
Breve historia del Ejército Zapatista
de liberación Nacional
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B Contexto en que hizo ¡;u aPl'ricl6n.l ~rdtoZIopat i.tlo de überaci6n Nocional
(ElIM de!ennin6 e/Interés despertado dentro V f....ra de México. En el plano
lnlemaclonal . la ClJ ida de los reglme r>eS Uam.td<» toCiallslM, 1os procesosde ditl·
lago llevados a cabo por las guerrillas ccntroamencanas con 105 gobiernos de
_ respectivOS paises, !ji oITOs lIConletimlcn tos. condujeron a dÍYelW$ analista5
a la~i6n de que la lucha armad.l esWbIo cancet.d4 en AméñcIl Latina. En
el plano MClonaI. lapropaganda del gobierno nwxicano en tomo a su proyecto
"modanizador". hizo creer .. rnudIcllI que Mbko w adentraba ya en el "Prima
Mundo·. por lo QUIIl en menos COlabible el dewm:llo de unll fuera político
militar C1OI'lteSUIrill en este pais. E1 le-ltamia'lto U1pebsta hizo trizas el milo de
la lrr'Ipracedotnc absoluta de la lucha annBda Vcch6 abajo 111 milo del Jl'O'II!dO
"modanizadar" del ....,....

P.ro la pe,~ de la k.cN annBda !/ la alralegia poitQ del mJt
_.o-. dilerencla.s en wrios aspectos con ..S'*:1O • los~ fTIO'oIi.
mie_ ilrI'Ndoa. Estas lif-.cias estabAn man:adas por el inl<!nlo de los
tape'"'" de articW.r .., lenguaje distinlo aldt las izq.lieTdas tra<il:ior>aIa ~ por
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t....lar de construi r un.a nueva concepd6n de la revolu.ci6n o;on objetilo'OS,
caraeterislicas y resullados también novedosos. El f'2tN, por ejemplo, se desli
gaba de la estrategia común a la mayorla dI! las g\IIi!rrillas de Uchar por el poder
estatal, cuyo . l!Sll!tado «>nsistia I!n usar al Estedc para Impulsar el socialismo y
reafinnar la soherania nacional frenle al imPE'rlalismo norteamericano. Si bien
en su origen el f'2tN sostuvo similares posiciones, éstas fueron cambiando antes
y después dl!1 l· de enero de 1994.

Al apropiarse las comunidades indigenas de laSelv... l..acandona del proyedo
del f'2tN le otorgaron a la 1ucha armada un carActe. singular, con reclamos
poIiticos y éllcos de dimensión nacional y uni....rsaI . Su trascendencia dertuaba
de su capacidad de articular los problemas locales y regionales con los
nacionales; las demandas étnicas con las demandas nacionales, y la demo
cracia con la igualdad de derechos Individuales y colectivos. El cuestionamien
to a las pretensiones homogeneizado.as del Estado mexicano, o;on sus
secuelas de racismo, discriminación, exclusión y opresión, I!I EZUl alUlba. las
banderas de la defensa de la diversidad étnica en la unidad reccnel, y la
posibi lidad de o;onviul!ncla entre las diveTSlls ldentldades étnicas (indigenas y
meslizas) bajo los principios dI! resPE'to , reconodmiento e igualdad de
dl!rechos. Estos planteamientos tuctercn también resonancia internacional
porque colocaron en primer pleno cuestiones de gran actualidad, como SOn
la relación entre lo UniverSllI y lo particular, y la posibilidad del ditilogo y la
o;omunicacl6n entre las diversas culturas en el mundo.

OrIgen del mov\mlento zapatlsta

A principios de la década de los sesenta, el 70 por dento de las mejores tierras
deleslado de Chiapas estaban en manos de los finql.leTOS. Sus familias habían
Iudw.io contra el gobierno carrar>cÍ$bl, logrando detener la Revolución en el
estado y pacta. con el general Obregón la conseMlciÓll de sus privilegios. Los
indlgenas ql.le trabajaban en las lineas hablan perdido sus tierras a Jo largo del
periodo colonial y con las leyes de desamortiz:aci6n promulgadas por los libera
les en el siglo XIX. Los l\rq>eros enm losherederosy benI!/'iciaros de este puxeso de
despojo yexJXUPiad6n de Ia.s tlI!mls de bs irKIígenas. la estno:::II.a<l agrariIl de la re
gi6n seria. k!uemente mcxliflcada JXI'" el reparto agrario que se realizó dI.Rante el
gobiemo del gener.sl l..ázam~ Ccmpan>clo con otros estados del paIs, el re
parto agmrio en OIiapas fui! insigniflcante: 450 lniI hectáreas que beneIiciaron a
treinta lniI campesinos. la situaó6n de bs peones aca91lados tampoco \Oañ6; saIw
JXI'" la e>:¡>JI:si6n de peones que produjo la prodo lCCi6n ganadera; lOCIir.ia. a principios
de 1994 habla ln:lígenas SOl, oet\dos a ese régimen de trabajo ilegal e~.

A partl. de los eecs treinta los gobiernos federal y del eslado de Chiapas



estimu\ilron el desarrollo de la ganaderilt. en la región, otorgando importantes
apoyos a los linqueros. El modelo favoreddo fue el extensivo, que consi5tla en
la utilización de grandes extenslones de tierras dedicadas a pastizales.' La
expansión de la ganaderla en Chiapas;, que llegó a ocupar el tercer Jugar en el
pais por el n1ÍI1Klro de reses en existencia, se reali26 a un costo social yecológko
muy alto, Invasiones y despojos de tierras comunales; apTOpiaci6n de zonas de
bosques y selvas; erosión de tierras paTllUSO agrlcola; desplazamiento de cultivos
de plantaci6n y de consumo básico, y desalojos y despojos de tierras a
c:ampesinos, fundamentalmente indlgenas .

Esu! modelo eoollóndoo seria la fuente de serios conllictos sociales Yagrarios,
partic:u\allTl8l1te a partir de los afIOS sesenta., cuando se dio el mayor impobo a la
ganOOeria en el estado. Los peones expulsados de las lineas que TeOl1entaron su
producd6n hada la~rIa, se 5UIT\lI1"OT> a las filas de Iosdemandantesde tierras.

Para eludir el problema de la estl\lctura agraria en Chiapas y diluir las
presiones de los indigenas sobre la tierra, el gobierno federal foment6 la
colonizad6n de la Selva Lacandona. A.mque el flujo de migrantes hacia laSelva
se hablll Iniciado en los años lTeinta, a pa rtir de la década de los sesenta se
incrementó de manera importante. Indigenas tl eltales, choles, tlotliles,
tojolabales y laques de los valles de Ocoslngo, del Norte, de los Altos, de los
Uanos y de los Valles Centrales de Chiapas fuero n ccloeieendo la Selva
Lacandona. También llegaron campesinos e indigenasde Veracrol , Oaxaca,
Tabasco y el Distrito Federal. Para 1970, se hablan asentado en la regi6n
alrededor de cien m~ colonos, organizados en ejidos. El ejido constituyó un
cambio importante en lavida de los colonos, partk:u1annente en la formaci6n
de una nueva identidad .

El arribo a la Selva, sin embargo, no signitlCÓ estabilidad para los colonos.
Al1l'lq\l8 a finales de lossesenta el presidente Gustavo Diaz Ordaz habia firmado
un decreto que dotaba de tierras a los ejidos de las Cañadas, ' '!n 1972, el
presidente LuisEch.evenía firmó otro decreto pceelcual se creaba laComunidad
Lacandona. Este iIltimodecreto entregaba a sesenta y seis familias lacandonas
614 m~ 321 hecMreas de selva. Elsúbito interés par los Jacandones contrastaba
oon el desinterés mostrado hada los reclamos de otros pueblos indígenas de
Chiapas; y, en particular, hacia los derechos sobre la tierra de los colonos
indígenas qlJl! ocupaban fOTm/lI y legalmente partes de la rona que este decreto
afectaba. Como se mostró mAs tarde, el gobierno no estaba tan preocupado por
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bahllO alJedodor do , millo• • , do <ol>e... do ,.....x. q.. "".polwl mi< do .... m;lloneo'" 1IocUte...
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Campesinasde Producción de Chiapas. La ruptura debilit6 a la organiZllci6n y
desmoral iz6 a sus miembros. Con elliempo los dirigentes lograron reconstiluir
los lazos palmcos entre las comunidades y darle una nueva reorienlaci6n a la
organizaci6n, creando en marzo de 1988 la Asociación Rural de Inlerés
Colectivo (ARIC) Unión de Uniones. La adopción de esta noova fIgUra signific6
Wl drástico viraje programlltico. Ya no se lrataba de organiZllr a los campesinos
para luchar por la tiena, en principio, sino para enfrenlar la prob!emlltica
prcductiva y de seMcios. AsI , la Unión de Uniones pasaba de la lucha por la
tierra a la lucha por la "apropiación del proceso pro:Iuctlvo",

El gobierno federal respaldó esa decisión. Al afio siguiente, por resolución
presidencial de Carlos SaUnas de Gortarlse enlregó a las veinliséls comWlidades
de las Cai\adas, afectadas por el Decretode laComWlidad Lacandona, la dota
ción y ampliación de susejidos. Esle triW'lfo no lo pudieroncompartir erres 00

mWlidades de la Selva, para quienes susituación agrariaseguiria sin reso!veTse.'·
Desde Iinales de la década de los setente estaban operando en la región otras

organizaciones campesinascomo laCentral Independiente deObreros Agr\colas
y Campesinos (a OAC) y la Organización Campesina Erniliano lapata (OCEZ).
Esta última se constituyó en 1982 por comurededes tzotziles de Venusliano
Carranza yde IosAltos." La CIOAC, Ugada alPartidoComunista Mexicano, lenia
presencia en las regiones de la Selva, Fronteriza y del Norte. Ambas organiza
ciones campesinas fooron muy activas en la lucha por los derechos laborales Y
agrarios delospeones ecesdledos." Lanegativa de las autoridadesestatales para
atender los reclamoslaborales de los peones acaslllados, losllevó a optar por la
lucha agraria a través de la toma de tierras. En 1984 el gobierno federal creó el
Plan de Rehabilllaci6n Agraria (pRAl. con el cual se "pIanleó solucionar los
conflictos recurrtendo a lacompra de tierras tomadas por loscampesinos de las
distintas organizaciones (como la CIOAC. 0CEl. CfIIC, UNTA. ca, Unión de
Uniones, et~era) para incorporarlas al régimen ejidal. En los hechos el PIlA se
consliluyó en un medio para restarle fuerza a las organizaciones campesinas
independientes y revitalizar el aparato corporativo de la oc-. asl corno para
dividir y enfrentar a las organizaciones campesinas."
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El PRA .., llevó .. cabo duranle el gobierno de AbsaI6n Dlstellanos, miembro
de una de las familias mil. poderosas de Chiapas. Como se mostró en Wl estu
d io de los resu1~ de la aplicación del PRA, el problema agrario no sólo no se
habia reSllello sino agralllldo. Mientras que en 1983 existian en el estado 203
predios invadidos. -al finalizar el mandato de Absal6n Caslellanos Domlnguel!,
en 1988, esta cifra habia llegado a las 428 invasiones de tierras~.'·

Absal6n prelendi6 acallar las demandas de solución a los reclamos de tierras
por medio de la represión contra Iosdirigemesymilitantes de las organizaciones
campesinas Independientes y contra la poblac ión solicltanle de tierras. Como
oonsec""ncia. en su gobierno se perpelraron las lTl!IY<'TeS viobciones a las
garanlías indillidUllles y de los derechos humanos de la poblac i6n Indigena del
estado."

En La. DIñada. los indígenas fueron asumiendo el plan de formar grupos
de MJtodefensa para enfrentar las amenazas de desalojo Yrep resión por parte de
la. auloridades chiapaneClls, las cuales prelendian hacer efectivos los decrelos
sobre la comWlidad Lacandona y las reservas eoológicas: también para defen
derse de las acciones de despojo de los finqueros. quienes contrataban pistoleros
y se servian del apoyo de la policiade seguridad publica del estado para quitarles
a los ind;genas las terres . Con los grupos de aulodefensa. como lo diria mils
tarde la propia diligencia zapatiSIa, nacena el EZLJ;.J4 En otros lugares, el
descontento popular se manifestó en las tomasde las presidencias mWliclpales.17

Con el gobierno de Patrocinio G:lrWIlez la represión contra la población
inconfcrme se pretendi6legalizar con las refornlas al Código Penal de Chiapas,

.. lbid .• p. 1) .
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ap~ por elCongreso local . En estas refo rmas se tipificaban como motin,
sedición, asonllda y dar'iolll patrimonio esllllal lasllCciones públicas,condenando
alecusedo por cuatro añosde cárcel. Muchas voces sellalaron que esas reformas
conuerlían cualquier manifestación de proteste o de carácter reivlndicatiYO en
Wl aclo delictivo, afecta r>do el ejercicio de los derechos conslilucionales. Como
J>flI'!ba de ello, durante el mandato de Patrocinio Gonzillez, casi todos los
dirigentes campesinos fueron prl!SOS. En la Marchg por Ig p<JZ Ylos de'echos
humanos de los pueblos Indlgenos Xt Nich , fOl'Tllada por indigenas ueltales,
roques y choles de losmunicipios de Palenque . Ocosingo y Oxcbuc. entre otros,
se denunció la inconstitueionalidad del Código Penal de Chiapas. ,.

Las refol'TllllSal Código Penallambién pretendian detener las 1000000S de tierTllS.
En 1989, el gobernador decidió que la lucha por la terre estaba cancelada en
la región del Norte, después de ordenar los desalojos de expeones que tenían
tornadas algunas /incas. En adelante. dijo, sólo se iban a apoyar los programas
de producción y productivldad. '9 La postura del gobernador se lldelantaba a la
reforma salinisla al Artkulo 27 de la Consliluci6n de la República. que fue
aprobada en el Congreso de la Unión el 6 de enero de 19 92 . Esta reforma
finalizaba el reparto agrario.

Las mamlesteciones de protesta contra las reformas al 27 conslilucional se
sucedieron en diversos puntos del estado. 20 Las bases de las organizaciones
campesinas indigenllS vieron en la reforma al Articulo 27 la cancelación de la
lucha legal y pacifica por la tielTa. Con estas reforma y el fraude electoral de
1988, dilia más tarde Marcos. los Indigenas pasaron 11 engrosar las filas del
EZLN.21

En 1991 se había creado la Alialllil Nacional Campesina Independiente
Emillano Zapata (ANCIEZ). que agrupaba a 600 comunidades de las regiones de
la Selva. fronleriza, Norte y los Altos. La mayoria de los miembros de esta
organización formaba n parte del EZLN. La ANClEZ surgió en un momento de gran
debilidad del movimiento indígena \1 campesino. Tllldebi lidad derivaba. tanto de
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la sistemática represión gubernamental contra losdirigentes de lasorganizacio
nes independientes, como por la crisis que enfrentaban las propias organiza
dones linte los cambios en la políllca agraria. econ6mica y de apertura del
mercedo. impulsados por el gobierno de Salinas de Gortari." Como resultado,
las bases de las organiZllciones que sintieron que no encontraban en ellas
respuest/lll sus necesidades e interesesse incorporaron al EZLN. De hecho , las
bases del EZLN fueron durante \Ul tiempo f>l'áclkamente las mismas que lade la
Unión de Uniones , la CIOAC Yla 0CEl.

Conttnledón del sujeto político

fJ levantamiento zepettste fue la COTICIusi6n de todo un proceso de a/innaci6n,
de toma de conciencia. de organización, de loc"" y de constn>c:ci6n del sujeto
político que se propuso, mediante la acción armada. la emancipación de los
indígenas yde la nacl6n. Para el gobiernoesoera inconcebible. Atrapado en su
propia práctica poIilica y discriminatoria hacilllos indígenas, no pod¡t conce
derle autenticidad a la rebelión zapatista. En su lógica los indigenas eran
incapaces de conslituirse en sujetos políticos. por lo cualconduyó que ""bian
sidomanipulado:s por gropos externos. Pretendió rehusar SU responsabilidad en
las causas que hablan condl.lCido a los indígenas a rebelarse. culpando a la
diócesls de San Cristóbal y a los militantesmestizos del EZUl de haber llevado a
los indigenas a tomar las armas.

E! gobierno mexkano siempre ha vlsto con desagrado la vinculación de los
indígenas con otros sectores de la sociedad mexlcana: en su coru:epdón los in·
digenas deben estar exclusivamente baojo la dirección y el control del Estado (y
a tT/lves de sus Inslituciones, como ellnstituto Nacional Indigenista) .

El contacto entre las comunidades indigenas. particularmente de la Selva. Y
los grupos mestizos implicó: 1. la lICePtaei6n por parte de las comunidades
indígenas de una interacci6n con los mestizos bajo el principio del respeto. Por
ejemplo. tanto la diócesis como los maoistas y cuadros del EZl.N tuvieron que
comprender y respetar la particula.ridad étnica de las comunidades indígenas
para que su presencia fuera aceptada por éstas: 2. un dihlogo lnterrolturlllque
generó lransfolTllllCiones tanto en los indigenas como en los mestizos. Estoes.
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losactores externos aportaron a las comunidades indígenas ciertos conocimien
tos que serian reinterpretados y apropiados por 111 propia pobla<:i6n indigena.
A su ve:. los actores externos aprendieron en el contacto con los indigenas.
modificando sus conocimientos y estrategias Iniciales,

1. La. est rategia global de la accibn pastoral de la diócesis de San Cristóbal.
mod ifICada por experiendas antenores. consisl!a en articulllr lo religioso a la
vida cotid iana de los indigenas, pero desde una posición de liberación que
implicaba el orden social. polltico y humano. Se buscaba que los indigenas
tomaran conciencia de su dignidad humana y del valor de su propia cultura;
también que descubrieran las callSllS por las que vivian en condiciones de miseria
y sufrimiento. y que éstas podrían ser modificadas a través de la acc lOO politica.
La Biblia seTViria de Instrumento en ese proceoo de cambio y de lucha. Las
historias de liberad 6n de los pueblos oprimidos. contenidas en las na.m.ciones
de losevangelios. se relacionaban con las experiencia de los pueblos indígenas.
En suma. con la acción pastoral se propuso aportar a los feligreses elementos
para su ""loración humana y SU liberación individual y colecti.... en la tierra.'"

La evangeliuoción se convirti6 en un mecho de expresión de tescomunida.cles.
y en un elemento más de cohesión IMnica. Los indígenas hicieron una interpre
tación creativa de la evangelización. adaptando las historias blblicas con las
creencias. los antepasados. lIls costumbres y la. historia de la colectividad. Este
tránsito mental de búsq...ooa y c~ón de una nlNM> identidad. favoreció el
ceserrollo de UM subjetividad colectiva y la construcción de un nuevo sujeto
social capaz de dirigir su propio destino. Los Indígenas se tueron apropiando
del proceso religioso haslaiograr construir una. iglesia aulóctona indígena.. con
sus propios diáconos y catequistas. Desde 1974 las comunidades hablan
planteado a III diócesis de San Crist6bi>t III necesidad de tener su propio sacer
docio. La di6cesis se opuso. argumentando que los Indígenas. por sus costum
bres, no podrian mantener el celibato sacerdotal . Pero propuso la creaci6n de
los tuhuneles. O seJVidores. quienes podian realizar funciones parecidas a los
dikonos. Los indlgenas acepiaron y eligieron a sus tuhUl1eleS." La petición de
formar sacerdotes indlgenas se siguió planteando.

U. Paralelamenle a la accilm pastoral se fue des,mollando la organización
poIitica de las comunidades de la Selva. En esle esfuerzo los indígenas de las

"-' Do 196110 19N «<f. l. "'pa"'"i"""",""" "" 1 .,..li"""HIn." I,Sd ... ....... enl. T«>~.
do lo I,.ib<t><~ E". lhnri. 01 <>m¡.., .1> ..po;'..itln "'_,,~, ,l. f.......,HIn dol"'.I.-~. 1l<

KI<k> . 1,...,;,."; ,,"'i<> l. j . ri " .... "" l. ~;"'-..,.;, <1< So<> e,i...."... r... l. "'~"" de laSd. .."""1< la_ iótI
¡>;>._ ",... ""'Y''' i.n d.
,. La di"",,;' «>oIfitm6.,,,,,""'l''''' _ 1'"' 1", ; t>dl,.,.... . ,,..;. ,,y,.", ,,, ,,,,,,;,,,,,,,, <lo 1" C>/I_-.

en . 1aIKId< 197<1. C. , ,,", Tollo 0;"". w ..I>rlNln <k Hu C,",,""',. M.O,,,,,,,.C.I j' ..."".. 199.<. l' 7)..



llREVE HlSTORIA DEl. EJtRam ZAPAT1STA DE I..IBERAOONNACIONAL 1&1

Cañadas y de los valles ,ontaron <;Qn el apoyo de algunos militantes de
organiuH::iones de izquierda., a.>mo la. Unión del Pueblo (di....:lida en dos tenden·
das: gueva.rista y maoista) y Politice Popular (con dos tendencias, Unea de Masas
y Unea P roletaria.) . Fueron los militantes de las terdeeces nuolstas de ambas
orgartizociones las que se vincularon con los dirigentes indigenas de la Selva.
Los de la. Unlón del Pueblo llegaro n a Chiapas en 1974 y los de linea Proletaria
a finales de 1977 . Su asesorIa se concentro en la organización y fortalecimiento
de las bases de la Unl6n de Ejidos Quipti<:. También apoyaron la. formad6n
politica de los cuadros indígenas de la. organización. A partir de 1983. la. mayoria.
de estos asesores fueron abandonando la. organizaci6n y el estado de Chiapas.

Mucl>os de los ceteqwstas, quienes se habian convertido en figuras claves en
las comunidades por SUS conexiones ccn e l exterior y su manejo del idioma
espal'>ol, asumieron la dirigencia de la organización. El proceso organizativo de
las comunidades de la Selva (como de la regi6n del Norte bajo la. influenda
de otras corrientes poUticasde izquierda) implic61a. promodón de vIncu10s entre
diversas comunidades y la. amslTu<:ci6n de Identidades politices y so<:Í11les de
arácter regional; " asi ,amo la. revalora.ción de las identidades étnlcas y SU

utihmci6n a>mo elem<mto de cohesión y unidad . También supuso un trabajo
previo de reflexión critice de lascondiciones sociales y ~rarias de la pobl<>cJ6n.

Postenomlente, en la. locha misma fueron aprendiendo lasceracteristicas del
slstema político, so<:ial, económico y cultural de Chiapas y del país . En este
aprendiZaje también susdemandas se fueron ampliando, como por ejemplo, de
la lucha por la tierra, que fue el motivo inlciaI de la. organización, fueron
incluyendo otro tipo de reclamos como el mejoramiento de las condiciones de
vida (salud, educ:aci6n, <:réditos, a.>merdalizaci6n), el respeto y vigencia de los
derechos humanos, justicia, democracia., partidpaci6n poIitla, Ubertad .

UI. Seria. este movimiento indigoma politizado Y, on una larga. experiencia de
luche, el que se encontro con el grupo guenillero de las Fuerzas de Uberac;i6n
Nacional. El subcomandante Marcos al ref\exionar sobre la. historia. del EZl.JIl,
explicaba que la. organización político militar que a rribó a laSelva Lacandona. a
principios de los a l'105 ochenta era marxista leninista .

con un corte muy cercano en su perfil militar no poIltico. sino militar al de
las organizaciones guerrilleras de liberación nacional de Centroam<1:ria y
Sudaméri<:ll . Una organizaci6n que se planteaba que la lucha pacifica estaba
agotada , que era ne<:esarlo enfrentar, por medio de una guerra popular, al
poder, derrota rlo e Instaurar un gobierno hada el so<:ialismo y hada la
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impkmt~ción de la dictadura del proletariado y de l comunismo. V e n este
sentido se p1ante!lba una guerrilla en términos'muy cercanos al foco guer'l't
lIero»

En cuanto a la concepción de la organilación sobre los indigenas. no
consideraba que se tral<1lra de un secto r de la sociedad mexicana con caracteris
ticas especificas. sino que ela pa"e de l -pueblo explotado. campesinos. y q....
había. que tralilrlos como campesinos- • organizarlos y "mostrarles el camino".:n

C.....ndo algunos de los miembros de este grulXl politico-militar. formado en
SU mayoria por rrestecs miembros de la clase media, llegaron al eslado de
Chiapas eslablecieron relacioIles con una pequena -élite politica indigena-.
Ambos grupos coiocidíeron en la necesidad de la lucha armada y de p reparar
un ejercito . nO "Wl grupo guerrillero". También decidieron instalar SU campa·
mento en lo mils profundo de la Selva l...acandona. donde fundaron el Ejércilo
Zapatista de ü beración Nad onal. en noviembre de 198 3 ."" Ouraole los p rime
ros años no tuvieron ningún vinculo con las comunidades indigenas. Fue laélite
indígena la que inició los primeros contactos con a lgunos jefes de las comuni
dades, a quienes se lesplanteó la idea de la lucha armada. Este -primer conli>Cto
entre las comunidades ind ígenas y elgrupo politico mmtar", por intermedio de
los jefes y la élile indigenas. coincidió con - un auge de las guardias blancas
y de los hechos represivos, sob,e lodo en la Selva. y e l norte de Chiapas-. Ante
este situación los jefes de las comunidades consideraron necesalio el e ntrena
miento para la lucha armada, pero en un principio se plan teó sólo como medio
para la autodefensa . El -pacto" que estable<:ieron con la organización polilico
militar fue también en su inicio de intercambio, instrucción militar a las
comunidades a cambio de apoyo logistico a la guerrilla. Los jefes indígenas
(tzeltates. choles, uomles. tojolabalesl, quienes llegaran a conve"irse en los
"intermediarios e ntre el Ejército Zapalista y las comunidades-. hablaron con sus
familias y éstas -deciden e nviar a sus hijos más jóvenes a la mcoteee a hacerse
guerrilleros", Como producto de esa decisión , los ind ígenas se "co rlWJ1irim en
mayoria- en el EZLN. a un año de su creeción.

De la convivencia entre los guerrilleros ind ígenas y meshzos se p rodujo el
-p rimer choque cultural". Unos y otros hubieron de aprender y asimilar los
e lementos políhcos y culturales de cada uno. Los meslizos de la organización
político-militar. como señala Marcos, descubrie ron e l mundo ind igen.a y la
especificidad de la cuestión indigena a lra...es del -viejo Antonio". de los jefes de
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las comunidades. de los lideres palit ic05 y de los guerrilleros indígenas. Tambien
se dieron cuenta que estaban tratando "con un moYimiento indigena de mucha
tradición de lucha.. Con mucha. experiencia. muy resistente. muy inteligente
tambiim. a l que simplemente le seTViamas de algo asi como b,azo armado." Del
reconocimÍfmto l' aceptación de esa realidad por parte de le organiación
palillco-mihtar. dice Marcos. naci6el Ell.N que SII1ió el l~ de enero de 1994. Si
el EZLN no hubiera eceptedo esa realidad. -se hubie ra aislado. hubiera quedado
pequeflo. hubiera desaparecido'.""

Losguerrilleros indigenas no sólo tradujeron a los mest izosdel EZLN la cultura
y experiencia politica de las comunidades indígenas. también transmi tieron a
estas La perspectiva del cambio revolucionario que hablan asimilado de La
organización polItico-mílitar. En este proceso de asimilación l' traducción por
parte de la guerrilla indígena , se produjo una transfonnaci6n de la idea y e l
sentido de La rflYOlución . las comunidades indigenas hicieron SU propia aporta·
ción con -elementos humanitarios. éticos, mo.ales'. la revolución. sel'lala
Marcos. -se transforma en algo esencialmente mora l". y en ' e l garante de que
la dignidad se cumpla: se ,espete - . Con este intercambio de ideas. losguerri'
lleras indígenas convirtieron la "Telación entre la guerrilla y los pueblos en una
Te\aci6n politica. y la comtruven en una TeIaci6n OTgllnica".'"

En esa relación palitica Ose empieza a dar el proceso de transfonnaci6n del
ULN. de un ejército de vanguardia revolucionaria a un ejercito de las comuni
dades indígenas. un ejército que es parte de un movimiento indigena de
TeSistencia. dentro de otras formas de lucha -. Así. cuando el UlN -se imbrica
con las comunidades. paSll a serlUl elemento más dentTode toda esa resistencia.
se contamina y es subordinado a las comunidades. Las COrnlUlídades se Jo
apropian y lo hacen suvo, lo colocan blIjo su fi!Tula o.JI

Aunque la sede del EZtN se eeccotrebe en los campamentos de la Selva
lacandona. habian pequei'los grupos guerrilleros en la región de los Altos
haciendo trabajo político. En 1988. la guerrilla estaba formada por cientos de
comblltientes. apavadas por algunas familias de las comunidades indígenas. Al
afio siguiente se dio un ingreso masivo al EZLN tanto de comblllientes como de
pueblos l' comunidades indigenas.3l' En 1992. en e lcontextode lasceleb.~
y contracelebraciones del los 5 00 aflos del Descuhrtmiento de América . losjefes
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lndigcl'llls de las oomunidooes y regiones zapatistas plantearon que había qUli!
iniciar la guerra. Se decldi6 realizar Wla consulta. que se Uev6 a cabo en los
últimos meses del al'io en alrededor de quinientas comunidades de las etnias
tzo~1. tzeltal, chol y tojalaba! . de las regiones de los Altos, Selva y el Norte.33

La mayoria se Inclin6 por iniciar la guerra. Con ello comienza Wla nueva fase
organlzativa en 10 politico y militar. Se decide "cambiar la estn,¡ctura de la
direcci6n" del EZI.1i que formalmente segula "estando en la OrganiUlci6n
polittco-mllitar ", y pasar a los representantes de las comunidades indígenas
el mando de l EZ1.N. Así. en enero de 1993, los representantes de las et nias
tzotzil. chol, tzeltal, lojalab.al de las distintas zonas , pueblos y regiones b.aja
influencia Ulpalista se constltuyen en comandantes del EZLN. Con estos
comandan tes indigenas se crea el Comité Clandestino Revolucionario [ndi
gena Comandancia Generaldel EZLN (CCRI'CG), que sera la direcci6n colectiva
suprema del Ejército Zapatista . D<l esa manera . "la organiUlci6n politico·mi
litar urb.ana es desplazada de l poder por una organizaci6n colec tiva. demo-
crática . indlgena y plural".34

P1-opuesta politka

El 1" de enero de 1994. el EZI.1i dio a conocer en la Declar<'ICI6n de la Selva
Lacerdoee lascausas y los objetiuos de su Insurrección armada. Los zapallstas
fundaron la legitimidad de la Insurreccl6n contra el gobiemo por su carácter
injusto y opresivo. También establecieron los propósitos de la rebelión: por una
parte , exigieron la destitución de l pres idente de la Rep(lblica y llamaron a que
los otros poderes de la nación (el legislativoy el Judiclaij "se aboquen a restaurar
la legalidad y la estabilidad de la Nación deponiendo· al presidente. Este
planteamiento, que desconoce al Ejecutivoy reconoce a los OtTOS poderes, junto
con la disposición de los Ulpatistas de que en las zonas liberadas por ellos se
pennitirla a la población civil "elegir, libre y democráticamente a sus propias
autoridades",~ fue seftalado como una ruptura con "los patrones tradicionales
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de los movimiE:ntos al1Tllldos~.'" Sin embargo. por ooa parte, el EZLN se marll'WO

en la P" s¡;«::ti"ll de esos movimientos oon 9J dedarac:i6n de guoma al gobierno de
Carlos 5.Wlas... al ején:ito Ie:ler.ll mexicano. como "pilarbásico de la dicta<iJnr,' , ... SU

cletermin.xi6n de "avanzar hacia la capital del pais wnciolndo al EjérdIo fe::let<ll
mexicano. protegiendo en 9J avanc:e IOel<ldor a la p::>bbd6n dvil", así como SU

decisi6n de no dejar'de p'lear ha<ta elcumplimiento" de las once"demandas bMicas
de llUE:SIro puel:b fOOTlllndo un gobierno de nuestro país libTe ... de"IOC,álico· .:J!"

En diversas entrevistas ... comun icaOOs e n los dias que s iguieron al ~nta

miento. la dirige nclil zapatisla se deslindó de ciertas Inferencias de este último
planteamiento. dejando en claro varios puntos centrales:

(1) qUE! el EZlN no qlJe'TIa e l poder ni que se instalara un gobierno SUYO:
b) que no se consideraba la vanguardia:
el que el camino qUE! eligieron , el de la lucha armada. fue el que lesdejaron

las autoridades gubernamentales, pero que no era e l ún ico v6lido para la lucha
por el cambio en el pais. ...

d) que se abrSan "a otras corrientes ...a otras formas de lucha. en el afán de
generar un movimiento realmente nacional ... revolucionario que concilie estas
dos demardas fwtdamentalcs. libe rtad ... democrlSCia· .""

Los zapatistas ma ntuvieron como eje central de su planteamiento poIitico el
reclamo de un gobierno de transición a la democracia como la via adecuada
para arriba r a un regimen democrático en México . Sin embargo. en la IV

Declaración de la Selw L.icardona , de e nero de 1996, los zapatffitas modifica
ron SU propuesta o riginal. La idea de l gobierno de transición fue suplantadll por
Ja propuesta de construir "el proyecto de la tr"nsici6n a la demccrace ". qUE!
serill un p royecto de nación d istinto ... opuesto al que sostienen el PRI", el PAN.

No obstante este sehalamiento. e l EZLN no fijó una posición clara con respecto
~l PRO. con e l que podría tener ciertas afinidades. Por otra parte . e l EZLN sólo
enunci6los principios de l proyecto a conslTUi.... cuando habla dotado de cie rto
contenido" su planteamiento origina l.
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Propuestas organlutlvu

A partir del cese al fuego el 12 de enerode 1994, el EZl..N se adaptó a lanueva
situación, reajustando su estrategia politica y enlaándose con la llamada
"socledad M -, la QIa/se presentaba como su pril'lCipallnterloc:utor, retaguardia
y collY<.lante en sus dlversas Inlclallvas de organizacl6n.

El EZl.N Intent6 Wl primer acercamiento con la llamada socieckldMa traIIés
de laCOllY<.latorla a participar en la ConYend6n NadorIal Democrática (CND).
La CNDse lleY6a cabo deJó al 9 de agosto de 1994, en elAguascalientesde la
Lacandona." Los aslstentes Intentaron definir los términos, Ia$ condiciones y
perspectlvas de la lucha por la desarticulación del sistema polltlco autoritario
y por laconstruc:ci6n de Wl nueYO sistema democrático, y convertir ala CND en
Wla organJzac:i6n de lucha M y pacifica.

Sin embargo, los objetlYos de la CND no fructifICaron . S6Io por menc:i<mar
algunas de las dificultades que Devaron a su ftacaso: 1. Los grupos sociales que
quedaron incluidos en la CND Ylos representantes que ocuparon lapresldentia
no estaban preparados para IleYar a cabo las metas que se traro la cOlwendón.
2. Los Intentos de hegemonizal, controlar, de dirlglr excluyendo, de Imponer
punlO$de YisIa, de marginar alsupuesto adversario o a aqu4I con el que se tienen
difenmcias. y otras viejas prácticas y Yicios qua arrastra la izquierda, los que al
peloel!llf en la CNDdelinieron el tono y el estilo de trabajo. Quiá, por tocio lo
anterior, no se comprendi6 con profundidad el carilcler de la coyuntura que
estaba \oMendo el país. 3. Las ambigÜedades en tomo al proceso electoral del
21 de agosto de 1994: por un lado,se establecl6 distancia respecto al proceso
electoral, pero, por otra parle, Intlmamenle se esperaba el triunfo de Cuauhtt
moc C6rdenas y con él la posibilidad de transitar a la democracia . Cuando se
h.M:> el desenlace conocido, con Independencia de los factores fraudulentos, la
derrota de Qrdenas produjo electos de desaliento, deSCOllClerto y decaimiento
en la C/'lD, y linalmente las pugnas entre fracciones tenninaron por darle la
puntilla.

En la Ten;era Declaracl6n de laSeIYa Lacandona los zapalistll$lanzaron Wla

nl.lllYll p ropuesta con el Uamado a los diversos sectores sociales "que Juchan por
la denoocratizad6n de la Wia nacional. a la fOTmlld6n de .... MoWníento para la
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Uber~ Nacional (MlJ<)" . el cual se concibió como "un frente amplio de
oposición' . Los zapatistas invitaban a la CM> Ya Cuauh~moc Ordenas a que
encabezaran el movimiento. El UlN propuso como objetivos del MLl'l 1a lucha
"de camilo acuerdo. por lodos los med ios y en todos los niveles. J>OT la
instauración de un gobiemo de transición. un nuevo constituyent'l , una n\KlW
carta magna y la destr0cd6n del sisll!lT\ll de partido de EsladO· . Los mismos
objetivosque se habían planteado Pl'ra la CND. Por OlTa par1<l. el EZLN Invilaba
a diversos """,ores sociales a inco rporarse 'ln la CM> si no t<mian partido. y al
MU/ -si militan en alguna de las fuerzas de oposicl6n".·' Esto es. la CND se
concebía como el 'lspacio de organización de los sin partido. y el Jol U/ de los
militantes de partidos de oposición.

En f'lbrero de 1995 se intentó construir en la ciudad d'l Queréta ro el MlR
Pero laCNO no sólo no se habla consolidado como organización sino que estaba
en erisis.y los conflictoscon alglll>OSde losdirigentesdel Partido de la Revolucl6n
D<!mocrá tica. que eonsti!lÚil1a principal fuerza poIitica con la que en principio
se eonstruiria 'll MUI. entre otros motivos. hicieron que esa n\MMI propuesta
quedara también en el camino.

A los pocos dlas de eonduido &que! encuentro en Querétaro. elgobierno de
Erneslo z..dillo emprendió un operatillO policiaco contra la dirigenda zapatista
ydecerco mwtardelos rebeldes ybasescMlesde apoyo. La sociedad civil se rTIOYiIiz6
nuevamente para pre:sionar alEjecutiw a deten<!r la guerra y relomar lavía polín
y de diálogo con elEllN. El6 de marzo de 1995 el poder Iegislatiuo aprobó la Ley
pa«l el Dió/ogo. la Conei/IQClón y lo paz Digno en Chiapas. y el 9 de abril se
reunieron las partes en conflicto para dar inicio a una rueva fase del <MIogo.

A finales de septiembre. los rebeldes lanzaron una nueva iniciatiw: el~
Nacional entreelEZlNY la sociedad civil. Loszapallstas invitaban a fonnar Comites
Civiles de Diálogo Pl'Ti1 Pl'rticipar en la Mesa CMI de Diálogo NadonaI . Definieron
las caracl<!rislicas de los participantes (entre 0lraS no debian ser partidarios ni
clandestinos! Yel temario." Estoscomités serIall par\'l fundamental del f rente.

En la IV Declaración d'l la Selva Ltcandona. de enero de 1996. el EZLN inviló
a la soc iedad civil a particIpar en la construcci6n del Frente Zapalista de
Uberación Nacional . que seria la organizacl6n independiente. civil y politica del

<1 " IIJO. d .......... dO la $<1..u.oodona-. El""'.........,... Iolt ......J><OOd"" dO la"'1>, lIÚ...oro .....,:iol.

• ""'" <1< I""S. pp.l_.'.
• ¡ Eo. 01 "''''''"'' ,..,...,...."," .I~ dol:.< r«~."" <1< lo~'" ""'" b c..".Io.N..:i,...1y01 1'1'<''''''''''

¡>oI~ioode lo ",' O.d..-.oi<ln:u,""'¡ 10 do na<Wn. b) 1"")'<\.", <1<1 F«"I< Op."';, ~l "N"", .. «I..i,...".
I'"Ul", n<" 'w'...in.:¡ " ...,"'" y<i_r . RO """ 1 dolo N 1n """ 1... indl,,,,,,,,.
ydl "1.oo i<IoI do fuorul'om .., i ....p<o<hon<o d ",ur. "'Comu""lldudOl 2'1<10:
'OJ""''''''''' de: ' 9OIS" ""xc0..."""""" l ' C,.._.,.¡,,~ ' >f'. ~iI_ . P. .u.o,.



EZlN.<3 Una de Las ceractensticas más destacadas de este frente consisti6 en no
bescer el poder y Que sus "Integ ra ntes no desempel\en ni ilSpiren a desempeñar
cargos de elección popular o puestos gubernamentales en cualquiera de sus .
niveles"... Esta propuesta fue materia de nwnerosos comentarios en los medios
de comunicad6n escrita Y" entre las organizaciones sociales y po~lícas.

l..a escasa respuesta de la "sociedad civil" a integ rarse m e l FZLN'" proba
blemente se deba. entre otrllS rllzone5. a los requisitos exig idos para Ingresar al
Frente (no pertene<:er a un partido u orgllnización política. aceptar incondicio
nalmente la IV Declaración. etcétera). y la cuestión relativa lIlos cargos de l poder
pclitko . A partir de las elecciones de 1988 (en las que la izquierda. COn la
candidatura a la presklencia de Cuauhté moc a.rdenas, o btuvo la preferencia
del electorado) las o rganizaciones soeíllIes y los partklos de oposici6n , en
particular de iv:¡uierda, víslumbreron la posibilidad de acceder alpoder. Por olra
parte. lasorganizaciones locales democráticilS han venido luchando por el poder
municipal desde hace más de una décadzl . En consecuencia, la iniciativa del
fZLN como fuena politica que nO busca e l poder. parece no coincidir con las
aspiracio.- de diwrsos sedOfe5.

Este desfase programético puede deberse 11 que el EZl.N Intent6 (después de
su J Declaraci6n) desligar sus reclamos de 111 toma del poder (para desligarse
de las guerrillas tradicionales y ampliar e lllpoyo social a su causa más allá de
ciertos sectores de izquierda). Pero en ese cambio de postura, desvlncul6la lucha
por la democracia de la lucha porel poder, y desvalorizó a esta última; en cambio.
las organizaciones democráticas han ido arti<:ulando la !uchll por la democracia
con la lud li!l por la conquista de los espacios de poder (municipal , regional ,
estatal. federal) . revalortza.ndo éstll.

Por otra parte. desde el l' de enero de 1994 el EZl.N supo articular muy bien
la cuestión é tnica con la cuestión nacional. Pero a partir de la IV Declaración,
en eldiscurso zepatísta se empez6 a notar una desarticulación entre lo étnico y
lo nacional: en ocasiones realzaba lo nacional sobre lo étnico. y en otros
momentos inwrtla el énfasis. Paradójicamente, en elmomento en que se discutía
en el diálogo de San Andrés el tema Del"e(;/Ios y cl.llll.lro lndfgeno, y los
dirigente5 de las organlzaclones lnd!genas más importantes del país invitados
po r el ElLN como SUS asesores e n el diálogo construían los consensos en tomo
al proyecto de autonomía. IIrticulando lo é tnico con lo nacional {democracia•
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reformas a la Consliluci6n de la RepliblÍCll , reforma profunda del Emdo, nuevo
federal ismo. etcétera), el EZUi lanza"" SU IV Dedaraci6n que era en vanos
sentidos COlltraria a lo que se esta"" dl.culiendo. Por ejemplo. en la Iv

Declaración se asumia que no habla un proyecto de transición democl"Íltial .
cuando en el di!logo los indigenas estaban constroyendo parte muy importante
de lo que habria de contener ese proyecto. También se planteaba en esa
declar;w;i6n fonnar un frente con individoos y organiZaciones que no aspiraran
al poder, cuando en el diálogo los asesores indígenas estaban discutiendo los
especcs de poder polítkc que históricamente se les hab ían negadoa los pueblos
indígenas. En fin. el énfasis puesto en 111 organización del Frente tennin6 por
diluir lo étnico. Lo étnico nacional se presentaba dislocado. o al menos ya no
aparecla como en el primer a ño de vida pública del EZUi .

Posteriormente , COllIa suspensión del diálogo a finales de 1996, debido ala
falta de cumplimiento de! gobierno federal COll Io firmado en e! di~logo de San
Andres sobre De,«hos y culJ" ,o Indígena. lo étnico aparece en el discurso
zapatiSlll en primer plano. perodesarticulado de las trans formacionesdel fstado
y de la nación . Los zecenstes centraron su estrategia e n la defensa y cumpli
miento de los Acuerdos de San Andrés y la aprobación de la propuestll de
reformas constitucionales elaborada por la COCOPA. Pero los Acoerdos Y la
iniciativa de la COCOPA no suponían reformas de fondo que pudieran atraer a
otros sectores no indigenas."

Significado de la nlbelion zapatí.sta

B significado de la rebelión U1patiSlll ha residido fundamentalmente en tres
cuestiones:

l . desenmascaró elproyecto "modemiUldor" del sa linismo:
2 . propició e! COllSeI'lSOe n tomo a la impostetgable transición a lademocracia

en el país. y
3 . colocó la problemática indigena en su dimensión nacional y le dio pro

yecclón poIitica a los reclamos de autonomía de los pueblos indios.
EIlevanlamiento zapalista coincidió con la e ntrada en vigor del T1.C. lo que

le imprimió un ca rácter simbólico; el mensaje fue que 111 supu<!sta modernización
y entrada de México al primer mundo era unII la...... el pais seguía siende.
subdesarrollado puesto que miUones de mexicanos, particulannente los pueblos
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indios, vivían en la miseria , y SUS nec l!Sida<!es básicas no estaban resuekas. El
modl110 neo lihera! en lugar de solventar eSlls carencias había agravado las
condiciones de vida de la mayoria de los mexicanos y frustrado cualquier
esperanza de mejoria; en esta :sentidoe-ne no significaba para esos mexicanos
la superación de su situación sino su liquidaci6n. El fZlN esparci6 la duda Y
cleterior61a fe en el proyeclo del salinismo.

Fue. sin embargo. con la crisis económica y financiera desatada en diciembre
de 1994. cuando (al ser afec tados dillersos seclores . incluyendo a los sectores
medios y empresariales) el modelo econ6mico neoíiberal fue ampliamenle
cueslionodo. A la fecha. aunque persiste el mismo esquema. no goza de la
aceptación de la mayoria de los rnexícenos. los descalabros electorales del "fll
están relacionados en eiO!Tla medida con el mantenlmienlo de la misma polílica
económica del salinismo y su escaso consenso.

Antes del lewlntamiento zapatistll el gobierno sahnista habia sosrenído que
las reformas económicas eran prioritarias para supera r la crisis económica. y
que las reformas politicas q ue exigía la oposición podían esperar. ¿Hasla
cuándo? N= se dijo, aunque eee claro que las refolTl'las neol iberales sólo
podrlan aplicarse manteniendo el régimen autoritario. Con la rebeli6n z;opatlslll.
e l fastidio Iatenle de la sociedad contra el régimen se activó y la e~igencia de
democracia se extendió.

El problema de la reforma electoral se coloc6de nuevo en el centro del debate
político nac ional. la reforma electoral de 1996. que incorporó gran parte de
losreclamos de los partidos de oposición y también del fZlN .·'lIunque no cubri6
cabalmente todas sus expectativas. signific6 un gran a\lilnce. El alcance de las
reformas se pudo ""rificar en las elecciones del 6 de julio de 1997. Sus
resullados, fa...,rables para iniciar una transición lila democracia en elpais, estiln
ligados a la lucha por la democracia desencaden<>cia por el fZlN. Su conmbu·
ción . sin embrago. no fue valorada por los zapatistas.

La impugnac ión del fZlN al sistema politico mex icano y SU reclamo de
modernización de la vida política del pais. definida en té lTl'linos de democrecte
e igl,0ldad de derechos y libertades entre individuos y colechvidades étnicas.
despert6 la simpatia de los mex icanos. Los qUE! habian sido considerados los
más atraSlldos y tradicionalistas se colocaban a la \/lIngl,0rdia de la Iuchll por la
modernidad. (entre ot ros democracia y liberación). El pals. sel'lalaban los zapa-
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listas, no podrla alcanzar la democracia Y la ¡ustk:la si no se leconocian 105
derechos de los pueblos Indios.

La lllenci6n puesta en Iasdemandas zapalistas hizo factible undebalenacional
en tomo a la legitimidad de losderechos de 105 pueblos Indios, en particular su
derecho a la autodetermlnac\6n y a la autonornla wmo ejen;k:io o;oncyeto de
ese derecho," QUE! no se habla dado en el paIs en todo \o que llevamos de \/ida
Independiente.
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