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El estallido social suscitado por el levantamiento armado del EZLN el primero de 
Enero  de 1994 originó un movimiento social sin precedentes. El 12 de enero casi de manera 
espontánea miles de personas marchan al zócalo de la Cd. de México para exigir al gobierno 
el cese de la acción militar contra el EZLN, su reconocimiento y la salida política al conflicto 
sumándose  a múltiples pronunciamientos en ese sentido hechos a nivel nacional e 
internacional. La participación de la Sociedad Civil organizada para apoyar las demandas de 
los  zapatistas determinó en gran medida el curso del movimiento. 

El zapatismo es  un movimiento social atípico, caracterizado de muy diversas 
maneras por notables analistas. Desde sus inicios el zapatismo ha despertado un interés 
inusitado que trascendió rápidamente las fronteras del  país, no sólo por sus planteamientos y 
estilos de  comportamiento; sino también (y de manera sorprendente), por la forma  de utilizar 
los recursos  a su alcance. 

A lo largo de siete años de existencia, el zapatismo ha contado  con la simpatía y el 
apoyo de  grupos  tan amplios como dispersos, e incluso contradictorios. El análisis del papel 
desempeñado por dichos grupos  es sin duda, uno de  los elementos que  nos permiten 
comprender el desarrollo del zapatismo como movimiento social. Es en estas organizaciones 
(denominadas Sociedad Civil, por  otros  autores)  donde  encontramos la mayor fberza del 
movimiento y al mismo tiempo, su mayor debilidad. 

La imposibilidad de encuadrar al zapatismo en alguna de las teorías revisadas nos  da 
cuenta  de la enorme complejidad y riqueza temática del fenómeno zapatista, por lo que 
ninguna explicación al respecto dejará satisfechos a  todos. Sin embargo, encontramos en las 
distintas dimensiones del zapatismo acciones muy claras y definidas, -lo mismo que hechos 
concretos- que ilustran el contenido y significado de valores, normas y emociones 
otorgados  por  grupos afines al zapatismo, que  nos permiten obtener conclusiones para 
seguir profbndizando en el potencial que la Psicología Social tiene, no sólo como disciplina 
explicativa, sino también como ciencia que  aporta soluciones a conflictos como  los 
analizados aquí. La interpretación, puesta en práctica congruencia y  contradicción  a 
consignas como: Para todos todo, nada para nosotros, Mandar  obedeciendo y El mundo 
que queremos es un mundo, donde quepan muchos mundos, en los  grupos  que sostienen 
al zapatismo es vital para el éxito del movimiento. 

La capacidad de adaptación de los zapatistas  a condiciones distintas y nuevas ha 
sorprendido a  propios y extraños en  más de una ocasión, sobre todo en aquellas en que sus 
detractores,  los han declarado políticamente muertos;  interpretando así los  prolongados 
silencios de la dirigencia zapatista e ignorando por completo los pensamientos, las voces y 
acciones de  los otros actores  que hacen posible un movimiento y una dirigencia con  tan 
particulares características. 
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La universalidad de la propuesta  zapatista le permite al movimiento reconstruirse y 
reinventarse en distintos escenarios (Bélicos, Jurídicos, Académicos, Geopolíticos, 
Ecológicos, Artísticos, Económicos, Tecnológicos, Humanitarios, Culturales, Sociales, 
Propagandísticos, etc). El delirio zuputistu tal como aparece en el estudio,  representa hoy 
para quienes lo viven en México y el mundo algo más que el incidente en la historia, del que 
hablan; quienes desde el poder se niegan a mirar y escuchar a mayorías y minorías que 
aspiran a vivir en  un mundo más justo y humano entre  otras  cosas. 

El movimiento social que inició en el estado  de mayor pobreza en sus habitantes e 
inmensamente rico en  cuanto  a  recursos naturales y culturales de  México. No inició  el 
primero de enero  con su aparición pública en forma de  guerra  contra  las instituciones 
legales, sino por  lo menos diez años antes en las comunidades indias aisladas y olvidadas, 
con la organización de  éstas para su defensa y sobrevivencia. La rebelión armada debe 
entenderse  como  una  etapa  de algo que  todavía no acaba por definirse claramente. Esta 
rebelión protagonizada  por indígenas chiapanecos en su mayoría sigue sorprendiendo sobre 
todo,  a  sus  propios  protagonistas, quienes ven llegar a sus comunidades hombres y mujeres 
de  todos los rincones del mundo, (sobre  todo del primer mundo) para preguntarles ¿Cómo 
se  hace  una revolución? o ¿Cómo se puede cambiar al mundo?. De ahí que lo más 
trascendente del movimiento no es lo que el zapatismo es o lo que fue, sino lo  que  puede 
llegar a  ser. Y es  que el zapatismo según los  entrevistados  puede llegar a  convertirse en una 
alternativa para todos aquellos en el mundo que demandan reconocimiento como personas, 
mejores oportunidades y calidad de vida, independientemente de las diferencias culturales, 
religiosas, sexuales, o ideológicas. 

En resumen el zapatismo en su lucha contra el neoliberalismo, puede  convertirse o 
ser parte  de alternativa de aquellos que luchan, desde  por demandas tan indispensables como 
su sobrevivenecia hasta los que pretenden transformar el mundo, en  algo más justo, libre y 
democrático (por muy utópico  que parezca), en estos tiempos en que la libertad del mercado 
es incluso, más importante que la libertad humana. 

Aunque el sueño zapatista sigue hasta hoy, como sugiere Ybon  Lebot,  aportando 
más interrogantes  que respuestas, podemos afirmar parafraseando a Luis Hernández 
Navarro,  que  en el zapatismo encontramos “las razones del corazón, que la razón ignora por 
completo”. 
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En el agitado año de 1994 dió  inicio, una  serie de procesos sociales que modificaron 
aspectos hndamentales del país. Uno  de  estos  procesos concluyó con la derrota en las 
urnas del partido  de  Estado en las elecciones del 2000. Otro  proceso aún vigente, tema de 
esta investigación, es la presencia del zapatismo en la escena nacional en el mismo periodo 
histórico en que  se  da el primer proceso. No es casual que el auge y desarrollo de  éste 
movimiento social coincida con el principio del  fin de la etapa del PRI en el poder,  (que 
detentará en poco más de  tres  cuartos  de siglo). 

La rebelión armada de los indios tzeltales, tzotziles, choles y tojolabales después  de 
10 años de gestación, mostró un rostro distinto de aquel México que  ingresabafast track al 
primer mundo con la entrada en vigor del TLC de América del Norte.  En  tan  sólo  unos días 
los indígenas demolieron el mito de la paz y estabilidad social, el régimen de libertades y el 
estado  de  derecho junto con otros pilares del sistema político mexicano, comenzaron  a 
cuestionarse  como nunca antes. 

La  mutación (aún no concluida) de movimiento indígena zapatista  a movimiento 
social internacional es sin duda  uno  de  los  procesos más interesantes a estudiar por la 
Psicogía Social y las Ciencias Sociales en general. En este tránsito la participación de la 
Sociedad Civil es indispensable para comprender la orientación del movimiento. El 
zapatismo sigue siendo a la fecha un actor indispensable para comprender el México actual, 
y lo que  este país puede llegar a  ser. Prueba de ello, por ejemplo es la enorme cantidad de 
artículos, análisis que aparecen en periódicos, semanarios y suplementos especiales, así 
como las cerca de  dos centenas de libros que  a partir de 1994 se han escrito (ver Anexos) en 
relación al movimiento. 

En distintas esferas sociales el zapatismo es tema de  debates y polémicas entre sus 
apologistas y detractores.  Antropólogos,  Sociólogos, Historiadores, Politólogos, 
Comunicólogos,  Psicólogos, Juristas, Escritores,  entre  otros han dedicado sus 
investigaciones y análisis a  un movimiento social (no siempre reconocido  como tal) que se 
desarrolla en  distintos  frentes  de batalla simultáneamente. Buena parte de las publicaciones 
pretenden explicar al movimiento social desencadenado por  los indios chiapanecos -como 
producto del carisma y liderazgo del Subcomandante Marcos  (vocero principal del EZLN); 
y en menor medida en Samuel Ruiz Garcia quien se desempeñó como  obispo  de la Diócesis 
de  San Cristóbal de las Casas por 20 años-. Coincido con quienes afirman que el estudio de 
estos personajes para explicar al zapatismo, oculta y enmascara otros  procesos sociales 
como  los  que  nos  ocupan, además que con frecuencia incurren en reduccionismos. 

El estudio de las organizaciones que posibilitan y sostienen a los movimientos 
sociales, es una veta  poco explotada, o de plano ignorada, por quienes sostienen una 
concepción de la historia con frecuencia individualista. por lo que, sin ignorar la función real 
que desempeñan los personajes, optamos en  el presente por los grupos y los  procesos. 
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En Psicología Social hay poco interés para abordar movimientos sociales, con 
excepción de la Psicología de la Liberación, algunos trabajos en Psicología Política y otros 
estudios aislados poco conocidos; los movimientos sociales ocupan un lugar más bien 
marginal en investigaciones psicosociales. Algunos antecedentes teóricos  destacados  se 
encuentran en las investigaciones de  autores como los de la Escuela de Frankfbrt y el 
Interaccionismo Simbólico. Por  otra  parte existe en Psicología Social una importante 
tradición en relación al estudio del Comportamiento Colectivo (el cual es necesario 
diferenciar del movimiento social). Otra tradición que le da identidad a la Psicología Social 
es el estudio de  grupos. El presente estudio se nutre  de buena parte de estas tradiciones, 
reconociendo  importantes deudas en su abordaje psicosocial. El criterio utilizado fbe la 
adecuación de estas  (teorías) al punto de partida de  los  procesos  que  nos  interesa  estudiar. A 
nivel macrosocial también resultaron útiles aunque insuficientes los planteamientos y algunas 
definiciones de científicos sociales como Habermas, Giddens y Touraine. 

Tratamos  de privilegiar el abordaje del zapatismo desde  un enfoque, psicosocial, (no 
siempre se  logró).  Para ello nos propusimos describir valores, normas y emociones de los 
grupos afines al zapatismo (considerando la afinidad desde la simpatía, hasta el compromiso 
experimentado como forma de vida) para analizar así los contenidos de la acción social de 
estos  (grupos).  De  esta manera integramos la Acción Social mediante elementos: cognitivos, 
evaluatorios y afectivos.  En  otras palabras, lo que piensan, dicen y actúan  estas 
organizaciones es lo que denominamos como movimiento zapatista. Sin embargo sabemos 
que la dimensión psicosocial es necesaria pero no suficiente para explicar y comprender al 
zapatismo. Por ello acudimos con frecuencia a  aspectos más históricos y situacionales para 
tener una mejor óptica  de lo que ocurría con movimiento en su totalidad. 

La flexibilidad de las metodologías cualitativas, nos permitió movernos  a distintos 
planos con mayor libertad aprovechando enfoques complementarios como  los de la Historia, 
la Antropología  y la Sociología. 
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OBJETIVO GENERAL 

Describir la interdependencia existente entre valores, normas, emociones y las acciones que 
realizan los  grupos  que simpatizan con el zapatismo. 

Objetivos Particulares 

0 Identificar valores, normas y emociones promovidas por el zapatismo, y sus  efectos en 
las acciones de los grupos afines al movimiento. 

0 Describir génesis y estructura y fimcionamiento de las organizaciones vinculadas con el 
zapatismo. 

0 Inferir normas, valores y emociones, a  través  de  las acciones que realizan los  grupos 
afines al zapatismo. 

0 Establecer  correspondencia  entre las acciones de  los  grupos afines al zapatismo, y 
normas, valores y emociones promovidas por el movimiento. 
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H I P ~ T E S I S  

l .  El zapatismo promueve valores, normas y emociones compartidos colectivamente. 

2. Los  grupos afines al zapatismo llevan a la práctica valores, normas y emociones que se 
desprenden del discurso elaborado por el E.Z.L.N. 

3. Las acciones desarrolladas por  grupos afines al zapatismo, se orientan a  través de la 
socialización de ciertos valores, normas y emociones. 

4. La participación de distintos grupos  en el zapatismo, se debe a la identificación de éstos, 
con valores, normas y emociones compartidos colectivamente. 

5. La diferencia de acciones que realizan los grupos afines  al zapatismo se origina, en la 
naturaleza  de  los  grupos y las diversas formas en que  se conciben y experimentan 
valores, normas y emociones. 



DEFINICION DE VARIABLES 

Para  los  teóricos del aprendizaje las normas y los valores son vividos por el individuo 
a manera de  un compromiso emocional; en consecuencia, la integración del individuo al 
orden social no se da por la sola comprensión y aceptación de las normas sociales, sino por 
una internalización (socialización) de éstas  como  parte  de su personalidad y como 
experiencia de su identidad. 

Por su parte, Piaget introdujo el tema de lo moral en el área de la psicología 
evolutiva, a  través del estudio del desarrollo moral, y no de la conducta o de los 
sentimientos morales.  Este  autor postula que el respeto  por  las reglas pasa de una moral 
heterónoma  a una autónoma. Para sus seguidores, la contribución más importante  de Piaget 
es la formulación explícita de la distinción entre una moral convencional y una moral 
derivada de  un  código racional. 

En  esta línea Kohlberg afirma que en el desarrollo moral el sujeto  no se limita a 
interiorizar las reglas sociales, sino que  construye nuevas estructuras  a partir de su 
interacción con el medio. El objetivo principal de Kohlberg es encontrar las características 
estructurales  por  las  que atraviesa el razonamiento moral en  su desarrollo y  demostrar su 
universalidad y progresiva superioridad. Para Kohlberg, la moralidad no es el resultado  de 
procesos inconscientes o de un aprendizaje social temprano; sino del ejercicio del juicio 
moral es  un  proceso cognoscitivo que, en situación de conflicto, permite al individuo 
reflexionar sobre sus valores y ordenarlos en una jerarquía lógica, ya que  sobre lo moral 
también se puede  razonar o preferir. 

Valores 

“Un valor es la convicción perdurable de que un modo especllfco de conducta o estado 
jinal de existencia es personal o socialmente preferible a un  modo de conducta o estado 

final de existencia opuesto o contrario”. I 

(Rokeach 1973). Su definición admite un componente emocional, incluye también un 
componente motivacional y los componentes afectivo y cognoscitivo. Su definición alude a 
valores instrumentales o finales. Los valores instrumentales pueden aludir ya sea  a la 
moralidad o a la competencia. La mayoría de  los  teóricos han adscrito  atributos 
prescriptivos y proscriptivos a  los valores. Sin embargo Rokeach opina que el grado o 
extensión de  este  carácter “obligatorio” depende en parte  de las exigencias de la sociedad 
con respecto al valor en cuestión; identifica dos  hnciones desempeñadas por  los valores una 
normativa y otra motivacional. 

“La importancia que  otorga la psicología social, al estudio de  los  valores reside en  el 
supuesto  de  que aquellos determinan las actitudes, juicios, elecciones, atribuciones y 
acciones por lo que tienen consecuencias importantes en las cogniciones y en la conducta 

1 Rokeach  Milton I973 Naturaleza de los Valores  Humanos 
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social” (Rokeach  1979). Así, los valores constituyen sistemas dinámicos de acción social, 
que hncionan  como receptáculos de la energía psicológica, siempre tienen un contenido 
social, representan una inversión psicológica y son moldeados por las restricciones y las 
oportunidades  que  ofrecen el sistema social y el entorno biofisico: todo juicio  de valor es 
contextual, por lo que debe especificarse para quién y bajo qué condiciones habrá un valor 
intrínseco (Kaplan, 1964: 387) 

Por su parte, el filosófo Luis Villoro (Elpoder y el valor 1997), aborda el problema 
de  los valores como  parte  de la acción moral que debe explicarse por principios racionales 
de  los cuales puede inferirse el valor objetivo de la acción. Para ello recurre primero a Kant 
y  después  a  Hegel: Si la acción moral satisface deseos, éstos deben ser  posteriores  a las 
razones  prácticas y ser “motivados” por ellas. La distinción de Nagel entre dos géneros  de 
deseos, permite aceptar  deseos  generados  por la creencia en el valor objetivo de la acción. 
Sin embargo  reconoce  que las razones, por si solas, no son suficientes para  dar  cuenta  de la 
acción; el deseo no es prescindible. Admite, por una parte, deseos  posteriores  a las razones, 
por otra, el deseo inicial para encontrar razones  que permitan que  nuestro  comportamiento 
se deje guiar por  lo objetivamente deseable y no sólo por lo que personalmente deseamos. 

Entre  deseos y razones hay entonces una relación compleja, que Villoro resume en los 
siguientes pasos: 

1. S tiene una inclinación (actitud positiva, deseo)  a atenderse en su comportamiento  a 

2. S procede  a  un razonamiento que conduce a la creencia en el valor objetivo de la acción 

3 .  El razonamiento y la creencia de S motiva en éI un actitud positiva (deseo  “motivado”) 
hacia x. 

4. Ese  deseo  es suficientemente fberte para vencer otros  deseos y llegar a una decisión. 
5. S realiza x. 

valores  basados  en  razones. 

X. 

Normas 

En la teoría  de la Acción Comunicativa (critica de la acción fkncionalista) Jürgen 
Habermas define y diferencia a las reglas de las reglas, como  parte  un  proceso en la 
hndamentación  de la Teoría  de la comunicación como base de las ciencias sociales. Para 
ello se apoya en la crítica a l a  filosofia de la conciencia y la Psicología Social desarrolladas 
por  George  Herbert  Mead: 

“La normación de las expectativas de comportamiento y la formación de la 
identidad de los sujetos capaces  de acción constituyen el fundamento de las 
construcciones entre sí complementarias que son  el mundo social y el mundo 
subjetivo ”. 

2 Mead Herbert  Espíritu  Persona y Sociedad 198.5. Citado por Habermas en Teoría de  la Acción 
Comunicativa  vol 2 
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“En el concepto  de regla quedan unificados los  dos momentos que caracterizan el 
uso del símbolos simples: la identidad de significado y la validez intersubjetiva. Lo general 
que constituye al significado de una regla puede  exponerse en un número cualquiera de 
actos  que constituyen ejemplos de aplicación de esa regla. Las reglas establecen como hay 
que producir algo: objetos materiales u  objetos simbólicos como  números, figuras y 
palabras. De ahí que el sentido de una la regla (constructiva) pueda explicarse por medio de 
ejemplos. Aclara Wittgenstein “Son, pues, las reglas que  se aplican al ejemplo las que 
convierte a  éste  en ejemplo”. Los objetos o acciones que sirven de ejemplo no son ejemplos 
de  una regla, por así decirlo, en virtud de si  mismos, sino que sólo la aplicación de una regla 
hace que emerja para  nosotros lo universal contenido en lo particular. 

El significado de una regla no solamente puede explicarse recurriendo a sus 
ejemplos, sino que, a la inversa, también la regla puede servir para explicar el significado de 
sus ejemplos. 

La identidad de una regla no puede ser reducida a regularidades empíricas; antes 
depende de la validez intersubjetiva, esto es, de la circunstancia de  que  a)  sujetos  que 
orientan su comportamiento por reglas se desvían de ellas, y de  que b) puedan criticar ese su 
comportamiento desviante como violación de las reglas. Seguir una regla significa seguir en 
cada  caso particular la  misma regla. 

En resumen: “Los participantes en la interacción hacen emisiones simbólicas 
ateniéndose a reglas, esto es, abrigando implícitamente la expectativa de  que  tales emisiones 
puedan ser  reconocidas  por  otros como emisiones conforme a una regla. Wittgenstein ha 
insistido en la relación interna que existe entre la competencia de seguir una regla y la 
capacidad de  tomar  postura con un  “si” o con un “no7’ ante la cuestión de si un símbolo se 
está utilizando correctamente,  es decir, de conformidad con la regla que rige su empleo. Las 
dos  competencias son igualmente determinantes para la adquisición de una conciencia de 
regla”. 

De  esta manera Mead pasa directamente de la acción  mediada por símbolos a la 
acción  regulada por normas. 

En la acción dirigida por normas el simbolismo penetra también en las motivaciones y 
el repertorio comportamental; crea orientaciones subjetivas y sistemas suprasubjetivos de 
orientación, individuos socializados e instituciones sociales. El lenguaje actúa aquí como 
medio, no del entendimiento y  de la transmisión de saber cultural, sino de la socialización y 
de la integración social. Lo  que Mead destaca en su  análisis son los  conceptos  de rol social 
e identidad. La regulación de la acción por medio de normas puede entenderse, por  tanto, 
como solución al problema que se plantea en cuanto deja de fbncionar el tipo de 
coordinación de la acción que representaba el lenguaje de señales. 

La norma de acción se refiere a la regulación colectiva del arbitrio de los 
participantes en la interacción, los cuales coordinan sus acciones a  través  de imperativos 
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sancionados y de la satisfacción recíproca de intereses. La autoridad del grupo consiste 
simplemente en que  éste  puede amenazar con sanciones, y ejecutarlas en  caso  de  que  se 
lesionen intereses.  Esta autoridad, que reviste la forma  de simples imperativos, sólo  se 
transforma en autoridad  normativa por medio de internalización. Sólo  entonces  surge la 
instancia del “otro generalizado” que sirve de fbndamento a la validez normativa de las 
normas. 

Una  norma  sólo  posee validez en la medida en que, en relación con la materia 
necesitada de regulación de  que en cada  caso  se  trate, tenga en cuenta los intereses  de  todos 
los afectados y encarne, como voluntad del “otro generalizado”, la voluntad que todos, cada 
cual en su propio interés, podrían formar en comzin. 

Por su parte  desde una postura sociológica y macrosocial, Anthony Giddens en su 
teoría de la estructuración concibe a las normas también como reglas pero, distingue 
conceptualmente  dos  aspectos en ellas: Por un lado la constitución de sentido, y  por  otro, la 
sancibn de  modos  de  conducta social. Podemos apreciar similitud al respecto  con 
Habermas. Sin embargo una de las tesis principales de la teoría de la estructuración es que 
las reglas y los  recursos  que  se aplican a la producción y  reproducción de una acción social 
son, al mismo tiempo, los medios para la reproducción sistémica. Giddens considera las 
reglas de la vida social, como técnicas o procedimientos generalizables que  se aplican a la 
escenificaciódreproducción de prácticas sociales. Los  tipos  de regla, más significativos para 
la teoría social se alojan en la reproducción de las prácticas institucionalizadas, o sea, 
prácticas sedimentadas a l a  mayor prohndidad en un espacio tiempo. 3 

“Las principales características de reglas que interesan a cuestiones generales de 
análisis social se pueden presentar como sigue”: 

intensivas 
discursivas superficiales 

sancionadas débilmente informales tácitas 
sancionadas fuertemente formalizadas 

Por reglas de naturaleza intensiva, entiende Giddens fórmulas que  se invocan 
constantemente  en el curso  de actividades cotidianas, que  entran en la articulación de una 
buena parte  de la textura  de la  vida cotidiana. Por su parte en las reglas del lenguaje La 
formulación discursiva de  una  regla es ya una  interpretación  de ella. Analizar la 
estructuración  de sistemas sociales significa estudiar los modos en que  estos sistemas, 
fbndados en las actividades inteligentes de  actores  situados  que aplican reglas y recursos  en 
una interacción. 

“La idea de responsabilidad en su acepción cotidiana expresa  con  justeza la 
intersección de esquemas interpretativos y de normas. Ser responsable de las propias 
actividades es  tanto explicar las razones de ellas como ofrecer los argumentos normativos 
que las puedan justrficar. Componentes normativos de interacción se centran siempre en 
relaciones entre los derechos y las obligaciones que esperan de quienes participan en  un 
espectro  de  contextos  de interacción. Códigos formales de conducta, como  los  encerrados 

Giddens Anthony 1994 Constitución de la sociedad. Teoría de estructuración 

14 



en la  ley (al menos en las sociedades contemporáneas), por lo común expresan una  suerte 
de pretendida simetría entre  derechos y obligaciones, donde  unos  son la justificación de  los 
otros”. 

Emociones 

Las  teorías psicosociales de las emociones se inscriben como  parte del estudio  de la 
afectividad. Para distinguirlas de los estados  de ánimo, bienestar subjetivo, sentimientos y 
pasiones, Echeverría y Páez 1989, elaboraron una tipología sobre las distintas áreas de la 
Afectividad: 

“Un primer tipo  de  afecto son los sentimientos: éstos son las reacciones subjetivas 
moderadas de placer y displacer. El sentimiento más comúnmente estudiado  de forma 
experimental en Psicología Social es la evaluación, es decir, las reacciones simples de 
carácter negativo o positivo.. . Un segundo tipo  de sentimiento sería el estado  de ánimo. 
Estos se caracterizan por sentimientos positivos y negativos de carácter genérico, que 
inundan una parte  de la existencia y que no se refieren a  objetos sociales delimitados. 

“Las emociones serían un  segundo tipo de afectos. Son  más intensas y complejas 
implican manifestaciones expresivas, conductas, reacciones fisiológicas y estados 
subjetivos @ercepciones y cogniciones). Una  emoción es un  fenómeno afectivo intenso, 
breve, centrado en  un objeto que interrumpe el jlujo normal de la conducta y la 
cognición, reorientándolos. ” 

Los ejemplos utilizados por los autores son ilustrativos: La rabia o cólera sería una 
emoción y la irritabilidad, seria un  estado  de ánimo. El miedo y la angustia extrema, 
emociones y la ansiedad un estado  de ánimo. El miedo y la angustia extrema, una emoción y 
la ansiedad un  estado  de ánimo. Lo mismo puede decirse sobre la depresión:  ésta sería un 
estado  de ánimo, y las emociones correspondientes serían la tristeza y la culpa. 

Un estado  de ánimo puede surgir de una sucesión de emociones intensas, pero 
también puede instalarse sin estas últimas, insidiosamente (Isen 1984; Ekman 1984; Frijda 
1986) Citados por Echavarría y Páez, 

El bienestar subjetivo se refiere a la balanza entre emociones positivas y negativas, a 
las dimensiones subyacentes a  ésta y a su relación con la salud mental (Singer y Kolligian 
1987) Ibidem. Las pasionesson objetivos persistentes durante  largos periodos, a partir de los 
cuales el sujeto inicia espontáneamente acciones sin que hayan estímulos desencadenantes 
presentes.  (por ejemplo la pasión de saber) (Frijda 1986) Op. cit. 

La discusión para definir a las emociones a partir de las diferentes posturas  teóricas 
esta lejos de concluir. Según las teorías neo-drawinistas, las emociones son fbncionales 
biológicamente, y según las teorías sociocognitivas son hncionales social y 
psicológicamente (Scherer  1984; Averill 1979-  1984). Para efectos  de  esta investigación 

Echaharría Agustú et al Emociones  Perspectivas  Psicosoclales 1989 
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utilizaremos las definiciones elaboradas por una serie de  autores interaccionistas-simbólicos 
y constructivistas-sociales como Averill, Denzin, Harré y Hollan que plantean que las 
emociones son una construcción socio-cognitiva, es decir, que  éstas tienen un origen y 
realidad social, y que se constituyen como actitudes y roles sociales transitorios, vividos 
como pasiones, a partir del lenguaje y la moral de una cultura dada.  Para  estos  autores no 
habría determinantes biológicos innatos ni dimensiones intrasubjetivas esenciales. Estas 
teorías sociológicas asumen implícitamente las siguientes hnciones  de las emociones: 

a) Reherzo  de conductas socialmente hncionales y castigo de conductas 

b) Coordinación y comunicación intra e intergupal. 
socialmente dishncionales. 

A pesar de las diferencias todos  los  autores coinciden al considerar al fenómeno de la 
emoción como  un  proceso multidimensional (fisiológico, expresivo, conductual y de 
vivencias subjetivas). Estas dimensiones han sido estudiadas mediante indicadores del 
lenguaje, cuestionarios autodescriptivos de emociones, análisis de expresión facial, 
dimensiones de las emociones y registros fisiológicos. 
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TIPO DE ESTUDIO 

DESCRIPTIVO: El  estudio muestra los valores, normas emociones y la repercusión 
de  estos  en la acción social de  los diferentes grupos afines al zapatismo, también lo hace con 
los habitantes de la comunidad indígena tzotzil base de apoyo del EZLN: el Municipio 
Autónomo  de  Polhó. Analiza  la relación que hay entre  estas variables y las acciones que 
realizan los sujetos, es decir, trata de señalar la hnción que desempeñan estas  tres variables 
en las actividades de  los  zapatistas. El estudio aborda las dimensiones: cognitivo- evaluativo 
(valores y normas), emotiva (emociones) y conductual (actividades de  grupos identificados 
como  zapatistas). 

INVESTIGACIóN  ACCIóN PARTICIPATIVA: el trabajo no se limita a describir 
valores, normas y emociones asociadas a la acción de los grupos  estudiados.  Como miembro 
de  dos  de  los  grupos  que se abordan en este estudio, (FZLN y Proyecto  educativo Taspol 
be) y como participante en algunas de las actividades realizadas por los grupos 
investigados, por lo tanto, en el primer caso, el trabajo se define por: Analizar la 
problemática de la toma  de decisiones, es decir, la construcción de  normas  que regulan la 
conducta de los miembros de  esta agrupación política, inspiradas en  valores zapatistas. 
Particularmente se estudia el proceso de organización, estructura  y fhcionamiento  de los 
grupo  como  parte  de la sociedad civil. La discusión de  estos  procesos  y la evaluación de 
los mismos, es abordada  a  través de la observación participante en; en  foros,  y asambleas 
locales y nacionales; así como en todos los espacios de interlocución y acción del FZLN. 

Para el caso Tas pol be4 mi participación como miembro del grupo consiste en 
generar  con la comunidad alternativas viables en educación bilingüe y multicultural, 
establecer diagnostico, intervención y evaluación, desarrollar modelos  de capacitación a 
promotores, Lo anterior respetando en todo momento los usos y costumbres de su cultura. 
Para ello se plantea un trabajo con la comunidad en  un lapso no menor a un año, para poder 
interactuar  con todos los actores relacionados con la educación y establecer un dialogo entre 
ambas culturas.  Entre las metas se plantea: Construcción  de una curricula adecuada  a las 
necesidades de  los  educandos. Enseñar a los pequeños a leer y escribir primero, en su lengua 
materna bats 'i k'op y posteriormente en castilla. Elaboración de material didáctico y 
manuales en su lengua materna. Contribuir a la recuperación y revalorización de sus saberes 
locales practicas y conocimientos ancestrales. Definir metodologías para potenciar  aptitudes 
adecuadas  a  las necesidades de la comunidad, en este sentido, se  propone fomentar en el 
proyecto el aprendizaje cooperativo como una metodología educativa tanto  en el trabajo 
con los niños y niñas, como en la capacitación de  promotores  educativos bilingües. Así 
mismo se plantea la impartición de talleres en habilidades sociales, para ello es 
necesario identificar y contextualizar las Habilidades 

4 Taspol be (abriendo  camino) es una  asociación civil con fines estrictamente  educativos y solidarios, 
conformada  por profesores, académicos, estudiantes y trabajadores  de la UAh4 Iztapalapa. Preocupados  por 
la situación en los nueve  campamentos  de  desplazados  en la comunidad de Polhó,  Chiapas;  trabajan 
directamente en la comunidad  buscando la manera  de cubrir la necesidad  de la educación  a los cerca  de  dos 
mil  niños en edad escolar. 
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Sociales a  las condiciones locales que promuevan la participación activa de la comunidad en 
acciones de beneficio comunitario. Creación de sistemas locales de información que 
incorporen la informática, para apoyar las actividades de lecto-escritura y creación literaria. 
Todo lo anterior requiere la participación activa de  los sujetos y actores sociales en cuestión. 

El ¿por qué? ¿para qué? y el ¿cómo? de la educación es una reflexión que debe 
llevarse a cabo conjuntamente con la acción y con la búsqueda de  propuestas  adecuadas  a la 
situación, esto implica poner en practica una serie de valores y normas dzjerentes quizás, a 
las que asumimos como  propias. También quiere decir que compartimos en  este  proceso, 
muchas de las emociones que se describen en el estudio lo que hace que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje no sea únicamente unidireccional, sino bidireccional. 



METODOLOGIA 

La primera etapa  de la investigación consiste en:  a) la identificación de valores y 
normas  zapatistas  a  través  de  documentos. b) enlistar las actividades de  los distintos grupos 
que simpatizan con el zapatismo y c) Describir el proceso  de formación de los distintos 
grupos.  La  segunda  etapa  de la investigación es el trabajo de campo, consiste en el estudio 
de  todas  las variables in situ a  través  de  métodos etnográficos como: el diario de campo, la 
observación participante, observación directa, informantes clave, entrevistas no 
estructuradas, entrevista semiestructurada e historias de vida. En  esta  etapa se plantea la 
investigación-acción referida a  dos  temas: la toma  de decisiones y el aprendizaje 
cooperativo. En la tercera  etapa de la investigación se analizan los datos  tratando  de 
establecer la correspondencia o congruencia entre  los valores, las normas y las emociones 
experimentadas por los miembros de los distintos grupos y las acciones que  estos realizan. 
Se evaluaran las coincidencias y las diferencias entre los distintos grupos.  La quinta y última 
etapa  de la investigación corresponde  a la elaboración de conclusiones que incluye un 
intento  por explicar al zapatismo como un movimiento social desde el punto  de vista 
psicosocial. 

SUJETOS Y MUESTRA 

Universo: todos los grupos afines al EZLN, comunidades, organizaciones e 
individuos: indígenas, mestizos, nacionales e internacionales. 

Muestra: grupos  de simpatizantes organizados (organizaciones sociales, sindicatos, 
intelectuales, asociaciones civiles y ONGs), y no organizados (académicos, asesores 
escritores, trabajadores, estudiantes, amas de casa, religiosos, etc.) 

Agrupaciones  que trabajan en Chiapas: caravanas de ayuda, proyectos  de 
investigación, colectivos solidarios, grupos humanitarios, grupos defensores de los derechos 
humanos, ONGs nacionales y extranjeras, observadores, campamentistas, religiosos. 

Militantes del FZLN agrupación política civil y pacífica que lucha por las causas 
zapatistas  organizada  como sociedad civil que discute un  nuevo  proyecto  de nación, 
integrada  por  Comités Civiles de Dialogo con representación en todo el país. 

Coordinadoras  Zapatistas surgen a raíz de la consulta por el cumplimiento a  los 
acuerdos  de San Andrés firmados entre el EZLN y el gobierno federal, están organizadas 
estatalmente y pretende afianzar al zapatismo como un movimiento territorial, dihnden 
información y participan en actividades solidarias con el EZLN. 

Congreso Nacional Indígena conformada por  grupos étnicos en todo el país que 
luchan por el reconocimiento de  los pueblos indios en la constitución mexicana y por 
mejores condiciones de vida. 
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PROCEDIMIENTO 

l .  Se identificaran y diferenciaran a los grupos  que tienen algún vínculo con el zapatismo, se 
relatará su proceso de formación, la forma como  están  organizados y las actividades que 
realizan. 

2. Se definirán conceptualmente los valores, las normas y las emociones asociadas a las 
actividades que realizan los distintos grupos  que simpatizan con el zapatismo. 

3. Para el trabajo etnográfico se elaborará una guía de observación y otra  de entrevista para 
detectar valores, normas, emociones y conductas, con el propósito  de registrar la 
información en una  bitácora. Se utilizarán también grabadora, cámara fotográfica y video 
cuando  sea posible. 

4. Para la investigación acción se realizará una investigación de tipo documental para 
conocer y comprender las practicas culturales de la comunidad. Se revisarán las 
estrategias que algunos organismos han implementado en educación indígena I N 1  
CONAFE INEA y SEP. Se discutirán con el grupo y con los  promotores la aplicación de 
técnicas pedagógicas de acuerdo con las necesidades de  cada  grupo. Se realizará un 
diagnostico, se aplicarán las estrategias y se evaluarán los resultados. 

5. Para la toma  de decisiones se buscará un mecanismo que  nos ayude a  detectar las 
correspondencias y/o las contradicciones entre valores, normas, conductas y emociones 
de  los  grupos afines con el zapatismo, se describirán las discusiones de los mecanismos 
de  construcción de los “principios, estatutos y plan de acción” Se  tratará  de hacer 
explicita esta evaluación de fines-medios en los distintos espacios de discusión y de 
acción del FZLN. 

6. Se analizaran las respuestas  de los entrevistados y encuestados, buscando establecer 
conexiones, relaciones, divergencias y variaciones entre  las distintas variables estudiadas. 

7. Una vez realizada la sistematización de datos obtenidos con distintas metodologías, 
procederemos  a la reconstrucción del marco teórico para sintetizar y destacar en  la 
discusión teórica  los  aspectos cognitivos, evaluativos, emotivos y conductuales 
integrados  en conclusiones, como una aproximación psicosocial para  comprender una 
parte  de los movimientos sociales. 

8. Se anexaran algunos documentos con citas históricas, económicas, políticas y sociales 
que  nos ayuden a contextualizar el estudio. 
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TEORIA  DEL  COMPORTAMIENTO  COLECTIVO 

Encontramos en esta  teoría los tres  factores  que analizamos, como  componentes 
de la acción social y se exponen tal como el autor  los maneja. Así es  como Smesler 
caracteriza  a Los Movimientos  Sociales: “se refieren a  los  esfberzos colectivos para 
modificar normas y valores, que  con frecuencia se desarrollan en periodos más largos  que 
los  comportamientos en masa o los estallidos colectivos~~. 

Blumer ilustró la transición del comportamiento colectivo elemental al 
comportamiento organizado mediante el examen del movimiento social. Durante su 
desarrollo, el movimiento social “adquiere  organización y forma, un  cuerpo de 
costumbres y tradiciones,  un  liderazgo  establecido,  una  división del trabajo perdurable, 
reglas y valores  sociales:  en  suma,  una  cultura,  una  organización  social, y un  nuevo 
esquema de  vida” . 5  

Los tipos principales de los movimientos sociales son el general (p. ej. el 
movimiento femenil), el específico (p. ej. un movimiento para reducir impuestos  a  ciertos 
artículos) y el expresivo (p. ej. un movimiento de  moda).  La diferencia reside en la amplitud 
de los objetivos que participan en el esfberzo de reconstitución del orden social. El 
movimiento expresivo difiere de  los anteriores, por  cuanto no trata  de cambiar las 
instituciones del orden social ni su carácter objetivo. Esta clasificación no nos es  tan útil ya 
que en el Zapatismo, se encuentran presentes las dos características que menciona el autor 
para diferenciar un movimiento general de  un especifico como  se  vera más adelante. 

ANALISIS DEL  COMPORTAMIENTO  COLECTIVO (Smelser) 

l. El comportamiento colectivo como una movilización basada en una creencia que 
redefine  la acción social. (Porque  somos  invencibles no podemos, o mejor  dicho 
no merecemos perder; Tenemos  las  armas de la razón y de la hi~toria)~ 

2. Evaluación de la situación anhelos y expectativas (No estamos proponiendo un 
mundo nuevo,  apenas  algo muy anterior la antesala de  un nuevo México). 

3. El  comportamiento colectivo no está institucionalizado. (Queremos  segur  siendo 
rebeldes, pero sin las armas, de ustedes  depende). 

Tales son los criterios mediante los cuales fija los limites exteriores del comportamiento 
colectivo. Los componentes  son: 

a)  los valores, o las hentes generales de legitimidad. (Somos la dignidad  Rebelde  el 
corazón  olvidado  de la patria, LDe  que nos van a perdonar?, Democracia  Libertad y 
Justicia). 

b)  la normas, o los procedimientos reguladores de la interacción. (No luchamos por 
el poder sino para que la autoridad  Mande  Obedeciendo,  Caminar preguntando en las 
consultas) 

5 

6 
Citado en Smesler  Neil J. 1995 Teoría del Comportamiento  Colectivo 
las frases se encuentran en varios  Documentos y Comunicados del EZLN 3 volúmenes edit ERA. 
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c) la movilización de la motivación individual para la acción organizada en papeles 
sociales y colectividades. (Dejar  de  ser  espectadores para convertirse en protagonistas, 
organizar a los no organizados) 

d) facilidades de la situación; o sea, la información de las aptitudes, las herramientas 
y los obstáculos para la búsqueda de metas concretas. (Somos los mismos  ustedes,  Detrás de 
nosotros  estamos  ustedes) 

La definición y clasificación de Smelser difiere de las versiones anteriores en los 
siguientes sentidos: 

Las  características  que definen  el comportamiento colectivo no son fisicas o temporales. 
Las  características  que definen al comportamiento colectivo no residen en ninguna clase 

Las  características  que definen al comportamiento colectivo no son psicológicas (la 
particular de comunicación de interacción. 

definición es social). 

Hay que  reconocer  que el autor no psicologiza al problema y lo mira como  parte  de un 
todo  estructural. Más adelante se revisa su teoría del valor agregado  y  los determinantes del 
comportamiento colectivo que son un buen intento por explicar a  los movimientos sociales 

LOS  COMPONENTES DE  LA ACCION SOCIAL 

Vistos  desde la teoría  propuesta  por Smesler los cuatro  componentes básicos de l a  
acción social en el Zapatismo serían: 1) DEMOCRACIA7  LIBERTAD Y JUSTICIA;  los 
valores, que  proveen las orientaciones más amplias del comportamiento social deliberado; 
2) EL  CONTRAPODER  (en  los  grupos afines al Zapatismo es en el F.Z.L.N. donde más 
claramente se a p r e ~ i a ; ~  las reglas que gobiernan la búsqueda de  estas metas, es la aportación 
principal del Zapatismo en este rubro 3) “a quienes  tienen el corazón la voluntad y el 
pensamiento del lado izquierdo del pecho; la movilización de la energía individual, si 
pasamos al  nivel del sistema social, preguntarnos cómo se organizan los individuos 
motivados en papeles y organismos CND,  MLN,  CNI, FZLN, CAI, etc; 4) : “los errores de 
diciembre, el autoritarismo, fobaproa, el poder de convocatoria” los instrumentos de 
situación que los actores utiliza como medios. 

Los valores 

El componente más general de la acción social reside en un sistema de  valores.  Los 
valores enuncian en términos generales los estados finales deseables que  actúan  como guía 
del esherzo humano; su referencia es  tan general, que no especifican las clases de normas, 
las clases de organización, ni las clases de instrumentos requeridos  para la realización de 
estos  fines.  Según Kluckhohn, los valores implican “concepciones generalizadas y 
organizadas que influyen sobre el comportamiento de la naturaleza, del lugar  que  ocupa  en 
ella  el hombre en relación del hombre con el hombre, y de lo deseable y lo indeseable en  el 
campo de las relaciones del hombre con el ambiente y las relaciones interhumanas. 

7 Véase  Principios  del FZLN en  Documentos  Básicos  edic. FZLN México 1997 
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Convendrá hacer dos observaciones aclaratorias sobre el estudio de los valores.  a) 
Como todos los  componentes de la acción social, el concepto del valor es  una construcción 
ideal: se refiere a un aspecto  de la acción social que no puede aislarse en términos físicos ni 
temporales.  Por lo tanto, el científico social no puede identificar simplemente los valores 
como  cosas  dadas en la naturaleza, sino que  debe atribuir valores  a  los sistemas sociales. 
Para evaluar la corrección  de  esta atribución se dispone de dos clases de  pruebas.  La 
primera es  directa: el investigador utiliza varios indicadores, tales  como  documentos 
escritos, los pronunciamientos verbales, las pautas institucionales, las expresiones rituales 
de  devoción  a  lo  sagrado,  etc. Ningún indicador es válido por sí solo. Además, la 
separación de las diversas clases de pruebas generadas por  los distintos indicadores plantea 
algunos problemas metodológicos muy  difíciles. La segunda clase de  prueba es indirecta, 
pero muy importante: el científico social debe incorporar su versión de  los valores en 
proposiciones empíricas definidas. Si se equivoca en su atribución de  los valores, su error  se 
pondrá de manifiesto por su incapacidad para explicar el comportamiento  que quiere 
explicar. b) En cualquier momento de la historia, una sociedad determinada se caracteriza 
por  algunos  valores  aceptados en forma más o menos universal; algunos valores  que  entran 
en conflicto con  valores dominantes, algunos valores hacia los cuales se muestra 
ambivalente el pueblo, etc. 

Las normas 

Si sólo  están presentes los valores, ninguna acción es posible. Deben establecerse 
diversas reglas que indiquen cómo  podrá materializarse cualquier sistema de valores: reglas 
para las elecciones, comportamiento en  el cargo,  derechos y privilegios del Estado y de  los 
ciudadanos.  Estas reglas representan, en ciertos sentidos, una disminución de las posibles 
aplicaciones de los valores generales. 

Las  normas  son más especificas que los valores generales, ya que determinan ciertos 
principios reguladores  que son necesarios para la realización de  estos  valores Tales son las 
“formas en que  se integran las pautas  de valor de la cultura común de un sistema social en  la 
acción concreta  de sus unidades en  su interacción recíproca. Las  normas van desde las 
regulaciones formales, explícitas, que se encuentran por ejemplo en los sistemas jurídicos, 
hasta los entendimientos informales, a  veces inconscientes, que se encuentran  por ejemplo 
en los  barrios. 

La movilización de la motivación hacia la acción organizada 

La mayor parte  de lo que llaman los  sociólogos “organización social” o “estructura 
social”-familias, iglesias, hospitales, organismos gubernamentales, empresas, asociaciones, 
partidos políticos- se especifica por este  tercer componente de “movilización de la 
motivación social hacia la acción organizada. 
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Además, alrededor de  este componente encontramos la operación  de las 
remuneraciones -como la riqueza, el poder y el prestigio- correspondientes al desempeño 
eficaz de los papeles y  de las organizaciones. 

Los instrumentos de la situación 

El último componente  de la acción social implica los medios y los obstáculos  que 
facilitan u  obstruyen el logro  de metas concretas en  el contexto  de  los papeles o de las 
organizaciones. Llamaremos instrumentos de situacibn a  este  componente. Se refiere al 
conocimiento el actor de las oportunidades y las limitaciones del ambiente y, en  algunos 
casos,  a su conocimiento de la propia capacidad para influir en el ambiente. En ambos 
casos,  este conocimiento se refiere a la posibilidad de alcanzar una meta  que forma parte  de 
su papel o de su organización. 

Actitudes  individuales  hacia los componentes de la Acción Social 

En conexión con  los valores, por ejemplo, la actitud pertinente es la de creencia, 
compromiso o f e  en el valor en cuestión. En cuanto  a las normas, la actividad individual 
apropiada  es la de conformidad o disidencia. ¿Observa el individuo la regla, o no? En 
general, una  persona  “se conforma” a las normas, en lugar de “creer” en ellas. Una actitud 
apropiada hacia el componente de la organización es la responsabilidad o la falta de 
responsabilidad del individuo en  un papel. Nos referimos también a la lealtad del individuo 
hacia estas organizaciones, mencionándolo como un dirigente fiel,  un militante fiel, o un 
simpatizante fiel. No tiene sentido decir que un individuo está  “comprometido”  con una 
organización: más bien está comprometido con los valores generales de  esa  organización. 
Tampoco  podremos decir correctamente  que el individuo se “conforma” a la organización, 
sino que  se conforma a las normas que regulan la organización. 

Por último, en cuanto  a  los instrumentos de situación, una actitud apropiada  es una 
actitud de confianza o de falta de confianza en nuestra capacidad para  pronosticar y 
controlar el ambiente. Si  hay una gran incertidumbre, tendremos  escasa confianza; a medida 
que disminuye la incertidumbre, la confianza crece, 
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LAS  RELACIONES  JERARQUICAS  ENTRE  LOS  COMPONENTES DE 
LA ACCION  SOCIAL c VALORES 

I 
NORMAS 

MOVILIZACION  HACIA 
PAPELES  ORGANIZADOS 

INSTRU~ENTOS 
DE SITUACION 

1 A medida que descendemos desde la parte superior hacia la parte inferior, los 

2 A medida que  nos dirigimos hacia la parte inferior, nos  acercamos  a  componentes 
detalles concretos  de la acción reciben una definición cada  vez más específica. 

cada  vez  menos fbndamentales para la integración del orden social. 

MOVIMIENTOS SOCIALES 

Ahora propiamente en el terreno  de los Movimientos Sociales vistos  desde una 
óptica psicosocial encontramos la diferencia entre  estos  y  los  fenómenos revisados 
anteriormente  por Smesler: “Se diferencian de formas de  conducta colectiva o masiva en que 
estos Últimos tienen una vida limitada y consecuencias poco importantes para la sociedad en 
su conjunto. Los movimientos sociales son formas de  conducta mucho más duraderas  e 
influyentes en sus  efectos. Su fuerza es tan evidente que algunos de ellos han alterado la 
legislación en  temas  sustantivos”.  Esta definición parece limitarse a los movimientos sociales 
Llamados por  algunos reformistas. 

La definición del sociólogo Giddens, se  queda  corta al limitar el movimiento social a 
elevados niveles preocupación en un problema y esto, no es condición suficiente para que se 
desarrolle un movimiento social como el zapatismo. 
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Un  movimiento social expresa siempre un alto nivel de  preocupación por  un 
problema y se define  como  una actividad organizada a largo plazo  para  promover o 
asegurar, al margen  de la esfera institucional, establecida, un interés u objetivo común a 
través de la acción colectiva8 

Más concretaas parecen ser las siguentes condiciones: “Aunque el movimiento social 
y la conducta colectiva tienen en común que ambos emplean la conducta extrainstitucional y 
están  causados  por condiciones sociales que generan tensión frustración y quejas, el 
movimiento social se distingue de la conducta colectiva por la combinación  de un alto 
grado de  organización interna, de una duración mayor -quizá en varios años- y de un 
intento  deliberado de moldear la organización misma de la sociedad”. 

Finaliza esta caracterización de los Movimientos Sociales con  una  aportación  de 
Touraine’ “Cualquier problema público puede servir de base para el desarrollo de un 
movimiento social y su contramovimiento. En general, casi todos los problemas públicos que 
atraen amplia atención y son  controvertidos pueden constituir la base de los movimientos 
sociales a  favor del cambio social y de contramovimientos que  se  oponen a dicho cambio”. 

Los tipos de movimientos sociales no son adecuados para analizar el Zapatismo ya 
que debido a la complejidad y riqueza de  los planteamientos zapatistas  encontramos 
elementos de  cada una de  estas clases de movimientos como  se aprecia en  el ejercicio: 

a) Transformadores: LO UNICO  QUE  NOS HEA4OS PROPUESTO ES TRANSFORMAR 
AL MUNDO  LO  DEMAS  LO  HEMOS  VENIDO  IMPROVISANDO 

b) Reformadores:  RECONOCIMIENTO  DE  LOS  DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA, 
NUEVA  CONSTITUCIÓN  GOBIERNO DE TRANSICIóN FIN DEL PARTIDO DE 
ESTADO. 

C )  Redentores:  SOMOS  UN  EJERCITO DE SOLDADOS  PARA QUE YA  NO  SEAN 
NECESARIOS LOS SOLDADOS. 

d) Renovadores:  A  QUIENES  TIENEN EL CORA ZON, LA VOL UNTAD Y EL 
PENSMIENTO  EN EL LADO  IZQUIERDO DEL PECHO ; A QUIENES  QUIEREN 
DEJAR DE SER ESPECTADORES Y ESTAN  DISPUESTOS  A  NO  TENER  PAGO  NI 
PRIVILEGIO  ALGUNO  COMO  NO  SEA  PARTICIPAR  EN  ALGO  NUEVO Y BUENO. 

e) Escapistas y10 Expresivos:  ENTRE  JOVENES  ANARQUISTAS Y DARKS QUE VEN 
EN EL Zupatismo  UN  ESCAPE  DE LA A  UTORIDAD Y EL ORDEN  IMPUESTOS. 

* Antony  Giddens  199 1 citado por  Echavarría  y  Paez  en  Manual  de la Psicología Social Morales et al. 
Alain  Touraine  1995  Capítulo 6 Producción de  la Sociedad UNAM IFAL 
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FASES DE LOS MOVIMIENTOS  SOCIALES 

Los principios morales para legitimar la demanda pueden formarse de la cultura o de 
la ideología. (Turner y Killian, 1972,  Zurcher y Snow  1981). Aunque cada movimiento 
social es  de alguna manera Único y define situaciones problemáticas de forma diferente, 
todos se desarrollan a lo largo  de fases bien definidas (Blumer 1969; Mauss, 1975, Tilly 
1978).  Estas  son: 

I) Emergencia: En esta fase se define una determinada situación como  un problema y  los 
miembros de  cada población afectada discuten acerca de ello. Algunos movimientos, 
como el de los  derechos civiles o el feminista, nacen de una gran insatisfacción. Otros sin 
embargo, emergen cuando un pequeño grupo intenta aumentar la concienciencia pública 
de algún problema mediante un proceso de “agitación”,  con la intención de  construir un 
apoyo  con bases bien consolidadas. 

2) Integraciún: Surge  como consecuencia de la no resolución del problema por  parte  de la 
sociedad o en la respuesta  a la acción represiva llevada a cabo por el grupo  opuesto.  En 
esta fase, el movimiento puede  comprometerse con la acción colectiva, ( por medio de 
reuniones en masa o en una manifestación) para impulsar la conciencia de su causa y 
ganar reconocimiento como fuerza política bien establecida. En esta fase, los medios de 
comunicación social son de  gran importancia para difundir  el mensaje del movimiento. 

3) Burocratizaciún: Cuando el movimiento social se establece firmemente, desarrolla 
muchas de las características propias de cualquier organización formal. Cuando  crece el 
volumen de la estructura administrativa se incrementa el formalismo y la distancia entre el 
líder y sus  seguidores. Cuando los movimientos alcanzan la institucionalización, la base 
de miembros es amplia y, por tanto, su fuerza e influencia son mayores lo  que facilita la 
consecución de  un éxito mayor. 

4) Fragmentación y cese. Después del periodo  de éxito, el movimiento comienza a 
fragmentarse. (Miller 1983) ha sugerido cuatro razones por los que  ocurre  esto. 

a) En primer lugar, el movimiento consigue sus objetivos, de manera que no tiene razón para 
seguir existiendo. Los éxitos de esta clase son raros, pues los movimientos tienen más 
un objetivo y la obtención de una victoria lleva con frecuencia a nuevas demandas. 

b) Una segunda  razón es que el movimiento pierde interés en sus objetivos, agota sus 
recursos o desaparece como consecuencia de la burocratización. Otras  veces la 
fragmentación puede  tener lugar cuando la organización sustituye las relaciones y 
actividades interpersonales y se vuelve rutinario o se generan conflictos internos  sobre  los 
objetivos. La fragmentación puede hacer que un movimiento social se debilite mientras da 
impulso simultáneamente a otros. 

c) En tercer lugar, el movimiento declina por la represión de  que  es  objeto y que hace dificil, 
o imposible el reclutamiento de nuevos miembros, el mantenimiento del liderazgo o, 
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simplemente la realización de actividades que justifican su existencia. Con frecuencia, el 
estado  actúa  de  forma represiva frente a  los movimientos que considera revolucionarios. 

d)  En  cuarto lugar, el movimiento puede debilitarse porque  los líderes son  tentados por la 
estructura del poder social, la  cual puede ofrecerles dinero, prestigio u  otras recompensas 
para alejarles de los objetivos de  un movimiento. 

TEORIAS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

Cada  una explica una parte del Movimiento Zapatista pero no su totalidad. 

a) CONTAGIO.  Entiende  que la participación en el movimiento social es una  conducta 
individual racional en respuesta  a las necesidades de  los miembros: esta  teoría  ignora 
totalmente la posibilidad de  que la fuentes  de los movimientos sean sociales, que  algo en 
la sociedad pueda no funcionar y que los individuos participen en estos movimientos para 
promover el cambio al que aspiran. 

b) DEPRIVACION  RELATIVA. Mantiene que los movimientos se  forman  cuando  un 
amplio contingente  de personas se siente privado de algo que considera necesario para su 
bienestar. Los que creen que la falta de ingresos, las condiciones de trabajo, los derechos 
políticos o la desigualdad social son requisitos esenciales para su bienestar pueden 
organizarse en conducta colectiva para producir un  estado  justo de condiciones. 
Como la deprivación es un concepto relativo, basado en  la comparación con lo que  otra 
persona tiene o cualquier otro estándar, se percibe como una desventaja si se usa  como 
referente  un  grupo en una posición más favorable. La limitación de la deprivación relativa 
es  que incluye un razonamiento circular: los movimientos son causados  por la 
deprivación y la única evidencia de esto  es la deprivación relativa independientemente de 
la formación del movimiento social. (Jenkins y Perrow  1977). 

C) EXPECTATIVAS CRECIENTES. Intenta explicar por  que 10s movimientos sociales 
emergen cuando lo hacen. Davies (1962)  observó  que las personas son capaces  de  tolerar 
una pequeña diferencia entre sus expectativas y satisfacciones y defendió que la mejora de 
las condiciones en una sociedad genera expectativas de mejoras posteriores en  la  misma 
proporción. Sin embargo, la desviación de expectativas, en muchos grupos desviados se 
puede ver fmstrada creándose así una diferencia insalvable entre expectativas y 
satisfacciones, la cual es causa directa de la conducta colectiva. (Davies 1969). No 
explica movimientos pacifistas o ecologistas. 

d) SOCIEDAD DE MASAS. Sugiere que los movimientos sociales están  formados  por 
personas  que  se sienten socialmente aisladas y personalmente insignificantes dentro  de 
sociedades amplias, complejas y masificadas (Kornhauser,1959).  La falta de vínculos 
sociales con  otros significativos (familia, compañeros  de  trabajo, vecindario), les hacen 
sentirse alienados. En  estas condiciones, los movimientos sociales son  atractivos al 
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ofrecer a  estas  personas un sentido de pertenencia y un alto significado a su vida 
personal. 

e) TENSION  ESTRUCTURAL. También conocida como la teoría del valor añadido 
Smelser (1 962), sostiene que la conducta colectiva es esencialmente un  intento  efectuado 
por las personas para alterar su ambiente cuando están bajo condiciones de amenaza, 
tensión o incertidumbre. Con ser uno  de  los mayores tratamientos  teóricos sistemáticos 
de la conducta colectiva, la teoría  de Smelser no explica por  qué  ocurren incidentes 
específicos de la conducta colectiva, aunque sí sugiere cuáles son las precondiciones de 
esa conducta. El argumento está basado en  la idea de  que la conducta colectiva es un 
proceso  constituido por fases, en el que  cada una contribuye algo (valor añadido) al 
resultado final. La  teoría identifica seis condiciones que contribuyen a la formación de la 
conducta colectiva incluidas, las multitudes, masas y movimientos sociales: 

1) Tendencia  estructural. Significa que las condiciones del ambiente hacen posible la 
manifestación de una particular forma de  conducta colectiva. La organización del 
tejido social facilita la ocurrencia de la conducta. 

2) Tensión  estructural. Las condiciones sociales estresantes (discriminacion, pobreza, 
frustración, conflicto incertidumbre acerca del futuro) estimulan la aparición de 
conductas tendientes a dar solución a  los problemas. Los conflictos suelen aparecer 
por  contradicciones  entre las normas reales e ideales, por diferenciar de  los medios 
institucionalizados para conseguir los objetivos. 

3) Creencia generalizada. Además de las dos condiciones anteriores, las  personas deben 
identificar el problema, desarrollar alguna creencia generalizada sobre éI y, finalmente, 
definir las respuestas adecuadas, las creencias pueden estar  basadas en hechos 
conocidos, ideologías comunes o actitudes compartidas. 

4) Factor preczpifador. Presentes las tres condiciones anteriores se necesita además  que 
ocurra algún suceso o conjunto de acontecimientos que precipiten la conducta. 

5) Movilización para la accicin. Después  de  que el factor precipitador ha tenido lugar, 
las personas tienden que unirse para realizar la acción.  La movilización puede  estar 
estructurada o puede surgir espontáneamente. En el primer caso, los líderes inician  la 
movilización y es probable que animen a  los demás a  actuar y surja la conducta 
colectiva. Sin embargo, los líderes no son siempre necesarios y la movilización de las 
personas  puede  ocurrir espontáneamente, sobre  todo  como consecuencia de los 
sucesos  precipitadores. 

6) Inoperancia del control  social. Finalmente, la duración y curso de la acción colectiva 
están influidos por  los mecanismos disponibles de  control social. Si los mecanismos 
están  ausentes o son demasiado débiles o imperfectos, la conducta colectiva continúa 
su curso. El principal fallo de la teoría de Smelser es  que no especifica la cantidad 
necesaria de tensión estructural para poner en marcha un movimiento social ni las 
indicaciones sobre la relación entre la tensión estructural y la conducta colectiva. Otro 
problema es la  dificultad de identificar y obtener medidas empíricas de  cada 
determinante, razón por la que se desconoce su valor predictivo. (Marx  Wood 1975). 

2 2 7 5 2 4  
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También ignora la importancia de los recursos en el éxito o fracaso de un movimiento 
social (Oberschall 1973; Jenkins y Perrow  1977;  Mc Carthy y Zald, 1977). 

f) MOVILIZACIóN  DE RECURSOS. La  teoría  de la  movilización de  recursos involucra el 
estudio  de la organización del movimiento social y el uso  de  recursos disponibles. En 
opinión de  Mc Carthy y Zald (1973,  1977), Las privaciones sociales y psicológicas, el 
aumento de expectativas o cualquiera de las otras razones esgrimidas por  teóricos 
anteriores son factores secundarios en  el surgimiento de  los movimientos. El principal 
factor es, por el contrario, la efectividad con  que se obtienen los  recursos y se movilizan 
las personas para actuar. 

Las personas están  motivadas  a unirse a un movimiento social si ambos, persona y 
organización,  tienen  conocimientos  consistentes con los hechos. El proceso de atraer 
personas al movimiento (reclutamiento) depende  de la ideología y de las redes 
sociales existentes.” Como el contenido de la ideología es lo que  atrae  a  los partidarios 
al movimiento y este contenido se expande a  través  de las redes sociales, en la práctica 
esto significa que  los nuevos miembros están integrados o pertenecen a  las  redes sociales. 
El compromiso implica la creación de vínculos entre los intereses de los individuos y del 
movimiento de manera que el individuo estará predispuesto a contribuir activamente al 
logro de los objetivos del movimiento. En consecuencia, las redes sociales son un 
importante medio de  atraer personas que puedan suministrar lealtad y dinero al 
movimiento (Snow,  Zucher y Ekland-Olson, 1980; Snow y cols. 1986). 

Según  sea su estrategia total, una organización o movimiento social puede  usar 
recompensas morales, afectivas o instrumentales como base del compromiso e inducir a 
los movimientos a participar con tiempo, materiales y otros  recursos en favor del 
movimiento. 

Otros requieren que  los miembros renuncien a anteriores roles y compromisos  y se 
sometan  a “conversión”, proceso  este útil, a  través del cual la ideología llega a ser la 
perspectiva hndamental del individuo. 

El éxito de la movilización de  recursos consiste en haber puesto  de manifiesto que las 
condiciones sociales de  descontento  y los recursos disponibles son necesarios para el 
éxito de un movimiento social, así como el interjuego entre cualquier movimiento y otros 
grupos  organizados  que pueden proporcionar o denegar recursos valiosos. El problema 
con la teoría  es  que  es insuficiente y deja sin explicar los movimientos que tienen éxito 
cuando  no hay recursos disponibles. 

10 Las negritas son mías 
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NATURALEZA DE LOS MOVIMIENTOS  SOCIALES” 

a)  IDENTIDAD OPOSICION Y TOTALIDAD 

Lo propio  de  un movimiento social no es  estar  orientado hacia valores 
conscientemente  expresados.  Como  se sitúa en el  nivel  del sistema de acción histórica, se 
define por el enfrentamiento de intereses opuestos,  por el control  de  las fierzas  de desarrollo 
y del campo  de experiencia histórica de una sociedad. Un movimiento social no es la 
expresión de una intención o de una concepción de  mundo. No se  puede  hablar  de un 
movimiento  social si no  se  puede  definir a al vez el contramovimiento al que  se  opone. 

Poco  importa si  el cuestionamiento sea reformista o revolucionario, que vaya 
acompañado o no de confianza en  la capacidad del sistema institucional para  tratar el 
conflicto. Lo importante es que el actor ya  no se defina respecto  de las normas de 
fincionamiento o de los procedimientos de discusión y de decisión, sino respecto de  un 
conflicto social en general.  Este conflicto no contrapone directamente a  grupos sociales 
concretos;  pone en entredicho el control del desarrollo social, tal como lo definen un modelo 
cultural y los demás elementos del sistema de acción histórica. 

El conflicto hace un objeto,  se sitúa en un campo. Los adversarios hablan siempre el 
mismo lenguaje, sin el cual  no podrían debatir y combatirse. En una sociedad definida por 
el papel de la innovación científica y tecnológica, por organizaciones que gestionan el 
cambio, por  una  jerarquía social basada en el conocimiento y por la búsqueda de la 
privatización en el orden del consumo, no puede existir ningún movimiento social orientado 
hacia otro tipo  de historicidad. 

1 .  Elprincipio de identidad es la  definición  del actor por sí mismo. Un movimiento 
social no  puede organizarse más que si esta definición es consciente. El conflicto es lo que 
constituye y organiza al actor. Es habitual que el actor se defina en primer lugar en 
términos organizativos o institucionales. 

La práctica de las relaciones sociales es la que sitúa y define al actor histórico, al 
movimiento social, así como es el campo de decisión el que define al actor político. El actor 
del movimiento social nunca está  dado  por observación inmediata. La conciencia de 
identidad forma  parte  de la definición de una clase o de una herza social de clase, porque las 
clases sólo pueden definirse en términos de relaciones sociales y, por  tanto,  de orientaciones 
de  cada  uno de los  adversarios sociales. 

11 Touraine  Alan 1995 Los Movimientos Sociales Op cit.El Autor  participó  en el lev 
Encuentrolntergaláctico y ha declarado sus simpatías y discrepancias con el Zapatismo al que calijicb 
como  un  esfuerzo  similar al movimiento pac1Jsta de Gandhi o Luter King. 
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En la práctica de las relaciones sociales, el principio de identidad se presenta  como 
un rebasamiento del grupo o de la categoría  de  que  es  portador. No se  puede definir  la 
identidad del actor independientemente del conflicto real con el adversario y del 
reconocimiento del objeto de lucha. 

2.  El princpio de  oposición hay que definirlo de la  misma manera. Un movimiento 
no se  organiza más que si se  puede nombrar a su adversario, pero su acción no  presupone 
ésta identificación. El conflicto hace surgir al adversario, forma la conciencia de  los 
actores en presencia. 

Aun cuando el conflicto esté limitado por su apuesta inmediata y por las fuerzas  que 
moviliza, sólo  se  puede hablar de principio de oposición si  el actor  se siente enfrentado con 
una kerza social general en un combate  que ponga en entredicho orientaciones generales 
de la vida  social. 

La dimensión del conflicto es hndamental en todo movimiento social. Este conflicto 
puede  ser parcialmente tratado en el  nivel institucional, pero nunca por  completo. Tal vez 
recurra  a un árbitro,  a  un mediador o a los tribunales. Pero se trata  de  una  táctica, justificada 
tanto  por la voluntad de utilizar los medios legales como por la herza para defenderse 
contra el adversario o atacarlo, y no de la convicción de  que un cambio en la distribución de 
la influencia pueda hacer desaparecer la causa del conflicto. Por eso,  sea cual sea su lugar 
particular de surgimiento, ese conflicto es vivido por el movimiento social como  un conflicto 
de clase. Afirmación que no se puede reducir a al idea de que todo movimiento social lucha 
por  intereses  económicos. 

Si en  efecto existen siempre tales intereses en juego, un movimiento social no existe 
sino cuando el conflicto se sitúa en el  nivel  del modelo  cultural que  es central en la sociedad 
de  que  se  trate. En cada tipo de sociedad -agraria, mercantil, industrial o postindustrial- 
sólo existe un par de movimientos sociales, que es el que  opone  a las clases sociales 
presentes.  Pero los movimientos sociales concretos no siempre son “totales”,  sobre todo  en 
los  periodos  de formación o de decadencia de un tipo social. 

Por  tanto, no siempre se puede definir  al agente del movimiento social en términos 
de clases. No todos los agentes que participan, son actores  de clase, en la medida que el 
movimiento social está mezclado con reivindicaciones organizativas, con presiones políticas 
o con una protesta modernizadora. 

3 .  Por último, no existe un movimiento social que  se defina únicamente por el 
conflicto. Todos poseen  un principio de totalidad. El principio de totalidad no es  sino el 
sistema de acción histórica cuyos  adversarios, situados en  la doble dialéctica de las clases 
sociales, se disputan el dominio. 

El movimiento social, por  tanto, no es necesariamente global. El conflicto puede 
iniciarse a  propósito  de uno solo de los elementos del S A H .  Tiene características distintas 
según su lugar sea el orden o el movimiento, las orientaciones o los  recursos, lo social o lo 
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cultural. Pero incluso si está localizado, el movimiento social no por ello recurre menos a un 
principio de  totalidad.  Esto se caracteriza por el intento de controlar y orientar las agencias 
sociales que tienen por función asegurar la existencia de  uno  de los elementos del SAH. 

Los movimientos sociales más importantes son también, no obstante, los más 
globales y es dificil pensar que un movimiento pueda permanecer de  un  modo  duradero 
circunscrito a  uno  de  los elementos de la historicidad, porque entonces corre el peligro de 
conhndirse con  conductas analizables en  el  nivel organizativo. Los movimientos sociales 
importantes ponen en tela de juicio la orientación general del sistema de acción histórica, es 
decir, la acción de conjunto de su adversario. 

Sucede  constantemente  que los “ultras” nieguen todo principio de  totalidad.  Este 
comportamiento  corresponde  a fases de ruptura, cuando un movimiento social en 
nacimiento se enfrenta, no a un adversario, sino a ala identificación del adversario con el 
desarrollo social. 

Los movimientos sociales luchan contra tendencias que los destruyen 
reduciéndolos a al expresión de una crisis de la organización social. Destruir la industria 
o la universidad es  destruir también el movimiento social que se forma  en ellas. El  sabotaje o 
los  atentados son formas indiferenciadas de  conductas  de oposición; y se pueden analizar 
por tanto  en el  nivel más elemental: el de la crisis de la organización social. 

No se puede analizar un movimiento social fuera del campo de la historicidad en el 
que  se  forma.  En general, se puede decir que contrapone clases o fuerzas sociales que  son en 
último término fuerzas de clase, el campo del conflicto y su objeto. De ahí el peligro del 
anacronismo: al buscar en  el pasado preindustrial el equivalente del movimiento obrero se 
corre el riesgo de  no  reconocer los movimientos sociales propios de las sociedades 
preindustriales y cuyos actores, objetos y formas de acción no son los mismos que  los del 
movimiento obrero. Del mismo modo, la referencia al movimiento obrero  puede impedir la 
comprensión de  los movimientos sociales que se forman en las sociedades postindustriales y 
que  ponen en tela de juicio a la sociedad de consumo en nombre de las formas más diversas 
de autogestión cultural. 

No se puede, por ejemplo, reducir al propio movimiento obrero  a un conflicto de 
intereses económicos o a una reacción contra la proletarización. Al movimiento obrero lo 
anima una imagen de la civilización industrial, la idea de un progreso  de las fuerzas  de 
producción utilizado para el  bien de  todos, lo cual es muy diferente de la utopía igualitarista 
simple, poco  preocupada por las condiciones del crecimiento. 

Só10 podemos hablar de un modelo alternativo de sociedad cuando  se  apunta a 
una negociación o a una presión política, cuando se cree posible modificar la gestión 
de la sociedad  abriendo una discusión politica, institucionalizando el debate social. 
ÉSta es la situación  de ciertos movimientos sociales, pero no la de todos. Un 
movimiento social puede ser reformista, reformista-revolucionario o revolucionario. 
Depende de las relaciones que  se establezcan entre los problemas de la organización 
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social, del sistema institucional y de las relaciones de clase. Pero estas diferencias no 
pueden  intervenir en la definición de lo que es un movimiento social. 

Lo esencial es  reconocer  que un movimiento social no  es  la expresión  de  una 
contradicción;  que  hace  estallar un conflicto. Es una conducta colectiva orientada, no hacia 
los valores de la organización social o hacia la participación en un sistema de decisión, sino 
hacia la puesta en juego  de los conflictos de clase que  es el sistema de acción histórica. 

No existe movimiento social más que si  el sistema de acción histórica y, por  tanto, 
cada  uno  de sus elementos, es objeto de visiones  opuestas  de  actores  de  clases  antagónicos. 
La relación de la clase popular con T (totalidad) pasa por la impugnación de la dominación 
ejercida por la clase superior. I (identidad), O (oposición) y T no están  dados  como 
componentes  que el propio  actor podría aislar: el principio de identidad es el instrumento de 
separación de O y de T, que se presentan vinculados por el hecho de la influencia de clase 
superior  sobre la historicidad. Sólo se puede captar  a O como pantalla de vinculación entre I 
y T; el principio de totalidad, el objeto, no surge como tal más que  por el desconocimiento 
del conflicto entre el actor y su adversario, sin  el que no sería más que  un objetivo, es decir, 
bien la proyección de I, bien, por el contrario, un terreno  de encuentro tan  neutro  como  un 
terreno  deportivo. 

Lo  propio  de un movimiento social es que  cada uno de los elementos remite a las 
relaciones entre los otros  dos.  Tampoco se encuentra nunca en un  estado  de neutralidad 
afectiva o de simple análisis de la situación. Nunca está en reposo;  es remitido sin cesar de 
uno de sus componentes  a  otro, de una de sus vertientes a  otra. Su conciencia no puede 
tener otro contenido  que el de  ese movimiento sin  fin, de esa inquietud y esa pasión que lo 
contraponen del modo más total al actor  de una organización que se define por su lugar en 
un  conjunto y recibe su identidad del sistema social. 

Los actores  de un movimiento no forman un medio social al que se  pueda definir por 
elecciones comunes, por una identidad social personal y colectiva. Un movimiento social, 
por el contrario,  está  constantemente  ocupado en poner en entredicho la definición social de 
los papeles, el fimcionamiento del juego político, el orden social. Su unidad no puede  ser 
nunca la de una organización, porque consiste en lo que  une esperanza y rechazo, negación 
y afirmación. El nivel del sistema de acción histórica es  donde se sitúa el movimiento social. 

Es falso contraponer el movimiento social, protesta elemental, limitada, presa de los 
marcos  de la sociedad, y una acción política que le daría una envergadura más vasta y le 
permitiría poner en entredicho la dominación de clase y el Estado. 

Las  confusiones entre conciencia y acción, sociedad y Estado; conducen a 
identijkar un movimiento social con su organización o con sus dirigentes. 

Autores como Carlos  Tello,  Luis Pasos, Bertrand  La  Grange y Maite Rico explican al zapatismo 
reduciéndolo sobre  todo al el segundo aspecto; mientras  Carlos Montemayor, Luis  Hernández e Ybon  Le Bot 
le otorgan mayor importancia a los procesos de  organización. 
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Los actores históricos, combatientes de  los movimientos sociales, tienen una doble 
voluntad de creación y de control o, lo que equivale a lo mismo, una  utopía y una 
ideología. Quieren dirigir su sociedad y combatir al adversario que  se lo impide. Si nos 
situamos en el punto  de vista del orden establecido, se pueden estudiar conductas sociales 
“desde afuera” como respuestas a una crisis de la organización, sin interrogarnos  sobre la 
conciencia de  los  actores, Si por el contrario encontramos, más  allá de lo que  se entiende 
por el orden,  tanto las orientaciones de  un sistema de acción histórica como  los conflictos de 
clase, si los hacemos surgir más allá de los papeles y de los  estatus  de  las relaciones 
sociales, es imposible no encontrar orientaciones sociales y culturales en los  actores del 
campo de la historicidad. Pero  esta conciencia no  es el discurso del actor;  es inseparable de 
la acción llevada a cabo en las relaciones sociales y por un objeto histórico.  Por  eso  esta 
conciencia trasciende las opiniones individuales y se manifiesta mediante una conciencia 
colectiva que se da expresiones ideológicas y utópicas, cuya existencia reconocemos  por su 
fberza movilizadora para cierto tipo  de acción colectiva. 

Estructura y acción no se pueden disociar porque una y otra deben expresarse 
en términos de relaciones sociales. Cuando se considera un movimiento de  protesta  a al 
vez complejo y organizado, vemos surgir un  desfase  entre  la  conciencia y la acción; lo más 
frecuente  es  que el observador encuentre por un lado dirigentes que gestionan la 
organización del movimiento, definen  su estrategia y su táctica al mismo tiempo que 
participan en sus orientaciones, y por otro lado, una “base” sometida de  un  modo mucho 
más directo  a constreñimientos organizativos, que quiere obtener ventajas limitadas; que 
trata también de aumentar su  influencia, de discutir con representantes de la autoridad,  que 
es  acosada finalmente por los problemas que nacen de su propia heterogeneidad y que crean 
tensiones o conflictos de  grupo. 

Los militantes  son  mediadores  entre  la  conciencia y la acción, a  veces más cercanos 
a la base, a  veces ya dirigentes, pero casi siempre sometidos a intensas tensiones. 

b) EL CAMPO DE LA ACCIóN  HISTóRICA 

Un movimiento social no puede constituir una unidad autónoma  de análisis. No se 
puede identificar nunca un partido, un sindicato, una asociación voluntaria de cualquier tipo 
con  un movimiento social, porque pueden ser manifestaciones de la reacción a una crisis 
organizativa o de las tensiones del sistema institucional. 

El movimiento social sólo es identificable como elemento de un  campo de acción 
histdrica, es decir, de las interacciones entre el actor colectivo del que se trate, su 
adversario y las expresiones relativamente autónomas del sistema de acción histórica, en 
particular del modelo cultural. 

l 3  De ahí la  imposibilidad del movimiento guerrillero que  pretende la construcción del socialismo,  cuando la 
historia parecía  darle la razón a quienes  auguraban el exterminio  de los zapatistas armados,  debido al escaso 
impacto social de las guerrillas que precedieron al EZLN, sobre todo después de la caída del muro  de Berlín. 
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El análisis de los movimientos sociales supone el encuentro entre  dos  órdenes  de 
observación aparte.  Por un lado, las que se refieren a las conductas  sociales, y  por  tanto  a 
las orientaciones  de  los actores, sus acciones y sus reivindicaciones; por  otro, las que se 
refieren al sistema  de relaciones sociales y económicas, a la naturaleza de la acumulación 
y de la dominación económica. La existencia de un sistema de acción histórica y de las 
relaciones de clase no se pueden establecer únicamente a partir de las conductas sociales y 
de  los movimientos sociales; tampoco es concebible que un tipo  de historicidad y de 
relaciones de clase no se traduzca en cierta conciencia de clase y en consecuencia, en 
movimientos sociales. 

Los movimientos sociales ponen en tela de juicio la historicidad de una sociedad que 
no es separable de un tipo de acción económica, pero  que no se reduce  a una forma de 
organización económica.  Los intereses que defienden los movimientos sociales son los de 
una clase comprometida en la lucha por la dominación de una historicidad, y por  tanto,  de 
un modelo cultural, de una forma de movilización, de un tipo de  jerarquización,  de una 
forma de necesidades. La lucha no se extiende al conjunto del sistema de acción de la 
sociedad sobre sí misma. l4 

Puede surgir la confisión en un tipo particular de sociedad, la sociedad industrial, 
cuyo modelo cultural, cuyo garante metasocial es económico y parece coincidir con el 
campo de las relaciones económicas. 

A la inversa, en la sociedad postindustrial los movimientos sociales se forman del 
lado de lo que se denomina el consumo, en nombre de la identidad personal o colectiva al 
mismo tiempo que en centro de los grandes aparatos  de producción y  de dirección, y no  con 
respecto al sistema de propiedad. No hay que superar la diversidad de  contenidos históricos 
mediante la búsqueda  de un contenido general, propiamente económico, sino mediante el 
análisis de los de  los mecanismos sociales generales que se encuentran en  todos los sistemas 
de acción histórica y en todas las relaciones de clase. Lejos de  tener  que separar 
hndamentos objetivos e ideología de los movimientos, hay que concebirlos como  formas  de 
acción social, en las que prácticas y orientaciones nunca son separables. 

Mucho  menos se puede reducir los movimientos sociales a un conflicto de intereses, 
en la medida en que las relaciones entre los adversarios no se pueden definir por  entero en el 
presente. El campo de acción histórica se define mediante un análisis sincrónico, pero  es 
vivido por  actores  que se inclinan a la vez hacia el pasado y hacia  al futuro por el hecho 
mismo  de la doble  dialéctica de las clases  sociales. 

No hay movimiento social que no vincule estos  dos movimientos aparentemente 
opuestos.  Mientras  que la clase dirigente invita a la clase popular a modernizarse, a 
adaptarse al presente, a abandonar todas sus formas de resistencia al cambio, ésta mediante 

l4  En el  zapatismo esto resulta lnuy claro sobre  todo en  la 4a Declaración  de la Selva  Lacandona. 
Documentos y Comunicados Op cit Ver  anexo 2 
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el movimiento social, se apoya en el  pasado para lunzarse hacia un futuro que  debe abolir 
la dependencia presente. 

La clase dirigente no actúa  de  modo diferente. También ella quiere construir un 
porvenir en nombre del pasado del que  extrae su posición eminente y cuya sucesión quiere 
asegurar.  Este equilibrio del pasado  con el hturo puede  romperse en cualquier momento.  La 
clase popular puede llegar a ser sólo defensiva y sólo contestataria, y la clase superior sólo 
dominante o solo dirigente. 

Un movimiento social se reconoce porque habla a la vez en nombre delpasado y 
en  nombre del futuro, nunca únicamente  dentro  de las categorías de la organización 
social presente. Y esto es así porque cada cual da  vida  a los sistemas  de  acción 
histórica y a las clases sociales del pasado, al mismo tiempo que anuncia las del 
porvenir.” La desaparición de los garantes metasociales religiosos o estatales del orden 
social no impide que  los temas religiosos y políticos alimenten la acción de  los movimientos 
sociales en las sociedades industriales o postindustriales. No hay que ver en  ello  el 
mantenimiento de elementos arcaicos en los  comportamientos modernos, y menos aún el 
signo de una permanencia de las orientaciones de las conductas humanas, sino un aspecto 
esencial de la naturaleza misma de las relaciones de clase y de su doble dialéctica. 

c)  LA ALIENACIóN 

La situación de conflicto es también y ante  todo una relación de dominación. La 
relación de  los  actores  es asímetrica. De ello resulta que la clase popular, sometida a la 
dominación de la clase superior, está alienada, es decir, está sometida a  una particzpación 
dependiente. Sus miembros son obligados a  actuar conforma a  los intereses y a la lógica de 
acción de la clase superior. 

El movimiento popular está siempre marcado por la tensión entre la conciencia 
alienada que  reproduce las mirus de la clase  superior y una  voluntad  de ruptura, que 
identifica los intereses populares con el sistema de acción histórica, rechazando al adversario 
y  negando su vínculo con el S A H .  

La alienación es el estallido de la conciencia individual o colectiva sometida a la 
atracción contradictoria de la participación dependiente y de la conciencia de clase. La 
primera impide considerar a la sociedad como un conjunto de relaciones sociales e impone la 
imagen de  un  orden moral, al que hay que  adaptarse para no ser culpable. La  segunda 
prohibe esta  adaptación  y  produce el rechazo  a falta de conflicto. Esto encierra a la 
conciencia alienada a  un repliegue que sólo se puede romper mediante la agresión contra el 
orden  establecido. 

La conciencia popular puede estar dominada por la alienación, y así es  cuando  no  se 
forma un movimiento social. Éste no sólo debe luchar contra su adversario, sino sobre todo 
contra la apatía o, en el extremo opuesto,  contra la excitación de  sus miembros. Pero la 

~~ ~ ~~ 

l 5  Véase las 5 declaraciones de la Selva en anexo 2 
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existencia de  un movimiento social es tan “normal” como la de alienación y no hay nada más 
peligroso que  creer  que una clase popular es incapaz de  actuar  por sí misma en un  modo  que 
no sea alienado. 

Si se admite que la clase popular esta totalmente alienada y que sólo se puede 
orientar su acción desde afuera, si agregamos  que una acción de ésta indole se basa en la no 
correspondencia de la clase superior con el sistema de acción histórica y por  tanto y más 
simplemente con las fuerzas  de producción, todo sucede como si  la intelligentsia que 
confiere desde afbera su sentido a la revuelta de “masas”, no fuese más que  una nueva clase 
dirigente, que  tratará  de desplazar a la antigua, identificándose a sí misma, como  toda una 
clase dirigente, con la historicidad. 

El análisis en que se basa la acción de  estos nuevos dominadores no es aceptable 
porque  pasa sin razón del hecho incontrovertible de la alienación a la afirmación infundada 
de  que la conciencia popular se reduce a la alienación. 

En primer lugar habría que decir que las probabilidades de  que la alienación afecte a 
la masa no son mayores que las que afecte a la intelligentsia. Los que sufren la alienación de 
un  modo más directo no se incorporan  a las miras del adversario con más facilidad que  los 
intelectuales, cuya formación y formas de  conductas sociales suelen ser más cercanas  a las 
de la clase superior. 

Pero  sobre  todo, identificar la conciencia popular con alienación equivale a olvidar 
que el  trabajador no se de3ne  totalmente por su oposición  en las relaciones  sociales de 
dominación,  sino que  también participa directamente  en las fuerzas de producción y en 
todos los elementos  del  sistema de accidn  histbrica, situación que  le permite combatir la 
apropiación del SAH por la clase dominante.16 

En las clases populares, la conciencia de clase y el movimiento social nunca son 
totalmente inducidos. Puede ser que el estado  de las instituciones y del control social impida 
la organización del movimiento social y la expresión del conflicto. Pero nunca es  cierto  que 
esta impotencia encubra la renuncia y la integración total al proyecto  de la clase dirigente. 

En el extremo  opuesto, las tesis espontnneístas tampoco  corresponden  a la realidad. 
Un movimiento social no se identifica con una experiencia vivida. Es a la vez lucha contra la 
alienación y superación de las reacciones a la crisis organizativa o de bloqueo institucional. 
Este doble empeño supone un doble esfuerzo de abstracción, de análisis y de organización y, 
por  tanto,  de desfase entre el movimiento social y la experiencia. 

Si  bien el peso de la dependencia y de la alienación, de la dispersión o de la 
ignorancia no impide que nazca un movimiento, si puede en cambio, desmembrarlo. Este 
desmembramiento recuerda en primer lugar que un movimiento no es un pensamiento y una 

’6 En el N encuentro  intercontinental por la Humanidad y en contra del Neoliberalismo Marcos habló de la 
superación de una  contradicción aparente en la lucha del zapatismo contra la globalización, ya que  ésta 
también, ha  permitido que  el zapatismo se  dijiunda por todo  el planeta 



conciencia, porque hay que reconstruirlo a partir de  los personajes y  de  grupos aislados u 
opuestos.  Un movimiento campesino subleva a la clase campesina sin tierra  contra  los 
oligarcas o los  amos  de la tierra, pero suele tener  una imagen vaga  de la unidad nacional o 
del progreso  económico hacia los que se orienta.  Son  otras categorías -la intelligentsia, los 
hncionarios, el pequeño pueblo urbano-  que completan este movimiento trunco, y estas 
categorías  son más sensibles al tema nacional y a la lucha contra  los oligarcas, pero muchas 
veces carecen de la potencia de defensa de clase de  los campesinos explotados. 

El movimiento sólo se forma si escapa a la oposición de lo tradicional auténtico y de 
lo moderno  destructor, si apunta a una reapropiación  nacional de las fuerzas de desarrollo, 
y en particular de  los instrumentos de  producción y de transformación social y cultural 
introducidos  por el dominador. 

d) LAS  FORMAS DE  DESCOMPOSICIóN  DE LOS  MOVIMIENTOS  SOCIALES 

Un movimiento social puede transformarse ya sea en conducta de valores, o en 
conducta de contradicción. 

Si  el par I-O prevalece  sobre ya  no se puede hablar de movimiento social. Se 
puede definir a  los  actores en oposición de muchas maneras, bien pos su posición relativa al 
sistema social (ricos  contra pobres), bien por su  influencia en el sistema de decisión 
(dirigentes contra dirigidos). 

Inversamente,  si Tprevalece sobre  la  oposición I-O, la acción se refiere a  un sistema 
de  normas y valores, o al menos a un campo de decisión, y define al actor y a su adversario 
por  sus posiciones relativas en el seno de  este sistema o de  este campo, caso  que  es  por 
ejemplo el de la mayoría de los inmigrantes de  EU, en  la medida en que  tratan de integrarse 
al sistema social y se enfrentan a la resistencia de los estratos étnicos superiores, pero no 
reconocen la existencia de  un conflicto central. 

Hay que distinguir un movimiento social de las conductas colectivas que, no 
obstante, le  son afines por el simple hecho de  que  no  pueden ser ocasionadas por reacciones, 
por una crisis organizativa o por presiones institucionales. 

1. Por  un lado, un movimiento social se  puede asociar con conductas innovación 
social o cultural. La innovación desempeña un papel tanto más importante en un movimiento 
social cuando más carece éste de acción conflictiva práctica. El movimiento social se 
convierte  por  tanto en reflexivo, se desarrolla en  el imaginario más que en la política y 
mezcla estrechamente la innovación y la ideología. Participa en  la construcción  de  un campo 
social y cultural nuevo. 

Esta innovación cultural sólo está realmente vinculada a un movimiento social si es 
polémica, cuando se enfrenta a los mecanismos de reproducción cultural mantenidos por la 
clase dominante.  Entonces desafia a la  familia,  la escuela y las leyes, Escandaliza. Su papel 
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es aún más central si provoca una crisis del sistema de acción histórica, tras la que  surge más 
o menos directamente un conflicto de clases. 

La innovación de  protesta  está abocada a sustituir un  apoyo social que no apela a 
principios que pueden tener una gran fuerza de crítica social, pero que  a la vez son 
socialmente indeterminados. El llamado a la espontaneidad, al deseo, a la expresión, a las 
necesidades hndamentales no constituye el campo de  un conflicto, sino más bien trata  de 
atacar  desde  fuera el orden establecido en nombre de  un  actor social al que  no se puede 
nombrar. 

2)Vayamos  ahora  a la frontera  opuesta  de  los movimientos sociales, al lugar  donde el 
conflicto prevalece sobre la referencia al campo del conflicto. El debilitamiento del principio 
de totalidad implica la fragmentación de  los conflictos. Ya no son las clases las que se 
enfrentan en un conflicto social, sino categorim sociales particulares que llevan a cabo una 
lucha, cargada  de significación de clase, pero también de reacción a la crisis y de presión 
institucional. 

El análisis de  los movimientos sociales sería exageradamente restringido si  no 
contemplara estos movimientos particulares, limitados, confksos, pero  a  pesar  de todo 
importantes. 

Muchas veces, la fuerza de una acción protestataria es solamente un medio de 
presión para obtener más influencia y la  modificación de decisiones políticas. Por el 
contrario, un cuestionamiento global de la sociedad puede indicar una reacción de defensa 
contra la incoherencia del sistema de acción histórica. En ambos casos, el enfrentamiento 
directo  puede  dar cabida a pensar en la presencia de un movimiento social muy profbndo, 
pero en realidad encubre sólo conductas colectivas de  un tipo muy diferente, situación que 
acaba  comprobándose  con el desmoronamiento o la transformación brusca del movimiento 
de  protesta. 
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MOVIMIENTOS  POLITICOS Y ORGANIZACIONES 
INDÍGENAS (del Movimiento Social al Movimiento Armado) 

En Chiapas existe una amplia variedad de agrupaciones, que incluyen desde 
asociaciones civiles, uniones de ejidos, uniones de  crédito, sociedades de solidaridad social 
(SSS), sociedades cooperativas, sociedad de producción rural e,  inclusive, organizaciones de 
tercer nivel, como las asociaciones rurales de interés colectivo. 

Estos tipos  de agrupaciones pueden tener objetivos sociales determinados  por  los 
grupos  que  las integran pero, considerando que la mayoría de  estas  figuras  jurídicas tienen 
una orientación socioeconómica, los  propósitos,  que  por mandato legal las orientan, son  (en 
forma enunciativa), los siguientes: 

o Ser  conductos  de la planeación del desarrollo. 

o Ser instancias ordenadoras, reguladoras, recopiladoras y concertadoras de mercados, 
inversiones, tecnología productiva, asistencia técnica y capacitación. 

o Contribuir a la generación de economías de escala. 

o Servir como elementos integradores  para propiciar la ampliación de la planta 
productiva,  generar nuevas fuentes de empleo y, en consecuencia, elevar el  nivel de 
ingreso de  los  productores. 

o Crear las condiciones sociales que propicien la democratización de sus procesos 
internos  de organización y desarrollo. 

o Ser instancias de concertación y negociación para definir los términos de 
intercambio, contribuyendo a la estabilidad de los  procesos  económicos  para 
satisfacer los requerimientos de precios, variedad, volumen y calidad. 

No obstante  que  estas ideas orientan a  las diversas organizaciones con una mayor 
tendencia hacia los aspectos  productivos, la realidad es  que  los  procesos organizativos 
chiapanecos se han caracterizado no sólo  por la apropiación de los excedentes, sino también 
por su vinculación a la lucha por la posesión de la tierra y por el respeto  a los derechos 
humanos y sociales. 

Del mismo modo, las demandas de las organizaciones han sido diferentes durante los 
últimos 30 años: han transitado desde una etapa agrarista, caracterizada 
por el control y la dependencia casi absoluta de  los  recursos  de los estados, hasta los 
intentos de consolidación de  un movimiento unificador, que incluye entre sus demandas el 
reconocimiento a la autonomía de los pueblos indios. Además, el reclamo por el control  de 
los  recursos naturales (saqueados  durante décadas), el reconocimiento de las formas 
tradicionales de gobierno y la autosuficiencia productiva han sido incorporados en las luchas 
que las organizaciones sostienen diariamente como reflejo de la nueva realidad del país, 
sobre  todo  a raíz del movimiento zapatista  de 1994. 
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Chiapas: una historia de movimientos 

La década  de  1970  representó, sin duda, la primera etapa  de emergencia del 
movimiento campesino-indígena en Chiapas, con la recuperación de la tierra  como su 
principal demanda. El auge  de la ganadería puso en crisis los modelos de cultivos 
tradicionales y las  formas  de propiedad de la tierra. En  los Altos de Chiapas, la creciente 
demanda de tierra y la falta de una auténtica reforma agraria hizo que  muchos indígenas 
iniciaran un  éxodo para colonizar otras regiones. 

El Congreso Indígena de 1974 sirvió de manera oficial para  conmemorar el natalicio 
del protector  de indios fray Bartolomé  de  las Casas, pero en realidad fue  un  gran catalizador 
de la organización social en  el estado.  Lo más importante del congreso h e  que la discusión 
giró en torno  a  cuatro  de los problemas más sentidos  por las comunidades indígenas: la 
salud, la tierra, la educación y la comercialización. Esto permitió crear condiciones para que 
las luchas regionales, que se habían caracterizado por su aislamiento, se perfilaran como 
instancias organizadas más hertes y que respondieran a las demandas de  un creciente 
número de personas  que aspiraban a una mejor forma de vida. Muchos  de los delegados, que 
asistieron al congreso indígena, fueron los dirigentes de las organizaciones que surgieron 
posteriormente. 

En 1978 y 1979 ocurrieron dos hechos fundamentales que  repercutieron en los 
procesos organizativos en Chiapas: 

1. La llegada de  dos organizaciones de  izquierda: Línea Proletaria y la Central 
Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC). 

2. La extensión del movimiento campesino en  el estado 

La Línea Proletaria y la CIOAC lograron integrarse en el proceso  de lucha 
campesina; la primera organizó a los peones "acasillados", es decir, que  no podían moverse 
de las fincas ganaderas y cafetaleras, en donde trabajaban, en los municipios de Simojovel, 
Huitiupán y el Bosque, en la zona  Norte; y la segunda, en la Sierra Madre  (Motozintla). 
Ambas promovieron las protestas campesinas en torno  a la demanda por l a  tierra. Lo más 
importante de la incorporación  de  estas  dos organizaciones de carácter nacional h e  que las 
organizaciones estatales empezaron a  romper el aislamiento que habían tenido. 

En  los  años ochenta se inició una nueva etapa en el desarrollo de las organizaciones 
hacia la apropiación de  los  procesos  productivos. El café despegó  como el producto más 
importante  de la región.  La inversión estatal, aunque  en crisis, inauguró la planeación 
estratégica  a  través  de consultas y planes de seis años. El Plan Chiapas fue el primero de 
ellos y en é1 se asignó al estado una vocación de productor de materia primas, 

Un  rasgo general de las organizaciones cafetaleras es  que  se iniciaron por la defensa 
del precio, lo cual es  un elemento cohesionador, en la medida que  se  trata  de  un problema 
generalizado y existe un enemigo común: los intermediarios. A partir  de ahí las 
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organizaciones se plantearon mecanismos propios para vender su producto. Es así como 
penetraron en el terreno  de la comercialización directa, con todo lo que implica; se 
plantearon la construcción de su propia infraestructura, enfrentaron la problemática de 
financiamientos y los  obstáculos  de  carácter político. 

A partir de la producción de café orgánico  se empezó a  gestar  un  nuevo  proceso  de 
organización, que motivó en especial a las organizaciones independientes a la búsqueda de 
mercados más justos.  La organización productiva tiene ya nuevos actores:  los  grupos afines 
al gobierno, los grupos independientes y los que se han dado en llamar alternativos. 

En forma paralela, la política agraria intentó articular al movimiento campesino, 
mediante el fomento  de nuevos esquemas de asociación. La reforma del artículo 27 
constitucional estimuló la asociación de los propietarios  de la tierra  con los dueños del 
capital. Con  esto  se abrió la puerta  a la inversión extranjera y se quitaron  los  candados para 
liberar el mercado  de  tierras y entrar  de lleno a una economía competitiva. 

Sin embargo, otros elementos debieron confluir para definir etapas  en  los  procesos 
de organización en Chiapas. En la primera etapa el eje hndamental h e  la problemática 
asociada a la tenencia de la tierra; en la segunda, la vinculación a  procesos  de  producción y 
de  mercado. Estos factores constituyeron a la larga catalizadores en la dinámica social, 
ubicados en diferentes contextos. 

La  agudización  de los problemas por la tenencia  de la tierra 

A inicios de los aÍios setenta, siguiendo la política nacional de impulsar el desarrollo 
regional por medio de las cuencas hidrográficas, se le encargó a la Comisión Grijalva- 
Usumacinta llevar a cabo la construcción de  cuatro complejos hidroeléctricos: Malpaso, La 
Angostura, Chicoasén y Peñitas que, juntos, generan el 55 por ciento de la energía 
hidroeléctrica del país. Estas  obras tuvieron como consecuencia que  grandes superficies de 
cultivo quedasen bajo el embalse de las presas, y que varias poblaciones fberan reubicadas en 
zonas con deficiente infraestructura y con  tierras  de menor calidad productiva. 

Por  otra parte,  a mediados de 1981, una gran oleada de refkgiados guatemaltecos 
llegaron al estado, huyendo de la campaña de contrainsurgencia del gobierno militar del 
general Efraín Ríos Montt.  Esta nueva población desplazó a la mano de  obra indígena 
mexicana que  se empleaba en las fincas cafetaleras del Soconusco. 

En marzo  de 1982, en el municipio de Francisco León, hizo erupción el volcán 
Chichonal, lo que  afectó  a la zona  Norte del estado y ocasionó la devastación de varios 
ejidos, 67 fincas particulares y el desarraigo de 14 O00 zoques. 

Consolidación y crisis de las organizaciones campesinas 1980-1989 
En  esta  década  se consolidaron las tres organizaciones más importantes  de Chiapas. 

La primera es la Central Independiente de  Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC),  que 
inició  la modalidad de las marchas caravanas a la Ciudad de México y que, para 1980, 
incorporó en su seno  a 90 comunidades. La segunda es la Unión de Uniones Ejidales y 
Grupos Campesinos Solidarios de Chiapas, que  se organizó con 158 comunidades tzeltales, 
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tojolabales, choles, tzotziles y mestizas ubicadas en 10 municipios. Y la Organización 
Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), alrededor de la  cual se aglutinaron comunidades de la 
zona de  los Altos, Centro,  Norte y Fronteriza. 

Junto  a  estos  tres pilares del movimiento independiente en Chiapas, surgieron o 
permanecieron otras,  como la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), cuya 
influencia se localiza en Bachajón y San Felipe Ecatepec, en San Cristóbal de las Casas; la 
Coordinadora Campesina Revolucionaria Independiente (CCRI), con influencia en  el 
Soconusco y en el municipio de Jiquipilas; y la Unión Nacional de  Trabajadores Agrícolas 
(UNTA), filial del Partido del Frente Cardenista de  Reconstrucción Nacional (PFCRN), con 
amplia presencia en  los Altos de Chiapas (Chenalhó, Pantelhó) y la zona tzeltal (Sitalá, 
Yajalón, Petalcingo). 

Organizaciones regionales con afiliación nacional en Chiapas 

ARIC 

I CIOAC 

R CNC 

I CNPI 

II FIPI 

u FRS 

OCEZ-CNPA 

~~ ~~ ~ ~ 

Asociación Rural de  Interés Colectivo Unión de Uniones. 
Miembro de la Unión Nacional de Organizaciones 
Regionales Campesinas Autónomas  (UNORCA)  (Ocosingo, 
Altamirano, Las  Margaritas) 
Central Independiente de  Obreros Agrícolas y Campesinos 
(Norte,  Las Margaritas) 

Confederación Nacional Campesina (estatal) U 
Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas (San Felipe, 
Chilón, Ocosingo) R 

Frente Independiente de Pueblos Indios  (Los Altos) I 
Fondos Regionales de Solidaridad (Palenque, Comitán, los 

Organización Campesina Emiliano Zapata. Miembro de la 
Coordinadora Nacional Plan de Ayala (Frontera) y de Unión 
General Obrera Campesina Popular  (UGOCP) (Comitán y 
Palenque) 

Altos) 

Para 1989, la crisis de  los precios del café (la  principal actividad económica  de  un 
importante  sector  de la población de Chiapas), el retiro del Estado, en el contexto  de la 
política neoliberal, y la atomización de la tierra por el incremento de la población 
(principalmente en  los Altos), volvieron a desestabilizar los  procesos  organizativos.  Para 
ese año, las  zonas factibles de colonizarse ya habían sido ocupadas, el reparto agrario había 
concluido, la política neoliberal marcaba una nueva etapa  de transición de las 
organizaciones agraristas hacia las productivas, enfocadas a la supervivencia. En  ese 
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período  se dio un proceso de sustituc'ión de las viejas formas jurídicas (uniones de ejido), 
hacia figuras más prácticas, como las sociedades de solidaridad social. En consecuencia, las 
luchas de las regiones Altos y Selva dieron lugar a las experiencias más significativas de 
organización social en Chiapas. 

Organizaciones regionales y locales en los Altos 

0 Coordinadora  de Organizaciones en Lucha de los Pueblos Mayas para su Liberación 
(COLPUMALI)  (Altos y Selva) 
o Consejo de  Representantes Indígenas de los Altos de Chiapas (CRIACH) 

Organización Campesina Emiliano Zapata  (OCEZ) 

Organización Proletaria Emiliano Zapata  (OPEZ) 

0 Organización Indígena de los Altos de Chiapas (ORIACH) 

Organización de Médicos Indígenas del Estado  de Chiapas (OMIECH) 

0 Organización Regional de  Pueblos Indios (OW) 

0 Solidaridad Campesina Magisterial (SOCAMA) (Altos, Norte, Selva y Sierra) 

Unión de  Crédito Pajal Ya'  kac' Tic (Altos, Norte, Sierra, Comitán) 

0 Unión de Cafetaleros  de la Frontera Sur (UNCAFESUR) 

Coalición de  Productores  de Café de Tenejapa 

Despertar del Pueblo Maya (Los Altos) 

0 Jolovil San  Lorenzo 

Sna Lumal, Tenejapa 

Organizaciones sociales en la Selva Lacandona 
Quizá en donde se dio con más claridad el resultado del Congreso Indígena de 1974 

fue en los  procesos de colonización y organización de la Selva Lacandona. El hecho de 
llegar a  estas  tierras implicaba la constitución de ejidos y comunidades como  una forma de 
legitimización de  los nuevos asentamientos. Así, los delegados al congreso indígena heron 
los principales promotores  de las nuevas estructuras, organizadas para  dar  respuesta  a la 
compleja situación en la ocupación de la Selva. 

De  esta  forma, el proceso  de colonización y la acción del Estado en política agraria 
son los principales factores  que condicionaron las formas de organización de la población 
campesina, además  de las graves contradicciones en las políticas de desarrollo implantadas 
por los  gobiernos federal y estatal en  la Selva durante las últimas tres  décadas. 
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Si se analizan diferentes períodos en la región, es posible encontrar  programas  que 
van  desde el fomento desmedido de la explotación forestal, hasta acciones de conservación, 
como el establecimiento de la Reserva Integral de la Biosfera Montes Azules. En la zona se 
transita desde el apoyo directo a la concentración agraria, hasta el fomento  de la 
colonización dispersa por  parte  de  grupos campesinos de diversas partes del país Estos 
elementos son fbndamentales en  la conformación de  los  procesos organizativos, al igual que 
el innegable papel que la Iglesia católica y la penetración de las religiones protestantes han 
jugado  en el complejo proceso  de desestructuración social 

La crisis de  los precios del café determinó el  fin de los  programas de apoyo  a la 
producción, asistencia técnica y comercialización, impulsados por  INMECAFE,  que se 
habían mantenido con cierta constancia en esta  zona  desde 1982 y que habían permitido el 
mejoramiento de la economía campesina. En  muchos casos, fue necesario vender  los activos 
que  se habían logrado acumular con los años de comercialización de  excedentes de café, 
para pagar  los últimos créditos  a  cuenta  de cosecha que había otorgado el INMECAFE  a 
finales de 1989. Cuando se dejaron de fertilizar y fumigar, los cafetales disminuyeron su 
producción  a la mitad y se infestaron de  broca y roya. Los nuevos precios del grano no eran 
costeables para  las labores del cultivo, ni siquiera para la cosecha, por  lo  que la actividad 
decayó considerablemente y muchos cafetales fueron  abandonados. 

A partir de  esta crisis la CNOC, a  pesar  de  ser una instancia de  cobertura nacional, 
logró aglutinar a varias de las organizaciones más representativas de la actividad cafetalera 
en Chiapas. La problemática común entre organizaciones con diferente afinidad política 
favoreció una importante participación, como lo muestra el siguiente cuadro. Sin embargo, 
hasta el momento la CNOC enfrenta una situación conflictiva, derivada de la falta de 
coordinación estrecha  entre las organizaciones participantes, la dificultad para establecer 
acciones conjuntas  de comercialización, y la falta de disciplina y lealtad ante  las 
fluctuaciones de  precios. 

Organizaciones  de  segundo y tercer nivel afiliadas 
a la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC) 

1. ARIC Unión de Uniones Ejidales y Sociedades de Producción Rural (Cañadas de, 
Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas).  La ARIC está  formada por seis uniones de: 
ejidos (LE) y dos sociedades de producción rural (SPR), en las microrregiones: 
siguientes: 

2. Solidaridad Campesino-Magisterial (SOCAMA)  (Los Altos y Comitán). Hay 16; 
grupos  locales miembros de  SOCAMA  que participan en la CNOC: I 

-UE Profesor Otilio Montañ0 -Frente de Cafeticultores Unidos 

-Tres  Nudos  A.C. Oxchuc -0rpodo 

-Sna Slumal A.C. -SSS La Sidra 
. . . . . . . . . , 
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, . ...  .. . . .  . ..  .. . .. . . 
:Y 

:I 
x 
x -Comité local de Comercialización Chol -UE Emiliano Zapata 

-Comité local de Comercialización Tila -UE Huixtla 

-Comité local de Comercialización Zoque -UE Juan Sabines G 
i 
x -Ejido Emilio Rabasa -UE Maravilla Tenejapa 

I -EjidoOjuilapa-UE24deJunio 

x 
x 
x 

x 
x if 
Otras organizaciones locales afiliadas: 

x 
I 

COLPUMALI Tzotzil-Tzeltal 
COTZEPEC  (Los Altos) Sppc Mesbiljá 

ORIACH  Spa Absalón Castellanos Domínguez 

PRODUCTOS  LIBRES  (Los Altos) SSS Cañón del Sumidero 

Sociedad del Sumidero (Los Altos) SSS Cerro  de las Plumas 

Sociedad Cooperativa Cholon b ola SSS Flor de la Sierra 

Sociedad  Cooperativa Selva Lacandona 

Sociedad Cooperativa Tzolzilotic Tzobolotic 

Sociedad Cooperativa de Productos SSS Tymenlonla Nich Klum 
:i 
x Unión de  Pequeños  Productores  de Café de  San Juan Cancuc 
x 
x 
t S S S Valle del Corzo 

x UE San Fernando 
x 
I 

I 

UE Majomut 

UPC Río Perlas 

En 1991 apareció un nuevo interlocutor: el Movimiento Campesino Regional 
Independiente 6 de Julio (MOCRI-CNPA), el que, ante un problema con el gobierno del 
estado,  suscitado  por el decomiso de madera muerta y la represión que  le continuó, 
radicalizó el movimiento y formó una asociación civil con  ese nombre. Desde  ese momento, 
la organización mantiene una fberte confrontación y movilización constante  contra el 
gobierno y ha minado paulatinamente el poder  de  otras organizaciones ejidales de la zona. 

La ubicación e importancia geopolítica de la región, así como las acciones para la 
explotación petrolera, han provocado una mayor atención por  parte del gobierno federal. En 
la comunidad lacandona, el proceso de organización social ha estado determinado en  su 
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totalidad por las instituciones de gobierno.  La presencia de bienes comunales es la forma 
organizativa que  incorpora  a la gran mayoría de  los pobladores comuneros y está 
corporativizada al Estado. Sin embargo, los lacandones han sido abiertamente utilizados y 
manejados, no sólo por el gobierno, sino por las organizaciones no gubernamentales 
constituidas en Lacandonia A.C. 

Existe  una Sociedad Cooperativa  de la Comunidad Lacandona, formada para 
impulsar la producción y el aprovechamiento de los recursos comunitarios, en particular 
para la producción  de chile (ají) y de palma camedor; sin embargo, esta organización no ha 
tenido éxito y se  encuentra  totalmente desactivada. 

En el Norte, la organización ha girado en torno  a la comercialización y el abasto. En 
este  contexto  se identifican tres organizaciones relevantes a nivel regional: 

1) La Cooperativa  de  Productores de Miel que, por problemas administrativos y de 
manejo de fondos, ha perdido herza. 

2)  La  Cooperativa  de Consumo del Sureste, que ha logrado  establecer,  una red 
importante para la distribución de  productos  manufactureros. 

3) La Unión de Ejidos Emiliano Zapata,  que  durante mucho tiempo luchó por el 
mejoramiento de la carretera fronteriza y por su vinculación con  los  Fondos Regionales de 
Solidaridad promovidos  por el Instituto Nacional Indigenista. Tuvo  cierta capacidad de 
convocatoria,  pero  por problemas internos decayó hertemente su influencia. Mantiene una 
estrecha vinculación con la CNC, principalmente a partir de la gestión de la construcción de 
una empacadora  y seleccionadora de picantes. 

Es importante analizar la forma en que  a  través del tiempo se han constituido las 
organizaciones en la selva, sobre  todo determinadas por la colonización de nuevas áreas, los 
programas gubernamentales y la diferentes demandas que las aglutinaron. 

Formas de  organización social en la Selva Lacandona  según su fecha de constitución 

De acuerdo con su figura jurídica 
constitución 

~ ~ [ ~ i ~ ~ d o s ,  

33 SSS, 1 Federación de SSS, 1 Agrupación 
1 Organización Política y 1 Unión d e  

m m 
sss 
3 SSS, 2 Uniones de Ejidos 

1992 

1 Unión de Ejidos m 1987 
1 ARIC m 1988 
2 Uniones de Ejidos m 1989 
1 A.C., 1 Sociedad Cooperativa, 3 SSS m 1991 
1 A.C., 1 Unión de Ejidos 

1 2 1 .  



1986 5 Uniones de Ejidos I 5 I 1 sss m 1985 
II 1983 II 2 II 1 Unión de Eiido. 1 Sociedad CooPerativa 

1982 

~m 1981 
2 Uniones de Ejidos u 
1 Sociedad Cooperativa m 1980 
1 Agrupación de Ejidos 

m 
1 Unión de Eiidos m 
1 Unión de Ejidos 

II 1975 II 4 II 4 Uniones de Eiidos 
1974 

m TOTAL 
1 Institución de Asistencia Social ~m 1973 
1 Unión de Ejidos 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID)-ECOSUR, 1995, Diagnóstico de las 
organizaciones de Chiapas. 
Nota: El cuadro  se hizo a partir de una muestra de 79 organizaciones, en la que  constaba la 
fecha de  constitución.  La base la integra un registro de 400 organizaciones. 

La influencia del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) 
La situación de extrema pobreza  que prevalecía en  la zona, agudizada por la crisis 

cafetalera y la restricción a las actividades ganadera y forestal, pretendió solucionarse 
mediante los  programas  de subsidio a la marginación. Para ello se canalizaron, a  través  de 
PRONASOL,  grandes cantidades de  recursos provenientes principalmente del Banco 
Mundial. El destino de  estos  fondos h e ,  en lo fundamental, para la dotación de servicios y 
para proyectos  productivos  de  corto plazo, dependientes del subsidio oficial y sin 
posibilidades de ser apropiados por los productores, ni de alcanzar la rentabilidad que  los 
hiciera viables. 

Formas de organización social en la Selva Lacandona de  acuerdo con su figura 
jurídica 

FIGURA JURLDICA -1 PORCENTAJE 

Agrupación  de Ejidos 
2 6 Asociación Agrícola Local 
1  2 

11 Asociación Agrícola Regional 11 1 I I  o 
Asociación Apícola Local 

3 8 Asociación Ganadera Local 
4 10 Asociación Civil 
1 3 

O 1 ARIC Unión de Uniones 
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Federación  de SSS 

21 ~ 

57 Sociedades  Cooperativas 
3 8 Organizaciones Políticas 

O 1 

Sociedades  de  Producción Rural 
Sociedades de Solidaridad Social 

7 20 

13 3 5  Uniones de Ejido 
45 123 

TOTAL 275 100 

Además de  estos montos, de 1989 a  1994, la Selva Lacandona tuvo  acceso  a los 
recursos provenientes del Banco Mundial, que  de igual forma representaron una 
canalización extraordinaria de  apoyos en diferentes ámbitos del desarrollo regional. Sin 
embargo, se dio una distribución inequitativa de los recursos, ya que se privilegió a  las  zonas 
urbanas con  grandes  obras de infraestructura y equipamiento. 

La repercusión del Movimiento  Zapatista en el proceso organizativo 

La crisis del modelo de desarrollo impulsado para la selva se  presentó abruptamente 
en 1994,  a  través del movimiento armado indígena que  tomó las principales ciudades de la 
región,  Las restricciones al aprovechamiento forestal y a  los  créditos  ganaderos implicaron 
que las comunidades únicamente podían depender de la actividad agrícola para su 
supervivencia. Si a  esto se suma la  crisis de  los precios internacionales del café, la poca 
eficiencia de  los  programas del gobierno, así como la represión y el aislamiento que 
existieron durante muchos años en  la zona, se puede entender cómo en poco tiempo las 
posiciones beligerantes avanzaron. 

El Movimiento Zapatista,  que irrumpió en 1994, representó sin lugar  a  dudas la 
apertura  de una de las discusiones más importantes en torno  a las consecuencias y 
perspectivas del proyecto neoliberal mexicano, esbozado  desde inicios de los  ochenta y 
extendido durante el gobierno salinista. Enfrentó  de manera drástica  uno  de los 
cuestionamientos más polémicos que, al parecer, no había sido considerado por el estado 
¿Qué papel desempeñarían los amplios sectores marginados, que no tenían las condiciones 
objetivas para insertarse en una lógica de libre mercado? 

El Movimiento Zapatista en la región Altos implicó una "reconquista" territorial y 
económica de los diferentes grupos indígenas - principalmente tzotziles y, dentro  de  éstos, 
los evangélicos- sobre las posiciones mestizas. Es decir, se generalizaron las invasiones de 
tierras  alrededor  de la  ciudad de San Cristóbal; el mercado y sus zonas aledañas heron 
ocupados  por diferentes organizaciones indígenas; las rutas  de  transporte,  de igual forma, 
heron tomadas; y los comercios ambulantes, agrupados en torno  a organizaciones 
indígenas, se extendieron por diferentes puntos  de la ciudad. 

Sin embargo, el movimiento también ha generado  otros  fenómenos sociales 
importantes: radicalizó las diferencias entre  los  grupos chamulas tradicionales y los 
evangélicos, generando un clima de violencia. Diferentes organizaciones que habían perdido 
herza e imagen recuperaron  terreno nuevamente, como FIPI, COCICH y Muktawinik, 
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además de  que  se polarizó la  división histórica entre  los  "coletos" y los  grupos indígenas. La 
necesaria convivencia que se da en  la ciudad entre ambos grupos ha ocasionado  importantes 
fricciones, llegando incluso a situaciones de violencia. 

A diferencia de la Selva, en los Altos no se instrumenta un  programa específico para 
la atención de  las comunidades indígenas. Si  bien se canalizan importantes cantidades de 
recursos financieros, no se dan con la  misma intensidad que en  la región de  las  Cañadas  de 
Ocosingo y  Las  Margaritas, consideradas ''zonas  de conflicto". Esto a  pesar  de  que ¡as 
pláticas de paz se han realizado primero en San Cristóbal y después en San Andrés 
Larráinzar, sin contar  con una propuesta definida de desarrollo para la región. 

La formación del Consejo Estatal  de Organizaciones Indígenas y Campesinas 
(CEOIC) permitió al gobierno federal buscar formas de concertación para  poder canalizar 
recursos; sin embargo, las organizaciones respondieron que el conflicto en Chiapas era  a 
causa del mal reparto  de la tierra, la falta de una auténtica democracia y los  pocos canales de 
participación para definir  las respuestas a las necesidades de las comunidades indígenas y 
campesinas. 

Sin duda, el  Único eje  en  el cual se podía alcanzar una convergencia era en el de  los 
proyectos  productivos. Por ello  la canalización de  recursos resultó importante para el 
gobierno federal, el cual trató  de integrar la presencia de  grupos  que intentaban explorar 
canales de negociación y organización abierta. De  esta forma, los  resultados  no sólo heron 
importantes  para el gobierno, sino también para los  propios  grupos, los que  lograron  apoyos 
a sus proyectos  productivos. 

Antes del levantamiento, todo estaba listo para que el país entrara  por la puerta 
grande al "primer mundo"; sin embargo, 1994 marcó el  inicio de una nueva etapa, así como 
una mayor respuesta  de la sociedad en  su conjunto. Las formas de organización hoy 
muestran un gran dinamismo en  su crecimiento y recomposición, en su fortaleza y en  el rico 
potencial con el que heron creadas, tanto las que se encuentran vinculadas a los sectores 
oficiales, como aquéllas llamadas independientes. Actualmente, las organizaciones están 
estrechamente ligadas a  los  procesos productivos, pero también se han constituido en los 
motores  de las luchas campesinas por una justa reivindicación de su autonomía.  Han  pasado 
por diversos procesos  que las  han dividido, en las que  se  buscaron articulaciones e 
interlocuciones, además de  estructurar nuevas estrategias  y alianzas, no sólo  entre ellas, sino 
incluso con movimientos sociales y organizaciones partidarias, lo que  demuestra la gran 
potencialidad que ha venido acumulando la organización social en estos últimos años. 
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ESTRUCTURA  DE LA CONVENCIóN NACIONAL  DEMOCRATICA 

11 DECLARACI~N DE LA SELVA LACANDONA 

ORGANIZADORES 
EZLN 

CARAVANA DE 
CARAVANAS 

Comisión Estatal 
De Pueblos Indígenas 

COMISIONES  MESAS 
Acreditación Gobierno  de 
Logística Transición 
Enlace Congreso 
Finanzas Constituyente 
Seguridad Representantes Nueva 
Reglamento De 259 org. Constitución 
Invitados Desaparición 
Prensa y del partido 
Propaganda  Estado 

EXPULSADO C.I.0.A.C CONAC-LN ~ ~ , ~ . ~  SECCIONES Obreros 

Campesinos 

\ f i . h /  

7000 
asistentes 

/’ 
/ 

/// 
/ INVITADOS Indígenas 

Grupo San Angel 
Noam Chomsky 
Desmond Foto 

Medios  Vetados Nelson Mandela 
Televisa Rigoberta Menchú 
Epoca Alejandro Solyenitzin 

J 
Ovaciones 
Summa 
Siempre 
El Nacional 
El Sol de México 
La Prensa 
Univisión 

Yasser Arafat 
Vlady Chac 

Mij  ail Gorbachov 
Gabriel Macotela 

Gloria Trevi 
Miguel Mejía Barón 

Intelectuales 
Defensores 

de  Derechos 
Humanos 

Artistas 
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ESTRUCTURA ORGANIZACI~N Y FUNCIONAMIENTO DEL C.N.I. 

ACCIONES 
APOYOS \\ \ 
DE  TIPO 
LOGISTICO. 
ASESORIA 

O LEGAL,. 
TÉCNICA 

D I F U S I ~ N  
INTERCAMBIO 
CULTURAL Y 
COMERCIAL. 
CAMPAÑAS 
ECONOMICAS. 

ANTECEDENTES 
C.N.D. 

CONVENCIONES. 
REGIONES  AUTONOMAS 

PRURIETNICAS. 

FORO INDÍGENA. 

A.N.I.P.A. GRUPOS DE 
TRABAJO 

COMISION  DE 
SEGUIMIENTO 

LEGISLACION 

\ 
Y VERIFICACI~N. 

INDÍGENA. 
TIERRAS Y 

TERRITORIO. 
JUSTICIA Y 

CONGRESO 
NACIONAL 

DERECHOS 
HUMANOS. 

AUTODESARROLLO 
CONVENIOS Y ECONOMIC0 
DONATIVOS Y BIENESTAR 

SOCIAL. 
CULTURA Y 

EDUCACI~N.  
COMUNICACI~N. 

MUJERES. 
JOVENES 

MIGRANTES. 

I 
I VALORES I NORMAS I EMOCIONES I 

Resistencia 

Alegría CONSTRUCCI~N Autonomía 
Esperanza LUCHA Solidaridad 

Entusiasmo TRABAJO 

Justicia ACUERDO Dolor 
Comunidad 

Cansancio RESPETO Dignidad 
Incertidumbre P L U R I C U L T W I D A D  

Paz UNIDAD 
Libertad 

REFORMA Tierra 
PACIFISMO 
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ESTRUCTURA, ORGANIZACIóN Y FUNCIONAMIENTO  DE 
ENLACE  CIVIL A.C. 

ACCIONES 
REPORTES  DE LOS 

CAMPAMENTOS 
CIVILES  POR  LA PAZ 

DENUNCIAS  A 
VIOLACIONES  DE 

DERECHOS 
HUMANOS 

D I F U S I ~ N  Y 
COORDINACI~N 

CANALIZACI~N DE 
DE  PROYECTOS 

AGUASCALIENTES \ RECURSOS PROYECTOS 
MORELIA SALUD 
ROBERTO  BARRIOS EDUCACI~N 
FRANCISC  GOMEZ  AGROECOLOGIA 
OVENTIC PRODUCCI~N Y 
LA REALIDAD  COMERCIALIZACION 

COMUNICACION 

I VALORES I NORMAS I EMOCIONES 
DIGNIDAD Satisfacción ORGANIZACION 
JUSTICIA 

Entusiasmo  COLABORACION SOLIDARIDAD 
Temor RESPETO 

AUTONOMIA 
Sormesa  ECOLOGIA  INDEPENDENCIA 
Alegría AUTOGESTION 

I DEMOCRACIA I COMPROMISO I Admiración 
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MIEMBROS Y ACTIVIDADES DE LOS  CREADORES 
ACADEMICOS  E  INTELECTUALES 

Federico Alvarez, Angélica Aragón Ana María  Aragonés 

Alberto Betancourt 
Teresinha Bertussi Rafael Barajas 

Jorge Cervantes 
Oscar González César Guillermo Briseño 

José Luis Cruz 
Rafael Chávez Rivera Margarita González de  León 

Paulina Fernández Arnoldo Kraus, 

Ana Colchero Carlos Lenkersdort 

\) C.A.I. Antonio Garcia de  León 
Luis González Souza 

/// Alfred0 López Austin 

Gabriel Macotela Carlos Monsiváis 
M u r o  Márquez,  Manuel  Mena 

Margit Frenk 

Nayeli Nesme Antonio Paoli Bolio 

Hebe Rosell, Amparo Ruiz del Castillo 
Lidia Tamayo Pedro Valtierra 

Luis Villoro Sergio Valdez Ruvalcaba 

Luis de l a  Peña Raúl Rojas Soriano 

Adolfo Sánchez Vázquez 

Martha  Verduzco 

los Leones  de la Sierra de Xichú, , 
Guillermo Velázquez 

EQUIDAD Donativos Alegria 

Encuentros 
Consultas 

A ~ o v o  

TRANSFORMACION Cartas 
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ESTRUCTURA, ORGANIZACIóN Y FUNCIONAMIENTO  DE 
ENLACE CIVIL A.C. 

ACCIONES 
REPORTES  DE LOS 

CAMPAMENTOS 
CIVILES  POR  LA  PAZ 

DENUNCIAS  A 
VIOLACIONES DE 

DERECHOS 
€"ANOS 

D I F U S I ~ N  Y 
COORDINACI~N 

CANALIZACI~N DE 
DE  PROYECTOS 

AGUASCALIENTES \ PROYECTOS 
MORELIA SALUD 
ROBERTO  BARRIOS EDUCACI~N 
FRANCISC  GOMEZ AGROECOLOGIA 
OVENTIC PRODUCCI~N Y 
LA  REALIDAD COMERCIALIZACION 

COMUNICACION 

VALORES 

Temor RESPETO JUSTICIA 
Satisfacción ORGANIZACION DIGNIDAD 

EMOCIONES NORMAS 

SOLIDARIDAD COLABORACION Entusiasmo 
AUTONOMIA AUTOGESTION 

Sorpresa ECOLOGIA INDEPENDENCIA 
Alegría 

DEMOCRACIA COMPROMISO Admiración 
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MIEMBROS Y ACTIVIDADES  DE LOS CREADORES 
ACADEMICOS  E  INTELECTUALES 

Federico Alvarez,  Angélica Aragón Ana María  Aragonés 

Alberto Betancourt 
Teresinha Bertussi Rafael Barajas 

Jorge Cervantes 
Oscar González César Guillermo Briseño 

José Luis Cruz 
Rafael Chávez Rivera Margarita González de  León 

Paulina Fernández Arnold0 Kraus, 

Carlos Lenkersdorf, Ana Colchero 
Antonio Garcia de  León 

Luis González Souza 
Alfred0 López Austin 

Gabriel Macotela Carlos Monsiváis 
Margit Frenk 

Arturo Márquez, Manuel  Mena 
Nayeli Nesme Antonio Paoli Bolio 

Hebe Rosell, Amparo Ruiz del Castillo 
Lidia Tamayo Pedro Valtierra 

Luis Villoro Sergio Valdez Ruvalcaba 

Luis de la Peña Raúl Rojas Soriano 

Adolfo Sánchez Vázquez 

Martha  Verduzco 

los Leones  de la Sierra de Xichú, , 
Guillermo Velázquez 

I Justificaciones 
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DEFINICIóN DEL F.Z.L.N. 

El Frente  Zapatista de Liberación Nacional adopta  los siguientes principio que 
definen su identidad social y política: 

1. El  FZLN  es  una organización política mexicana, presente en todo el territorio 
nacional, que  recurre  a formas de lucha civiles y pacíficas para hacer realidad en 
nuestro país una sociedad libre, justa, democrática y participativa, abierta a  todas las 
corrientes  de pensamiento, plural en su composición cultural y étnica, incluyente 
respecto  de todo tipo de minorías y  justa en su orden económico y social. Para  esto 
el FZLN  se  sustenta en las raíces étnicas, culturales e históricas que conforman la 
nación mexicana para fortalecer nuestra identidad como pueblos y enriquecer nuestro 
carácter pluricultural (.) El FZLN reivindica la lucha por la dignidad que ha 
sostenido  nuestro pueblo a lo largo  de su historia y busca con su accionar, a lo 
interno y a lo externo, ser congruente  con esta misma. 

2. El FZLN  se declara independiente ideológica, política y económicamente de  los 
partidos políticos, de las iglesias, del Estado Mexicano y de cualquier otro  Estado 
del mundo. 

3 .  El  FZLN  con el carácter de incluyente que enarbola, porque sabe que su objetivo no 
puede  ser  obra  de una sola fuerza sino labor colectiva, reconoce  que  es necesario 
promover y participar en un amplio movimiento nacional donde confluyan otras 
fuerzas políticas de oposición independientes y cuya tarea  es la transformación de 
México, así como la búsqueda por la integración de las diversas formas de lucha 
pacíficas y civiles, será una actitud permanente dentro  de las actividades que realiza 
el FZLN. 

4. El FZLN no aspira a la toma del poder. Su razón  de ser es la construcción de 
estructuras organizativas en  el seno del pueblo para que  éste pueda tomar 
colectivamente las decisiones políticas que respondan a sus intereses y ejerza su 
soberanía sobre el desarrollo económico, político y social. El  FZLN luchará siempre 
contra toda forma  de explotación, discriminación y opresión económica, social, 
ideológica y cultural, para construir una sociedad en la que  los mexicanos vivamos 
en condiciones justas y dignas. 

5. El FZLN asume como principio fundamental el “mandar obedeciendo”, que se opone 
a la relación mando-obediencia que viene desde el Poder y que busca filtrarse a toda 
la sociedad. El FZLN propone  a toda la nación adoptar  este principio como base de 
todas las relaciones sociales pese a la búsqueda del interés colectivo sobre los 
intereses  personales. Asimismo, como complemento a  este principio, en todas las 
actividades organizativas que requieran de un trabajo de coordinación, los miembros 
del FZLN funcionarán bajo la lógica de  coordinar  respetando. 
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6. El FZLN asume el principio de  “Para  todos  todo, nada para nosotros”,  por su 
prohndo contenido comunitario y porque refleja la decisión de sus militantes de no 
buscar el beneficio individual, sectario o partidista en el desarrollo de la lucha, sino 
de luchar por el bienestar colectivo. 

7 .  El FZLN sabe que su lucha es parte del nuevo movimiento internacional que se 
opone al neoliberalismo y se propone contribuir en esta gran batalla, desde su país, a 
la victoria de  todos los pueblos del planeta a favor de la humanidad y en contra del 
neoliberalismo, la construcción de  “Un mundo donde quepan muchos  mundos”. 

PRINCIPIOS ZAPATISTAS (NORMAS DE ACCIÓN) 

l .  REPRESENTAR NO SUPLANTAR 

2. PROPONER NO IMPONER 

3 .  SERVIR NO SERVIRSE 

4. SER  CONGRUENTE 

5 .  EL  DIALOGO 

6. EL PRINCIPIO  DE  LA  COMUNIDAD 

7. LA DIGNIDAD 

s. LA UNIDAD E INTEGRACI~N 

9. LUCHAR CONTRA TODA FORMA DE E ~ L O T A C I ~ N ,  DISCRIMINACI~N Y 
OPRESIÓN ECON~MICA, SOCIAL, IDEOL~GICA Y CULTURAL, PARA 
CONSTRUIR  UNA  SOCIEDAD  EN LA QUE TODOS LOS MEXICANOS 
VIVAMOS EN CONDICIONES  JUSTAS Y DIGNAS 

10. LUCHAR POR UNA TRANSFORMACI~N SUSTENTADA EN LA LUCHA DE 
CLASES 

11. COORDINAR  RESPETANDO 

12. OBEDECER  MANDANDO 

60 



ONG's Vs. Bombardeos 

1  Centro  de  Apoyo para ía Defensa de los Derechos Indígenas 
2 Centro  de  Estudios Sociales y Culturales "Antonio de Montesionos" 
3 Centro  de  Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria 
4  Centro  de  Derechos  Humanos Miguel Agustín Pro Juárez 
5 Centro Nacional de Comunicación Social 
6  Centro  de  Derechos  Humanos  Tepeyac 
7  Comité Indígena de  Derechos  Humanos 
8 Comisión  Mexicana  de Defensa y Promoción de los Derechos  Humanos 
9  Departamento  de  Derechos  Humanos  de la Arquidiócesis 
10 Frente Independiente de los Pueblos Indios 
11 Fomento Cultural y Educativo Xi'Nich 
12 Canal 6 de Julio 
13 Hermanas  de Servicio Social (Región México) 
14 Movimiento  Ciudadano  por la Democracia 
15 Mujeres Para el Diálogo 
16 Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con America Latina 
(Monseñor Oscar Arnulfo Romero) 
17 Servicio de  Paz y Justicia 
18 Unión de Colonias Populares 
19 Asociación Mexicana para las Naciones Unidas 

Asamblea Nacional por los Derechos Humanos 
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos  Humanos 
Comisión  de  Derechos  Humanos  de Tabasco 
Comité  de  Derechos  Humanos Pueblo Nuevo 
Comité de  Derechos  Humanos de las Huastecas y la Sierra Oriental 
Centro  de Capacitación en Ecología y Salud para los Campesinos  por la Paz 
y los Derechos  Humanos 
Comisión Independiente de  Derechos  Humanos  de  Morelos 

ONG's Internacionales 
Cruz  Roja Internacional 
Americas Watch 
Amnistía Internacional 
Centro  de  Derechos  Humanos John F. Kennedy 
Physicians For  Human Rights 
Abogados  de Minessota 
Fellowship of Reconciliation 
Resource Center for Nonviolence 
Consejo Mundial  de Iglesias 
Comité Católico Contra el Hambre y para el Desarrollo 
ACAT 
Human Rights Watch 

2 2 7 5 2 4  
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Monjas de la Fundación de Obras Sociales San Vicente FOSSVI 
Comisión Internacional de Juristas 
Médicos del Mundo 
Greenpeace 
Coalición de Apoyo al Pueblo Mexicano 
Coalición de  Derechos Laborales Humanos y la Democracia Mexicana 
Mexicanos sin Fronteras 
Coordinating  Body of Indigenous Nation 
Organization the Continent 
Coalición Naranja por la Paz y la Justicia 
Madres  de la Plaza de  Mayo 
Familiares de  Detenidos y Desaparecidos  por  Razones Políticas 
Liga Argentina por los Derechos del Hombre 
Asociación Mexicana de Juristas 
Servicio de  Paz  y Justicia 
Comisión Argentina Rigoberta Menchu Tum 

Organismos Indígenas y Campesinos 

Coordinadora Nacional Plan de Ayala 
Coordinadora Nacional de Pueblos Indios 
Bufete Jurídico "Tierra y Libertad" 
Unión de  Comuneros Emiliano Zapata 
CIOAC 
FIPI 
Consejo Nacional Otomí 
Comité Oaxaqueño de Apoyo Permanente al Pueblo de Chiapas 
Comité  Michoacano  de Apoyo a Chiapas 
Unión General Obrero Campesina y Popular 
UNTA 
Unidad Nacional Lombardista 
COCEI 
Central Nacional Urbana y Campesina 
Movimiento Popular Revolucionario 
Comisión Mexicana 500 años  de Resistencia Indígena Negra y Popular 
Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas y Autónomas 
CEIOC 
Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo ORCAO 
Frente Cívico Copaainalá 
Espacio Civil por la Paz  ESPAZ 
Consejo Estatal de Pueblos Indígenas de  EDOMEX 
Consejo Supremo  Mazahua 
Consejo de la Nacionalidad Otomí 
Unión de Comunidades Indígenas de la Zona  Norte del Itzmo  UCIZONI 
Frente Nacional Democrático Popular 
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Frente  Democratic0 Organización Mexicana Emiliano Zapata 
Organización de Acción Campesina Independiente 
Unión Obrero Campesina Emiliano Zapata  (estado  de  Guerrero) 

SIMPATIZANTES 

36  organismos independiantes por el cese al hego  
239 Intelectuales por el cese al bombardeo a civiles respeto  a  los  Derechos  Humanos  e 
Información Veraz 

Alternativa Socialista 
Unión Popular de Comerciantes 
Alternativa Sindical Ferrocarrilera 
Alternativa Juvenil 
Mujeres en lucha por la Democracia 
Unión de Vecinos y Damnificados 
PRT 
Asamblea de  Barrios 
Consejo Agrario Permanente 
Consejo de Organizaciones Agrarias 

MARCHA 12 DE  ENERO 

CNPI 
COA 
DGEI 
CIESAS 
Unión Campesina Democrática 
Comité  Ejecutivo  Secc. 10 del SNTE 
Unión de Colonias Populares 
Colalición Cívica Popular 
Coalición Cívica Popular 
CENCOS 
Nuevo Sindicalismo del SNTE 
Unión de  Colonos  de Huixquilucan 
Asamblea de Barrios 
Coordinadora  de  Cuartos  de  Azotea Tlatelolco 
Unión Popular  de Comerciantes 
Sección 9  CNTE 
Coordinadora Nacional Multisectorial 
Asamblea General de Trabajadores 
Convergencia Democratica 
Comunicación Plural 
CEU 
UAM x 
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Comité de  Lucha  IPN 
MCD 
Mujeres en Lucha  por la Democracia 
Red de  Ciudadanos 
CUEC 
Movimiento Mexicano  por la Paz 
Comité Ciudadano del Distrito XXII 
Comité Ciudadano Mazateco 
Sindicato del IMSS sección Democrática 
Consejo Permanente del MUP 
Comité del Sol y los Derechos Humanos de las Comunidades Eclesiales de  Base 
Asamblea de  Representantes del PRD 
Partido del Foro Democrático 
PRT 
SITUAM 
INBA 
Sindicatos Universitarios 
ANAD 
Unión de Vecinos y Viviendas Frente del Pueblo 
Alianza Vecinal 
UPN 
Federación de  Estudiantes Universitarios de la U de G 
Escuela Superior  de  Educación Física 
CCH's 
Prepa 6 y 3 
Instituto  Patria 
Facultades de Filosofia y Ciencias Políticas UNAM 
ENAP 
CUC 
ENCB 
Comité Exreos José Revueltas 
Radio Educación 
Prepa  Fresno 

ANTIZAPATISTAS 

CANACINTRA 
CANACO 
VUELTA 
NEXOS 
CTM 
Comisión Nacional para el Desarrollo Integral y la Justicia Social 
Comisión de  Asuntos Indígenas de la Cámara de  Diputados 
Impacto 
El Universal 
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Siempre 
Summa 
Epoca 
Federación  de  Propietarios Rurales 
Uniones Ganaderas del Estado de Chiapas 
Unión para la Defensa Ciudadana 
Finqueros 
PRI Chiapas 
CNC 

65 





Consulta  Nacional por  el reconocimiento de los derechos  de los pueblos Indios y por el 
fin  de la guerra de  exterminio.  (21/mamo/99) 

ii Brigadas en México. 

2 mil 358. 

j /  Delegados 
!i Zapatistas en 

México 

4 mil 996. 

*Personas 
involucradas en la 

organizacion y 
realización de la 

consulta 

120 mil 
............................................................. 

Brigadistas en i; Mesas y 
México. Asambleas. 

27 mil 859. ji  14 mil 893. 
> , , ................................................ ....................................................... ................................................ ...................................................... 

Total de .. ii Población con la 
Municipios i; que  se entró en 

visitados en I; contacto en Méxicc 
México 64 millones, 598 mil 

mil 299.  409. 

Otros paises en ii 
jonde se  difundió:: 

la consulta if 
. Brigadas en otros 

paises 

............................................................................... .......................................................................................................... 

........................................................... ......................................................... , 

Votos en México ri 
2 millones 854 mil 737 $ 

, .......................................................... ......................................................... . 
Organizaciones i; 

políticas y sociales i: 
contactadas en i; 

México 

mil 141. 
........................................................... 

Votos en otros ii 
paises 

58 mil 378. 

............................................. ............................................................ 

LAS PREGUNTAS QUE SE CONSULTAR~N FUERON LAS SIGUIENTES: 

PREGUNTA l .  -¿ESTAS  DE  ACUERDO  EN  QUE LOS PUEBLOS IND~GENAS 
DEBEN SER INCLUIDOS CON TODA SU FUERZA Y RIQUEZA  EN EL PROYECTO 
NACIONAL Y TOMAR  PARTE  ACTIVA EN LA  CONSTRUCCIÓN DE UN MÉXICO 
NUEVO? 

PREGUNTA 2. -¿ESTAS  DE  ACUERDO EN QUE  LOS  DERECHOS  TNDÍGENAS 

LOS ACUERDOS DE S A N  ANDRÉS Y LA PROPUESTA  CORRESPONDIENTE  DE 
DEBEN SER RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCI~N MEXICANA CONFORME A 

LA C O M I S I ~ N  DE CONCORDIA Y PACIFICACI~N DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN? 

PREGUNTA 3.  -¿ESTÁS DE ACUERDO EN QUE DEBEMOS ALCANZAR LA PAZ 
VERDADERA POR LA VÍA DEL DIÁLOGO, DESMILITARIZANDO EL PAÍS CON 
EL  REGRESO  DE LOS  SOLDADOS  A SUS CUARTELES  COMO  LO  ESTABLECEN 
LA CONSTITUCIóN Y LAS LEYES? 

PREGUNTA 4. -LESTÁS DE ACUERDO EN QUE EL PUEBLO DEBE ORGANIZARSE 
Y EXIGIR AL GOBIERNO QUE "MANDE OBEDECIENDO" EN  TODOS  LOS 
ASPECTOS  DE  LA  VIDA  NACIONAL? 

ESTAS  PREGUNTAS  PODRÁN  RESPONDERSE  CON UN SI, NO, NO SÉ. 
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PROGRAMA  PARA EL DESARROLLO 
HUMANO EN CHIAPAS 

A partir del conocimiento teórico y aplicado que diferentes grupos  de  profesores  de 
las tres unidades de la Universidad Autónoma  Metropolitana han generado, mediante la 
docencia, la investigación y el servicio, alrededor de diversas problemáticas en distintas 
regiones del país, así como la experiencia de algunos de ellos en la solución, se  estructuro 
este  Programa  de Investigación Interdisciplinario. 

El antecedente inmediato del programa  es  que la UAM  trabaja en el ámbito de la 
salud con comunidades de Chiapas desde 1982. 

El programa inicio en enero de 1997 y sus actividades se desarrollan en los Altos, 
Las  Cañadas de Ocosingo y las Margaritas y la Selva Lacandona (Marques de Comillas), 
cuatro regiones de  uno  de los estados más ricos en recursos naturales de México, y en el que 
sin embargo, de los 1 17 municipios que lo integran, 57  están marginados del desarrollo y 37 
sumidos en  la miseria. 

El carácter interdisciplinario y multisciplinario del programa resulta de la 
convergencia de diversas disciplinas, como el derecho, antropología, sociología, economía o 
medicina en diversas situaciones problemáticas, como las formas de propiedad y  apropiación 
de  los  recursos naturales, condiciones de vida, tecnología productiva, entre  otras. 

El programa también pretende colaborar en el conocimiento y en la búsqueda de 
soluciones de problemas nacionales y regionales, en la perspectiva del desarrollo humano, 
mediante estrategias  que expresen las prioridades de los sectores mayoritarios para enfrentar 
los procesos  de exclusión social, económica, política y cultural; el  análisis de las 
implicaciones y significados de las políticas públicas y de la acción de los distintos grupos 
sociales. 

Asimismo, ha permitido generar nuevas formas de relación entre la Universidad y la 
sociedad, como el diseño de innovadores esquemas de servicio social y, a partir de la 
experiencia universitaria para enfrentar problemas específicos, se han creado modelos y 
metodologías  de análisis de diversos problemas socioeconómicos, de  producción, salud e 
información, aplicables a las condiciones locales. 

La investigación, la formación y el servicio social se articulan para el desarrollo del 
Programa. Los profesores-investigadores elaboran los proyectos  de investigación que lo 
integran y en su desarrollo participan los alumnos, tanto  de licenciaturas como  los 
posgrados,  incorporando  a  éstos sus proyectos terminales o como  prestadores de Servicio 
social. 

Para el desarrollo del programa existen vínculos con instituciones locales de 
enseñanza superior y de investigación; universidades e institutos de investigación nacionales 
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y extranjeros y con organismos internacionales entre  los  que se encuentra la Organización de 
las Naciones Unidas. 

En el marco del programa, también se establecen relaciones con dependencias 
gubernamentales de los niveles federal, estatal y municipal; con organizaciones no 
gubernamentales del país y el extranjero, con trabajos en salud, educación, cultura, 
desarrollo sustentable y humano; y fundamentalmente, con el sector social: ejidos, 
comunidades consejos municipales y grupos organizados de mujeres, productores y 
defensores de derechos humanos. 

El carácter multisciplinario del programa  está acreditado por la participación de 
profesores investigadores y estudiantes de las cuatro divisiones que existen distribuidas en 
las tres unidades de la UAM. 

De la Unidad Iztapalapa participan las divisiones de CBS, CBI y CSH; de 
Azcapotzalco  CBI y CyAD y de Xochimilco CBS, CSH y C y A D .  

EJES DE INVESTIGACION 

Los ejes de investigación son cuatro y en ellos se articulan los  proyectos  elaborados 
por los profesores-investigadores que participan. De  los  proyectos  se derivan líneas de 
acción y actividades específicas para su ejecución en ejidos y comunidades, en  los cuales 
participan los  actores involucrados. 

Los cuatro ejes de investigación del programa  son: Tecnología, producción y medio 
ambiente; cultura, educación y derechos humanos; Salud, nutrición y calidad de vida, y 
Estrategias sociales, políticas públicas y relaciones de  poder. 

El eje Tecnología, producción y medio  ambiente incluye los  proyectos 
Aprovechamiento  sustentable de los  recursos  naturales,  Tecnologia y diseño para el 
desarrollo humano y Etnobotánica y diversidad  vegetal. 

En  este renglón están en marcha trabajos de Agroecología, que  comprende la 
implantación de sistemas integrados y de producción agro-silvo-pastoriles, cuyo propósito 
es mejorar las condiciones de productividad de  los sistemas agrícolas y generar opciones 
para un mejor aprovechamiento de la diversidad biológica de las selvas. 

Se fomenta la producción para el autoconsumo (agricultura tradicional, especies 
animales, herbolaria para el control de plagas y fitomedicina), el aprovechamiento 
productivo  de la vida silvestre y de maderas tropicales no preciosas, así como la producción 
artesanal. 

En el de Salud, nutrición y calidad de vida se desarrollan los  proyectos de Salud 
asediada y Seguimiento de las condiciones de salud  de  la población desplazada, así como 
el de Situación  nutricional  en los Altos de Chiapas. 
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En  este tema  se ha propuesto la creación de sistemas locales de salud (atención de 
primer nivel, salud reproductiva, salud oral), diseño y producción de material didáctico para 
formación de  promotores  de salud; medicina herbolaria (identificación de plantas y 
elaboración de preparados) y diseño de instalaciones. 

El eje Estrategias sociales y políticas públicas y relaciones de poder comprende 
dos  proyectos: Demogra$a y desarrollo social de los pueblos indios y Paradigmas, teorías 
y experiencias del desarrollo rural. 

En  estos  proyectos, el principal reto  en el manejo de recursos naturales en Chiapas es 
que en Chiapas los pueblos más ricos en ellos son social y económicamente los más pobres. 
En esta perspectiva se realizan varias actividades agrícolas, ganaderas y  forestales. Se cuenta 
con una W A S  en  el centro de población ejidal Reforma Agraria y que  están en proceso  de 
constitución cuatro  más. 

El programa no sólo conjunta diferentes conocimientos sino que son el usuario y el 
diseñador quienes deciden el objeto, impulsando una nueva forma de apropiación  de  éste y 
de la tecnología. 

Los estudiantes de diseño conjuntamente con  artesanos y productores han diseñado 
empaques para productos, jaulas para aves y muebles, sustituyendo el uso  de maderas 
preciosas como la caoba y el cedro. Los diseñadores también crearon  un remolque para la 
prestación de servicios médicos, así como material didáctico, entre ellos un modelo 
anatómico, empleado para capacitar a  promotores  de salud y parteras. 

De septiembre de  1977  a julio de 1999, han prestado su Servicio Social a  través del 
programa  227  estudiantes  de las carreras  de Diseño Industrial, Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, Medicina, Psicología, Comunicación Social, Agronomía, Arquitectura y 
Administración. 
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ETNOGRAFIA 

MUNICIPIO AUTON~NOMO DE POLHÓ 

El Municipio Autónomo de Polhó es un paraje localizado a 90 km. de San Cristóbal 
de las Casas, en la zona  de  los altos Chiapas, al Noroeste  de la capital del estado.  Se  puede 
llegar a  través de la carretera  San Cristóbal - Pantelhó en dos  horas aproximadamente 
partiendodesde el primer sitio.  En el trayecto hacia el municipio se encuentran:  un  puesto  de 
migración y dos  retenes militares (aplicando la  ley de explosivos y armas de  fuego), en 
Chenalhó y las Limas respectivamente. 

Polhó colinda con  los parajes de Yabteclum, Poconichim, Acteal, Pantelhó, 
Bajoveltik y la Esperanza.  Por su ubicación geográfica (los altos) el  clima es húmedo 
templado, con lluvias en verano  e invierno principalmente. Debido a  las características 
climáticas son favorables los cultivos de café, plátano, cítricos, maíz, frijol y una gran 
variedad de  verduras y tubérculos comestibles que forman parte  de la dieta de sus 
habitantes. 

Sus habitantes son tzotziles, el segundo grupo étnico más numeroso en Chiapas. Su 
nombre significa "hombres murcielago". Sin embargo ellos se identifican a sí mismos como 
bats'i viniketik es decir, "los hombres verdaderos".  Por lo que su lengua es el bats'i kop o 
"palabra verdadera"  que es una variante, de  las  catorce lenguas mayenses. El vocablo Polhó 
entonces, significa algo así como "por  donde  corre el agua".  La mayoría de la población es 
monolingüe, no hablan español principalmente las mujeres y los niños. 

INDUMENTARIA 

El traje tradicional femenino se compone de una sekil o nagua azul que se amarra  a 
la cintura con una faja de hechura chamula; sal k'uil o blusa bordada con diseños 
complicados en los  que las mujeres plasman una cosmovición muy propia de la naturaleza. 
Sobre la blusa usan un  mochibal o tocado  de manta simple con bordados  rojos enforma de 
flores. Algunas usan zapatos  de plástico o huaraches. La mayoria de las mujeres caminan 
descalzas, principalmente las ancianas y las niñas. 

Para los hombres el traje tradicional consiste en una prenda larga de manta o tejida 
llamada natil k'uil abierta a los lados y que  se amarra con un cinturon de  cuero;  como  ropa 
interior se  usa  un calzón de manta con cordones  que se sujetan a la cintura y camiza de 
cualquier color.  Sobre el natil k'uil o ropa larga que llega sobre las rodillas, se  pone el 
xakitail o cotón negro, también abierto a  los lados, pero sin sujetarse a la cintura; éste sirve 
para protegerse del frío o como prenda de  gala.Entre el atavío ordinario esta el sombrero 
que compran en las tiendas de  comercio.  En las ceremonias civiles y religiosas las 
autoridades  se distinguen por  elpok'il, un paño de colores blanco y rojo que  se enrolla en el 
cuello y el sombrero  de hechura chamula adornado con listones de varios colores,  que 
llaman lixtonpixkolal,  es decir sombrero de listones. 
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En la cabecera municipal o Much lunz se  encuentra la casa de San  Pedro, el santo 
patrono, del cual, los habitantes adquieren el nombre de  pedrunos para distinguirse de  otros 
y otras,  (hombres y mujeres) buts’i  vinik y bats? ant’s de los otros municipios de  los  altos. 
Entre la cultura bats’i vinik consituye un rasgo importante de identidad: el santo  patrón, la 
vestimenta y la lengua, que adquire variaciones y características propias de  acuerdo  a  los 
habitantes de  cada  uno de los 14 municipios de habla tsotsil. Así es  como  entre ellos se 
difencían hablando por ejemplo de  publeros para referirse a los habitantes de Chalchihuitan; 
los  cuturineros (Pantelhó); lospedrunos  de (Chenalhó) o chumulus de  San  Juan. 

POBLACION 

El Nuevo Municipio Autónomo  de San Pedro Polhó (en rebeldía), como  se llama 
actualmente se llama, albergaba hasta inicios del año 2000 una población de 10  434 
personas. De las cuales, sólo la cuarta  parte  es originaria de  Polhó.  El  resto de la población 
que allí  vive, es  producto  de  un  éxodo masivo iniciado los últimos meses de  1997 y que 
alcanzó sus niveles más dramáticos e inhumanos con el asesinato de 15 niños 21 mujeres 9 
hombres indígenas de la organización de la Sociedad Civil las Abejas y  bases  de  apoyo 
zapatistas,  en la localidad vecina de Actea1 localizada a  tan sólo 15 minutos del municipio 
autónomo.  Desde  entonces Polhó se convirtió en la comunidad con más indigénas 
desplazados  por violencia política de  todo el estado. 

La población de Polhó se haya entonces dividida en dos  grupos: 1. los desplazados 
son familias de  18 comunidades que se rehgiaron en Polhó que viven en condiciones de 
extrema pobreza  y 2. Los afectados, que son los pobladores originarios del municipio, que 
están  prestando sus tierras para que  los desplazados puedan vivir en ellas. El hacinamiento 
en el municipio es evidente y los cambios ocasionados a la vida cotidiana representan 
problemas para ambos grupos  grupos. 

Los desplazados se heron instalando inicialmente, en los  alrededores del centro  de 
Polhó en 5 campamentos, de  acuerdo  a la fecha en que heron llegando. Cuando el proyecto 
inició sus trabajos  en la comunidad en mayo de 1998, los desplazados ya se  encontraban 
viviendo, distribuidos en 9 campamentos instalados en todo el municipio de Chenalhó, . Los 
cerca  de siete mil desplazados producto  de la violencia política y Guerra  de Baja Intensidad 
que aún prevalece en el  municipio de Chenalhó -y en toda la zona  de  los  altos- provienen de 
las siguientes comunidades: 

1 Aurora Chica 8 Los Chorros (Miguel 14 Tzanembolóm 
2 Bajobeltik Utrilla) 15 Xcomumal 
3 Bempal 9 Majomut 1 6 Y axj emel 
4 Canolal 1 O Naranjatik 1 7 Yhivelj ó 
5 Chimix (5 barrios) 11 Pechiquil 18 Yabteclum 
6 Esperanza 12 Takihucum 
7 Kakateal 13 Tz’ajalhukum 
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Actualmentre podemos ubicar 5 campamentos en los alrededores del centro de 
Polhó.  Los 4 campamentos restantes se encuentran en comunidades aledañas y  se consideran 
también parte del municipio autónomo, el número de familias y la distancia de  acceso varían 
según el campamento: 

El campamento uno se localiza a  un  costado  de la carretera en la parte  posterior de 
los salones de la escuela alberga a familias provenientes de Tulantik alto y bajo que  son 2 de 
los barrios que  pertenecen  a Chimix, estuvieron refbgiados varias semanas en X'comumal. 
Es el campamento más grande y con mayor número de familias que existe en Polhó. 

El campamento dos se encuentra al norte del centro, en la  cima del cerro  que se 
localiza del otro lado de la carretera, en la parte más alta de Polhó, cerca del campamento 
militar, alberga familias de las comunidades de Chimix centro y Tzanembolóm. 

El campamento  tres se encuentra en la parte  suroeste del centro del municipio, a 15 
minutos a pie. Alberga a familias principalmente de  los  Chorros (Miguel Utrilla) y en menor 
número de las comunidades Kakateal y Yhibeljój. 

El campamento  cuatro se localiza al oeste del centro  cerca del anterior,  como  a 20 
minutos a pie. Alberga a familias de las comunidades de  Aurora y Pechiquil, estuvieron 
secuestrados mes y medio por paramilitares de sus comunidades. Las mujeres heron 
obligadas a cocinar para  los paramilitares y los hombres a  robar café y trasladarlo en  sus 
espaldas. 

El campamento cinco se localiza en  la parte baja  del centro del municipio a  un 
costado del ayuntamiento y la iglesia católica, alberga a familias de Tzanembolom, La 
Esperanza y Bajobeltik 

El campamento seis se localiza al suroeste del centro  de Polhó a 45 minutos a pie, 
del otro lado del río, se llega a  través  de algunas veredas  que suben hacia las colinas, donde 
también se  encuentran  otras comunidades como X'oyep barrio de  Polhó. Alberga algunas 
familias de Yabteclum que comparten el espacio con los pobladores nativos de Polhó. 

El  campamento siete se encuentra en Actea1 a 40 minutos a pie, o 15 en camioneta 
de  Polhó  -cruzando  por el banco de arena de Majomut donde se halla instalado el 
campamento militar- sobre la carretera que va a Pantelhó. Una parte de  esta comunidad 
alberga a  desplazados y afectados de las comunidades de Chimix y Kakateal  que forman 
parte de las bases de  apoyo del EZLN. La  otra  parte de la comunidad también alberga a 
desplazados y afectados  pero éstos, son miembros de la de la Sociedad Civil Las Abejas, 

El campamento ocho se encuentra en  la comunidad de Poconichim, a  dos  horas y 
media de camino por veredas desde Polhó. También se puede arribar al lugar  por  carretera 
vía Yabteclum en media hora.  Se halla  un campamento militar a la entrada  de la comunidad. 
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El  campamento nueve se localiza en Naranjatik Alto, es el más alejado se encuentra 
hacia el este  de  Polhó muy cerca de la agencia municipal de los Chorros,  que colinda con el 
municipio de Tenejapa de habla tzeltal. Alberga a familias bases de  apoyo  zapatistas 
provenientes de comunidades aledañas. Algunos de las familias que lo habitan son  tzeltales. 

CONDICIONES  DE VIDA 

A partir de  los desplazamientos, la vida cotidiana en la comunidad de Polhó se 
transformó. De los mil ochocientos habitantes que había  al declararse Municipio Autónomo, 
ahora el número se ha incrementado a casi oncemil, en los últimos días de diciembre de 1997 
llegaron a albergarse 12 mil despues de los acontecimientos de Acteal. cuando miembros de 
Las Abejas se  rehgiaron  en Polhó para velar los cuerpos  de las 45 víctimas en el patio de la 
escuela de Polhó. Días despues  los desplazados que habían estado rehgiados en X'comumal 
y en otras comunidades de  todo el municipio de Chenalhó se concentraron en Polhó, la 
mayoría llegó para  quedarse y desde entonces viven la incertidumbre del día en  que  por fin 
puedan  regresar  a sus comunidades de origen y vivir como hasta antes de la violencia 
política. 

En su huida la mayoría de la población perdió todas sus pertenencias tierras, 
cosechas, animales, herramientas, muy pocos  lograron  rescatar  algo. Sufrieron las 
inclemencias del tiempo y los más débiles las mujeres, los ancianos y los niños enfermaron. 
Dos bebes que nacieron en los rehgios murieron de pulmonía. Los medios nacionales e 
internacionales alertaron  a la opinión pública ante acontecimientos que pudieron haberse 
evitado. 

El terror  desatado  por la muerte  y el constante  acoso militar también se reflejó en el 
estado psicológico de desplazados y afectados. Angustia, Duelo, Miedo, Desconfianza, 
Culpa heron el producto de la situación que  se vivía en el momento del éxodo.  La situación 
se reflejó en el estado de ánimo de las familias y en  la actitud que heron asumiendo día con 
día.  Las  consecuencias: insomnio, dolores en todo el cuerpo, vulnerabilidad ante infecciones, 
perdida del interés  en algunos por la higiene. Por su parte los afectados también resintieron 
la situación que se vivía. Perdieron contacto con el exterior debido al cerco militar, sus 
tierras de cultivo fueron  ocupadas por los desplazados para construir campamentos.  La 
comida comenzó  a escasear para todos. Algunos pobladores abandonaron Polhó  por 
periodos de tiempo, con la esperanza de  que la situación se distendiera. 

La violencia política dividió  familias y comunidades enteras  que  durante 
generaciones habían estado unidas. Zapatistas, Abejas, Paramilitares, Cardenistas, (antes 
PFCRN y PST) Priístas y Priístas neutrales. Los perredistas prácticamente desaparecieron 
para sumarse a las bases de apoyo zapatistas. Los pocos  que  se declararon neutrales  entre el 
Municipio Constitucional de Chenalhó y el Municipio Autónomo en Rebeldía de  Polhó 
también heron objeto  de ostigamiento por todos  los bandos, lo  que  les obligó, también (a 
quienes pudieron hacerlo) a  tomar  partido.  Las casas de los neutrales todavía  pueden 
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observarse pues están marcadas con el objeto de no ser atacadas. Lo que en muchos casos 
no se  respeto. 

Un ejemplo de la destrucción del tejido social es el propio presidente constitucional 
de Chenalhó designado a principios de  Enero  de1999 gobierna para los priístas y (El anterior 
presidente municipal Jacinto Arias Cruz, se encuentra  preso señalado como  uno  de  los 
autores intelectuales de la masacre de Acteal, al proporcionar armas, dinero e impunidad a 
los paramilitares), su padre  se encuentra viviendo en Polhó como desplazado. 

La respuesta  de ONGs, sociedad civil nacional e internacional tampoco  se hizo 
esperar.  Observadores  de derechos humanos, Caravanas solidarias con Chiapas de  todo el 
país y Agencias Humanitarias denunciaron la situación prevaleciente. 

Ante el riesgo de que el municipio autónomo valla a ser desmantelado por ejército y 
seguridad pública, y de que sus autoridades puedan ser consignadas y encarceladas, y ante 
las constantes amenazas de paramilitares. La comunidad de Polhó y de  los campamentos se 
organizaron  para  protegerse  de  estas incursiones mediante un cinturón humano a la entrada 
del municipio y en puntos  estratégicos  que fbnciona las 24 horas del día de la siguiente 
manera. 

Participan todos los miembros de la  familia, a partir de  los diez años.  Cada  uno  de 
los campamentos  debe permanecer con su gente  tres  horas a la entrada del municipio y 
nueve horas en el centro, lo que hace un  total  de 12 horas cada 4 días. Las mujeres con sus 
hijos están siempre al frente. Hay una casa de madera donde se refugian en la noche o 
cuando llueve. Anteriormente estaban a la intemperie y ante las inclemencias del tiempo.  Los 
hombres se  encargan  de vigilar los accesos al municipio y de revisar las pertenencias de  los 
visitantes externos  con objeto de que éstos no introduzcan armas, bebidas alcohólicas o 
droga ya que  está prohibido en todas las comunidades zapatistas. Quien incurre  en  esta falta 
es expulsado del municipio. 

Las comunidades que integran el municipio subsisten en buena proporción gracias a 
la solidaridad y ayuda humanitaria de organismos civiles internacionales como la comunidad 
europea  que vía Cruz Roja hace llegar principalmente a los desplazados. Por  otra  parte 
también llega ayuda -de la sociedad civil nacional e internacional-, a  través  de  Enlace Civil 
A. C., que canaliza esta ayuda a  todas las comunidades en resistencia incluyendo Polhó. 

La ayuda humanitaria más constante hasta estos días, es el abasto que la Cruz Roja 
Internacional proporciona  tanto los afectados  como  a desplazados en  Polhó  para  que éstos 
puedan subsistir, ya que la situación de guerra impide que las familias desarrollen sus 
principales actividades económicas, que les permitan subsistir como  hasta  antes  de  los 
desplazamientos. 

El abasto  de  Cruz Roja llega a la comunidad cada quince días, generalmente los 
lunes.  Para  repartirlo la comunidad nombró un comité de abasto  que se encarga de verificar 
que toda la ayuda se  reparta equitativamente de la siguiente manera: los campamentos y el 
centro  se organizan en grupos  de 50 personas y nombran un  representante  que recibe lo 



correspondiente  a su grupo, posteriormente el representante  lo distribuye a  cada  jefe  de 
familia conforme  a una tarjeta  proporcionada  por la Cruz  Roja  que indica el número de 
integrantes. El abasto se distribuye por  cada miembro de la  familia, por igual desde  los 
recién nacidos hasta los ancianos. Así cada persona recibe: 

3 kilos de maíz 
1 kilo de maseca 
2 kilos de fríjol 
1/4 de  azúcar 
1/4 de  aceite 
112 de  jabón  de  pasta 
1  jabón  de  tocador 

Algunas ocasiones llega al municipio ropa o algunos utencilios domésticos  y 
herramientas, cuando  no alcanza para distribuir a  todas las familias, se almacenan hasta  que 
haya suficiente, y de esta forma evitar conflictos. 

ESTRUCTURA SOCIAL 

El gobierno del municipio autónomo  esta  formado  por  un ayuntamiento compuesto 
por: El Consejo Municipal o amtel jpatan que es la  máxima autoridad, el Síndico, el Juez, 
Dos alcaldes, Nueve  Regidores,  un  Secretario y veinte Mayoles o ayudantes. 

Por su parte los campamentos están representados  a  través de sus  agentes 
municipales, quiénes atienden asuntos relacionados con su propio campamento, resuelven 
controversias, administran justicia y legitiman acuerdos. También existen los presidentes de 
los comités  que se encargan de fbnciones intercomunitarias de beneficio común. Algunos de 
los comités son: 

COMITE  DE SALUD 
COMITE  DE ABASTO 
COMITE  DE  COCINA 
COMITE  DE  LIMPIEZA 
COMITE  EDUCATIVO 
COMITE DE LIMPIEZA 
COMITE  DE COOPERATIVAS 
COMITE DE TORTILLERIA 
COMITE  DE PANADERIA 
COMITE  DE FESTIVIDADES 
COMITE  DE  BIENES  COMUNALES 
COMITE DE PROYECTOS  PRODUCTIVOS 

Todas las autoridades y fbnciones se eligen o designan a  través  de  usos y 
costumbres, es decir, mediante asamblea donde  después  de discutir se llega a  consensos  que 
se asumen como compromiso por parte  de  toda la comunidad. Cada comunidad conserva 

75 



sus autoridades  locales.  Los  jueces son los encargados  de impartir justicia en los 
campamentos de su jurisdicción. El concepto  de justicia está intimamente relacionado con el 
reconocimiento y el status social. Los castigos para quien incurre en  una falta grave  están 
orientados al desprestigio social y pueden desembocar en la expulsión de la comunidad de 
acuerdo  a la gravedad  de la falta. Los delitos menores se orientan a  reparar la falta. 

En el municipio se practican 3 religiones que por su número de practicantes se 
agrupan  en: Presbiterianos, Pentecosteses, Católicos y Mormones.  Cada religión tiene sus 
festividades y rituales propios y sus miembros coexisten en  un ambiente de  respeto y 
tolerancia. En cualquier caso  podemos apreciar rituales ancestrales mezclados con los que 
practican en su respectiva iglesia. La tradición de rezar a la montaña, al ojo de  agua y la 
cueva; o rezar  cuando  los  sueños  de los ancianos lo indican ha sobrevivido a casi cualquier 
religión. 

HISTORIA DE TA SPOL BE 

etapas 

La primera etapa del proyecto inició con la llegada del equipo de voluntarios a la 
comunidad en mayo de 1998 y la presentación de los miembros ante las autoridades  éstas 
por su parte  presentaron  a  un  grupo  de 22 promotores  de educación voluntarios.  La primera 
actividad conjunta consistió en realizar un censo de ñinas  en edad escolar en cada  uno  de 
los campamentos  que nos dió como  resultado inicial una cantidad de 580 niños. La 
característica principal de esta  etapa consistió en la capacitación diaria de promotores. 
Primero se  trató  de nivelar los conocimientos básicos en todos  los  promotores, ya que la 
disparidad abarcaba desde el promotor  que  contaba con tercer  año  de primaria, hasta  uno 
que había terminado un bachillerato técnico. Algunos contaban también con la experiencia 
de haber sido instructores comunitarios por parte del CONAFE o INEA. 

La segunda  etapa se da  ante la exigencia de la comunidad para que  se  atendiera y se 
trabajara directamente  con la población infantil. Esto  representó  un problema para el 
proyecto ya que  no  se tenía contemplada esta fimción por las limitaciones de la lengua. Se 
decide trabajar tres días de la semana con los niños y niñas y los dos  restantes dedicarlos a la 
capacitación de  promotores.  Para trabajar con los niños se decidió dividir la población en 3 
bloques; el primero agrupaba  a niñi@s de 4 a 7 años aproximadamente, el segundo bloque 
agrupó  a n iñas  de 8 a 1 O años y finalmente el bloque tres contaba con n iñas  de 1 1 a 15 
 os. La escuela inició también fbncionando con 2 turnos  por la mañana (el primero de 8 a 
10:20, y el segundo de 10:30 a 13:OO hrs.)  Se intentaba que los promotores aprendieran en 
la práctica con los niños mediante un sistema lúdico que pretendió que los niños aprendieran 
jugando  tratando  de impulsar o reforzar valores como la cooperación  y la solidaridad tan 
presentes en su cultura y particularmente en los momentos que  estaban viviendo. Estas 
actividades permitieron a los maestros y promotores  romper el  hielo y crear el  clima de 
confianza necesario para establecer un  proceso  de enseñanza aprendizaje. También sirvieron 
para detectar problemas en  el  aula de clase y pensar en posibles soluciones. 
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La  tercera  etapa del proyecto se inició por una demanda iniciada ahora,  desde la 
población infantil particularmente los niños más grandes del nivel tres.  La queja según sus 
propias palabras fue  que lo que  se hacía en la escuela era puro  juego y así no se aprendía 
porque los juegos sólo sirven para divertirse. La escuela verdadera tendría que ser aquella 
donde  los niños tuviera que  ver:  con  tener  un  cuaderno y un lápiz, para hacer muchas planas 
y cuentas.  Este reclamo sirvió nuevamente para replantear el proyecto de acuerdo  a las 
demandas y expectativas de la propia población con la cual se estaba interviniendo. Es 
entonces en esta  etapa  donde se decide kncionar como escuela por grados,  como los niños 
y promotores habían aprendido. Es también en esta  etapa  donde  se  da la deserción de la 
mitad de los promotores.  Se forman nueve grupos y los promotores se distribuyen y asumen 
la responsabilidad de trabajar en grupo definido y de preparar la clase en  conjunto con el 
maestro. Es en  esta  etapa  donde se integra una mujer de la comunidad al proyecto 
educativo. 

La  cuarta  etapa del proyecto consiste en  la apropiación de la comunidad por  parte 
del proyecto,  con las limitaciones propias que la situación impone. Para  esta  etapa  se 
vuelven a  reagrupar  a los niños ahora  por niveles de conocimiento y ya no por  grados,  cada 
grupo asume un nombre que  los  representa  como  tal.  Las  autoridades discuten la 
importancia de la escuela y deciden designar promotores por cada  uno  de  los campamentos, 
l a  cantidad de  promotores se triplica, cuatro mujeres se suman a la tarea  educativa. 
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ENTREWISTAS: 

JAN DE VOS 
Desde su punto  de vista ¿Qué tipo de valores promueve el zapatismo? 

Básicamente retomar  los  derechos  de las culturas indígenas derechos civiles, sociales. Los 
valores se  traducen en acciones que son tradicionalmente indígenas como: formas de 
participación y organización indígenas de democracia que siempre han estado  presentes.  Los 
zapatistas lo Único que han hecho es  decantar  estos valores y darles una mayor relevancia de 
la que  generalmente tenían. Por  otra  parte constituye un modelo a seguir más que  como 
reflejo de la propia realidad, porque en  la propia realidad hay muchas acciones autoritarias o 
verticales que aveces contradicen esto, incluso dentro del propio movimiento, no sólo en el 
contexto  general. 

¿Qué  es lo que hace que  tantos intelectuales simpaticen con el zapatismo? 

Yo creo  hndamentalmente  que es por el tipo  de discurso que ha circulado, que no se  trata 
de  un discurso tradicional de la clase política sino que es  un discurso que tiene otras 
sutilezas que el discurso político no tiene, pero  que refleja el universo de la propia  ética de 
las comunidades indígenas que tienen una determinada forma  de  organización. 

¿Qué tipo  de  valores  promueve el zapatismo? 

Una serie de valores como lo que ellos llaman  la democracia pero no únicamente a nivel 
occidental, sino que también, lo que  se denomina como democracia indígena, que sería 
según los  zapatistas en un momento dado lo que en México se ha querido desarrollar como 
una raíz propia, pero esto  esta en proceso  de elaboración, ellos lo están haciendo con su 
propio ejemplo lo están divulgando a  través  de sus declaraciones y comunicados. 

¿Es posible llevar a la practica los planteamientos de  los zapatistas? 

En  ese sentido es una utopía, pero las utopías sirven para hacer cambios en la realidad, de no 
haber utopías  como  estas nunca existiría la  posibilidad de cambiar las  cosas en el presente, 
creo  que  estos (principios) son como ideales, que  de vez en cuando ya se verifican ya en la 
comunidad o en varias comunidades; como utopías son fuerzas  que pueden jalar hacia una 
realización. 

¿Qué  es  lo  que mantiene vivo  al zapatismo como movimiento social? 

La universalidad de su propuesta. 
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CARLOS MONSIVAIS 

¿Qué  tipo  de valores promueve el zapatismo? 

La transformación de la sociedad mexicana, el sentido comunitario, el impulso de justicia 
social y  sobre  todo el rechazo a una discriminación inhumana, creo yo que el zapatismo ha 
tenido una contribución muy valiosa al país, así que todos debemos exigir que  los  dialogos 
de paz lleguen hasta sus ultimas consecuencias y que cese la militarización. 

¿Cómo llevan a la práctica estos valores los zapatistas? 

A bueno, ahí  si no tengo  tanta capacidad de precisión, pero desde luego en la superación, en 
la capacidad de  comprender y articular de  las mujeres, también en  el proceso de supresión de 
los antiguos  cacicasgoz y en el papel de la solidaridad tan central. 

¿Qué diferencia existe entre  los valores que  promueve el zapatismo y  los valores que 
actualmente rigen nuestra sociedad? 

Todas,  (esta  es) una sociedad regida por el dinero, el egoísmo, el intento de manipulación y 
el mensaje de  que si no se es poderoso, no se es ser humano. 

LUIS VILLORO 

¿Es posible acceder  a una sociedad democrática, sin un cambio de valores? 

No, no  es posible. Por democracia no se  puede entender, como  usted sabe, nada más un 
procedimiento, para llegar a una forma de  gobierno.  Por democracia se entiende  desde los 
clásicos una forma de vida conforme a  ciertos  valores éticos, comunitarios, entonces si 
entendemos  democracia en este sentido profundo; la democracia supone  como ya lo veía 
Rousseau, el fundador de las ideas democráticas en las sociedades occidentales modernas. El 
acceso  a la democracia supone una apuesta a una elección ética  conforme  a  un  valor. 

El zapatismo ha propuesto un cambio de valores ¿Cuáles son los valores que promueve el 
zapatismo? 

Bueno  usted ya  ha leído las declaraciones de los zapatistas cuando ellos dicen “para todos 
todo, nada para nosotros” están proponiendo el valor de la comunidad, el valor  de  que la 
aceptación de un  bien común es lo que  da sentido y debe regir la vida individual y no los 
intereses privados. Cuando hablan de “rnaudar obedeciendo” siguiendo el lema de  todas las 
comunidades indígenas de nuestro país, cuando hablan de mandar  obedeciendo están 
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hablando del valor de  que  toda autoridad debe ser en beneficio de quien la elige, por lo tanto 
del pueblo y no  en beneficio personal, y así sucesivamente, me parece  que el zapatismo es 
una expresión muy nueva, muy actualizada de valores éticos  dentro  de la sociedad. 

¿Existen diferencias entre  los valores que rigen actualmente nuestra sociedad y  los  valores 
que  promueve el zapatismo? 

Sin duda,  nuestra sociedad desgraciadamente, y usted lo sabe, porque ha nacido en una 
sociedad donde privan los intereses egoístas  y particulares en lucha, donde  priva. ~. y esto  se 
manifiesta en la corrupción, en  la violencia, en la falta de sentido por la justicia, etc.  etc., 
estamos viviendo una sociedad totalmente contraria a  estos ideales de  que hablábamos antes 
¿verdad?. 

JOSE SARAMAGO 

¿Qué  valores  comparte con los zapatistas? 

Eso que han dicho (los zapatistas) “detrás de nosotros  estamos ustedes” que  es una 
incorrección gramatical grave , parece que no sabemos lo que quieren decir, cuando ponen 
esos  verbos.. . pero la verdad es que probablemente ahí esta todo:  está,  estar , “estamos 
ustedes” o nosotros delante de  ustedes,  eso significa que hay yo creo:  una  esperanza.  Que  es 
una palabra que no me gusta mucho, pero  que  es una palabra que  parece  que  está diciendo 
todo y  bueno  a la vez,  parece  que no esta diciendo nada, es una palabra.. . Y lo que importa 
son las palabras que  puedo decir aún hoy y esas palabras ya las he dicho, y es más han sido 
dichas en el silencio de la conciencia de  todos  vosotros. México es  un país con muchos 
problemas como  los  que tienen otros países, algunos son propiamente mexicanos. Chiapas 
es un problema nacional, pero  es sobre todo un problema de la conciencia nacional, es decir 
¿Qué es  un problema de la conciencia nacional?. Muy bien  si  hay un terremoto, si hay una 
inundación, es un problema nacional, si  hay problemas que tienen que ver con la educación o 
con la alimentación es un problema nacional; o con la enfermedad. Pero el caso  de Chiapas 
donde lo que  está;  es  eso: el compañero lo  ha dicho con toda claridad. El lugar donde 
vivirán. 

Nosotros vivimos en una época  donde las palabras que hace algún tiempo tenía peso, 
significado: conciencia, lealtad, honradez, dignidad, valor  todo eso; estos  son  conceptos  que 
hoy no.. . no salen en la prensa, no tienen nada que ver con los noticiarios de televisión y son 
palabras que  poco  a  poco  se pierden y lo peor de  todo, aún cuando  parece  que debería ser al 
contrario,  cuando se pierden las palabras, se pierden los sentimientos. La palabra esta ahí, 
para decir lo que ve, lo que siente y si  la palabra se olvida,  si  la palabra ya no cuenta,  poco  a 
poco  hasta lo que he  intentado decir se va perdiendo. Y la palabra que  suena todos los días y 
todas las horas del año: del  día y de la noche, del verano y del invierno; de la primavera y el 
otoño en toda Chiapas. Son palabras que quizá en algún espacio en algunos lugares, en 
algunas casas se haya perdido, pero en Chiapas no.  Entonces yo diría que el futuro  de 
México se está  jugando  en Chiapas. Porque en Chiapas estas palabras son las que  se 
mantienen, que  se defienden allá y son aquellas que los mexicanos irán encontrando  intactas 
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en una nueva conciencia; intactas  en nuevo coraje; intactas en un nuevo trabajo del pueblo 
mexicano, nada más, gracias. 

EDNA OVALLE 

¿Desde tu punto  de vista que es lo que motiva a  las personas a hacer suya la causa zapatista? 

Una convocatoria el zapatismo tiene un gran  poder  de  convocatoria  es muy interesante 
porque  convoca  a todo mundo es una convocatoria muy  amplia no sólo a intelectuales, sino 
también a  las amas de casa, a  los  trabajadores  a  los colonos, no sólo a  los  grupos 
tradicionales, sino a todos  los excluidos, por primera vez se dirige a los homosexuales, 
lesbianas, a  los discapacitados , a los niños de la calle. El zapatismo no exige formas de 
participación muy especializadas como lo harían los partidos políticos no existe una la 
militancia de 24 horas, no existe un  darse  por completo a la revolución o al cambio de las 
estructuras, sino que su planteamiento, sus formas de acción y de ver la vida y el cambio 
sociales puede implementar en cualquier lugar, en cualquier momento y en los espacios 
donde  se  encuentra  todo  mundo. Yo creo  que  esos  son  dos elementos fkdamentales para 
que haya tenido  aceptación.  Otro elemento es el manejo del lenguaje que  es muy prokmdo y 
muy ameno y sencillo de tal manera que es posible que llegue a todos los ámbitos. 

¿Qué tipo de valores promueve el zapatismo? 

Valores universales como la justicia, la igualdad, un valor muy importante  que  es la paz. El 
respeto y la dignidad del ser humano. 

¿Cómo llevan a la práctica los zapatistas estos valores? 

Considero  que lo han hecho con mucha humildad organizándose con actividades planificadas 
hacia objetivos muy estructurados, y sistemático con  un trabajo muy estructurado. Los 
zapatistas  armados plantean a la sociedad que ellos como ejército deben desaparecer,  los 
ejércitos deben desaparecer  como arma de  guerra, como instrumentos de represión  y  de 
coacción, pero el planteamiento es muy abierto para que  toda la sociedad participe en los 
espacios donde  puede participar, en sus actividades diarias y permanentes.  Este 
planteamiento da un viraje en relación a las antiguas organizaciones de izquierda, que 
hablaban de una militancia dentro del partido, y nos dábamos cuenta que la vida cotidiana de 
las personas  era  otra, en sus relaciones personales era  otra y no tenía que ver una  con la otra 
en muchas ocasiones. Sin embargo el zapatismo plantea una forma de ser una actitud rebelde 
digna y un tipo de valores que se defiendan en  todos los  espacios  donde  nos  movemos, 
Significa también la organización de  toda la sociedad como  un  instrumento básico para 
lograr una serie de objetivos 

¿Cuál ha sido la hnción de la sociedad civil  en  el zapatismo? 

Ellos (los zapatistas ) lo plantean en primer lugar  como una interlocutora.  Para el zapatismo 
la sociedad civil está  en formación y puede surgir como un actor político, que  puede  crecer 
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y desarrollar, para un  proceso de toma de conciencia de  toda la sociedad y no sólo se  trata 
de  que  tomen conciencia sino que se transformen en actores políticos. 

¿Cómo  surge el Frente  Zapatista  de Liberación Nacional? 

Con mucho esfuerzo, en primer lugar es producto  de una convocatoria de  todos aquellos 
que  están  de  acuerdo  con los planteamientos zapatistas. Y que  además de estar  dispuestos  a 
reivindicar estos planteamientos, estuvieran de acuerdo  a organizarse y  hacer acciones 
orientadas a hacer avanzar al zapatismo, en  la sociedad civil. Para mí esta relación entre el 
frente y sociedad civil  implica ser una especie de instrumento para hacer posible un diálogo 
para alcanzar objetivos comunes. 

¿Cuáles son los principios y las normas en el zapatismo civil? 

Hay muchas normas y reglas no escritas, porque  se ha pretendido no caer en burocratismos. 
Se ha tratado  de ajustar las normas a la propia realidad que se vive. Para  que la normatividad 
responda  a  las necesidades reales del movimiento, una de las normas principales es  estar  de 
acuerdo  con el planteamiento general de los indígenas zapatistas y estar  organizados para 
poder avanzas- como sociedad civil. Somos una organización pacífica que funciona a partir 
de Comités Civiles de Diálogo, en primera instancia, lo cual es muy importante  porque  es la 
reivindicación del trabajo colectivo, que muy pocas organizaciones han planteado es 
fundamental para el zapatismo. El no excluir a nadie es  otra norma tanto en la discusiones 
como las acciones, por ejemplo: en cualquier actividad desde apagar  un  foco  a determinada 
hora o tomar  una instalación gubernamental de forma pacífica para protestar  entran en la 
normas del FZLN,  todas las acciones son políticas. La igualdad entre  sus miembros es 
importante  en  tanto  se puede separar del centralismo político que hemos padecido. El FZLN 
es una  organización nacional donde  todos sus miembros tienen los mismos derechos y las 
mismas obligaciones. 

¿Cuáles son  los  derechos y las obligaciones? 

Tener voz y voto  tener la  posibilidad de hacer planteamientos y que  éstos  sean  escuchados 
por todos poder discutir con  todos y avanzar de acuerdo  a  consensos.  Que  tus opiniones 
sean escuchadas por todos.  De ser defendido en cualquier lugar como miembro de una 
organización. En otras organizaciones se hace generalmente por mayoría de  votos  en el 
mejor de los casos  que es cincuenta más uno, en el caso del frente  se trata  de superar  esto. 
Otro  derecho  es  que  puedes ser recibido por  todas las comunidades (en Chiapas) como un 
compañero y no sólo como parte  de la Sociedad Civil. Las obligaciones van desde  una  cuota 
económica para mantenimiento de la  oficina y el espacio de reunión, hasta asumir las  tareas 
que se han asumido y decidido por todos y la permanente solidaridad con  las comunidades 
en resistencia. 

¿Cuáles son las principales actividades del FZLN? 

Pues  depende del momento, inicialmente fue la solidaridad con las comunidades bases de 
apoyo del EZLN,  después ha sido la  misma formación política de los integrantes y la 
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organización del Frente  como tal, que llevo muchos meses de discusión y organización, esa 
h e  una de  las  grandes  tareas  que culminó  en el Congreso.  Otra ha sido una discusión toma 
de postura y propuestas en torno  a los movimientos sociales en general como han sido el 
FOBAPROA, las modificaciones a la ley federal del trabajo, la lucha contra las 
privatizaciones y muy recientemente, el asunto  de la huelga en la U N A M .  Se llevan a cabo 
actividades que van desde elaborar un volante hasta participar en movilizaciones y consultas 
populares. 

GUSTAVO 

¿Cual ha sido el papel de la sociedad civil  en  el movimiento zapatista? 

En primer lugar de expectación de  sorpresa ha sido una participación muy activa, en primer 
lugar encontrando  como un eco  que podía ser  escuchado hasta el poder  una expresión muy 
clara de  esto  fue el 12 de  enero  de 1994 que obligó al gobierno a  detener la guerra  otra 
muestra  de  esta participación h e  un año después, cuando se daba el proceso de diálogo y el 
gobierno desato  una ofensiva contra la dirigencia zapatista, que hizo patente su 
inconformidad a  una salida violenta al conflicto, pero su participación ha ido más allá por 
ejemplo en las consultas zapatistas y esto  se ha generalizado a  otras organizaciones políticas, 
como la consulta del FOBAPROA o la UNAM, como que hay un  despertar generalizado. 

¿Cuáles son los principios o valores  que promueve el zapatismo? 

Hay un principio hndamental que  es el de mandar  obedeciendo que  puede  ser aplicado en 
cualquier instancia colectiva como sociedad civil o en cualquier organización y que  es 
hndamental por  que nos dice que puede ser diferente se refiere a la relación mando- 
obediencia. Consiste en que cualquier persona que  tenga una responsabilidad de 
representación tiene que rendir cuentas tiene que obedecer también los mandatos  que sus 
representados le dan  y  ese ejercicio me parece  que es hndamental para una relación distinta 
entre un  grupo  de individuos y su gobierno. 

El principio de justicia también es hndamental donde  se ha puesto en tela de juicio, el tipo 
de  justicia  que  tenemos en el  país, como han sido excluidos una cantidad enorme  de 
ciudadanos  como  es  que el pacto social que  tenemos  desde 19 17 en este  caso la constitución 
general de la República que considera la igualdad para todos los ciudadanos, pero hay una 
serie de ciudadanos la mayoría ha estado al margen de ese pacto, más bien ha sido el 
proceso  en estos años de cambio de como se han ido modificando varios aspectos 
fundamentales de la constitución se va generando una maquinación cada  vez mayor, que  se 
expresa  de una manera mucho más clara en los acuerdos  de San Andrés, que  toma en cuenta 
que existen pueblos con una raíz más allá de la conquista, que  son pueblos que han sido 
excluidos y la demanda es  reconocerlos y darles el lugar que les corresponde.  Otro principio 
es el de la Democracia que consiste en construir los consensos que  es  una enseñanza 
histórica, esto  es convencer de nuestras demandas de  nuestros  proyectos,  pero nunca 
imponiendo a  través de principios como la autoridad sino siempre convenciendo hasta lograr 
la aceptación  pero  con  razones  con  argumentos siempre, nunca con la herza, 
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¿Cómo llevan a la práctica los zapatistas estos valores? 

Ellos nos han dado  muestra  desde las bases en el caso de mandar obedeciendo, por ejemplo 
nunca toman decisiones si no tienen previamente la autorización o aprobación  de sus bases 
de apoyo de su pueblo. Los consensos los construyen en las comunidades lo que les da 
fuerza moral y social a  sus demandas. 

¿Cómo esta  organizado el zapatismo civil? 

Esta  buscando  como organizarse, todavía hay mucha distracción esta  en  proceso. Hay un 
claro reconocimiento al principios zapatistas pero todavía como que no se  logran establecer 
los mecanismos de coordinación entre la sociedad civil para tener  una expresión orgánica, 
uno de  los llamados más claros a organizarse y a formar el Frente  Zapatista  a  través  de la 
cuarta declaración de la selva lacandona.  Todo  esto hay que entenderlo como un proceso 
que  puede  ser  de  largo o mediano alcance. 

¿Quiénes forman el FZLN? 

Aquí se han incorporado  desde ciudadanos que pertenecen a organizaciones sociales hasta 
personas no organizadas como estudiantes, amas de casa, trabajadores, desempleados, 
chavos banda en general todo aquel que ha abrazado al zapatismo y que  no tiene ninguna 
militancia, y  que  comparten la lucha por el  no poder, y que  no  tengan aspiraciones de 
buscar algún lugar  dentro  de la estructura de poder o de representación como diputaciones, 
gubernaturas, etc. el zapatismo no llama a eso, llama a  que la sociedad civil se  organice par 
que, en todo caso la gente  que llegue a  tener  un  cargo  de representación pueda aplicar el 
principio del mandar obedeciendo. 

¿Cuáles son las principales actividades del zapatismo civil? 

Una de las actividades que más han estado atendiendo es la dihsión  de las demandas del 
EZLN que la sociedad civil  las hace propias las 11 demandas que  se dieron a  conocer el 
primero de enero y que se heron agregando después en las  mismas expresiones de la 
sociedad civil, esta  es  una la otra es estar al pendiente de  que no se  rompa el equilibrio 
implica  la guerra  que existe en el país, particularmente en Chiapas y  que también está 
presente  en  otros  estados,  pero  que la sociedad civil esta muy al pendiente de que  no se 
rebasen los límites para  poder evitar una agresión mayor. 

El zapatismo esta  construyéndose como una esperanza no sólo en el país donde surge, sino 
que rebasa las  fronteras nacionales como un proyecto  que  hace  frente al modelo 
globalizador del neoliberalismo. El zapatismo enarbola las demandas que  son aspiraciones de 
los pueblos oprimidos y de los marginados que son millones  en el planeta y que no habían 
encontrado una forma de  como hacerlo y que lo hacen en una guerra  que no es  guerra en 
términos bélicos, sino en términos de lenguaje. Es la guerra de las palabras que ha tenido 
más resonancia a nivel internacional. 
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VIOLETA  (Uameros por la paz) 

¿Qué actividades realizan ustedes relacionadas con el zapatismo? 

Nosotros  apoyamos al zapatismo casi siempre organizando caravanas, pero no 
exclusivamente, nos basamos por ejemplo, en los ejes que da el zapatismo como  es el hecho 
de organizar a los no organizados y uno  de los medios h e  la organización de la caravana 
nacional estudiantil que  era  un  poco jalar a la gente  que  es simpatizante, pero  que no está 
organizada, mediante conferencias reuniones, tratar  de interesarlos a  través  de transmisiones 
de videos, dándoles información de la militarización del hostigamiento psicológico y fisico 
de las estrategias  que se utilizan por acá dándoles información se les invitaba a participar a la 
caravana o en el concierto,  que se realizó previamente para conseguir recursos para la 
caravana, pero también para concientizarlos de la situación. Los asistentes mínimo se 
concientizan llevando un kilo de  arroz o de frijol. 

¿Donde trabajan ustedes? 

Trabajamos básicamente con la comunidad estudiantil de la UAM Azcapotzalco y también 
nos  coordinamos  con  gente  de la UAM Xochimilco de el otro colecfivo. Conciertos, 
caravanas y también de  acuerdo  a la coyuntura, por ejemplo si nos enteramos  que van a 
atacar  a l a  comunidad de Amador Hernández se analiza  la situación y se  toma una decisión, 
se organiza una caravana para romper el cerco militar o se baja  la información, se  le  da 
difusión y se trata  de reaccionar, de responder a la necesidad. 

¿Qué  los motivó a organizarse en un colectivo y apoyar al zapatismo? 

Que  es  un  grupo muy incluyente donde  tu  voz  se escucha por que las actividades son muy 
concretas y siempre busca tener  un impacto político, que no sean (las actividades) nada más 
porque sí, siempre hay una causa se analiza y en base a  ese análisis es  como se construye y 
es  entre todos  no hay líder, no  hay  un representante no hay nada de  eso. 

¿Cómo  toman decisiones? 

Las decisiones siempre se toman colectivamente en una reunión siempre se empieza a 
platicar a discutir, se analizan las propuestas y así se desarrollan las tareas. 

¿Qué los diferencia y  que comparten con  otros  grupos  que simpatizan también con el 
zapatismo? 

No se, pero una característica, es  que  nosotros siempre trabajamos en coordinación con 
otros colectivos, no sólo estudiantiles, sino que  nuestro colectivo también puede trabajar 
con el sindicato de electricistas, con el SOS por Chiapas, o con algunas organizaciones de 
Derechos humanos y siempre trata  de sumar y enlazar. 
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Permanentemente hay  un trabajo de difusión e información a la comunidad estudiantil, 
cuando hay una situación coyuntural política, es cuando nosotros analizamos la situación y 
actuamos  por decirlo así contundentemente. 

¿Qué  tipo de principios comparten  ustedes con los zapatistas? 

Son mucho la justicia, la democracia, la paz, el respeto  a la diferencia, la igualdad, la 
solidaridad el tomar conciencia, el trabajar desde lo personal a lo político no basta  que digas 
que  eres justo y equitativo por  que llevas acopio a las comunidades sino que  debes ser así al 
interior. Aquí si lo manejamos desde lo personal a todos los ámbitos. 
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RED DE GRUPOS  AFINES AL ZAPATISMO 

I 
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DIMENSIóN PSICOSOCIAL DEL ZAPATISMO 

Situación Historia 

Hábitos 

Contexto Conflicto 

Con  base en el escueto análisis que realizamos podemos apreciar que los  valores de 
los grupos afines al Zapatismo, no son distintos a los de la sociedad mexicana en su 
conjunto,  Basta mirar los resultados  de las encuestas mundiales de  valores. Los zapatistas 
definitivamente no inventaron la Democracia, Libertad y Justicia, sin embargo le han dado 
un nuevo significado y revitalizado impregnándolas con la concepción del mundo indígena. 
La principal aportación del Zapatismo al mundo, la ubicamos en las normas sociales que 
proponen  para alcanzar esos valores: en primer lugar indiscutiblemente es el 
CONTRAPODER y esta expresada en principios Para fodos todo,  nada para nosotros, 
Mandar obedeciendo y El mundo que  queremos  es  uno,  donde  quepan  muchos  mundos. 

El hecho de que  los  grupos afines al Zapatismo valoren altamente a la democracia , 
libertad y justicia, no significa que estos  grupos vivan o realicen estos  valores  en su vida 
cotidiana (de  lo contrario ya estaríamos en ese mundo incluyente y  tolerante del que hablan 
tanto los políticos profesionales, como en las organizaciones como  las  que apoyan al 
EZLN), son  una aspiración, más que  un hecho en las mismas comunidades, pero no por ello 
pierden valor, al contrario, los zapatistas han demostrado que los partidos y los políticos no 
tienen el monopolio exclusivo del lenguaje legal y legitimo. 
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Los  datos  nos muestran que si  bien estos  grupos afines al Zapatismo y las 
comunidades bases de apoyo, no observan al  pie de la letra la practica de  estos  valores. Si 
se encuentran mas presionados social e individualmente a cumplirlos. Por ello siempre que 
pudimos tratamos  de hacer referencia a los valores siempre en hnción de  las  normas y 
emociones y no como  un evento aislado. 

El Zapatismo ha renovado la utopía y con ella  la esperanza de la izquierda. Sí ha 
sobrevivido durante siete años y sigue potenciando a la izquierda en México y el mundo no 
es sólo por el amor a  los hsiles que sobrevive en algunos sectores afines sino porque la 
gente  encuentra  en su lenguaje el sentido y significado para sus propias  luchas. El lenguaje 
zapatista  es una mezcla de valores y emociones, sea cual here  su destino final, el 
movimiento ha emprendido una cruzada pedagógica: la educación del deseo entendido como 
dice Marcos “enseñarle  al  deseo  a  desear, a desear mejor, a  desear más, y sobre  todo  a 
desear  de  un modo dfevente ”, 

La Sociedad Civil solidaria con el Zapatismo se enfrenta a armas que  pueden ser más 
letales que  los  bombardeos  a las comunidades que  lograron detener hace mas de seis años. 
Ahora la principal batalla no es contra el ejercito y un  estado  autoritario y represor sino 
contra  algo más inmediato como el paraíso terrenal del utilitarismo. Su tarea es estimular los 
sueños de transformación de quienes se resisten al fatalismo, al individualismo y cinismo, 
orientando sus esherzos al afán de transformación social como  auténticos  agentes  de 
cambio social. 

Los grupos afines al Zapatismo tienen el enorme reto  de la refundación ética de la 
política como  uno de sus principios de acción básica . Sin embargo los  grupos afines al 
Zapatismo tienen que luchar primero y liberarse de  los viejos vicios y las prácticas de una 
izquierda que tiende a fragmentarse al infinito y a la autodestrucción  de sí misma. Es en la 
vida cotidiana de los grupos  donde la autoconciencia moral donde  los  valores revolucionan y 
transforman al mundo. 

Las  sociedades modernas cada vez se basan más en  la negación de la dignidad, 
mientras los  zapatistas la reivindican como rechazo a  aceptar la humillación y la 
deshumanización, como la negativa a  conformarse. 

En  esta dificil y tortuosa transición a la democracia Mexicana, los  zapatistas han 
hecho aportes  de peso a ella: han facilitado la conversión de los invisibles en actores 
políticos y potenciado la influencia de la sociedad civil. 

Una parte  de sus planteamientos tales como la búsqueda de  valores  aceptados  por la 
colectividad apoyados en  el cimiento de la vida social, el papel del diálogo en su 
establecimiento, la constitución de los sujetos políticos alternativos, la exigencia de dignidad, 
la lucha de  todos los derechos para todos, incluido el derecho  de la diferencia, la confluencia 
entre  lo social y lo político, la combinación de una lucha étnica y la lucha democrática, la 
renuncia a buscar conquistar el poder y su interés por transformarlo, y el papel de la 
soberanía popular  se inscribe plenamente en  el terreno de un mundo mejor que  tenemos  que 
construir todos. 

90 



IGRUPOS I VALORES I NORMAS I EMOCIONES I ACCION I 

Mov.  Soc. 

Caravanas 

TRANSFORMAC 
COOPERACTON 
TOLERANCIA 
ALTRUISMO 

Soberanía 
Coordinación 
Incluvente 
Responsabilidad 
Acuerdo 
Reforma 
Colectivo 
Argumentos 
Defensa 

I Miedo Lucha 
Entusiasmo Socialización 

Asistencialismo 
Lastima Servicio 
Ternura Potenciar 
Frustración Cambio 
Efectos de GB1 Restablecer 
Terror El 
Confusión Teiido 
Ansiedad Social 
Anmstia Intervención 
Impotencia Escuchar 
Rencor Acompañamient 
Culpa 
Duelo Empatía 
Stres Afrontar 
Indiferencia Facilitador 

Investigación 
Análisis 

91 



IMPACTO LOGROS Y LIMITACIONES DEL ZAPATISMO 

"A los  zapatistas los hemos aniquilado militarmente y vencido políticamente" declaró 
un  representante del gobierno mexicano. Pero la fberza del zapatismo no proviene de sus 
capacidades militares ni de su peso político. Su fberza es, ante  todo,  de  orden simbólico. 

El levantamiento zapatista del 1 de  enero  de 1994, día en que  entrara en vigor el 
TLCAN, reviste esencialmente el carácter  de un golpe simbólico, Éste h e  precedido, el 12 
de  octubre  de  1992, en San Cristóbal, por una especie de ensayo general, en la forma de una 
marcha de protesta  contra la celebración del quinto centenario del Descubrimiento de 
América; y le siguió, en febrero de 1994, otra representación escénica: el diálogo en la 
catedral de  San Cristóbal, ocasión en la  cual se vio a  Marcos desplegar una  enorme bandera 
mexicana, lo  que expresaba que la identidad nacional es un elemento central de la lucha. 
Otras  tantas manifestaciones, con diversos grados de teatralización, tuvieron lugar 
posteriormente: la Convención Nacional Democrática, con su evocación del bateau ivre de 
Fitzcarrald, en agosto  de 1994; la ocupación  de numerosas municipalidades de Chiapas, en 
diciembre del mismo año; la consulta nacional e internacional, en agosto  y septiembre de 
1995; el encuentro intergalactic0 de  1996,  etc. En septiembre de 1997, la marcha de  1 1  1 1 
zapatistas  (como una forma de representar al mismo número de comunidades indígenas) 
tomó, para llegar a la ciudad de México, el mismo camino que el Ejército  Libertador del Sur, 
de Emiliano Zapata, y recordó las manifestaciones por  los  derechos cívicos que se 
organizaron en Estados Unidos, en los años sesenta. El propósito  de  tales iniciativas no  era 
apoderarse de posiciones estratégicas, de lugares materiales, sino de  romper el cerco, al 
llamar la atención de la sociedad mexicana y de la opinión internacional. 

La ocupación  de San Cristóbal, declaró Marcos, transcurrió "como  un  poema". El 
Ejército  Popular Revolucionario (EPR), guerrilla revolucionaria de  corte clásico, consideró 
conveniente hacer saber a los zapatistas  que la política no es una extensión de la poesía por 
otros medios. Pero el impacto del zapatismo proviene precisamente de su capacidad para 
arrasar  con el lenguaje estereotipado, así como con las jerarquías y las prácticas en vigor 
entre  las organizaciones políticas y politico-militares. Contra la monopolización de la política 
por las vanguardias y los partidos, el zapatismo se propone reinventar la política, 
movilizando los  recursos culturales y a la sociedad civil. 

En mayo de 1968, los  ocupantes del teatro del Odeón, en París, escribieron en  el 
frontispicio del edificio aquella frase que se volvió célebre: "La imaginación toma el poder". 
El zapatismo tiene un parentesco libertario con  los levantamientos de 1968  que  recorrieron 
el mundo.  Como la mayor parte  de ellos, se propone cambiar la sociedad y la cultura 
política, extender el campo de lo político hacia  las cuestiones culturales, entendidas como 
problemática de sentido, afirmar a los sujetos en  su identidad y sus diferencias, ofrecer 
información y comunicación intercultural. El zapatismo es un movimiento de liberación, que 
lucha a la vez  por  los  derechos socio económicos, políticos y culturales. Su horizonte  es el 
de una democracia que no  ha de ser solamente política y social, sino también cultural. 
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DEMOCRACIA POLÍTICA, DEMOCRACIA  SOCIAL Y DEMOCRACIA 
CULTURAL 

La democracia se definía, clásicamente, por la relación entre el Estado y el sistema 
político. Es así como aún la define la mayoría de  los politólogos y es así como la conciben, 
tanto en México  como en  el resto del mundo, quienes consideran que la democratización 
consiste, primero o exclusivamente, en  la redefinición de las reglas del juego político, en 
reformas tendientes sobre  todo  a separar el sistema político del Estado y a terminar con un 
centralismo presidencial excesivo. El objetivo de la democratización que tiene lugar en este 
país, desde  los  años  ochenta y que supuestamente tendría que culminar en el año 2000, es 
salir de  setenta  años  -cuando menos- de un régimen autoritario  e instaurar una democracia 
política. El sistema del partido-Estado,  caracterizado por la hsión del sistema político y el 
Estado,  presenta ya prohndos resquebrajamientos. La descomposición del partido  sobre el 
cual descansaba el régimen está ya  muy avanzada. Al mismo tiempo, se  encuentra en marcha 
la recomposición del sistema político, o más precisamente, la construcción de un sistema 
político más abierto  (con dos o tres partidos principales) y disociado del Estado.  Ésta ha 
tenido avances y retrocesos, pero las elecciones de julio de 1997 elevaron la esperanza  de 
que pueda dar  un  salto cualitativo decisivo en  las elecciones presidenciales del año 2000. 

Sin embargo, en México como en todo el mundo, esta concepción de la democracia, 
heredada del siglo XVIII inglés, estadunidense y francés, aparece hoy insuficiente. En la 
actualidad la democracia se construye, sobre  todo,  por la relación entre el sistema político y 
los  actores sociales y culturales. 

En el contexto  de la filosofia de la Ilustración, el sujeto libre se define en términos de 
una universalidad abstracta; se encarna en sujetos morales y en ciudadanos, iguales e 
idénticos, en cuanto  son seres racionales intercambiables. Por el contrario, la democracia 
social y cultural, que buscan los movimientos sociales actuales, está formada  por  sujetos 
concretos, iguales y diferentes entre sí; sujetos personales que se definen por identidades 
múltiples y cambiantes (grupos sociales, género, comunidades culturales, étnicas, religiosas, 
nacionales, etc.).  "Hoy en día, [la democracia] defiende la diversidad de  los  actores, de las 
culturas, de las asociaciones, las minorías y, más esencialmente, la libertad que descansa en 
una sociedad diversa y cambiante, con el reconocimiento del otro  como  Sujeto." El 
zapatismo se inscribe en ese cambio de perspectiva: 

-Los  partidos y actores políticos clásicos desconfian de los actores sociales (caso del 
PAN y del sector modernista liberal del PRI) o los conciben como una clientela (caso  de  los 
sectores tradicionales del PRI y de los sectores del PRD  que  perpetúan la tradición 
populista, aunque  se proponen renovarla). 

-El "neozapatismo"como lo  llaman algunos autores,  que  se  construye  a partir del 
encuentro  con la sociedad civil, en 1994, hace descender la cuestión de la democracia de las 
alturas de la pirámide y la sitúa en las relaciones entre el sistema político y los actores 
sociales, sobre todo los  actores sociales étnicos.  La democracia, según  los zapatistas, se 
distingue del populism0 que "clienteliza", a la sociedad; que subordina los  actores sociales al 
partido y al Estado nacional-popular; que moviliza e integra, pero  desde  lo alto de la 
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pirámide. A h í  radica la  principal diferencia entre el zapatismo y el cardenismo. El nacional- 
populismo, que constituyó la  principal corriente política en México y en  el conjunto de 
América Latina durante el siglo xx, trata  a los actores sociales como agentes del sistema del 
partido-Estado. Los zapatistas, por su parte, preconizan la autonomía de los actores 
sociales, que deben guiar a los actores políticos y no  la inversa. Tal es el sentido de la 
fórmula: "mandar obedeciendo". 

-La voluntad de trasladar el debate  sobre la democratización de la relación entre el 
sistema político y el Estado,  a la relación entre los actores sociales, por  una parte, y el 
sistema político y el Estado,  por el otro, se redobla con la voluntad de reafirmar la 
diversidad en el interior  de la sociedad civil y exigir el reconocimiento de las diferencias y de 
la pluralidad cultural.  Éste es el sentido del aforismo zapatista antes citado: "el mundo que 
queremos  es un mundo donde quepan muchos inundos". 

Como muchas otras sociedades que salen de regímenes autoritarios, México encara, 
simultáneamente, la tarea  de instaurar un sistema político democrático y aquellas que 
derivan del surgimiento de la sociedad civil y de la reivindicación de los derechos culturales, 
al tiempo que  atestigua la expresión de demandas relativas a los derechos sociales 
amenazados  por las leyes del mercado. 

Construir  un sistema político disociado del Estado  es lo que  está en jue n y 
reconocimiento de los derechos culturales es el motivo de lucha de muchas organizaciones y 
movimientos, como  ciertos  sectores del Congreso Nacional Indígena, del movimiento de las 
mujeres, del movimiento ecologista.  Pero el zapatismo es el que  puso en primer plano, de la 
manera más elaborada y coherente, la necesidad de conjugar los derechos cívicos 
(democracia política), los derechos sociales (Justicia social) y los derechos culturales 
(identidad, libertad). Marcos ha expresado con fuerza, a veces incluso con poesía, l a  idea de 
que, en  los  albores del siglo XXI, la invención democrática se hace mediante la resistencia y 
la creatividad, mediante el rechazo de la dominación y la dependencia, mediante la 
afirmación y expansión de la libertad del sujeto.  Esta  es la razón por la que su figura y sus 
textos han tenido tal resonancia. 

;CUALES SON  LAS PERSPECTIVAS? 

El zapatismo se desempeña mejor cuando se trata  de acciones ejemplares y 
expresivas, que en lo que se refiere a estrategias, conductas instrumentales, organización y 
propuestas.  Son más las preguntas  que plantea que las respuestas que ofrece, lo cual resulta 
refrescante en los finales de un  siglo dominado por las doctrinas y los sistemas, un siglo que 
se atiborraba de respuestas para no tener  que hacerse preguntas. 

Pero, tras cada iniciativa fuerte, el ánimo vuelve a  decaer. iC:cimo perdurar? El 
desgaste  propio del movimiento y la guerra  de  deterioro que se ha emprendido contra é1 
vuelven incierto su futuro.  Numerosos peligros lo amenazan, entre ellos el de una involución 
hacia las tendencias antieconómicas, antidemocráticas, comunitaristas, autoritarias y 
guerrilleras que  marcaron sus orígenes y de las que no  ha logrado  desprenderse del todo. Sin 
embargo, pese  a sus insuficiencias y errores, y cualquiera que sea su futuro, el zapatismo 
contribuyó a descubrir un horizonte  obstruido  por la burbuja financiera. Su proyecto  de 
conjugar identidad y democracia se enlaza con aspiraciones que también se reivindican en el 
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"Primer mundo",  sobre  todo en Europa. El zapatismo, dice Marcos, no aspira a hacer surgir 
una nueva internacional, un programa para la revolución mundial, una nueva ideología o una 
"teorización  de la utopía" para luchar contra la angustia resultante de la brutal ley  del 
mercado.  Pero,  entonces, ¿a qué aspira? A un mundo hecho de muchos mundos, de  ecos y 
correspondencias,  a  "una red de  voces  que nace resistiendo, reproduciendo su resistencia en 
otras  voces  todavía mudas o solitarias". 

El zapatismo se ubica en la perspectiva, que esbozó Edgar Morin, de  un pensamiento 
y una experiencia "para salir  del  siglo XX", de  ese siglo de hierro dominado por  dos 
totalitarismos, inconmensurables, tajantemente distintos, pero ambos inspiradores de 
masacres masivas. El zapatismo abandona las respuestas hechas, las categorías  cuadradas y 
los sistemas ideológicos, privilegia  la interrogación y coloca en  el centro el principio de 
indefinición, de indeterminación. Da un lugar al imaginario, al sueño, a la poesía, a la 
emoción, a las desesperanzas y esperanzas. "Hablarle al corazón y no sólo a la cabeza." 
Nace  de la violencia de la modernidad, de los desgarramientos que hoy en día son los 
desgarramientos de las experiencias individuales y colectivas, e intenta contribuir a la 
recomposición mundial, mediante la afirmación de la sociedad civil y el reconocimiento de la 
pluralidad de identidades culturales, tal como se viven en las sociedades modernas.  Una 
contribución imperfecta y quizá hgitiva -pero significativa- a una obra que no responde  a un 
modelo preestablecido y que no puede ya aspirar al acabamiento; que no puede apelar a una 
finalidad determinada de la Historia. Los defensores del "sistema mexicano" y en general los 
adeptos  de la realpolitik, los nostálgicos de las ideologías agotadas,  como otros que han 
cambiado la lógica del sistema por la lógica del mercado, acusan al movimiento zapatista  de 
ser "antisistémico".  En realidad le rinden  un homenaje. Defendiendo el punto  de vista de los 
actores y no el del sistema, es como el zapatismo abre una brecha para entrar en  el siglo 
XXI , 
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Schmitz, Gerald. Chiapas  and  After:  The  Mexican  Crisis  and  Implications for 
Canada. Ottawa: Library of Parliament, Research Branch, 1994. 

The  Sixth  Sun:  Mayan  Uprising  in  Chiapas. A film by Saul Landau.  New  York: 
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Rovira, Guiomar. Mujeres  de maíz. 1“ ed. México, DF: Ediciones Era,  1997. 

Indigenous  Peoples in Chiapas 

Aramoni Calderón, Dolores. Los refugios de lo sagrado:  religiosidad,  conflicto y 
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Universidad Iberoamericana, Departamento  de Historia, 1995, 

109 



0 Vogt,  Evon  Zartman.  Fieldwork  Among the  Maya: Reflections on the  Harvard 
Chiapas  Project. Albuquerque: University of New México Press, 1994. 
F 1435  V732  1994 LAC Benson Collection stacks. 
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pasamontañas. 1" ed. México, DF: Diana, 1994. 
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Alto  a  la  represión  contra  la  OCEZ  en  ChiaDas Realización: Centro  de 
Información y Monitoreo  de  Derechos  Humanos (CIM), México D.F.. México 1993. 
24’. 

El Café, la riqueza  que  producimos los pobres  del  campo México.  42’. 

Testimonio  del  eiido  de  Morelía Realización: Colectivo de  Derechos  Humanos  de 
Chiapas. Chiapas 1994.  34’. 

Viaie al centro  de la selva Realización: Colectivo Argos (México D.F.). México 
1994. 90’. 

Fallaron  las  instituciones,  primera  parte Realización: Canal 6 de Julio. México 
1994.  21’. 

Fallaron las instituciones,  sepunda  parte Realización: Canal 6 de Julio. México 
1994.  21’. 

Voces, manos v esfuerzos Realización: Espacio Civil por la Paz  (ESPAZ, 
ChiapasMexico). México 1994. 155’. 

La voz de los Zapatistas Realización: Canal Plus (España).  España  1994.  25’. 

ChiaDas el dolor  del  sueño Realización: Pedro  Pérez  Rosado. P.R.P. SL. 1995, 
(Documentos TV, 12-1-95).  45’. 

Sueños v Dalabras  sabias  de las comunidades Tzotziles v Tzeltales. Realización: 
Carlos  Martinez  Suárez. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.  Fondo  Estatal 
para la Cultura y las Artes de Chiapas. Chiapas 1995. 60’. 

Las  Muieres  ZaDatistas, las “más  olvidadas” Realización: Guillotina. México 
1995.  20’. 

Sin  titulo  (La Selva Lacandona,  marzo 1995) Realización: Guiomar Rovira. 
México 1995.  120’. 

Chiapas,  democracia  por  sus  proprios  manos Realización: Colectivo de  Derechos 
Humanos  de Chiapas. Chiapas 1995.  55’. 

La tierna  furia, la revolución Zaeatista  de  Chiapas Realización: La 
G u i l l o t i n W  Digital, México DF. México 1995.  45‘. 
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0 Los  más Dequeños. Un retrato  del  Eiército  Zapatista  de  Liberación  Nacional 
Realización: Colectivo Perfil Urbano, México DF. México 1995.  105’. 

La escena anarcownk en México. Una  alternativa  libertaria, Realización: Gato 
Salvaje (Madrid, España). Madrid 1995. 48’. 

0 Un men te  a la  esueranza.  entrevista  con  Marcos Realización: Colectivo Perfil 
Urbano, México DF. México 1996.  42’. 

0 Lo  más  amarPo  del  café Realización: Producciones Rojo y Negra, México DF. 
México 1996.  90’. 

Marchan  las  muieres  Zauatistas,  día  internacional  de la muier - 8 de  marzo  de 
- 1996 Realización: Taller experimental de  video, San Cristóbal de las Casas.  México 
1996. 37’. 

0 Contrainsuryencia. Realización: Y. Rocio  Reza Astudillo. Video Textimonio. 
México 1996. lh.24’. 

Ramona.  Muier,  IndíFena,  Rebelde ... Producciones Colectivo Perfil Humano A.C. 
“Comunicación para la Libertad”. México 1996.  46’aprox. 

0 Congreso  Nacional  Indígena. 8 al 12  de  Octubre  de 1996. Nunca  más  un 
México  sin  nosotros. Comisión de Video del Congreso Nacional Indígena. México 
1996. 87’. 

o La Matanza  de  Aguas  Blancas (Guerrero).  Producido  por el Canal 6 de Julio. 
México 1996. 27’. 

0 La  matanza  de A p a s  Blancas Realización: Unión de Organizaciones de la Sierra 
del Sur. Guerrero. México 1996.  70’. 

0 EPR retorno  a  las  armas Realización: Canal 6 de Julio. México 1996. 38 ’  

Tabasco,  petróleo v resistencia civil Realización: Canal 6  de Julio, México DF. 
México 1996. 30’. 

0 Fiesta  de la palabra.  Desde los Aguascalientes  Zapatistas ...p or la humanidad 
Realización: La Guillotina/RAP Digital, México DF. México 1997. 35’.  

El EPR de cerca Realización: Canal 6  de Julio. México 1997.  43’. 

0 Acteal. estrategia  de  muerte Realización: Canal 6  de Julio. México 1998.  48’. 

0 La  otra  Puerra Realización: Canal 6 de Julio, México 1998. 41 ’. 
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Autonomía  baio amenaza. Taniperla. Realización: Carlos Martinez Suárez. Taller 
Experimental de Video. Chiapas 1998. 27’. 

a 

o 

a 

Chiapas: Hablan los Rebeldes. Realizado por la Confederación General del 
Trabajo (CGT). Madrid 1998. 45’. 

Zapatista. A Big Noise Film. Editado en el Estado Español por Insuemisión, Plat. 
de Solidaridad con Chiapas-Madrid y Red de Apoyo Zapatista. USA 1999. 55‘. 

La píldora del Dr. Barnés ...y otras cápsulas universitarias. La huelga en la 
Universidad Nacional Autónoma de  México. Realización: Carlos Mendoza. Canal 6 
de Julio. México 1999. 50’. 

MÚSICA 

Chiapas. Los Ritmos del Espeio. Recopilatorio en beneficio de  los Municipios 
Autónomos Rebeldes Zapatistas.  Producido  por la Confederación Nacional del 
Trabajo  (CGT) y la Asociación Cultural Rabiamufin.  Madrid. 

Los perseguidos magonistas. Cinta grabada  por los compas del Municipio 
Autónomo Rebelde Zapatista Ricardo Flores  Magón. Distribuido por la 
Confederación Nacional del Trabajo (CGT).  Madrid. 

Canciones para Chiauas, Concierto en beneficio de Chiapas grabado  en la Sala 
Suristán de Madrid con las voces  de Orlis Pineda, Olga Manzano, Luis Pastor y Luis 
Eduardo  Aute. Plataforma de Solidaridad con Chiapas de  Madrid.  Madrid. 

Corridos prohibidos en México. El juicio de Salinas, La Matanza de Guerrero, 
Viva Marcos ... Por el grupo  La  Raza.  México. 

Guerrillero mesianico. La marcha del Soconusco, Himno Zapatista.. . Por  Andrés 
Contreras.  México. 

Cantos para la Esperanza. Con Victor Jara, El Chuco, Enrique Balleste, Tribu, 
Amparo  Ochoa ... Ediciones Tequiani 006. México. 

Viento  Rojo. Corrido  a Jaramillo, Corrido  a  Flores Magón.. . Ediciones Tequiani 
006. México, 

México Insurrecto. Recopilatorio punk en beneficio de la Lucha Zapatista. Getafe- 
Madrid. 

;Ya Basta! Corrido de indígenas zapatistas, Valona del chorrillo ... Discos Laud. 
México. 
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Voces Indias  de  Chiapas.  Música  Zoque  (Vol.  I y 11). Consejo  Estatal de 
Fomento a la Investigación y Difusión de la Cultura.  Instituto Chiapaneco de 
Cultura.  Chiapas-México. 

VI Festival  de  Música y Danza Indígena. Instituto Nacional Indigenista. México 
1995. 
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DIRECTORIO  DE  COORDINADORAS  DE  LA  CONSULTA 

AGUASCALIENTES  Estatal.  Telefono:  (49) 18- 18-59 y 70- 17-48 Fax: 
(49) 18-18-59 Direccion: Allende #342, Zona  Centro CP 20000 

BAJA  CALIFORNIA  NORTE  Estatal y TIJLJANA. Telefono: (66) 22-42- 17, 
53-10-17, 85-04-04 y 81-55-82 Fax: (61) 77-23-78 Direccion: Calle 
Marmol352 Frac.  Costa  Sur, Ensenada 

BAJA  CALIFORNIA SUR Estatal.  Telefono:  (1  12) 2-56-33 y 3-35-86 
Fax: 5-64-30 Correo  Electronico: jpineda@calafia.uabcs.mx Direccion: 
P. Kino Marquez  de  Leon y Normal 

CAMPECHE  Estatal.  Telefono/Fax:  (98 1) 3- 10-24 

CHINAS Estatal.  TelefonoEax: (967) 834-24 y Telefono/Fax: (961) 
1-33-96 

CHIHUAHUA Especial CIUDAD JUAREZ. Telefono: (16) 13-35-58 ext. 362 
Fax: (1 6) 13-83-79 Correo  Electronico:  arascon@uacj.mx  Direccion: 
UA Cd.  Juarez,  Centro  de  Estudios Regionales 

CHIHUAHUA  Estatal.  Telefono: (14) 17-47-56, 10-59-98, 14-57-78 y 
15-66-74 Fax: (14) 15-66-74 Correo  Electronico: 
fdcchih@infosel.net.mx 
Regional SIERFU TARAHUMARA.  Telefono: (145) 6 O1 18 (Recados) 

COAHUILA  Estatal.  Telefono:  (1  7) 16-87-63 
Correo  Electronico: victorcabrera@infosel.net.mx, 
mpicazo@campus.lag.itesm.mx Direccion: Javier Mina #543 Sur, Torreon 

COLIMA  Estatal.  Telefono: (33 1) 4-17-99, 2-73-93 y 4-20-35 Fax: 
(33 1) 2-73-93 Correo  Electronico:  roberto@cgic.ucol.mx 

D.F. ALVARO OBREGON Especial. Telefono: ( 5 )  643-47-05 Fax:  (5) 
643-4705 y 578-97-76 Correo  Electronico:  xochitl@laneta.apc.org 
Direccion: Centro Cultural "La Piramide" Av. San Antonio esquina con 
el Periferico. 
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D.F. AZCAPOTZALCO Especial. Telefono/Fax : (5) 561-23-58 

D.F.  BENITO JUAREZ Especial. Telefono: (5) 523-63-97, 649-27-04 y 
688-71-21 Fax: 523-63-97 Correo Electronico: tcoll@ifisiol.unam.mx 
Direccion: Heribert Frias 524- 12, Col. Narvarte 

D.F. COYOACAN Especial. TelefonoRax: (5) 554-14-05 
Correo  Electronico:  dans@correoweb.com 
Direccion: Miguel Angel de  Quevedo  Num. 621 -101 

D.F. CUAJIMALPA Especial. Telefono: (5) 812-79-83 y 81 1-00-25 Fax: 
(5) 53 1-05-1 8 Correo Electronico: mxhn102@ibm.net , 
elena_gz@hotmail.com Direccion: Local FRAAP: Av. Mexico num. 173 

D.F. CUAUHTEMOC Especial. TelefonoRax: (5) 583-90-96 
Direccion: Edif. M  Lerdo  de Tejada Local 1 y 11 en Tlatelolco 

D.F GUSTAVO A. MADERO Especial. Telefono: ( 5 )  757-24-16 
Direccion: Bustamente 98, Col. Martin Carrera 

D.F. IZTACALCO Especial. Telefono: (5) 558-59-02 Fax: (5) 558-80-12 
Correo  Electronico:  clpsg@correoweb.com , mgjal784@tochtli.uam.mx 
Direccion: Calle Sur  20  #22 1, Col. Agricola Oriental 

D.F. IZTAPALAPA Especial. Telefono: (5) 857 13 46 y (5) 733 3 1 
Correo  Electronico: cood-iztapalapa@hotmail.com 

D.F.  MAGDALENA CONTRERAS Especial. Telefono: (5) 595-72-50 
Correo  Electronico: eguiarte@igiris.igeograf.unam.mx 

D.F.  MIGUEL HIDALGO Especial. Telefono: (5) 396-00-20 Fax: (5) 
260-38-27 Correo  Electronico: neithgamez@hotmail.com.mx 

D.F.  MILPA ALTA Especial. Telefono. (5) 844-21-54 Fax: (5) 844-18-90 
Correo  Electronico:  mxhn@l02ibm.net y elena._gz@hotmail.com 

D.F. TLAHUAC Especial. Telefono: (5) 841-86-05 Fax: (5) 841-80-05 
Correo  Electronico: alebrije@starmedia. corn 

D.F. TLALPAN Especial. Telefono: (5) 606-27-73 y 606-26-96 Fax: (5) 
665-13-20 Correo  Electronico: violeta@laneta.apc.org y 
gravitania@latinmail.com 

D.F. XOCHIMILCO Especial. Telefono/Fax : (5) 641-3 1-25 
Correo  Electronico: vasallo@laneta.apc.org 
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D.F.  VENUSTIANO  CARRANZA Especial. Telefono: ( 5 )  701-32-14, 567-84-61 
y 768-09-87 Fax: 780-60-08 

DURANGO  Estatal. Telefono: (17) 14-3 8-09, (1 S) 1 1-44-6 1 y (1 S) 
18-66-25 Fax:  (17) 18-82-67 

Edo.  de Mexico Especial ECATEPEC. Telefono: ( 5 )  710-03-18 y 569-36-89 
Fax: ( 5 )  568-97-76 Correo Electronico: imeza@ctrl.cinvestav.mx 
Edo.  de Mexico Especial NAUCALPAN. Telefono: ( 5 )  373-29-49 
Correo  Electronico:  arturo@apolo. acatlan.unam.mx 
Edo.  de Mexico Especial NEZAHUACOALCOYOTL. Telefono: ( 5 )  73 1-1 9-04 
Fax: ( 5 )  793-95-00 y 793-51-96 
Edo.  de Mexico Especial TLANEPANTLA. Telefono: ( 5 )  391-00-74, 
397-93-99 y 388-06-41 Fax: 391-00-74 
ESTADO  DE  MEXICO: 
Regional: VALLE  DE  TOLUCA XINANTECATL,  DEL  NORTE,  VALLE DE TOLUCA 
Y 
SUR  DEL EDO.  DE MEX. TelefonoEax: (72) 13-09-77, 18-25-8 1 y 1  1-64-7  1 
Fax: (72)ll-52-48 y 12-49-58 Regional SUROESTE. Telefono: ( 726) 
2-47-23 y 6-00-63 Regional VALLE  TEOTIHUACAN. TelefonoEax: ( 5 )  
956-02-76 Regional NORTE  ZUMPANGO. Telefono ( 5 )  9-17-15-41 Fax 
(99-1 7-09-12 Direccion Ejercito del trabajo s/n Col. Sta.  Maria 
Cuevas C.P.  55610 Muncipal  COYOTEPEC. Telefono : (72)ll-64 -71, 
13-09-77 y 18-25-81 Municipal CHIMALHUACAN Incluidos con  los  de 
Neza. Regional IXTAPALUCA Telefono ( 5 )  974- 12-99 Regional COACALCO. 
Telefono: ( 5 )  870-07-74, 872-43-49 y TelefonoEax: 870-12-87 
Direccion: Campillo Saenz No. 10 Unidad Cocem, Tultitlan 

GUANAJUATO  Estatal. Telefono (462) 427-03 Fax  (462) 547-85 
Correo  Electonico: corest@geocities.com 

GUERRERO  Estatal. TelefonoEax:  (747)  2 43 68 , 2 04 64 y Telefono: 
(747)  1 34 56 Chilpancingo, Gro. Municipal Acapulco. Telefono (74) 
83-41-99 Municipal Pungarabato. Telefono: (767) 234-80 
Regional Acatepec, Tlacoapa. Telefono (747) 134-56 
Municipal Tlalchapa.. Telefono: (767) 234-02 
Municipal Ajuchitlan. (767) 234-02 
Municipal Chilpancingo. Telefono. (747) 134-56 
Regional Montana  de  Guerrero. 
Municipal San Luis Acatlan. Telefono: (741) 430-90 (recados)  Fax 
(74 1) 430-04 Regional Ayutla de los Libres 
Municipal Cutzamala. Telefono: (767) 234-80, 234-02 y 237-15 
Municipal Chilapa de Alvarez. Telefono (747) 503-78 
Regional Tlapa. TelefonoEax: (747) 6  07 98 Fax (747)60798 
Correo  Electronico: tlachinollan@laneta.apc.org 
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Direccion Hidalgo 88-A Col. Centro, Tlapa de Comonfort, Gro. 
Municipal Cutzamala de Pinzon . Telefono: (767) 234 80 

HIDALGO  Estatal.  Telefono:  Pachuca (771) 132-88 
Municipal Ixmiquilpan. Telefono: (772) 3 12-73 
Municipal Tulancingo. Telefono: (775) 380-99 
Municipal Tula. Telefono: (773) 214-98 Ext. 117 
Municipal Apan. Telefono: (791) 203-05 
Municipal Acaxochitlan. 
Regional Valle de Tulancingo. Telefono: (77 1) 339-38 

JALISCO  Estatal. Telefono: (3) 825-59-20 Fax: (3) 826-72-20 
Direccion: Jesus 707, Col Sagrada Familia, Guadalajara. 
Municipal: San Cristobal de la Barrera 
Municipal: Mujeres de Yahualica 
Municipal: Comunidades Indigenas Nahoas  de Manantlan 
Municipal: Ahululco de  Mercado 

MTCHOACAN. Estatal: TelefonoFax: (43) 17-52-33 y 23 52 94 
Correo  Electonico: sntel8@mail.giga.com 
Direccion: Agrarismo 50, Col Centro.Morelia, C.P. 58000 
Municipal Patzcuaro. Telefono/Fax : (434) 821-59, Telefono: 204-81 

MORELOS.  Estatal: TelefonoFax (73) 12-57-14 
Correo Electonico: brigadaestatalmorelos@yahoo.com 
Direccion: Las  Casas  44  Centro. Cuernavaca 
Municipal Yautepec:  Telefono: (739) 40-069, 426-86 Fax (739) 4  02  24 
Municipal Cuautla: Telefono: (73) 1257-14 y 2440-80 
Correo Electronico: Oche cuerna@hotmail. com 
Municipal Ayala: Telefono(735) 41 5 09 Telefono /Fax: (735)l 65 70 

NAYARIT  Estatal.  TelefonoRax : (32) 11-01-22 

NUEVO LEON Estatal y MONTERREY. Telefono/Fax: (8) 345-74-28 
Correo  Electronico: marie@intermon.net.mx 

OAXACA  Estatal. Teléfono (95 1) 552-89 

PUEBLA Especial Puebla. Teléfono / fax: (22) 44-44-30 
Correo Electonico: aviles@puel .telmex.net.mx 
Direccion: Universidad Chapingo, Col Universidades, Puebla. 
Regional Rural. Telefono / fax: (22) 42-44-7  1 
Correo  Electronico:  cemanhuatl@hotmail.com 
Municipal Tlalancaleca.. Teléfono (248) 448-3 1 
Municipal Texmelucan.. Teléfono(248) 40 1-83 
Muncipal Ixcaquixtla. Teléfono: (243) 623-06 
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Municipal Izucar de  Matamoros. Teléfono (243) 623-06 
Regional Ahuacatecatl, Nahuatl, Totonaco Sierra Norte. 
Telefono: (22) 42-44-7 1 
Regional Piaxtla Mixteca. Teléfono (243) 20 1-22 
Regional Zona Poniente: Ocoyucan, Coronango, San  Andres Cholula, 
Atlixco, San  Pedro Cholula, Nextetelco y Juan C. Bonilla 
Regional Barzon, PRD y FZLN Teléfono: (22) 35-09-94, (776) 4-12-63 y 

' 5-50-95 Dirección: Matamoros 116 Xicotepec de Juarez, Pue. 
Regional de Cuetzalan- Zautla. Telefono: (233) 104-78 y 102-73 
Municipal Zihuateutla. Telefono: (776) 412-63 
Regional Sur. Telefono (22) 32-70-21 y 49-96-52 

QUERETARO  Estatal. Telefono / fax: (42) 12-09-05 
Correo  Electronico:  votan zapata@hotmail.com 
Direccion: Psicólogos 109TCol. El Marques, Querétaro, Qro. 

QUINTANA ROO Estatal. Teléfono: (983) 294-97 
Direccion: Corcega 383, Col 20  de Noviembre. Chetumal  QR. 

S A N  LUIS POTOSI Estatal. Teléfono: (48) 14-95-93 y 14 08 43 
Municipal Rió Verde. Teléfono: (48 1) 207-97 
Regional Huasteca  Norte. 
Regional Huasteca  Sur  Frente Civic0 "Dr. Salvador Nava M.". 
Telefono: (136) 2 02-76, 200-91 
Correo Electronico: fcdsnmac@www.orb.org.mx 
Direccion: Calle Aguacate 112, Tamasunchale, SLP. 
Regional del Altiplano. Telefono: (48) 15 70 46 
Correo Electonico: adifUrt@deimos.pc.uaslp.mx 

SINALOA  Estatal. TelefonoEax : (67) 52-03 - 13 
Correo  Electronico: coprocosin@operamail. com 

SONORA  Estatal. Telefono: (62) 16-89-77 y 10-58-25 
Correo  Electonico: easpurol@hotmail.com 

TABASCO  Estatal. Telefono: (93) 14-07-80 y TelefonoFax: (93) 
12-83-62 Correo Electronico: codehutab@laneta.apc.org Direccion: 
Sanchez Magallanes 844, altos, Col Centro Villahermosa. 

TAMAULIPAS  Estatal. Telefono: (12) 12-06-79 y TelefonoRax: (12) 
28-82-63 Correo Electonico: cheredia@tamnet.com.mx 
Regional Norte. Telefono: (89) 22-49-22 Reynosa. 
Regional Centro. Telefono: (13 1) 526-72 Cd. Victoria. 
Regional Sur. Telefono: (12) 12-06-79 y TelefonoEax: (12) 28-82-63 
Tampico, 
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TLAXCfiA Estatal. Telefonomax: (246) 279-76 
Municipal San Pablo del Monte. 

VERACRUZ  Estatal.  TelefonoBax:  (28) 14-24-0 1 y 1 S-09-03 
Correo  Electronico:  cddhac@edg.net.mx 
Direccion Revolucion 223, Xalapa, Ver. 
Region  Sureste. Telefono: (926) 403-96 
Municipal de  Chinameca 
Municipal de  San  Andres Tuxtla 
Municipal de H. Veracruz 
Regional Sur 

YUCATAN  Estatal.  TelefonoRax: (99) 25-27-59 Correo Electronico: 
ipddh@sureste.com Direccion: Calle 3 1 # 200  A por 14 Col. Garcia 
Gineres, Merida 
Regional Indigena Zona  Maya..  TelefonoFax: (99) 26-50-74 
Regional Peninsular. TelefonoRax: (99) 45-06-94 y Telefono 87-27-89 

ZACATECAS  Estatal. TelefonoFax: (492) 225-85 y Telefono: 227-50 
Fax: 241 -56 Correo  Electronico: menchaca@cantera.reduaz.mx 
Direccion: Av. Hidalgo 119, int. S Col. Centro, Zacatecas 
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