desempleo sigue aumentando y la inflación 

se estabiliza a un nivel muy alto. 

5) De 1980 a 1982: el nivel máximo del desempleo se alcanza en los Estados 

Unidos de América. 

6) De 1983 a 1989: el crecimiento recupera el nivel de 1976-1979, pero la tasa de 

inflación disminuye de manera espectacular, al mismo tiempo que el desempleo hizo 

reflujo a partir de 1984.74 

7) De 1990 y 1991: nueva recesión de la economía de los países desarrollados con 

economía de mercado. 

7I Véase Pascal Gauchon, "Crises économiques", Encyc/opédie Universalis, CD Rom (35 p.). 
72 Alza del nivel general de los precios. Fenómeno auto-sostenido y no aislado, basado sobre mecanismos 
macroeconómicos (de interdependencia de todos los mecanismos). 
73 Otro tipo de análisis de la crisis ve en ella el producto de una serie de eventos excepcionales que 
provocaron, en 1973, la destabilización del orden econóInico. 
74 Lo que constituye un fenómeno nuevo según P. Gauchon. 
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Durante los años setenta, los Estados latinoamericanos empiezan a recibir préstamos 

banc~ios para financiar sus proyectos de inversión. Venezuela y México piden préstamos 

sobre sus reservas de petróleo, para invertir en la industria y la educación. El conjunto de 

países se beneficiaban entonces, para poder pagar la deuda, de un crecimiento regular de los 

precios de los productos básicos sobre los mercados mundiales. Según Cardoso y 

Helwege,75 durante el periodo de 1975-81, la deuda de los países latinoamericanos (que 

aumenta de 208%) permite un crecimiento anual de 8.6%. Su aceleración ulterior va sólo a 

permitir mantener en función el pago de su servicio,76 por medio de las ganancias de las 

exportaciones. Los efectos de la deuda son caracterizados por la recesión,77 la reducción del. 

presupuesto estatal con efectos sobre la educación, la salud, el empleo, así como 

destrucciones ambientales por la necesidad de aumentar la intensidad de los cultivos para la 

exportación y el pago de la deuda. 

Cuadro de la deuda contratada por América Latina con los bancos comerciales, de 

1970 a 1990 (en millones de millones de dólares):78 

75 Cardoso y Helwege, "La deuda", Economia de América Latina, 1993. 
76 El servicio de la deuda es el pago de los intereses además de la amortización del capital prestado. Los 
préstamos internacionales se caracterizan por los parámetros siguientes: la tasa de interés, el plazo para el 
pago y el plazo de perdón (pago diferido donde se pagan únicamente los intereses). El periodo de pago del 
capital sigue al pago del plazo de perdón hasta el fin del plazo de pago (Echaudemaison, Dictionnaire 
d'Economie et de Sciences Sociales, París, Nathan, 1993). 
77 Tradicionalmente, la recesión designa una fase del ciclo económico caracterizada por una baja de la 
actividad económica. A partir de los años cincuenta, designa también una fase de desaceleración marcada del 
crecimiento o un retroceso limitado en el tiempo de la producción. El término se emplea para designar 
también la "depresión" (Echaudemaison, Dictionnaire d'Economie et de Sciences Sociales, París, Nathan, 
1993). 
78 Fuente World Debt Tables 1991-1992 del Banco Mundial, Washington De. Mencionado por Laurence 
Petit-Guillaume, Dictionnaires des Questions Intemationales, "Le développement", París, Les Editions de 
l' Atelier, 1995. 



Tres tipos de deudores en América Latina: 79 

.2° GRUPO (ARGENTINA, 
VENEZUELA, ETCÉTERAY 

Piden préstamo para financiar la 
fuga de capitales.80 

AftOs setenta: no tienen gran déficit 
comercial. 

3° GRUPO (pERU, 
ETCÉTEAA.) 
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No lograron Sostener exportaCiones 
netas positivas durante los años 
ochenta y teOfun ya Un gian retrásO 
en los pagos de la deuda . 

2. La crisis de la deuda como consecuencia de la desregulación81 de los 

mercados financieros 

La década de los años ochenta es considerada como la "Década pérdida" para 

América Latina por las altas tasas de inflación, subempleo, deuda, y por el proceso de 

hiperinflación que conduce a la sustitución del patrón monetario.82 Este periodo 

corresponde también al fin de la expansión del comercio de productos primarios, la caída 

de los precios de las materias primas (salvo para el petróleo). Se acentúa el endeudamiento 

mientras empieza un procesó de "democratización" en el Cono Sur. En 1982, los Estados 

79 Cuadro efectuado a partir de los datos del artículo de Cardoso y Helwege, "La deuda", Economía de 
América Latina, 1993. 
80 Tomando como fuente los datos de World Financial Markets, Rodolfo lván González Molina menciona lo 
siguiente: "Para Argentina, que en 1985 contaba con una deuda de 50 mil millones de dólares, sin la "fuga" 
alcanzaría una deuda externa de sólo mil millones: Brasil con 106 mil millones, tendría sólo 92; México con 
97 mil millones, también para 1985 contaría con únicamente 12; Venezuela con 31 mil millones, tendría un 
superávit de 12 mil millones (es decir, que depositó más de lo que debía al exterior). Esto significa que no 
sólo se había podido reducir la deuda, sino también los pagos de intereses relacionados con ella y otros flujos 
como inversión directa, cambio de los efectivos extranjeros de las autoridades monetarias oficiales y de los 
bancos, transacciones en cuenta corriente y pagos de intereses" ("América Latina: balance económico de dos 
décadas", Economía. Informa, Facultad de Economía de la UNAM, núm 292, noviembre de 2000, p. 9). 
81 Eugenia Correa define la desregulación como una "ruptura de normas explicitas o implícitas presentes en 
los mercados y en la actividad de los intermediarios financieros". Pero, dice también que "no existe una 
tendencia a la desregulación total de los mercados financieros, sino un proceso de desregulación, en donde ]a 
nonnatividad continúa desempeñando un papel muy importante, y la intervención del Estado en realidad se ha 
modificado, pero no tiende a desaparecer, en particular en su función de contener y administrar las crisis 
financieras" (Eugenia Correa, Crisis y desregulación financiera, Siglo XXI, pp. 11 Y 149). 
82 Véase R I. González MoliDa, "América Latina: balance de dos décadas", Economía Infonna, núm. 292, 
noviembre del 2000, pp. 7-20. 
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Unidos de América elevan las tasas de interés. De este incremento resulta la baja de las 

tasas mundiales de los productos básicos, lo que afecta a las economías latinoamericanas. 

En su análisis de la crisis de la deuda, Eric Toussaint83 muestra la relación entre la 

crisis de la deuda y las primeras etapas de la desregulación de los mercados financieros 

(creación del mercado de los eurodólares en la segunda mitad de los años sesenta). La 

creación de estos mercados permitió a los bancos privados prestar mucho dinero a los 

países hasta finales de los años setenta. El autor dice que los bancos privados, el Banco 

Mundial y los gobiernos del Norte llevaron una política activa de préstamos a intereses 

bajos o negativos. Los países del Sur se beneficiaban entonces de ingresos crecientes 

debido a la alza de los precios de los productos que exportaban. Por esta razón, el pago de 

los intereses y del capital no parecía imposible. El autor pregunta ¿por qué las instituciones 

internacionales (el Banco Mundial84 y el FMI85
), los bancos privados86 y los gobiernos 

empujaron a tal endeudamiento? El fin de los gobiernos del Norte era encontrar mercados 

para sus productos, en un momento de debilitamiento del crecimiento de sus economías. 

Por su lado, los bancos privados disponían de una masa considerable de capitales 

(eurodólares y petrodólares) que necesitaban invertir. El Banco Mundial, orientado por los 

83 Eric Toussaint es presidente del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo y autor de La 
Bourse ou la Vie, París, Syllepse, 1998. 
84 El Banco Mundial es un organismo internacional encargado de préstamos a largo plazo para el 
financiamiento de las operaciones de desarrolJo, de reconstrucción o de erradicación de la pobreza. Funciona 
con criterios de rentabilidad y se inicia en las políticas de desarrollo. El Banco Mundial empieza a cobrar 
importancia a partir de fines de los años sesenta Cada cinco años, los préstamos otorgados a los países en vía 
de desarrollo, así como a los países de Europa del Este, deben ser multiplicados por cinco. Los préstamos son 
dirigidos con preferencia a los aliados estratégicos de los Estados Unidos de América (ejemplo: Pinochet en 
1973 ... ). 
85 El Fondo Monetario Internacional tenía, hasta 1971, la función principal de vigilar el sistema monetario
crediticio (Organización creada en 1944 a partir de los Acuerdos de de Bretón Woods). Después del fin del 
sistema de paridad oro/dólar, los países industrializados decidieron dejar flotar libremente a sus monedas. 
Empezaron las apuestas sobre el valor de las monedas (especulación financiera). El choque petrolero de 1973 
lleva a los países en vía de desarrollo e importadores de petróleo, a una crisis inflacionaria y recesiva. Las 
funciones del FMJ fueron, entonces, de ayudar a los países los más afectados por esa crisis. El FMl es una 
"cooperativa" de bancos centrales que presta a Estados y dicta luego sus regIas para el pago de la deuda. Con 
los acuerdos de Jamaica en 1976, el FMI empieza a vigilar la liquidez del sistema monetario internacional (al 
p~go de las deudas externas contratadas por los Estados o garantizadas por ellos). Los mecanismos de ajuste 
prevén préstamos especiales condicionales a los países en dificultad. El consenso de Washington es el 
conjunto de principios económicos dictados por el Banco Mundial, el FMI, así como el Tesoro de los Estados 
Unidos de América que tienen por objetivo la obtención del equilibrio por ajustes estructurales, por 
planificación del mercado por medio de las privatizaciones (véase Patrick Lenain, Le FMI, París, La 
Découverte, Col. Reperes, 2002, 124 p.). 
86 Por ejemplo, la Agencia Americana para el Desarrollo Internacional y el lnter American Bank. 
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Estados Unidos de América, bajo la presidencia de Robert Mc Namara (1968-81),87 tenía el 

objetivo estratégico de favorecer el desarrollo de países aliados a las potencias occidentales 

para que constituyeran una "muralla" frente al peligro de extensión de proyectos 

revolucionarios o anti-imperialistas. Los préstamos otorgados por el Banco Mundial tenían 

condiciones tales, que los países beneficiarios tenían que abandonar sus culturas 

alimentarias en beneficio de sus culturas de exportación. Se fomentaron proyectos de 

construcción de carreteras88 que resultaron ser desastres ecológicos. Por otra parte, el Banco 

Mundial contribuyó a conectar las economías de la periferia89 al mercado mundial 

dominado por los países industrializados. En ese contexto, el crecimiento de la deuda de los 

países del Sur desembocó en una crisis que empezó en 1982, debida al alza súbita de las 

tasas de interés, como fue decidida por la Reserva Federal de los Estados Unidos de 

América al fin de 1979. 

La crisis de la deuda fue administrada por los gobiernos del Norte, las instituciones 

financieras internacionales multilaterales (FMI y Banco Mundial) y el sector privado 

(bancos, fondos de pensiones, etcétera). Esto provocó una dependencia de los países 

deudores (que comprende también a los países de Europa oriental) hacia el Norte.90 Entre 

1982 y 1998, el pago de la deuda por los países de la periferia fue de cuatro veces el 

importe de la cuenta que debían, sin poder bajar el importe total. Los acreedores 

internacionales (FMI, Banco Mundial, Club de París, Club de Londres) dictaron entonces 

sus condiciones: la aplicación de planes de ajuste estructural91 cuyos efectos desastrosos 

aceleraron crisis sociales, conflictos étnicos y religiosos, etcétera. El pago de la deuda se 

87 Ex secretario de la Defensa de los Estados Unidos de América durante la guerra de Vietnam. 
88 Transamazónica de Brasil. 
89 El concepto de "periferia" elaborado por la CEP AL está constituido por el conjunto de las potencias que 
luchan por la hegemonía, dentro del marco de la expansión mundial del capitalismo, y se define por la 
división del trabajo (control político o económico de las redes de abastecimiento, de comercialización y de las 
~roducciones por el "centro", y determinado por la demanda). 

J. Stiglitz, primer vicepresidente del Banco Mundial., demisiona de su cargo en 1999 y denuncia los graves 
fracasos por parte de las instituciones internacionales sobre los países en desarrollo (véase su libro La grande 
dési/lusion, Fayard, 2(02). 
91 El término de ajuste designa una política de estabilización que tiene por objeto reducir la demanda global. 
Se trata también de una serie de medidas destinadas a modificar las estructuras económicas. O bien, puede ser 
definido como "un ajuste duradero de la balanza de pagos, obtenido por medio de una adaptación de las 
estructuras económicas (principalmente de las estructuras de producción), es decir, no por medio de una 
reducción del crecimiento económico, no por la recurrencia acelerada o excesiva de los capitales exteriores" 
(Definición de Guillaumont, 1986, citada por Alexandre Minda "La política de ajuste y la agricultura en 
América Latina", Agriculturas y campesinados de América Latina. Mutaciones y recomposiciones, Tbierry 
Linck (comp.), Fondo de Cultura Económica Latinoamericana, Institut Fran~s de Recherche Scientifique 
pour le Développement en Coopération, 1994). 
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hace por los asalariados y pequeños productores hacia los detentadores de los capitales de 

esos mismos países y de los del Norte. 

Las consecuencias de la crisis de la deuda es la generalización y acentuación de las 

políticas de ajuste estructural, el crecimiento del desempleo, las reducciones de los gastos 

públicos, la aceleración de las privatizaciones, la degradación de la educación y de la salud, 

la desreglamentación de las relaciones de trabajo, el aumento del número de personas 

viviendo bajo el nivel de pobreza absoluta, el aumento de la tasa de mortalidad infantil y 

maternal, las políticas antisociales, los derechos humanos básicos violados (derecho de 

soberanía de los Estados, desarrollo humano, etcétera).92 

3. Las estrategias políticas ultraliberales están basadas en la corrupción de las 

elites nacionales y las instituciones políticas tradicionales 

Un trabajo de James Petras y Morris Morley93 revela las "oleadas" de regímenes 

ultraliberales en América Latina. También compara las estrategias y el balance de estas 

políticas. A partir de los datos contenidos en este artículo, hemos elaborado un cuadro de 

compilación. Estos datos revelan una similitud entre las estrategias políticas en distintos 

países de América Latina para lograr la imposición de las políticas ultraliberales. Son 

estrategias basadas sobre la manipulación del discurso, la desesperación de las masas 

populares y el autoenriquecimiento de las elites. 

Las estrategias de manipulación han sustituido a las estrategias agresivas de las 

dictaduras militares. 

92 Véase el articulo de Vincent RIbier, "Impacto de las políticas económicas y agrícolas en América Latina. 
Algunas reflexiones originadas del análisis de diferentes países", Agriculturas y campesinados de América 
Latina. Mutaciones y recomposiciones, Thierry Linck (comp.), lnstitut Francais de Recherche Scientifique 
pour le Développement en Coopération, Fondo de Cultura Económica Latinoamericana, 1994. 
93 James Petras y Monis Morley, "Los ciclos políticos neoliberales", globalizaci6n: crítica a un paradigma, 
John Saxe-Femández (coord.), Plaza y Janés, UNAM, 1999, pp. 215-246. 
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. . - Profundización de la , -Población bajo el niVe1dé' -
explotación por el libremeratdo.pobreza: < 
- Nuevas series de políticas de Pení: más de 50% 
ajúSte. Venezuela: 70%. 
- Privatización de las últimas '.- Perú: 1/10 es un empleo' .. C", 

eDil>resas estatales (PeTÓ, 1998). inestable. ' 
- Prohibición de las h~.g~ - Crecimiento rápido de la 
(Ménelil, sep~embrede 1996). . éCononúainfutinal. T~ :,' > 
- Propúestas legislativas para -Población activa sm 
facilitar contratación y 4espído de empleo, subempleada o en la 

" los-tr.lbájádores; redué!;i9rl étéeéonoüÍía iritbrma1: ' .-.' /'-~r 
coStosa las empresas; Íeducción ,Argentina: 45% 

:tr:~!ló~~nento deJas ' : ~~~ii:f~ih50¡6JTIÓiOriy :; __ ¿ 

- Menem, fines 1996: refórmaSMenenk). . "~f 
laboraleS. ,', '. :- AwnentodeJas tasas de _ " 
- EStado de sitio, sUspéOsión de ,Criminalidáa, de tiáfi~út'd'€~? 
lOs derechos cónstitucionaleS...droga, de robos de cóches. . 
. (Sánchez de Lozada, 1995), :"- Descontel!lp social 
- Utilización del ejército por: ' creciente. " , 

, I Caldera (febrero 1996, üUacas); ' - oposición sindical, de'.los . 
Caro9so (abril 1996, campesinos ~partidos políticos y algunos 
sin tierra en el estado de Pará)~ 'sectores deÚPRla la, . ':·<~f' 
Menem (Buenos Aires); ~dillo privatización de PEME~; . e', 

(Chiapas)... . ~~~~~![~~~=:~~_,~ 
"' lucha por la' democracia; co~' 
próYeCtosPO¡(ticos'~:, ,51L~k*~;k 
alternativos; logranatraer¡t"! 
otros sectores de la . , 
'poi)lacr<i?b .. . : los '§ÚJ'-Ti~y 
los trabajaoores rurales'd¡dá:
MSJ (Bnisil), 1W-N· '~T~~" 
(Chiapas) Cuitivád&es~de-11< 
. Coca del Chapare (l3olíyia{ •. 

",¿'c+ """~~."{+N ",+ El !3~9n (M4~c.º);~ ~ .... '-". 

A la pregunta: ¿por qué la oposición aparente de los votantes hacia el 

ultraliberalismo se traduce en la elección de regímenes sucesores casados con las mismas 

políticas? Petras y Morley contestan con tres razones: 

1) Los liberales se "disfrazaron" como "populistas" y "nacionalistas". Prometieron 

cambios radicales y denunciaron los efectos del libre mercado. Las campañas electorales 
I 

ultraliberales fueron manipuladas para ganar las elecciones. Eso significó una violaéión de 

la confianza, así como de la noción misma de gobierno representativo. La reproducción de 

los regímenes ultraliberales está basado en la capacidad de sus "profesionales" para 

distorsionar el proceso electoral mediante la decepción consciente, aprovechan la "brecha 
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entre las preferencias de los electores y las prácticas de la clase política, entre los procesos 

electorales y los resultados de la política". 

2) El poder político de los grupos económicos están organizados "fuera" del proceso 

electoral. Las decisiones políticas son detenninadas por los grupos socioeconómicos en los 

cuales operan los políticos electos. Los políticos ultraliberales repudian sus discursos 

durante los periodos electorales. Eso enseña que "las fuerzas o las instituciones sociales 

organizadas capaces de asignarles la responsabilidad · política, al menos vía el proceso 

electoral, son muy débiles". 

3) El comportamiento "acomodaticio de los políticos de centro-izquierda [que] 

pronto se adapta a la configuración del poder ultraliberal". Para ellos, son más importantes 

los intereses políticos, así cOmo el autoenriquecimiento, que los compromisos ideológicos. 

Hay también continuidad institucional entre los regímenes militares y el actual sistema 

electoral; una "continuidad del poder socioeconómico, de las instituciones estatales y del 

modelo de desarrollo" . 

La clave para entender la política de ajuste estructural, según los autores, es 

reconsiderar ésta "en términos de una estrategia política y de clase, porque su principal 

efecto es alterar el terreno de la lucha social y reconcentrar el poder político, así como 

ampliar la brecha entre Jos ricos y los pobres. El discurso del desarrollo socioeconómico es 

una consideración periférica". Se crean barreras a la resistencia popular, se induce una 

crisis económica que repliega la clase trabajadora en la lucha por la existencia, y se 

corrompe o intimida a los líderes sindicales o políticos. 

La relación entre la "vieja política" y la "nueva economía" en América Latina es el 

tema del artículo de Francisco Panizza.94 Los objetivos del autor son los siguientes: 

1) Reexaminar algunos de los supuestos de la "teoría de la modernización" sobre las 

relaciones entre "modernización política" y "modernización económica". Se refiere a la 

hipótesis de la "teoría de la modernización", según la cual la modernización económica 

erosiona las instituciones políticas y sociales de tipo tradicional (o "vieja política"), tales 

como el clientelismo, el personalismo y la corrupción, y Hevaría a su reemplazo por la 

94 Francisco Panizza, "Más allá de la 'democracia delegativa'. La 'vieja política' y la ' nueva economía ' en 
América Latina", Política e instituciones en las nuevas democracias latinoamericanas, Isidoro Cheresky e 
Inés Pousadela (coord.), Buenos Aires, Paidós, 2001. 
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cultura política y la democracia liberal moderna (estado autónomo capaz de mantener el 

orden legal, una sociedad civil fuerte y actuante, y una cultura política basada en los 

derechos individuales y 1a responsabilidad política y legal (accountability) del Estado y de 

los gobernantes). En contra de esos presupuestos, se argumenta que en la mayoría de los 

países latinoamericanos, la "nueva economía" (uItraliberal) no ha llevado a la desaparición 

de la "vieja política" y, al contrario, ha sido un instrumento útil para asegurar importantes 

reformas económicas (libre comercio, privatizaciones y otras reformas estructurales). 

2) Poner en cuestión algunas de las visiones dominantes sobre la naturaleza de la 

democracia en la región y, particularmente, el modelo de "democracia delegativa" 

formulado por Guillermo O'Donnell, que dice que la democracia en América Latina tiene 

características diferentes a la de los países desarrollados. La "democracia delegativa [es un] 

tipo de democracia que se basa en la premisa de que quien sea el que gana la elección 

presidencial tiene el derecho a gobernar como lo crea conveniente, limitado tan sólo por la 

realidad de las relaciones de poder existentes y por las limitaciones temporales impuestas 

por la Constitución a su mandato de gobierno". 95 

Panizza opina que las democracias latinoamericanas son más complejas que lo que 

pretende O'Donnell, quien no toma en cuenta el contexto político en el cual opera el poder 

presidencial Tampoco no toma en cuenta la importancia de las coaliciones políticas y las 

limitaciones formales e informales de dicho poder. Por otra parte, el modelo de O'Donnell 

no explica por qué algunos presidentes han sido más exitosos que otros en la promoción de 

las reformas económicas y, además, subestima la importancia del contexto político 

institucional en el cual estas reformas tienen lugar. La reforma económica en América 

Latina es parte de un proceso más amplio de reconstitución del orden político desde fines 

de los años ochenta y comienzos de los noventa. El autor se refiere a la "recuperación por 

parte del Estado de la capacidad de mantener el orden social que había estado en peligro de 

disolución en muchos países de la región como resultado de las crisis hiperinflacionarias de 

mediados y fines de la década". 

Los efectos económicos y políticos, así como sus consecuencias sobre la legitimidad 

y la confianza pública en las instituciones (el Estado, los gobiernos nacionales, los partidos 

políticos) refuerzan el grado de autonomía de los titulares del Poder Ejecutivo para 

95 O'Donnell, 1994, citado por Panizza. 
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redefinir los parámetros de un nuevo orden SO(:lOt~COnOl Panizza considera que la 

capacidad de los gobiernos latinoamericanos para las reformas económicas 

"tiene menos que ver con presidentes todopoderosos que con dos cuestiones distinguibles, 

no separables: a) La forma en tradiciones políticas influyeron en el 

funcionamiento del nuevo orden democrático; b) habilidad de los líderes que promovían 

la modernización económica para usar la política tradicional y la legitimidad de sus 

mandatos democráticos para establecer una alianza política de respaldo a los programas de 

reforma económican
. 

autor compara las políticas de reforma eC()flOmH:::a en y a fines 

diferente: 

entre 

con Cardoso (1995-

de los años ochenta y principios de los años noventa. 

muy rápido en la Argentina de Menem (1989-1995 y 

su ritmo era 

1 Y 1994. Mientras que en Brasil, con Conor de Mello y 

1999), la reforma económica fue más y menos 

concluye que la "vieja política" contribuyó a 

reformas (seguridad social, financiera y rlnll1TU"'" 

laborales en Argentina. el 

en Argentina o México. 

o impedir la implementación de 

con Cardoso), o de las 

permitió la asignación de 

"''''.'UH'\.'" bancarios con criterios políticos, por parte los bancos así como la 

federal; intereses IvU!HU!'lvl(!"'-" .... 'H de las deudas de los gobiernos estatales por el 

a cambio de votos en el Congreso; así como el recurso deliberado, por parte de los 

de demorar las reformas en el proceso para 

extraer mayores concesiones materiales y políticas del Ejecutivo, lo 

seguridad social. "Plan de convertibilidad" en la 

de fondos del gobierno federal a la provincia de y otras. 

proceso de reformas muestra también los límites presidenciaL 

poder presidencial es poderoso, pero menos que lo que porque 

a15''"UV en una red de instituciones políticas formales e el 

del poder. Menem y Cardoso, habían creado 

CO<illC,IOIles retbrrnistas que cambiaron el antiguo o redefinieron los 

orden político. 



44 

4. La reorientación ultraliberal en México96 

En México, las políticas ultraliberales, a partir de los años ochenta, se caracterizan 

por: 1) Acciones legislativas y políticas con el fin de facilitar la concentración de los 

recursos para la competición internacional, en detrimento de la pequeña producción y del 

ecosistema, provocando migraciones y miseria; 2) El retiro del Estado (fin del 

intervencionismo) y la reorganización del sector público; 3) La contrarreforma agraria 

(modificación del artículo 27 constitucional) permite la apertura del mercado de las tierras a 

los ejidos y comunidades agrarias que representa 50% del territorio nacional, 100 millones 

de hectáreas y 15% de la población indígena. Chiapas representaba un cuarto de las 

demandas de tierras no satisfechas cuando se inicio el fin del reparto agrario (años 

noventa);97 4) La apertura comercial con el TLCAN que amenaza a la agricultura mexicana 

de los granos básicos, por sus costos elevados de producción. 

Descritas por Bazdresch y Levy, las políticas económicas mexicanas entran en 

contraste con el "desarrollo estabilizador" de los años setenta. Los autores mencionan que 

el gobierno de Echeverría (1970-76) fue caracterizado por concesiones a la izquierda, 

promesas de reducir la pobreza, reformas políticas (fin de la represión política, libertad de 

prensa). En el gobierno de López Portillo (1976-82), la "Alianza para la producción" fue un 

acuerdo multiclasista para la recuperación económica y el restablecimiento político. Se 

caracterizó por un aumento de la deuda externa, . una política encabezada por el FMI, así 

como nacionalizaciones bancarias. 

El periodo de la crisis de la deuda (a partir de 1982) fue marcado con políticas de 

austeridad, de saneamiento del sector público. Se liquidaron 600 empresas públicas, y se 

vendieron otras 300. En 1989, este movimiento se aceleró (presidencia de Carlos Salinas de 

Gortari), y tuvo como consecuencia la reducción del déficit del sector público (hasta un 

excedente del presupuesto del Estado en 1992 y 1993). Las redes de distribución de la 

Conasupo fueron privatizadas, y las subvenciones a la agricultura fueron fuertemente 

96 Véase Carlos Bazdresch y Santiago Levy, "El populismo y la política económica de México, 1970-1982", 
pp. 255-300. Véase también Enrique Dussel Pelers, "México en la globalización y la apertura comercial", 
Política económica para el desa"ollo sostenido con equidad, México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Económicas, t. n, 2002, pp. 13-47; Gustavo Esteva, La batalla en el México rural, 7" ed., México, Siglo XXI, 
1990; José Luis Calva, Los campesinos y su devenir en las economías de mercado, México, Siglo XXI, 1988; 
Miguel Basáñez, La lucha por la hegemonía en México J 968-J 990, México, Siglo XXI, 1991. 
97 Abordaremos este punto, de manera particular y más adelante en este trabajo. 
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reducidas. Este periodo fue marcado también por una ola de privatizaciones de las empresas 

nacionales más grandes,98 a favor de las empresas transnacionales,99 así como del 

capitalismo nacional con el nacimiento de conglomeradas. 100 La apertura brutal de las 

fronteras y el retiro del Estado-del dominio económico dejaron a la industria nacional sin 

poder resistir el embate de las empresas estadounidenses. Baja el empleo en el sector 

industrial. Las exportaciones mexicanas aumentan menos que las importaciones. Pero, por 

otra parte, aumentan los empleos en los sectores competitivos que se basan sobre salarios 

bajos como en las maquiladoras, o bien, en sectores competitivos basados sobre costos 

unitarios de trabajo más bajos que en los Estados Unidos de América. El déficit comercial 

crece rápidamente. 101 

E + 1 d + + d +d + 102 Jemp os e IDvenlones esta OUDI eoses en empresas meXJcaoas: 

NOMBRE DE t.As EMPRESAS 
lNV1!,RSIONiStAS ... 
ESTAI)QUNIDENSE~ • '-

'.. . SECTOR NOMBRE DE LA EMPRESA 
/g:±~~!:::.::~¡:. ~~S:~~\~., .. ~~- . ¡~~~~,1: MiXICAftiA 

,.~ :~:" ,)''1." .. ..:. • ..... '.- -3._ 

' i,'M.:·~11%2.'i~{,;':<-::{;i::~~:;~';;:~ , :U, -•• ~c~ feg~~@Ui~·Nor(e ._l)~QQ P~qtW~~·CQ~~Yl:.· .~~; .. ,::' 
~~~ii~ • _t~~.~.;~_ .. , . o,' P..¿ttQI-»y~, - 'Qn' d~ nitrógeno) . F:1u0r Daliiel .... . .. ,,;. •. ', 

.. : . Phillips MOÍTís PnXlucts . -",~. 

.. Wal~Marl Stores . 

Atenía 

98 En 1989 y 90: Mexicana de Aviación y Aeroméxico; en 1990: Mina Cananea; en 1991 y 92: Banamex, 
Bancomer y Serfin; 1993: Fertimex; en 1993 y 94: Telmex, Canal 7 y 13, Asemex Seguros, etcétera. 
99 Existe una gran cantidad de definiciones de la empr~ transnacional. Algunas definiciones mencionan el 
tamaño de la empresa, el porcentaje de ganancia en el extranjero o los efectivos empleados ... como criterios 
principales. La empresa es "transnacional" cuando efectúa operaciones en, al menos, seis países del mundo. 
Sus filiales extranjeras deben contar por un mínimo de 20010 de sus activos totales, de sus ventas o mano de 
obra. Se define también en función de su estrategia y de su organización a la escala mundial: una forma de 
coordinación entre diversos intereses (pueden ser contradictorios) pero siempre son obligados a colaborar 
(véase Vladimir Andreff, Les multinationales globales, París, La Découverte, 1995, p. 30). 
100 Grupo Carso, de Carlos Slim, que controla Televisa y Telmex. 
101 Véase Pierre Salma y J.Valier, Pauvretés et Inégalités dans le tiers monde, París, La Découverte. 
102 Cuadro efectuado a partir de los datos del artículo de Eduardo Huerta y Fernando Ortega Pizarro, "Ante 
EU, dependencia casi absoluta", Proceso, 7 de octubre del 2001. Véase también a Alcides Villalba, "México y 
nuestras privatizaciones", El Universal.com, lunes 17 de marzo de 1997. Sobre el tema de las características 
de la conformación de los grupos empresariales en México, véase Jorge Basave Kunhardt, Un siglo de grupos 
empresariales en México, UNAM, 2001. Véase también Producción estratégica y hegemonia mundial, 
Textos breves de Economía, Ana Esther Ceceña y Andrés Barreda Mario (coord.), México, Siglo XXI, 1995. 
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C. LOS PLANES PARA MÉXICO (AÑOS NOVENTA). REACOONES 

CAMPESINAS E INDÍGENAS 

Los acuerdos regionales comerciales entre diversos países tienen varias formas y 

variaciones, según sus grados de integración. En América Latina, una primera generación 

de acuerdos tuvo lugar durante los años sesenta103 y una segunda generación tuvo lugar 

durante los años noventa. 104 

La entrada en el GATT105 de México (1986) inauguró la estrategia de apertura de la 

economÍla mexicana (supresión de las licencias para importaciones, baja de los derechos de 

aduana). Antes de la aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), dice Charlene Barshefsky lO6 que "los derechos aduanales mexicanos eran más 

elevados, e) nivel de intercambio era más débil, los hombres de negocios estaban menos 

protegidos en sus transacciones con el extranjero, y la industria, el mundo del trabajo y las 

agrupaciones no gubernamentales tenían menos medios para defender sus intereses". A su 

vez, el Plan Puebla-Panamá (PPP) ha sido calificado, por el gobierno mexicano, de "plan de 

modernización económica". Con él se quiere crear un "corredor comercial" que permitirá la 

creación de empleos para los miembros de las comunidades indígenas. Se trata de 

transformar la región del sur de México hasta Panamá, en un "corredor de desarrollo" con 

el fin de incluir esa región en la economía mundial. En lo que concierne al sur de México, 

el discurso oficial menciona que se trata de crear las condiciones económicas para que los 

pequeños agricultores de subsistencia puedan trabajar en las nuevas industrias (petróleo, 

turismo, plantaciones de monoculturas y maquiladoras). Los dos planes económicos 

103 Con el mercado común de América central de la Asociación Latinoamericana de Libre Intercambio y el 
Pacto Andino. 
104 Con el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos de América, Canadá, México y el Mercosur 
entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
105 El GAIT es el General Agreemenl on TarijJs and Trade. Contribuyó a la apertura de las economías, así 
como a incrementar la interdependencia entre los países (Véase D. Jouanneau, Le GATT el l'organisation 
mondiale du commerce, Que sais-je? París, PUF, 1980. 
106 Charlene Barshefsky era, en 1997, la representante de los Estados Unidos de América para las cuestiones 
comerciales internacionales (véase USlA Perspectives économiques, New Brief 2/9/97, fuente Net Attaché 
Light). 
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regionales entran en el acuerdo más amplio de la Zona de Libre Intercambio de las 

Américas. 107 

En el marco de este capítulo, hablaremos de los objetivos del TLCAN, de las 

desigualdades de México frente a la apertura comercial, así como de los descontentos del 

campo mexicano por las consecuencias y fines que lleva su aplicación. Luego, 

presentaremos el Plan Puebla-Panamá a partir del documento oficial. Expondremos los 

argumentos a favor de su aplicación, así como los argumentos que van en contra de su 

realización. 

1. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

El TLCAN 108 constituye el primer paso hacia una liberalización más amplia del 

comercio sobre el continente americano (ZLEA). Como lo dice el presidente Vicente 

FOX,109 a pesar del descontento que suscita, el gobierno no volverá a negociar el capítulo 

agropecuario. Nada más tratará de apoyar a los productores para que tengan la misma 

competitividad que los estadounidenses y eliminar las desventajas para dejarlas en una 

situación competitiva. Descarta que las "reformas estructurales" pongan en riesgo al país y 

107 Durante la Cumbre de las Américas, en Miami, en 1994,34 paises del continente estaban reunidos para 
obtener un consenso a favor de la creación de una zona de libre intercambio extendida a todo el continente, a 
~artir de enero de 2005 (la ZLEA). 

08 El TLCAN (establecido a partir del documento SICE, Sistema de Información al Comercio Exterior) se 
organiza de la manera siguiente: Primera parte: Aspectos generales. Capítulo 1 Objetivos; Capítulo TI 
Definiciones generales. Segunda parte: Comercio de bienes. Capítulo m Tratado nacional y acceso de bienes 
al mercado; Capítulo IV (Reglas de Origen); Capítulo V Procedimientos aduanales; Capítulo VI Energía y 
petroquímica básica; Capítulo VII Sector agropecuario y medidas sanitarias y fitosanitarias; Capítulo VIII 
Medidas de emergencia. Tercera parte: Barreras técnicas al comercio. Capítulo IX Medidas relativas a 
normalización. 
Acuerdo de Cooperación Ambiental. Primera parte: Objetivos; Segunda parte Obligaciones; Tercera parte 
Comisión para la cooperación ambiental; Cuarta parte Cooperación y suministro de información; Quinta parte 
Consultas y solución de controversias, Sexta Parte: Disposiciones generales; Séptima parte Disposiciones 
finales. 
Acuerdo de Cooperación Laboral. Primera parte Objetivos; Segunda parte Obligaciones; Tercera parte 
Comisión para la cooperación laboral; Cuarta parte Consultas y evaluaciones para la cooperación; Quinta 
parte Solución de controversias; Sexta parte Disposiciones generales; Séptima parte Disposiciones finales 
109 Véase Juan Manuel Venegas, "El campo frente al TLCAN', La Jornada, 15 de enero de 2003. Véase 
también La agricultura mexicana y la apertura comercial, Antonieta Barrón y José Manuel Hernández 
TrujiUo (coord.), México, Facultad de EconollÚa, UNAM, UAM, 1996. 
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habla de una "intensa actividad" en iU,",,,"''-,\J Además, por su gran estabilidad, seguridad y 

rendimiento para los inversionistas extranjeros, México es altamente competitivo. 

Apertura, justificadones y repercusiones 

apertura del sector agrícola a 

muy profunda sin las condiciones 

Df()OlllC{()S estadounidenses se hizo manera 

nuevos retos. El libre-intercambio es 

una que se basa en la son el motor del 

crecimiento. Pero está afirmación es SmJaC:lOIleS asimétricas. capítulo 

del TLCAN (relativo a ]a nV4erSlonlSI,ilS extranjeros perseguir 

judicialmente a los Estados en casos provocadas por la aplicación de 

normas como la protección del medio da, por ejemplo, el caso del 

mexicano que tuvo que pagar a MetalcJad Corporation de Estados Unidos, la 

de 16.7 millones de dólares por el rechazo de un municipio mexicano para dejar 

que se instalará una descarga de desechos peligrosos para salud. 11O 

tratado conlleva polémicas respeto a y repercusIOnes para la 

agricultura mexicana. La administración salinista que el tratado, se basó en la idea 

ultraJiberal de que las causas de la crisis se encuentran en modelo de la ISr lll Ineficiente, 

es mOiOeJIO impide el crecimiento económico sano y tiene 

los y el control de la inflación. idea 

de la iniciativa privada, ~v.~ ... ~. 

rector de la económica, así como 

decisiones, para el desarrollo 

empleo, 

Um~101]eS del 

................ y nacional el papel 

al mercado 

deberá considerar 

mundial para alcanzar la modernidad y competencia internacional; 

lo especialización en busca de ventajas comparativas en el 

mundial. 112 

I JO Véase Dervalle "Vers une zone de libre-échange des Amériques. De l' Alaska a la Terre de 
tout commerce a l' oeuvre" > !&'MQ'ill1Súl!J!lQ:!lli!!!ID!~ abril de 2001. 
111 Definido en el anterior. 

le 

112 Maria Tamo García y Luciano Concheíro Bórquez, "El Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
y la mexicana", varios La sociedad frente al mercado, Casa Abierta al La 
Jomada, 1998,p.174. 
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Objetivos del tratado 

Finalmente, los objetivos del TLCAN pueden resumirse de la manera siguiente: 

1) Eliminar los obstáculos y facilitar el movimiento del comercio de bienes y de 

servicios entre los territorios de las partes. 

2) Favorecer la concurrencia en la zona de libre intercambio. 

3) Aumentar sustancialmente las posibilidades de inversiones sobre los territorios de las 

partes. 

4) Asegurar de manera eficaz y suficiente la protección y el respeto de los derechos de 

propiedad intelectual sobre el territorio de cada una de las partes. 

5) Establecer procedimientos eficaces para poner en práctica y aplicar el presente 

acuerdo, así como la administración conjunta del acuerdo y el arreglo de los desacuerdos. 

6) Crear el marco de una cooperación trilateral, regional y multinacional con el fin de 

aumentar las ventajas del acuerdo. lI3 

Lo que atrae a las empresas a México es la estructura ventajosa de los costos de 

producción, por su débil norma salarial relativa, así como un marco normativo más 

permisivo en lo que se refiere a la fuerza de trabajo y las convenciones sociales (dumping 

social).114 Primero, el nivel de los salarios en México es radicalmente diferente al de 

Canadá y Estados Unidos de América. Los salarios del sector manufacturero mexicano se 

deterioraron 40% de 1982 a 1991. El costo salarial en México, en 1989, era de 16% del 

costo salarial estadounidense. La "zona franca" de producción de bienes destinados a la 

exportación hacia los Estados Unidos de América se han aprovechado de este costo salarial 

para atraer las industrias que requieren mucha mano de obra. A principios de los años 

noventa, más de la mitad de las cien empresas más grandes estadounidenses poseían 

113 Véase Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Ed. Gamika, ts. 1 y n, 1994. Véase también las 
publicaciones de Secofi que contiene el mensaje del presidente Salinas, un resumen del contenido del tratado, 
así que una presentación del doctor Jaime Serra Puche, secretario de Comercio y Fomento Industrial, sobre 
los resultados de la negociación en la Comisión de Comercio de la Cámara de Senadores. Por otra parte, la 
publicación del Secretariado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Sección Mexicana, 
Información General. El "Informe sobre los casos de solución de controversias de los capítulos XIX y XX del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte" de la Sección Mexicana del Secretariado de los Tratados 
de Libre Comercio, octubre del 2000. Un "Resumen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte" ha 
sido publicado por el Sistema de Información sobre Comercio Exterior. 
114 Véase Gérard Boismenu (director del grupo de investigaciones y estudios sobre las transformaciones 
sociales y económicas), "Le Mexique et l' ALENA", Publicación en Internet. 
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unidades de ensamblaje en México. Finalmente, el salario mínimo en México es de una 

décima parte del salario mínimo en Canadá y Estados Unidos de América, y el porcentaje 

de los asalariados sindicalizados en las maquiladoras es de 10 a 20%. No hay, tampoco, 

marco jurídico para los 20% de desempleados. 115 

Un estudio del Institute for Food and Deval Policy l16 revela que hoy, gracias a la 

Ley Agrícola de 2002, más de 40% de los ingresos netos de la agricultura estadounidense 

provienen del gobierno federal (pagos directos que permiten bajar precios hasta 46% por 

debajo de los costos de producción). Se aumentaron a 80% (en comparación con la ley de 

1996) los subsidios a los grandes terratenientes (Wesbaco, Chevron ... ) durante diez años y 

sobre ocho cultivos (algodón, trigo, maíz, soya, arroz, cebada, avena y sorgo). Se da el 

ejemplo del maíz exportado a un precio de 20% debajo de los costos de producción y el 

trigo hasta 46% debajo de este costo. 

Resultados del tratado para el campo mexicano 

Los resultados del tratado para el campo mexicano pueden resumirse en tres 

puntos: 117 

1) Durante el tercer año, después de la entrada en vigor del tratado, se registró una 

neta baja de las transacciones comerciales de México. I 18 

2) La desregulación y la eliminación de Inmecafé han llevado al desmantelamiento 

de la producción tradicional, con casos de eliminación y abandono de los cafetales y el 

mantenimiento de los grandes productores. La eliminación de la Organización Internacional 

del Café que regulaba la oferta, favoreció el control del mercado por las empresas 

transnacionales, lo cual tuvo que ver con el desplome de los precios en el mercado 

115 Mencionado por Nobuko Krych, "Movimientos civiles en la frontera México-Estados Unidos: el caso de 
Tijuana", Economía Informa, nÚDl. 292, noviembre de 2000, pp. 32-37. 
116 Juan Antonio Zuñiga, "Agricultores estadounidenses reciben hoy 80% más de subsidios que en 1996", La 
Jomadª, 6 de enero de 2003. 
117 Véase Tarrío y Concheiro, ibidem, pp. 187 Y ss; Magada Fritscher, "La refonna agrícola multilateral frente 
al1LC", varios autores, La sociedad frente al mercado, M Tarrio y L. Concheiro (coord.), Casa Abierta al 
Tiempo, La Jornada, 1998. 
118 Transacciones comerciales de México: 30% (1995); 57% (19%) Y 16% (1997); Crecimiento del comercio 
con Estados Unidos: 28% (1995); 55% (19%) Y 16% (1997). 
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mundial. 119 La industria estadounidense instala plantas industriales en México para 

producir fructosa, para cuya elaboración utilizan maíz estadounidense importado, libre de 

arancel y subsidiado. Estas importaciones de fructosa amenazan con la desaparición de 

50% de la infraestructura azucarera mexicana, así como el trabajo de más de dos millones 

de mexicanos que dependen de esta industria. 120 

3) La fruta y verdura (aguacate, mango, plátano, limón, naranja) benefician a las 

inversiones extranjeras, con mano de obra barata y bajo costo de las tierras rentadas a los 

campesinos (como en el caso del melón). En el caso de la naranja, los autores hablan de 

"mínimas expectativas a futuro" para su producción, y México entra en competencia con 

las naranjas de Brasil y de Florida. En lo que concierne a la contaminación de las fresas 

mexicanas, se reveló que México no había tenido responsabilidad, pero se suspendieron las 

exportaciones hacia Estados Unidos de América, lo que generó desempleo para tres mil 

trabajadores mexicanos. Fina1mente, son las grandes empresas las que se modernizaron y 

lograron competir al nivel internacional (grupo Lomelí y Canelos), éstas "se mueven con 

facilidad y flexibilidad ante las exigencias del mercado internacional. En esta nueva 

ocasión, los pequeños y medianos productores no tienen muchas posibilidades de obtener y 

conservar un espacio favorable". 

Críticas al tratado 

Después de siete años de vigencia del Tratado, la dependencia de México hacia los 

Estados Unidos de América se ha profundizado: predomina Estados Unidos de América en 

las importaciones mexicanas mientras que las importaciones mexicanas son poco 

importantes para el mercado de Estados Unidos de América. Se logró la protección de 

productos poco importantes en la importación, pero no hay protección para los productos 

cárnicos. En fIn, no se ha garantizado un desarrollo más equilibrado de los sectores 

productivos de México. l2l Por lo tanto, una opción sería la suspensión temporal del tratado, 

con base en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1986). Sin embargo, 

factores como la crisis económica en México, el precio de las materias primas agrícolas a 

119 Véase Ana Maria Salazar Peralta, La participación estatal en la producción y comercialización del café en 
la región norte del estado de Chiapas, UNAM, Instituto de Investigaciones Antropológicas, 1988. 
120 José Cruz Romero, "El TLC, azúcar y los sinsabores de la fructosa", La Jornada del Campo, 1 de octubre 
de 1997, p. 3 (citado por Tamo y Concheiro, p. 187) 
121 Rita Schwentesius Rindermann y Manuel Ángel Gómez Cruz, p. 184. 
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nivel mundial son muy importantes para definir la producción agropecuana. El sector 

agropecuario puede satisfacer, por medio de políticas adecuadas, la demanda doméstica de 

alimentos y materias primas agropecuarias, generar excedentes exportables con aquellos 

productos tradicionalmente fuertes en el mercado mundial y desarrollar nuevas alternativas 

exportables (productos orgánicos, por ejemplo). Tales medidas podrian reducir las 

presiones sobre el sector externo y soportar al desarrollo interno. Podrían también generar 

empleos en el medio rural y aligerar las presiones sobre el mercado de trabajo urbano; tener 

efectos sobre el conjunto de la economía mexicana mediante el desarrollo de un mercado 

interno dinámico; y preservar y desarrollar el medio ambiente". 122 Se debe desarrollar una 

política integral de fomento sustentado, pero sin dejar de tomar en cuenta los criterios de 

costos y beneficios sociales, y no únicamente en su costo financiero. Las medidas deberían 

incluir una política de precios para el estímulo de la producción, incrementar la inversión 

pública en investigación, reformular los sistemas de crédito y seguro rural, ampliar los 

fondos de la banca nacional de desarrollo, ofrecer información estadística y desarrollar un 

sistema de predicciones; además, en la pequeña agricultura, diversificar las actividades e 

impulsar cultivos con potencial elevado (orgánicos y limón persa). 

Durante un debate en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en 

enero de 2003, el movimiento campesino "el campo no aguanta más" llama a luchar por 

una nueva política hacia el campo. Llama también a la refundación de la relación con el 

Estado, la sociedad y la población rural, mediante formas de participación (la organización 

de bloqueos a los alimentos del extranjero y el consumo de productos mexicanos). Se busca 

involucrar al sector urbano y universitario a la lucha de las agrupaciones campesinas. El 

movimiento anuncia que si no hay acuerdo con el gobierno, se iniciará un proceso de 

resistencia. Se plantea la revisión del TLC y su renegociación (en particular, de su apartado 

relativo al sector agropecuario). Finalmente, se menciona el problema de los transgénicos, 

cuya siembra y comercialización está autorizada por la Secretaria de Agricultura. El 

economista Bartra concluye que hay que atacar el modelo de "vaciar el campo de 

campesinos". 123 

122 Ibídem, pp. 184-185. 
123 Karina Avilés, "El Campo no Aguanta Más exhorta a los universitarios a unirse a su lucha", La Jornada, 15 
de enero de 2003. 



53 

C. Cárdenas124 apoya en el mismo sentido. Dice que la agricultura, ganadería, 

explotación forestal y pesca, en México, no son competitivos frente a los costos de 

producción y los precios de exportación de los Estados Unidos de América y Canadá. 

Opinó, durante las discusiones sobre el tratado, que se tenía que modernizar a los sistemas 

de producción para negar a la vigencia del tratado en condiciones equivalentes a las de los 

competidores extranjeros. La modernización del campo implicaría inversiones superiores a 

las realizadas para el desarrollo rural en 1994. Son necesarias políticas para la recuperación 

productiva del campo, de toda la economía y la eliminación de la pobreza. Se necesitan 

tasas de interés bajas para los combustibles, los fertilizantes, la maquinaria, los subsidios e 

insumos, y la asistencia técnica. El dinero para financiar esta modernización podría 

provenir de los excedentes en la exportación de petróleo a precios más altos que lo previsto; 

de los rescates bancarios (Fobaproa-IPAB), de las carreteras, de la liquidación de Banrural, 

así como de una reforma fiscaL 

Durante el Encuentro Nacional por la paz125 se produjo un documento intitulado 

"Líneas estratégicas. Condiciones para la paz". El punto nueve de este documento J1ama a 

"reforzar la participación de la sociedad civil mexicana en los procesos de lucha continental 

e internacional ante el TLC, contra el PPP, el ALCA y la globalización ultraliberal". Las 

estrategias propuestas son: articular, frente al TLC, una red indígena trilateral entre las 

entidades estadounidense, canadiense y mexicana, así como constituir un Frente Nacional 

contra el Plan Puebla-Panamá. Las comunidades indígenas deben ser informadas sobre los 

tratados y planes, por medio de folletos de análisis de la realidad nacional. Finalmente, se 

llamaría a movilizaciones y acciones de resistencia civil en contra del PPP, a favor de la 

soberanía nacional. El punto 10 del documento llama al refuerzo de "las luchas contra las 

privatizaciones, defender los contenidos sociales del artículo 123, promover una reforma al 

27 constitucional y recuperar su espíritu original" por medio de la difusión de información 

sobre las políticas de privatización del patrimonio cultural. El punto 11 propone "generar 

alternativas económicas que favorezcan la autogestión y autosuficiencia, como parte de una 

propuesta de desarrollo integral, sustentable, respetuoso de la diversidad biológica y 

cultural, es decir plenamente basado en los derechos humanos", promover mercados 

124 Cuauhtémoc Cárdenas, "'Los problemas del campo tienen solución", La Jorna~ 8 de enero de 2003. 
125 San Cristóbal de las Casas, Chiapas, del 5 al 7 de julio de 2002. 
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populares (intercambio de experiencias, de productos, comercialización, comercio justo)", 

así como de "articular universidades para investigación social al servicio de las 

comuni dades". 

Un boletín de la Agencia Internacional de Prensa India, Región Noroestel26 relata el 

Congreso para el Aniversario del Comité de Defensa Campesina (CDC) y de la Unión 

Campesina Zapatista (UCZ).127 En el documento se demanda infraestructura para que los 

productos de las comunidades puedan salir al mercado, precios justos para ellos, "para que 

los jóvenes no se vean obligados a salir y buscar trabajo en Estados Unidos". Se proclaman 

en contra el Tratado de Libre Comercio, el Plan Puebla-Panamá, el ALCA, así como "todas 

las iniciativas que tanto dañan al campo". 

2. El Plan Puebla-Panamá 

Antecedentes del plan 

El proyecto, coordinado por Florencio Salazar Adame, fue propuesto por el 

presidente Vicente Fox el 12 de marzo de 2001, y presentado oficialmente en el Foro 

Económico Mundial de Cancún. 128 Este proyecto está financiado por Centroamérica y tiene 

la ayuda económica y financiera de la CEP AL, 129 del Banco Centroamericano de 

Integración Económica (BCIE) y de la Secretaria de Integración Centroamericana (Sica). El 

plan concierne al 74% de los 10 millones de indígenas concentrados en el sureste de 

México,13o Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 

Esta región monopoliza recursos estratégicos: la cuarta parte de las aguas de México, 

produce 45% de la electricidad del país,131 petróleo, biodiversidad. Frente al gran desnivel 

126 Boletín nÚID. 1903,21/05/03: "México: Manifiesto ñuhú: Arrancándole autonomia al poder", información 
y síntesis de prensa sobre pueblos indios de Latinoamérica. 
127 En Texcatepec, Veracruz (el 12 de abril de 2003) se reunieron doscientos delegados de veinte poblados 
otomies del municipio de Texcatepec en la sierra del norte de Veracruz. 
128 Véase el Documento Oficial de marzo del 2001. 
129 Centro Económico para América Latina 
130 Lo que comprende los estados de Puebla, Guerrero, Morelos, l1ax.cala, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, 
Campeche y Yucatán. 
131 Sobre la cuestión de la importancia estratégica de la región de Chiapas véase, por ejemplo, Ana Ester 
Ceceña y Andrés Barreda, "Chiapas y sus recursos estratégicos", Revista Chiapas, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Económicas, Era, nÚlll. 1, 1995, pp. 53-99; Gustavo Castro Soto, "La estrategia para el 
control eléctrico del Plan Puebla-Panamá", Boletín Chiapas al Día, ClEPAC, nÚffi 307, 11 de septiembre de 
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de desarrollo entre el norte y el sur de México, con un retraso mayor en el sureste, el plan 

pretende reactivar la economía del sur de México, a través de la expansión del mercado . 132 

El proyecto está supervisado por "Alfonso Romo, presidente de la transnacional 

agro-biotecnológica Pulsar". 133 Tiene por proyecto la "conservación ambiental" de Chiapas, 

en cooperación con las ONG estadounidenses de conservación internaciona1. Estas ONG, 

dice A. MaItais, son sospechosas de "bioprospectar", es decir, de colectar muestras de 

plantas y de microorganismos para beneficio de transnacionales farmacéuticas . El 

documento que sirvió de referencia, para la elaboración del plan, se denomina "El sur 

también existe", y fue elaborado por Santiago Levy, Georgina Kessel y Enrique Dávila.
134 

Ese documento argumenta los puntos siguientes: 

- La problemática de Chiapas debe ser reubicada en el contexto más amplio de la 

problemática del sureste. 

- Superar el atraso de esta región, implica el "replanteamiento profundo de la política de 

desarrollo regional" . 

- El desarrollo fue impedido por problemas estructurales. 

- El desarrollo desigual es debido a la intervención centralista del Estado, que no ha 

permitido que funcionen libremente las leyes del mercado. 

- Se propone cambiar a fondo las políticas públicas. 

2002, así como "Los megaproyectos hidroeléctricos del Plan Puebla-Panamá ¡Proyectos de represas para 
Chiapas!", Boletín Chiapas al Díª, núm 243, 16 de mayo de 200l. 
132 Daniel Villafuerte Solís, en su ponencia intitulada "La frontera sur de México: cambios y expectativas en 
el contexto de la globalización, Congreso ALAS, Antigua, Guatemala, 2001 menciona lo siguiente: "Durante 
los años 1993-1999, el producto interno bruto de los estados del sur presentó un proceso de estancamiento y, 
al final del periodo, de franco retroceso; por el contrario, el norte mantiene un crecimiento sostenido. Por 
ejemplo, en el primer año, mientras los seis estados del norte contribuyeron con el 20.9'l1o del PIE nacional, 
los cuatro del sur participaron con el 5.6%; sin embargo, en el último año, los del norte aportaron 23.3% y los 
del sur 5.3%" (p. 2). 
133 El Grupo PULSAR invierte principalmente en eucalipto y hule en la zona Norte (municipios de Playas de 
Catazaja, Salto de Agua y el Valle del Tulija; bambú Gandhua, Reforma y Marqués de Comillas); chile y 
papaya (en Suchiapa); tomate, tabaco y chile (La Trinitaria y La Independencia); granjas de pescado, hule, 
papaya, cacahuate forrajero, plátano, mango, cítricos, (Soconusco). 

34 André Maltais, "Un plan de "modernization" pour le Sud du Mexique et l' Amérique Central", 
Globalresearch.ca, 29 de agosto del 2001. 
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- Los indicadores tomados en cuenta por el documento son los siguientes: el sureste 

representa 24% de territorio nacional y comprende 23% de la población del país repartida 

"d d 1 d" 135 en comum a es rura es y lspersas. 

- Es necesario descentralizar el sistema ferroviario, carretero y desarrollar una mayor 

conexión del sureste con las entidades estadounidenses. 

- Es necesaria la construcción de dos ejes carreteros (Golfo y Pacífico), así como una 

carretera que atraviese el istmo y una a estos dos ejes. 

- Se debe modificar la infraestructura hidroagrícola. 

- Se critican las restricciones del artículo 27 constitucional que impide la posesión de 

grandes extensiones de tierra; la modificación en precios y tarifas del sector público; la 

tenencia de la tierra. De hecho, como lo menciona Juan Manuel Venegas,136 el Consejo 

Coordinador Empresarial "advierte al presidente que la aprobación de la iniciativa de la 

Cocopa sobre derechos y cultura indígenas sería la muerte del Plan Puebla-Panamá". 137 

- Se habla de desregulación y modificación de la política de subsidios al campo. 

Andrés Barreda138 menciona otros antecedentes al plan tales el Plan Nacional de 

Desarrollo Urbano 1995-2000 del ex presidente Zedillo; el megaproyecto del Istmo de 

Tehuantepec, elaborado en 1996 por la consultoría Ochoa y Asociados; los planes del 

Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales (CEMAI) y el Consejo 

Empresarial de Integración Económica del Sureste (CEDIES) que formularon en febrero de 

1997, en la revista Expansión, como "primer documento que habla de participación del 

sector privado en el desarrollo de infraestructuras hídricas (presas y distritos de riego), 

hidrovías intracosteras para toda la región pantanosa de Tabasco, canales de derivación y 

acueductos que llevarían hasta la península de Yucatán agua desde presas como Boca del 

135 El articuJo de G. Castro Soto, "Los megaproyectos hidroeléctricos del Plan Puebla-Panamá. ¡Proyectos de 
Represas para Chiapas!" (anterioffilente mencionado), proporciona datos importantes acerca de la superficie, 
población, grados de marginación, migraciones, pueblos indígenas, recursos naturales, economía... sobre la 
región. 
136 Véase Juan Manuel Venegas "Haber revisado la resolución chiapaneca es un riesgo, insisten empresarios 
ante Vicente Fox", La Jo~ 14 de marzo del 2001. 
137 Véase Martín Hernández Alcántara, "Fue diseñado por organismos financieros y empresas 
transnacionales", La Jornada del Oriente, 29 de mayo de 2001; así como el articulo de Gilberto López y 
Rivas, "El Plan Puebla-Panamá y la contrareforma indígena", La Jornada. 6 de julio de 2001. 
138 Andrés Barreda, "GeoeconoDÚa y geopolítica del Plan Puebla-Panamá", véase la página Web en Internet 
"Solidaridad con Chiapas". 
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Cerro, en la cuenca del Usumacinta. Infraestructuras presentadas, desde entonces, como 

solución .al desabasto de agua en Yucatán, ocasionado por el crecimiento demográfico y el 

desarrollo económico, ligado a las maquiladoras e invernaderos de agro exportación." 

Gustavo Soto139 dice que el PPP incluye el proyecto del Banco Mundial de Corredor 

de Vida Silvestre en Centroamérica o Corredor Biológico Mesoamericano, cuyo punto de 

partida fue una conferencia entre el Banco Mundial y los gobiernos centroamericanos, en 

Costa Rica (septiembre de 1993). Las negociaciones con el gobierno mexicano se hacen en 

1995, "cuando se incorporan en este corredor las Áreas Naturales Protegidas de Quintana 

Roo, Campeche, Yucatán, Tabasco y Chiapas". El director del Banco Mundial para México 

menciona la continuidad de las políticas a través de Derbez: "Secretario de Economía y 

diseñador de políticas de ajuste estructural para otros países cuando fue funcionario del 

mismo Banco Mundial. Estas políticas, diseñadas desde finales de 2000, aparecen en el 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006 del presidente Vicente Fox, antes de la 

supuesta consulta nacional que fingió realizar para su elaboración. Lo mismo sucedió con 

las supuestas consultas para elaborar el Plan Puebla-Panamá. Días después, cínicamente 

Vicente Fox afirmó que le daba gusto el que "coincidan" las "sugerencias" del Banco 

Mundial y su propuesta. Fingir esta democracia, más temprano que tarde, tendrá sus costos 

políticos muy elevados". 

Contenido del plan y argumentos a favor 

La introducción del documento oficial del plan expone que el gobierno federal, 

representante de la sociedad y de las instituciones nacionales, quiere "abatir el rezago 

económico, las injusticias sociales y los desequilibrios regionales". El Ejecutivo federal se 

apoya sobre la Constitución y las leyes mexicanas, la división de poderes, las garantías 

individuales y los derechos humanos, la soberanía de las entidades federativas y la 

autonomía de los municipios para enmarcar "el esfuerzo nacional de desarrollo". Los 

estados, mediante la adecuación de las instituciones, políticas y acciones buscan aprovechar 

las oportunidades de desarrollo que brinda la "globalización" de la economía mundial, y 

minimizar sus eventuales efectos negativos. Varios tratados de libre comercio con América 

139 G. Castro Soto, "Plan Puebla-Panamá", Boletín Chiapas al Día, núm 246, CIEPAC, Chiapas, 6 de 
septiembre 200 r. 
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del Norte, con la Unión Europea o con Centroamérica (salvo Panamá),14O comenzaron un 

proceso de incorporación de México a la "nueva dinámica mundial" del cual resultó el 

incremento del comercio exterior. Pero el desarrollo económico y social alcanzado por 

México muestra grandes disparidades entre las regiones: el sur-sureste muestra un "serio 

rezago en su desarrollo socioeconómico con respecto a las regiones del centro y norte del 

país y debido a la aplicación en el pasado de políticas públicas que la han discriminado". 

Estos problemas "son estructurales y no producto de una situación de coyuntura". Por lo 

tanto, el gobierno federal tiene como prioridad "lograr un mayor desarrollo humano y un 

cambio estructural económico" en esta región del país, lo cual "requiere de un programa 

integral, que responda además a una visión de largo plazo".141 

La introducción explica que el propósito del Plan Puebla-Panamá es "corregir 

inmediatamente los sesgos que han afectado negativamente a dicha región, para empezar a 

revertir las tendencias seculares de deterioro y permitir así a sus habitantes acceder a una 

mayor calidad de vida". Para esto se propone un "nuevo esquema de desarrollo regional... 

nuevas políticas públicas para el desarrollo humano (prestando especial atención en el 

desarrollo integral de las comunidades y pueblos indígenas), la lucha contra la pobreza y la 

promoción de la inversión y el desarrollo productivos, la realización de inversiones 

estratégicas en infraestructura que permitan a la región comunicarse mejor y aprovechar las 

potencialidades inscritas en los tratados de libre comercio de México, una nueva política de 

precios y tarifas de bienes y servicios producidos por el sector público, y programas para el 

aseguramiento de la sustentabilidad ambiental del crecimiento económico". 

La coordinación entre Federación, estados y municipios de la región tendrá nuevas 

bases: "para modernizar el marco institucional de la gestión pública y posibilitar una 

participación social renovada en la toma de decisiones públicas de los mexicanos y 

mexicanas del sur-sureste, desde sus comunidades, localidades y organizaciones propias". 

Esta nueva praneación "se inscribe en una perspectiva estratégica del desarrollo nacional 

que por primera vez se propone participar de manera decisiva en una macro-región de vital 

140 Existen tratados de libre comercio entre México y los países siguientes: Costa Rica (finnado en 1995), 
Nicaragua (firmado en 1998), así como con el "Triángulo del Norte", compuesto por El Salvador, Honduras y 
Guatemala (vigente a partir de marzo de 2001). 
141 Para un análisis sobre las desigualdades regionales, véase 1. Gasea Zamora, "El sur-sureste de México en 
la estrategia del Plan Puebla-Panamá. ¿Una oportunidad de desarrollo para las regiones olvidadas?", Revista 
Diversa, Instituto Electoral Veracruzano, diciembre de 2001 (también fuente Internet). 

/ 
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importancia para México: Centroamérica". El gobierno federal concibe que, "en las nuevas 

condiciones económicas y políticas mundiales del siglo XXI, no basta modernizar la 

gestión pública y la política del desarrollo si esto se mantiene dentro de las fronteras 

nacionales". Por esta misma razón, los gobiernos centroamericanos impulsaron 

mecanismos para intensificar los procesos de integración de la región. 

El rezago y los problemas de desarrollo socioeconómico de la región sur-sureste de 

México se asemejan a los correspondientes de los países de Centroamérica. Por lo tanto, 

requiere un esfuerzo conjunto de desarrollo para elevar la calidad de vida de los habitantes 

de esta región. La introducción estipula que "el plan está constituido por un conjunto de 

acciones gubernamentales para atacar algunas causes estructurales del rezago, 

particularmente en las áreas de desarrollo humano, infraestructura, cambios institucionales 

y regulatorios. Son políticas de Estado los que promueven las inversiones privadas, así 

como contribuciones de organismos multinacionales y multilaterales. El plan se constituirá 

por medio de consultas de manera continua y permanente con las comunidades, los 

pueblos, las organizaciones ciudadanas, los empresarios, así como con los órdenes de 

gobierno. Se respetará a la libertad de las regiones y entidades. El fin del gobierno federal 

es de "abatir el rezago económico, las injusticias sociales y los desequilibrios regionales". 

Argumentos en contra 

Los argumentos en contra del plan son muy diversos. Por ejemplo, Ana Esther 

Ceceña142 cuestiona la validez democrática y consensual del proyecto, y menciona su 

rechazo por parte de las organizaciones sociales de la región, así como por parte de los 

zapatistas. Agrega que "si las comunidades fueran reconocidas como sujetos de derecho 

tendrían atribuciones jurídicas para impugnar o detener el plan". 

El conjunto de los argumentos pueden organizarse en cuatro partes: 

1) El plan propone la modernización y construcción de infraestructuras de transporte 

(carreteras, puertos, aeropuertos) con el fin permitir la circulación de las mercancías y 

recursos naturales de la región, con un costo ventajoso. 

2) Se quiere transformar la agricultura con la creación de amplias monoculturas 

(incluyendo a biotecnologías) destinadas a la exportación, lo que tendrá por consecuencia la 

142 Ana Ester Cecefia, "Puebla en la marcha zapatista". 
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destrucción de la pequeña producción campesina, la contrarrefonna agraria con 

expropiaciones y fusiones de tierras a gran escala. Carlos Fazio l43 menciona que el plan 

busca la conversión de los campesinos indígenas en asalariados sobre explotados por las 

fábricas urbanas. Dice también que se busca desplazar a los campesinos para apropiarse de 

sus tierras y riquezas naturales. La concentración militar en la zona está para proteger a los 

intereses económicos, así como los planes de privatización de los recursos geoestratégicos. 

El autor compara el Plan Puebla-Panamá con el Plan Colombia al cual califica de 

intervención de los Estados Unidos de América con la finalidad de imponer y favorecer a 

las transnacionales del petróleo ligadas a la administración Bush. Tiene el fin de facilitar la 

privatización de las terminales portuarias y aeroportuarias de electricidad, agua, gas; 

proteger a los terratenientes involucrados en el desarrollo agro-industrial y en el de las 

culturas extensivas para finalmente apropiarse de las riquezas de la biodiversidad. Se trata 

de un programa que combina intervencionismo político, económico y militar, pero que se 

presenta como un plan de pacificación, de desarrollo y de creación de empleo. El programa 

es parte de un reposicionamiento geoestratégico del Pentágono en América Latina para 

contener cualquier descontento popular frente a las políticas ultraliberales. Es una represión 

militar de tipo contra-insurrecciona1. 

3) Se trata de una incitación a las transnacionales para instalar sus "maquilas", 

aprovecharse de la mano de obra barata, multiplicar las micro, pequeñas y medianas 

empresas destinadas a sub contratar dicha mano de obra. 

4) La explotación del potencial turístico (hoteles de lujo, complejos recreativos, 

etcétera) para acabar con el campo. 

Otro ejemplo es la Declaración del Foro de Información, Análisis y Propuestas, 

producto de una reunión en Tapachula, 144 entre 250 representantes de 109 organizaciones 

de la sociedad civil,145 así como de productores de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y de 

los nueve estados mexicanos involucrados en el plan. El fin de este encuentro fue la 

143 C. Fazio, "México: El Plan Puebla-Panamá y el intervencionismo de EE.UU.", La Jornada, 24 de marzo 
del200L 
144 Chiapas, el 12 de mayo de1200L Fuente: http://www.ciepac.orglanalysis/tapachula.htm 
145 Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC); Centro de Derechos 
Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada; Alianza Cívica; Red de Defensores Comlll1itarios por los Derechos 
Humanos; Caritas de San Cristóbal de Las Casas; Educación para la Paz (Edupaz); Comisión para la Unidad y 
la Reconciliación Comunitaria (Coreco). 
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realización de un trabajo de información y de análisis, la construcción de propuestas 

alternativas frente a la problemática que representa el plan. La declaración que resultó de 

este encuentro menciona que el plan no se desarrolló a partir de un proceso democrático, 

sino a partir de un proceso autoritario que califica de "proyecto de colonización salvaje" del 

gran capital transnacional y de las oligarquías. Según la declaración el PPP aumentará la 

pobreza de los pueblos de la región, la destrucción de las culturas y de la naturaleza. Un 

proceso de planificación y de integración debe asegurar el respeto de los derechos de los 

pueblos, de las comunidades, de la diversidad y de la sociedad en su conjunto. 

Por lo tanto, la declaración pide lo siguiente: 

- La apertura de espacios de participación, información, consulta y debates públicos con la 

sociedad civil y con las instituciones gubernamentales. Las consultas públicas realizadas en 

ciertos estados mexicanos son concebidas como "simulaciones", y violan, por lo tanto, la 

6a. sección del artÍCulo 169 de la OIT, y diversos artÍCulos del Protocolo sobre los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que los gobiernos tienen por obligación 

respetar, así como vigilar su aplicación. 

- Después del análisis de la crisis en la cual se encuentra la mayoría de los productores y la 

población de la región, se declara que estos esquemas no garantizan crecimiento ni 

desarrollo a favor de la mayoría de la población. Por lo contrario, provocan una 

polarización social, la exclusión y la dependencia. Se rechaza toda estrategia de inversiones 

autoritarias, sugeridas por el Banco Mundial y el BID, a favor del gran capital de las 

empresas transnacionales, de las oligarquías nacionales y locales, y empeora la situación 

económica. Se considera también que el plan es parte de una estrategia de expansión del 

capital en el marco de la "globalización" ultraliberal, y de la cual el TLC es parte. El PPP 

quiere imponer un programa de ajuste estructural a Centroamérica, lo que constituye un 

abuso, una violación de la soberanía de los pueblos, y representa una estrategia orientada 

hacia la destrucción de las economías nacionales, campesinas y populares. Se sostiene la 

soberanía alimenticia y laboral. Se exige reforzar las iniciativas de resistencia al nivel de las 

economías solidarias, como las de los productores de café y alimentos básicos. 

- Se rechaza las acciones de bio-piratería, de apropiación de la diversidad cultural a través 

de licencias que pretenden privatizar los conocimientos comunitarios. Se exige una 

moratoria sobre los contratos de bioprospección. 
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- Se rechaza las privatizaciones de las zonas naturales, y se apoya a las iniciativas para 

proteger las zonas campesinas e indígenas. 

- Se rechaza el comercio e importación de los transgénicos, así como la privatización de los 

servicios públicos. 

- Se condena la actitud de la policía migratoria en la frontera sur de México. La política de 

integración debe combatir las raíces de la expulsión y garantizar los derechos humanos. 

- Las organizaciones presentes rechazan la deformación de la Ley sobre los Derechos y la 

Cultura Indígena que no reconoce a las poblaciones indígenas como sujetos de derecho, su 

autonomía, su derecho al territorio y recursos naturales. Se exige el reconocimiento de la 

Ley Cocopa y su incorporación en la Constitución. 

- Se rechaza la utilización del ejército e intimidación policíaca, la suspensión y anulación 

definitiva de las operaciones y bases americanas sobre el territorio. Se proclama la 

solidaridad con Colombia para la anulación del plan contra los insurgentes y parar la 

invasión de parte de Estados Unidos de América. Se exige la liberación de los campesinos 

ecologistas por haber defendido los bosques de la devastación de las empresas 

transnacionales. 

- Se denuncia la violación a los derechos de reproducción de las mujeres por el control natal 

forzado y la esterilización impuesta por los programas públicos financiados por los 

organismos internacionales, como el Banco Mundial. 

- Se exige de los gobiernos que se establezca un debate público que incluya los impactos 

económicos, sociales, culturales y ambientales, la discusión de proyectos alternativos de 

desarrollo y de inversión; en función con los intereses de los pueblos. Por lo tanto, se pide 

la creación de una Alianza Social Mesoamericana para fortalecer una Alianza Social 

Continental. 

Andrés Barredal46 acusa el plan de ser un "proyecto porfirista" que no da ninguna 

respuesta a los desequilibrios entre el norte y el sur del país. Para el economista, el 

proyecto, en realidad, tiene el fin de: 

- Convertir al sureste en una región de agroexportación de productos tropicales. 

146 Véase A. Álvarez, A. Barreda Y A. Bartra, Economia política del Plan Puebla Panamá, (Foro organizado 
por el Área de EcoDoDÚa Política de la FacuJtad de EconODÚa de la UNAM el 11 de julio de 2001), México, 
Ed. ITACA, 2000; A. Barna, "Detrás del Plan Puebla-Panamá" y "Megaplanes y utopía", véase página Web 
en Internet de "Solidaridad con Chiapas"; A Barreda, "Geopolítica y geopolítica del PPP", ffi agosto
septiembre de 2001, pp. 63-68. 
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Construir puentes terrestres interoceánicos al este Estados Unidos de 

América (donde se concentra el 80% de su actividad económica) con la Cuenca del 

regulador de los flujos migratorios 

Privatizar el agua y las fuentes de 

.L.""I.JI\J'LaI la biodiversidad para 

Chiapas). 

.... +"> .. "",, del Grupo Pulsarl47 por 

- Controlar el agua de Chiapas concentra 30% país y se prevé que 

""r"."''''C'A de desertificación mundial que concentrará hasta 60% en el futuro, debido al 

aumenta las precipitaciones pluviales en la 148 

- El plan incluye varios proyectos 

provocará inundaciones de ruinas 

Boca del Cerro (Ocosingo) que 

"''''',VJ\JF5'''''"':> y la destrucción del medio ambiente. 

- Desarraigo de los campesinos de sus para convertirlos en obreros. Las parcelas 

abandonadas permitirán la reestructuración de la economía del campo para los proyectos de 

agro exportación. 

- Necesidad de alternativas al Canal de Panamá, en la región, ya que Asia se está 

convirtiendo en el centro económico 

Finalmente, el plan entra en 

prevén el uso y disfrute recursos 

tierras y territorios. 

con los Acuerdos de San Andrés que 

por parte de los pueblos indígenas, de sus 

147 Líder mundial en el de de frutas y hortalizas modificados genéticamente. 
148 Carolíne de Malet menciona un estudio de Pricewaterbouse Coopers lJamada L 'eau, une Dro~blématimle 
jinanctere mondiale marzo del 20(1) revela que la falta de agua ha provocado un flujo de 25 miUones de 
refugiados en el mundo y podrá alcanzar hasta 100 núllones de refugiados en unos 25 años. Por otra 
menciona la existencia de unos 300 conflictos geopolíticos ligados al agua, a través del mundo: entre ..... _.~ .. 'n 
Siria e Irak y menciona que los 2/3 del agua consumida por Israel proviene de los territorios !JCU'''''Uuv" 

ocupados, etcétera. China ya ha consumido 103 millones de millones (sobre un total de 130) del agua de sus 
reservas freáticas y el 2030, a una grave penuria de agua ("L'eau, indispensable maís mal 
=~=, 22 de julio de 2002). 
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A. EL CONTEXTO POLÍTICO Y SOCIAL DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS 

TIERRAS (DE 1934 A LOS AÑOS OCHENTA) 

Gudrun Lenkersdorf 49 dice que entre los mayas del siglo XVI no se conocían 

terrazgueros que trabajaban tierras ajenas. La sociedad maya estaba poco estratificada, y no 

existía nobleza dueña de la tierra. Tampoco se heredaban tierras ni privilegios. 

Durante los dos primeros siglos de la colonización, lo que preocupaba más a los 

españoles era la administración de los pueblos encargados de levantar el impuesto para la 

Corona. En los principios del siglo XVIlI se dio una repartición agraria calcada sobre la 

división administrativa. En 1856, las leyes de desmembramiento declararon la supresión de 

la propiedad comunal, y las tierras indias fueron repartidas en propiedades privadas. 

Durante la colonización se asimiló la propiedad indígena al marco jurídico español. En las 

comunidades indígenas se distinguían varios tipos de tierras: el "poblado" y el "ej ido" .150 

La Corona quería conservar la integridad territorial de los pueblos indígenas pero no se 

pudieron evitar los despojos a favor del latifundio individual. Esta época se caracterizó por 

los "mayorazgos" que eran grandes extensiones de tierras indivisibles, así como el 

incremento del patrimonio inmueble de la Iglesia. La justicia agraria que constituía un 

postulado para la lucha independentista nunca se concretizó. Las distorsiones en la 

aplicación de la legislación permitieron el crecimiento de las grandes haciendas, lo cual 

redujo las superficies de tierras de las comunidades. 151 

149 Gudrun Lenkersdorf, Repúblicas de Indias Pueblos Mayas en Chiapas, Siglo XVI, México, UNAM, 
Instituto de Investigaciones Filológicas, Centro de Estudios Mayas, 200!. 
150 Véase Luis Téllez Kuenzler, La modernización del sector agropecuario y forestal. Una visión de la 
modernización de México, México, FCE, 1994, p. 235. 
151 Véase el esquema de los periodos de asentamiento del capitalismo en América Latina, p. 31 Y 32. 
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1. La reforma agraria en México 

Las refonnas agrarias152 son proyectos políticos, sociales y económicos que pueden 

ser de dos tipos. Por una parte, y como fue el caso de Cuba, se puede dar la colectivización 

total, rompiendo con la lógica social y económica de mercado, privando a la "clase 

dominante" de su base de producción. 153 En México, la reforma contribuyó a la 

constitución de cooperativas de obreros agrícolas o de la comunidad indígena bajo el 

control estatal. Los "ejidos" y las "comunidades agrarias" son núcleos de población sobre 

un territorio en propiedad común que regula la legislación agraria y las normas locales que 

establecen los diversos tipos de tierra, de uso, de formas de acceso, así como los 

beneficiarios. La autoridad (o el órgano ejecutivo) de estos núcleos de población está 

representada por la "Asamblea de Sujetos" y el "Cornlsariado". La expropiación se hizo 

con indemnización por parte del Estado, por medio de bonos. Ese tipo de reforma mantiene 

la propiedad privada de las tierras. 

Arnaldo Córdova explica que el propósito de los liberales era entonces de crear una 

masa de pequeños propietarios con el fin de servir de base a la formación del mercado 

nacional y al desarrollo del capitalismo. Sin embargo, dice que los resultados fueron otros: 

las tierras de la Iglesia nacionalizadas por Juárez fueron malbaratadas y acaparadas por 

unos pocos especuladores. Los comuneros aún no acababan de recibir las tierras en 

propiedad individual, cuando aquellos especuladores las estaban adquiriendo a bajo costo. 

152 Maria Eugenia Reyes Ramos define la "reforma agraria" como el proceso de la redistribución de la tierra y 
de los ingresos entre la población rural. Se trata de un proceso no sólo de reparto de tierras, sino también de 
una política integral de desarrollo del agro (dotación de insumos y servicios necesarios para la producción 
agropecuaria). Así, una reforma agraria estructural comprende: el reparto de tierras, el acceso a insumos 
básicos, el acceso a servicios y la organización campesina El proceso de redistribución de las tierras implica 
modificaciones en lo económico, transformaciones en la estructura política y social, y conlleva a la formación 
de nuevas clases sociales (El reparto de tierras y la política agraria en Chiapas. 1914-1988, México, UNAM, 
1992, pp. 23 Y 27). 
153 Las consecuencias de la revolución cubana fue la nacionalización de las tierras sin indemnización para los 
extranjeros. Se formaron granjas colectivas o de Estado. Frente a la amenaza que representaba este tipo de 
revolución, varios países de América Latina como Chile, Pero o Brasil emprendieron reformas cuya 
aplicación fue muy lenta y dejaba subsistir latifundios. Pero, en Guatemala, las tentativas de refonna fueron 
derrocadas por los Estados Unidos de América para defender los intereses de la United Fruit Company. 
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Así nacía un nuevo tipo de latifundistas que constituyó el sector social que apoyó el 

porfírismo. 154 

La revolución mexicana, pues, restableció la propiedad colectiva de la tierra bajo la 

forma de "ejidos" y de bienes comunales. Pero el reconocimiento de los bienes comunales, 

por medio de una resolución presidencial, llegaba después de un periodo largo de trámites 

con las organizaciones oficiales. Es la Ley Agraria de 1915 la que dio comienzo a la 

reforma agraria al imponer la restitución de las tierras. De origen prehispánica, la 

comunidad fue restablecida bajo el impulso del movimiento indigenista y, al contrario del 

ejido, no podía ser parcelada. Las tierras del ejido se dividieron en parcelas que fueron 

entregadas a los ejidatarios para la autosuficiencia de una familia. Sólo se tenía derecho al 

usufructo de las tierras y no de venderlas. 

En el México actual, coexisten las estructuras agrarias siguientes: 

1) Las grandes estructuras o "latifundios" que son dominios tradicionales poco 

productivos de la ganadería extensiva o de las plantaciones para la exportación. 

2) Las explotaciones medianas (plantaciones ... ). 

3) Las pequeñas propiedades o "minifundio" (huertas) que no permiten la 

reproducción de una familia. Fueron asignadas individualmente o familiarmente para la 

agricultura, pero no de manera permanente. Su uso y disfrute era condicionado a su trabajo 

continuo, y si venta o renta eran prohibidos. Este parcelamiento fue realizado por las 

mismas autoridades ejidales, y fue acelerado por la presión demográfica. 

4) Las propiedades colectivas de las comunidades indígenas en zonas poco fértiles. 

Son tierras de uso común para las actividades de recolección y de pastoreo. 

5) Las tierras cultivadas por los campesinos sin títulos de ocupación. 

154 Arnaldo C6rdova, La ideologia de la revolución mexicana. Formación del nuevo régimen, México, ERA, 
p. 41 (citado por A. Cueva, El desarrollo del capitalismo en América Latina, México, Siglo XXI, 1999, 178 

ed.). 
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Cuadro del reparto de tierras en Cbiapas155 

NUMERO DE BENEF1CIARIOS 

DEL REPARTO EN CHIAPAS 

j SUPERF1CIE EJECUTAI>A (EN HA) 

Lá,iátd Cárdenas (1934-1940) 
; . . 16,625 241.457 

15,068 204,467 

16,871 382,447 
,. 

A Rüiz COl:tilies·(1952~1958) 17,221 407,089 
.. ' 

' , .. .,: :-, +' , 

18,761 373,973 

8,745 245,693 

22,116 459,176 

16,993 359,187' . 

29,571 483,246 

. C. SalináS' de G. tl 9882J 994) 
+ .},. : ,' 

21,486 772,301 

R zeqillo{1994-2090h ',/ 
~: : ., ... . "' ... ·, . . .... ~ ., ,, .T 7:: .. , .. 

17,%3 154,093 

2. El "populismo" y el inicio del repartol56 

Durante el proceso agrario en Chiapas se ha conservado la finca como unidad básica 

de producción, así como las relaciones señoriales que no permitieron la modernización del 

campo. El reparto favoreció la conversión de los peones acasillados en ejidatarios y 

comuneros, así como la formación de pequeñas y medianas propiedades privadas. En los 

primeros años del periodo que va de 1914 a 1940, son los terratenientes que encabezaban la 

lucha armada con el fin de conservar sus privilegios. Se aliaron con Álvaro Obregón para 

no permitir el reparto, a pesar de las luchas, en las regiones de Soconusco y Cintalapa. En 

155 Las cifras provienen del cuadro intitulado "Chiapas. Reparto agrario: diferencias entre resoluciones 
presidenciales y acciones ejecutorias", varios autores, La tierra en Chiapas, Viejos problemas nuevos, 
México, Plaza y Valdés, 1999, p. 349. 
156 Sobre este tema, véase los documentos siguientes: La tierra en Chiapas. Viejos problemas nuevos, varios 
autores, México, Plaza y Valdés, 1999; María Eugenia Reyes Ramos, El reparto de tierras y la política 
agraria en Chiapas, 1914-1988, México, UNAM, 1992; Consuelo Sánchez, Los pueblos indigenas: del 
indigenismo a la autonomía, Siglo XXI, 1999; Diego Quintana Roberto, "La politique agricole mexicaine. De 
la subordinación interventionniste a l'abandon néo-libéral", Politiques néo-libérales el acteurs sociaux au 
Mexique, Marguerite Bey (coord.), Paris, L'Harmattan, 1998, pp. 21-48; 1. Moguel, "La cuestión agraria en el 
periodo 1950-1970", Historia de la cuestión agraria mexicana, México, Siglo XXI, 1989, vol. 8; Gladis 
Rivera Herrerón, "Efectos y respuestas ante la reforma de la tenencia de la tierra Un estudio comparativo en 
ejidos y comunidades agrarias del centro de México", XXI Congreso ALAS, 2001; Antonio Gutiérrez Pérez y 
Yolanda Trapaga Delfin, Capital, renta de la tierra y campesinos, México, UNAM, Facultad de EconolIÚa, 
División de Estudios de Posgrado, 1986; Fernando Calderón, Movimientos sociales y politica. La década de 
los ochenta en Latinoamérica, Siglo XXI, 1995; Thomas Benjamín, Chiapas. Tierra rica, pueblo pobre. 
Historia política y social, México, Grijalbo, 1995. 
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157 Maria L .... ~.~_.~ p. 3 L 

158 Lázaro Cárdenas, Ideario UUI,!lIC;l'.J. pp. 174 Y 175, México, Era, 1976 (citado por Consuelo Sáll<che,~). 
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hacia la oposición y la disidencia, se fortalece el corporativismo, así como el partido de 

Estado. La CNC 159 tiene por objetivo mantener la estabilidad en el campo por medio de la 

despolitización del movimiento campesino y canalizar los reclamos por la vía legal y 

administrativa. Con M. Alemán V. (1946-1952) se genera un importante movimiento 

campesino y popular de oposición (por ejemplo, la Unión de Federaciones Campesinas de 

México, en 195 ]), cuyos temas giran alrededor de la industrialización, burguesía nacional, 

unidad nacional, capital extranjero y modernidad. Empieza a disminuir la fuerza política de 

la CNC y CTM. A. Ruiz Cortines (1952-1958) reprime a los opositores, y las 

organizaciones sociales y políticas no oficiales son acusadas de antinacionalistas. A fines 

de los años cincuenta, los grupos independientes se comienzan a manifestar (huelga de los 

ferrocarriles, movimiento del magisterio, de los médicos, etcétera). 

Bajo las presidencias de A. López Mateos (1958-1964); Díaz Ordaz (1964-1970) y 

Echeverría (1970-1976) se multiplican los conflictos agrarios, lo que conduce a un nuevo 

impulso del reparto agrario. Pero la falta de créditos y de asistencia técnica redujo el 

alcance, para 10s pequeños agricultores, de estas medidas de redistribución. En 1969, sólo 

10% de estos se beneficiaban de un crédito. Se privilegió el desarrollo de la arboricultura y 

de la ganadería, al detrimento de las culturas (maíz, frijol) que correspondían a 78% de las 

tierras cultivadas en 1960, ya 59% todavía en 1970. Se desarrollan guerrillas en Chihuahua 

(1962-1965). A partir de 1958, los grandes productores reciben créditos a largo plazo por 

parte de los bancos nacionales y privados para trabajos de irrigación, carreteras, vías 

ferrocarriles, electrificación de bodegas de cereales, etcétera. Un precio elevado del trigo 

está garantizado. A pesar de esto, los pequeños campesinos ven bajar su nivel de vida: en 

1960, 83% de los pequeños agricultores ya no pueden mantener a su familia. Las uniones 

regionales de ejidatarios y colonos son cerradas y los líderes son expulsados o asesinados. 

Se privilegia la producción de petróleo en detrimento de las culturas alimenticias. Se 

desarrollan guerrillas en Guerrero (1967-1973) Y el movimiento estudiantil (1968). 

Los pequeños campesinos de las Tierras Altas de Chiapas, que producían alimentos 

básicos para el mercado interior (dos tercias de la población rural) padecieron de una baja 

creciente de los precios agrícolas. Empezaron las migraciones hacia las grandes ciudades. 

159 Confederación Nacional Campesina. 



70 

Antes de 1970, la agricultura alimentaria mexicana tenía excedentes. Después de esta fecha, 

México se vuelve importador. 

A partir de los años setenta se señalan, en Chiapas, los acontecimientos siguientes: 

- La expansión de la ganadería sobre las tierras agrícolas. 

- La construcción de obras públicas para la explotación petrolera y presas hidroeléctricas 

que destruyeron vastas zonas agrícolas. 

- El incremento de la población con una tasa superior a la tasa nacional. 

- Aumento de los refugiados centroamericanos en la entidad. 

- Agotamiento de los terrenos nacionales que habían sido la base del reparto. 

- Irrupción volcánica y sus consecuencias para muchos pueblos. 160 

Al nivel jurídico, se establece la titulación de las parcelas ejidales y se introduce, en 

el artículo 27 constitucional, disposiciones sobre "inafactabilidades ganaderas", así como el 

derecho de amparo para los propietarios con certificados de inafectabilidad, Jo que implica 

la aparición de un nuevo latifundismo.161 En los años setenta, surgen luchas por la tierra, así 

como organizaciones ambientalistas (los purépechas, en Michoacán, constituyen en 1973 la 

Empresa Forestal Comunal). Al mismo tiempo, se acentúan las políticas indigenistas, la 

educación bilingüe, se desarrollan más centros de coordinación del Instituto Nacional 

Indigenista,162 programas de ayuda financiera basada sobre el cálculo del indicio de 

marginalidad, así como cooperativas de alimentación básica a precios controlados. 

La presidencia de López Portillo (1976-1982) se caracteriza por un 

intervencionismo máximo: la Secretaría de la reforma agraria tiene que asistir a las 

reuniones de las comunidades indígenas y ejidos e influir sobre las decisiones; para frenar 

la inflación, se garantizan los precios para doce productos básicos; la Conasupo controla el 

comercio de los productos básicos, la comercialización y el abastecimiento con el control 

de las tiendas rurales y urbanas; se otorgan subvenciones a la agricultura y la ganadería 

(precios para las materias primas, material agrícola, créditos, asistencia técnica por la 

160 María Eugenia Reyes Ramos, p. 33. 
161 Consuelo Sánchez, p. 20. 
162 El indigenismo se define como "aquel conjunto de concepciones teóricas y de procesos concienciales que, 
a lo largo de las épocas, han manifestado lo indígena" (véase Luis Villoro, Los grandes momentos del 
indigenismo en México, México, FCE, 1996, p. 14). Véase también Bonfil Batalla G. (dir.), Utopía y 
revolución. El pensamiento político contemporaneo de los indios en América Latina, México, Nueva Imagen, 
1981; Favre Henri, L 'indigénisme, Que sais-je?, París, PUF, 1996. 
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Secretaría de la Agricultura y Recursos Hidrólicos); el precio del agua está controlado por 

el Estado en los distritos de irrigación; los organismos paraestatales controlan la producción 

y la comercialización del café, de la caña de azúcar, del tabaco y barbasco, a través de una 

red institucional de crédito, de asistencia técnica, recolección e industrialización agrícola; 

planes estatales Coplamar y Pider; finalmente, las organizaciones de productores agrícolas 

cooperan a través de la CNC, bajo el control del Estado. 163 

La Ley de 1976 reforma al sistema de crédito (creación de Banrural), se distribuyen 

créditos con tasas preferenciales, y los ejidos devienen los únicos sujetos colectivos de 

crédito. La Ley de Fomento Agropecuario y la Ley de Seguro Agrícola (1976) estipulan 

que los créditos deben ser cubiertos por un seguro ANAGSAl64 Hacia 1975, los 20,000 

ejidos creados por la reforma agraria (al nivel nacional) cubren apenas más de la mitad de 

la superficie agrícola. 

Durante los años setenta, las demandas indígenas son de tipo económico, cultural y 

de derecho a la organización, independientemente del gobierno, del partido de Estado y de 

las centrales corporativas. Se pide la liberación de los presos políticos, la desaparición de 

las guardias blancas, el paro de la represión, la libertad de expresión. Movimientos contra el 

caciquismo proponen candidatos en las elecciones. Para López Portillo, el problema 

indígena es una cuestión de marginalidad. En 1977, se establece el Programa de 

Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados 

(Coplamar) cuyo propósito es la modernización capitalista en las zonas indígenas. 

A principios de los años ochenta, la ganadería está en crisis, la producción se 

estanca, y se tiene que importar leche. Esa situación llevará a la creación del Sistema 

Alimenticio Mexicano (SAM) en 1981. Bajo la presidencia de De la Madrid (1982-1988), 

se descubren yacimientos petroleros en México. Este descubrimiento coincide con el 

aumento del precio del crudo sobre el mercado internacional. El país contrata una deuda. 

Pero cae el precio del crudo, lo que provoca una crisis en la economía productiva. Se piden 

otros préstamos para pagar la deuda, pero los nuevos créditos son condicionados a la 

163 Véase Diego Quintana Roberto, "La politique agricole mexicaine. De la subordinación interventionniste a 
l'abandon néo-libéral", Po/itiques néo-/ibérales et acteurs sociaux au Mexique, Marguerite Bey (coord.), 
París, L'Hannattan, 1998, pp. 21-48. 
164 Véase 1. Moguel, "La cuestión agraria en el periodo 1950-1970", Historia de la cuestión agraria 
mexicana, México, Siglo XXI, 1989, vol. 8. Véase también a Gladis Rivera Herrerón, "Efectos y respuestas 
ante la refonna de la tenencia de la tiernl. Un estudio comparativo en ejidos y comunidades agrarias del centro 
de México", XXI Congreso ALAS, 2001. 
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aplicación de po1íticas uhraliberales.165 Durante esta década, existe una mayor articulación 

entre las luchas sociales y las fuerzas políticas. Se proponen soluciones, proyectos de 

desarrollo regional y ambientalistas. Surgen Jos temas de los derechos de los pueblos 

indígenas. 

Neil Harveyl66 considera que ]a rebelión zapatista de 1994 es la culminación de una 

reciente oleada de organizaciones campesinas en Chiapas. Una de las áreas de mayor 

conflicto es, entonces, la comunidad indígena de Venustiano Carranza. Entre 1966 y 1975, 

cinco líderes campesinos habían sido asesinados por las guardias blancas de los 

terratenientes, por haber luchado por la aplicación de una resolución presidencial de 1965, a 

favor de los campesinos. En 1975, un grupo de militantes de comuneros había también sido 

asesinado, y provocado la toma de las tierras por los campesinos. En 1978, Arturo Albores 

Velasco y Marisela González habían logrado organizar la ocupación de la presidencia 

municipal para liberar a dirigentes campesinos encarcelados. Se unieron con otras 

organizaciones independientes del país y participaron, en 1979, en la formación de la 

Coordinadora Nacional del Plan de Ayala (CNPA). En 1980, se construyó una red estatal 

(la Coordinadora Provisional de Luchas de Chiapas) que cambió de nombre, dos años más 

tarde, por el de Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ). Más tarde, muchos de 

sus miembros ingresaron al EZLN. En 1988, una división se operó en la OCEZ: la OCEZ

CNP A encabezada por Arturo Albores, y la OCEZ. Las dos fracciones crecieron durante 

los años noventa. 

Durante los años setenta y ochenta, aumentaron las invasiones de tierras, lo que 

provoca la represión por parte del gobierno. Frente al número creciente de organizaciones 

campesinas y la presión política que representaban, un programa de redistribución de tierras 

proporcionó unas 8.0,000 hectáreas a más de 9,000 campesinos en Chiapas. El Programa de 

Rehabilitación Agraria (PRA), firmado en 1984 por el gobierno del estado con el secretario 

de la Reforma Agraria, proyecta la compra de tierras invadidas por campesinos para formar 

ejidos. Sin embargo, las organizaciones campesinas no recibieron la cantidad de tierras que 

requerían. La OCEZ de Venustiano Carranza no recibió nada. Dice N. Harvey que los que 

165 Véa ' d ta1l 'tul . se con mas e e en capl os antenores. 
166 Neil Halvey, "Efectos de las refonnas del articuJo 27", Movimientos sociales e identidades colectivas. 
México en la década de los noventa, Sergio Zenneílo (coord.), México, La Jornada Ediciones, UNAM, Centro 
de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 1997, pp. 125-153. 
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se beneficiaron fueron los terratenientes, quienes fueron pagados por sus propias tierras que 

habían perdido. Algunos funcionarios de la reforma agraria se enriquecieron también. 

Siguieron olas de violencia, de asesinatos de dirigentes de organizaciones, desalojos de 

tierras, destrucciones de asentamientos, encarcelamientos de curas, etcétera. El gobierno 

estatal emitió 4.714 "certificados de inafectabilidad" a terratenientes para protegerlos de 

posibles expropiaciones. 

4. Las políticas de ajuste estructural y el fin del reparto agrario 

Durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se suprime el 

reparto agrario por medio de la modificación del artículo 27 constitucional. 167 Tal 

modificación provocó manifestaciones organizadas por la OCEZ (diciembre de 1991), y 

por la ANCIEZ (enero de 1992). En la época, la diócesis de San Cristóbal propició talleres 

de reflexión. A fines de los años ochenta, las demandas campesinas se concentran sobre las 

tierras, el acceso a los servicios básicos, un salario justo para los jornaleros agrícolas, el 

respeto de las culturas. Se instala una competencia entre el PRI y el PRD. Las 

organizaciones campesinas se desligan de las organizaciones oficiales (Línea Proletaria, 

Unión de Uniones Ejidales, Grupos Campesinos Solidarios de Chiapas, etcétera). En abril 

de 1989 se crea la Comisión Nacional de Justicia para los Pueblos Indígenas con el 

propósito de formular una propuesta de reforma constitucional para conocer los "derechos 

culturales e históricos de los pueblos indígenas". Se crea también el Programa Nacional de 

Solidaridad (Pronasol) para atender a la población con menos recursos o de extrema 

pobreza. Pero los escasos fondos que se distribuyen se manipulan con fines políticos. Se 

sigue desarrollando la pobreza en las zonas indígenas. 168 

Grandes actos indígenas se desarrollan a partir de fines de los años ochenta: 169 

- 1989: Primer Foro Internacional sobre Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas 

(Matías Romero, Oaxaca). 

167 Este punto será tratado más adelante. 
168 Véase Consuelo Sánchez. 
169 Idem. 
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- 1989: Encuentro Latinoamericano de Organizaciones Campesinas e Indígenas, en Bogotá, 

donde se dieron los elementos para la Campaña Continental de los 500 Años de Resistencia 

Indígena y Popu]ar (proyecto pluriétnico de unidad de los oprimidos frente a las clases 

domi nantes). 

- 1990: Declaración de prmCIpIOS del Congreso de Organizaciones Indias de Centro 

América, México y Panamá (COI) con temas de autonomía y autodeterminación, igualdad 

de derechos, identidad cultural, tierra y recursos naturales, educación, información y 

comunicación, participación política, jurisdicción, movilidad y libre tránsito. 

- 1990: El PRD propone reformas a los artículos 53, 73 Y 115 para la creación de regiones 

plutiétnicas, así como una circunscripción que represente a las regiones pluriétnicas ante el 

Congreso de la Unión y a los congresos estatales. 

- 1990: Primer Encuentro Continental de los Pueblos Indios, en Quito, que dio lugar a la 

Declaración de Quito que exige modificaciones de fondo para permitir el ejercicio pleno de 

la autodeterminación y el control sobre sus territorios. 

- 1991: Segundo Encuentro Continental, en Quetzaltenango, donde se mcorpora a la 

población negra. 

- 1992: Tercer Encuentro Continental, en Managua, donde se tratan los temas de autonomía 

y autodeterminación, el carácter pluricultural de los Estados del continente, la 

democratización, propuestas alternativas a la política ultraliberal, la equidad social, el 

equilibrio ambiental. El Consejo Mexicano 500 Años de Resistencia y otras organizaciones 

señalan las insuficiencias en la modificación del artículo 40. constitucional. Opinan que 

sólo incluye ciertos derechos culturales y no los derechos económicos, sociales y políticos. 

No propone cambios de fondo en las relaciones de tutelaje del Estado y la sociedad 

nacional sobre los pueblos indígenas. 

- 1993: El Consejo Maya Peninsular plantea el reconocimiento como gobierno autónomo de 

la Organización de los Centros Ceremoniales Mayas Macehuales. 

Durante los años noventa y la presidencia de E. Zedillo (1994-2000), crece el PRD 

en las comunidades indígenas, surge el EZLN en la lucha para la democracia y la 

autonomía. 
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B. LA REFORMA AL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL Y LAS LEYES 

AGRARIAS (1992) 

l. Las justificaciones y descripciones de la reforma 

Como lo presenta Warman Gry/70 la iniciativa presidencial de reforma al artículo 

27 constitucional fue sometida, con amplia exposición de motivos, al Congreso de la Unión 

y a las legislaturas locales de todas las entidades de la Federación. Allí se debatió y se 

modificó la iniciativa presidencial para la reforma al artÍCulo 27. Una versión modificada se 

aprobó con el voto plural de más de dos partidos políticos. La más alta oposición se registró 

en la Cámara de Diputados con 24 votos sobre 373, lo que representa el 6.5% del total. 

Desde 1917, se había dotado con más de 100 millones de hectáreas a 3 O mil ej idos y 

comunidades. El reparto se cumplió mientras hubo posibilidad de hacerlo. Warman Gryj 

dice que hubo "excesos al dotar tierras sin uso económico y hasta superficies inexistentes 

en la rígida realidad física [pero] la obligación del Estado de dotar con 10 hectáreas de 

tierra a cada solicitante era imposible de cumplir de manera continua y permanente, sobre 

todo frente a una población que creció casi seis veces desde el inicio del reparto agrario". 

En lo que concierne a la intención de privatizar el ejido, Warman Gryj explica que 

lo decidiría exclusivamente la asamblea de ejidatarios en función de requisitos y 

procedimientos tales como haber realizado la delimitación y asignación de las parcelas 

individuales. Deberá también contar con la asistencia de las tres cuartas partes de los 

integrantes, el voto aprobatorio en la misma proporción, haber sido convocada con 30 días 

de anticipación y, finalmente, contar con la presencia de un fedatario público y de un 

representante de la Procuraduría Agraria. En fin, la decisión se tomaría libremente y 

democráticamente dentro del ejido. 

Las modificaciones pueden resumirse de la manera siguiente: 

1) Eliminación de todas las prohibiciones previas, menos la restricción de ventas, 

para las parcelas. 

170 A. Wannan Gryj, "La refonna al artículo 27 constitucional", La Jomada, 8 de abril de 1994. 
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2) En lo que concierne a los ejidos, continúan siendo inalienables, imprescriptibles e 

inembargables. Pero, estas tierras podrán pasar al dominio de agentes externos.l7l Para 

incrementar la inversión en las actividades agropecuarias, se posibilita aportar las tierras 

ejidales bajo cualquier contrato de asociación, incluso la forma de sociedades mercantiles 

que anteriormente estaban prohibidas en el agro. El núcleo de población y los ejidatarios, 

en lo individual, podrán otorgar en garantía el usufructo de sus tierras. In 

3) La comunidad agraria 173 se conserva en la totalidad. Sin embargo, si las tierras de 

la comunidad agraria son aportadas a una sociedad, pierden esta condición, de la misma 

forma que las tierras de uso común de los ejidos. 174 

4) Se reconoce la existencia de parcelas individuales en las comunidades agrarias y 

la posibilidad de cesión de las mismas a familiares o avecindados, pero no se contempla la 

transmisión onerosa (venta), como en el ejido, ni se reconoce la sucesión formal ni el 

registro de sucesores. 175 Aunque no se señala explícitamente la posibilidad de finalizar el 

régimen comunal y la conversión a dominio pleno de las parcelas comunales, es factible la 

transformación de la comunidad en ejido y sólo por esta vía acceder a las posibilidades de 

éste. 176 

2. Los beneficiarios de la reforma 

Según Luciano Concheiro,177 la intención de esta modificación era privatizar las 

tierras del sector social (ejidos y comunidades) que ocupaban más de 50% del territorio 

nacionaL La exclusión de la propiedad social del mercado de las tierras era antes puramente 

aparente y formaL Antes de la contrarreforma, la renta de las parcelas se practicaba entre 50 

y 70% de las tierras y la ganadería había invadido a parcelas ejidales y comunales. El autor 

analiza las intenciones de los cambios legislativos de 1992, así como sus consecuencias 

171 Artículo 74 y 75 de la Ley Agraria 
172 Artículo 45 y 46 de la Ley Agraria. 
173 Véase los 10 artículos del capítulo V de la Ley Agraria 
174 Artículo 99, frac. ID; artículo 100. 
175 Artículo 101. 
176 Artículo 104. 
177 Luciano Concheiro, "Les paysans mexicains face aux poli tiques de libéralisation des marché de la terre", 
varios autores, Politiques néo-libérales el acteurs sociaux au Alexique, París, L'Harmattan, 1998, pp. 49-80. 



77 

sobre los mercados de las tierras del sector social,17& especialmente a través de las 

modificaciones en Jos tipos- de transacciones. Trata de medir el grado de privatización que 

realmente se produjo, así como sus tendencias posibles. El autor señala que, cuatro años 

después de la contrarreforma, no había tenido ningún cambio. La mayoría de los 

campesinos que habían vendido sus tierras se encontraban en regiones bien delimitadas. 

Las reformas constitucionales y las modificaciones de las leyes agrarias, forestales y de las 

aguas que pusieron fin a las reparticiones agrarias, impusieron la privatización y la 

concentración de las tierras y recursos naturales. Esto modificó la estructura de las alianzas 

históricas del Estado mexicano con los campesinos y sus organizaciones. Ahora bien, se 

permite la compra, la venta y la renta legal de las parcelas ejidales y de los terrenos 

comunales. Tiene por consecuencia que las sociedades comerciales puedan adquirir tierras. 

Se permite también la asociación entre inversionistas y ejidatarios. Así, se abandonó el 

derecho social agrario al provecho del derecho comercial y civil. Los sectores que se 

beneficiaron de esa reforma son la ganadería, las multinacionales, los grandes agricultores y 

las compañías de explotación forestal. Pero este proceso de privatización y de 

concentración de las tierras ha sido muy limitado hasta ahora. Para las comunidades 

indígenas, las movilizaciones en contra del nuevo régimen jurídico y en defensa de los 

recursos naturales han sido constantes en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca e 

Hidalgo. 

178 Se habla de "mercado de tierras" porque "obedecen a modelos imperfectos construidos a partir de 
racionalidades socioeconómicas diversas, dentro de las cuales se distinguen el papel de los actores y de los 
sujetos sociales, así como mecanismos específicos de intercambio. Los mercados de tierra, construcción 
histórica, ponen en escena sujetos sociales para los cuales la tierra, bajo diversas modalidades de tenencia y de 
caracteristicasjurídicas, constituye el objeto inmediato de sus relaciones" (traducción llÚa). 
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C. LOS EFECTOS DE LAS POLÍTICAS UL TRALffiERALES SOBRE LOS 

PEQUEÑOS PRODUCTORES 

Los nuevos actores en la agricultura mexicana 179 son los siguientes: 

1) Los grupos hegemónicos compuestos por: a) Los grupos multinacionales con 

intereses sectoriales -sostenidos por los gobiernos- que buscan incrementar sus 

beneficios a bajo costo; b) Los grupos tradicionales -agricultores modernizados

orientados hacia los mercados exteriores, que tienen demandas sobre la seguridad de la 

'tierra, y c) Los ganaderos, quienes necesitan ampliar sus tierras para su producción 

extensiva. 

2) Los campesinos dedicados a la producción de subsistencia. 180 

M. Beyl81 resume los efectos de las políticas ultraliberales sobre los pequeños 

productores en cuatro puntos: 1) Problemas crecientes para desarrollar sus actividades 

productivas; 2) Una limitación de las alternativas de trabajo al nivel de las parcelas y al 

nivel comunitario o regional; 3) Una posición débil en las transacciones comerciales, y 4) 

Una disminución de los ingresos en especia y naturaleza que reduce el consumo y empeora 

las condiciones de vida. 

1. La agro-business frente a los pequeños productores 

La estrategia que sustituye a las políticas de redistribuciones de tierras a favor del 

agro-business tiene costos muy elevados para el campesinado: la inmigración y la miseria. 

179 Sobre ese tema, véase María Tarrlo, "Réalité et perspectives d'une option politique pour le secteur 
agricole", varios autores, Polítiques néo-libérales el acteurs sociaux au Mexique, París, L'Harmattan, 1998, 
pp. 81-108; Antonio YÚllez-Naude y Luis Gabriel Rojas Castro, "Los pequeftos productores rurales: efecto de 
las políticas agrícolas", varios autores, Politica económica para el desarrollo sostenido con equidad, México, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Económicas, 2002, pp. 207-225, t. ll. Sobre la estructura de poder en la 
Sierra Norte de Puebla, y del Valle del Mesquital, en Hidalgo, las luchas contra el caciquismo, véase varios 
autores, Caciquismo y poder político en el México rural, México, Siglo XXI, 1999. 
180 Véase Ana Paula de Teresa, "La production de autosubsistance: une stratégie paysanne d'intégration dans 
l'économie global. Le cas de la région de la Chinantla, Oaxaca", Politiques néo-libérales el acleurs sociaux 
au Mexique, París, L'Harmattan, 1998, pp. 235-256. 
181 Marguerite Bey, Introducción, Poli tiques néo-libérales el acleurs soc;aux au Mexique, París, L'Hannattan, 
1998. . 
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El agro-business1
&2 se caracteriza por una agricultura integrada en un complejo 

agro-industrial que comprende maquinaria, así como técnicas de alto nivel (organismos 

genéticamente modificados ... ) controladas por las grandes empresas estadounidenses o 

europeas. 183 Así, las viejas oligarquías de terratenientes se ven desplazadas por una clase de 

empresarios insertados en el mercado con nuevas técnicas de producción, endeudados con 

los bancos o los sistemas de crédito público y, por consecuencia, dependen de las políticas 

públicas, agrícolas y crediticias. Tal situación se refleja en los despidos de mano de obra, la 

supresión de las antiguas relaciones de producción (peonazgo ... ), la migración hacia las 

grandes ciudades, el empobrecimiento y el trabajo informal. 

La agricultura tradicional no puede resistir frente a las técnicas modernas, la 

construcción de centros turísticos, el agotamiento de las tierras, así como la concentración 

de las tierras. La modernización de las técnicas corresponde a las necesidades del 

crecimiento económico a través de una lógica competidora y de especialización. 

Las agroindustrias transnacionales ejercen distintas formas de explotación sobre los 

productores de granos básicos y cultivos tradicionales de exportación: 

- La liberalización de las fronteras agrícolas permiten importar bienes baratos para 

presionar los precios internos, lo que permite a las industrias bajar sus costos y elevar sus 

ganancias. 

- La producción de los pequeños productores resulta inútil en el contexto de la 

competencia agrícola mundial. 

Las ventajas, obtenidas por las transnacionales;84 son las siguientes: precios bajos 

de los insumos; créditos blandos para importar y subsidios internos para comprar las 

cosechas internas y venderlas más caras. Estas condiciones permiten a las agroindustrias 

"impulsar un proceso de subordinación excluyente sobre los campesinos, pequeños y 

medianos empresarios que les abastecen de insumos". Se paga a los campesinos con precios 

182 Véase de Blanca Rubio, "La subordinación excluyente sobre los productores rurales en México. 1990-
2000", ponencia presentada en el xxm Congreso de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(ALAS), 29 de octubre-2 de noviembre del 2001. Comisión núm 21. "Crisis agropecuaria, globalización y 
alternativas campesinas". 
183 Tales como Jobo Deere, Allis Chalmers, Monsanto. 
184 ) La ponencia de Blanca Rubio especifica que "las ventas de las multinacionales especializadas en 
alimentos que pertenecen a las 500 mayores de América Latina crecieron a la elevada tasa de 14.370/0, de 
1993 a 1995, y al 6.59%, de 1993 a 1998. Entre 1990 y 1997, el crecimiento de las ventas de algunas 
empresas alcanzaron tasas espectaculares, tal es el caso de Gruma, que creció al 24.%%". 

E'ATjIS O 
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inferiores a las condiciones productivas internas. La liberalización del mercado obliga a los 

productores nacionales l85 a producir en condiciones rentables y reducir los costos de las 

agroindustrias merced a un precio mundial que no se deriva de la competencia 

internacional, sino del poder mundial de las agroindustrias multinacionales, dice Rubio. 

Esta "subordinación excluyente" genera una tendencia decreciente de la producción 

agrícola básica: de 1990 a 1997, la producción de frijol cayó anualmente 4.26%; la del 

ajonjolí 13.09%; la del soya 15.19% y la del sorgo en grano 0.45%. 

En resumen, esta "subordinación excluyente" de los productores nacionales "genera 

una sobreexplotación en los campesinos y una transferencia de ganancia entre los 

empresarios que acaba degradando la producción." 

2. El deterioro de los recursos 

Las consecuencias de las políticas ultraliberales conciernen a 5.3 millones de 

productores mexicanos, es decir el 30% de la población nacional. Dentro de éstos, 15 

millones de personas son indígenas. La baja de la producción de las principales culturas 

basadas en el grano pone en cuestión la seguridad alimenticia, así como las condiciones de 

vida de amplios sectores de la población. 186 

Frente a esta situación, un gran número de productores adoptaron estrategias de 

reproducción a escala familiar y comunitaria para enfrentarse a la pobreza en un contexto 

de deterioro de los recursos naturales. Estas estrategias inciden sobre la organización del 

trabajo, la reestructuración de la producción, así como su reorientación hacia distintos tipos 

de mercados, los procesos de organización a escala comunitaria, regional, etcétera. 

Las políticas uhraliberales tienen efectos sobre la degradación de los recursos 

naturales (hundimiento de los suelos y de los mantos freáticos por el uso de la 

mecanización; la salinización del suelo por una irrigación ineficiente, con la consecuente 

pérdida de la fertilidad de los suelos; contaminación de los suelos yaguas por el uso 

185 El número de productores agrícolas que era de 4 millones en 1994, bajó a 300 mil en el 2000. 
186 Carlos Cortez Ruiz, "La complexe construction des stratégies sociales entre l'économie et l'écologie", 
varios autores, Poliliques néo-libérales el acteurs sociaux au Mexique, Marguerite Bey (coord.), París, 
L'Hannattan, 1998, pp. 137-164. 
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indiscriminado de productos agrícolas químicos; la pérdida de un amplio patrimonio 

genético adaptado a las condiciones de su medio ambiente, como consecuencia de la 

introducción de semillas mejoradas y de productos químicos. Empleo de un número 

limitado de recursos vegetales de mayor valor; estos sistemas de producción tuvieron 

repercusiones negativas sobre la biodiversidad).187 

Estudios de la F AOl88 relatan que 10% de las tierras agrícolas mundiales se 

convirtieron en desiertos y que 25% se encuentran en peligro. Por otra parte, entre 30 y 

50% de las tierras mundiales todavía cultivables se encuentran en un estado de degradación. 

Otros estudios del Programa Nacional de Restauración y Conservación de los Suelos 

reconocen este mismo proceso de deterioración en México. La Selva Lacandona189 ha 

perdido 70% de su vegetación. La deforestación y la implantación de la ganadería a gran 

escala que se beneficia de los créditos del Banco Mundial, así como de un apoyo 

gubernamental importante, han conducido al debilitamiento de las tierras. 

3. Los costos sociales 

El Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República 

Dominicana menciona que, en 1996, existen 1,300 millones de pobres en el mundo, de los 

cuales la tercera parte vive en los países en desarrollo, y ochenta por ciento viven en zonas 

rurales. En América Latina y El Caribe, el 61 % de la población rural vive en la pobreza, 

porque carecen de tierras o tienen granjas demasiado pequeñas para producir un ingreso 

adecuado. 190 

187 Carlos Cortez Ruiz, ibidem, pp. 138-139. 
188 Mencionado por P. Bifani, "Medio ambiente y relaciones norte-sur: Los problemas de la cooperación al 
desarrollo", El socialismo del Futuro, Madrid, nÚffi. &, "Medio Ambiente y Política", Madrid, 1993. 
189 Compuesta de las subregiones siguientes: la biosfera de los Montes Azules, Tzendales, Jataté, Margaritas y 
Marqués de Comillas. Ocupa 2 millones 612 núI 300 hectáreas. 
190 Se distinguen: 
- La "pobreza de ingreso" (recursos insuficientes con consecuencias sobre el consumo de bienes). La línea de 
pobreza monetaria se fija a un dólar por día (para los paises los más pobres), pero otro modo de medición es 
considerar una línea de pobreza específica a cada pais, en función de los ingresos necesarios para participar a 
las actividades y beneficiar de un nivel de vida satisfactorio. Está fijado a una tercera parte del nivel de 
conslUllO medio nacional. Con esa última medición aumenta la pobreza en los países donde el nivel promedio 
del consumo está elevado o en los paises donde las desigualdades son las más fuertes. 
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América Latina: Pobreza e indigencia 1996-2002 (en porcentaje de la población)191 

AÑo TASA DE POBREZA 

1996 48.3 

1997 43.5 

1998 43.8 

1999 

2000 42.1 

2001 43.0 

2002 44 

El informe "Estado de la región"J92 indica las cifras siguientes para Centroamérica, 

en respeto al porcentaje de pobres: Guatemala (75%); Honduras (73%); Nicaragua (68%); 

Salvador (53%). En Venezuela, es pobre el 80% de la población; en Ecuador, 62.5%; en 

Brasil, 43 .5% de la población gana menos de dos dólares diarios y 40 millones de personas 

viven en pobreza absoluta. La tasa de pobreza de las provincias del noreste de Argentina es 

del 48.8% Y 46% en el noreste. Entre 1970 y 1980, América Latina contaba con 50 

millones de pobres e indigentes. En 1998 ya alcanzaban los 192 millones. 

Cuando se trata de la población indígena, las cifras son peores. Con motivo del 

primer Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el 9 de agosto de 1995, el secretario 

general Boutros-Ghali dijo que "la pobreza arroja sus sombras más oscuras sobre los 

indígenas". Esa afirmación concierne a 300 millones de indígenas repartidos en 70 países. 

Sus dificultades son las siguientes: marginados y pobres, fueron empujados casi hasta el 

punto de la extinción. La falta de los servicios sociales básicos y sus condiciones de vida 

son muy mediocres en comparación con poblaciones adyacentes: más de la mitad de los 

- La "pobreza de existencia" (insatisfacción de necesidades fundamentales en alimentación, agua, educación, 
salud, vivienda, etcétera). 
- La "pobreza de capacidades" (imposibilidad para constituir un capital suficiente). (Véase Patrice Vimard, 
"Pauvreté, crises et population", en Le Monde en développement. Démographie et enjeux socio-économiques, 
Yves Charbit (oo.), París, Documentation Fram;:aise, 2002, pp. 43-73. 
191 Las cifras provienen de la CEPAL Y son mencionadas por Hugo Fazio, p. 13. No proporciona la cifra para 
el año 1999. 
192 Informe de PNUD-Unión Europea, 1999, citado por B. Kliksberg, en "América Latina: una región en 
riesgo. Pobreza, inequidad e institucionalidad social", BID, 2003. 
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indígenas de Perú, que representa el 79% de la población total, viven en pobreza extrema. 

En Guatemala, el 87% de los indígenas viven bajo el nivel nacional de pobrezal93 

En México, Julio Boltvinik194 critica el método de medición de la pobreza utilizado 

por INEGI, el cual se basa sólo sobre los ingresos económicos de los hogares o en el gasto 

social del gobierno, y propone el criterio de insatisfacción de las necesidades básicas 

(educación, vivienda, servicios, salud, acceso a bienes durables y a servicios públicos). A 

partir de estos criterios, el autor dice que 60% de los pobres extremos viven en las ciudades 

y 40% en el campo. Los estados de Chiapas, Veracruz, Guerrero, Puebla, San Luis Potosí, 

Hidalgo, Michoacán, Yucatán y Guanajuato concentran 75.9% de la población de "alta" y 

"muy alta marginación". La Conapo informó también que 94% de las localidades más 

marginadas son indígenas, de las cuales 81.97% de las viviendas no tienen drenaje y 49% 

no tiene agua entubada. 

Por 10 tanto, propone una medición del crecimiento económico a partir del bienestar 

de la población. 195 El bienestar de la población está determinado por dos grupos de políticas 

públicas determinantes de evolución del bienestar: l96 1) Política económica como 

determinante importante de la pobreza de ingresos; 2) Política social como determinante 

importante de las pobrezas específicas (educación, vivienda, servicios de vivienda, atención 

a la salud y seguridad social). 

Los años setenta (hasta 1981-1982) se caracterizaron por la última fase del 

desarrollo hacia adentro (ISI). El modelo luchaba contra la pobreza de las siguientes 

maneras: 1) El objetivo de las políticas públicas era mantener el crecimiento económico y 

la creación de empleos bien remunerados; 2) La política salarial protegía los salarios reales 

que crecieron hasta 1981; 3) 1976: punto máximo de la participación de los salarios al PIB 

193 Sobre el problema de la pobreza en América Latina y estrategias para combatirla, véase América latina 
XXI; ¿Avanzará o retrocederá la pobreza?, Fernando Solana (coord.), México, FCE, 2002; Geografla de la 
marginación, 5a ed., Siglo XXI, 1998. 
194 Véase Julio Boltvinik y Enrique Hernández Laos, Pobreza y distribución del ingreso en México, México, 
Siglo XXI, 3a ed., 2001, 354 pp; el artículo "Bienestar y pobreza en México: 1970-1995", en Política 
económica para el desarrollo sostenido con equidad, José Luís Calva (coord.), UNAM, Instituto de 
Investigaciones Económicas, 2002, pp. 379-437, t. II. Véase también Pobreza: Desarrollos conceptuales y 
metodológicos, número especial de Comercio Exterior, Julio Boltvinik (coord.), vol. 53, núm. 5, México, 
mayo de 2003; "Evaluación del desarrolJo nacional, 1970-2000", La Jo~ 19 de julio de 2002, p. 24. 
195 Los métodos tradicionales para medir el crecimiento económico son el crecimiento del Pffi y el índice de 
desarrollo humano del PNUD. 
196 Para definiciones de conceptos relativos a la pobreza, véase el artículo de 1. Boltvin.ik: "Bienestar y 
pobreza en México: 1970-1995", varios autores, Política económica para el desarrollo sostenido con equidad, 
José Luís Calva (coord.), México, UNAM, Instituto de Investigaciones Económicas, 2002, 1. II, pp. 379-437. 
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(o distribución funcional del ingreso); 4) Aumento de las oportunidades para el bienestar 

social (en consumo público y privado, educación y en tiempo disponible), mayor igualdad 

en los ingresos (única dimensión de la igualdad con datos conocidos en ese periodo); 5) El 

gasto públicol97 social per cápita en rapidez de expansión se tradujo en una disminución 

muy rápida de todas las pobrezas analizadas. Mejoraron las condiciones de vida. El acceso 

a los servicios de atención a la salud implicó bajas rápidas en las tasas de mortalidad de los 

grupos jóvenes. Hubo articulación entre la política económica y la política social, lo que 

tuvo como consecuencia el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 

Durante los años ochenta se deterioraron la igualdad de los ingresos, los logros 

educativos y el tiempo disponible (nivel más bajo en 2000). El crecimiento de las 

oportunidades para el bienestar social terminó el siglo por debajo de los niveles de 1981. Se 

registra baja en los ingresos e incremento de la pobreza integrada (pobreza de ingresos + 

pobreza específica), así como el estancamiento de la seguridad social. Disminuyen la 

igualdad y las tasas de mortalidad (pero abajo de la tasa de los años setenta) por la falta de 

oportunidades de bienestar social. Ocurrió el incremento acelerado de la pobreza en 

educación, vivienda y servicios, así como el decrecimiento lento en la atención a la salud, 

debido probablemente a los cambios en los programas de salud y rehidratación oral, así 

como en las prácticas reproductivas. 

El 2002 fue "peor que 1980", dice 1. Boltvinik: 

1) Las oportunidades para el bienestar social fueron de casi 10% más bajas que en 1981 

(por la incapacidad de la economía para lograr el crecimiento sostenido, y por un aumento 

muy fuerte en la desigualdad). 

2) La falta de ingresos es más alta en 2000, que en 1981. 

3) Las pobrezas específicas fueron más bajas. 

4) El gasto social per cápita, sin incluir subsidios generalizados, fue más alto. 

5) La pobreza integrada aumentó ("la baja en las oportunidades se tradujo, en los 

hechos, en un aumento en la pobreza"). 

6) Las tasas de mortalidad fueron más bajas que en 1980 (pero frenadas por el aumento 

de la pobreza por ingresos y la desigualdad). 

197 En Estudios Económicos de la OCDE para México (julio de 2000) se menciona que, dentro de los países 
de la OCDE, México tiene uno de los niveles más bajos de gasto público con respeto al PIB de 20%, mientras 
que el promedio para los demás países de la OCDE es de 45%. 
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l. ANTAGONISMOS ENTRE LAS CONCEPOONES DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS Y LAS DEL PODER DOMINANTE ACERCA DEL PODER 

POLÍTICO, DEMOCRACIA Y POSESIÓN DE LA TIERRA 

86 

Claude Lévi-Strauss, con Race et histoire (1952), nos ha legado una obra en contra 

de los prejuicios raciales y de la supuesta superioridad de algunas culturas sobre otras. Este 

trabajo constituye una buena base para entender la problemática indígena en el contexto de 

dominación económica, social y cultural excesiva que padece. El autor habla del problema 

del sentido de la historia, y propone una dicotomía entre los conceptos de "historia 

acumulativa" e "historia estacionaria": La "historia acumulativa" se desarrolla en un 

sentido evolutivo; no es privilegio de una cultura o de un periodo de la historia. 198 La 

"historia estacionaria" evoluciona en otro sentido u otra significación. Es por esto que 

aparece sin movimiento. Se adapta la teoría de la relatividad de Einstein199 a la sociología 

para poder explicar la oposición entre estos dos conceptos de historia. Así, para Lévi

Strauss, la oposición entre historias resulta, no de la propiedad intrínseca de las culturas a 

las cuales se aplica, sino de la diferencia de posición del observador de las culturas: si el 

observador, con todo su sistema de referencias (valores, motivaciones), observa una cultura 

que "camina" en el mismo sentido que la suya (conforme a sus propias referencias), la 

información pasa entre el observador y la cultura observada, y le va a parecer en 

movimiento y acumulativa en un sentido evolucionista. Si el observador califica una cultura 

de "estacionaria", se debe a la ignorancia sobre los criterios de esta cultura. Esa ignorancia 

nos convierte en víctimas de la ilusión. 

Según los criterios tomados para evaluar una cultura, variará la posición. Si, por 

ejemplo, el criterio retenido es "el grado de aptitud para triunfar en los medios geográficos 

más hostiles", los esquimales y los beduinos del Sahara ocuparían el primer lugar. Si se 

198 Race el histoire, p. 39. 

199 Einstein toma en cuenta el factor de la velocidad; mientras que Lévi-Strauss toma el factor de información 
y de significación: en los dos casos, se puede obtener más información sobre otro objeto de conocimiento y 
entenderlo si "se mueve" paralelamente al punto donde se ubica el observador (en el caso de desplazanúento 
de dos trenes paralelos para Einstein; o de dos culturas con referentes comunes para Lévi-Strauss. ASÍ, hay 
una relación entre la noción física de movinúento aparente y la noción psicológica y sociológica de cantidad 
de información susceptible de pasar entre dos individuos o grupos, en función de la diversidad de sus culturas 
respectivas. 



toma en cuenta el criterio de la organización de la familia y del indígenas 

son de los más Australia ocuparían el porque sus sistemas 

complicados dentro de las sociedades humanas. La "historia resulta de la 

conducta de ciertas culturas y no su naturaleza. No Del1ellec;e a nmguna raza en 

particular. "progreso" cultural es función de la diferenciación y entre distintas 

en donde se puso en las posibilidades de cada en su propIo 

histórico. 

Así, sobre la base 

la concepción 

un ejemplo digno de las 

antropólogo, veremos al en 

democracia de los indígenas Chiapas, nos 

'""v.u,",,,, enunciadas por el autor. indígenas 

imponer y mantener el principio democracia en sus comunidades; mientras que, en 

la sociedad dominante, podemos este principio y dudar de su 

funcionamiento de manera objetiva. mecanismos de protección de la aelmo,craCl que 

políticas estos pueblos son dignos de atención y de enseñanza para 

de abordar el tema concepciones o de las re[J'fes:ell1[aCi!O 

indígenas del poder y la democracia, y luego las definiciones 

de , "autonomía" y "territorio" nos brinda los documentos Uu. • ..,JVU<4,I",,,, es 

términos sociológicos importantes; por ejemplo, el 

"comunidad" y "sociedad". Con la f'l"\lM"''.lr'.l'f'.r,n los criterios entre "nación", y 

veremos qué elementos comunes definen. Para dar cuenta hemos 

temas (comunidad continuidad hlstórica, comunidad 

condición socio-económica, dominación, identidad y autoidentificación, 

proyecto común, a un territorio, relación con el 

política autónoma (autodeterminación». 200 

200 Tomamos por base el estudio de Luis Villoro, Estado plural, nlw_nll,(fnrl de culturas. Véase el cuadro en 
Anexos. 



ALGUNASDE~CIONES 

1. Interrelaciones e interdependencias de los elementos que componen el 

sistema étnico201 

que proponemos para una representación gráfica la propone 

dar cuenta de una organización del grupo social, las que refleja e 

así como de conflictos, de las contradicciones y los sociales. Por 

en relieve el ejemplo, el estudio de las cosmologías (siempre 

que las representaciones del mundo (su forma, su su dinámica, sus 

o potencias 

con las 

propiedades espaciales y temporales, los seres 

que pueden dar cuenta de su origen y de su 

demás dimensiones cognitivas y prácticas de 

universo, con el orden (o el desorden) humano 

sentido, la relación entre el poder y la 

y lo "profano". Esta concepción tiene su en una 

se encuentran 

(o desorden) del 

un mismo 

v.~.~.~'" entre lo "sagrado" 

es "puro" y 

la del "impuro"; la del poder organizador (justo) o la del poder rIou~mo (injusto). dos 

polaridades del "puro" y del "impuro" se encuentran ... .;"JVA""U'~" con una misma 

simbólica" que impone un espacio interno (del lado la justicia, del orden 

dentro de la comunidad) a un espacio externo la impureza, del injusto, del 

desorden, y fuera de la comunidad). O bien, una (que corresponde a las 

potencias que presiden al orden cósmico, asegura prosperidad material, buen 

funcionamiento administrativo, y al hombre en su integridad fisica, e integrado 

por la autoridad) en oposición con una "disolución" (que corresponde a las fuerzas que 

provocan el desorden, las 

individual- y religioso). 203 

En 

diversos cuadros ..,v,-,uu,." 

similares de clasificación. 

201 Tomamos por base nuestro 
202 Véase en Anexos. 
203 Integrado por el hechicero. 

que al orden humano --colectivo o 

elementos que configuran al mundo y a los 

comunidad, representaciones) obedecen a modelos 

en diversos cuadros, se somete a reglas 

de maestrla en Parls X 
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idénticas, "dualistas" o "bipartidistas" (el universo organizado y la sociedad humana se 

conciben como si cada una estuviera partida en dos, y reposan sobre principios antitéticos y 

complementarios, de los cuales la separación y la unión son creadoras de orden; de una 

totalidad con vida).204 

Las nociones "sagrado" y "política" se inscriben también en este sistema de 

representación: la "entropía" (o desorden) amenaza y debilita al orden en las sociedades,205 

ésta provoca una lucha en contra del cuerpo social, y mediante procesos (rituales, fiestas, 

rezos ... ) que intervienen sobre los individuos "desorganizados" (enfermos), el grupo o el 

mundo sagrado, la sociedad restaura sus propias estructuras en el orden del mundo en el 

cual deben ubicarse, por medio de la purificación del sistema social y la revitalización 

periódica. 

A partir del cuadro en anexos, podemos darnos cuenta que los términos "nación", 

"pueblo" y "etnia" implican un mismo grado de comunidad de cultura (a través de criterios 

objetivos, tales como la lengua ... ), la continuidad histórica (transmitida a través de los 

mitos, la ideología,206 el imaginario o la afectividad), la conciencia de identidad y 

autoidentificación (implica solidaridad entre los miembros, sentimiento de glorias 

comunes ... ), la voluntad colectiva de proyecto común (de política, de perpetuar la cultura, 

transmitir los territorios ancestrales a las generaciones futuras, liberarse de la sumisión ... ), 

204 Sobre el tema de las representaciones y funcionamiento del cuerpo humano, dentro de los antiguos 
mexicanos, véase Alfredo López Austin, Cuerpo humano e ideología. Las concepciones de los antiguos 
Nahuas, México, UN~ Instituto de Investigaciones Antropológicas, 1989. Véase también Jacques 
Gallinier, La mitad del mundo. Cuerpo y cosmos en los rituales Otomies, México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Antropológocas, 1985. 
205 Véase, por ejemplo, Christian Duverger, La jleur létale. Economie du sacrifice asteque, París, Senil, 
Recherches Anthropologiques, 1983. 
206 Marx generalizó el empleo de la noción de ideología en las ciencias sociales. El término empleado por 
Marx tiene una gran extensión: recubre el conjunto de lo que hoy llanlaillos la cultura: la moral, la religión, la 
metafísica y el resto de ]a ideología, el derecho, la política, las ideas, las representaciones ... La ideología es 
una parte del proceso general de alienación. La ideología es la conciencia y la representación que una clase se 
hace de la realidad, según sus intereses. La ideología es una "falsa conciencia" de la realidad alienante y 
mistificadora, una "concepción errónea de la historia humana", un "opio del pueblo". Fuera de la tradición 
marxista, el concepto de ideología se transfonna en un elemento de la cultura y pierde así su sentido 
peyorativo. El término designa un sistema de ideas y de juicios, explícita y generalmente organizado, que 
sirve para describir, explicar, interpretar o justificar la situación de un grupo o de una colectividad, y que, 
inspirándose largamente en valores, propone una orientación precisa a la acción histórica de ese grupo o de 
esa colectividad. La ideología es un elemento central de una cultura y no está necesariamente ligada a la 
sociedad global. En la ideología, una sociedad se construye una representación de ella misma, y explicita sus 
aspiraciones. La ideología tiene, en el seno de la cultura, lID aspecto más racional y explícito que los modelos 
y los valores. 
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la comunidad de condición socio-económica homogénea, así como la dominación. Al pasar 

de estos criterios comunes a los tres términos, notamos la denegación de toda referencia a 

un territorio o a un Estado en lo que concierne a los términos de "pueblo" y "etnia" Como 

lo menciona Luis V illoro , "el concepto de etnia sólo tiene aplicación en la interrelación 

entre distintos grupos, de raíces culturales diferentes, en un mismo espacio ... [Las etnias] 

pueden reivindicar una nacionalidad o considerarse como una minoria dentro de una nación 

o un Estado. Pero esta distinción no deja de ser contextual y variar según las circunstancias 

de las relaciones políticas entre los distintos componentes sociales de una nación 

multicultural. Según sea su autoidentificación cultural y sus reivindicaciones sociales y 

políticas, un grupo que comparte una misma cultura podrá calificarse de nación o de 

minoria dentro de una nación más amplia. El término genérico de pueblo podría emplearse 

entonces para hablar de ambas,,207 Asimismo, el término de "pueblo" es vago porque 

puede aplicarse a una etnia, un clan, una tribu, una nacionalidad o un Estado-nación. A 

pesar de esto, este término tiene un sentido particular en el derecho internacional actual: 

está estrechamente ligado al derecho de "autodeterminación,,?08 Sólo son "pueblos" las 

naciones, las etnias asentadas en un territorio delimitado, y que tienen conciencia y 

voluntad de una identidad colectiva. Los únicos pueblos reales serían, dice el autor, las 

naciones y las etnias con las características señaladas. Les corresponden el derecho de 

autodeterminación. 

En un Estado plural, el poder político deberá compartirse entre los distintos pueblos 

y grupos que lo componen. Otorgar un poder político a los distintos pueblos, pasa por la 

concesión de la autonomía: "Cada uno tendría el derecho a determinar todo lo referente a 

sus formas de vida, a su cultura, a sus costumbres, al uso de su territorio. Estatutos de 

autonoITÚa, negociados con el poder central o, en el caso de estados federales, con el poder 

de cada estado, establecerían el alcance de sus competencias. El Estado pasaría entonces de 

ser una unidad homogénea a una asociación plural, en la que las distintas comunidades 

culturales reales participarían en el poder. El ordenamiento político dejaría de ser expresión 

de una dominación, para convertirse en un pacto libre". 209 

207 Luis Villoro, Estado plural, pluralidad de culturas. p. 20. 
208 Lo estudiaremos en profundidad posterionnente. . 
209 ibídem, p. 21 
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"Comunidad" y "sociedad" 

La tradición sociológica siempre se dio la tarea explicar la dicotomía entre las 

soc:leaad<~s tradicionales y las sociedades industriales. T 6nnies (1855-1936) opone los 

con:cer;.tos de Gemeinschaft (comunidad) y de (sociedad).21o Para el sociólogo, 

estos se fundamentan sobre la el reconocimiento de dos formas 

la voluntad humanas: la voluntad r.rc>"nu'", 

ambición). A partir 

relaciones 

y la voluntad racional (el 

voluntad distingue dos tipos 

entre las voluntades 

sociales que orgánica son las 

, y las relaciones que se inspiran en la voluntad racional son "societales". 

dos de relaciones sociales para Tónnies, las "categorías 

fundamentales" de toda realidad social. comunidad se compone de personas 

relacionadas por naturaleza o espontaneidad. Sus miembros objetivos comunes, más 

De11erlenCla a una misma colectividad allá de los particulares. El sentimiento 

domina el y las acciones de las personas, y 

uno, como la unidad en el grupo: la comunidad es un todo 

el se identifican con la vida y al 

tres de este tipo de organización 

del lugar ) y 

religión ... ). 

la cooperación de cada 

"" ..... ,"vv en el cual la vida y 

T6nnies habla de 

(familia, 

espíritu 

como Durkheim211 opone "solidaridad (entre similares, 

en las "'"v ... ' ......... ,." ... ..,,, tradicionales), y "solidaridad orgánica" (entre individuos diferentes y 

complementarios en las sociedades modernas). Las "primitivas" están 

constituidas por la yuxtaposición de grupos parecidos que tienen las mismas funciones. El 

pnnClplO que 

diversidad de los 

a la base de la organización social de este tipo de colectividad no es la 

o entre los 

y de las personas, sino su parecido. La 

es un tipo de solidaridad particular que 

.., .... v'v'u entre las personas 

denomina 

210 Véase F. 
conservadoras. 

Communautés et SOC'leu~s, Paris, PUF, 1944. Tonnies tiene reivindicaciones de 

2ll Véase Emile Vw:khe;lIn, Les 
1960. 

de la méthode sociologique, 1963, Le .'UIL1U<:, 
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"solidaridad mecánica". Corresponde a un estado fuerte de la conciencia colectiva, porque 

para sobrevivir, este tipo de sociedad no tolera los p,articularismos dentro de los individuos 

o de los grupos. Es la división del trabajo la que transforma a este tipo de sociedad, porque 

tiene por principio la diversidad de las personas y de los grupos, y sólo puede disolver y 

destruir la solidaridad mecánica. Engendra, entonces, un nuevo tipo de solidaridad, basada 

en la complementariedad de partidas diversificadas. Este cambio radical de solidaridad se 

basa en la interdependencia de las personas y de los grupos. Es la "solidaridad orgánica" 

que supone una autonomía más grande de las personas, así como una conciencia individual 

más extensa, que está ligada a un tipo de organización social. La autonomía de las personas 

no resulta de una ausencia de normas, de modelos o de control social (como para 

Spencer),212 sino que esta ausencia de normas, que Durkheim llama "anomia", tiene por 

naturaleza llevar a las personas a tener reacciones patológicas (suicidio, criminalidad, 

delincuencia ... ). 

En palabras de Luis Villoro, la comunidad es "el horizonte de toda asociación cuyos 

miembros son capaces de negarse a sí mismos, en lo que tienen de individualidades 

excluyentes de los otros, e identificarse con una realidad que los abarca; admite pues 

grados, es más o menos acabada según la medida en que sus integrantes realizan su propio 

bien en el bien de la comunidad y viceversa."Z13 La comunidad se constituye no solamente 

a través los derechos y obligaciones compartidos entre los miembros, sino también porque 

cada uno "asuma la prestación de un servicio a la colectividad ( ... ) cada individuo se 

considera al servicio de una totalidad que lo rebasa y en el1a su vida alcanza una nueva 

dimensión de sentido." El servicio se hace por voluntad propia y no por imposición. Se 

define como una "cooperación entre libertades [que] se presenta como valor común." El 

individualismo constituye uno de los riesgos para la comunidad; cuando "el valor de las 

libertades individuales se pone por encima de cualquier servicio a la comunidad". Otro 

riesgo es cuando la libertad individual está absorbida por las exigencias colectivas. 

212 Para Spencer las sociedades son el producto de la evolución: de las sociedades simples a las más 
complejas. 
213 Luis Villoro, El poder y el valor, p. 360. 
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B. EL "PODER POLÍTICO". PROBLEMAS EN LO QUE CONCIERNE AL 

SENTIDO DE LA PALABRA 

El concepto de poder, asignado a los pueblos indígenas, constituye un problema de 

significado, porque no corresponde a la misma realidad de las sociedades occidentales. 

Dentro de los pueblos indígenas, la noción de poder no está asociada a la noción de 

autoridad coercitiva. El antropólogo R Lowie analizó las características del líder indígena 

de los dos continentes americanos: el jefe "hace la paz"; es la instancia moderadora del 

grupo, como lo atestigua la división en el poder civil o militar; es generoso con sus bienes, 

y es buen orador.214 El antropólogo Claude Lévi-Strauss mencionó que, dentro de los 

pueblos indígenas de Amazonia, por ejemplo, el poder del "jefe" está basado sobre el 

consentimiento. La comunidad reconoce el papel de un individuo en la organización de 

actividades colectivas, pero tiende a protegerse contra las implicaciones del poder. Se 

presenta como un "control de la sociedad sobre el que personifica el poder,,215 El concepto 

de poder (coercitivo), tal como se define en las sociedades occidentales, no es, entonces, 

universaL 

Por lo tanto, parece haber dos aspectos del concepto de poder: uno tomaría en 

cuenta formas institucionales tales como la existencia de un Estado o una administración 

con uso legítimo de la fuerza y propio a las sociedades occidentales. Otro aspecto tomaría 

en cuenta una forma de poder no institucional, donde lo político sería incorporado a otro 

nivel de la organización social. Como 10 mencionaba Pierre Clastres/16 las sociedades 

indígenas de Amazonia, caracterizadas por la ausencia de formas estatales, son 

homogéneas, porque son indivisibles. No tienen órgano de poder separado de la sociedad. 

Por lo tanto, no se puede aislar la esfera política de la esfera social. Estas sociedades "no 

tienen Estado porque lo rechazan ... rechazan la división del cuerpo social en dominantes y 

dominados"; son sociedades "en contra del Estado". El lugar real del poder es el cuerpo 

social entero. 

214 Citado por Pierre Clastre, La société contre rEtat, París, Minmt, 1974. 
215 Claude Levi-Strauss, "The social and Psychologica1 Aspects of Chieftainships in a Primitive Tribe: The 
Nanbikuara of Northwestem Mato Grosoo", varios autores, Transactions of \he New York Academy of 
Scíence, nÚID. 7, pp. 16-32. 
216 Pierre Clames, La question du pouvoir dans les sociétés primitives, Recherches d'anthropologie politique, 
París, SemI, 1980. 
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Tomando el caso del pueblo tojolabal,217 veremos cómo el poder de la comunidad es 

compartido entre todos, y cómo la comunidad detiene el poder sobre las "autoridades" que 

"mandan obedeciendo". Por 10 tanto, no existe poder coercitivo, porque ningún grupo 

controla a la mayoría. Otros ejemplos etnográficos de la misma región nos permitirán 

ampliar la comprensión de la originalidad del mismo principio. En las concepciones 

indígenas de Chiapas existe un enraizamiento del poder en el territorio ancestral, en la 

igualdad y la democracia. El ejercicio de la "autoridad", las actividades o prácticas 

religiosas, las representaciones, la ideología se "inscriben" sobre un territorio ancestral 

particular que funde la "autoridad". El poder, lo político o lo religioso se encuentran 

imbricadas de tal manera que no pueden ser diferenciadas, y entierran profundamente sus 

raÍCes en un territorio ancestral que permite la permanencia del grupo social en el tiempo. 

El poder debe ser articulado con lo sagrad0218 y enraizado en un territorio que no puede ser 

sustituido, porque es el lugar donde permanecen los ancestros. El poder se legitima a través 

de la tierra; de lo sagrado que representa. Esta relación entre el poder y lo sagrado no será 

concebida, dentro del marco de ese capítulo, como una relación entre "racional" e 

"irracional".219 Lo que nos parece más relevante es tratar de entender la significación 

sociológica de los actos o de las representaciones acerca del poder, de su organización, el 

profundo sentimiento de igualdad entre miembros de los pueblos indígenas, su sentido de 

democracia. 

ASÍ, nos apoyaremos sobre los trabajos lingüísticos de Carlos Lenkersdorf 220 

Luego, nos referiremos a algunos trabajos antropológicos sobre otros pueblos de Chiapas, a 

partir de los cuales resaltaremos los elementos siguientes: 

1) Los recursos o los medios para imponer las decisiones. 

2) La posición ocupada formalmente en la jerarquía indígena: el poder efectivo no 

corresponde a la posición ocupada formalmente (el poder efectivo lo detenta la 

comunidad). 

217 El pueblo maya se encuentra asentado en el sureste de México en la Huasteca, Belice, Guatemala y 
Honduras. 
218 Véase el comentario sobre la etnia en el capítulo anterior. 
219 La filosofia política de Platón a Kant era dominada por la idea del poder "racional", mientras que de lo 
sagrado era concebido como "irracional". 
220 Investigador del Centro de Estudios Mayas de la UNAM. 
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3) Observación o reconstrucción de los comportamientos efectivos que se manifiestan 

en el proceso decisional público; se considera a la participación activa en el proceso de 

decisión. 

4) Pero se debe de considerar este proceso en el contexto organizativo de la comunidad, 

con sus reglas y valores que determinan las decisiones. La delimitación y orientación del 

proceso decisional se interconecta con otros centros de poder (religioso, económico, 

etcétera). 

Para empezar, veremos cuáles son los elementos principales característicos del poder 

dominante. 

1. La concepción del "poder" dentro de la sociedad dominante 

El poder dominante es coercitivo. N. Bobbi0221 distingue el "poder actual" del 

"poder coercitivo". El "poder actual" consiste en una relación entre un individuo (o grupo) 

denominado A, sobre otm individuo ( o grupo) denominado B. El comportamiento de A 

trata de modificar la conducta de B (de manera oculta o manipulada). En el 

comportamiento de B se concretiza la modificación de la conducta deseada por A 

(consciente o inconscientemente), así como el nexo que une a estos dos comportamientos. 

El "poder coercitivo" implica un mínimo de voluntad por parte de B, para actuar de manera 

deseada por A. El uso de la fuerza o de la violencia está concebido como una alteración a 

un estado fisico de B o promesas de ventajas.222 La relación de poder es un "tipo de 

causación social": el nexo causal entre los comportamientos se interpreta, según 

Oppenheim, en el sentido de que el comportamiento de A es condición suficiente para el 

comportamiento de B, y de acuerdo con la perspectiva probabilista (lo que es necesario 

para ese nexo no es, a fuerza, suficiente). 

221 Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino, Diccionario de politica, México, Siglo XXI, 
1997. 
222 P. 1196. 
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El poder dominante es un fin en sí: Bobbio habla de "poder potencial", lo cual 

integra la idea de que A posee los recursos (riqueza, fuerza, prestigio, legitimidad ... ) para 

ejercer el poder; pero también debe tener la habilidad para convertir en poder los recursos 

que tiene a su disposición, en la utilización de uno de ellos o la combinación de varios de 

ellos. Es lo que se llama "los modos de ejercicio del poder" (persuasión, manipulación, 

amenaza, recompensa ... ). Por otra parte, debe haber cohesión y coordinación cuando A está 

constituido por varias personas. El poder estabilizado tiene que ver con la alta probabilidad 

de que B cumpla con continuidad los comportamientos deseados por A y que A cumpla de 

manera continua con las acciones dirigidas a ejercer poder sobre B. Ese aspecto se traduce 

en una relación de mando y obediencia, y necesariamente existe un aparato administrativo 

encargado de llevar a cabo los mandatos del detentador del poder. El "poder estabilizado" 

puede basarse sobre características personales del detentador del poder (competencia, 

fascinación, carisma ... ) o en su propio papel. Cuando el "poder estabilizado" se articula en 

una pluralidad de papeles claramente definidos y establemente coordinados entre ellos, se 

habla de "poder institucionalizado". 

Aparte de los recursos y del aprovechamiento de éstos para el ejercicio del poder, 

las percepciones sociales o las expectativas son condiciones importantes. El 

comportamiento de cada actor es determinado en parte por las previsiones relativas a las 

acciones futuras de los demás actores, así como de la evolución de la situación. El 

"mecanismo de las relaciones previstas" (B debe también tener interés en actuar) fue 

estudiado por Carl J. Friedrich. 

El funcionalismo, teoría dominante en la antropología anglosajona, define lo 

político como modo de mantener el orden social, legitimado por el uso de la violencia en el 

seno del grupo social. Todos los elementos conterñdos en los distintos sectores sociales que 

constituyen los medios para cumplir esta función de mantenimiento del orden forman un 

"todo" llamado "sistema". Pero, en esta teoría, no se ha tomado en cuenta ni la naturaleza 

heterogénea del "sistema" ni tampoco el factor histórico sobre las sociedades. Pero como lo 

señaló Alfred Adler/23 las nociones de función y de sistema pueden ser en oposición. Se 

refiere a 'la comparación que Claude Levi-Strauss hace entre las nociones de lenguaje y de 

parentesco: el lenguaje tiene una función evidente de comunicación, mientras que el 

223 Alfred Adler, Curso de antropología política., Universidad de París X 



97 

por medio del cual el lenguaje nos será revelado por la fonología, nos explicará 

cómo los sonidos toman sentido. Por el contrario, los términos de un 

que quedará incomprensible hasta que una temía de 

su función en la organización social, nos revele el sentido de este 

Se conoce la función del poder, del uso de los medios I'",,,1'r.,,1 y de dominación 

(medios materiales, influencia, honores, 

como tÍ"\r'rn",n un sistema. La temía rurlclcmal 

se manera 

que llamó 

constituyen solamente "discursos 

funcionamiento de instituciones ."'-' .... UL .. ~~ 

casamiento ... unificadas conforme a un modelo a de 

biología o de la psicología".224 Para el funcionaJismo, el es una realidad a la 

cual el proceso histórico da distintas a constituir un cuerpo 

especializado, como el Estado, el cual se ubica cada una de sus 

etapas de especialización, su dominio aumenta o de símbolos que 

suponen garantizar su existencia, así como la de su eficacia. un mecamsmo 

psicológico inherente al funcionamiento social, y la crelcnCla en los símbolos corresponden 

con una interiorización de las relaciones ':>V",,'UU\J" que el poder expresa o proyecta como una 

orden, 

2. La relación "nosótrica" como base de) poder dentro de los Tojolabales 

los idiomas mayas un ... ,,",,_ tzelta1...) se ha constatado la presencia una 

"palabra (por su uso). palabra ("-tik") se traduce al español por 

la palabra "nr.",.,.trn,,' esta COllstéltaC:;lOln, se puso de relieve que constituía la 

autor denomina de tipo "nosótrica", marca lingüística de 

relación nosótrica tiene .. ""'U>rí"'1' ..... "'., siguientes: "Representa un conjunto 

en un todo a un 

nombre nosotros 

transformado en una voz M ..... <'r.t7I'uv', 

224 Alfted Adler. 

de componentes miembros. Cada uno en 

su individualidad, pero, a la par, uno se 

decir, el nosotros habla por la boca uno 
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sus miembros. Es una nosotrificación de los hablantes, que representa, por un lado, un reto 

metodológico para los investigadores lingüísticos y además, por otro, presenta un camino 

desconocido para la investigación socio-científica y filosófica". 225 

El nosotros no se encierra en sí mismo para obtener una seguridad firme e indubitable 

de algo que existe y que no hay que cuestionar.226 En el diálogo, cada uno de los 

participantes individuales nunca habla en nombre de sí mismo, sino en nombre del 

nosotros. Al parecer, dice Carlos Lenkersdorf, la individualidad se sabe incorporada en el 

todo nosótrico, el cual, por consiguiente, no es la suma de tantas individualidades o partes, 

sino que representa una entidad cualitativamente distinta; es una sola cosa, un todo en el 

cual todos los constituyentes forman una unidad organísmica. El hecho de que cada uno 

hable en nombre de nosotros, indica una disposición diferente de cada uno de los 

participantes. El interés en sí mismo como individuo no se manifiesta ni busca afirmarse, 

porque cada individuo es lo que "es", porque es miembro del todo, y su separación del 

grupo hace que el individuo sienta marchitarse y perderse. 

El nosotros también es un gran nivelador, porque no cuenta la posición social, 

política o económica de la persona individual; es un "nosotros comunitario" que tiene una 

"estructura interna" que ubica a sus miembros en un "contexto común" y "les exige su 

aportación individual" (comunidad polifónica y sinfónica) y no es producto de ninguna 

autoridad individual. 227 Tampoco alguien no nace tojolabal, sino que ese alguien lo deviene 

(proceso de nosotrificación). La filosofia tojolabal está orientada hacia la 

complementariedad.228 Por ejemplo, al comparar los sistemas de exámenes de las escuelas 

formales con el sistema tojolabal para resolver los problemas, se observa que en el sistema 

formal actúa una fuerza divisora o separadora (cada quien por su lado resolverá un 

problema). Por el contrario, en el sistema indígena actúa una fuerza que se define como 

"atractor grupal": la aparición de un problema conduce a la formación del principio 

organizativo social del nosotros. "Frente a un problema que se presenta, la organización 

"nosótrica" es la respuesta". 229 

225 Carlos Lenkersdorf, 2002, p. 29. 
226 A diferencia del "Yo" cartesiano. 
227 Ibidem, 2002, p. 33. 
228lbidem, 2002, p. 57. 
229 Ibidem, 2002, p. 63. 
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Un ejemplo nos puede dar un mayor entendimiento de la concepción del nosotros. 

Los tojolabales dicen: june ja we.'nlexi jawilawonex, y quiere decir "uno de ustedes me 

vio". Pero si se traduce esta frase de manera literal, sería: "uno de ustedes me vieron". La 

traducción literal hace resaltar la idea interesante de que "uno del todo" está concebido 

como "el todo" (un miembro del grupo se concibe como el grupo) lo que hace énfasis sobre 

la concepción altamente comunitaria; el grupo no está constituido por una suma de 

individuos, sino como un todo.23o Otra expresión tiene la misma intención: june ja ke 'ntiki 

jta 'atik jmuli. La traducción literal es la siguiente: "uno de nosotros cometimos un delito". 

Algunas consecuencias de este concepto de "nosotros" se encuentran en la lengua, en la 

organización de la sociedad o en las representaciones,231 y son las siguientes: una relación 

de igualdad entre sujetos sociales, así como de respeto frente a la naturaleza y la tierra; una 

justicia restitutiva y no punitiva;232 la democracia participativa;233 epistemología 

intersubjetiva (se conciben relaciones sociales de modo igualitario y no piramidal). 

A partir de estas características, de este modo de relacionarse a través del "nosotros", el 

autor se refiere al contexto particular de lo socio-político. La "autoridad,,234 que son en 

realidad "encargados", no pueden tomar decisiones fuera del consenso del pueblo que la 

eligió. La autoridad debe, frente a cualquier problema, reunir y consultar a la comunidad y 

230 Curso de TojolabaJ, UNAM, Instituto de Estudios Mayas. 
231 Nos apoyamos sobre la "Presentación del Curso de TojolabaJ. Lengua y Cultura, de C. Lenkersdorf, Centro 
de Estudios Mayas, 2002-2003. 
232 Sobre las cuestiones de derecho consuetudinario indígena, véase, por ejemplo: Jorge González Galván, El 
derecho consuetudinario de las culturas indígenas de México. Notas de un caso: fos Nayerij, UNAM, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, núm. 61, 1994; Derecho indígena, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, núm. 10 1, 1997; El Estado y las etnias nacionales en México. La relación entre el derecho estatal y 
el derecho consuetudinario, UNAM, 1995; Carmen Cordero Avendaño de Durand, Contribución al estudio 
del derecho consuetudinario triqui, CNDH, 1995; Carlos Humberto Durand Alcántara, Derecho nacional, 
derechos indios y derecho consuetudinario indígena. Los triquis de Oaxaca, un estudio de caso, Universidad 
Autónoma Chapingo - Universidad Autónoma Metropolitana, 1998. Tradiciones y costumbres jurídicas en 
comunidades indígenas de México, Coord. Rosa Isabel Estrada Martínez y Gisela GonzáIez Guerra, CNDH, 
1995. 
233 La democracia participativa es un mecanismo que combina la democracia directa y la democracia 
representativa (expresión del sufragio universal). Por ejemplo, desde 1989, la ciudad de Porto Alegre (Brasil) 
funciona según una política que llaman '<el presupuesto participativo" . Corresponde a la posibilidad, para los 
habitantes de esta ciudad, de determinar concreta y democráticamente la utilización de los fondos de la 
municipalidad, pronunciarse sobre el tipo de infraestructuras que crear o mejorar luego, seguir directamente el 
proceso de las obras, así como las inversiones financieras (véase Terso Gemo, "La "démocratie participative", 
varios autores, Un monde meilleur est posible, Gianni Miná, Ed. Danger Public, 2004, pp. 85-98). 
234 Compuesta por el presidente del Comisariado, el Comité del Comisariado, el Agente Municipal, los 
ancianos, los catequistas, el maestro, el Comité de Educación, de Religión, el secretario, el tesorero ... 
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solucionarlo "conforme a la voluntad del pueblo, expresada por consenso" ?35 Las 

autoridades "no representan ninguna institución por encima de aquellos que las eligieron. 

Los electores tampoco cumplieron con su función ni la terminaron, al entregar su voto. Los 

elegidos, en cambio, tienen la obligación permanente de escuchar a los electores, así como 

éstos tienen la obligación de hablarles a los elegidos,,?36 En tojolabal utilizan la expresión 

ja ma 'ay ya 'tel kujtiki que significa "el que tiene su trabajo por nosotros, quiere decir, el 

que está elegido por nosotros; es mandado por nosotros. El nosotros, por supuesto, es una 

de las formas de comunidad local o más amplia. Los elegidos son parte del nosotros y 

participan en los acuerdos del nosotros. Su tarea es la ejecución de los mismos consensos 

tomados, en los cuales ellos mismos participaron. Son pues parte del nosotros, y a la vez, 

ejecutores de los consensos del nosotros. Están, pues, integrados en la repartición nosótrica 

del poder, y a la vez tienen que ser ejecutores por el poder repartido del nosotros. A 

diferencia de tales autoridades, los mandaranum son gobiernos mexicanos, desde el 

municipio hasta el federal, concentran el poder en manos de los elegidos que toman las 

decisiones por ser elegidos. Hay pues, una diferencia de posición social y no sólo de 

función social que no estratifica la sociedad". 237 

El proceso de toma de decisiones se hace en la Asamblea Comunitaria. Allí se hacen 

las preguntas, se intercambian ideas y opiniones en voz aJta y de manera caótica. Luego, 

sigue un "decrescendo" seguido por un gran silencio. De repente se levanta la voz de un 

anciano o de "alguien que ya tiene corazón" por su experiencia y sabiduría para captar el 

sentir, opinar, hablar y callar de los asambleístas. Se logra entonces un consenso en el cual 

todos se saben representados: 

Es el consenso nacido del caos de la multiplicidad de voces diversas, no 

coordinadas sino encontradas y opuestas, nace el Nosotros armónico. ¿En qué 

sentido? Obviamente debemos presuponer un hecho que la percepción de un 

visitante no capta. Dentro del caos de voces iniciales está implícito el deseo de 

llegar a un consenso. Por encima, o dentro del caos de voces y opiniones, está ese 

deseo, esa ansia y disposición de lograr un acuerdo. Se trata de un proceso dificil de 

235 Carlos Lenkersdort: 2002, p. 72. 
236 Ibidem. 
237 Comunicación Carlos Lenkersdorf. 
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entender racionalmente, pero la observación presencial es la confirmación de que 

del caos nace el Nosotros ordenado. En la voz final de la persona que ya tiene 

corazón, se levanta la voz Nosótnca. Es la voz con la cual todos están de acuerdo. 

La voz en la cual todos sienten reflejado su pensar y opinar. Sobre todos los 

participantes del Nosotros, se va extendiendo la comunidad, la cual elimina toda 

forma de malentendidos, de equívocos, de estorbos causados por intervenciones 

extrañas y ajenas. En ese momento tenemos que subrayar que el Nosotros no nace 

de uno solo, ni tampoco de un principio monista y único, sino que surge y se 

construye a partir de la diversidad desordenada, por no decir caótica.238 

Después de la opinión del anciano, se permiten intervenciones disidentes. El mismo 

proceso se reactiva para lograr el consenso finaL En caso de que la disidencia parta de un 

grupo de representantes de otra comunidad, este grupo no puede tomar decisiones sin 

previamente regresar a su comunidad para tomar la decisión general en los mismos 

términos ya descritos anteriormente?39 

A la pregunta ¿en cuáles manos se encuentra el poder de tomar decisiones? el autor 

menciona el dicho "mandar obedeciendo", que va analizar a través de la relación entre el 

"nosotros" y el "poder", en el idioma tojolabal. Explica que la palabra "mandar", en 

tojolabal, viene del español y se aplica exclusivamente al gobierno mexicano. Para referirse 

a las autoridades de la comunidad, se utiliza la frase "nuestras autoridades son las personas 

que tienen su trabajo de responsabilidad por nosotros, porque nosotros los elegimos". 240 

Constatamos que la palabra "autoridad" no tiene el mismo contenido que en 

español. No tiene el sentido de "dar órdenes", sino precisamente, por la presencia del verbo 

'~, contenido en la frase que acabamos de mencionar, se implica la idea contraria de 

"recibir órdenes". La frase "mandar 'ay" quiere decir "a nuestras comunidades les dan 

órdenes". La palabra kujtik indica que "nosotros" (la comunidad) somos los que les damos 

órdenes-controlamos. 

238 Carlos LenkersdoIf, 2002, p. 73. 
239 Constatamos este mismo procedimiento, por parte de las fuerzas zapatistas, durante las negociaciones que 
dieron lugar a los Acuerdos de San Andrés. 
240 ja ma' 'ay ya'tel kujtiki mandar 'ay kujtik (p. 79). 
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En lo que concierneaHérrnino "trabajo", en la frase, el autor explica que a 

todos los integrantes de la comunidad les toca un Puede ser el trabajo de la tierra 

(económico), el trabajo a los santos (religioso) o el trabajo a la comunidad (político o de 

gobierno). Estas "esferas se entrelazan", al trabajar la milpa se trabaja "Nuestra 

Madre Tierra" sacralizada. Gobernar no es ninguna actividad de poder; no dicen a los 

qué tienen que hacer. Tampoco 

controlado por la comunidad y subordinado a 

del "nosotros comunitario", sino que 

decisiones que son tomadas por acuerdos 

(los gobernantes son los mismos consensuados. Los 

trabajadores) ejecuten los 

divididos en clases antagónicas. Solo 

personas". Las relaciones 

mecánicamente niveladas", aunque sí 

no son jerárquicamente 

respeto, fundada en 

son "horizontales entre 

distintas clases de "autoridades" 

no 

el 

que representan. Todas están el control nosótrico que vigila para que nadie se 

convierta en manipulador o mandón la comunidad. nosotros, en última instancia, es la 

autoridad por excelencia,,?41 

Las "autoridades" pueden ser removidas si no cumplen con sus responsabilidades. 

El reparto del poder entra en acción en las asambleas. Allí se vigila que las autoridades 

ejecuten los cargos o 

democracia participativa"; una ro,,, ....... "',, .. "''''. 

tienen las mismas 

complementan".243 

a 

asignadas. 242 Esta práctica es un "tipo de 

vivida, no utópica, exigente para todos los que 

de una "pluralidad se 

241 Carlos Lenkersdorf, pp. 81-82. 
242 El autor señala los estudios de Antonio Paoli que revelan la misma concepción dentro de los TzeltaIes de la 
misma región. 
243 Carlos pnk'prc/'l"rt' p. 84. 
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3. Otro ejemplo: el "poder" dentro de los Tzeltales244 

A partir del conjunto de los elementos etnográficos, resalta que el poder 

tradicional245 se justifica por sus fines, su legitimación, sus medios de decisión, sus causas 

de revocación, su tipo de votación y su remuneración. Escogimos reagrupar estos elementos 

dentro de las partes siguientes: 

- Las características, legitimidad y remuneración de los representantes. 

- Los fines del poder político-religiosos. 

- Las decisiones, los medios, los tipos de voto y campos de acción. 

- Las causas de revocación del poder. 

Características, legitimidad, remuneración y fines del poder 

1) A partir de los estudios etnográficos, y según la concepción indígena, resalta que 

la legitimidad está ligada a una fuerza sobrenatural del nahua y constituye una "fuerza de 

subordinación" o una "prueba de legitimidad". La fuerza tiene una acción sobre los 

individuos o las cosas, de manera positiva o negativa, y es el instrumento del mandamiento 

a través de una función eternal (colectiva y no de un individuo). 

2) El seguimiento de las etapas, en la ascensión de los cargos, tiene un carácter 

obligatorio. Las etapas constituyen un orden, empezando con las funciones "policiales" de 

limpieza o de mensajero. A esta primera función se agrega un aprendizaje, poco o poco, de 

las funciones religiosas (rezos, ritos .. . ). No se puede obtener ningún cargo elevado sin haber 

tenido los cargos menores de la jerarquía. Este hecho constituye lo que se l1ama el "sistema 

de cargos". 

244 El pueblo tze1tal pertenece al grupo maya-totonaco, de la familia y tronco mayense. Se encuentra asentado 
en la región montañosa del centro y este del estado de Chiapas (1os Altos) y ha conservado con pocas 
alteraciones sus formas culturales, mientras que sus miembros ubicados en la selva, se han adaptado un modo 
de vida de tipo más mestizo. Los datos INEGI para 1995 indican: Población total de México: 91,156,290; 
estimación de la población indígena: 10,040,401; Población total de Chiapas: 3,584,786; Población indígena 
estimada en Chiapas: 1,303,644; hablante tzeltal de cinco años y más: 283,260. Los datos Conapo indican un 
porcentaje de 26.07 de analfabetismo en Chiapas. 
245 "Tradicional", dice David Cienfuegos Salgado, quiere decir que la tradición tiene valor de Ley 
("Costumbre indígena y ley", Iniciativa. Revista del Instituto de Estudios Legislativos de la Legíslatura del 
Estado de México, año 2, nÚIn. 6, enero-marzo 2000, pp. 255-261). 
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3) El pago en dinero no está concebido por la tradición. Como lo menciona Eugenio 

Maurer, quien tiene la "autoridad" es un "servidor de la comunidad". Así, no puede recibir 

ninguna remuneración. Por lo tanto, no puede ser corrompido. 

4) La ascensión en la jerarquía de los cargos crece en función del prestigio que 

ganan los encargados. El prestigio es el reconocimiento de un grupo, de una aptitud que 

tiene un individuo para personificar los valores esenciales de la comunidad. 

5) Un proyecto común se destaca por los fines de las autoridades: la voluntad de 

mantener la cohesión del grupo alrededor de sus valores culturales comunes. 

6) Los representantes de la autoridad fusionan cargos de tipo cívico y religioso (no 

se puede destacar la dimensión política de la dimensión religiosa del poder, como hemos 

visto). El orden político, sacralizado, es necesario a la seguridad y a la prosperidad del 

grupo. Lo político y lo sagrado son ligados por una eficacia, en la intervención o la acción. 

Político y religioso son fuerzas que suscitan respeto, temor, sentimiento de atracción y de 

repulsión de parte de los miembros de la comunidad. 

7) La autoridad vela la armonía individual, social y espiritual entre la comunidad y 

el "mundo superior" , por medio de las funciones sacerdotales y la buena organización de 

las fiestas. Restaura también la armonía cuando ha sido quebrantada. 

8) La noción de poder no está asociada con la noción de autoridad coercitiva. 

Refleja los valores comunes de la sociedad y no los intereses de un individuo o de un grupo 

sobre otro. Esto implica que no se puede mandar fuera de lo decidido en común, por la 

comunidad. La esencia del concepto de autoridad tiene su base en la idea de "servir" a la 

comunidad y no en la idea de "poder mandar". 

9) La cultura tradicional, en el ámbito de la organización político-religiosa, asimila, 

interpreta o rechaza los elementos de la cultura nacional cuando constituyen una amenaza a 

la cohesión de la comunidad. Las administraciones oficiales y tradicionales coexisten. La 

organización tradicional sirve de cohesión dentro de las comunidades, así como de 

intennediarios entre ellas y los mestizos. 
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Las decisiones, los medios, los tipos de voto, campos de acción y causas de 

revocación del poder 

1) "Mandar obedeciendo" se refiere al hecho de que las decisiones tomadas por la 

autoridad son estrictamente el reflejo de las decisiones del grupo (tomadas en forma 

comunitaria, por acuerdo general) durante las discusiones. La comunidad ejerce un poder 

absoluto sobre todas las partes que la componen, impide la emergencia de un poder 

autónomo de cualquiera de estas partes, y tiene la voluntad de preservar dicho orden el cual 

impide la emergencia de un poder político individual, central y separado de aquélla. 

2) La autoridad mantiene la armonía y resuelve los conflictos entre los diferentes 

componentes de la comunidad (individuos, familias ... ). Por esto, no dispone de ningún tipo 

de medio de coacción debido a un poder personal o de un grupo sobre la totalidad de la 

comunidad. El medio del cual dispone la autoridad está representado por el "poder de 

persuasión". Este "poder" lo tienen, debido al prestigio acumulado durante tantos años de 

servicios para el bien de la comunidad, y que fue conferido por la comunidad entera, según 

sus propios valores y los reconocimientos de los serncios recibidos. 

3) Se castiga con la expulsión de la comunidad a quien comete delitos extremos. El 

papel del "trensipal" es el de jmeltsa '-anwanej, que significa "el que tiene el cargo de 

arreglar" por medio de un juicio particular entre dos contendientes, en el tribunal formal; 

también se castiga con poder espiritual que se inflige al delincuente (enfermedad, pérdida 

de bienes ... ). Mediante voto público, comunitario y por mayoría absoluta de los votos, el 

"Consejo de Ancianos", de manera conjunta, toma las decisiones importantes con la 

dirección del "Jefe Sagrado". 

4) El prestigio de los "transipales" o "principales" está ligado a un proceso 

permanente de competición (el que dará más servicios a la comunidad). La calidad de los 

servicios puede ser cuestionable, a cada momento, cuando se llega a perder de vista la 

finalidad de la autoridad que es el bien de la comunidad. Por lo tanto, los diversos cargos 

son temporales (un año), excepto para el "Katinab" (a vida). 
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D. LA LUCHA POR LOS "DERECHOS COLECTIVOS", DEFINIDO POR EL 

DERECHO INTERNACIONAL 

El término de "minoría" asignado a los "indígenas" es impropio, desde el punto de 

vista del derecho internacional actual. El término de "minoría", atribuido a determinados 

grupos, les otorga derechos de tipo individual de existencia o identidad tales como el 

derecho "a existir" o a "vivir su diferencia" en relación con el "grupo dominante". Las 

"minorías" son grupos que se constituyeron después de modificaciones de fronteras o de 

conflictos armados. A partir de la elaboración del Convenio 169 de la OIT (1989), 

intitulado Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por México el 5 de 

septiembre de 1990, se utiliza el calificativo de "pueblo" para los "indígenas". En el 

artÍCulo 1 del convenio, los pueblos indígenas se definen con características "identitarias", 

económicas, sociológicas, culturales, históricas (son grupos colonizados posteriormente por 

los europeos). Pero como criterio fundamental, es la "autodeterminación" de los individuos 

como miembro de un "pueblo indígena". Por virtud del artÍCulo 133 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta definición del concepto, contenida en el 

convenio, rige en todo el país. 

El calificativo de "pueblo" suscita controversias políticas por las consecuencias que 

conlleva su uso en los instrumentos jurídicos o en las Constituciones de los Estados. Los 

derechos otorgados a los "pueblos" son de tipo "colectivo", y son muy distintos a los 

otorgados a las "minorías". Los "derechos colectivos" benefician del "derecho de 

autodeterminación" (siempre dentro de los marcos nacionales). El "derecho de 

autodeterminación" se concibe como un derecho a decidir, controlar y participar en todos 

los proyectos (económicos, sociales, educativos, etcétera) que conciernan a los "pueblos"; 

así como el derecho a disfiutar de los recursos naturales dentro de un territorio que se les 

reconoce como necesario para su supervivencia económica y cultural. El elemento básico 

del "derecho a la libre determinación" es, precisamente, la soberanía permanente sobre los 

recursos y las riquezas naturales. Así, se está dibujando un aspecto central del conflicto 

indígena: ¿quiénes tienen finalmente la soberanía permanente sobre los recursos y las 

riquezas naturales? ¿Son los "pueblos", los Estados o las empresas transnacionales? 
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El concepto de "pueblo", "autonomía" y "territorio" suscitan controversias políticas 

por las consecuencias que conlleva su USQ en las declaraciones, los convenios o las 

Constituciones, ya que tratan de los derechos de los "pueblos" para gozar como 

colectividad, y de los cuales dependerá la adopción de políticas y de medidas legislativas al 

nivel federal o local para mejorar su situación económica y socia1. 246 La autonomía 

reconocida por los instrumentos internacionales, así como por la Constitución mexicana, 

constituye el marco legal del conflicto. Las controversias políticas de esa nueva concepción 

de los derechos humanos (colectivos o de "tercera generación,,)247 son ligadas a la idea de 

que los Estados pudieron perder su soberanía en beneficio de dichas entidades, provocando 

así su desestabilización. 

A pesar de esto, hasta la fecha, la Organización de las Naciones Unidas no ha dado 

una definición aceptada por todos (organizaciones gubernamentales o no gubernamentales 

para la defensa de los pueblos indígenas) respecto de los términos en cuestión. Se podría 

mencionar algunos informes recientes, de las Naciones Unidas, donde se reiteran los 

reclamos sobre la necesidad urgente de definir el término de "pueblo indígena", "con el fin 

de poder proteger a sus derechos,,;248 que el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas 

trabajó sobre la definición del térrnino/49 que el Grupo de Trabajo está a punto de finalizar 

246 Es interesante la constatación de que, en el censo del INEGI del 2000, contaron como indígenas las 
personas de más de cinco años y que hablan un idioma indígena además del espafiol. 
247 La clasificación por generaciones es una de las clasificaciones posibles de los derechos humanos. Es lUla 

clasificación cronológica: 1) La primera generación es la de los derechos civiles y políticos, de protección de 
la persona (derecho a la vida, al honor, la libertad, ]a integridad personal, la libertad de expresión, a elegir y 
ser elegido, de petición y al libre transito). Es el derecho de poder hacer algo sin interferencia. En este 
contexto, el Estado debe garantizar el goce de estos derechos individuales, organizar la fuerza pública y crear 
mecanismos judiciales para protegerlos a contra de cualquier agresión proviniendo de órganos públicos. Los 
derechos de esa generación pueden ser, según Jobo LOCKE, divididos en 3 categorias: los derechos de la 
persona física (derecho a la vida), las condiciones de ejercicio de la libertad, los derechos patrimoniales 
(propiedad). 2) Los derechos de la segunda generación, nacidos de las reivindicaciones sociales del siglo XIX, 
a partir de las inigualdades producidas por la sociedad industrial, garantizan los derechos económicos, 
sociales y culturales (derecho al trabajo, la educación, la salud, la protección y asistencia a los menores y a la 
familia, la vivienda) para el desarrollo de los individuos y de los pueblos y la vigencia de la democracia. Estos 
derechos son colectivos por beneficiar a los grupos, en consecuencia, depende de la politica económica y 
social de cada Estado, de sus recursos y desarrollo. El Estado tiene el papel de "Estado providencia" y debe 
encontrar a los recursos para redistribuirlos. Estos derechos forman las condiciones de ejercicio de las 
libertades públicas (de la Primera Generación), esas mismas representan las condiciones de la autonoJIÚa. 3) 
Los derechos de la Tercera Generación son los de los derechos colectivos, o culturales (derecho a libre 
determinación de los pueblos, al desarrollo, a la paz Y al medio ambiente). Todavía en proceso de definición, 
se encuentran consagrados en algunos convenios internacionales o regionales (véase Ph. RICHARD, Droits 
de 1 'homme. Droits des peuples, 1995). 
248 GNSHC/3383 del 11-11-1996, p. 7. 
249 HR/CN/785 del 2-04-1997, p. 5. 
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el texto del Proyecto de Declaración sobre Derechos Indígenas;25o que aún no hay acuerdo 

sobre una definición del concepto en cuestión;251 que hay, todavía en 1999, la necesidad de 

establecer una definición;252 y que el Forum Permanente sobre Cuestiones Indígenas 

debería de dar una definición del concepto, con el fin de diferenciarlo del de "minoría". 253 

La falta de definición clara proviene de la gran diversidad cultural, histórica y lingüística de 

los "indígenas" en el mundo, así como de problemas ligados al poder. Parece que una 

definición adecuada del concepto debería adaptarse y tomar en cuenta la situación histórica, 

mayoritaria o minoritaria, la relación o no con un territorio (tomando en cuenta las 

reubicaciones de poblaciones durante los periodos de colonización), etcétera. Algunos 

criterios como los de subdesarrollo económico y social son claramente compartidos entre 

los pueblos indígenas. 

250 "Una declaración en las Naciones Unidas es un instrumento no obligatorio, sino confiere una fuerza moral 
que sirve como punto de referencia para el establecimiento de la legislación nacional, así como en los 
tribunales ... Proclama las aspiraciones en materia de Derechos Humanos a las que pueden responder las 
políticas del Estado. También intenta ajustarse a los principios básicos de los demás instrumentos jurídicos 
internacionales" (véase Julian Burger, La declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas. Los Grupos de Trabajo y el Centro de Derechos Humanos, 1997, p.l04). 
251 GNSHC/3442 deI1l-1l-1997, p. 7. 
252 HRlCN/922 del 20-04-1999, p. 9. 
253 GNSHC/3595 del 17-10-2000, p. 1. 
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A. LOS "INDÍGENAS" CONSIDERADOS COMO "PUEBLOS" 

1. Definición del ténnino "pueblo" 

La Declaración de Barbados254 es el producto de dos reuniones (enero de 1971 y 

julio de 1976). Durante la primera reunión, un grupo de antropólogos trató de los problemas 

derivados de los conflictos entre etnias. Analizaron también los informes que provenían de 

varias regiones de América y elaboraron la "Carta de Barbados". La segunda reunión contó 

con la participación de organizaciones indígenas, y se analizó el proceso seguido durante 

seis años por los movimientos indígenas de liberación y de sus estrategias, y de definir las 

acciones futuras. 255 El término utilizado en esta declaración es el de "pueblos indios", y su 

definición abarca los aspectos de dominación fisica y cultural. La dominación fisica 

contiene los siguientes elementos: 

- Se hace a través del despojo de la tierra, 256 desde la colonización europea hasta 

hoy, así como los recursos naturales (bosques, aguas, minerales y petróleo). La tierra que 

les queda está dividida por fronteras que separan, también, a los pueblos. 

- La dominación es de carácter económico, a través de la explotación de su trabajo, 

y por 10s salarios bajos que reciben. 

- La dominación es comercial, mediante la compra de su producción a bajo precio, 

para después venderla cara. 

- Tiene un carácter local, nacional e internacional, con la presencia de grandes 

empresas transnacionales expropiatorias y explotadoras: "Las grandes empresas 

trasnacionales buscan la sierra, los recursos, la fuerza de trabajo y nuestros productos, y se 

apoyan en los grupos poderosos y privilegiados de la sociedad no india". 

- Los medios usados para la dominación fisica se apoya sobre la violencia. 

254 Del 28 de julio de 1977. 
255 Citado por José Emilio R Ordóñez Cifuentes, Cuadernos constitucionaJes México-Centroamérica, nÚID. 
23. 
256 La declaración menciona el ténnino de "sierra". 
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Por otra parte, la dominación cultural se define en los siguientes términos: 

- Esta impregnada en las mentalidades de los "indios", quienes piensan que tienen 

un nivel atrasado de desarrollo, en comparación con el del blanco: esto "trae como 

consecuencia la separación, por medio de vías educativas, de los individuos integrantes de 

nuestro pueblo". 

- Las manifestaciones culturales de los indios se encuentran, a partir del hecho 

anteriormente citado, desinterpretadas y deformadas. 

- Los medios usados para la dominación cultural son la política integracionista y 

aculturante de las organizaciones indigenistas nacionales e internacionales, el sistema de 

educación formal que enseña la superioridad del blanco para facilitar la explotación de los 

indios, y los medios masivos de comunicación que desinterpretan las resistencias indias. 

Principal órgano subsidiario de la Comisión de Derechos Humanos, la Subcomisión 

de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías fue creada en 1947 por el 

Consejo Económico y Social (Ecosoc)/57 dependiente de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. 258 Desde 1999, su nombre cambió por el de Subcomisión de Prevención 

de Discriminaciones y Protección de los Derechos Humanos. Tiene por funciones las de 

realizar estudios, a la luz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hacer 

recomendaciones a la Comisión sobre la Prevención de la Discriminación en relación con 

los derechos humanos, libertades fundamentales y la protección de las minorías raciales, 

religiosas y lingüísticas. La subcomisión está formada por 26 expertos de África, Asia, 

América Latina259 y Europa. Está constituida por cuatro grupos de trabajo sobre los temas 

257 Los artículos 62-2 y 68 de la Carta de las Naciones Unidas atribuyen al Ecosoc la posibilidad de fonnular 
recomendaciones sobre derechos humanos, las libertades fundamentales y de su efectividad. Por otra parte, 
puede crear comisiones para promover los derechos humanos. En este sentido, la Resolución S (1) de 1946 
creó la Comisión de los Derechos Humanos, encargada de la elaboración de una Declaración Universal de 
Derechos Humanos. Véase también el documento AlRES/48/141 del 7 de enero de 1994, sobre las 
competencias de la Asamblea General, del Ecosoc, de la CIDH (p. 2 del documento), y sobre las funciones de 
las decisiones (p. 3 del documento). 
258 La Carta de las Naciones Unidas atribuye a la Asamblea General, en su articulo 13, la responsabilidad de 
estudios y recomendaciones sobre los derechos humanos. 
259 Para América Latina contarnos entonces con la participación de Miguel Alfonso Mártinez, de Cuba; José 
Bengoa, de Chile; Héctor Fix-Zamudio, de México; Paulo S. Pinheiro, de Brasil, y Manuel Rodriguez 
Cuadros, de Perú. 
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siguientes: comunicaciones, las formas contemporáneas de esc1avitud, las poblaciones 

indígenas260 y las minorías. 

El Estudio del Problema de la Discriminación contra las Poblaciones Indígenas, de 

la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de la 

Organización de las Naciones Unidas (1986) proporciona la definición siguiente: 

Son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una continuidad 

histórica con las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que se 

desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos de otros sectores de las 

sociedades que ahora prevalecen en esos territorios o en partes de ellos. Constituyen 

ahora sectores no dominantes de la sociedad y tienen la determinación de preservar, 

desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su 

identidad étnica como base de su existencia continuada como pueblo, de acuerdo 

con sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales. 

A partir de esta definición notamos los elementos relevantes siguientes: 1) Los 

términos de "comunidades", "pueblos" y de "naciones" se confunden bajo una misma 

definición; y 2) La "continuidad histórica" puede entenderse de diversas maneras: en el 

hecho de haber ocupado tierras ancestrales o parte de ellas; en la ascendencia común con 

los habitantes de dichas tierras, antes de la colonización, vista como la ruptura a un 

desarrollo, una "imposición" o una "dominación"; en una cultura o manifestaciones 

ancestrales como la religión, la organización social, costumbres diversas, o bien, en una 

lengua diferente de la lengua oficial. 

En este estudio se toman en cuenta, a la vez, el aspecto de "continuidad histórica" y 

el del "autoidentificación" ("se consideran distintos de otros sectores ... ") por parte de los 

260 Mediante la resolución 1982/34 de ECOSOC (7 de Mayo de 1982). El Grupo de Trabajo, compuesto por 
los cinco expertos Alfonso Martinez (Cuba), Erica Daes (Grecia), EI-Hadjé Guisse (Senegal), Ribo Hatano 
(Japón), elaboró en 1994 el Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, presidído por L. Chavez (peru), donde colaborarón representante sindígenas y. los 
gobiernos. En 1996 se examinó el tema "Salud y pobaciones indígenas"; en 1997 se examinó el tema 
"Pueblos indígenas: medio ambiente, tierra y desarrollo sostenible"; en 1998 sobre "Educación y lengua" 
(Véase el Documento E/CN.4/Sub.211997/l7). El Grupo realizó también otros estudios: sobre tratados, 
acuerdos y arreglos constructivos entre los Estados y los pueblos indígenas (estudios del relator especial 
Miguel Alfonso Martinez (1998); otros estudios, bajo la responsabilidad de la Relatora Especial Erica Daez, 
sobre la protección de la propiedad intelectual de las poblaciones indígenas (1995) y los derechos a las tierras 
de los pueblos indigenas (19%). 
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indígenas", y un proyecto común de preservar y desarrollar sus culturas 

en ámbitos. Estos tres aspectos son considerados, en ese 

para definición del concepto de "pueblo". 

por la "parte del Tratado de Versalles de 

garHz~lclCm Internacional del Trabajo se encarga de 

la institución fue integrada como 

de las Naciones Unidas. Desde su fundación, OIT 

internacionales,261 con la mayoría de los dos terceros. 

el Código Internacional del Trabajo que trata de 

la libertad sindical, del empleo, del desempleo, de las COIIOH::lones 

relaciones profesionales, del seguro social y del estatuto 

recomendaciones establecidas por la organización 

como 

estos 

convenios o pueden indicar acciones no han podido reunir el 

acuerdo de la mayoría de los miembros que forman parte Convenio 

169262 es el primer instrumento jurídico internacional que nn"'TU"HUHI definir el 

término de "pueblo indígena". El instrumento trata de 

derechos indígenas colectivos tales como el derecho a 

fundamentales los 

que han ocupado 

los pueblos indígenas de manera tradicional, o el derecho a conservar sus tradiciones. Trata 

también de los derechos humanos individuales tales como el a la salud o a la vida. 

gobiernos, con la participación y la consulta los u,nJURJ'" en deben tener 

una acción coordinada y sistemática para la estos derechos reconocidos, así 

como la garantía del respecto de su Durante las discusiones para la aprobación 

del Convenio 169, se (no participadora) y de 

organlzaclOnes indígenas tales como la Conferencia 

Circumpolar lnuit, el COllsellO 

La definición elaborada en ese 'fY'I,pnr'n rn,pnl',n .. ,Ol los elementos siguientes: 

261 Véase Jorge Alberto Gonzalez Galvan, "El reconocimiento del derecho indígena en el Convenio 169 la 
OIT', 2000, pp. 82 Y 83. 
262 El Convenio 169 de ]a Organización Internacional del Trabajo, intitulado "Convenio sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Paises (1989), es una modificación del Convenio 107, de 1957. 
Fecha de adopción: 27 de junio de 1989. Entrada en vigor: 5 de septiembre de 1991; Ratificado por México: 5 
de septiembre de 1990. 
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- Los pueblos tribales, en países independientes, son los pueblos cuyas condiciones 

sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, 

y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una 

legislación especial (Art. 1, l-a); 

-En países independientes, son considerados como indígenas los pueblos que 

descienden de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que 

pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las 

actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas 

sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas (Art . 

1-1 b); 

- La conciencia de una identidad indígena o tribal deberá considerarse como criterio 

fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente 

Convenio (Art. 1-2); 

- La utilización del término de pueblo en este Convenio no deberá interpretarse en el 

sentido que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a 

dicho término en el derecho internacional (Art. 3). 

Este convenio emplea el concepto de "pueblos indígenas" /63 y lo define en su 

primer artículo, subrayando su característica de identidad a través de los aspectos 

económicos, sociológicos, culturales e históricos. El "pueblo indígena" tiene una identidad 

propia y es parte integrante de la nación. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue creada en 1959 por 

el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Se rige por 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La CIDH es una entidad autónoma y 

representa a los Estados miembros de la organización. Está integrada por siete miembros 

elegidos por la Asamblea General por cuatro años, escogidos a título personal, y que 

263 El Convenio 107 mencionaba el término de "poblaciones" y no de "pueblos". Tenia un enfoque 
"integracionista" de los indígenas en las culturas dominantes, con el fin de lograr una estabilidad política Este 
convenio establecía derechos fundamentales (propiedad individual y colectiva de las poblaciones indígenas y 
tribales sobre las tierras tradicionales, la prohibición de los desalojos forzados en dichas tierras, derecho a la 
fonnación profesional, la alfabetización, la seguridad social y salud). En los textos anteriores a este convenio, 
se hablaba de "pueblos aborígenes de América" (Resolución 275 (III), aprobado por la Asamblea General en 
1949 y la Resolución 313 (XI), aprobada por Ecosoc en 1950). 
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representan a los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA)?64 

Tiene las funciones de pro~ulgar la observancia (por medio de la persuasión y de la 

colaboración) y la protección de los derechos humanos,265 estimular la conciencia de los 

derechos humanos en los pueblos de América, formular recomendaciones a los Estados 

para que adopten medidas a favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes 

internas y preceptos constitucionales, publicar conclusiones e iniciar acciones ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos.266 La Convención Americana de Derechos 

Humanos (1969) le otorga una capacidad procesal. La publicación de informes267 permite 

señalar los Estados violadores de los derechos humanos, constituyendo así un medio de 

presión.268 

Los fines de la adopción de la Declaración Americana de los Derechos Humanos269 

son el fortalecimiento, el reconocimiento y la promoción de los derechos de las poblaciones 

indígenas en una legislación regional e incorporada en el derecho internacional, que 

contribuirá al desarrollo de actividades pertinentes de la Organización de los Estados 

264 El Articulo 34 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos: "La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos se compondrá de siete miembros, que deberán ser personas de alta autoridad moral y 
reconocida versación en materia de Derechos Humanos". Véase también el artículo 1 del Estatuto de 1979. 
265 El articulo 41 de la Convención Interamericana de derechos humanos (San José): "La Comisión tiene la 
nmción principal de promover ]a observancia y ]a defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su 
mandato tienen las siguientes funciones y atnbociones: a) Estimular la conciencia de los derechos humanos en 
los pueblos de América. b) Formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los 
Estados miembros para que adopten medidas progresivas a favor de los Derechos Humanos dentro del marco 
de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el 
debido respeto a esos derechos. c) Preparar los estudios o informes que considere convenientes para el 
desempeño de sus funciones. d) Solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que les proporcionen 
informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos. e) Atender las consultas que, por 
medio de la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos, le formulen los Estados 
Miembros en cuestiones relacionadas con los Derechos Humanos, y dentro de sus posibilidades, les pr~tará 
el asesoramiento que éstos le soliciten f) Actuar respeto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio 
de su autoridad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta convención. g) Rendir un 
informe anual a la Asamblea Genernl de la Organización de los Estados Americanos". Véase también los 
articulos 18, 19 Y 20 del Estatuto de 1979. 
266 Con sede en San José, Costa Rica Para atribuciones de la corte, véase los artículos 52,53, 54, 55, 56,62-
3, 63-1, 64, 66, 67, 68-1, 69, 71 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, así como el 
articulo 30 del reglamento. 
267 Véase el artículo 18 del Estatuto de la Comisión Interamericana que dice que tiene la facultad de "preparar 
estudios e informes que considere convenientes para el desempefio de sus fimciones" . Por otra parte, el 
articulo 62 del reglamento dice que la comisión, para la elaboración de los estudios, reune la información, 
analiza las condiciones especificas del país que se estudia, y elabora un análisis comparativo con los patrones 
establecidos en la convención o la declaración. 
268 Véase los artículos 41-d y 41-f de la convención y los artículos l8-d 19-a y 20 del estatuto. 
269 Expuestos en las resoluciones de la Asamblea General AGIRES. 1022 (XIX-O/89), AG!RES.1479 
(XXVlI-O/97) y AGIRES. 1549 (XXVlII-0198). 
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Americanos en esta esfera. Los pueblos indígenas se constituyen como sujetos colectivos 

del derecho, a partir del reconocimiento de la pluriculturalidad de los Estados americanos, 

lo cual implica los cambio,s constitucionales y la aplicación de políticas para la erradicación 

de la pobreza, tomando en cuenta la autodeterminación de dichos pueblos. 

Las organizaciones que contribuyeron a este proyecto fueron la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, el 

Comité Jurídico Interamericano, el Instituto Indigenista Interamericano, las delegaciones de 

los Estados miembros, representantes de las poblaciones indígenas.27o Por otra parte, 

expertos gubernamentales se reunieron para analizar el proyecto y establecer el Grupo de 

Trabajo del Consejo Permanente para la continuación del trabajo sobre la declaración 271 Se 

deberá tomar en cuenta las observaciones y comentarios de los Estados miembros, y otros 

órganos y entidades del sistema interamericano, contar con la participación de 

representantes de comunidades indígenas, ser asistido por el Instituto Indigenista 

Interamericano, el cual deberá preparar un informe sobre las acciones desarrolladas en otras 

organizaciones internacionales para la promoción de los derechos humanos de las 

poblaciones indígenas, contar también con la asistencia de la Secretaría General y la 

asesoría jurídica del Comité Jurídico Interamericano. 

La definición empleada en el Proyecto de Declaración toma en cuenta los elementos 

siguientes: 

- En su artículo 1.1. sobre "Ámbito de aplicación y definiciones" se especifica que 

el Proyecto de Declaración, en su versión aprobada por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos el 26 de febrero del 1997, se aplica a los pueblos indígenas, así como a 

los pueblos: "cuyas condiciones sociales, culturales y económicas los distinguen de otras 

secciones de la comunidad nacional, y cuyo status jurídico es regulado en todo o en parte 

por sus propias costumbres o tradiciones, o por regulaciones o leyes especiales". 

- Por otra parte, el punto 2 del artículo 1 apoya el hecho de que el criterio 

fundamental para la determinación sobre quién es "indígena" es la "autoidentificación". 

270 De acuerdo con la resolución 1610 (XXIXIO-99), de la Asamblea General y acuerdos de la Comisión de 
Asuntos Juridicos y Políticos. 
271 Resolución AG/RES.1549 (XXVIII-O/98). 
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- Como tercer punto del primer artículo, el proyecto reitera su liga con el derecho 

internacional, conforme al artículo 1 Convenio 1 
• . 272 

VIsto antenormente. 

este proyecto, podemos notar 

únicamente a los pueblos ."~"1">'~"-'~, 

étnicos. La 

hacia los indígenas. 

1995, estipulaba: "así como a 

liberaron y restablecieron, y 

desarraigados" . 

propuesta no se 

grupos religiosos o 

el proyecto pierda su especificidad 

fechado del 18 de septiembre de 

contra su voluntad a las Américas, que se 

culturas de las que habían sido 

La definición incluía claramente a las poblaciones africanas como beneficiarios de 

los derechos enunciados en la declaración. Hubo propuestas de modificación o aclaración 

de la definición. A partir de los comentarios los ..... ,>L .... ,""", miembros, del Comité Jurídico 

Interamericano y del Instituto Interamericano, y indígenas acerca del 

capítulo que trata de las definiciones,273 de Estados miembros 

prefieren el uso del ténnino "poblaciones", en "pueblo", este último 

ténnino relacionado con el concepto de "libre de1:enrnUlaC:lÓJ1". La razón involucrada en esta 

preferencia es que el derecho internacional no a las comunidades 

indígenas. O se propuso utilizar el término el mismo tipo de 

"salvaguarda" utilizado en el artículo del 

"implicaciones que confiere este ténnino en el derecho 

Algunos representantes indígenas 

COlICC'ptO de "pueblo indígena" por las múltiples y 

274 

en y 

de la autoidentificación como criterio fundamental; por lo tanto, se con 

siguientes: 

el 

272 El Convenio 169 de la OIT estipula: "La utilización del término "pueblos" en esta declaración no deberá 
íntl',",T!>t~T<;;:P en el sentido que tenga implicación alguna en lo que atañe a otros derechos que atribuirse 
a dicho ténnmo en el derecho internacional". 
273 Durante la reunión de expertos gubernamentales para analizar el Proyecto de Declaración Americana sobre 
los Derechos de las Poblaciones Indígenas", los 10, 11 Y 12 de febrero de 1999. Resultado publicado en el 
documento RECIDIN/doc.4/99 rev. 1, corr.!. Relatado también en el Infonne del Presidente de la Reunión 
del de Trabajo encargado de elaborar el proyecto, del Consejo Pennanente de la de los 
Estados Americanos, Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, OEAlSer.KIXVI. GT/DADlN/doc.5/99, del 
] de diciembre de 1999. 
274 Véase el infonne del presidente, p. 4. 
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- No son "minorías ... L"fl .... GLi:> 

- No son "minorías 

- No son este ténnino elimina la idea de "continuidad 

histórica". 

- Son entidades colectivas con propia y lenguaje milenario. 

- Tienen una organización alrededor de las tierras, las aguas, Jos bosques 

y otros recursos naturales, que una cosmovÍsión propia y una estructura social 

distinta que garantiza su continuidad. 

Al contrario, otros representantes asegurarían certeza a los 

derechos derivando una definición clara "pueblo indígena". Se concluyó, 

no obstante, que los puntos tratan de de los indígenas, sin la 

definición de los beneficiarios. El Nacional 01 American Indians propuso que el 

artículo primero de la declaración sea formulado la manera "Los pueblos 

indígenas tienen el derecho colectivo e individual a mantener y desarrollar sus identidades 

y características específicas, incluyendo el 

-,,~ .. ,..,,~ •• ~,v y a ser reconocidos como tales". 

noviembre de 1999 se mantuvo la 

a a sí mismos como 

"pueblo/población" en el 

de Declaración. La Delegación de propuso lo siguiente: "Por 

[pueblos/poblaciones] indígenas se entienden las colectividades y culturales que, 

dentro del Estado nacional, conservan rasgos fundamentales distintivos de una cultura 

:I:InT':>1"1I'\1" a la formación y constitución de los Estados-nación como el idioma; sistemas 

normativos; instituciones sociales, económicas, culturales y ¡JuAn ... ' ... ", O parte de ellas; y 

cuyos miembros se autodescriben y son reconocidos como dicha cultura 

de Guatemala276 propuso lo 1 

[pueblos/poblaciones] indígenas, se entiende el de ... ", .. "nn 

l:'ro,pm~sta hecha durante la Reunión de Expertos del 10, 11 Y 12 de febrero de 1999. 
Véase el documento OEAlSer.KJXVl GrIDADIN/doc.l/99 rev.l corr.l del 12 de noviembre de 1999. 
276 hecha dumnte la Reunión de Expertos del 10, 11 Y 12 de febrero de 1999. 
Véase el documento GrIDADIN/doc.1I99 rev.l corr.l del 12 de noviembre de 1999. 
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nacional, conservan rasgos fundamentales distintivos de una cultura anterior a la 

colonización europea como el idioma; sistemas normativos; usos y costumbres; 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas; y cuyos miembros se consideran a 

sí mismos como integrantes de dicha cultura indígena (presidencia)". 

En la Reunión de expertos gubernamentales para Analizar el Proyecto de 

Declaración Americana sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas,277 Estados 

Unidos de América propuso una definición derivada de un caso presentado ante la Corte 

Suprema de Estados Unidos,278 en el que los grupos indígenas se definen como: "aquellos 

grupos que 1) están integrados por descendientes de personas que habitaron una área 

geográfica con anterioridad a la soberanía del Estado actual o de cualquier predecesor 

directo del Estado actual; 2) hayan ejercido históricamente la soberanía o atributos de 

soberanía; y 3) continúen manteniendo una comunidad distinta con sus propias 

instituciones gobernantes". 

Se propuso también la segunda opción siguiente: que el proyecto de declaración 

incorporase una definición de "procedimiento". Tal definición requeriría que los Estados 

establecieran un proceso público y transparente para determinar qué grupos son indígenas. 

Estados Unidos de América está dispuesto a trabajar con otros gobiernos con el fin de 

definir claramente el alcance del término indígena. 

Para resumir el conjunto de estas proposiciones sobre el problema de determinar 

cuáles grupos pueden ser calificados como "pueblos indígenas", se toman en cuenta los 

elementos siguientes: 

1) Que los "pueblos indígenas" estén ubicados dentro de un marco estatal. 

2) Que los "pueblos indígenas" (elementos culturales y sociales, objetivos y 

subjetivos) tengan presencia territorial anterior a la colonización europea o anterior a la 

formación de los Estados-nación. 

3) Si dichos pueblos se autodeterminan como indígenas, y/o son reconocidos como 

tales, por los demás. 

277 Intitulado ''Observaciones y recomendaciones de los Estados Unidos al Proyecto de Declaración 
Americana sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas, del 10, 11 Y 12 de febrero de 1999. 
OEAlSer.KJXVI RECIDIN/INF.7/99, 2 febrero 1999. 
278 Montoya contra los Estados Unidos, 180 U.S. 261 , 266 (1901). 
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4) Se mantiene el espíritu del término "pueblos indígenas" que se utiliza en el 

derecho internacional. 

El artículo 40. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(febrero de 1998) retiene el aspecto sociológico siguiente: "La Nación Mexicana tiene una 

composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas". 

El sentido normativo de ese artículo está explicado por Luis Villoro.279 Éste dice 

que la pluriculturalidad menciona a un "sujeto de derecho nuevo que es el pueblo, el pueblo 

indígena". El adverbio "originalmente" indica que "son los pueblos que constituyen la 

nación pluricultural los que decidieron pactar la Constitución nueva". Siguiendo esta 

interpretación, "los derechos de autodeterminación de los pueblos no deben ser 

promulgados, sino reconocidos como entidades que originalmente participaron en la 

constitución del Estado plural. "Promulgar" significa que estos derechos dependen de la 

voluntad de los legisladores para modificarlas o cambiarlas. Al contrario, cuando se habla 

de "reconocer" derechos, se indica que "los pueblos tienen derechos previos a la 

Constitución, y que ellos son entidades que participan en el pacto social...". El autor da 

ejemplos de naciones que "reconocieron" su carácter pluricultural: España, Bélgica, 

Canadá280 

En los artÍCulos 39, 40 Y 41 de la Constitución, el término "pueblo" está usado en un 

sentido jurídico-político de "pueblo mexicano". Por ejemplo, el artÍCulo 39 plantea lo 

siguiente: "La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo 

poder dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo 

tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno". 

El uso del concepto de "pueblo", en la Constitución mexicana, incluye y reconoce a 

los indígenas como integrantes de la nación. Para la Constitución y la teoría del Estado, un 

"pueblo" es considerado como un conjunto de personas reunidos sobre un territorio 

delimitado por fronteras, en el marco político del Estado nacional, compartiendo 

características sociológicas comunes y teniendo el derecho de elegir libre y 

7:79 Luis Villoro, "El Estado-nación y las autonomías indígenas", varios autores, Constitución y derechos 
indígenas, Jorge Alberto González GaIván (coord.), UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002, pp. 
231 Y ss. 
280 lbidem, p. 232. 
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democráticamente su forma de gobierno. El "pueblo", identificado con la nación, tiene una 

composición "pluricuItural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas" y es 

depositario de la soberanía nacionaL 

2. Recapitulaciones y clasificaciones del concepto de "pueblo" 

Cuadro recapitulativo de definiciones: 

INSTRUMENTO FECHA DEFINICIÓN 
;-. .:-:-:- . 

1986 "Son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una continuidad 
histórica con las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que se 
desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos de otros sectores de las 
sociedades que ahora prevalecen en esos territorios o en partes de . ellos. 
Constitúyen ahora sectores no dominantes de la sociedad y tienen la d_e~rm.inacij)fi 
de ¡)reservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus teiOtqTÍ.ós 
ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia continuada como 
pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales 
sus SiStéIDas le ales". 

1989 1) "A los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, 
culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, 
y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradicjones o 

~-: 

por una legislación especial" (artículo l, l-a). . .. 
2 ) "A los pueblos en paises independientes, considerados indígenas por el hecho di: 
descender de poblaciones que habitaban en el paíS oen una región geográfica 11:. hi· 
que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o· del 
establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cuaIquieraque sea su 
situacióli-juñdica, conservan todas sus propias institúciones soéiales,ecollÓlÍlÍcas,. 
culturales y políticas, o parte de el !as" (articulo 1-1 b ). -' :.~; 
3) "La cOnciencia de su identidad (indígena o tribal deberá considerarse un criterio 
fimdamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del 
preSente Convenio" (artícnlo 1-2). 
4) "La utilización del término de pueblo en este Convenio no deberá interpretarse 
en el sentido que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derecho~· que 
. \leda conferirse a dicho término ell el derecho internacional" artículo 3. .':i .~ ~·w: 

"Cuyas condiciones sociales, cúltíJrales y económicas los distinguen dé otras 
secciones d~ Iacomunídad nacional, y cl.lyostatusjuridiCQ es regulad!> ~n,t9i1p .o,@, 
parte por sUs propias costumbres o tradiciones o por regulaciones ~ó:~ ieye~ 
éspecia1es" (articulo 1.1). H '.", 

"l-?c Nacióll Mexicana tiene una composición 
originalmente en sus pueblos indígenas" (artículo 4). 



Características retenidas en las definiciones: 

CRITERIOS RETENIDOS 
. p<>ínin;acióri·.fIi;icapor'lá viólencia; 
'pesj)9iQ (fu ta-si~désae la colónÍZació~ 
'Ptfeblos separados pOi fronteras estatales; 
EXplotación dell:ra~() (Salarios bajos); , ' 
E-i<plótlltjónooinefci8I (precio bajo de compra de sus producciones J, 
S.ai~~ctér, lqca~ Dacj~}l.~ é internacional del domini~ (empresas trnnsnacionales); , 
Jmi.muieiQ*::Cu\~L.P,QL mediode la.s ,políticas iJ;ldig~ y educacionales: 
iihPr~gruij:i6l1 mentál <~ la sUperioridad del blanco y del retraso del indio; 
'déSfií ' "' eticiótl"'~ deformación de las manuestaciónes culturales; , 
S~npn.1!Ídad_1úst9ri~Sobre un teiritorio: con las sociedades anteOoresa la invilsión y 

·l#t5>1(jt!i:~IeS'cjl)é sedesarrollaroo en sustenitorios;:: . 
Al4.~. ~#.t!Qj:8C¡~,diStíntos de otros Sectores dominantes de la población del Estado; 
"' ;"' ectó,~~óID{,m::"'- : ' @f :~~óllllr suS Ctlltlirasen todos lQsámbitos; 
9.ri(&i~ .• ,~~~t.~es y económicos distintos de oiros sectores de la 

'@~tt.yid8,~ .~!()fi!ll·Kt.egidos totl!l o parciahnente poi sus propias costumbres o 
J(~~9!Í#é~P<>t~'!~ión ~ál; . ...' , 

.,~~í9~9.M:hiStóri_~ ~descendenies ~e poblaciones establecidas ~ormente a la 
conc "- ":CQliCléi1~l¡fdeSu jdentidad. 

;~óp~j~~o~es ~I~!~,"' ~'E~~~es y ~ómicas dístIDtas de otras secciones de la 
' coW~#:<!}u*t?I1i!!~ 'SiaiUs jurldico regulado en . tOdo o en parte pOr sus propias 
~9ID!hles, óti-ildif ipnes ó por regulaciones o leyes esPeciales. 

.. ~~~~?~~1;.r;.L~ . ~~·~ ++.~ ~,.,. ~ .. 

A*to Sociológ@>'~~ del ' téfmino: la nadón mexicana tiene una composición ' 
p!~WWfl!l~~us@ÍfáHa ' origiñalmente en sus pueblos indígenas (artículo 4); aspecto 
j~pic§.'Y'p@iticO~1t~o; en los artículos 39, 40 Y 41: soi>eranía nacional reside 
~p.cial, y; oIi~~~e en el pueblo y para su propio beneficio; derecho de alterar , 

. , ~i'ittidif~;,il(f~:aeS!l ' obierno. ' 
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FUENTES .. 
Declaración de Barbados ' . 

Estudio del PrOblema de la 
Discriminación coJítn las 

Poblaciones Indígenas (1986) 

Convenio 169 (1989) 

Proyecto de Decla~ción 
Americana sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas 
1 

ConstituciónPolítiot de los 
Estados Unidos Mexicanos 

(1998) 

Las tentativas de definir el término se podría clasificar en dos; una tiende a dar una 

descripción de las características del concepto y la otra sería una tentativa de "nominación". 

Clasificaciones 

1) El aspecto dominación. Los "pueblos indígenas" son los que se encuentran 

dominados por una población nacional, cu lturaJ , económica y políticamente más fuerte?8! 

El concepto de "pueblo" se refiere a una experiencia colectiva de sumisión a una potencia 

extranjera o nacional, ya una voluntad común de "liberación". 

2) El aspecto de la continuidad histórica se encuentra en el Estudio del Problema de 

la Discriminación contra las Poblaciones Indígenas, de la Subcomisión de Prevención de 

Discriminaciones y Protección a las Minorías de la Organización de las Naciones Unidas 

(1986), retomado por el Convenio 169 de la OIT Se definen, según este criterio, como los 

2g\ Esta definición permite incluir los indígenas que se encuentran en el mismo estado de opresión, pero que 
son mayoritarios en algunos países tales como en Guatemala y Bolivia (Guillenno Floris Mardagant, mayo 
1991, p, 27). 
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descendientes de las personas que habitaban el país o la región geográfica cuando 

colonizaron otros grupos étnicos o _ culturales. Como lo señala Guillermo Floris 

Margadant,282 se excluyen aquí a los grupos africanos de la Costa Chica de Guerrero. 

3) El aspecto de la comunidad de cultura. La definición del "pueblo" como entidad 

que tiene costumbres y tradiciones propias y distintas del grupo dominante (artículo 1-1 del 

Convenio 169 de la OIT). Son los grupos que han conservando sus características sociales, 

culturales, económicas y políticas, obviamente diferentes de las de los sectores dominantes 

de una nación. 

4) El aspecto de la autoidentificación (> conciencia de pertenencia. 283 A pesar de 

esto, algunas preguntas sobre la autoidentificación siguen sin respuestas: las 

reivindicaciones etnicistas tendrían una naturaleza verdaderamente distinta de la que le es 

impuesta, si los movimientos de lucha son una manipulación del Estado (o del capital) de 

las masas rurales o urbanas, o ¿es el signo de una expresión política radicalmente nueva? 

¿Estos movimientos no servirían nada más para encerrar a las minoridades en el arcaísmo? 

La afirmación acerca de los valores del pluralismo trae alternativas ideológicas, porque la 

definición de la etnicidad viene de los propios grupos étnicos, y ya no es impuesta del 

exterior. En esta perspectiva, la conciencia étnica reaplazaría la conciencia de clase y 

jugaría el mismo papel en la lucha contra las injusticias. 

5) El aspecto de la voluntad de proyecto común es notable, por ejemplo, en el 

trabajo de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías 

de la ONU (1986). La idea implica la exclusión de los indígenas que se encuentren fuera de 

su comunidad, e integradas en la sociedad nacional. 

6) El aspecto de la relación a un territorio (aspecto geográfico) se encuentra en el 

articulo 1.b del Convenio 169 de la OIT. Los pueblos indígenas son los que estaban 

viviendo en sus tierras antes de la llegada de los colonizadores. No obstante, no es una 

condición porque, en muchos casos, las poblaciones fueron desalojadas durante periodos de 

colonización. 

282 Mayo 1991, p. 27. 
283 Articulo 1-2 del Convenio 169 y Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las 
Minorías de la ONU (1986). 



123 

Las tentativas de nominación 

1) La Organización de las Naciones Unidas enumera los -"pueblos" indígenas del 

mund0284 y cuenta: "Los indios del continente americano (por ejemplo, los mayas de 

Guatemala o los aimaras de Bolivia), los inuits y los aleutianos de la región circumpolar, 

los samis de Europa septentrional, los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres de 

Australia y los maoríes de Nueva Zelanda". 

2) Otro document0285 estima que, aproximadamente, el número de población de los 

pueblos indígenas es de 400 millones de personas, repartidas en más de 4,500 etnias 

diferentes, distribuidas en los continentes asiático, africano, americano, las regiones árticas 

y la del Océano Pacífico. 

3. Las contradicciones e interrogaciones persistentes en lo que concierne a la 

soberanía de los "pueblos indígenas" 

1) Hasta el Convenio de la OEA, el término de "pueblo" se ha confundido con el 

término de "Estado". 

2) Otro problema reside en el hecho de saber cuáles grupos corresponderían a la 

definición y podrían calificarse de "pueblo". 

3) En el derecho internacional actual, el calificativo de "pueblo" da derecho a la 

autodeterminación. El "pueblo" es una comunidad política titular de soberanía y esto 

implica, entonces, derechos colectivos. Las definiciones legales tienen repercusiones 

prácticas en la aplicación de las mismas. Por ejemplo, la Declaración Universal de los 

Derechos de los Pueblos (1976) reconoce a los "pueblos" el derecho a la existencia, a la 

autodeterminación; a una cultura distinta a la cultura dominante, a los derechos 

económicos; al medio ambiente y a los recursos comunes para la autosobrevivencia. 

4) Hemos constatado que las dos acepciones de "pueblo" y de "pueblo indígena" 

tienen derechos colectivos dentro de los marcos del Estado nacional. Los "pueblos 

indígenas" se definen como parte de una entidad mayor que es la del "pueblo-nación", 

284 Véase FoUeto informativo núm. 9/Rev. l , los derechos de los pueblos indígenas, p. 1. 
285 Intitulado "Pueblos indígenas - gobernabilidad global", Informe Especial para el Proceso Río + 5, por el 
Consejo Mundial de Pueblos Indígenas. 
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dentro del marco del Estado-nación. Así, es un contrasentido calificar con un mismo 

nombre (de "pueblo") a un subgrupo de personas (el "pueblo indígena") inserto en un grupo . 

más amplio al cual pertenece ("el pueblo-nación"); este grupo de pertenencia tiene, a su 

vez, una definición idéntica a la del cuadro de referencia constituido por la nación. El 

"pueblo-nación" es soberano y el "pueblo-indígena" no es soberano. Por ser calificado de 

"pueblo", a éste último se le atribuye algunos derechos colectivos de "autonomía", pero 

conviene ahora definir qué tipo de "autonomía" se les otorga. Hay antagonismo entre el 

derecho internacional, los derechos de los pueblos (que son proclamados en los textos), y el 

derecho de los Estados dominante (principio de soberanía nacional, integridad territorial y 

unidad nacional que reafirma la Carta de las Naciones Unidas; artículo 2-7). 

De aquí resulta una ambigüedad muy importante: ¿quién detenta la soberanía?, el 

Estado-nación (o el "pueblo" en su acepción primera, como lo definen las Constituciones 

de los Estados-nación modernos), o ¿los "pueblos", de conformidad con las definiciones 

dadas en el derecho internacional y que acabamos de mencionar? 

El mismo derecho internacional mantiene la ambigüedad, al proclamar en los 

mismos convenios, que no quieren rebasar, en ningún momento, la soberanía de los 

Estados. 

5) La Constitución mexicana incorpora, en su artTculo 40, a los "pueblos indígenas" 

en la composición pluricultural de la nación. El "pueblo" representa el conjunto de personas 

que forman la nación que incluye a los indígenas. 

6) Se puede manipular e interpretar el empleo del término "pueblo", según la 

conveniencia jurídica o política. El término de "pueblo" y el de "pueblos indígenas" no dan 

los mismos derechos en el marco del derecho internacional, así como en el del derecho 

constitucional mexicano. Los derechos de que pueden gozar los "pueblos" (soberanía 

nacional) no son idénticos a los que pueden gozar los "pueblos indígenas" (derecho de 

autonomía cultural, social, económica y disfrute de la tierra, territorio y recursos naturales 

en el marco nacional de soberanía)?86 Aún, el derecho internacional insiste sobre el hecho 

286 Véase también la Resolución NRES/48/141 (7 de enero de 1994), de la Asamblea General e intitulada 
"Alto Comisionado encargado de promover y proteger todos los derechos del hombre", punto 3. a), sobre el 
respeto de la soberanía, de la integridad territorial y de la competencia nacional de los Estados de los 
instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos y del derecho internacional. 
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de que los derechos de los "pueblos indígenas" se ubican dentro del marco de los Estados 

nacionales, soberanos. Esto implica que la adecuación "autonomía de los pueblos 

indígenas" y "soberanía del Estado" sea perfectamente congruente. 

7) En la Declaración de Barbados, se toma en cuenta la dominación económica y 

la dominación ideológica. Si tomamos en cuenta el concepto de "hegemonía" de Antonio 

Gramsci, no se trataría, entonces, de un caso de "hegemonía" del poder dominante sobre los 

pueblos indios por la razón de que la ideologia dominante no está resentida como integrada 

por el hecho de ser combatida. No está resentida como "natural" por los pueblos indios. 

Aún, la dominación parece haber impregnado ideológicamente gran parte del sistema social 

nacional. El imperativo de tomar la dirección ideológica a través de la cultura y de la moral 

para el control "hegemónico" total de la clase dominante falló en el contexto preciso de los 

pueblos indígenas. 

8) En este contexto, las colectividades llamadas a ejercer su derecho son éstas que 

padecen una dominación extranjera. El término de "pueblo" se refiere, entonces, a una 

experiencia colectiva de sumisión a una potencia extranjera, seguida por una liberación. 

Más allá de la falta de definición clara del concepto de "pueblo", se encuentra la confusión 

entre este mismo concepto y el de "minoridad". Un "pueblo" es objeto de derecho y no la 

"minoría" que puede ser definida, en su tumo, de la manera siguiente: "Una minoridad 

nacional es un subconjunto que se identifica como particular, por el idioma maternal, la 

historia, los mitos colectivos y las representaciones. Está constituida por poblaciones 

agrupadas o dispersas, inclusas en entidades nacionales-estatales distintas". 287 

9) Luis Vil loro señala una omisión en los Acuerdos de San Andrés, ésta pretende 

utilizar la definición contenida en el Convenio 169, y que incorpora criterios históricos, así 

como de autoconciencia de identidad (o "autoadscripción"). Este último criterio no está 

integrado en la propuesta de la Cocopa. 

287 Philippe Richard (1995, p. 29), citando a Hubert Thieny, Droit intemational public, Précis Domat, 
Montchrétien, 1984, p. 482. 
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B. EL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN. LA AUTONOMÍA EN EL 

MARCO DEL ESTADO NACIONAL 

1. Definiciones 

El prInCipiO de la "autodetenninación de los pueblos" tiene como OrIgen 

documentos tales como la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos (1776), 

la Constitución de 1787 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 

1789. Este principio fue un tema importante en la construcción de las naciones en el siglo 

XIX. Se conjugaron las nociones de "principio de las nacionalidades" (la creación de los 

Estados deben tener el consentimiento de las poblaciones en cuestión) con la idea de 

democracia (el derecho para las poblaciones de los Estados de escoger libremente su 

régimen político). La autodeterminación era el principio político de las nacionalidades.288 

Con la Carta de las Naciones Unidas,289 la "autodetenninación" deviene principio 

jurídico del derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos. En 1960, el principio 

deviene uno de los principios fundamentales del derecho internacional con el 

reconocimiento jurídico y político de libre determinación a los países colonizados, 

adoptado en la Declaración sobre la Independencia de los Países y Pueblos Colonizados, 

por la Asamblea General de la ONU. Esta declaración preveía también que todos los 

pueblos eran capaces de autogestionarse y, por lo tanto, tenían el derecho a la 

autodetenninación. El derecho de los pueblos adquiere, con esta declaración, un régimen de 

derecho internacional. Con esta "'tercera generación" de los derechos humanos, la 

autodetenninación individual se encuentra transferida a un individuo colectivo. Con el 

Proyecto de Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el "derecho a la libre 

determinación" y "autonomía" se encuentran proclamados como derechos colectivos de los 

pueblos indígenas. 

288 Véase Diccionario bufete jurídico; Diccionario constitutionnel de Duhamel y Meny, Diccionario de 
Política de N. Bobbio; Estado plural. pluralidad de culturas de Luís Villoro; Derecho internacional de César 
Sepúlveda. 
289 Carta de las Naciones Unidas, 1948, artículos 1-2 y 55. 
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Los beneficiarios de ese pnnClplO son, en el derecho internacional y antes del 

Convenio 169 de la OIT, Jos pueblos colonizados,290 y los pueblos bajo dominación 

extranjera (pueblo palestino o pueblo negro de África del Sur, bajo el régimen de 

apartheid). 

A través de diversos documentos internacionales, regionales y constitucionales, 

trataremos de definir este principio. En términos generales: 

1) La facultad de darse leyes a sí mismo, significa poder gobernarse con 

independencia de gobiernos extranjeros. 

2) En el orden internacional, autonomía es equivalente de "independencia" o 

"autodeterminación" . 

3) El concepto de "autonomía" está relacionada con el de "soberanía", pero no se 

confunde con él. La autonomía puede darse por grados y a diferentes niveles: en el 

municipio, en la región, en el Estado-miembro o entidad federativa, y en el Estado 

considerado en general. 

La Carta de las Naciones Unidas291 nace como consecuenCIa de los crímenes 

perpetuados durante la Segunda Guerra Mundial, y tuvo como propósito la constitución de 

un conjunto de derechos reconocidos a todos los humanos, así como la protección de éstos. 

Esta carta fija los principios de una cooperación internacional en el desarrollo, el estímulo 

del respeto a los derechos humanos,292 las libertades fundamentales de todos sin distinción 

de raza, sexo, idioma o religión. Por otra parte, fija los principios de la Organización de las 

Naciones Unidas y de sus órganos sobre la base del principio de dignidad de todos los seres 

humanos, así como sus posibilidades de acción para vigilar el cumplimiento de los derechos 

y la autoridad para definir y codificar los derechos humanos. 

El concepto de "libre determinación" se define como sigue: 

1) El concepto aparece, en este documento, con el propósito de fomentar entre las 

naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos y 

19ü Declaración de 1960. 
291 San Francisco, 1945. 
292 Este término de "derechos humanos" está introducido, por primera vez, en el contexto internacional. 
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de libre determinación de los pueblos:· "F oméntar entre las naciones relaciones de ami stad 

basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de libre determinación de 

los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal".293 

2) Más adelante, el concepto está ligado con el principio de igualdad de derechos 

entre los pueblos, y condicionado por la estabilidad y el bienestar: "Con propósito de crear 

las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y 

amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y 

al de la libre determinación de los pueblos, la organización promoverá: 

- Niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de 

progreso y desarrollo económico y social. 

- La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y 

sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural 

y educativo. 

- El respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de 

todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de 

tales derechos y libertades" ?94 

3) Libre determinación y la administración de los territorios: "Los miembros de las 

Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de administrar territorios cuyos 

pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio reconocen el principio 

de que los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de todo, aceptan 

como un encargo sagrado la obligación de promover en todo lo posible, dentro del sistema 

de paz y de seguridad internacionales establecido por esta carta, el bienestar de los 

habitantes de esos territorios, y asimismo se obligan: 

- A asegurar, con el debido respeto a la cultura de los pueblos respetivos, su 

adelanto político, económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos y su 

protección contra todo abuso. 

293 Capítulo 1, artículo 1-2. 
294 Capítulo IX, artículo 55. 
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- A desarrollar el gobierno propiQ,- a tener debidamente en cuenta las aspiraciones 

políticas de los pueblos, y a ayudarlos en el desenvolvimiento progresivo de sus libres 

instituciones políticas, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada territorio, de 

sus pueblos y de sus distintos grados de adelanto, etcétera" .295 

A partir de lo anteriormente mencionado, podemos decir lo siguiente: 

1) El documento garantiza los derechos individuales, pero no los derechos 

colectivos étnicos. Además, persiguen ambigüedades sobre este mismo tema: El "derecho 

de los pueblos" es sinónimo de "autodeterminación política y económica" (la elección del 

sistema económico es un derecho). Es el sentido restrictivo y clásico. Por otra parte, la 

sociedad internacional se apoya sobre una relación antagonista entre "derecho de los 

pueblos", proclamado en los textos y el "derecho de los Estados", dominando en las 

relaciones internacionales. El preámbulo de la carta evoca que "los pueblos son titulares de 

derechos" (igualdad de derecho de las naciones grandes y pequeñas, derecho al desarrollo 

equitativo, derecho a la paz, derecho a la justicia internacional). Pero el artículo 2-7 dice 

que no existe el derecho a la autodetenninación: "ninguna disposición de esta carta 

autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la 

jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los miembros a someter dichos asuntos a 

procedimientos de arreglo conforme a la presente carta, pero este principio no se opone a la 

aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el capítulo Vll,,?96 

295 Capítulo XI. Declaración relativa a territorios no autónomos. Capítulo 73 . 
296 El capítulo VII, intitulado "Acción en el caso de amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de 
agresión" (de los artículos 39 a 51) estipula que el Consejo de Seguridad: 
- Determina la amenaza a la paz, hace recomendación y decide de las medidas (artículo 39), conforme a los 
artículos 41 y 42 pata el restablecimiento de la paz. 
- Antes de hacer recomendaciones, se cumplirá medidas provisionales (artículo 40). 
- Podrá emplear las medidas pata efectividad de sus decisiones e instar a los miembros de las NU para aplicar 
estas medidas hasta la interrupción total o parcial de las relaciones económicas o las comunicaciones de todos 
tipos y relaciones diplomáticas (artículo 41). 
- Podrá decidir del empleo de la fuerza armada, por medio de demostraciones, bloqueos o otros operaciones, 
para el restablecimiento de la paz (articulo 42). 
- Los miembros de las NU pondrán a disposición las fuerzas armadas necesarias (articulo 43-1); en la medida 
fijada por convenios (artículo 43-2)~ los convenios serán negociados, conceItados y sujetos a ratificación de 
acuerdo con los procediuúentos constitucionales de los miembros (artículo 43-3). 
- Un uúembro no representado en el Consejo de Seguridad y que proporcione fuerzas armadas podrá 
participar a las decisiones relativas a su empleo (artículo 44). 
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2) El respeto del principio de igualdad de derechos de los pueblos, y su derecho a la 

libre determinación, mencionados en los artículos 1 y 55 de la carta, tienen dos 

ambigüedades: 

- El "derecho de los pueblos" es sinónimo de "autodeterminación política y económica" 

(la elección del sistema económico es un derecho). Es el sentido restrictivo y clásico. 

- La sociedad internacional se apoya sobre una relación antagonista entre "derecho de 

los pueblos", proclamado en los textos, y el "derecho de los Estados", que domina en las 

relaciones internacionates. El preámbulo de la carta evoca que los pueblos son titulares de 

derechos (igualdad de derecho de las naciones grandes y pequeñas, derecho al desarrollo 

equitativo, derecho a la paz, derecho a la justicia internacional). 

La declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos 

coloniales297 proclama el fin de la dominación colonial en un contexto de una relación 

pacífica y amistosa, basada sobre el principio de igualdad de derechos entre las naciones 

grandes y pequeñas. Proclama también la libre determinación de todos los pueblos, 

asegurando el respeto y la efectividad universal de los derechos humanos y libertades 

fundamentales sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. La definición contenida 

reitera la convicción del "derecho inalienable" de todos los pueblos a la libertad absoluta, al 

ejercicio de su soberanía y a la integridad de su territorio nacional". Por otra parte, se 

- Los miembros mantendrán contingentes de fuerzas aéreas inmediatamente dispoIÚbles, la potencia y grado 
de preparación fijados por los convenios (artículo 45). 
- Los planes para el empleo de la fuerza armada se harán por el Consejo de Seguridad y el Comité de Estado 
Mayor (artículo 46). 
- Un Comité de Estado Mayor se establecerá para asesorar al Consejo, para el empleo y el comando de las 
fuerzas, la regulación de los armamentos y el desarme (artículo 47-1); el comité estará integrado por jefes de 
Estado Mayor, de miembros permanentes (y invitados) del consejo (artículo 47-2); El Comité tendrá la 
dirección estratégica, bajo la autoridad del consejo (artículo 47-3); El Comité podrá establecer subcomités 
regionales, con autorización del consejo y consulta de los organismos regionales (Articulo 47-4). 
- Las decisiones de acción del consejo será ejercida por todos los Miembros o por algunos, según lo determine 
el consejo (Articulo 48-1); Las decisiones del consejo serán llevadas a cabo por los miembros, directamente o 
mediante organismos internacionales de que formen parte (artículo 48-2). 
- Los miembros se deben ayuda mutua para llevar a cabo las medidas del consejo (artículo 49). 
- Los miembros involucrados y confrontados a problemas económicos podrán consultar el consejo para 
encontrar solución (artículo 50). 
- No se menoscaba el derecho de legítima defensa en caso de ataque armado contra un miembro y no será 
afectada por eso la autoridad y la responsabilidad del Consejo para el ejercicio de su acción para el 
restablecimiento de la paz (artículo 51). 
297 Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, 1960. 
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declara como negación de los derechos humanos fundamentales, comprometiendo paz y 

cooperación mundial la "subyugación, dominación y explotación extranjeras,,:298 

- El término de "libre determinación" aparece en el punto 2 como derecho de todos 

los pueblos. Se especifica que "en virtud de este derecho, determinan libremente su 

condición política, y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural". 

- La "independencia completa" de los pueblos está acompañada con la secesión de 

toda acción armada o medida represiva, y el respeto de "la integridad de su territorio 

nacional" ?99 

- Se "traspasará todos los poderes a los pueblos de esos territorios, sin condiciones 

ni reservas, en conformidad con su voluntad y sus deseos libremente expresados, y sin 

distinción de raza, credo no color, para permitirles gozar de una libertad y una 

independencia absolutas". 300 

- Se declara a la "unidad nacional", ligada con la "integridad territorial", 

compatibles con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. 

- Por último, se declara el principio de no intervención en los "asuntos internos de 

los demás Estados y del respeto de los derechos soberanos de todos los pueblos y de su 

integridad territorial". 301 

La resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General, "Soberanía permanente sobre 

los recursos naturales" (1962), considera que el elemento básico del derecho de todo Estado 

a la libre determinación es la soberanía permanente sobre los recursos y riquezas naturales, 

de conformidad con sus intereses nacionales, fortalece su independencia económica. Es 

conveniente también fomentar la cooperación internacional en el desarrollo económico de 

los países en vía de desarrollo, basado sobre el principio de igualdad y el derecho a la libre 

determinación de las naciones. La resolución se refiere también a la importación de capital 

extranjero para la exploración y el desarrollo de los recursos naturales. 

298 Punto 1 de la declaración. 
299 Punto 4 de la declaración. 
300 Punto 5 de la declaración. 
JOl Punto 7 de la declaración. 
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Las referencias al concepto son las siguientes: 

-"El derecho de los pueblos y de las naciones a la soberanía permanente sobre sus 

riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del 

bienestar del pueblo del respectivo Estado" ?02 

- "La exploración, el desarrollo y la disposición de tales recursos, así como la 

importación de capital extranjero para efectuarlos, deberán conformarse a las reglas y 

condiciones que esos pueblos y naciones libremente consideren necesarios o deseables para 

autorizar, limitar o prohibir dichas actividades".303 

- "En los casos en que se otorgue la autorización, el capital introducido y sus 

incrementos se regirán por ella, por la ley nacional vigente y por el derecho internacional. 

Las utilidades que se obtengan deberán ser compartidas, en la proporción que se convenga 

libremente en cada caso, entre los inversionistas y el Estado que recibe la inversión, 

cuidando de no restringir por ningún motivo la soberanía de tal Estado sobre sus riquezas y 

recursos naturales". 304 

- "La nacionalización, la expropiación o la requisición deberán fundarse en razones 

o motivos de utilidad pública, de seguridad o de interés nacional, los cuales se reconocen 

como superiores al mero interés particular o privado, tanto nacional como extranjero. En 

estos casos se pagará al dueño la indemnización correspondiente, con arreglo a las normas 

en vigor en el Estado que adopte estas medidas en ejercicio de su soberanía y en 

conformidad con el derecho internacional. En cualquier caso en que la cuestión de la 

indemnización dé origen a un litigio, debe agotarse la jurisdicción nacional del Estado que 

adopte esas medidas. No obstante, por acuerdo entre Estados soberanos y otras partes 

interesadas, el litigio podrá dirimirse por arbitraje o arreglo judicial internacional". 305 

La Declaración sobre la Independencia de los Pueblos Colonizados, Resolución 

1803 (XVII) (1962), proclama también que: "La subyugación, dominación y explotación 

302 Punto 1 de la resolución. 
303 Punto 2 de la resolución. 
304 Punto 3 de la resolución. 
305 Punto 4 de la resolución. 
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extranjeras constituyen una denegación de los derechos humanos fundamentales ... ,,?06 La 

libre determinación se define a través de los puntos siguientes: 

- "Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud de este 

derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo 

económico, social y cultural,,?07 

- Se prevé que todos los pueblos son capaces de autodetenIÚnarse, y con este título, 

tienen derecho a la libre determinación por medio de un "traspaso" de todos los poderes a 

los pueblos de '"los territorios en fideicomiso y no autónomos, y en todos los demás 

territorios que no han logrado aún su independencia".308 

- La independencia se hará hacia "la unidad nacional y la integridad territorial" de 

todos los países.309 

- La independencia se hará en el marco de "los derechos soberanos" de todos los 

pueblos? 10 

- Se consagra la libre determinación (de decidir libremente su propia condición 

política y su propio desarrollo económico, social y cultural y la disposición de las riquezas 

y recursos naturales nacionales) de todos los pueblos, en el marco de la descolonización y 

las prácticas de segregación y discriminación. La descolonización está concebida como un 

"proceso de libración"; los pueblos tienen el derecho al ejercicio de su soberanía e 

integridad de su territorio nacional. 

El artÍCulo lo. de los Pactos de los Derechos Civiles y Políticos y de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (l966i ll enuncia: "Todos los pueblos tienen el derecho 

de libre determinación. En virtud de este derecho, establecen libremente su condición 

política y proveen, asimismo, a su desarrollo económico social y cultural". 

306 Punto 1 de la declaración. 
307 Punto 3 de la declaración. 
308 Punto 5 de la declaración. 
309 Punto 6 de la declaración. 
310 Punto 7 de la declaración. 
311 Adoptado el 16 de diciembre de 1966; entrada en vigor el 23 de marzo de 1976; ratificado por México el 
23 de marzo de 1981; entrada en vigor para México el 23 de junio de 1981; publicado en el Diario Oficial del 
día 20 de mayo de 1981. 
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El artículo 27 del Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos estipula que los pueblos 

tienen derecho sólo si se integran en Estados soberanos: "En los Estados donde existen 

minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, las personas, perteneciendo a ellos, no pueden ser 

privadas del derecho de tener, en común entre los demás miembros de su grupo, su propia 

vida cultural, de profesar y de practicar su propia religión o de emplear su propio idioma". 

A las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas: 

- No se les negará pertenecer a ellas. 

- Tienen derecho al disfrute de su propia vida cultural. 

- Tienen derecho de practicar y profesar su propia religión. 

- Tienen derecho de emplear su propio idioma. 

La Declaración Universal sobre los Derechos Indígenas (1988) tiene como objeto 

establecer criterios claros y específicos sobre la noción de derechos humanos. Se basa sobre 

pilares fundamentales que son los siguientes:312 

- Los artículos 3 al 10-2 se refieren a los derechos personales, básicos de la persona 

humana (derecho a la igualdad, vida, libertad, seguridad, privacidad). 

- Los artículos 10-3 a 10-7 se refieren a los derechos individuales en relación con el 

grupo social en el cual participa (derecho a la privacidad de la vida familiar, derecho a 

casarse, libertad de movimiento dentro y afuera de su país, derecho a la nacionalidad, al 

asilo en caso de persecución, a la propiedad, ya practicar su propia religión). 

- Los artículos 10-8 a 21 se refieren a las libertades civiles y derechos políticos 

(libertad de pensamiento y de expresión, de asociación y asamblea, al voto y a la 

participación en las elecciones, de acceso al gobierno y a la administración pública). 

- Los artículos 22 a 27 se refieren a los derechos de naturaleza económica y social, 

de las obligaciones de otros individuos y de los Estados frente a los ciudadanos en las 

esferas del trabajo, de la educación y social (derecho al trabajo y a la seguridad social, a 

312 Véase René Cassin. 
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igual pago por igual trabajo, asociación con sindicatos, descanso, salud, educación, a 

participar en la vida cultural de la sociedad). 

- El artículo 28 se refiere al derecho de toda persona a que se establezca un orden 

social e internacional en el que los derechos humanos sean efectivos. 

- El artículo 29 se refiere a los deberes frente a los derechos de los demás. 

- El artículo 30 afirma que nada, en la declaración, podrá interpretarse para autorizar 

actos que tienden a suprimir los derechos humanos. 

La definición contenida en la declaración es la siguiente: "El derecho colectivo a la 

autonomía en cuestiones relacionadas con sus propios asuntos internos y locales, inclusive 

la educación, la información, la cultura, la religión, la sanidad, la vivienda, el bienestar 

social y las actividades tradicionales y económicas de otro tipo, la administración de tierras 

y recursos, y el medio ambiente, así como los impuestos internos para la financiación de las 

funciones autónomas".313 

Por otra parte, se incluye "el derecho a decidir las estructuras de sus instituciones 

autónomas, a seleccionar los miembros de esas instituciones y a determinar la participación 

de los pueblos indígenas en relación con esos fines,,?14 

A partir del Convenio 169 de la OIT, la autonomía designa el derecho de decidir en 

el proceso de desarrollo "en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, 

instituciones y bienestar espiritual, y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y 

de controlar, en la medida de 10 posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. 

Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de 

los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarle 

directamente" (artículo 7-1). El derecho de los pueblos a la autodeterminación no implica el 

reconocimiento del derecho a la secesión, ni a la ruptura de la integridad territorial bajo 

ninguna forma. Entonces, los pueblos no se benefician de este derecho aunque pertenezcan 

a un Estado independiente. 

313 Parte V, Art 23 de la declaración. 
314 Parte V, artículo 24 de la declaración. 
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La definición del concepto de "autonomía" comporta los elementos siguientes: 

- Los términos de "protección" y de "integración" que pertenecían al Convenio 107 

desaparecen en el convenio modificado. 

- La participación de los "pueblos indígenas" interesados en el desarrollo de 

- acciones coordinadas y sistemáticas para proteger sus derechos y garantizar el respeto de su 

integridad. 

- Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar de los derechos humanos y 

libertades fundamentales. 

- El convenio declara que "la utilización del término pueblos en este convenio no 

deberá interpretarse en el sentido de tener implicación alguna en lo que atañe a los derechos 

que pueda conferirse a dicho término en el derecho intemacional,,?15 

- El convenio no otorga a los pueblos ni la decisión de sus estructuras económicas, 

políticas, sociales o culturales que pertenezcan a un cuadro de autodeterminación o de 

separación con el Estado, que sigue formando el cuadro político a los derechos reconocidos 

a los pueblos indígenas. 

- En el artículo 7-1 del convenio se estipula que "los pueblos tienen derecho de 

decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que 

éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que 

ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio 

desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la 

formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y 

regional susceptibles de afectarle directamente". 

El Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos 

Indígenas316 ha sido elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de las 

Naciones Unidas. Fue presentado en 1994 a la Subcomisión de Prevención de 

Discriminación y Protección de las Minorías, la cual adoptó y presentó a la Comisión de 

315 Articulo 1-3 del convenio. 
316 E/CN.4/SUB.21199412/Addl (1994). 
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Derechos Humanos en 1995. La comisión ha establecido el Grupo de Trabajo de 

composición abierta sobre el proyecto de declaración para revisar el texto presentado por la 

subcomisión. El proyecto fue establecido por líderes indígenas, abogados, organizaciones 

de mujeres, de jóvenes y de "personas que han sobrevivido a políticas de genocidio, 

generadas por el Estado contra los pueblos indígenas".317 Establece derechos colectivos 

(contrariamente a los demás instrumentos), los principios de control, de participación y de 

consentimiento de los pueblos indígenas en sus propios asuntos. 

En el marco de este proyecto, el derecho a la libre determinación se refleja en 

diversos artículos: 

- "Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese 

derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo 

económico, social y cultural,,?18 

- "Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias 

características políticas, económicas, sociaJes y culturales, así como sus sistemas jurídicos, 

manteniendo a la vez sus derechos a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, 

económica, social y cultural del Estado,,?19 

- "Todos los pueblos indígenas también tienen este derecho y el derecho a establecer 

y controlar sus sistemas e instituciones docentes impartiendo educación en sus propios 

idiomas y en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje".32o 

- "Los pueblos indígenas, como forma concreta de ejercer su derecho de libre 

determinación, tienen derecho a la autonomía o el autogobierno en cuestiones relacionadas 

con sus asuntos internos y locales, en particular la cultura, la religión, la educación, la 

información, los medios de comunicación, la saJud, la vivienda, el empleo, el bienestar 

social, las actividades económicas, la gestión de tierras y recursos, el medio ambiente y el 

acceso de personas que no son miembros a su territorio, así como los medios de financiar 

estas funciones autónomas". 321 

317 Jul· B tan urger, 1997, p. 104. 
318 Parte 1, artículo 3 del proyecto. 
319 Parte 1, artículo 4 del proyecto. 
320 Parte IV. artículo 15 del proyecto. 
321 Parte VII, artículo 31 del proyecto. 
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- "Los 'pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de determiñar su propia 

ciudadanía conforme a sus costumbres y tradiciones. La ciudadanía indígena no 

menoscabará el derecho de las personas indígenas a obtener la ciudadanía de los Estados en 

que viven. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y a elegir la 

composición de sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos" ?22 

- "Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus 

estructuras institucionales y sus costumbres, tradiciones, procedimientos y prácticas 

jurídicas característicos, de conformidad con las normas de derechos humanos 

internacionales reconocidas". 323 

- "Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de determinar las 

responsabilidades de los individuos para con sus comunidades,,?24 

- "Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fronteras 

internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la 

cooperación, incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, político, económico y 

social, con otros pueblos a través de las fronteras. Los Estados adoptarán medidas eficaces 

para garantizar el ejercicio y la aplicación de este derecho".325 

A partir de los artículos citados anteriormente, podemos clasificar los dominios de libre 

determinación y autonomía de la manera siguiente: 

- Un dominio socioeconómico: desarrollo propio; conservación y reforzamiento de las 

características propias; participación en la vida social y económica del Estado; 

mantenimiento, desarrollo de contactos, cooperación, actividades de carácter económico y 

social a través de las fronteras. 

- Un dominio político: consecución libre de su condición; conservación y reforzamiento 

de las características propias; participación en la vida política del Estado; autogobierno en 

los asuntos internos y locales en las cuestiones siguientes: cultura, religión, educación, 

información, medios de comunicación, salud, vivienda, empleo, bienestar social, 

actividades económicas, gestión de la tierra y recursos, medio ambiente, acceso de personas 

322 Artíuculo 32 del proyecto. 
323 Articulo 33 del proyecto. 
324 Articulo 34 del proyecto. 
325 Articulo 35 del proyecto. 
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que no son miembros de sus territorios, gestión de los medios de financiamiento de las 

funciones de autonomía; determinar ciudadanía conforme a la tradición y las costumbres; 

determinar estructura de_las instituciones y elección de su composición; mantenimiento, 

desarrollo -de contactos, cooperación, actividades de carácter político a través de las 

fronteras. 

- Un dominio cultural y educacional: establecimiento y control de sus sistemas e 

instituciones docentes; educación en sus idiomas con sus propios métodos culturales de 

enseñanza y aprendizaje; promoción, desarrollo, mantenimiento de costumbres y 

tradiciones; mantenimiento, desarrollo de contactos, cooperación, actividades de carácter 

espiritual y cultural, a través de las fronteras. 

- Un dominio judicial: promoción, desarrollo y mantenimiento de los procedimientos y 

prácticas jurídicos, de conformidad con las normas de derechos humanos 

internacionalmente reconocidas. 

- Un dominio de la información: establecimiento de medios propios, en sus propios 

idiomas. 

La Declaración de Quito acerca de la exigibilidad y realización de los derechos 

económicos, sociales y culturales en América Latina y el Caribe (1998) fue aprobada al 

final del Encuentro Latinoamericano para la Promoción de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (DESC),326 en el cual se propuso definir un "nuevo marco de 

referencia que articulará y concentrará las diversas iniciativas regionales en procura de un 

uso más eficiente de los recursos", y de ampliar el impacto de las acciones de las redes y 

organismos regionales para la promulgación de los DESC. Se decidieron los sectores de la 

promoción del desarrollo, de defensa de los derechos humanos, del sindicalismo, la 

promoción de los derechos de la mujer y de los pueblos indígenas. Se constituyó un Grupo 

326 Organizado por la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP), las ligas 
latinoamericanas de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Plataforma Sudamericana 
de Derechos Humanos (PSDHDD), el Centro de Derechos Económicos y SociaJes (CDES) del Ecuador, la 
Organización RegionaJ Interamericana de Trabajadores (ORIT) y el Comité de América Latina y el Caribe 
para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM). 
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de Seguimiento Regional (GSR) paraJa coordinación e impulso del plan de acción regional 

aprobado. 

La dec1aración tiene por antecedentes otras declaraciones y pnnclplos, la 

jurisprudencia y comentarios de cortes nacionales e instituciones internacionales, tales 

como el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones 

Unidas. La declaración, fuerte base jurídica, es un examen profundo acerca del contenido 

de las obligaciones y deberes de los Estados hacia la protección y promoción de los DESe. 

El preámbulo enuncia los puntos siguientes: 

- "Los derechos humanos, como principios universalmente aceptados, son los que 

deben establecer los marcos en que la economía debe operar".327 

- Se señala que los derechos económicos, sociales y culturales son amenazados por 

"la globalización del mercado y el pensamiento único, la integración económica que nace 

de las presiones económicas de los grupos de poder económico en el Norte, los ingentes 

recursos estructurales y los modelos de desarrollo fundados en el patrón ultraliberal 

representan grandes amenazas a los DESC".328 

- Se enuncia también "que la exclusión social rompe los lazos básicos de 

integración, atenta contra la identidad cultural de las minorías indígenas y afro americanas, 

fomenta el apartheid social y la violencia". 329 

Los elementos de definición del concepto mencionado en la declaración son los 

siguientes: 1) "Ahora estamos plenamente conscientes de que nuestra liberación definitiva 

solo puede expresarse como pleno ejercicio de nuestra autodeterminación"; y 2) La 

"autonomía" es la forma concreta de la "autodeterminación". 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce tres niveles de 

autonomía política: el nivel federal, el nivel estatal y el nivel municipal. Las 

reivindicaciones indígenas piden un cuarto nivel de autonomía que sería el nivel de la 

comunidad. O bien, lo que constituye otra proposición, sería de "subir" la comunidad hacia 

327 Punto 6 del preámbulo. 
328 Punto 7 del preámbulo. 
329Pun 10 8 del preámbulo. 
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- el nivel municipal. La ley fundamental que reconoció la existencia del municipio libre y 

declaró su autonomía frente a los gobierno~ de los Estados330 para delimitar ahora los 

campos administrativos propios del municipio que garantizan su autonomía, servicios 

públicos, hacienda pública, administración urbana. Goza de una descentralización 

gubernativa en cuanto se gobierna por sí mismo, pero no tiene autonomía legislativa por 

cuanto la ley que crea los órganos municipales y los dota de competencia no proviene de la 

voluntad de los habitantes del municipio, sino que la expide para todos los municipios la 

legislatura del Estado y queda subordinada a la soberarua total del Estado, constituyendo el 

elemento heterónomo en las decisiones regionales. 331 

La autonomia se refiere a los elementos siguientes: 

- Se refiere a la facultad de darse leyes a sí mismo, o sea, de gobernarse a sí mismo con 

independencia de gobiernos extranjeros (en el orden internacional, autonomía es 

equivalente de independencia o autodeterminación). 

- Puede darse por grados y a diferentes niveles: en el municipio, en la región, en el 

Estado-miembro o entidad federativa, en el Estado considerado en general. 

- Se concibe como independencia total de un Estado. 

- Se concibe como la descentralización del poder político en los municipios, regiones o 

entidades federativas (autonomía en sentido estricto). 

Las Constituciones locales no tienen necesidad de repetir las garantías individuales 

que consagra la Constitución federal. Son un imperativo para todo el país y constituyen una 

limitación que no puede traspasar la autonomia local. 332 Con las garantías sociales que 

implican restricciones a las garantías individuales, no pueden ser ni aumentadas ni 

disminuidas por las Constituciones locales. La principal restricción que tienen las 

Constituciones locales, señalada en el artículo 115 de la Constitución federal que impone, 

como régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, tiene 

como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre. Para cumplir con lo que señala este artículo, las Constituciones locales 

330 Reformada en 1982. 
33\ El artículo 40 menciona la autonomía politica como característica del régimen federal : el Estado-miembro 
o federado goza de autonomía constitucional (facultad legislativa en lo que toca al régimen interno que no 
tiene el municipio). El artículo 41 de la Constitución menciona que la autonomía constitucional, en las 
Constituciones locales no pueden "contravenir las estipulaciones del pacto federal". 
332 Véase Bufote jurídico (en eD). 
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comienzan por transcribir sus prescripciones y después, en artículos posteriores, procuran 

ajustarse a los requisitos que señalan en cuanto a la forma de gobierno. . 

2. Comentarios relativos al término 

- La autonomía como control territorial. Como lo señala Héctor Díaz Polanco, desde 

el final de Jos años ochenta, la autonomía es la principal reivindicación de los pueblos 

indígenas. Se define por el control del territorio indígena por los pueblos indígenas mismos 

y el manejo de todos los recursos naturales del suelo, subsuelo y espacio aéreo, defensa y 

conservación de la naturaleza, el equilibrio del ecosistema y la conservación de la vida. Por 

otra parte, se define por la constitución democrática de auto gobiernos indios en los marcos 

nacionales, lo cual implica modificaciones de fondo en la organización de los Estados: "la 

creación de una nueva nación". 333 

- La autonomía como derecho colectivo. Nos explica José Ordóñez Cifuentes334 que, 

en el derecho internacional y hasta la década de los cuarenta, la tesis de la libre 

determinación era "un principio" y no "un derecho", es decir, que no atribuía a ningún 

sujeto de derecho un poder jurídico para exigir su reconocimiento y efectividad. Los textos 

actuales de derecho internacional público mencIOnan que el "derecho de 

autodeterminación" es un derecho humano que viene de la igualdad esencial tanto 

sociológica como ética de todos los pueblos, que no son más que colectividades humanas 

que habitan en un territorio determinado y crean su propia cultura. La autodeterminación 

debe ser considerada como derecho humano fundamental, en tanto que está incluido en 

leyes fundamentales, como son los pactos de derechos humanos de la ONU Es también un 

derecho colectivo (derechos de los grupos humanos y colectividades a los cuales se les da 

generalmente el nombre de personas morales o jurídicas). Los derechos se ejercen por el 

grupo que deviene sujeto directo de los derechos. Las demandas indígenas encaminan hacia 

la autodeterminación interna (facultad del pueblo de determinar para sí mismo su régimen 

político, que implica necesariamente la facultad de establecer el sistema económico y social 

333 H. Díaz Polanco, "Los pueblos indios y la Constitución", Revista México Indígena, núm. 15, pp. 9 Y 10. 
3341. Ord6ñez Cifuentes, Cuadernos Constitucionales, núm. 23 . 
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que mejor convenga a sus intereses, ya que sin ese poder, el régimen de gobierno quedaría 

en gran medida vaciado de contenido) uno de los aspectos de la autodeterminación (es la 

facultad que tiene la colectividad de darse el régimen de gobierno que quiera el pueblo). 

- Una condición para la democracia real: Luis VíIloro subraya que la condición de 

una democracia real (se refiere al término absoluto, más allá del simple derecho de elegir 

por medio del derecho de votar, según ciertas condiciones) es el derecho a la autonomía: 

"Si la democracia real consiste en el ejercicio del poder desde abajo, entonces, donde el 

pueblo reside es donde deben decidirse sus reglas de comportamiento. Pero el hombre 

situado pertenece a múltiples asociaciones: sociales, culturales, laborales, políticas. En la 

medida en que estas asociaciones funcionen con autonomía, nos acercaremos a una 

democracia real. Procurar la autonomía de las asociaciones en que se relacionan los 

hombres y mujeres, quiere decir marchar desde un poder controlado desde arriba a una 

democracia auténtica. Los ámbitos culturales donde los hombres deciden sus reglas de vida 

son los diferentes pueblos, con diferentes culturas; la autonomía de los pueblos indígenas es 

el reconocimiento del derecho a decidir de sus vidas, sin imposición de otras culturas; es un 

paso hacia la democracia". 335 

335 Artículo "Autonomias y democracia ", La Jornada, sábado 2 de mayo de 1998. 
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C. EL DERECHO A LA POSESIÓN DE LAS TIERRAS Y DEL TERRITORIO 

El concepto de "territorio" de un Estado surge en relación con la problemática sobre 

la validez de las normas jurídicas en el espacio. Tiene su origen y su legitimidad teórica en 

la teoría del Estado. En el derecho internacional, el concepto de "territorio" está reservado 

para las organizaciones de carácter público, como el Estado, los municipios ... El espacio en 

el que se debe realizar la conducta regulada constituye el "territorio". La conducta regulada 

jurídicamente en el territorio estatal toca el plano de la superficie terrestre, el espacio aéreo 

y el subsuelo. Se determina el ámbito espacial de validez en el orden jurídico de la 

Constitución, O en normas generales de un ordenamiento en particular. 336 

En la Declaración de Barbados (1977) se enuncian tres tipos de resistencia cultural: 

- Los grupos relativamente aislados y que conservan sus propios esquemas 

culturales. Para que permanezcan culturalmente, necesitan que sus territorios sean 

garantizados. 

- Los grupos que conservan gran parte de su cultura, sino que están directamente 

dominados por el sistema capita1ista. En ese caso, necesitan el control de sus recursos. 

- El sector desindianizado por las fuerzas integracionistas ha perdido sus esquemas 

culturales a cambio de ventajas económicas limitadas. El problema inmediato, para este 

sector, es liberarse de la dominación cultural a que está sometido y recuperar su propio ser, 

su propia cultura. 

La parte II del Convenio 169 de la OIT (1989) está dedicada al tema de las tierras. 

Menciona el tipo de relación particular que tienen los "pueblos indígenas y tribales" con las 

tierras o territorios,337 así como el respeto de esa relación por parte de los gobiernos?38 Se 

especifica que el término de "tierras" incluye el concepto de "territorio" y se refiere a la 

"totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de 

336 Véase el Bufote juridico en CD. 
337 Véase la parte del trabajo referida al estudio etnográfico de algunas etnias mayas de Chiapas. 
338 Articulo 13-1 del conveIÚo. 
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alguna otra manera".339 Los gobiernos deben garantizar el derecho a la propiedad y 

posesión de las tierras ocupadas o de las cuales tuvieron acceso tradicionalmente para las 

actividades tradicional~s y las de subsistencia;340 se prohíbe el traslado de sus tierras,341 sin 

consentimiento,342 sin posibilidad de poder regresar,343 sin cambio por tierras de buena 

calidad, sin cambio de estatuto jurídic0344 o sin indemnización;345 sanciones contra toda 

intrusión no autorizada sobre sus tierras;346 programas agrarios nacionales para asignación 

de tierras adicionales en caso de insuficiencia;347 medios necesarios para el desarrollo de las 

tierras. 348 

La protección de los derechos a los recursos naturales (participar en la utilización, 

administración y conservación)?49 En caso de la propiedad del Estado de los minerales, 

subsuelo u otro, el Estado deberá consultar a los interesados para determinar si son 

perjudicados antes de cualquier prospección o explotación, y los pueblos interesados 

deberán participar en los beneficios, y percibir indemnización equitativa. 350 

El Seminario sobre las Experiencias Prácticas en Materia de, Derechos y 

Reivindicaciones sobre Tierras Indígenas351 menciona que, a pesar de la existencia de 

normativa nacional e internacionaJ para promover y proteger los derechos de los pueblos 

indígenas, se experimentan extremas dificultades para obtener el efectivo respeto a los 

mismos. Existen numerosos ejemplos en los cuajes los gobiernos han celebrado convenios 

y acuerdos con corporaciones económicas, sin la adecuada consulta a los pueblos indígenas. 

Esta situación ha permitido a muchas compañías realizar exploraciones, y posteriormente la 

explotación de los recursos en las tierras de los pueblos indígenas sin el libre 

consentimiento de los mismos. 

339 Artículo 13-2 del convenio. 
340 Artículo 14-1 del convenio. 
341 Artículo 16-1. 
342 Artículo 16-2. 
343 Artículo 16-3. 
344 Artículo 16-4. 
345 Artículo 16-5. 
346 Artículo 18. 
347 Artículo 19-a. 
348 Artículo 19-b. 
349 Artículo 15-1. 
350 Artículo 15-2. 
351 En Whitehorse, Canadá, 1996. 
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El Proyecto de Declaración sobre los Derechos Indígenas (1994) expone en su 

preámbulo que celebra "que los pueblos indígenas se estén organizando para promover su 

desarrollo político, económico, social y cultural, para poner fin a todas las formas de 

discriminación y opresión donde quiera que ocurran ... Convencida de que el control por los 

pueblos indígenas de los acontecimientos que les afecten a ellos y a sus tierras, territorios y 

recursos les permitirá mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones y 

promover su desarroll'o de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades". 
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ill. LA LUCHA POLÍTICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS-ZAPA TISTAS 

A. LAS CONCEPCIONES Y DEMANDAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS DEL 
-

MOVIMIENTO ZAPATISTA, ESPECIFICADAS EN LOS COMUNICADOS Y 

DECLARACIONES352 

A partir de la Primera Declaración de la Selva Lacandona,353 se plantea la situación 

de los pueblos indígenas en estos ténninos: son producto de 500 años de lucha en contra de 

la esclavitud, del hambre, de las enfennedades incurables, del saqueo de las riquezas del 

país~ y de la lucha a favor de la tierra, del trabajo, de la educación, de la libertad de elegir 

democráticamente a las autoridades, de la paz y la justicia ... Tantas cosas que les han sido 

negadas, a pesar de haber luchado por la independencia, la fonnulación de la Constitución, 

en contra el imperialismo francés y de la dictadura porfirista.354 Los "culpables de esta 

situación" son los "explotadores", los "traidores", los dirigentes de México en toda su 

historia.355 Son los "vendepatria" quienes vendieron más de la mitad del suelo al extranjero 

invasor; los que se opusieron a la expropiación petrolera; los que masacraron a los 

trabajadores ferrocarrileros en 1958, así como a los estudiantes en 1968, y que hoy les están 

quitando todo.356 

352 Documentos fuente para la elaboración de este capítulo: EZLN. Documentos y comunicados, pról. de 
Antonio García de León crómcas de Elena Poníatowska y Carlos Monsiváis, Col. Problemas de México, Era, 
t. 1 (lo de enero - & de agosto de 1994), '- 2 (15 de agosto de 1994 - 29 de septiembre de 1995) y 1. 3 (2 de 
octubre de 1995 a 24 de enero de 1997); el sitio Internet EZLN; El Despertador Mexicano, órgano 
Informativo del EZLN, México, nÚID. 1, díciembre de 1993. 
353 Declaración de la Selva Lacandona Hoy decimos ¡Basta! México, EZLN, 2 de enero, 1994. 
354 T. 1, p. 33. 
355 T. 1, p. 35. 
356 Ocurrió un cambio de lenguaje dentro de los documentos y declaraciones del EZLN. En la Primera 
Declaración de la Selva Lacandona se utiliza un vocabulario de tipo revolucionario, abstracto, universalista, 
político y militar. Luego, en el Mensaje a la Coordinación Nacional de Acción Cívica (La Joma@, 22 de 
febrero de 1994, p. 8, col. 1) se empezó a hablar de la etnia maya y de su protesta lústórica de exclusión por 
el pueblo dominante. E. Dussel propone tres criterios de validez ética presentes en los Comunicados del 
EZLN: 1) Una "insistencia rebelde a referirse a la dígnidad del sujeto histórico negado". Se trata de los temas 
de la lucha por el respeto como indígenas y la dígnidad de vivir como tal y que es patrimonio también de los 
que no tienen nada de material; 2) El "cumplimiento de las exigencias de la reproducción de la vida" para los 
pueblos indígenas; 3) "Todo acto que pretenda validez ética debe ser con respeto al cuerpo social dentro del 
cual el sujeto ético es miembro" . En el marco político del EZLN: el "respeto auténtico a las libertades ya la 
voluntad democrática del pueblo son los requisitos indispensables para el mejoramiento de las condíciones 
econóflÚcas y sociales de los desposeídos de nuestro país" (Véase Enrique Dussel, "Sentido ético de la 
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Se basan en el artículo 39 de la Constitución mexicana que especifica lo siguiente: 

la soberanía nacional es la del pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye 

para beneficio de éste. El pueblo tiene derecho de alterar o modificar la forma de su 

gobierno. Con base en este artÍCulo constitucional, EZLN emite la declaración de guerra 

hacia el ejército mexicano "pilar básico de la dictadura" que padecen, hacia el partido que 

"monopoliza el poder" y a la cabeza del cual se encuentra el jefe máximo, Carlos Salinas de 

Gortari, representante "ilegítimo". 357 

Los insurgentes indígenas piden el apoyo de los otros poderes de la nación para que 

se restaure la legalidad y la estabilidad en la nación "deponiendo al dictador". Piden 

también el apoyo de los organismos internacionales y de la Cruz Roja Internacional para 

vigilar y regular los combates, y, finalmente, el apoyo de la población civil en el marco de 

las Leyes sobre la Guerra de la Convención de Ginebra, y el estatus de fuerza beligerante 

de la lucha de liberación para el EZLN. La lucha, entonces, "se apega al derecho 

constitucional y es abanderada por la justicia y la igualdad". 358 

Conforme a esta declaración de guerra, las fuerzas militares del EZLN reciben las 

órdenes de avanzar hacia la capital y de vencer al ejército federal mexicano, protegiendo a 

la población civil y permitiendo a los pueblos liberados elegir libre y democráticamente a 

sus autoridades administrativas. Se respetará la vida de los prisioneros y se entregarán a los 

heridos a la Cruz Roja Internacional. Los soldados del ejército federal recibirán juicios. Se 

podrá incluir en el Ejército Zapatista a todos los mexicanos que se quieran integrar a su 

lucha. Se pedirá la rendición incondicional de los cuarteles enemigos antes de entablar los 

combates y, finalmente, se suspenderá el saqueo de las riquezas naturales del país en los 

lugares controlados por el EZLN.359 

La declaración de guerra finaliza con un párrafo a la atención del pueblo mexicano: 

"Nosotros, hombres y mujeres íntegros y libres, estamos conscientes de que la guerra que 

declaramos es una medida última, pero justa. Los dictadores están aplicando una guerra 

genocida no declarada contra nuestros pueblos desde hace muchos años, por lo que 

pedimos tu participación decidida apoyando este plan del pueblo mexicano que lucha por 

rebelión maya de 1994 en Chiapas. (Dos juegos de lenguaje)", La sociedad frente al mercado, Maria Tarrio y 
Luciano Concheiro (coord.), México, La Jornada Ediciones, Casa abierta al tiempo, pp. 369-385). 
357 T. 1, p. 34. 
358 T .1, p. 34. 
359 T l ' . ,p.35. 
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trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, 

democracia, justicia y paz. Declaramos que no dejaremos de pelear hasta lograr el 

cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo, formando un gobierno de 

nuestro país libre y democrático". 

1. El ultraliberalismo, el saqueo de los recursos y el papel del Estado mexicano 

El contexto de la problemática indígena es bien claro. Es el del "ultraliberalismo" 

que priva de su libertad o "asesina a los campesinos que luchan por sus derechos 

agrarios" ?60 Para el gobierno mexicano representa "una gran pelea" en contra de él 

mismo. Es la pelea del "mercado contra la historia". En nombre del dinero "se sacrifican 

principios, lealtades, convicciones, vergüenzas, dignidades, memorias y verdades". La 

lucha de los pueblos indígenas representa "una afrenta para la dictadura mundial del 

mercado", porque despiertan "a la nación del falso sueño de la modernidad".361 Pero no 

se debe olvidar que la injusticia y la violencia en Chiapas son idénticas al costo social 

que el ultraJiberalismo impone a la nación entera. Si no ocurren transformaciones 

profundas, la "violencia ensombrecerá todo el territorio nacional". 362 La política 

ultraliberal del gobierno tiene "la estrategia de aniquilamiento [de los pueblos indígenas] 

como grupo social, como cultura, como forma de vida colectiva". 363 El orden mundial 

destruye a las naciones y a las culturas. Es una nueva guerra mundial en contra de todos 

los pueblos, del ser humano, de la cultura, de la historia. Esta guerra está encabezada por 

un puñado de centros financieros sin patria y sin vergüenza. Es una guerra internacional 

del terror entre el dinero y la humanidad. El nuevo orden económico internacional 

ultraliberal ha provocado ya más muerte y destrucción que las grandes guerras 

mundiales. Frente a esa situación, se levanta la insatisfacción, la rebeldía, las ganas de 

hacer algo y la inconformidad. "La historia que escribe el poder nos enseñó que 

habíamos perdido, que el cinismo y la ganancia eran virtudes, que la honestidad y el 

360 "Aniversario del asesinato de Zapata", 11 de abril de 1994, t 1, p. 208. 
361 "La Mesa de San Andrés. Entre los olvidos de arriba y la memoria de abajo", 1998. 
362 "A Ernesto Zedillo", 7 de diciembre de 1994,1. 2, p. 143. 
363 "Mensaje la II Asamblea Nacional Indígena", 3 de junio de 1995, 1. 2, p. 359. 
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sacrificio eran estúpidos, que el individualismo era el nuevo dios, que la esperanza era 

devaluada moneda, sin cotización en los mercados internacionales, sin poder de compra, 

sin esperanza ... ".364 

El ultralibera1ismo es la "teoría del caos moderno, de la destrucción de la 

humanidad, es el heredero ideológico del nazismo y el fundamento teórico de las guerras 

por la "pureza étnica" y la intolerancia. El ultraliberalismo es la teoría de la guerra 

moderna. Su objetivo es, como en toda guerra, la destrucción de su enemigo: la 

humanidad fisica y moral. Sin embargo, en medio de todo esto, se aprecia el reencuentro 

de la izquierda mundial con su bandera original: el ser humano. Apenas cintilando 

levemente, ya con brillo propio, los que se creían derrotados encuentran que su labor no 

ha finalizado, que falta por hacer, que la historia no ha terminado ... En lo nacional, lo 

que sigue es reconstruir la patria que hoy se derrumba. En lo internacional, reconstruir al 

ser humano que hoyes destruido sistemáticamente. En suma, lo que sigue es luchar y 

vencer".365 

El ultraliberalismo conduce al saqueo de Chiapas: "por miles de caminos se 

desangra Chiapas: por oleoductos y gasoductos, por tendidos eléctricos, por vagones de 

ferrocarril, por cuentas bancarias, por camiones y camionetas, por barcos y aviones, por 

veredas clandestinas, caminos y terrecería, brechas y picadas; esta tierra sigue pagando 

su tributo a los imperíos: petróleo, energía eléctrica, ganado, café, plátano, miel, maíz, 

cacao, tabaco, azúcar, soya, sorgo, melón, mamey, mango, tamarindo y aguacate, y 

sangre chiapaneca fluye por mil y un colmillos del saqueo clavados en la garganta del 

sureste mexicano. Materias primas, miles de millones de toneladas que fluyen a los 

puertos mexicanos, a las centrales ferroviarias, aéreas y camioneras, con caminos 

diversos: Estados Unidos, Canadá, Holanda, Alemania, Italia, Japón, pero con el mismo 

destino: el imperio. La cuota que impone el capitalismo al sureste de este país resuma, 

como desde su nacimiento, sangre y lodo ... El colmillo financiero obtuvo, en 1989, una 

captación integral de un millón 222 mil 669 millones de pesos y sólo derramó en créditos 

y obras 616 mil 340 millones. Más de 600 mil millones de pesos fueron a dar al 

estómago de la bestia... 86 colmillos de Pemex clavados en los municipios de Estación 

364 "Mensaje de Marcos a simpatizantes en Brescia, Italia", 4 de septiembre de 1995, t 2, p. 440. 
365 "Fin de la consulta nacional", l° de octubre de 1995, t. 2, p. 458. 



151 

Juárez, . Reforma, Ostuacán, Pichucalco y Ocosingo. Cada día succionan 92 mil-barriles · 

de petróleo y 516.7 mil millones de pies cúbicos de gas. Se llevan el gas y el petróleo y 

dejan, a cambio, el sello capitalista: destrucción ecológica, despojo agrario, 

hiperinflación, alcoholismo, prostitución y pobreza ... " .366 Estos planes de entrega de las 

riquezas nacionales para saldar la deuda "deberá ser cubierto con sangre mexicana, y con 

. d' . l ,,367 sangre In Igena especIa mente. 

Dos terceras partes de los 3.5 millones de chiapanecos viven en el medio rural, la 

mitad de los chiapanecos no tienen agua potable y dos tercios no tienen drenaje. 90% de 

la población campesina tiene ingresos mínimos o nulos. 72% de los niños no terminan el 

primer grado y la deserción escolar es muy alta para los niños indígenas por la necesidad 

de incorporarlos a la explotación. Un millón y medio de personas no disponen de 

atención médica. Los hospitales son escasos y no disponen materiaL 54% de la población 

de la entidad está desnutrida y más de 80010 tiene hambre en las regiones de los altos y de 

la selva. 368 "Es este estado de marginación, de olvido, de desprecio y de miseria que 

padecen los indígenas lo que motivó el levantamiento", dice Juan, el delegado del EZLN. 

La necesidad lo motiva. La necesidad de una vivienda digna, de un buen trabajo, de la 

libertad de expresión, de la participación política en un proceso democrático para que se 

respete su dignidad de indígena .. . Se lucha por los "derechos indígenas y los derechos 

del pueblo mexicano".369 El gobierno nunca quiso solucionar políticamente y 

pacíficamente este problema. Siempre recurrió al engaño y a la traición para evitar el 

diálogo?70 Por lo tanto, habrá condiciones para iniciarlo: deberá reconocer al EZLN 

como fuerza beligerante; imponer el cese al fuego en todo el territorio en beligerancia; 

retirar las tropas federales de las comunidades; respetar los derechos humanos; cesar los 

bombardeos sobre las poblaciones rnrales, y formar una comisión nacional de 

intermediación.371 Este proceso de diáJogo viene fundamentalmente de la acción de la 

366 "Chiapas: el Sureste en dos vientos, una tonnenta y una profecia, Viento Primero. El de Arriba", 
cap. 1, t. 1, pp. 50-57. 
367 "Sobre avance del ejército mexicano y detenciones", 13 de febrero de 1995, t . 2, p. 219. 
368 "Chiapas: el Sureste en dos vientos, una tonnenta y una profecia, Viento Primero. El de Arriba", 
cap. 1,1. 1, pp. 53-55. 
369 "Infonne de Marcos", 25 de febrero de 1994,1. 1, pp. 172-173. 
370 "Carta EZLN a Cocopa", 1 de marzo de 1998. 
371 "Composición del EZLN y condiciones para el diálogo", 6 de enero del 1994, 1. 1, p. 75. 
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sociedad civil y no de la voluntad del gobierno.372 Cuando se hayan logrado resultados 

concretos, el EZLN remitirá a las organizaciones no gubernamentales, a la prensa 

nacional e internacional, los documentos que se refieren al pliego de demandas 

indígenas, las respuestas del gobierno federal, así como los acuerdos. El fin será de 

recibir "las opiniones y el consenso de toda la gente que se ha manifestado en tomo a 

este conflicto, de un camino de paz con dignidad. Esta decisión del comité de ampliar la 

consulta sobre la firma de la paz, si es que llega a darse, es para hacerse en cuanto 

lleguemos a puntos más acabados".373 

El gobierno mexicano es deslegítimado, porque nunca ha satisfecho las demandas 

indígenas de trabajo, de tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, 

libertad, democracia, justicia y paz. Por lo tanto, el EZLN pide elecciones libres y 

democráticas para elegir a un gobierno legítimo que resuelva las necesidades del pueblo 

mexicano?74 Cuando el gobierno de Zedilla dice que va a "esperar a que se cansen" los 

que piden justicia, el gobierno renuncia a cumplir su palabra y se apoya sobre los medios 

de comunicación y el ejército. Esta "técnica" de pelea, por parte del gobierno, tiene tres 

ejes fundamentales: la violencia, la mentira y la intriga". 375 El enemigo que afrentan los 

indígenas son "los ricos y el Estado,,?76 Lo que cambió el rumbo de la guerra, a 

principios de enero de 1994, no fue "ni la bondad e inteligencia del supremo gobierno, 

como estúpidamente se vanagloria el gobierno federal, ni la habilidad política y madurez 

del Ejército Zapatista de Liberación Nacional", sino más bien la honestidad de "un buen 

número de trabajadores de los medios de comunicación masiva quienes, a riesgo de su 

vida y bienestar, mostraron a México y al mundo los detalles de una situación injusta y 

criminal que todavía sigue asombrando a la civilización contemporánea", y además de 

ellos, fue la emergencia de un movimiento civil que, "sin fundamento social o político 

definido, presionó por el cese del fuego de ambas partes e impuso, finalmente, la vía del 

diálogo como camino razonable para resolver los problemas". Pero, frente a las 

demandas indígenas, el gobierno "respondió negándose a hacer ningún cambio 

372 "Presentación de Marcos a cuatro comlUlÍcados", 20 de enero de 1994, t. 1, p. 98. 
373 "Infonne de Marcos", 25 de febrero de 1994, t. 1, p. 172. 
374 "Oferta del PFCRN, recientes ataques del ejército federal, atentados terroristas, nombramiento del 
cOllÚsionado para la paz" , 11 de enero de 1994, t 1, p. 79. 
375 "La Mesa de San Andrés. Entre los olvidos de aml>a y la memoria de abajo", 1998. 
376 Editorial, El Despertador Mexicano. órgano Informativo del EZLN, núm. 1, diciembre de 1993. 
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democratizador a nivel nacional y se limitó a ofrecer promesas y dinero a cambio de que 

todo siguiera igual". El "mal gobierno" envió también más tropas a la zona de conflicto; 

una violencia "inherente al sistema de partido de Estado", agotado, sin credibilidad e 

incapaz de garantizar la paz y estabilidad a la nación.377 El gobierno es también cómplice 

de las exacciones de las "guardias blancas" de los grandes ganaderos y de los 

comerciantes en la región. 378 

Por lo tanto, al presidente Zedillo, el EZLN le escribe: "Es ahora la 

personificación de un sistema injusto, antidemocrático y criminal". 379 La "patria" no es 

una "idea que está entre letras y libros" y que tendrá que renacer incluyendo a los 

indígenas, porque son parte integrante de ella. La patria deberá propiciar la democracia, 

la libertad, la dignidad, la justicia y la paz para todOS?80 Los pueblos indígenas que son 

considerados como "los últimos de los ciudadanos mexicanos y los primeros de los 

patriotas", por medio de un movimiento nacional revolucionario, formulan tres demandas 

principales que son la Libertad, la Democracia y la Justicia?81 De sus "despojos y rotos 

cuerpos habrá de levantarse un mundo nuevo". 382 

Queda bien claro que todas las iniciativas que se tomaran para resolver el 

problema indígena no vulneraron el principio de soberanía nacional. No se "promueve la 

fragmentación del país, no es antidemocrática, tú provoca enfrentamientos, ni genera el 

caos". Lo que es antidemócrata más bien, es la falta de reconocimiento a los derechos 

indígenas y lo que atenta en contra de la soberanía nacional es el modelo económico

político impuesto por las políticas ultraliberales de los gobiernos mexicanos. El 

incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés promueve el caos y enfrentamientos 

sangrientos?83 El movimiento indígena-zapatista llamó a Jos poderes Legislativo y 

Judicial "a asumir su responsabilidad constitucional para que impidieran la política 

377 "Aniversario de la fonnación del EZLN', 19 de noviembre de 1994, t. 2, p. 133 Y 135. 
378 "A Ernesto Zedillo", 7 de diciembre de 1994, t 2, p. 143. Neil Harvey dice que las guardias blancas de los 
terratenientes son ejércitos privados reconocidos por la Ley de Ganaderia del estado de Chiapas de 1961 
(véase "Efectos de las reformas del artículo 27', Movimientos sociales e identidades colectivas. México en la 
década de los noventa, Sergio Zermeño (coord), México, La Jornada ediciones, UNAM, Centro de 
Investigaciones lnterdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 1997, p. 132. 
379 "A Ernesto Zedillo", 7 de diciembre de 1994,1. 2, p. 149. 
380 Infonne del DiáJogo para la Paz, 23 de febrero de 1994. 
381 "Otras formas de lucha", 20 de enero de 1994, t. 1, p. 103. 
382 « Para que no sean necesarios los soldados »,6 de marzo de 1994, l 1, pp. 191-192. 
383 "Carta EZLN a Cocopa", 10 de marzo de 1998. 
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genocida que el Poder Ejecutivo federal impone a nuestro pueblo, y fundamentamos 

nuestro derecho constitucional al aplicar el artículo 39 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos". El presidencialismo obstaculiza a la libertad y propicia la 

cultura del fraude como el método para impedir la democracia en el país. País en el cual 

la justicia "sólo existe para los corruptos y poderosos". Los poderes de la unión deben 

controlar al Ejecutivo federal. Deben servir al pueblo y no a un solo individuo. En la 

sociedad civil reside la soberanía. El pueblo puede alterar o modificar la forma del 

gobierno?84 Pero las decisiones políticas de los ciudadanos son inducidas por los medios 

de comunicación que imponen de las propuestas políticas y esto no es democracia. "El 

ejercicio del poder político no ha pasado de la clase política a los ciudadanos, sino a 

todos los publicistas, jefes de redacción, locutores y comentaristas; cual papel político, 

rebasa sus prerrogativas y sus capacidades". 385 

2. La democracia, el "poder" y la "autonomía" 

Los zapatistas explican el funcionamiento interno en la toma de decisiones. 

Cualquier iniciativa del Comité Clandestino debe ser traducida en cada una de las 

lenguas de los distintos miembros que lo componen. Por esto, "cualquier iniciativa que se 

toma o se demanda, o respuesta del comisionado tarda mucho, porque tenemos que 

estarla traduciendo" ?86 El comité explica su posición de respeto al diálogo y a la paz, en 

la mesa de diálogo: la guerra fue decidida democráticamente. La paz seguirá el mismo 

proceso. Las comunidades son las que deberán responder, y según el acuerdo de la 

mayoría. Así, los acuerdos tomados por el EZLN no son definitivos, por los delegados 

están nombrados cuatro grupos de comités clandestinos revolucionarios indígenas que 

controlan ellos mismos a cuatro etnias. Estas etnias tienen que preguntar la opinión de la 

gente en los poblados de las distintas regiones. En los poblados se reunirán los hombres, 

las mujeres y los niños que decidirán del camino que van a seguir. Luego viene el camino 

384 "Segunda declaración de la Selva Lacandona", 12 de junio de 1994, t. 1, p. 269. 
385 "Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional", México, 19 de junio del 2000. 
386 "Informe de Marcos", 23 de febrero de 1994, t. 1, p. 167. 
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inverso.-..!.'Mientras nosotros respetemos el acuerdo y razón de nuestras gentes, nada nos 

podrá dest.ruir; si los traicionamos o seguimos otro camino, o empezamos a tomar 

acuerdos sin consultarlos, igual no tendremos ninguna autoridad de ningún tipo sobre 

ellos" .387 

El proceso de información al pueblo de los detalles de las consultas externas e 

internas sobre las propuestas de acuerdos de paz por parte del gobierno federal, en el 

marco de la mesa de diálogo, en San Cristóbal, explican que la consulta se realizó en 

todos los poblados, ejidos, rancherías y parajes zapatistas. Luego se estudiaron, se 

analizaron y se discutieron las propuestas. La votación fue directa, libre y democrática. 

Se levantaron actas de asamblea donde se especificaron datos como el lugar y la fecha de 

la asamblea, el número de asistentes mayores de 12 años, las opiniones y los puntos 

principales discutidos, la votación con número. El 100% de los votantes son indígenas. 

Las preguntas eran: "sí se firma el acuerdo de paz" y "no se firma el acuerdo de paz". 

Después de la votación, se hacen propuestas sobre el paso a seguir. 388 

Para los indígenas-zapatistas, "democracia" quiere decir más que procesos 

electorales o alternancia en el poder. "Democracia" tiene que ver con disputa electoral 

limpia, equitativa, honesta y plural. La política debe ir "de abajo hacia arriba", una en la 

que el "mandar obedeciendo" sea más que una consigna; una en el que el poder no sea el 

objetivo, una en la que el "referéndum" y "plebiscito" sean más que palabras de difícil 

ortografía; una en la que un funcionario pueda ser removido de su cargo por elección 

popular. 

Los indígenas-zapatistas no se sienten representados por ningún partido, porque 

son muy distantes de la sociedad, de su existencia y de su actividad. La mayoría de la 

gente debe tener el poder de decisión sobre los asuntos que le incumben. Debe poder 

sancionar los miembros del gobierno, en función de su capacidad, honestidad y eficacia. 

"La democracia es el ejercicio del poder por la gente todo el tiempo y en todos los 

lugares,,?89 La única posibilidad que han tenido los indígenas para sobrevivir y resistir ha 

sido el trabajo colectivo, el pensamiento democrático, la sujeción al acuerdo de la 

387 "Informe de Marcos", 24 de febrero de 1994,1. 1, pp. 169-170. 
3&8 "Forma de realización de la consulta", 7 de junio de 1994,1. 1, p. 256. 
389 "Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional", 19 de junio de 2000. 
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mayoría. Representan "majas ideas", a ojos terratenientes y comerciantes, porque van en 

contra del precepto capitalista de ."mucho en manos de pOCOS,,?90 Al nivel de los 

presidentes municipales del estado de Chiapas, el fraude es idéntico. Por lo tanto, deben 

renunciar o ser depuestos para poder formar, en su lugar, consejos municipales elegidos 

democráticamente por los gobernados. El gobierno estatal deberá también caer y "así 

debe ser hasta que la justa voluntad de la mayoría sea respetada,,?91 De esta manera, la 

democracia no será únicamente para un grupo de personas a favor del gobierno 

mexicano, de la oligarquía, de los monopolios mexicanos o extranjeros. La democracia 

será para el pueblo en su conjunto?92 Los indígenas-zapatistas piensan en un futuro "en 

el que la sociedad civil, con su fuerza de justicia verdadera, haga innecesarias no sólo las 

guerras sino también los ejércitos y un futuro en que los gobiernos, cualesquiera que sea 

su tendencia política, tengan por encima de ellos la vigilancia constante y severa de una 

sociedad civil libre y democrática".393 

En abril de 1994, el EZLN apoya una iniciativa llamada Propuesta Política de las 

Organizaciones Indígenas de México que demanda el derecho, para los indígenas, a ser 

representados en las cámaras federales de diputados y senadores, de manera directa y de 

acuerdo al porcentaje de la población mexicana que representa. Esta iniciativa es justa y 

legítima, dicen. 394 El EZLN explica que lo que quiere es un "nuevo mundo con una 

nueva forma de hacer política, un nuevo tipo de política de gente de gobierno, de 

hombres y mujeres que mandan obedeciendo". La única fuerza que podrá llevar a ese 

cambio es el pueblo, conducido por la verdad, sin engaño, sin imposiciones, sin mentiras 

ni traiciones. 395 "Fuimos muchos los que dimos este paso sin retomo, sabiendo ya que al 

final nos espera la muerte probable o que será improbable ver el triunfo. ¿La toma del 

poder? No, apenas algo más dificil: un mundo nuevo".396 

390 "Chiapas: el Sureste en dos vientos, una tormenta y una profecia, Viento primero. El de arriba", 
cap. 4,1. 1, p. 62. 
391 "Al frente cívico de Mapastepec", 12 de febrero de 1994, t 1, p. 13l. 
392 "De la comunidad de Guadalupe Tepeyac", 18 de febrero de 1994, t. 1, p. 151. 
393 "A las ONG", 22 de febrero de 1994, t 1, pp. 161-162. 
394 "Apoyo a iniciativa sobre legisladores indios", 14 de abril de 1994, t 1, p. 216. 
395 "Discurso del Subcomandante Marcos durante la visita del candidato presidencial del PRD, Cuauhtémoc 
Cárdenas", 17 de mayo de 1994, t l. 
396 "Carta de Marcos a GasparMorquecho", 7 de febrero de 1994, t 1, p. 125. 
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El movimiento indígena propone que todos los partidos políticos independientes 

reconozcan "el estado de intimidación y de privación de los derechos políticos que ha 

sufrido [el] pueblo los últimos 65 años y que se pronuncien por asumir un gobierno de 

transición política hacia la democracia". Pero no se puede desligar las demandas 

zapatistas de las del pueblo mexicano en su conjunto. Por lo tanto, son dispuestos "a una 

solución política en el tránsito a la democracia". Llaman a la sociedad civil que retome 

su papel protagóni.co para que organice la conducta del esfuerzo pacífico hacia la 

democracia como única alternativa a la guerra. Es el sistema político del partido de 

Estado que hizo posible que "subsista y se sobreponga al poder constitucional otro poder 

cuyas raíces posibilitan el mantenimiento del partido en el poder". Hizo posible la 

complicidad entre "los cacicazgos, el poder omnipotente de los ganaderos y comerciantes 

y la penetración del narcotráfico;' . Los Compromisos para la Paz Digna en Chjapas 

constituyen un desafío a estos sectores y al sistema de partido. Pero las cosas no pueden 

seguir como antes sin que aumente la beligerancia de los campesinos y de los indígenas. 

No habrá solución para Chiapas si no se soluciona el problema de México. La 

pobreza en México no es solamente por falta de recursos. No habrá solución si no se 

impone "un nuevo marco de relaciones políticas nacionales, regionales y locales" de 

democracia, de libertad y de justicia. El nuevo poder deberá ser el de la mayoría y 

obligar así a "una nueva cultura política dentro de los partidos. Una nueva clase de 

políticos deberá nacer y, a no dudarlo, nacerán partidos de nuevo tipo ... Esta revolución 

no concluirá en una nueva clase, fracción de clase o grupo en el poder, sino en un 

espacio libre y democrático de lucha política". La nueva política tendrá como base la 

titularidad del poder político y no su ejercicio. Las propuestas políticas deberán 

convencer a la mayoria que es la mejor para el país. Los titulados de poder serán 

vigilados y, por lo tanto, obligados a rendir cuentas regulares. El plebiscito, como "forma 

regulada de confrontación poder-partido político-nación" tendrá un lugar en una nueva 

Constitución: "la actual legislación mexicana es demasiado estrecha para estas nuevas 

relaciones políticas entre gobernantes y gobernados". 

De una Convención Nacional Democrática emanará un gobierno provisional 
.. 

nacional o gobierno de transición. Deberá desembocar en una nueva Constitución en 

cuyo marco se convocará a elecciones. Será mejor que una guerra civil. Porque la 



158 

Constitución mexicana no emana de la voluntad popular. Por lo tanto, todas las formas 

de luchar para · el cambio democrático son buenas. La nueva Constitución tendrá el. 

objetivo fundamenta~ de "organizar la expresión civil y la defensa de la voluntad 

popular". La convención revolucionaria será nacional en su composición y estará 

presidida libre y voluntariamente por civiles, personalidades públicas de reconocido 

prestigio, sin importar su filiación política, raza, credo religioso, sexo o edad. "La 

convención se formará a través de comités locales, regionales y estatales en ejidos, 

colonias, escuelas y fábricas por civiles. Estos comités de la convención se encargarán de 

recabar las propuestas populares para la nueva ley constitucional y las demandas a 

cumplir por el nuevo gobierno que emane de ésta,,?97 

El Poder Legislativo debe independizarse de los partidos que siempre se imponen 

a él en sus acuerdos y disposiciones. Los zapatistas se pronuncian por "un auténtico 

equilibrio de poderes. No sólo en el ejercicio de sus funciones, también en la disputa por 

los escaños".398 Los indígenas-zapatistas conciben el poder de tal forma que "el que 

manda obedece si es verdadero, el que obedece manda por el corazón común de los 

hombres y mujeres verdaderos". El gobierno, por lo contrario, manda sin obedecer al 

pueblo; manda mandando. Son "los menos" los que mandan. Entre ellos "se pasan el 

poder del mando, sin escuchar a los más ... mandan sin democracia, sin mando del 

pueblo".399 

En diciembre de 1994, los zapatistas mandan una carta al nuevo presidente de la 

república, Ernesto Zedillo. Esa carta dice que el sistema político que representa, más bien 

al que debe de haber accedido al poder, no es legítimo y que la política es un sinónimo de 

mentira, de crimen y de traición. Los mensajes no cambian. La nación desconfía de los 

procesos electorales tramposos que los llevaron al poder. Será inútil tanta mentira y 

maquillaje mal aplicado, dicen, porque "el país le va a reventar en las manos por más que 

sigan creyendo que tienen todavía recursos para controlar y mantener a los mexicanos en 

la tipología de "aguanta-todo".400 La lucha indígena es un estorbo para que siga en el 

poder, "enriqueciéndose a costa de la sangre de muchos mexicanos". Por lo tanto, acusan 

397 "Segunda declaración de la Selva Lacandona", 12 de junio de 1994, t 1, pp. 272-276. 
398 "Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional", México, 19 de junio del 2000. 
399 "Mandar obedeciendo", 27 de febrero de 1994, t 1, pp. 175-176. 
400 "A Ernesto Zedillo", 7 de diciembre de 1994, t. 2, p. 141. 
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al nuevo presidente Zedill.o de ser un "traidor a la patria [porque] todo el dinero que 

recibe de los Estados Unidos lo gasta para matar a mexicanos ... vendiendo pedazo por 

d ' " 401 pe azo a·nuestro pals . 

Los indígenas-zapatistas piden un proceso electoral en el cual todas las opciones 

políticas se encuentren representadas, de modo que cada ciudadano pueda realmente 

elegir.402 Piden una elección verdaderamente libre, democrática, "con igualdad de 

derechos y obligaciones para las organizaciones políticas que luchan por el poder, con 

libertad auténtica para elegir una u otra propuesta y con el respeto a la voluntad 

mayoritaria. Para que se pueda dar este proceso, el titular del Ejecutivo federal, así como 

los titulares de los ejecutivos estatales que llegaron al poder mediante fraudes deberá 

renunciar. Es necesario un gobierno de transición. Otro camino sería "que se haga 

realidad, en las grandes leyes de la nación y en las locales, la legitimidad de la existencia 

y trabajo de ciudadanos y grupos de ciudadanos que, sin militancia partidaria, vigilen 

todo el proceso electoral, sancionen su legalidad y resultados, y den garantía, como 

autoridad real máxima, de la legitimidad de todo el proceso electoral".403 

El supremo gobierno tendrá que reconocer, a los pueblos indígenas, el derecho a 

gobernar y gobernarse, "pues hay en nosotros razón y justicia para que haya igualdad y 

paz en nuestras tierras indias. No necesitamos las policías y los ejércitos del mal 

gobierno para que haya justicia en nuestras casas, podemos gobernar con razón y 

prudencia como nuestros antepasados".404 Explican los indígenas-zapatistas que el 

"nuevo pacto" entre los integrantes de la nación que acabará con el centralismo, 

permitirá "a regiones, comunidades indígenas y municipios autogobemarse con 

autonomía política, económica y cultural".405 Lo que piden es que los dejen organizarse y 

gobernarse "con autonomía propia, porque ya no queremos ser sometidos a la voluntad 

de los poderosos nacionales y extranjeros".406 

401 "Carta del CCRI a Zedillo sobre el ataque del 9 de febrero", 13 de febrero de 1995, Tomo 2, p. 223. 
402 "Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional", México, 19 de junio del 2000. 
403 "Mandar obedeciendo", 26 de febrero de 1994, t 1, p. 177. 
404 "Al CEOIC", 6 de febrero de 1994, t. 1, p. 122. 
405 "Pliego de demandas", 3 de febrero de 1994, t. 1, p. 180. 
406 "Pliego de demandas", 3 de marzo de 1994, t. 1, p. 182. 
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3. Las otras demandas 

Las demandas son de tipo económica, en referencia a las condiciones de vida 

(tierra, vivienda y servicios) de los indígenas de Chiapas. Se piden soluciones inmediatas 

y a largo plazo. En lo referido al artículo 27 constitucional, dicen que "debe respetar el 

espíritu original de Emiliano Zapata: la tierra es para los indígenas y campesinos que la 

trabajan. No para los latifundistas". Por lo tanto, las tierras en manos de los finqueros, 

terratenientes nacionales y extranjeros deben pasar en manos del pueblo. La dotación de 

tierra, de buena cualidad, debe incluir "maquinaria agrícola, fertilizantes, insecticidas, 

créditos, asesoría técnica, semillas mejoradas, ganado, precios justos a los productos del 

campo como el café, maíz y fríjol... carreteras, transporte y sistema de riego. Los 

campesinos que ya tienen tierras también tienen derecho a todos los apoyos que se 

mencionan arriba para facilitar el trabajo en el campo y mejorar la producción. Que se 

formen nuevos ejidos y comunidades. La reforma salinista al 27 constitucional debe ser 

anulada y el derecho a la tierra debe volver a nuestra carta magna".407 El sistema agrario 

de explotación deberá cambiar.408 Se acusa al presidente Salinas de "haber acabado con 

los logros zapatistas en materia agraria, vender al país con el Tratado de Libre Comercio 

y volver a México a los tiempos del porfirismo".409 Por lo tanto, este presidente 

"usurpador" debe ser juzgado por traición a la patria. 410 

El gobernador del estado, González Garrido, está ligado a los finqueros y 

poderosos comerciantes. Juntos arman a guardias blancas, entrenadas "por miembros del 

ejército federal y policías de la seguridad pública y la judicial del estado" para detener a 

las rebeliones. Juntos se oponen a las tres diócesis y a los sacerdotes que se oponen a sus 

exacciones (con el ejemplo de Joel Padrón, Pablo Iribarren, María del Carmen o Samuel 

Ruiz). 411 El movimiento es la voz de los "campesinos sin tierras, de los obreros agrícolas, 

de los pequeños propietarios, de los indígenas mexicanos. La voz de los que nada 

407 "Pliego de demandas", 3 de marzo de 1994, t. 1, p. 181. 
408 "A la CNPA", el 12 de febrero de 1994, t 1, p. 134. 
409 "Chiapas: el Sureste en dos vientos, una tormenta y una profecía, Viento Primero. El de arriba", 
cal.. 4, 1. 1, p. 65. 
41 "Aniversario del asesinato de Zapata", 11 de abril de 1994,1. 1, p. 208. 
4J 1 "Chiapas: el Sureste en dos vientos, una tormenta y una profecia, Viento Primero. El de arriba", 
cap. 2, t. 1, p. 60. 
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tienen".412 Es la voz de desangrados por los poderosos "con salarios injustos, 

humillaciones y amenazas" ~ por los "traidores que encabezan las grandes centrales 

sindicale'S gubernamentales con extorsiones, golpes y muerte"; por los "vendepatrias que 

en los despachos de la usurpación redactan las leyes que su traición les dicta". En contra 

de esto, los obreros y los campesinos deben unirse a la fuerza popuJar.413 

En el documento intitulado Pliego de Demandas, fechado el 3 de marzo de 1994,414 

se concentran las demandas del movimiento. Piden la construcción de hospitales en las 

cabeceras municipales, con médicos especializados y medicamentos, la capacitación y un 

sueldo justo para los agentes de salud, servicios de quilÚrgica completo. Piden la garantía 

del derecho a la información veraz de lo que ocurre a nivel local, regional, estatal, nacional 

e internacional con radiodifusora indígena independiente del gobierno, dirigida por 

indígenas y manejada por indígenas. Piden la construcción de viviendas en todas las 

comunidades rurales de México con los servicios básicos. Piden centros recreativos de 

deporte y cultura. Piden la erradicación del analfabetismo en los pueblos indígenas. Para 

esto necesitan escuelas primarias y secundarias en las comunidades; material didáctico 

gratuito; maestros con preparación universitaria. Escuelas primarias, secundarias y 

preparatorias gratuitas en las cabeceras municipales~ uniformes gratuitos para los alumnos; 

zapatos, alimentación y material para estudiar. En las comunidades céntricas, alejadas de 

las cabeceras municipales, debe haber escuelas secundarias de internado. La educación 

debe ser totalmente gratuita y otorgarse sin importar la raza, el credo, la edad, el sexo o la 

filiación política. Las l'enguas indígenas deben ser oficiales y obligatorias. 

La justicia debe ser administrada por los propios pueblos indígenas, según sus 

costumbres y tradiciones, sin intervención de gobiernos ilegítimos y corruptos. Se pide un 

trabajo digno con salario justo para los trabajadores del campo y de la ciudad para que 

"nuestros hermanos no tengan que dedicarse a cosas malas, como el narcotráfico, la 

delincuencia y la prostitución, para poder sobrevivir". La aplicación de la Ley Federal del 

Trabajo para el otorgamiento de "aguinaldos, prestaciones, vacaciones y derecho real de 

huelga". 

41 2 "Aniversario del asesinato de Zapata", 11 de abril de 1994, t 1, p. 208. 
41 3 "PrimeTO de mayo", 2 de mayo de 1994, t 1, p. 230. 
414 E n el T. 1, pp. 180-185. 
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Se piden "precios justos para los productos del campo, un mercado donde vender y 

comprar y no estar sujetos a coyotes explotadores". El fin del saqueo de los recursos 

naturales, la anulación de las deudas por créditos, préstamos e impuestos con altos 

intereses. 

Se pide que se acabe con el hambre y la desnutrición, tiendas cooperativas apoyadas 

por el gobierno federal, estatal y municipal. Vehículos de transporte, propiedad de las 

cooperativas, alimentación gratuita para los menores de catorce años. La libertad 

incondicional para los presos políticos y los pobres encarcelados injustamente, el retiro de 

las zonas rurales del Ejército federal y de las policías de seguridad pública y los judiciales. 

Se pide el retiro del Código Penal del estado de Chiapas que castiga la lucha legal y 

pacífica. El cese "de las expulsiones de indígenas de sus comunidades por los caciques 

apoyados por el Estado ... y el retomo de los expulsados a sus tierras de origen y la 

indemnización por sus bienes perdidos". 

Las mujeres campesinas-indígenas piden clínicas de partos con ginecólogos, 

guarderías para niños en las comunidades, alimentos suficientes para los niños, la 

construcción de cocinas y comedores para los niños en las comunidades, con todas las 

necesidades. Piden molinos de nixtamal y tortillerías, dependiendo del número de familias 

en las comunidades, proyectos de granjas de pollos ... con asesoría técnica y veterinarios. 

Proyectos de panadería con hornos y materiales, construcción de talleres de artesanías con 

maquinaria, materias primas y mercados para vender a precio justo. Escuelas para 

capacitación técnica de las mujeres, transportes suficientes para transportar los productos. 

Se pide que las agrupaciones y comisiones de defensa de los derechos humanos sean 

independientes del gobierno para que ya no se escondan las arbitrariedades. La formación 

"de una Comisión Nacional de Paz con Justicia y Dignidad formada de gentes que no 

pertenezcan al gobierno ni a ningún partido político" y que vigile el cumplimiento de los 

acuerdos a los cuales se habrá llegado. Se pide "ayuda humanitaria para las víctimas del 

conflicto" y "canalizada a través de representantes auténticos de las comunidades 

indígenas".415 

Las demandas son también de tipo social, en referencia al raCIsmo, la 

marginación, la falta de respeto, las expulsiones, los ataques a la cultura indígena y a sus 

415 "Pliego de demandas", 3 de marzo de 1994,1. 1, pp. 180-185. 
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tradiciones. Las demandas son de tipo política, en referencia a la "falta de espacios 

legales de participa,ción real" de los indígenas, y de todos los mexicanos, en la vida 

política nacional. Se pide también el cese de las hostilidades y de los "enfrentamientos 

violentos" .416 Se pide también independencia, "porque se ve claramente que el gobierno 

mexicano es ordenado y manejado por gobiernos extranjeros que tienen interés por 

nuestras riquezas naturales, además, porque las empresas extranjeras es aquí en México 

donde consiguen mucha mano de obra barata". Se exige el retomo incondicional de los 

indígenas expulsados de sus tierras.4J7 

Los zapatistas piden también que se haga un estudio sobre los impactos del 

Tratado de Libre Comercio en las comunidades indígenas, así como una revisión de este 

tratado "pues en su estado actual no se considera a las poblaciones indígenas y las 

sentencia a la muerte por no tener calificación laboral alguna".418 

Las mujeres indígenas piden el respeto de los caminos que hay que seguir para 

que los indígenas puedan vivir en paz. Se pide la multiplicación y el fortalecimiento de 

las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos frente a la represión, los 

desalojos, encarcelamientos, torturas y asesinatos como respuesta del gobierno a las 

justas demandas de nuestros pueblos.419 

4. La lucha plural 

EJ alzamiento es indígena, así como su dirección política. Pero el movimiento 

comprende también a otros mexicanos de otros orígenes sociales de otros estados de la 

república. Se unieron, "porque no están de acuerdo con la explotación que sufrimos". La 

lucha es, por lo tanto, nacional. Todos los indígenas de Chiapas no pertenecen al 

movimiento, "porque hay muchos hermanos que todavía están sometidos con las ideas y 

engaños dd gobierno, pero ya estamos bastantes, miles, y tienen que tomarnos en 

416 "Condiciones y agenda para el diálogo", 25 de enero de 1994, t. 1, p. 100 Y 101. 
417 "A los indígenas expulsados", 20 de febrero de 1994, t 1, p . 157. 
418 "Pliego de demandas", 3 de marzo de 1994, t . 1, p. 1&0. 
419 "Pliego de demandas", 3 de marzo de 1994, t. 1, p. 179. 
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cuenta ... " .420 El-cambio revolucionario en México "no será producto de la acción en un 

solo sentido ... no será, en sentido estricto, !Jna revolución armada o una revolución 

pacífica. Será, primordialmente, una revolución que resulte de la lucha en variados

frentes sociales, con muchos métodos, bajo diferentes formas sociales, con grados 

diversos de compromiso y participación. Y su resultado reta, no el de un partido, 

organización o alianza de organizaciones triunfante con su propuesta social específica, 

sino una suerte de espacio democrático de resolución de la confrontación entre diversas 

propuestas políticas. Este espacio democrático de resolución tendrá tres premisas 

fundamentales que son inseparables, ya, históricamente: la democracia para decidir la 

propuesta social dominante, la libertad para suscribir una u otra propuesta, y la justicia a 

la que todas las propuestas deberán ceñirse. El cambio revolucionario en México no 

seguirá un calendario estricto, podrá ser un huracán que estalla después de tiempo de 

acumulación, o una serie de batallas sociales que, paulatinamente, vayan derrotando las 

fuerzas que se le contraponen. El cambio revolucionario en México no será bajo una 

dirección única con una sola agrupación homogénea y un caudillo que la guíe, sino una 

pluralidad con dominantes que cambian, pero giran sobre un punto común: el triptico de 

democracia, libertad y justicia sobre el que será el nuevo México o no será. La paz social 

sólo será si es justa y digna para todOS".421 

Los indígenas-zapatistas no se conciben como la "vanguardia histórica" nI 

tampoco pretenden agrupar a todos los mexicanos honestos. Sólo ofrecen a su bandera 

zapatista, pero dicen que hay una bandera más grande y poderosa arriba de todos: "La 

bandera de un movimiento nacional revolucionario donde cupieran las más diversas 

tendencias, los más diferentes pensamientos, las distintas formas de lucha, pero sólo 

existiera un anhelo y una meta: la libertad, la democracia y la justicia". 422 La lucha del 

EZLN es también para todos los mexicanos que no tienen nada, "para los desposeídos, 

para los mayoritarios en pobreza, ignorancia y muerte".423 Pero es cierto también que el 

EZLN, por su torpeza, no ha siempre provocado la unidad de las fuerzas progresistas. 424 

420 "Composición del EZLN y condiciones para el diálogo", 6 de enero del 1994, 1. 1, p. 74. 
421 "Presentación de Marcos a cuatro comunicados", 20 de enero de 1994,1. 1, pp. 97 Y 98. 
422 "Otras formas de lucha", 20 de enero de 1994,1. 1, p. 103. 
423 "Al CEOIC", 6 de febrero de 1994, t. 1, p. 122. 
424 "Aniversario de la formación del EZLN', 19 de noviembre de 1994,1. 2, p. 136. 
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B.·LAS ALTERNATIVAS POSIBLES PARA LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO 

Frente a los efectos desastrosos sobre los pueblos por el imperativo de ganancia (al 

nivel económico, político, social, cultural o ecológico) que sustenta este proceso económico 

actual, y frente a los conflictos sociales y políticos que suscitan, no hay hasta ahora ninguna 

alternativa fuera del Estado (lo que no impide la construcción de organizaciones regionales 

con contenido económico y poJítico como tal es el caso del plan de Altenativa Bolivariana 

para América Latina y el Caribe del Presidente Hugo Chávez). Dicho de otra manera, no 

existe ningún modelo claro de organización política fuera del Estado. Los movimientos 

indígenas, en general, se refieren al modelo estatal; a su "reconquista" para exigir sus 

derechos. Se refieren a su reformulación en un nuevo modelo de Estado-nación. 

De todos modos, la solución solamente puede obtenerse en las transformaciones en 

las relaciones de fuerzas sociales y políticas nacidas de un conjunto de luchas progresistas 

en todo el mundo, a distintos niveles (local, regional o internacional), en perfecta 

articulación entre sí, construyendo alianzas sobre puntos estratégicos bien definidos (la 

deuda, las organizaciones internacionales entre otros) y en un proyecto poscapitalista a 

largo plazo. Así, en este capítulo expondremos algunas propuestas de alternativas.425 

1. En el nivel local. Los Acuerdos de San Andrés, la Reforma Indígena, el Plan 

La Realidad-Tijuana 

Los Acuerdos de San Andrés 

Los Acuerdos de San Andrés426 fueron regidos con la participación de expertos 

nacionales e internacionales de las cuestiones indígenas, a partir del cual, un proyecto de 

ley y de modificación de la Constitución Política mexicana, propuesta por la Comisión de 

Concordia y de Pacificación (Cocopa), fue rechazado por el gobierno mexicano. 

La iniciativa ubica la cuestión indígena dentro de una nueva concepción de los 

derechos humanos, los cuales conciben los derechos de los pueblos indígenas de manera 

425 Véase también los infonnes sobre el Foro Social Mundial. 
426 Finnados el 16 de febrero de 1996. 
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colectiva, conforme al derecho internacional. 427 La totalidad de las demandas indígenas que 

encabeza el EZLN se ubican dentro del marco del Estado nacional, y no constituyen, por lo 

_ tanto, una tentativa de secesión con el resto de la nación mexicana.428 La solución de la 

cuestión indígena en el conflicto actual se logrará a través de una "profunda reforma del 

Estado" o "nueva relación de los pueblos indígenas y el Estado".429 Los principios de esa 

"nueva relación" pueden clasificarse en una serie de nuevos marcos en diferentes ámbitos 

de autonomía: 

• Económico: desarrollo y dominio agrario, promover los productos indígenas en los 

mercados nacionales e internacionales. 

• Político: reconocimiento de las formas tradicionales de organización, participación, 

representación, autogobierno, derecho de organizarse en nuevos municipios,43o 

remunicipalización para representación de la población indígena, democracia. 

• Jurídico: administración de justicia estatal y derecho consuetudinario. 

• Social: justicia y financiamiento. 

• Educativo: pluriculturalismo, lengua. 

• Cultural: pluriculturalismo, intercambios nacionales e internacionales. 

Una democracia plena y conciencia de la pluriculturalidad de la nación se obtendrá 

a través de un nuevo pacto social basado en la conciencia de la "pluralidad" o 

"pluriculturalidad" de la sociedad mexicana, a través de los temas de tolerancia, no 

discriminación, respeto de las tradiciones o diferencias, instituciones y organizaciones 

sociales, promoción de las manifestaciones culturales de los diversos pueblos que 

componen la nación; en la unidad nacional. 431 Por lo tanto, se ampliarán las formas de 

participación política y los espacios de organización, mediante mecanismos de democracia 

directa y participativa, y a través de formas de organización, las cuales permitirán a la 

sociedad civil definir y controlar las políticas públicas; el fortalecimiento de la 

427 Véase capítulo anterior. 
428 lbidem. 
429 Véase el "Pronunciamiento conjunto. Documento 1" de los Acuerdos de San Andrés. 
430 Jurídicamente, el municipio es una entidad de derecho público y cuenta con una población, un territorio y 
una autoridad común al Estado y a las entidades federativas. La idea de comunidad como entidad de derecho 
público requiere de reflexión sobre las competencias y atnbuciones de ésta (véase Bufete Jurídico). 
431 Documento 1 de los Acuerdos de San Andrés, p. 5, plIDto 1. 
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participación-en las diversas instancias y procesos de toma de decisiones en materia de 

organización política, social, económica y cultural, logrado a través de reformas 

constitucionales. 432 La expresión "mandar obedeciendo" se refiere la "transparencia" o 

"integridad" en todas las acciones gubernamentales, en la gestión y la posibilidad de 

consulta permanente de los representados, base de toda Constitución republicana y 

consolidación del Estado de derecho.433 

Desde el municipio, como unidad fundamental del edificio estatal, se deben ejercer 

formas de autogobierno, así como una organización autónoma de los ciudadanos, y debe 

existir el reconocimiento constitucional de los derechos a la autonomía y el respeto de las 

formas indígenas de organización y de detenninación de su propio desarrollo. 434 El 

autogobierno debe partir del reconocimiento histórico de los pueblos indígenas y de la 

supervivencia de sus instituciones sociales y políticas.435 

Participación en sus propios asuntos. Participación del ayuntamiento en todos los 

niveles del gasto público federal y estatal, propiciando su desarrollo, en el área geográfica 

de su competencia, en la definición de políticas regionales e intermunicipales. 

Remunicipalización. 436 En los territorios de mayoría indígena, por parte de las 

legislaturas estatales (nuevos criterios para la delimitación de los distritos electorales) para 

mejor representatividad. 

Participación y representación. Dentro de la estructura federal, la autonomía y 

participación en la vida nacional de las mujeres y de los pueblos indígenas es definido por 

432 Estipulado en el artículo 13.2 del Convenio 169 de la OIT. 
433 Este principio de "mandar obedeciendo" está explicado en la parte correspondiente a las concepciones 
indígenas, así como en la parte referida a los documentos producidos por el EZLN. 
434 El Plan Nacional de Desarrollo 1994-2000 (pND), proponía: 
- El fortalecimiento del ejercicio de la soberanía por parte del Estado, buscando la proyección de la 
nacionalidad como expresión de una identidad pluricultural. 
- La consolidación de lUl pleno desarrollo democrático, utilizando lUl estrategia de reforma "pactada y 
consensada", incluyendo la participación de los poderes de la unión, de los gobiernos estatales y municipales, 
de los partidos políticos y organizaciones sociales. 
- La consolidación del Estado de derecho, "régimen de convivencia social regido plenamente por el derecho, 
donde la ley sea aplicada a todos por igual y ]a justicia sea la via para la solución de los conflictos". Se 
necesita la capacitación y ]a responsabilidad de Jos jueces en los casos que afectan a los indígenas, la 
presencia de intérpretes para los indígenas que no hablan el espaftol, la respuesta en su idioma en e] "derecho 
de petición", seguimiento e identificación de los casos de indígenas presos por indefensión y la difusión de los 
deberes, derechos y procedimientos jurídicos a los indígenas. 
- El desarrollo social para todo el país y bajo los principios de equidad y justicia. 
- Promoción vigorosa, sostenida y sustentable del crecimiento económico para todos los mexicanos. 
435 Documento 1 de los Acuerdos de San Andrés, p. 3, punto l. 
436 Véase Documento 2, p. 2. 
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un porcentaje mLnimo de representación proporcional, respecto de su número, en el lFE; sin 

que participen necesariamente los partidos políticos y la representación política local y 

nacional en el ámbito legislativo y gubernamental. 437 

El modelo zapatista se apoya sobre la coexistencia de grupos étnicos distintos: 

regiones autónomas pluriétnicas dotadas de un territorio, una forma de gobierno, un sistema 

jurídico. Ya vimos en el capítulo referido a la autonomía, que la Constitución mexicana 

reconoce tres niveles de gobierno que son la Federación, el Estado y el municipio. La idea 

es la instauración de un cuarto nivel que permitiría a los pueblos indígenas extender un 

sistema de autonomía a partir del municipio, y que comprendiera la comunidad, el 

municipio y la región.438 De este modo, un conjunto de comunidades podrían organizarse 

en municipios autónomos, y que uno o dos municipios se pudiesen organizar en regiones 

autónomas. El fin de esa organización es crear un espacio en el cual varios grupos étnicos 

puedan escoger sus reglas democráticamente, así como definir sus modos de explotación de 

los recursos naturales. 

A partir de tal proyecto, se preguntaron sobre el estatus de los no indígenas dentro 

de un sistema autónomo indígena. Héctor Díaz Polanco explica que el sistema deberá 

comportar reglas y mecanismos para que la población no indígena pueda ejercer sus 

derechos colectivos e individuales. 

El proyecto del Ejecutivo federal no entiende la autonomía de la misma manera. No 

toma en cuenta la autonomía territorial y el cuarto nivel del cual se hablaba. Es la razón por 

la cual fue rechazada, por parte del EZLN, la última propuesta de reforma constitucional. 

La estrategia del gobierno mexicano fue, dentro del marco de su propuesta, modificar 

varios términos 439 para no legitimar un cuarto nivel de autonomía territorial que implicaba 

los derechos colectivos sobre los recursos naturales para no entrar en contradicción con las 

reformas ultraliberaIes del gobierno de desmantelamiento de los ejidos con todas las 

consecuencias que implica (exilio para encontrar un trabajo mal pagado ... ) para dejar libre 

la explotación de los recursos naturales por las grandes transnacionales. 

437 Documento 1 de los Acuerdos de San Andrés, p. 3, punto 2; Documento 2, p. 2, puntos 2, 5 e, III 1, ... 
438 Véase Héctor Díaz Polanco, La rebelión zapatista y la autonomía, México, Siglo XXI, 1998. 
439 Por ejemplo, el término de territorio como "entidad de derecho público" ha sido reemplazado por el 
término de "entidad de interés público". 
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La reforma indígena 

La reforma indígena del 14 de octubre del 2001 reconoció que "la Nación tiene un 

composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son 

aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al 

iniciase la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales, políticas, o parte de ellas".440 Esta modificación a la carta fundamental reconoce 

la pluralidad de pueblos indígenas que conforman la nación mexicana. Esta disposición se 

complementa con el inciso a, fracción 7a. de la misma Constitución que establece el 

reconocimiento del poder político en los municipios, en los términos siguientes: "A. Esta 

Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a 

la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: VD. Elegir en los 

municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos. Las 

Constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos 

en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política 

de conformidad con sus tradiciones y normas internas." 

Esta reforma establece la obligación a los congresos locales y a los gobernadores 

para que se regule y reconozca el poder político de los pueblos indígenas como parte del 

poder de la nación, y que éstos sean representados en las distintas circunscripciones 

uninominales donde se encuentran asentados los pueblos indígenas. En esta reforma falta el 

reconocimiento de los pueblos indígenas en las demarcaciones de las circunscripciones 

plurinominales. Pero ya los estados de la república iniciaron la expedición de disposiciones 

sobre esta materia; asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 

resuelto controversias sobre la materia e impulsa el reconocimiento paulatino del poder 

político de los pueblos indígenas, como es el caso de las tesis relevantes emitidas por dicho 

tribunal respecto de la interpretación de la legislación del estado de Oaxaca, que dicen lo 

siguiente: 

Usos y costumbres indígenas. Comprenden el lugar en que se llevan a cabo las elecciones 
(Legislación del estado de Oaxaca). La posibilidad jurídica y material de que las elecciones se 
efectúen en cierto lugar, cuando deriva de una costumbre, es una decisión adoptada por la libre 
determinación de una comunidad indígena, lo cual no debe ser quebrantado por persona o grupo 
alguno. De esta manera, si en los artÍCulos 40., párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como 16, párrafos primero y segundo, y 25, párrafo decimoquinto, 

440 Artículo 2° de la Constitución. 
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de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se preceptúa que, en la ley, se 
establecerán las medidas y procedimientos que permitan proteger y promover, así como hacer valer 
y respetar esos usos, costumbres, tradiciones y prácticas democráticas, incluidoS" sus derechos 
sociales, es que se debe preservar la realización de esas elecciones en el sitio en el que 
inveteradamente ha tenido su desarrollo la correspondiente asamblea electoral, bajo condiciones 
que -aseguren la realización con regularidad y en un ambiente que genere las circunstancias 
propicias para dar vigencia a unas elecciones auténticas y libres, en las que se pueda ejercer 
libremente el derecho de sufragio, tal y como se establece en los artículos 35, fracción 11; 41, 
párrafo segundo, fracción 1, segundo párrafo, de la Constitución Federal; 24, fracción 1; 29, párrafo 
segundo, y 98, párrafo primero, de la Constitución local, así como 30.,60., párrafo 3; 113 y 116 del 
código electoral local. 441 

Usos y costumbres indígenas relacionados con el procedimiento electoral consuetudinario. 
Ciudadanos y autoridades están obligados a respetarlos (Legislación del estado de Oaxaca). 
En términos de lo dispuesto en los artículos 40., párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como 16, párrafos primero y segundo, y 25, párrafo decimoquinto, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, si en la ley se reconoce la 
validez y vigencia de las formas de organización social, política y de gobierno de las comunidades 
indígenas, entonces resulta que los ciudadanos y las autoridades comunitarias, municipales, 
estatales, del Distrito Federal y federales, están obligados a respetar las normas consuetudinarias o 
reglas internas respectivas.442 

El Plan la Realidad-Tijuana 

Al Plan Puebla-Panamá, el EZLN opone su propia alternativa el Plan la Realidad

Tijuana que "consiste en ligar todas las resistencias en nuestro país y, con ellas, reconstruir 

desde abajo a la nación mexicana".443 La resistencia de todos los que "no se rinden [y que] 

luchan por la democracia, la libertad y la justicia". El plan consiste en propiciar la 

comunicación entre todos ellos. No hay presupuesto para este plan ni funcionarios ni 

oficinas. Solamente está constituido por la gente que "resiste contra el despojo, y recuerda 

que la patria no es una empresa con sucursales, sino una historia común. Y la historia no es 

algo que sólo es pasado. Es también, y sobre todo, futuro". El plan abarca a muchos planes 

para todos los continentes: el Plan Morelia-Polo Norte; el Plan La Garrucha-Tierra de 

Fuego; el Plan Oventic-Moscú; el Plan Roberto Barrios-Nueva Delhi. Todos aquellos 

tienen un mismo objetivo: luchar contra el ultraliberalismo y por la humanidad. 

441 Juicio para la protección de los derechos politico-electorales del ciudadano. SUP-JDC-037/99. Incidente de 
ejecución de sentencia. Henninio Quiñónez Osorio y otro. 19 de julio de 2000. Unanimidad de votos. 
Ponente: José de Jesús Orozoo Henriquez. Secretario: Juan Carlos Silva Adaya. 
442 Juicio para la protección de los derechos polítioo-electorales del ciudadano. SUP-JDC-037/99. Incidente de 
ejecución de sentencia Henninio Quiñónez Osorio y otro. 19 de julio de 2000. Unanimidad de votos. 
Ponente: José de Jesús Orozoo Henriquez. Secretario: Juan Carlos Silva Adaya. 
443 Presentación del Subcomandante Marcos, julio de 2003. Véase el documento en anexo. 
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Es durante el encuentro de Oventic444 que el EZLN hizo una l1amada a la sociedad 

para defender la soberanía nacional y oponerse a las privatizaciones de la energía eléctrica, 

del petróleo y otros recursos naturales. 445 Dentro del marco de este plan, se proponen siete 

acuerdos y siete demandas. Los acuerdos contienen el "respeto recíproco a la autonomía e 

independencia de las organizaciones sociales"; la "promoción de las formas de 

autogobierno y autogestión"; la promulgación de "la rebeldía y la resistencia civiles y 

pacíficas" frente al mal gobierno y a los partidos políticos; la "solidaridad" con el agredido; 

la formación de una "red de comercio básico ínter comunidades y promoción del consumo 

básico en locales y comercios nacionales"; la "defensa conjunta y coordinada de la 

soberanía nacional, y oposición frontal y radical a las inminentes privatizaciones de la 

energía eléctrica, el petróleo y otros recursos naturales" y la formación de "una red de 

información y cultura", "información verdadera", "medio de información locales", "defensa 

y promoción de la cultura local, regional y nacional, y de las ciencias y artes universales". 

Las demandas son las siguientes: Defensa de la propiedad ej idal y comunal, de los 

recursos naturales, "nada sin el conocimiento y consentimiento previos de los habitantes y 

trabajadores de cada lugar"; trabajo digno y salario justo; vivienda digna; salud pública 

gratuita; alimentación y vestidos a bajo costo; educación laica gratuita; dignidad para las 

mujeres, los niños y los ancianos. 

2. Al nivel regional. Las propuestas de la Alianza Social Continental y la 

Alternativa Bolivariana para las Am éricas 

Las propuestas de la Alianza Social Continental (2002) 

La Alianza Social Continental (ASC) es un foro de orgamzaclOnes y de 

movimientos sociales de América. Fue creada para intercambiar informaciones, definir 

estrategias y acciones en la búsqueda de un modelo de desarrollo alternativo y democrático 

para la justicia social en América. La idea de la ASC surgió del foro de la sociedad civil, en 

mayo de 1997, en Brasil; foro realizado en paralelo con la reunión de los ministros de 

444 Oventic, Chiapas, agosto de 2003. 
445 Véase la revista Rebeldía nÚID. 20, así como el artículo de Jesús Ram.írez Cuevas, "La palabra zapatista 
estará en las protestas de Cancún", La Jornada, 9 de agosto de 2003. 
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comercIO, en el marco de las negociaciones de] Área de Libre Comercio de América 

(ALCA). La ASC fue aprobada durante la Cumbre de los Pueblos de América, en Santiago 

de Chile en 1998, y se constituyó fonnalmente en Costa Rica en abril de 1999. Allí se 

definieron sus objetivos y su estructura.446 Su fin es fortalecer a la sociedad civil en los 

países de América, impulsar acciones a partir de estrategias comunes, apoyar y fortalecer 

los esfuerzos de Jos distintos sectores sociales a nivel nacional y regional, promover el 

respeto de los estándares básicos aprobados por la Organización Internacional del Trabajo. 

Se trata también de promover el respeto de los derechos estipulados en los instrumentos 

internacionales vigentes. 

En la Declaración de la ASC -ante la Declaración Ministerial de Quito--447 

plantean su posición frente a la Declaración de Quito que acusan de contener afirmaciones 

y promesas contrarias a lo que efectivamente viene siendo negociado. Según los ministros, 

el ALCA promoverá la democracia y la prosperidad. También elevará los niveles de vida, 

incrementará el empleo, mejorará las condiciones laborales de los pueblos, mejorará los 

niveles de salud y educación, y protegerá mejor el medio ambiente. Todo lo contrario dice 

la ASC, el ALCA convierte los bienes y servicios públicos en mercanCÍas privadas, y 

condiciona su acceso al dinero para pagarlo. En cuanto a las declaraciones de Toronto 

(1999) o de Buenos Aires (2001), no mencionan casi nada sobre temas relativos a los 

objetivos de libre comercio, la inversión, el empleo, el nivel de vida, las oportunidades para 

salir de la pobreza, la deuda externa, las políticas ambientales y laborales, la salud humana. 

La solución sólo puede ser una oposición total al ALCA. Con más de ocho años de 

vigencia, el TLCAN, parámetro y modelo para las negociaciones del ALCA, reúne 

evidencias que contrastan totalmente con las promesas: los impactos negativos sobre las 

sociedades, economías y el medio ambiente de las tres naciones finnantes de este acuerdo 

son demasiados importantes. En el caso de México, los datos oficiales revelan que: 

446 El Grupo Coordinador está constituido por las asociaciones siguientes: Common Frontiers (Canadá); 
Iniciativa Civil para la Integración Centroamericana (ICIC); Réseau Québécois sur I'IntégrJ.tion Continentale 
(RQIC); Alliance for Responsable Trade (Estados Unidos); Red Mexicana de Acción Frente al Libre 
Comercio (RMALC); Congreso Latinoamericano de Organizaciones Campesinas (CLOC); Red Brasileña 
para la Integración de los Pueblos (REBRIP); Organización Regionallnteramericana de Trabajadores (ORIn. 
447 Fechada el 20 de noviembre de 2002. 
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- La tasa media de crecimiento cmual del PID por habitante durante ocho años y medio de 

vigencia del TLCAN es de sólo 0.94%, la más baja comparada con todas las estrategias 

económicas impulsadas en dicho país en este siglo. 

- El costo de la degradación y deterioro ambiental ha sido en promedio durante cada año de 

vigencia del TLCAN el equivalente a 10% del PID. 

- No se han creado ni suficientes ni buenos empleos: a) En los primeros siete años del 

TLCAN se generaron en el país 6 millones 200 mil 426 empleos nuevos, pero esto significa 

un déficit de 40% respecto a la gente que cumple edad de trabajar~ b) Estos pocos empleos 

son malos empleos, pues el 48% de los empleos nuevos generados no cumplen con las 

prestaciones de ley~ c) El sector manufacturero (incluyendo la maquila) concentra el 

87.26% de las exportaciones totales del país, el 51% de la inversión extranjera directa. Es 

un sector exitoso: crece 37.36% y su productividad 52.7%. Sin embargo, en dicho sector, 

corazón del libre comercio e inversión, después de ocho años y medio del TLCAN hay 

8.5% menos empleos. Además se trata de malos empleos: inseguridad laboral, largas 

jornadas, contratación temporal, fuertes e ilegales presiones para impedir su 

sindicalización. 

La Declaración Ministerial de Quito no incluye ninguna agenda de desarrollo. El 

programa de los ministros se reduce a la asistencia técnica para que las economías más 

pequeñas participen plenamente en las negociaciones del ALCA. Pero, una participación 

equilibrada entre todas las economías presupone programas de desarrollo económico y la 

transferencia de capitales hacia los países. Y estos programas no están incluidos en las 

negociaciones actuales. Tampoco toma en cuenta temas relacionados a los derechos 

humanos, la salud pública, las mujeres, los pueblos indígenas, el desarrollo sostenible. El 

párrafo 11 de la Declaración de Quito dice lo siguiente: "Muchos ministros reconocieron 

que las cuestiones medioambientales y laborales no deberían ser invocadas como 

condicionamientos ni sometidas a disciplinas cuyo incumplimiento esté sujeto a 

restricciones o sanciones comerciales". La competitividad internacional resulta de los bajos 

estándares laborales, sociales y ambientales. Incluir una dimensión laboral, social y 

ambiental "implica que nada ni nadie puede ser colocado por encima de los derechos 

humanos, y que los Estados, como garantes del ejercicio de estos derechos, deben mantener 

e incluso reforzar su capacidad reguladora y de contralor, fortaleciendo a la vez instancias 
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nacionales e internacionales de monitoreo efectivo del cumplimiento de dichos derechos". 

Se debe prohibir el dumping en la agricultura (los subsidios a las exportaciones por parte 

del gobierno estadounidense). Hay dudas de que las exportaciones puedan generar ingresos 

significativos para el desarrollo nacional o el desarrollo del campo, porque los productos 

del mercado internacional son muy baratos. Lo que se necesita es, entonces, un principio y 

práctica de "tratamiento especial y diferenciado" para países de América. Es fundamental 

"garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria". 

En lo referido a la transparencia en las negociaciones, el nuevo texto del ALCA no 

identifica cuales son los países que hacen o apoyan las propuestas en corchetes ni tampoco 

las distintas posiciones en las negociaciones. Tampoco existen espacios reales de discusión 

con la sociedad civil sobre los impactos potenciales del acuerdo sobre las economías, las 

sociedades y el medio ambiente "e indicaciones concretas de que habrá amplias consultas 

democráticas a nuestros pueblos sobre lo que fue negociado por sus gobiernos". Frente a 

esta falta de información, la ASC realiza una "campaña educativa y consultas públicas en 

varios países. La primera experiencia se realizó en Brasil a principios de septiembre, donde 

más de 10 millones de personas votaron en contra del ALCA". La ASC opina que, los 

gobiernos no deben seguir más adelante en las negociaciones sin que se abra un "debate 

real y sustantivo sobre la integración económica en las Américas. De lo contrario, se 

continuará suscribiendo compromisos que carecen de la menor legitimidad, y que serán 

profundamente negativos para el desarrollo humano de los habitantes de las Américas", 

Un año más tarde, en un documento fechado el 9 de octubre de 2003, la ASC dice 

que entre la Reunión Ministerial del Acuerdo de Libre Comercio de América y el fin de la 

V Cumbre Ministerial de la OMC en Cancún (septiembre de 2003), los movimientos 

sociales sindicales hicieron una declaración conjunta llamada "De Miami a Cancún", donde 

se señala que "los acuerdos binacionales... van inscritos dentro de la aplicación de las 

políticas globales de la OMC, pero ante la oposición mundial que se ha dado, Estados 

Unidos y en general todos los países desarrollados buscarán ir avanzando en llevar a cabo 

acuerdos más pequeños para ir concretando el rompecabezas ultraliberal mundial", La 

participación de todos, en oposición al ALeA, en Miami, es requerida "ya que de esta 

forma 10 que pretenden es extender los efectos desastrosos de los tratados comerciales a 31 

países, y concedería a nuevos poderes extensos a las corporaciones transnacionales". Se ha 
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previsto, entonces, impedir los avances~ en las futuras negociaciones en Miami, fomentar 

movilizaciones en cada país durante los días de la reunión en noviembre. 

Para la- Campaña Continental contra el ALCA, la ASC integra la lucha contra el 

Plan Puebla-Panamá, el Tratado de Libre Comercio de América Central y otros acuerdos 

bilaterales de libre comercio. Desde fines de 2002, el ASC articula sus fuerzas a las de otras 

redes y movimientos globales que luchan en contra de la OMe. 

El Encuentro en Defensa de la Humanidad (2003) 

Previsto en México el 24 y el 25 de octubre de 2003, el encuentro tenía como 

propósito "la defensa de la humanidad".448 Se parte de la constatación de las últimas 

agresiones y hostilidades, por parte de los Estados Unidos de América, en contra de 

diversos países como Irak, Irán y Cuba, y demuestra los planes de dominación mundial que 

tiene EUA, así como la falta de respeto al derecho y a las instituciones internacionales, que 

ponen en peligro a la democracia en el mundo entero. Por lo tanto, se debe "actuar en 

defensa de la paz, la soberanía de los pueblos, los derechos y valores propios de la 

humanidad", papel en el cual los intelectuales deben desempeñarse "para esclarecer las 

raíces y naturaleza de esa política imperial, al oponer la verdad a sus mentiras y 

manipulaciones, al criticar sus crímenes y al proponer alternativas necesarias, posibles y 

deseables. En contra de la humillante globalidad de la opresión proponemos una 

globa)ización liberadora y auténticamente democrática... en la construcción de un mundo 

donde prevalezcan el respeto al derecho, la justicia social, las libertades y la fraternidad 

entre los seres humanos sin distingos de raza, de culturas, orientación sexual o credos 

políticos y religiosos". 

Este encuentro quiere ser un "espacio de reflexión, crítica e imaginación" entre 

diferentes fuerzas políticas, sociales y culturales, hacer propuestas organizativas para 

reforzar la lucha de los movimientos sociales a favor del respeto a la legalidad internacional 

y por la convivencia pacífica entre los pueblos. El propósito de la reunión es de 

conceptual izar, tomar decisiones colectivas sobre la situación mundial "frente al peligro 

que representa para la especie humana el desconocimiento de los principios básicos de la 

448 Los convocantes son: Federico Álvarez, Juan Bañuelos, HéctOT Díaz-Polanco, Víctor Flores Olea, Pablo 
González Casanova, Andrés Henestrosa, Horacio Labastida, Jaime Labastida, Miguel León-Portilla, Gilberto 
López y Rivas, Maria Rojo, Adolfo Sánchez Vázquez, Leopoldo Zea, Sergio Rodríguez Lascano. 
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convivencia entre estados y el debilitamiento y descrédito de la ONU". Por 10 tanto, se 

proponen los ejes temáticos siguientes: 

1) Caracterización de la nueva situación política, económica y social internacional. 

~ Definir al imperialismo, hoy; el papel de los organismos mundiales; "imperialismo vs. 

civilización" . 

2) La defensa de la humanidad; alternativas; papel de los intelectuales; movimiento 

de resistencia al nuevo orden mundial; documento "En Defensa de la Humanidad. 

Lineamientos y Estrategias". 

La Alternativa Bolivariana para las Américas y El Caribe (2005)449 

La Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe (ALBA) es una 

iniciativa del presidente venezuelano Hugo Chávez que se reivindica como alternativa al 

plan u1traliberal del ALCA. Su proyecto es una "integración autónoma y no subordinada de 

los pueblos latinoamericanos, basada en la solidaridad y la cooperación entre países de 

América Latina y Caribe", y. pone énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión 

social. Así, se "fundamenta en la creación de mecanismos para crear ventajas cooperativas 

entre las naciones que permitan compensar las asimetrías existentes entre los países del 

hemisferio [y] se basa en la cooperación de fondos compensatorios para corregir las 

disparidades que colocan en desventaja a los países débiles frente a las primeras potencias. 

Por esta razón la propuesta del ALBA le otorga prioridad a la integración latinoamericana y 

a la negociación en bloques sub-regionales, abriendo nuevos espacios de consulta para 

profundizar el conocimiento de nuestras posiciones e identificar espacios de interés común 

que permitan constituir alianzas estratégicas y presentar posiciones comunes en el proceso 

de negociación. El desafío es impedir la dispersión en las negociaciones, evitando que las 

naciones hermanas se desgajen y sean absorbidas por la vorágine con que viene 

presionándose en función de un rápido acuerdo por el ALCA [ ... ] El ALBA es una 

propuesta para construir consensos para repensar los acuerdos de integración en función de 

alcanzar un desarrollo endógeno nacional y regional que erradique la pobreza, corrija las 

desigualdades sociales y asegure una creciente calidad de vida par los pueblos." 

449 En base a los artículos de Ángel Guerra Cabrera, Pascual Serrano, de la Red Voltaire 
(http://www.redvoltaire.netl). así como el portalalba 
http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=l 
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En el marco del ALBA, la agricultura es considerada como el "fundamento básico 

para la preservación de opciones culturales", una "forma de ocupación del territorio", que 

"define modalidades de relación con la naturaleza". La soberanía alimentaria, tema 

prioritario, se alcanzará por medio del desarrollo de la producción agropecuaria interna, 

fundamental para el desarrollo económico y social. Para alcanzar tales fines, el Estado 

dictará las medidas financieras, comerciales, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, 

infraestructura, capacitación de mano de obra, etcétera. Por lo que promoverá las acciones 

en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias 

de la actividad agrícola. 

El ALCA se opone a los "procesos de liberalización, desregularización y 

privatización que limiten la capacidad del estado y del gobierno para diseñar y ejecutar 

políticas en defensa del derecho de nuestros pueblos a tener acceso a servicios esenciales de 

buena calidad y buenos precios." Los servicios esenciales son prestaciones que no pueden 

estar gobernadas por criterios de rentabilidad sino de interés social, regido por las 

necesidades sociales y no la capacidad de pago. Así, se propone la creación de "Fondos 

Compensatorios o de Convergencia Estructural con el objetivo de reducir las asimetrías en 

los niveles de desarrollo entre las naciones y entre los sectores productivos, asignándole a 

dicho mecanismo metas sociales y económicas precisas, plazos bien establecidos y 

mecanismos de seguimiento." Para profundizar la integración latinoamericana se requiere 

una agenda económica definida por los Estados soberanos, fuera de toda influencia nefasta 

de los organismos internacionales. 

El ALBA se está concretizando con la firma de acuerdos de solidaridad y 

cooperación entre países de América Latina, entre Venezuela y Brasil, Chile450 y Cuba, en 

áreas tales como la comunicación, la energía, la educación y la medicina. Como lo explica 

Chávez, el ALBA tiene por fin de vender petróleo más barato a los países latinoamericanos 

para que ya no tengan que pagar a los intermediarios. Así, el acuerdo firmado entre 

450 Así, se firmó con Chile unos acuerdos de cooperación energética, científica y tecnológica (Véase la 
Declaración conjunta de cooperación comercial, energética y científica de los presidentes Lagos y Chávez). 
También se firmaron 26 acuerdos energéticos y militares con Brasil (el 14 de febrero del 2005), una 
declaración conjunta de Chávez, Kirchner, Lula y Tabaré (el l° de marzo del 2(05) y decidieron reforzar la 

. integración regional y las cooperaciones multilaterales que se concretizaron por medio de Jos acuerdos 
bilaterales entre Venezuela y Brasil, Venezuela y Argentina. Se prevé la firma de acuerdos trilaterales. El 
presidente Tabaré firmó un acuerdo sobre intercambio de petróleo venezuelano contra productos alimenticios 
uruguayos. 
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Venezuela y Cuba el 2 de mayo de 2005 establece, en su artículo 3, que: "Ambos países 

elaborarán un plan estratégico para garantizar la más beneficiosa complementación 

productiva sobre bases de racionalidad, aprovechamiento de ventajas existentes en una y 

otra parte, ahorro de recursos, ampliación del empleo útil, acceso a mercados u otra 

consideración sustentada en una verdadera solidaridad que potencie las fuerzas de ambos 

países". El Plan Estratégico (artículo 3) incluye las acciones relevantes siguientes: el apoyo 

de Cuba en la formación de médicos venezuelanos, de programas de alfabetización, un plan 

de becas para los estudios superiores, la formación de obreros especializados, etcétera. 

Además, contiene proyectos económicos y comerciales tales: 

1) La inauguración de las Oficinas de Petróleos de Venezuela en La Habana, cuyo 

objetivo es la exploración y explotación, refinación, importación y comercialización 

de los hidrocarburos y sus derivados, así que su transportación y almacenamiento. 

2) La inauguración de una filial del Banco Industrial de Venezuela en La Habana, así 

como la apertura de una filial del Banco Exterior de Cuba en Caracas, para 

contribuir al incremento sostenido de las relaciones económicas y comercio 

bilateral. 

3) La celebración de la ID Reunión de la Comisión Administradora del Acuerdo de 

Complementación Económica para otorgar preferencias arancelarias a 104 nuevos 

renglones de exportación de Cuba, etcétera. 

Por su parte, Cuba emitió la Resolución Conjunta Núm. 6 de los Ministerios de 

Finanzas y Precios y Comercio Exterior, eximiendo del pago de los derechos de Aduana a 

las importaciones, cuyo origen sea la República Bolivariana de Venezuela. También fueron 

emitidas por Cuba las Resoluciones Núm. 26 y 27 del Ministerio de Finanzas y Precios, que 

eximen del pago de impuestos sobre utilidades a las empresas propietarias o poseedoras de 

barcos de bandera venezolana, que participen en la transportación de pasajeros y carga en el 

territorio nacional y del pago de los derechos de tonelaje de los barcos de pabellón 

venezolano, que arriben a puerto cubano procedentes del extranjero. Cuba adquirirá la suma 

inicial de 412 millones de dólares en productos venezolanos con fines productivos, así 

como productos elaborados para uso social o para el consumo directo de la población, lo 

cual tendrá un efecto positivo en la generación de empleo en Venezuela, propiciando la 
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creación de unos 100 000 nuevos puestos de trabajo. Estos productos se ofertarán en el 

mercado cubano, con un. tratamiento pr~ferencial dentro de la política de desarrollo 

económico y social y de elevación de la calidad de vida del pueblo cubano. En el proceso 

de preparación de esta primera reunión del ALBA ambas delegaciones identificaron 

además 11 proyectos para el establecimiento de Empresas Mixtas y otras modalidades de 

complementación económica en Cuba y Venezuela que en forma progresiva se 

formalizarán a partir de que los estudios en progreso comprueben su viabilidad económica. 

3. Al nivel internacional: una reforma de las instituciones internacionales, el 

restablecimiento de la soberanía de los pueblos sobre las empresas transnacionales y 

los bancos, la supresión de los planes reajuste 

Walden Bell0451 habla de una reforma del Fondo Monetario Internacional. Propone 

la supresión total de todos los planes de reajuste; una reducción del personal profesional del 

organismo, así como las reducciones de los gastos de inversión y de funcionamiento. Los 

países en vía de desarrollo deben adquirir un poder más amplio en la formulación y la 

aplicación de sus planes de lucha contra la pobreza, así como la limitación del control del 

Fondo Monetario Internacional sobre el sistema monetario y los mercados de capitales 

mundiales. Finalmente, propone la nominación de una comisión mundial sobre el futuro del 

FMI que se encargue de decidir si el organismo debe o no ser refol1llado. 

Otras propuestas retoman la noción de soberanía popular como base de una acción 

común. Tony Clarke452 propone promulgar un manifiesto ciudadano e internacional para el 

restablecimiento del control democrático basado sobre los derechos humanos; el 

restablecimiento de los derechos soberanos de los pueblos sobre las empresas 

transnacionales y los bancos; así como la obligación, para las empresas transnacionales, de 

satisfacer ciertas condiciones económicas, sociales y ecológicas. Los gobiernos nacionales 

451 Walden Bello, "Les plans d'ajustement structurel. Un soeces pour qui?", Le proces de la mondialisation, 
2001, pp. 233-252. Autor también de DorA: Victory, con Shea Cunningham y Bill Rau (1994). 
452 ) Tony Clarke es presidente del Comité de Estudios sobre las Empresas del Foro Internacional sobre la 
Mundialización. Es autor de Behind the Mitre: The Moral Leadership Crisis in the Canadian Catholic Church 
(1995), así como de Witness lo Justice (1979). Véase también el artículo "L'hégémonie des transnationales et 
ses mécanismes", Le proces de la mondialisation, Edward Go1dsmith y de Jerry Mander (dir.), París, Fayard, 
2001. pp. 133-147. 
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deberán definir y promulgar nuevas medidas reglamentarias para controlar las 

transnacionales. La alternativa, en este caso, sería un proceso inverso al de la 

"mundialización": una relocalización (la palabra es nuestra) que sería una reducción de la 

escala de las a6tividades económicas en unidades más pequeñas, lo que implicaría enraizar 

el capital en un lugar, y repartir su control entre un número grande de personas. 

Samir Amin y Rémy Herrera453 hablan de formar organizaciones regionales con un 

contenido económico y político, fuera de las Naciones, que tendrían el fin de "luchar contra 

los efectos polarizantes de los grandes monopolios de la triada, reforzar las posiciones 

sociales de las clases y países desfavorizados del sistema mundial y empeñar negociaciones 

colectivas al nivel inter-regional". No se retoma una concepción neo-capitalista de la 

regionalización, tal como está operando actualmente en el sistema capitalista que sólo 

transmite "de la mundialización polarizante, ligando espacios geoestratégicos periféricos a 

los centros dominantes, a la manera del TLCAN'. Los autofes piensan en un concepto 

nuevo de regionalización para las áreas latinoamericana, África sub sahariana, el mundo 

Árabe, Asia, al igual que para Europa.454 

A partir de una regionalización se podrán proponer los ejes de reflexión siguientes, 

en vía de negociaciones, que permitirían organizar "una interdependencia controlada al 

servicio de los pueblos": 

1) Renegociar las partes de mercado y reglas de acceso al mercado (volver a discutir 

las reglas de la OMC). 

2) Renegociar los sistemas de mercados de capitales para detener la dominación de 

las operaciones de especulación financiera y orientar las inversiones hacia actividades 

productivas en el Norte como en el Sur (volver a discutir las funciones del Banco Mundial). 

3) Renegociar los sistemas monetarios para una estabilidad de los intercambios 

(volver a discutir el Fondo Monetario Internacional, el patrón dólar y el principio de los 

cambios libres y fluctuantes). 

453 Samir Amin y Rémy Herrera, "Le Sud dans le systeme mondial en transfonnation", Revista Recherches 
intemationales, Un monde a vendre ou a construire? La portée de Seattle, nÚill. 60-61, 2/32000, p. 97. 
454 La Unión Europea no responde a este criterio porque optó por una concepción economista para su 
integración, por la mundialización liberal en "las huellas de la estrategia hegemónica de Washington que, 
favoreciendo la descomposición máxima de las fuerzas anti-sistémicas, así como la fragmentación de las 
formas estatales de organización de la sociedad que va al opuesto de un mundo multipolario y democrático" 
(p. 98). 
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4) Imponer una fiscalidad mundial, por medio de la tasación de las rentas asociadas 

a la explotación de los recursos naturales y de su redistribución. 

5) Desmilitarizar el planeta. 

6) Democratizar la ONU, al completarla con un "parlamento mundial" para la 

conciliación de las exigencias del universalismo y de los derechos individuales, derechos de 

los pueblos, derechos políticos y sociales, así como la diversidad en las herencias históricas 

y culturales. 

Franyois Houtart habla de "un Estado visto de abajo", de un proyecto de Foro 

Mundial de las Alternativas, las cuales quedan, todavía, por ser definidas, de manera 

colectiva y permanente, en función de un hilo conductor llamado "utopía". 455 Es necesaria 

la convergencia estratégica, con el fin de pesar sobre las decisiones colectivas en donde se 

tomen institucionalmente. La creación de alianzas debe hacerse sobre puntos precisos: 

convergencias tácticas destinadas a perseguir objetivos concretos a partir de los diversos 

puntos de vista políticos o religiosos. El primer nivel en la construcción de alternativas es el 

de la "utopía poscapitalista"; un proyecto movilizador a definición global y colectiva, con 

dimensión ética y base plural. Este proyecto poscapitalista no es una readaptación 

humanista de las relaciones sociales existentes o regulaciones propuestas por un 

neoclasicismo económico o por un liberalismo social. La utopía debe precisar sus objetivos 

a mediano y corto plazo. Éstos se sitúan en el actuar colectivo económico, político, 

ecológico, social y cultural, así como sobre un principio en base de un análisis de las 

relaciones concretas y de sus efectos en un objetivo poscapitalista (y no neo-keynesianista). 

La solución de la crisis, como lo menciona Luis Villoro, 456 no es la desaparición del 

Estado-nación, sino su reforma, la cual resume en cuatro puntos: 

1) Una soberanía parcialmente compartida. 

2) El Estado múltiple: una asociación en la cual los pueblos que lo componen 

participen en el poder, un estatuto de autonomía dentro del Estado. "FoIjar la patria no sería 

tratar de uniformar a todos los componentes del país en un solo molde, sino desarrollar en 

un acuerdo superior la riqueza de una multiplicidad de expresiones y de formas de vida". 

455 Francois Houtart, "La mondialisation des résistances et des luttes contre le néolibéralisme", Recherches 
internationales. Un monde a vendre ou a construire? La portée de Seattle, núm 60-61, 2/3, 2000, p. 101-108. 
456 Luís Villoro, "Del Estado homogéneo al Estado plural", Pueblos indígenas y derechos étnicos, VII 
Jornadas Lascasianas, José Emilio Rolando Ordófiez Cifuentes (coord.), UNAM, 1999, pp. 69-81. 
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3) La democracia participativa. "Una po1ítica democrática tendería a propugnar el 

acercamiento de los recursos al ámbito municipal... El municipio podría ser, así, la 

estructura política del Estado para la transferencia del poder a las comunidades locales". Se 

trata de un "lento proceso de reforma de las instituciones existentes". 

4) El Estado equitativo, basado sobre la cooperación; la lucha en contra de la 

marginación; lograr la igualdad de oportunidades, y el "consenso entre todas las 

comunidades e individuos que componen la nación". 

Eric Toussaint abunda en un mismo sentido. Habla de crear nuevas estructuras en el 

interés de los ciudadanos del mundo; y que deberán ser reemplazadas progresivamente, 

luego de favorecer la emergencia de una democracia participativa y de asociaciones libres 

de ciudadanos.457 Habla también de anular la deuda,458 instaurar el proteccionismo de los 

países del Sur en relación con los productos del Norte, desarrollar los intercambios y 

complementariedades Sur-Sur, dar prioridad a lo social, y favorecer las campañas para un 

comercio equitativo. El Norte debe luchar en contra de sus propias políticas, sostener 

iniciativas como la del Tribunal de los Pueblos, así como la tasación sobre las 

transferencias financieras para "alimentar un fondo mundial de reparación histórica con 

relación al despojo al cual los países de la periferia fueron sometidos".459 Por su parte, Inge 

Kaul 460 dice que, a la escala internacional, el Estado no tiene equivalente, pero que la 

cooperación alrededor de los bienes públicos globales es posible. Una vez reconocida la 

importancia de estos bienes, será posible establecer relaciones entre las políticas locales y 

nacionales, a través de acuerdos internacionales. Para asegurar la participación de todos los 

niveles del Estado, de las empresas, de las organizaciones de la sociedad civil y de las 

personas, son dos los elementos necesarios: iniciativas eficaces y un sistema de control que 

permita verificar que cada quien juega su papel en el contrato. 

457 Eric Toussaint, presidente del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), 
Bruselas. Véase el artículo "Endettement et crise du modele de développement néoliberal dans le Tier
monde", Recherches intemationales. núm. 60-61, 2/32000, pp. 109-128. 
458 En su libro Deuda Histórica e Historia Inmediata en América Latina, Juan 1. paz Y Mifio Cepeda recuerda 
el concepto de deuda histórica planteado, por primera vez, en la Conferencia Mundial sobre el Racismo 
(Durban, República Sudafricana, 2001). Lo define de la manera siguiente: "La deuda externa queda así 
deslegitimada, pues hay una exigencia histórica de los pueblos de América Latina, para cobrar la deuda 
histórica a los responsables del atraso, el saqueo, la pobreza y la inequidad persistentes en la región" (Citado 
~r Horacio Cerutti, "Agilizati la Historia", resefia sobre el libro mencionado). 

59 Erie Toussaint, p. 126. 
460 Inge Kaul, "Perspectives pour la coopération internationale des mécanismes d'action collective", Le 
Monde diplomatigue, Junio de 2000. 
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C. EL CAMBIO SOCIAL OCURRIDO 

1. El levantamiento en el marco nacional 

Las organizaciones campesino-indígenas no han tenido una posición unificada ante 

la aparición del EZLN.461 AJgunas de ellas cuestionaron la legitimidad del movimiento 

armado. Pero, en Jo relativo a las causas de este levantamiento, todas estaban de acuerdo.462 

También lo estaban en lo relativo a los reclamos, "ya que su programa coincidía de manera 

sustancial con los intereses de la mayoría de las organizaciones campesino-indígenas de la 

entidad. Sólo un pequeño número de organizaciones, más vinculadas con el control 

gubernamental, expresó opiniones públicas de rechazo al EZLN, pero fue un ínfimo 

porcentaje".463 

Finalmente, el EZLN obtuvo apoyo de los indígenas para resistir a "la manipulación 

de la élite, la indiferencia gubernamental y la brutalidad policial", frente a la imposibilidad 

de las organizaciones de defender sus derechos a la tierra y al trabajo.464 Sergio Zermeño 

menciona que a pesar de las intenciones del gobierno mexicano para hacer del conflicto uno 

puramente indígena, éste se transformó de un "problema agrario-campesino ... a una guerra 

entre grupos sociales".465 Más adelante, .este mismo autor divide a México en partes: 1) el 

"México tradicional" ("México profundo" + "México del maíz"; "campesinado 

abandonado y no competitivo") está constituido por 10% de la población total; 2) el 

"México transnacional" o "integrado" (conectado de manera competitiva a la 

"globalización") que constituye 30010 de la población total; 3) El "México roto" o 

"desarraigado", constituido por 50% de la población total, son las masas marginadas 

461 Margarito Xib Ruiz Hemández, "La paz y los pueblos indios", varios autores, Voces indígenas en foros 
internacionales, Marcos Matías Alonso (coord.), México, Plaza y Valdes, 1999, pp. 49-61. 
462 Por ejemplo, la ARlC Independiente apoyo al EZLN porque sus demandas son idénticas (La Jornada del 
12 de julio de 1995). 
463 Margarito Xib Ruíz Hernández, p. 52. En una entrevista realizada por Yvon Le Bol, el comandante Marcos 
dice que las organizaciones armadas de Centro y Sudamérica con las que entró el EZLN en contacto antes de 
1994 les respondieron que la revolución no era posible en México y que su único papel era de ser solidario 
con los movimientos de liberación del mundo y de no hacer nada El proyecto zapatista era considerado como 
una locura que iba en contra de la linea política de estas organizaciones. Por esto, dice Marcos, ningún 
movimiento les ayudó. Nada más recibieron severas criticas. (Yvon Le Bol. Subcomandanle Marcos. El 
sueño zapatista, México, Plaza & Janés, 1997. 
464 Neil Harvey: 1997, p. 144. 
465 Sergio Zermeño, p. 132. 
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urbanas y del mercado informal, los obreros de las maquiladoras y sus familiares, los 

jornaleros migrantes, las poblaciones de las ciudades pequeñas y medianas, que ya no son 

campesinos y sin empleo en las economías regionales por no ser competitivas sobre los 

mercados abiertos. Sergio Zermeño pregunta ¿cómo separar el "México profundo 

tradicional-campesino" del "México roto"? 

En una entrevista, Marcos explica que, en 1994, el zapatismo tiene tres grandes 

componentes principales que son un grupo político-militar, un grupo de indígenas 

politizados y el movimiento indígena de la Selva Lacandona. Explica que poco a poco se 

estableció el contacto entre el grupo político-militar y las comunidades de la selva, por 

intermedio de indígenas politizados. Las primeras relaciones fueron de intercambio: 

entrenamiento militar a cambio de productos para sobrevivir. En esta época, la organización 

ya es mayoritariamente indígena: "Por )0 tanto, cuando se da el contacto entre la 

organización y las comunidades, hay ya un elemento indígena dentro de la guerrilla que 

funciona como traductor. Estos indígenas ya tienen un nivel político, una conciencia 

nacional, una perspectiva de la lucha a largo plazo, no sólo indígena, una perspectiva de la 

lucha a largo plazo, y ya han asimilado de alguna forma este bagaje político-cultural que la 

organización construyó antes; lo han digerido y han producido algo nuevo. Es esto nuevo lo 

que permite que el pacto de convivencia, este dame y te doy, se convierta en una relación 

política. Son los guerrilleros indígenas los que convierten esta relación entre la guerrilla y 

los pueblos en una relación política, y la construyen como una relación orgánica. Esto es lo 

que se logra en esa época ---estoy hablando del 85, por ahí_".466 Para explicar este "algo 

nuevo", Marcos dice que "es una especie de traducción enriquecida de la perspectiva de la 

transición política. La idea de un mundo más justo, todo lo que era el socialismo a grandes 

rasgos, pero digerido y enriquecido con elementos humanitarios, éticos, morales, más que 

propiamente indígenas. De pronto, la revolución se transforma en algo esencialmente 

moral. Ético. Más que el reparto de la riqueza o la expropiación de los medios de 

pro~ucción, la revolución comienza a ser la posibilidad de que el ser humano tenga un 

espacio de dignidad. La dignidad empieza a ser una palabra muy fuerte. No es un aporte 

466 Yvon Le Bol, Subcomandante Marcos. El sueño zapatista, México, México, Plaza & Janés, 1997, p. 145. 



185 

nuestro, no es un aporte del elemento urbano, esto lo aportan las comunidades. De tal forma 

que la revolución sea el garante de que la dignidad se cumpla, se respete".467 

El zapatismo aparece como un sincretismo (la palabra es nuestra) entre la lucha 

político-militar y un movimiento indígena de mucha tradición de lucha que finalmente 

impuso a sus concepciones del poder y de la democracia al movimiento. Resulta, a partir de 

1985, que los que vinieron a la selva para "abrir los ojos" a los indígenas explotados sobre 

su condición, son los que están aprendiendo. De un ejército de "vanguardia revolucionaria", 

el EZLN se transforma en un "ejército de las comunidades indígenas, un ejército que es 

parte de un movimiento indígena de resistencia, dentro de otras formas de lucha". 468 

Según Marcos, son varias razones las que explican el crecimiento del EZLN. 

Menciona el fraude en las elecciones de í 988 que daban por ganador el candidato del PRD; 

la caída del precio del café; las epidemias de mononucleosis que mataron a muchos niños 

en la selva. Se sospechó que estas epidemias eran causadas por bombardeos de químicos en 

Guatemala. Otra causa fue la incursión del ejército federal en la selva; el auge de los 

asesinatos de las guardias blancas, sobre todo en el norte de Chiapas y en la selva, y 

finalmente, la modificación del artículo 27 de la Constitución federal. Los subsidios, en el 

marco del plan Pronasol, nunca llegaron hasta las comunidades. Todo el dinero se quedó en 

las manos de los agentes municipales, de los funcionarios locales y de las autoridades de la 

organización ARIC.469 

Al nivel nacional, Sergio Zermeño 470 señala otros movimientos con visión cercana 

de la dominación que padecen: los municipios libres de ]a Mazateca Alta en Oaxaca; el 

Consejo Municipal Rebelde en 27 pueblos mixtecos y amuzgos situados en la Costa Chica 

y la Montaña, en Guerrero; el Consejo Campesino Reivindicativo Emiliano Zapata 

(totonacos, nahuas, hu asteco s, otomís y popolucas de Veracruz); así como en Tepoztlán, 

Morelos. 

El fortalecimiento de los órdenes intermedios, en el plano social, parecen la única 

vía para que los colectivos hagan frente a las inmensas necesidades a las cuales se 

467 Y von Le Bot, p. 146. 
468 Yvon Le Bot, p. 148-149. 
469 Yvon Le Bol, p. 178-179. 
470 Sergio Zermeño, La sociedad derrotada. El desorden mexicano del fin de siglo, México, Siglo XXJ, 1998, 
p.189. 
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enfrentan, 471 los efectos de un- estancamient0472 que ya dura quince años, y el desorden 

generalizado que empujó al_proyecto globalizador. Se está generando un nuevo piso social 

en México que puede conducir al desorden generalizado o puede ser la base de un nuevo 

orden: una lucha entre dominantes y desposeídos (ya no entre burgueses y proletarios, que 

son cada vez menos). En sus principios, Zermeño dice que el movimiento zapatista se 

desarrolló sobre tres planes: 1) El plan local-regional (altos, cañadas, selva), con un 

contenido indígena y cultural centrado sobre la pobreza, la exclusión, la enfermedad, la 

destrucción de la naturaleza, el paisaje, las formas de sobrevivencia, el reto del desarrollo 

sustentable y la autonomía. La invasión del ejército de las regiones zapatistas, en 1995, para 

lograr el crecimiento del zapatismo en términos de autonomía; 2) En el plan de la política 

naciona), en la organización de la Convención Nacional Democrática y su acercamiento 

con el PRD, con la organización del referéndum y la Cuarta Declaración de la Selva, la 

creación del Frente Zapatista de Liberación Nacional; 3) La tercera dimensión, en los años 

noventa, embarga lo internacional. El movimiento es visto como una "fuerza", apoyada 

sobre medios nuevos (la cibernética) y un líder "extraordinario" con grande legitimidad, 

sobrepasando los errores del "foquismo" de los años sesenta. 473 

2. El marco internacional de las reivindicaciones 

De hecho, desde finales de los años setenta, las demandas indígenas se integran en 

un contexto internacional de reivindicaciones y presionan a las organizaciones 

internacionales474
. De esta presión, nace un grupo de trabajo dedicado a investigar sobre la 

471 Es lo que Zenneño llama "primera fuente de desordenamiento" (1998, p. 23). 
472 Lo que Zenneño llama la "segunda fuente de desordenamiento" (1998, 25). La "tercera fuente de 
desordenamiento" está constituida por el proceso de integrnción trasnacional con la caída de los aranceles, a 
partir de la entrada al GA TI, en 1986. La "cuarta fuente de desordenamiento" es la debacle del proyecto 
neoliberal de apertura comercial y transnacionalización (1998, 26). 
473 La estrategia del "foco insurreccional" de "Che" Guevara se inspira de la estrategia de Mao-Ze-Dong y de 
Giap pero se adapta a la realidad latinoamericana. El sabotaje y la huelga general insurreccional debe 
relacionarse con la insurrección rural, la acción autónoma urbana (provocada por un detonador exterior) ... y el 
golpe de Estado debe recurrir al ejército. Su objetivo inmediato no es la toma del poder, pero sí la 
construcción de una fuerza militar autónoma que deberá quebrar al Estado burgués para instaurar la dictadura 
del proletariado. El método es constituir focos insurreccionales rurales que deberán abrir frentes sobre todo el 
territorio. 
474 V' 1 'tul . ease e capl o antenor. 
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condición de los pueblos indígenas, en el marco de la ONU. Pero el proceso histórico del 

"sistema jurídico indígena" que remonta a 1921 con la "propuesta de desarrollar estudios 

sobre las condiciones laborales de los trabajadores indígenas", en el marco de la OIT.475 

En los años sesenta, las demandas eran dirigidas hacia la protección de los intereses 

de una comunidad en particular y, por lo tanto, no pueden ser descritas como un proceso de 

"lucha de clase", porque no se insertaban claramente en una estructura de clase agraria, dice 

R. Stavenhagen (por ejemplo, la Federación Shuar de Ecuador que era una organización de 

carácter comunal y étnico). Nuevas organizaciones surgieron en los años setenta y 

empezaron a hablar en nombre de la etnia. Luego surgieron asociaciones regionales que 

incluyeron a varios grupos étnicos (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la 

Amazonia Ecuatoriana y Asociación Indígena de la Selva Peruana). A partir de aquí, 

empezaron a organizar congresos, manifiestos, declaraciones, peticiones a los gobiernos, 

ocupación- de tierras e iniciaron procesos legales. Durante los años noventa, se organizan 

levantamientos masivos y pacíficos (con el ejemplo de Ecuador) que obligan al gobierno a 

negociar sobre cuestiones agrarias. El ejemplo de la Unión de Indios de Brasil enseña una 

activa participación en las discusiones políticas que ha tenido una influencia sobre la nueva 

Constitución del país, a fines de los años ochenta.476 

A partir de la segunda mitad de los años ochenta, las organizaciones regionales y 

continentales empiezan a participar en las discusiones en el nivel de las Naciones Unidas, 

dentro del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas.477 Participan también en los 

debates para la adopción del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. 

Representantes indígenas pertenecen también a los órganos directivos del Fondo para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe que fue creado en 1992, 

por la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. 

En los primeros años, dice R. Stavenhagen, los documentos (declaraciones, 

resoluciones y proclamaciones) hablaban de la subordinación histórica de los pueblos 

475 Jorge Alberto González Galván, "El reconocimiento del derecho indígena en el Convenio 169 de la OIT', 
Análisis interdisciplinario del Convenio 169 de la OIT. IX Jornadas Lascadianas, José Emilio Rolando 
Ordóñez Cifuentes (coord.), UNAM, Instituto de Investigaciones Juridicas, serie Doctrina Juridica, núm. 33, 

Pf¿- 8Rl-d
97

lfi· S nhag "Las .. . dí Am'· L·" L o o o tave en, organtzaC1ones ID genas: actores emergentes en enca atma, a 
sociedadfrente al mercado, Maria Tarrío y Luciano Concheiro (coord.), México, La Jornada Ediciones, Casa 
Abierta al Tiempo, 1998, pp. 305-323. 
477 V' 1 'tul . ease e cap} o antenor. 
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indígenas, de la pobreza -secular,- y se idealizaba el pasado precolonial donde no había 

explotación ni discriminación. Luego, las demandas se enfocaron sobre temas específicos 

como la tierra, el crédito agrario y la educación. Más recientemente, las demandas de 

autonomía, de autodeterminación, de identidad étnica, de protección del medio ambiente, 

de cambios en las legislaciones o de cumplimiento de los instrumentos jurídicos 

internacionales como el Convenio 169 o el Proyecto de Declaración de los Pueblos 

Indígenas de las Naciones Unidas. Las autoridades tradicionales indígenas fueron 

desplazadas paulatinamente por los jóvenes profesionales más preparados para afrentar a la 

sociedad no indígena. Esto creó tensiones entre las dos generaciones, pero lograron tener 

papeles complementarios: las autoridades tradicionales representadas por los ancianos se 

ocupan de los asuntos internos de la comunidad, mientras que los jóvenes líderes se ocupan 

de la organización y de las alianzas con el mundo exterior, y desarrollaron un "nuevo 

discurso indígena" basado en la formulación de la agenda política de sus movimientos, en 

el redescubrimiento de sus raíces históricas, yen "nuevas comunidades imaginarias". Saben 

movilizar recursos materiales y políticos, así como el reconocimiento público y legal. 

Saben también que sus reclamaciones impactan más si se juntan con otros movimientos 

sociales. 

Surgen dos problemas: pnmero, sobre el papel del movimiento indígena en los 

conflictos y la articulación de intereses en la sociedad nacional (la integración a la cultura 

nacional, el rechazo de dichas políticas o la presentación de alternativas). La opción por la 

lucha étnica, sin negar la lucha de clase, es reciente. El segundo problema tiene que ver con 

el tema de la construcción de alianzas estratégicas con otras organizaciones (sindicatos de 

trabajadores, organizaciones campesinas, estudiantes, intelectuales, iglesia católica o 

partidos políticos).478 Alianzas surgieron también con organizaciones de defensa de los 

derechos humanos. Estas estrategias se sustentan sobre la idea de que los movimientos 

amplios tienen mayor impacto, pero se considera que los intereses indígenas arriesgan 

siempre la subordinación de sus intereses con otros intereses. Las organizaciones indígenas 

tienen apoyos externos (misiones católicas o protestantes,479 maestros, trabajadores de la 

salud, antropólogos o agencias internacionales y las ONG). 

478 Con el ejemplo del Movimiento Indigena Tupac Katari, en Bolivia. 
479 Como en el caso de las organizaciones amazónicas a organizarse durante los años sesenta y setenta. 
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El surgimiento del movimiento indígena en Chiapas "expresa fuerzas sociales 

fundamentales que subyacen en algunas de las transformaciones que han estado ocurriendo 

en el continente durante el último tercio de este siglo".480 Los factores que dieron lugar a la 

conciencia indígena son los siguientes: 

1) El descontento y la desilusión, a partir de los años setenta, frente al fracaso de las 

políticas desarrollistas que no lograron mejorar los niveles de vida de los pobres ni de los 

pueblos indígenas. 

2) La conciencia creciente, por parte de los intelectuales indígenas, de que el Estado 

nacional excluye a sus pueblos del bienestar económico, de la igualdad social, de los 

procesos de decisión política, del acceso a la justicia en el sistema legal. Esto llevó a 

cuestionar la idea de nación y a proponer procesos alternativos de Estado multicultural y 

pluriétnico. 

3) La emergencia de una cosmovisión indígena todavía no estructurada. El concepto 

de modernización y la visión marxista del problema indígena fueron rechazados por los 

intelectuales indígenas, porque eran vistos como productos del "occidente colonizador" . La 

ideología indianista constituye una alternativa "al vacío ideológico de las principales 

filosofias políticas liberales y marxistas".481 Las demandas se organizan en cinco rubros: 1) 

La definición del estatuto legal, el derecho a la autodefinición en el marco de una sociedad 

democrática con cambios legislativos y constitucionales;482 2) El derecho a la tierra, la 

480 R Stavenhagen, p. 315. 
481 R Stavenhagen, p. 318. 
482 Por ejemplo, en la Constitución Política de Bolivia (Ley de Participación Popular y Decreto Reglamentario 
núm. 23858 del 9 de septiembre de 1994) se estipula lo siguiente: "las colectividades humanas que descienden 
de poblaciones asentadas con anterioridad a la conquista o colonización, y que se encuentran dentro de las 
actuales fronteras del Estado; poseen historia, organización, idioma o dialecto y otras caracteristicas culturales 
con la cual se identifican sus miembros, reconociéndose como pertenecientes a la misma unidad sociocultural; 
mantienen Wl VÍnculo territorial, en función de la administración de su hábitat y de sus instituciones sociales, 
económicas, políticas y culturales" (citado en "Observaciones y recomendaciones de Bolivia al Proyecto de 
declaración Americana sobre los Derechos de las Pobaciones Indígenas, Doc. OENSer.KIINF.12/99, 10 de 
febrero de 1999). En la Ley Indígena nÚln 19.253, "De la calidad de Indígena" de Chile, el artículo 2 estipula 
lo siguiente: "Se considerán indígenas para los efectos de esta ley, las personas de nacionalidad chilena que se 
encuentren en los siguientes: Hijos de padre o madre indígena (filiación inclusive adoptiva); descendientes de 
habitantes originarios de las tierras identificadas en el artículo 12 núm. 1 y 2; descendientes de las etnias 
indígenas que habitan el territorio nacional, y poseen a lo menos Wl apellido indígena (o si se acredita su 
procedencia indígena por generaciones; las persOnas que mantengan rasgos culturales de alguna etnia 
indígena (práctica de formas de vida, costumbres o religión de modo habitual o cuyo cónyuge sea indígena); 
la autoidentificación como indigena es necesaria (Párrafo 2-2). 
Se entiende por comunidad indígena, toda agrupación de personas pertenecientes a una misma etnia indígena 
en una o más de las situaciones siguientes: provengan de Wl mismo tronco familiar; reconozcan una jefatura 
tradicional; posean o han poseído tierras indígenas en común; provengan de un mismo poblado antiguo" 
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restitución de los derechos agrarios, el reconocimiento y delimitación legal de los territorios 

ancestrales. La tierra y los recursos son considerados como bienes colectivos, comunales a 

pesar de que la noción de propiedad individual haya penetrado; 3) Las elites indígenas 

fomentan el "renacimiento cultural consciente", a través de las lenguas y la literatura; 4) El 

reconocimiento a la organización social, la costumbre jurídica, las formas de autoridad 

tradicional, de resolución de conflictos, las prácticas relativas a la herencia y el patrimonio, 

los patrones de uso de la tierra; 5) La participación política, una mayor representación en 

las instituciones gubernamentales y el derecho a la libre determinación que se expresa a 

través de la autonomía y el auto gobierno local y regional. 

Durante los años ochenta, la tendencia común a las luchas dentro de los distintos 

contextos nacionales, es la "búsqueda de una nueva articulación con procesos políticos que 

van más allá de los ámbitos comunal y regional" .483 Díaz Polanco habla de una "gradual 

nacionalización de los movimientos indígenas de Latinoamérica". Se revela por un mayor 

vínculo con las fuerzas sociopolíticas del país, con los procesos globales, el 

enriquecimiento de sus metas socioculturales, políticas y económicas, así como un 

reforzamiento de las demandas étnicas propias. Se ha enriquecido su concepción de 

democracia con la idea de participación en la vida sociocultural, económica y política de 

los países, así como la transformación que permitiría esta participación efectiva. Se realizan 

actos para discutir sobre el régimen de autonomía, lo que reflejan "una elevación política de 

la conciencia étnica y un mayor desarrollo programático, como resultado de una mejor 

comprensión de la sociedad nacional en la que los grupos étnicos están insertos".484 

(párrafo 4-9, citado en Instrumentos Internacionales Básicos de Derechos Humanos Comentados, Jesús 
Rodríguez, Comisión Nacional de los Derechos Humanos). 
483 En Guatemala, los movimientos de los años ochenta se incorporan a la lucha revolucionaria (para 
modificar las relaciones SOCÍoeconómicas y de dominación); en Nicaragua, los Sandínistas abren un proceso 
de autonomía en la Costa Atlántica; en Colombia (Quintín Lame) y en Perú grupos indígenas se vinculan con 
movimientos cívicos o político-militares, portadores de proyectos de transformación nacional; en Ecuador, la 
Conaie está en un proceso político nacional y constituye una fuerza social importante; en Chile, la lucha 
indígena permitió la revisión de la legislación en lo relativo al territorio, la autogestión. La Constitución 
brasileña de 1988 ha incluido un capítulo sobre derechos fundamentales de los pueblos indígenas, así como 
artículos con el fin de ofrecer una protección jurídico-política a las comunidades (Véase Héctor Díaz Polanco, 
A utonomía regional. La autodeterminación de los pueblos indios, México, Siglo XXL 1991, p. 111). 
484 H. Díaz Polanco, 1991, p. 119. 
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3. -¿~'Conflicto identitario", "lucha sodal" o "conflicto de clase"? 

El movimiento indígena chiapaneco no constituye ningún repliegue etnocentrista.485 

Sigue, como lo acabamos de mencionar, la tendencia internacional, regional de los 

movimientos indígenas- de América Latina. El sociólogo Alain Touraine486 diferencia tres 

tipos de movimientos: el conflicto identitario, la lucha social y el conflicto de clase. Si nos 

basamos sobre las definiciones que da, pensamos que el movimiento chiapaneco es 

particular, porque se define, a la vez, como conflicto identitario o "comportamiento 

colectivo de defensa"; se define como "lucha social" y también como "conflicto de clase". 

Las reivindicaciones culturales o étnicas se desarrollaron con lógicas de acción en conjunto 

con actores sociales o políticos nacionales e internacionales. El conflicto chiapaneco 

constituye un "comportamiento colectivo de defensa" (por la valorización cultural de lo 

indígena, frente a la sociedad global); una "lucha social" (porque. uno de sus fines es 

modificar las decisiones políticas del Estado en función de la legislación nacional e 

internacional) y, finalmente, constituye un "movimiento social". Los "movimientos 

sociales" son definidos como luchas por la historicidad o por el "conjunto de modelos 

culturales que gobierna a las prácticas sociales". Son demandas materiales, críticas de la 

modernidad, y las luchas de clases no constituyen el centro del conflicto. Reúnen también 

los tres principios siguientes "de existencia"; el "principio de identidad" (el movimiento 

debe tener claro a quién representa y cuáles son los intereses que defiende); el "principio de 

oposición" (tiene claro quiénes son sus opositores; sus adversarios), y el "principio de 

totalidad" (debe tener claro los valores, los ideales o el pensamiento del cual se inspira). 

Los movimientos sociaJes son los lugares privilegiados en donde se crean nuevos valores y 

se tiene una posición central en el análisis histórico y del cambio social, porque influencian 

a la historia misma. Sus funciones son las de servir de mediación entre personas, estructuras 

y realidades sociales, así como las de explicar cuál es la realidad social que hay que 

defender, criticar o cambiar. Otra función es la de clarificar la conciencia colectiva, y 

485 Pero, eomo lo menciona Ivon Le Bol, existe un peligro de repliegue comunitario: \Ul conjunto de factores 
externos (el desinterés de los actores políticos al movimiento) e internos (presiones de las comunidades para 
tomar actitudes comunitarias) pueden combinarse y lograr su desarticulación y aislamiento del movimiento, a 
la manera de las "comunidades de poblaciones en resistencia", en Guatemala, donde unas quince mil personas 
vivieron en autarquía durante quince años (lvon Le Bol, Subcomandante Marcos. El sueño zapatista, México, 
Plaza y Janés, 1997). 
486 Alain Touraine, Sociologie de /'action, París, Seuil, 1965. 
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finalmente, la de constituir una presión sobre las élites del poder, en el hecho de influenciar 

el desarrollo histórico. 

4. El cambio social ocurrido en la nación y en el mundo 

El movimiento zapatista ha ocasionado un "cambio social" (se define como una 

transformación observable sobre un periodo corto de tiempo y en el marco preciso de la 

sociedad mexicana). Constituye un "fenómeno colectivo" (implica a la colectividad entera 

y afecta los modos de comportarse frente al descontento, así como al universo mental de la 

colectividad) y ha provocado modificaciones de elementos culturales de la sociedad 

nacional. 487 Las condiciones del cambio son el contexto económico mundial, 

desreglamentado y altamente desfavorable a los pueblos indígenas (económica, social y 

cultural mente hablando), así como el debilitamiento del Estado. Los agentes del cambio 

son los pueblos indígena-campesinos, y los factores (económicos, sociales, culturales y 

técnicos) interdependientes son la presión demográfica sobre la tierra y el fin del reparto de 

tierras; la situación de extrema explotación (explotación por agentes regionales, nacionales 

e internacionales); la pobreza agravada por la apertura económica; el abandono del papel 

del Estado; la falta de ética en política; la imposición de concepciones dominantes; los 

medios de comunicación, etcétera. 

Cuando se habla de "cambio social", se debe especificar cuál es la "acción 

histórica". Consideramos que la "acción histórica" es la presión del "poder periférico" 

sobre el "poder dominante" (una presión armada que se convierte rápidamente en presión 

política al nivel nacional e internacional). Un primer "cambio" logrado en 1994 es la 

presión que se logra directamente sobre el Estado, con los instrumentos jurídicos y de 

comunicación como armas en manos. Un segundo cambio es la adhesión de la sociedad 

nacional e internacional a la lucha indígena. Como diría Ivon Le Bot: "Es la búsqueda de 

un sentido para la acción colectiva, y no un llamado a la compasión, donde el zapatismo ha 

despertado el interés y la resonancia de la que hemos sido testigos".488 Los problemas por 

487 Nos basamos sobre la definición del "cambio social" de Guy Rocher, Le changement social, París, Points, 
1968. 
488 Ivon Le Bol, Sub comandante Marcos. El sueñozapatista, México, Plaza y Janés, 1997, p. 107. 
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- resolver ya no son concebidos como de orden local. Son, en adelante, de importancia 

nacional e internacional que abre la puerta a una nueva internacionalización. Con el apoyo 

de los documentos jurídicos internacionales, vigentes en el país, y el apoyo de la sociedad 

civil nacional e internacional, se acusa al Estado de no cumplir con sus obligaciones 

(motivos expresados en la Primera Declaración de la Selva Lacandona) y se exige del 

Estado su protección frente a la enorme máquina de exterminio que constituye el sistema 

económico mundial. La estrategia de "intemacionalización" del movimiento zapatista está a 

la altura de esta máquina para combatirla. 

Los pueblos indígenas tienen, desde ahora, un estatuto de actores políticos que ya no 

se podrá ignorar. 
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CONCLUSIONES 
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PRIMERA PARTE. EL SISTEMA ULTRALIBERAL Y SUS CONSECUENCIAS 

1. Con la finalidad de reducir la vulnerabilidad de sus economías frente a la 

inestabilidad internacional del periodo entre las dos guerras mundiales, los países de 

América Latina habían desarrollado políticas económicas de desarrollo que tenían como fin 

redistribuir el ingreso, generar empleos, acelerar el crecimiento, y estaban basadas sobre un 

modelo intervencionista, proteccionista y nacionalista con prioridades agrarias y sociales 

(repartición de tierras, expropiación petrolera, instituciones de crédito). A pesar de los 

logros en la esfera social, en sus primeras fases (baja de las tasas de analfabetismo, mejora 

de los servicios de salud y del seguro social) los populismos de América Latina, 

rápidamente, registraron problemas importantes (fuga de capitales, reducción de los 

subsidios por parte de los gobiernos, aceleración de la inflación, etcétera). Estos problemas 

generaron efectos muy graves para las clases populares y campesinas. Finalmente, a partir 

de los años cincuenta, los países latinoamericanos tuvieron que recurrir al capital 

extranjero, así como a los préstamos bancarios. 

2. Durante los años setenta aparecen nuevos tipos de CrISIS internacionales con 

características tales como las desreglamentaciones del conjunto de las economías, la 

brutalidad, y en corto tiempo la baja de las actividades económicas, de la producción y del 

consumo nacional, así como un alza del desempleo. Para pagar la deuda, los países de 

América Latina se benefician del alza regular de los precios de los productos básicos de los 

cuales son exportadores. México pidió préstamos sobre sus reservas de petróleo para 

financiar excesos en sus importaciones. Pero, a partir de 1982, la Reserva Federal de los 

Estados Unidos de América decide elevar las tasas de interés. Como consecuencia de esto 

bajan los precios de las materias primas (salvo el petróleo que sólo cae en 1986) y suben las 

deudas. Durante este mismo periodo se desregulan los mercados financieros, lo que va a 

permitir a los bancos privados prestar con intereses bajos o negativos. El interés por parte 

de los gobiernos de los países industrializados para encontrar mercados a sus productos en 

un momento de debilitamiento de sus economías; la disponibilidad de capitales por parte de 

los bancos privados; y el interés estratégico de Estados Unidos de América de favorecer el 

desarrollo de algunos países para constituir un frente a los movimientos revolucionarios, 
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empujaron el incremento de los préstamos. La baja de los precios de las materias primas 

sobre los. cuales se basaban los países deudores para poder rembolsar provocó la 

imposibilidad, por parte de los países deudores, de pagar la deuda. Asimismo, cumplir con 

los pagos implicaba contratar otros préstamos. Esta crisis de deuda fue administrada por los 

gobiernos del norte, las instituciones financieras internacionales multilaterales (FMI, Banco 

Mundial) y el sector privado. 

3. Ante la crisis de la deuda se impusieron nuevas condiciones: la aplicación de planes 

de ajuste estructural que implicaban acciones legislativas y políticas por parte de los países 

deudores, que tenían el fin de concentrar los recursos para poder competir a nivel 

internacional. Estas condiciones implicaban también el retiro del Estado de la esfera social, 

la apertura de los mercados internos a los productos extranjeros, la contrarreforma agraria 

(el reparto no se había concluido en Chiapas), la venta de las empresas del Estado, la 

libertad de las empresas transnacionales (por ejemplo, la transnacional agro-biotecnológica 

Pulsar, en Chiapas) para controlar los recursos naturales y humanos en el marco de planes 

como el Tratado de Libre Comercio o el proyecto de Plan Puebla-Panamá. Un gran poder 

económico fue acumulándose por estas empresas, en detrimento del poder político de los 

Estados, por medio también de estrategias de corrupción a niveles nacionales y locales. En 

este sentido, hemos hablado de un "nuevo principio de soberanía" de las empresas 

transnacionales, el cual aniquiló el antiguo principio de soberanía de los Estados 

nacionales. Es este principio que calificamos de "proceso económico y político hacia la 

servidumbre", el que condujo a un verdadero proceso de recolonización del continente, así 

como a la aceleración de la represión de los movimientos sociales y campesinos. 

4. Este proceso hacia la servidumbre que acabamos de describir amenaza al interés 

colectivo, porque paraliza a los Estados nacionales en sus deberes hacia los grupos 

vulnerables. Tiene como consecuencias el incremento de las migraciones, de la miseria, así 

como el desarrollo de la competencia a nivel de los distintos grupos e individuos (por el 

trabajo y los diversos recursos). La situación resulta deplorable para los pueblos indígenas 

que constituyen los grupos más vulnerables (económica, social y cultural m ente ) dentro de 

las sociedades. En tal contexto, no se puede hablar de democracia en el sentido de proyecto 
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colectivo nacional, cuando solamente es representativa de los intereses económicos y 

financieros de una minoría. 

SEGUNDA PARTE. LA LUCHA POR LA EMANCIPACIÓN POLÍTICA 

Y EL DERECHO DE VIVIR EN PAZ 

5. La estructura socioeconómica y cultural hegemónica no permite el establecimiento de 

la democracia. Sólo da paso a una lógica de guerra económica y social, a la emergencia 

generalizada de conflictos sociales cuyos fines son, precisamente, la modificación de esta 

estructura hegemónica, la oposición al proceso económico y político que conduce a la 

"servidumbre", por medio de una reapropiación del aparato de Estado, como es el caso del 

movimiento campesino-indígena-zapatista en Chiapas. Podemos afirmar que este 

movimiento se basa en las concepciones indígenas del poder (democrático participativo), de 

la tierra (colectiva) y del territorio (fundamento de la identidad), y que tiene sus 

fundamentos en una estructura mental y lingüística de igualdad que tienen los pueblos en 

conflicto. Por lo contrario, el poder político y económico hegemónico se funda sobre la 

base de la coerción y la desigualdad económica entre las personas o los grupos. Los 

ejemplos de organización del "poder", dentro de los pueblos indígenas, enseñan 

mecanismos relevantes de protección contra las implicaciones negativas del poder. 

6. El poder indígena, en los casos estudiados, se presenta como un control de la 

sociedad sobre quien personifica al poder. El "poder" concebido por los pueblos indígenas 

no es un fin en sí mismo, sino un servicio a la comunidad que se sustenta sobre la idea del 

interés colectivo, de la cohesión del grupo alrededor de valores culturales comunes. La 

ascensión en el "poder" se hace por medio de etapas obligatorias. El cargo político

religioso no puede ser remunerado, y lo único que se gana de un buen servicio a la 

comunidad, es un prestigio que no tiene precio. A través de los comunicados del EZLN, 

hemos visto que el fin del movimiento no es la toma del poder político por ellos mismos, 

sino la torna de la representatividad democrática por el pueblo, así como la multiplicación 

de las iniciativas para imponer este nuevo tipo de sociedad. Los fines del movimiento no es, 
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entonces, el separatismo de la región de Chiapas con la nación mexicana, sino un estatuto 

de autonomía, dentro del marco nacionaL Tal proceso se. concibe como un grado de 

descentralización del poder, dentro de la democracia, ella misma concebida como modo de 

emancipación política. 

7. Las políticas ultraliberales (fin del reparto agrario, apertura económica, abandono por 

parte del Estado de su papel regulador. .. ); la corrupción; la falta de ética en política, la falta 

de democracia real, así como la imposición de una visión del mundo dominante agravaron 

la situación de extrema explotación y miseria de los pueblos indígenas. Las alternativas 

deben considerar todos los niveles de explotación: local, nacional, regional e internacional. 

Deben considerar no sólo la emancipación política, sino también la emancipación social y 

económica. Todavía no existe ningún modelo claro de organización política fuera del 

Estado. Los movimientos indígenas, en general, se refieren al modelo estatal; a su 

"reconquista" para exigir sus derechos, a su reformulación en un nuevo modelo de Estado

nación. Con el apoyo de los documentos jurídicos internacionales, así como de una 

estrategia de "internacionalización" de la lucha, la propuesta alternativa zapatista a la 

mundialización deberá fomentar la intemacionalización de la lucha (Plan Realidad

Tijuana), así como la democracia plural, reguladora de la economía. En todos casos, la 

solución solamente puede obtenerse en las transformaciones en las relaciones de fuerzas 

sociales y políticas nacidas de un conjunto de luchas progresistas en todo el mundo, a 

distintos niveles (local, regional o internacional), articuladas entre sí, haciendo alianzas 

sobre puntos estratégicos bien definidos (la deuda, las organizaciones internacionales, entre 

otros), y en un proyecto poscapitalista a largo plazo. Además, todo proyecto democrático 

deberá inspirarse en los medios de control del poder, practicados por los pueblos indígenas. 

8. Un aspecto esencial es el derecho de los pueblos indígenas al disfrute de los recursos 

naturales, de conformidad con el derecho internacional, como lo dice la Resolución 169 de 

la OIT, el cual es respetado por los Acuerdos de San Andrés, acreditados por el conjunto de 

la clase política mexicana. Tales derechos sólo pueden ser garantizados por el marco de un 

Estado nacional soberano que mantenga la explotación de las riquezas nacionales, así como 

el disfrute de ellas por los pueblos indígenas. Los derechos colectivos de los pueblos 
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indígenas (derecho de decidir, controlar y participar en todos los proyectos económicos, 

políticos y sociales, así como el derecho a disfrutar los recursos naturales) son reconocidos 

por el derecho internacional, por el artículo 133 constitucional. 

9. A pesar de las disposiciones nacionales vigentes (instrumentos internacionales y la 

Constitución política mexicana) que protegen a los pueblos indígenas, hemos constatado 

que en ellas la cuestión indígena ha sido mutilada, tanto por la Reforma del Estado del 

presidente Vicente Fox, como por las plataformas electorales más recientes del PAN Y del 

PRI, que no están conforme a las demandas indígena-zapatistas ni de grandes sectores de la 

población, ni de los Acuerdos de San Andrés que los mismos partidos habían firmado . Por 

el contrario, la plataforma electoral del PRD integra, en su capítulo sobre los pueblos 

indios, la necesaria aceptación de los Acuerdos de San Andrés con las consecuentes 

modificaciones constitucionales, el rango constitucional pleno de los derechos políticos, 

económicos y culturales de los pueblos indios, y el derecho a tener autoridades propias en 

sus territorios bajo un sistema participativo y de autonomía en el marco de la Unión. Podria 

abarcar a varios municipios sin detrimento de las funciones de los ayuntamientos y con un 

consejo democráticamente elegido, beneficiándose de un presupuesto otorgado por la 

Federación y los estados, así como de las capacidades jurídicas en diversas materias 

(agrarias, agua, medioambiente, educación, cultura, seguridad pública y obras públicas). La 

plataforma del PRD resalta también la conformación de distritos electorales locales y 

federales que tomarían en cuenta los territorios de los pueblos indios con el propósito de 

dotar a éstos de representación propia en los organismos legislativos con relativa 

independencia del número de habitantes. Sobre este punto, nos pareció indebido el uso del 

término "relativa". 

10. En relación con la representatividad de los pueblos indígenas en el Congreso, la 

reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de fecha 18 de julio 

de 2001,489 denominada "reforma indígena", se previó, en su artÍCulo 30. transitorio, la 

limitación a la representación de los pueblos indígenas, al considerar en dicho artÍCulo que 

al realizarse "la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales deberá 

489 Publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 14 de agosto de 2001. 
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tomarse en consideración cuando sea factible, la ubicación de los pueblos y comunidades 

indígenas, a fin de propiciar su participación". Entiéndase bien, por una parte, que no 

corresponde la representación de los pueblos indígenas, como se ha dicho en los Acuerdos 

de San Andrés, a las circunscripciones plurinominales; y, por otra parte, con el criterio de 

"factibilidad" para delimitar las circunscripciones electorales, podemos preguntarnos ¿con 

qué criterios se permite la discriminación de los pueblos indígenas? La reforma indígena 

propicia la subrepresentación de los pueblos indígenas en la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, y se rompe con uno de los principios fundamentales de los Estados 

democráticos como es el principio de igualdad. Esta reforma no puede entenderse como una 

reforma democrática para el país. 

11. Los pueblos indígenas, como integrantes de la nación mexicana, implican también 

su participación activa en la vida de la nación pluriétnica, como lo establece la 

Constitución; participación en las estructuras políticas, en la elaboración de las leyes y la 

protección efectiva del Estado. Los pueblos indígenas pueden sobrevivir como entidades 

étnicas sólo si son protegidos por un Estado soberano que aplica políticas que toman en 

cuenta los criterios de costos y beneficios sociales. 

A corto plazo, el Estado debe constituir el instrumento para quebrar la pirámide de 

explotadores locales, nacionales e internacionales, bajo la cual se encuentran los pueblos 

indígenas (un "Estado de liberación",49o en lugar de un órgano de dominio).491 Esto implica, 

por una parte, la adquisición necesaria de la autonomía reconocida por la Constitución 

política (lo que supone necesariamente las modificaciones previstas dentro del marco de los 

Acuerdos de San Andrés, así como la reforma al artículo 27 constitucional). Y, por otra 

parte, la creación de un organismo del Estado autónomo e independiente, del tipo de 

"órgano constitucional autónomo" (como la Comisión Nacional de Derechos Humanos): 

una Comisión de Protección y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, compuesta de 

representantes de las distintas comunidades, y cuyas funciones serían elaborar, 

conjuntamente con lo~ pueblos indígenas e instituciones involucradas, planes y programas 

490 En palabras de P. González Casanova, "Teoría del Estado y crisis mundial", El Estado en América Latina. 
Teoría y práctica, p. 22. 
491 "Un tipo de explotación primitivo en comparación con el realizado por la burguesía sobre el proletariado", 
como dice Leopoldo Zea (La filosofla como compromiso). 
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de reconocimiento y protección de los pueblos indígenas. Este órgano constitucional 

autónomo, como otros, tendría autonomía orgánica, presupuestal y funcional, lo que 

permitiría que no se confundiera con una dependencia más del Ejecutivo; éste sería un 

verdadero órgano del Estado no sujeto al control por los demás poderes. Porque al ser 

creado directamente por la Constitución política, le daría jerarquía constitucional e 

independencia indispensables para el cumplimiento de sus objetivos. Entiéndase que no se 

trata de la incorporación de los pueblos indígenas en lo que denominamos desarrollo en el 

capitalismo hegemónico, sino del cumplimiento de sus demandas y desarrollo propio en 

función de las exigencias que ellos mismos llegaren a determinar. Un órgano constitucional 

autónomo como el que proponemos podría también evaluar la aplicación de disposiciones, 

coordinarse con los órganos de la administración pública centralizada y descentralizada, 

para la protección de los derechos de los pueblos indígenas; así como la realización de 

foros y consultas, entre otras funciones. 

12. La negociación había sido la estrategia gubernamental en el marco de los Acuerdos 

de San Andrés, y había sido la consecuencia de propuestas, de contrapropuestas y de 

concesiones, por parte del conjunto de la sociedad civil, las cuales habían abierto un 

mecanismo de convergencias, alrededor de una base de acuerdos, que ofrecía a cada parte 

un mínimo de retribuciones aceptables. Así podemos decir que el interés común para 

negociar había conferido al proceso su legitimidad. A pesar de esto, ocurrió un giro en la 

estrategia gubernamental, al escoger el no cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y 

abrir la confrontación. Esto significó que el gobierno escogió utilizar sus prerrogativas de 

potencia pública y de coacción para el arreglo unilateral del conflicto. En tal contexto, todo 

proceso electoral o toda alternancia de los partidos en el poder sólo constituyen una 

mascarada. Las condiciones para ser democracia son más profundas que las meras 

apariencias. Una democracia implica consideraciones económicas, sociales y culturales de 

restablecimiento de la igualdad entre los grupos que conforman al país; como reducir al 

máximo los niveles de extrema pobreza en la mayoría de la población, eliminar el 

analfabetismo, y crear medios de participación directa en la toma de decisiones que afecte a 

la mayoría de la población; pues constantemente vemos que estos parámetros crecen en las 
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publicaciones que realiza la ONU, especialmente del PNUD, de la UNESCO y del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas. 

La confrontación siempre constituye un nesgo, a corto o mediano plazo, para 

quienes logran imponer sus intereses de manera ilegítima. En este caso, el movimiento 

indígeno-zapatista nunca pertenecerá al pasado. 



203 

ANEXOS 



Interrelacio
nes con el 

mundo 
exterior 

ESQUÉMA TEÓRICO DE LA ETNIA. 

Interrelacio
nes con el 

mundo 
exterior 

INTERRELACIONES E INTERDEPENDENCIAS EN EL SISTEMA ÉTNICO 
(Los elementos que constituyen la organización, la acción, las representaciones. los modelos, valores y normas de 
las etnias están relacionados entre sí. en una interdependencia. representado por las flecbas). 

ASPECTOS OBJETIVOS (COMPORTAMIENTos, 
"ORDEN VISmLE", ACTITUDES. PAPEL SOCIAL, 
SANCIONES FÍSICAS, PROCESO DE 
SOCIALIZACIÓN, COSTUMBRES) 

INTERSECCIÓN (LUGAR DE LA 
"FUSiÓN DE W SAGRADO (ORDEN 

INVISIBLE) Y DE W PROFANO 
(ORDEN VISIBLE)", CONFIRIENDO 

EL ASPECTO DINÁMICO Y LA 
CONCEPCIÓN DEL ESPACIO Y DEL 

Dimensión . espiritual: Ideología, filosofia, 
concepción artística, culto religioso y mágico 
(teniendo un fin ¡I3Ctico de aplicación), sistema I!f------------. 
empírico de conocimientos, acumulación de 
conocimientos (que tiene un fin práctico 
aplicación, transmitidos por la tradición) ... 

1 
Estructura económica: Tecnología, ~ 
organización y división del trabajo ... 
Estructura social: Organización fiuni· (parent , 
categorías y grupos de edades), org . ión po "tica 

ASPECTOS SUBJETIVOS 
(REPRESENTACIONES. "ORDEN 

INVISIBLE", LUGAR DEL "MODELO" 
ORIGINAL DE LA CULTURA, NORMAS, 
VALORES COLECTIVOS, SANCIONES 

SOBRENATURALES) 

La cosmología: Contraparte de la ideología. 
Es la representación de la etnia de ella 
misma. Todos los elementos del universo 

religioso o humano) se encuentran 
relación 

La mitología: Liga entre ellos a los 
conocimientos; les da significac ón y 

I (;4)l!erenCla. Funde la tradición en el orden 
hmnano y suprahumano, a la vez. 
Representaciones religiosas, id es y 

simbólicas. . . ! 
Ideal armonioso e la org ial, 
de las obligaciones, de 

y administrativa, organización juridica .... 
Elementos de identidad y de cohe:fón posición del 
Conciencia de pertenencia (conciencia de su propia N------,,L-------:r::=.....-::---N grupo entre los demás s étnicos, su 
diferencia en relación con otros grupos humanos; . . geográfica y territorial, sobre un 
nacida de la oposición interrelacional), territorio 
(facultativo: una etnia ha podido ser desplazada 
geográficamente y de manera involuntaria) y 
organización del espacio (distribución de las 
habitaciones en el pueblo ... ), idioma, sistema 
comunitario (sistema de cargos, fiestas, 
ceremonias . .. ), voluntad de constituir una unidad 
étnica, autonomía .. . 

EJE DE LOS ESPACIOS, DEFINIDO POR LA POSICiÓN Y LA MOVIUDAD 
DE LOS ACTORES SOCIALES EN CONJUNTOS GEOGRÁFICOS, EN LAS 
ESTRUCTURAS SOCIALES Y ECONÓMICAS, LAS INSTITUCIONES Y 
ORGANIZACIONES. DEFINICiÓN DE LOS CAMPOS DE PODER. 

IDENTIDAD = 
VISiÓN DE si MIRADA DE LOS OTROS 

MISMO + SOBRE EL GRUPO 

EJE DE LAS TEMPORALIDADES (TIEMPO HISTÓRICO 
Y TIEMPO VIVIDO, PASADO, PRESENTE Y FUTURO). 
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CUADRO DE COMPARACIÓN ENTRE LOS TÉRMINOS DE "NACIÓN", 

"PUEBLO INDÍGENA" Y "ETNIA" 492 

· •. PUEBLOINQiGENA493 / 

caracteres 
antropológicos, lingüístiF()~; 
POJltlC;()·IS; . histórkOs·. cUY" 
a;)\J",~a.",~u'U constituye UIl. sistema 

·. una . . .. > estructura 
. cultllraE·: iiM 

492 Cuadro hecho a partir de los documentos siguientes: Luis Villoro, Estado plural, pluralidad de culturas, 
1998; Ernest Renan, "Qu'est-ce qu'une Nation? ", Conférencia dada en la SoIbona, París, el 11 de marzo de 
1882; Jean Bodin, Six livres de la République, (1583), París, Fayard, 1986; Mareel Mauss, "La Nation" (Note 
posthume), L'Année Sociologique, 3a série, París, PUF, 1953-54, p. 7-68; Jean-Jacques Rousseau, Du contrat 
social; Karl MARX, (Euvres; E. Gellner, Nations et nationalismes, París, Payot, 1988; G. Jellinek, Teoría 
general del Estado, FCE, 2000; A. Giddens, The Nation-State and Violence, cambridge, Polity Press, 1985; 
B. Anderson, lmagined Communities._Rejlections on the Origin and Spead of Nationalism, Londres, Verso, 
1983; E. Hobswam y T. Ranger, The lrrvention ofTradition, Londres, Cambridge University Press, 1983; L. 
von Mises, Nation, Stal, and Economy, New York, University Press, 1983; M Weber, "Nationalité et 
prestige de civilisation", Economie et Société, París, Plon, pp. 424-427, 1971; Pierre Clastres, La société 
contre [,Etat, 1974; Bobio, Mattueci y Pasquino, Diccionario de Política, México, Siglo XXI, 1997; Pierre 
Bronte y Michel Izard, Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie, 1991; Olivier Duhamel y Yves 
Mény, Dictionnaire Constitutionnel, París, PUF, 1992; Convenio 169 de la OIT; Declaración de Barbados 
(1977); Acuerdos de San Andrés (1996); 
493 No consideramos el término de "pueblo" en su sentido estricto de conjunto de personas viviendo sobre un 
territorio determinado. En este sentido estricto, preferimos denominar a este conjunto de personas 
"población", término utilizado en los censos. El sentido considerado aquí, será él tomado en cuenta en el 
derecho internacional o "derecho de gentes", a través de los convenios o declaraciones, cuales confieren, 
desde el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la calidad de "pueblos" a los 
"indígenas" . 
494 Marcel Mauss, 1953. 



495 B. AndersOIl 1983. 
496 Giddens 1985 
497 Hobsba~ y Ranger. 1983. 
498 L. von Mises, 1983. 
499 M. Weber, 1971. 

206 

500 Criterio retenido en el artículo U" del Convenio 169 de la Off, en el Estudio del Problema de la 
Discriminación contra las Poblaciones Indígenas, de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y 
Protección a las Minorías de la Organización de las Naciones Unidas (1986), Y en el Proyecto de Declaración 
Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (aprobado por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos en 1997). 
501 Véase el Cuadro Teórico de la Etnia y su comentario. 
502 Roland Breton. Les Ethnies, PUF, 1981 (citado por Luís Villoro, Estado plural ... , p. 19). 
503 Criterio retenido en el Estudio del Problema de la Discriminación contra las Poblaciones Indígenas, de la 
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de la Organización de las 
Naciones Unidas (1986) , en el Convenio 169 de la Off y en los Acuerdos de San Andrés. 
504 Este término de "invasión" está de acuerdo con la posición de las organizaciones indígenas. 
505 Criterio retenido en el Estudio del Problema de la Discriminación contra las Poblaciones Indígenas, de la 
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de la Organización de las 
Naciones Unidas (1986). 



teniendo una continuidad histórica 
con las SOciedades anteriores á la 
invasión ~y' p&coloniales que se 
deSarrollaron -
territorios:L,.,?05 .'. .... . 

PUiebli:>sl lÍldígenas sori}OS" que FH4jJll()gene14[Ja:(J 
sociales y 

ec()nórilic:as •••• diSltintas a las dé otros 
éóléCtividad 
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506 Grupos que tienen intereses opuestos, contradictorios o conflictuales en las relaciones de producción que 
constituyen la estructura económica de una sociedad (véase Karl Marx, CEuvres, vol. 1, p. 212. 
507 Criterio retenido en el Convenio 169 de la OIT, en la Declaración de Barbados, y en Proyecto de 
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (aprobado por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en 1997). 
508 Pbilippe Richard, 1995, p. 31. 
509 Criterio retenido en la Declaración de Barbados (1977). 



510 Emest Renan, Qu 'est-ce-qu 'une nation?, Conferencia en la Sorbona, el 11 de mano de 1882. 
511 Criterio retenido en el artículo 1.2. del Convenio 169 de la OIT. 
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512 R Stavenhagen, The Ethnic Question, Tokio, United Nations University Press, 1990 (citado por Luís 
Villoro, Estado plural ... , p. 20). 
513 Emest Renan, Qu 'est-ce-qu 'une nation?, Conferencia en la Solbona, 11 de marzo de 1882. 
514 Criterio retenido por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de la 
ONU (1986). 
515 Véase el capítulo sobre la concepción politico-religiosa de los indígenas de Chiapas. 



que No necesariamente ligada" 
ténninode "pueblo", por razones 

los de despojos o traSlados. '.' P .. Ir.. lSIad~me 
se considera ' "pueblos indígenaS" 

[i~~t~~~:~gsr'elíigI()ºeS;, nalciOJnes, . ;:~~~il~ec:e :bi::~:~~~: 
en la época de conquista ti 
colonizaCión .o del establecimiento 

. de las acÍnaleS fronteras ' estataíes.y 
que, cualqUiera . 
situación jurídica, .colllserval11 i SUiS [ 

proPias inStitUciones 
económicas, . culturales y políticá$,¡ 

. 518 

Sin referellCia necesaria alcorttrói 
del poder del Estado. 
Los "pueblos indígenas" 
derechos colectivos523 

.' 

al interior del' 

516 Ligados al soberano por una obligación mutual. 
517 Jean Bodio, 1986. 
518 En el artículo 1.b del Convenio 169 de la OIT. 
519 Es el caso de Alemania, de Suiza o de Francia. 
520 Es el caso de Italia y de Alemania. 
521 Es el caso de Gran Bretaña, España y de Francia 
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522 E. Gellner, Nations et nationalismes, París, Payot, 1988. 
523 Los derechos colectivos son los derechos de los grupos humanos y colectividades, a las cuales se les da el 
nombre de personas morales o jurídicas. Los derechos se ejercen directamente por el grupo. 
524 En el Convenio 169 de la OIT. 
525 Véase Pierre Clastres, La société contre 1 'Etat, París, Minuit, 1974. 



P~i ª~9~~r ¡~: :tmtilWen fmición 
:'4~~~, ~:YPlí!P~j~ ~~.lá "culturn", 

- unidades 

+ 
Enel derecho internacional actual; 
el término esta ligado al derecho 
de autodeterm.i.naciÓn. ' UUlloclete:rrnlnaCló:n; 
El , . pueblo es . una comunidad 
pólltica: titular desoberailla526

: , 

"Todos los pueblos527 tienen el 
derecho dehbre determ.i.nación. En 
virtud de este derecho, estableceD. ' 
libremente su condición política y 
proveen, asimismo, a su desarrollo 
económico social y cultural" ,528 ' 

Pero los textos intemácionalesque 
han . reconocido ' la Calidad ', de 
"pueblo" a los "indígenas", ' mm. 
restriIigido sus derechos colectivos 
(ligados al término mismo) de 
eXistencia, de autonomía política, 
~()nómica, cultural, así como '" el 
derecho á loo recursos náturales, 
en el marco de los Estados 
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526 Véase Rousseau, Contrato social, Libro 1: El "pueblo" es un "acto de asociación" que produce un cuerpo 
morál, político y soberano porque quiere el "interés general", expresado en la Ley del Estado, que somete "la 
yoluntad de todos" (suma de las voluntades individuáles), en virtud del pacto sociál. 
)27 En los afios sesenta y setenta, la ONU no había tomado en cuenta a los pueblos indígenas que eran 
llamados "grupos indígenas" o "grupos étnicos". Los derechos reducidos de que beneficiaban eran los 
otorgados a las minorías. Los derechos otorgados a los indígenas como pueblos, reconoce la libre 
determinación (Convenio 169 de la Om. 
528 En los primeros artículos de los pactos internacionales de derechos económicos, sociáles y culturáles, y el 
de derechos civiles y políticos (1966). 
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PLAN LA REALIDAD-TlJUANA. 7 ACUERDOS, 7 DEMANDAS 

Buenas tardes a todos hermanos y hermanas . 

El día de hoy 9 de agosto del 2003, como respuesta frente a los planes de la clase política 
que pretende fragmentar al país, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional llama al pueblo de 
México a llevar adelante el Plan La Realidad-Tijuana. Para el cual, proponemos siete acuerdos 

comunes y siete demandas nacionales : 
Primer acuerdo: Respeto recíproco a la autonomía e independencia de las organizaciones sociales 

de obreros, campesinos, indígenas, mujeres, ancianos, homosexuales, lesbianas, transexuales, sexo 
servidoras y sexo servidores, empleados jóvenes, niños, colonos, maestros, pequeños comerciantes, 
deudores, artistas, intelectuales, religiosos, a sus formas de lucha y a sus formas de organizarse, a 

sus procesos y formas de toma de decisiones, a sus representaciones legítimas, a sus aspiraciones y 
demandas ya los acuerdos a los que lleguen con sus partes contrarias . 

Segundo acuerdo: Promoción de las formas de autogestión y autobierno en todo el territorio 
nacional de acuerdo con los modos de cada quien. 

Tercer acuerdo: Promover la rebeldía y la resistencia civil y pacífica frente a las disposiciones del 
mal gobierno y los partidos políticos. 

Cuarto acuerdo: Dar solidaridad total e incondicional con el agredido, no con el agresor. 
Quinto acuerdo: Formar una red de comercio básico Ínter comunidades y promoción del consumo 
básico en locales y comercios nacionales, dando preferencia al pequeño y mediano comercio y el 

llamado comercio informal. 
Sexto acuerdo: Defensa conjunta y coordinada de la soberanía nacional y oposición frontal y radical 

a las inminentes privatizaciones de la energía eléctrica y el petróleo y otros recursos naturales . 
Séptimo acuerdo: Formar una red de información y cultura y demandar de los medios de 
comunicación información verdadera, completa, oportuna y balanceada. Crear medios de 

información locales y establecer redes regionales y nacionales de defensa y promoción de la cultura 
local, regional y nacional y de las ciencias y las artes universales. 

Estas son las siete demandas que proponemos: 
Primera demanda: La tierra es de quien la trabaja. En defensa de la propiedad ejidal y comunal de la 

tierra, y la protección y defensa de los recursos naturales. Nada sin el conocimiento y 
consentimiento previo de los habitantes y trabajadores de cada lugar. 

Segunda demanda: Trabajo digno, salario justo para todos y todas. 
Tercera demanda: Vivienda digna para todos y todas. 

Cuarta demanda: Salud pública y gratuita para todos y todas. 
Quinta demanda: Alimentación y vestido a bajo costo para todos y todas. 
Sexta demanda: Educación laica gratuita para toda la niñez y la juventud. 

Séptima demanda: Respeto a la dignidad de la mujer, de la niñez y de los ancianos. 
El E.Z.L.N. hace un llamado a las organizaciones sociales independientes del Estado y de los 

partidos políticos para que discutan y, en su caso, aprueben y amplíen este plan nacional. 
Democracia, Libertad, Justicia 

Desde las montañas del sureste mexicano 
Comité Clandestino Revolucionario Indígena- Comandancia General del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional. 

México, agosto de 2003. 

Gracias. 
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"LA ESTATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA. UNA NUEVA ERA DE CRECIMIENTO ECONÓMICO MUNDIAL 
POR LA APERTURA DE MERCADOS LmRES y LA PRÁCTICA DEL LmRE 

INTERCAMBIO". 

Septiembre de 2002 

El 20 de septiembre de 2001, el presidente Bush expuso una nueva estrategia de seguridad 
nacional que renuncia al concepto de "disuasión", que dominaba la política de defensa nacional 
durante la guerra fría, a favor de una estrategia que conjugue la acción preventiva contra los 
"Estados hostiles" y los grupos terroristas. Esa nueva política supone una transformación de las 
fuerzas armadas, así como la ayuda al desarrollo económico y social gracias a la promoción del 
libre intercambio, la Democracia y la lucha contra las enfermedades. La introducción de la 
"Estrategia de seguridad nacional" menciona que la primera obligación de los Estados Unidos hacia 
el pueblo americano es de defenderse de sus enemigos constituidos por las "tenebrosas redes de 
individuos que pueden sembrar el caos y infligir grandes sufrimientos sobre nuestras orillas, por un 
precio inferior al precio de un carro de asalto". 

Para hacer frente a esa amenaza, los Estados Unidos disponen de la fuerza militar, una 
mejor defensa del territorio, la aplicación de las leyes, los servicios de información, así como de sus 
esfuerzos para cortar los recursos fmancieros de los terroristas. El peligro el más grave, para los 
Estados Unidos, "se sitúa en el confluente del radicalismo y de la tecnología": los terroristas y 
enemigos del país son determinados y buscan abiertamente dotarse y hacer uso de armas de 
destrucción masiva. La "Estrategia de seguridad nacional" enuncia una política para identificar toda 
amenaza terrorista, fuera del país, e imposibilitar su aplicación. Por lo tanto, los Estados Unidos 
buscarán el apoyo de la comunidad internacional, pero si no obtienen ese apoyo, no vacilarán actuar 
solos para defender a sus derechos de legítima defensa actuando de manera preventiva contra estos 
terroristas. 

La Estrategia menciona también una política de intervención, en conjunto con otras 
naciones, para desactivar los conflictos regionales; impedir el uso de armas de destrucción masiva 
contra de los Estados Unidos, sus aliados o sus amigos; apoyar y favorecer la instauración de una 
nueva era de crecimiento económico mundial por la apertura de mercados libres y la práctica del 
libre intercambio; hacer crecer la elaboración de sociedades abiertas y el establecimiento de la 
infraestructura de la Democracia; reducir las enfermedades infecciosas tal el sida, así como 
transformar las fuerzas armadas norteamericanas para aceptar los desafíos del siglo XXI. "Los 
Estados Unidos sacaron provecho de las posibilidades que se ofrecen a ellos en esta con juntura con 
el fin de extender los beneficios de la libertad al mundo entero". Los Estados Unidos cargaron la 
esperanza, a través del mundo, de la Democracia, del desarrollo, de los libres mercados, así como 
del libre-intercambio y apoyaron a los países determinados en construir un porvenir mejor buscando 
ofrecer las ventajas de la libertad a sus pueblos. El documento menciona también el apego de los 
Estados Unidos a las instituciones duraderas de las Naciones Unidas, de la OTAN, de la 
Organización Mundial del Comercio ya la Organización de los Estados Americanos. 

Incluimos la parte VI del documento oficial, en lo relacionado con la instauración de una 
nueva era de crecimiento económico mundial por la apertura de mercados libres y la práctica del 
libre intercambio: 

VI. Ignite a New Era of Global Economic Growth through Free Markets and Free Trade 
'When nations close their markets and opportunity is hoarded by a privileged few, no arnount-no 
arnount--of development aid is ever enough. When nations respect their people, open markets, 
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invest in better health and education, every dollar of aid, every dollar of trade revenue and domestic 
capital is used more effectively." 

President Bush 
Monterrey, Mexico 

march 22, 2002 

A retum to strong economic growth in Europe and Japan is vital to U.S. national security 
interests. We want our allies to have strong econornÍes for their own sake, for the sake ofthe global 
economy, and for the sake of global security. European efforts to remove structural barriers in their 
econornÍes are particularly important in this regard, as are Japan's efforts to end deflation and 
address the problems of non-perforrning loans in the Japanese banking system. We will continue to 
use our regular consultations with Japan and our European partners-including through the Group 
of Seven (G-7)-to discuss policies they are adopting to promote growth in their economies and 
support higher global economic growth. Improving stability in emerging markets is also key to 
global economic growth. International flows of investment capital are needed to expand the 
productive potential of these economies. These flows allow emerging markets and developing 
countries to make the investments that raise living standards and reduce poverty. Our long-term 
objective should be a world in which all countries have investment-grade credit ratings that allow 
them access to international capital rnarkets and to invest in their future. 
We are cornmitted to policies that will help emerging markets achieve access to larger capital flows 
at lower costo To this end, we will continue to pursue reforms aimed at reducing uncertainty in 
financial markets.We will work actively with other countries, the Intemational Monetary Fund 
(IMF), and the private sector to implement the G-7 Action Plan negotiated earlier this year for 
preventing financial crises and more effectively resolving them when they occur. 

The best way to deal with fmancial crises is to prevent them from occurring, and we have 
encouraged the IMF to improve its efforts doing so. We will continue to work with the IMF to 
streamline the policy conditions for its lending and to focus its lending strategy on achieving 
econornÍc growth through sound fiscal and monetary policy, exchange rate policy, and financial 
sector policy. 

The concept of "free trade" arose as a moral principIe even before it became a pillar of 
economics. If you can make something that others value, you should be able to sell it to them. If 
others make something that you value, you should be able to buy it. This is real freedom, the 
freedom for a person-or a nation-to rnake a living. To promote free trade, the Unites States has 
developed a comprehensive strategy: 
• Seize the global initiative. The new global trade negotiations we helped launch at Doha in 
November 2001 will have an ambitious agenda, especially in agriculture, manufacturing, and 
services, targeted for completion in 2005. The United States has led the way in completing the 
accession of China and a democratic Taiwan to the World Trade Organization. We will assist 
Russia' s preparations to join the WTO. 
• Press regional initiatives. The United States and other democracies in the Westem Hemisphere 
have agreed to create the Free Trade Area ofthe Americas, targeted for completion in 2005. This 
year the United States will advocate market-access negotiations with its partners, targeted on 
agriculture, industrial goods, services, investment, and government procurement. We will also offer 
more opportunity to the poorest continent, Africa, staIting with fuIl use of the preferences allowed 
in the African Growth and Opportunity Act, and leading to free trade. 

• Move ahead with bilateral free trade agreements. Building on the free trade agreement with Jordan 
enacted in 2001 , the Adrninistration will work this year to complete free trade agreements with 
Chile and Singapore. Our aim is to achieve free trade agreements with a mix of developed 18 
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National Security Strategy and developing countries in all regions of the world. lnitially, Central 
America, Southem Africa, Morocco, and Australia will be our principal focal points . 

• Renew the executive-congressional partnership. Every administration's trade strategy depends on 
a productive partnership with Congress. After a gap of 8 years, the Administration reestablished 
majority support in the Congress for trade liberalization by passing Trade Promotion Authority and 
the other market opening measures for developing countries in the Trade Act of 2002. This 
Administration wiIl work with Congress to enact new bilateral, regional, and global trade 
agreements that will be concluded under the recentIy passed Trade Promotion Authority. 

• Promote the connection between trade and development. Trade policies can help developing 
countries strengthen property rights, competition, the rule of law, investment, the spread of 
knowledge, open societies, the efficient allocation of resources, and regional integration-all 
leading to growth, opportunity, and confidence in developing countries. 
The United States is implementing The Africa Growth and Opportunity Act to provide market
access for nearly all goods produced in the 35 countries of sub- Saharan Africa. We will make more 
use of this act and its equivalent for the Caribbean Basin and continue to work with multilateral and 
regional institutions to help poorer countries take advantage of these opportunities. Beyond market 
access, the most important area where trade intersects with poverty is in public health. We wiIl 
ensure that the WTO inteIlectual property rules are flexible enough to allow developing nations to 
gain access to critical medicines for extraordinary dangers like lllV/ AlDS, tuberculosis, and 
malaria. 

• Enforce trade agreements and laws against unfair practices. Cornmerce depends on the rule of law; 
intemational trade depends on enforceable agreements. Our top priorities are to resolve ongoing 
disputes with the European Union, Canada, and Mexico and to make a global effort to address new 
technology, science, and health regulations that needlessly impede farm exports and improved 
agriculture. Laws against unfair trade practices are often abused, but the intemational community 
must be able to address genuine concems about government subsidies and dumping. Intemational 
industrial espionage which undermines fair competition must be detected and deterred. 

• Help domestic industries and workers adjust. There is a sound statutory framework for these 
transitional safeguards which we have used in the agricultural sector and which we are using this 
year to help the American steel industry. The benefits of free trade depend upon the enforcement of 
fair trading practices. These safeguards help ensure that the benefits of free trade do not come at the 
expense of American workers. Trade adjustment assistance will help workers adapt to the change 
and dynamism of open markets. 

• Protect the environment and workers. The United States must foster economic growth 
in ways that will provide a better life along with widening prosperity. We will incorporate 
labor and environmental concerns into U.S. trade negotiations, creating a healthy "network" 
between multilateral environmental agreements with the WTO, and use the Intemational Labor 
Organization, trade preference programs, and trade talks to improve working conditions in 
conjunction with freer trade. 

• Enhance energy security. We will strengthen our own energy security and the shared prosperity of 
the global economy by working with our alIies, trading partners, National Security Strategy 19 and 
energy producers to expand the sources and types of global energy supplied, especially in the 
Westem Hemisphere, Africa, Central Asia, and the Caspian region. We will also continue to work 
with our partners to develop cleaner and more energy efficient technologies. 
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Economic growth should be accompanied by global efforts to stabilize greenhouse gas 
concentrations associated with this growth, containing them at a level that prevents dangerous 
human interference with the global climate. Our overall objective is to reduce America's 
greenhouse gas emissions relative to the size of our economy, cutting such emissions per unit of 
economic activity by 18 percent over the next 10 years, by the year 2012. Our strategies for 
attaining this goal will be to: 
• remain committed to the basic U.N. Framework Convention for international cooperation; 
• obtain agreements with key industries to cut emissions of sorne of the most potent greenhouse 
gases and give transferable credits to companies that can show real cuts; 
• develop improved standards for measuring and registering emission reductions; 
• promote renewable energy production and clean coa! technology, as well as nuclear power
which produces no greenhouse gas emissions, whi1e a1so improving fuel economy for U.S. cars and 
trucks; 
• increase spending on research and new conservation technologies, to a total of $4.5 billion-the 
largest sum being spent on climate change by any country in the world and a $700 million increase 
over last year' s budget; and 
• assist developing countries, especialIy the major greenhouse gas emitters such as China and India, 
so that they will have the tools and resources to join this effort and be able to grow along a cleaner 
and better path. 
20 National Security Strategy A world where sorne live in comfort and plenty, while half of the 
human race lives on less than $2 a day, is neither just nor stab1e. Including all ofthe world's poor in 
an expanding circle of development-and opportunity-is a moral imperative and one of the top 
priorities of U.S. international policy. Decades of massive development assistance have failed to 
spur economic growth in the poorest countries. Worse, development aid has ofien served to prop up 
failed policies, relieving the pressure for reform and perpetuating misery. 
Results of aid are typicalIy measured in dollars spent by donors, not in the rates of growth and 
poverty reduction achieved by recipients. These are the indicators of a failed strategy. Working with 
other nations, the United States is confronting this failure. We forged a new consensus at the UN. 
Conference on Financing for Development in Monterrey that the objectives of assistance-and the 
strategies to achieve those objectives-must change. This Administration's goal is to help unleash 
the productive potential of individuals in all nations. Sustained growth and poverty reduction is 
impossible without the right national policies. Where governments have implemented real policy 
changes, we wiIl provide significant new levels of assistance. The United States and other 
developed countries should set an ambitious and specific target: to double the size ofthe world's 
poorest economies within a decade. 

The United States Government will pursue these major strategies to achieve this goal: 
• Provide resources to aid countries that have met the challenge ofnational reformo We propose a 50 
percent increase in the core development assistance given by the United States. While continuing 
our present programs, including hurnanitarian assistance based on need alone, these billions of new 
dollars will form a new Millennium Challenge Account for projects in countries whose 
governments rule justly, invest in National Security Strategy 21. 
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