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e 1101. 1989—1993:cenit del neoliberalismo y retorno de lasociedadcivil enMéxico

e
~ 1. La reconstrucciónde la legitimidady la cúspidedela presidenciaautoritaria

e
Cuando el régimen del partido de estadosuperó los mesesdel otoño de 1988 sin
anularse,afectadosin embargodesdedentropor la reflindaciónde su proyectoy desde

fUera por la crisis de legitimidad, las principales lineas de su tradición autoritaria

dotaronde coherenciala actuaciónsoberbiay monológicadel presidenteSalinas de

Gortariy desu equipomáscercano.e
La máximaprioridaddel núcleohegemónicofije, a finalesde 1988y principios

• de 1989, mantenerlos hilos del controlestataly corporativoy construir la legitimidad

• queno fue obtenidaen el procesoelectoraldel 6 de julio »i en los actosinstitucionales
e

posteriores:el dictamende las autoridadeselectorales,la constituciónde la Cámarade
Diputadosen Colegio electoral, la proclamaciónde Salinascomopresidentey su toma

• de posesiónel 10 de diciembrede 1988’.

• En la reconstrucciónde la legitimidadperdida(no sólo por Salinasy el nuevo

• poderlegislativo sino porel conjuntodel régimen)seestabajugandola consolidacióny

la profundizacióndel proyecto neoliberal en México. Este proceso significaba lae
• posibilidadde la formación del Tratado de Libre Comercio de Norteaméricajunto a

• Canadáy los EstadosUnidos, quienesya contabancon un acuerdocomercialpropio.

• Habíaqueconcluir la reformade los “atavismos”legalesy de las resistenciassocietales

• al proceso de reconversión productiva, reforma que significaba, también, el

desmantelamientodel estadoy ampliaaperturaa los mercadosinternacionales.

• El gobierno de Salinas de Gortari se planteó a nivel público un ambicioso

• programade transformacióndel mercadonacional para lograr a la brevedad(1) un

• crecimientoeconómico, (2) el mejoramientodel nivel de vida y del empleo de la
e población,(3) la reestructuraciónde las empresaspúblicas(enespecialla deudapública

• y la bancaexpropiada)y (4) la estabilizaciónde los preciosy del tipo de cambio

e
• En esos aflos, la autoridadelectoral (la ComisiónFederalElectoral—la CFE) estababajo

control del partido de estadoya que legalmenteéstecontabacon los votoscomopartido (PRI) y como
gobierno (voto de calidaddel secretariode Gobernación),ademásde los apoyosconseguidosen los

• representantesde lospartidos“paraestatales”:el PARM, el PSIy el PPS. La CFEcalificaba laprimera
• etapadel procesoen el quese asignabanlas diputaciones;los diputadosse constituianen el colegio

electoral,el cualdictaminabalaelecciónpresidencial.Así, aúncuandotodalaoposiciónvotaraen contra
• de las iniciativas del partido de estado(como realmentepasó),era legalmenteimposibleoponerseala
• imposición.
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respectoal dólar2. Junto a esteproyectoen el planoniacroeconómico,en el terrenode

las transformacionessocialesel gobierno de Salinas impulsó, a partir de 1989, (1)

modificacionesal marco constitucional,en especialde las partespertinentesa las

relacionesiglesia—estado,con las formas de tenenciade la tierra agraria y Ja banca

expropiadaen 1982, (2) la reconstituciónautoritariade las relacionescorporativasen el

sindicalismoobrero,enlas organizacionesdepobladoresurbanosy en las campesinas,y

(3) el achicamiento del estado a toda costa3 (MEYER, 1995a: 32—38). Estas

transformaciones,producidasdirectamentepor las políticasdel grupodominanteen el

estadomexicano respondíanal “credo neoliberal” cuyas principales características

generaleshemos repasadoen el capítulo anterior; para ser más precisos, podemos

apuntar que, en el caso mexicano, aquellosprincipios se articularonen una línea

argumentativaque Sergio Zermeño (1996: 104—114) ¿lenomina “la ideología del

neoliberalismodependiente”, esto es: (1) “el más allá mundo (el pecado de la

autonomía)”,(2) “el pasado—estatal(el ayer estado’)”, (3) “el mañana—desarrollo(no

hay que intentarnadaparaquetodo cambie)”,(4) “Ja pobrezacomovirtud (el terrenode

los humanistas)”y (5) “la pazconcertadacomovalor supremo”.

Ciertamente,las profbndas transformacionesdel régimen posrevolucionario

impulsadasdesdela cúpuladel poderdel partidode estadoestuvieronacompañadasde

impugnacionesmúltiples, cerrazonesautoritarias,presionespor la democratizacióny la

liberalizacióneconómica,etcétera.Sin embargo,lo quefaltó en aquellosprimerosaños

90 Ibe precisamente(1) un lenguajeposibilitante parala articulaciónde programasde

desarrolloalternativo, (2) la madurezde una moral reconocedorade los valoresde la

“comunidad”y de los derechosfUndamentales,(3) una mayorpresióninternacionalen

pro de políticas igualitarias y democráticasy (4) un “e/has nacionalista”dentro del

estado mexicano que pudiera contener la entrega de sus recursos en el clima

generalizadode la globalización.

2 Sin embargo,la realidadcadavez sealejó másde los proyectos:cl resultadode dosgobiernos
ncoliberales(1982—1994)fue la creaciónde 24 megarnillonariosy 13.6 millones de mexicanosen la
pobrezaextrema;además,mecanismosde igualaciónsocietalprofundamenteencarnadosen la historia
nacional(como la educaciónoficial) sufrieronseverosdeterioros,anulandoparaun amplio sectorde la
población susexpectativasdemejoramientosociocconómico.

Por lo demás,cl empequeñecimientoestatalno significó ni (1) una mayor eficacia ni (2) cl
acotamientode su poder ilñnitado, sino el desentendimientode sus tareasde proteccióne igualación
social.El “estadoinoperanle”dcl que hablaLorenzoMeyer (1995a:36—38), remitc a procesosdecrisis
que vive la sociedaden la impartición dejusticia, los altosniveles de corrupcióny la ampliacióny el
fortalecimientodelnarcotráfico;un índice esclarecedorcitadoporMeyer esque la inseguridaden Mexico

380



e
e
e
e

Todaslastransformacioneseconómicasy socialesmencionadaspudieronllevarsea
• cabograciasa la formacióny el fortalecimientode un nuevonúcleodel estadomexicanoy

• susaliados.Un nuevogrupogubernamental,quefUe ganandoespaciosdentrodel estadoy

• el conjuntodel régimen desdeel sexeniode De la Madrid, finalmente se hizo con las

riendasdel poder con la elecciónde Salinasde Gortari corno candidatodel PR! a la

• presidenciade la Repúblicaamediadosde 1988. Salinas,miembrode una de las grandes

• familias políticasdel régimenposrevolucionario,fueconDelaMadridel responsablede la

• política económicay financieraen la fasede implantaciónde las políticasneoliberalesen

• México. Juntoaotrosdossecretariosde estado(JaimeSerraPuchey PedroAspe),Salinas
e

fue tambiénrepresentantede primera línea de esanuevageneraciónde priístasformados
• en economíacon posgradosen los EstadosUnidos, quienesencabezaronel procesode

• integraciónde México enel GATT y el mc; fueronesageneracióndejóvenestecnócratas

• querompieronconlas relacionestradicionalesenel espaciodel mercadoperoquetambién

se negaron a realizar cambios de semejanteembergaduraen el terreno político,e
• especialmenteencuantoa la objetivaciónde medidasdemocráticasen lavidacotidianadel

• pais4.

Los tecnócrataslograronformarunaalianzacompuestapor(1) la presidenciay sus

• más cercanoscolaboradores’(2) el apoyo irrestricto de las institucionesfinancieras
e internacionales6y los gobiernosde EstadosUnidos, Japóny la entoncesComunidad

• Europea7,(3) el sustentode las firmasprivadasnacionalesy extranjerasmáscompetitivas

• (alrededorde 300 firmas), destacándoselos dueñosde los bancosy del sistemafinanciero,

• (4) la complicidad acrítica de los grupos que controlabanlos canalesde información

masiva(en especialla TV y la radio, tanto privadascomo públicas),(5) el soportedee
e

se tradujo, segúnThe Economist,en el primer lugar mundial de asesinatos(30.7 por cada 100 mil
• varones)en 1990.
• Al respecto,afirma Monsiváis(1995: 48) que“en el sexeniode Carlos Salinasde Gortari el

Políticosufrelacaldaimpuestadesu oficio. La economíaeslo primordialy lapolíticavienedespués,las
eleccionessonel prerrequisitofastidioso,caerlebienalos electoresno es ni siquierahazaflamenor.Los

• políticossiguensiendovisiblesperoel verdaderopoderyaselocalizaenotraparte”.
Incluidos en el gabinete presidencialy cuerpode asesores.Además,puedenincluirse los

cuerposdeseguridaddel estado.
• 6 El FMI, el BM y elBancodePagosInternacionales,quienespusieronal equipofinancierodel

gobiernomexicanocomoejemploa losdemáspaísesdel TercerMundodeudor,hastala crisis financiera
de 1993.

• No deberíamosolvidar queladenunciadel fraude electoraldejulio de 1988 fue realizadaen
• Europay los EstadosUnidos con anticipacióny de manerafluida durantela jornaday después,en las

luchasporel respetodel sufragiopopular.No sólono hubieroncondenasalpartidodeestadosinoqueen
Europa,EstadosUnidosy Japónse acogióal gobierno de Salinas de Gortari de forma especialmente

• abierta,y sinobjeciones,hastael 10 deenerode 1994.
e
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prestigiosos intelectuales reclutados desde todas las tendencias (destacándoselos

provenientesde la izquierdano—ortodoxay algunosliberales),(6) el sostén,a nivel de la

opinión pública, de la jerarquíade la IglesiaCatólicaMexicana,(7) el puntal del acceso

irrestricto y sin control de todos los recursos de la nación provenientesde las

privatizaciones,los préstamosinternacionalesy los impuestos,(8) el apoyo puntual o

global, dentrode la sociedadpolítica, delPAN y los partidosparaestatales(PFCRN,PPSy

PARM) y (9) la reservade fuerzaque significabael aparatode seguridady un sistemade

ingenieríaelectoralaltamentecentralizados(censopolítico, ciudadanoa ciudadano).Porel

contrario, de estaalianzaalrededorde los tecnócratasneoliberalesfueron excluidoslos

sindicatosoficiales así como tos pequeñosy medianosempresariosque en el periodo

anteriorfueronunapiezafundamentaldel sistemade controlcorporativo(ZERMEÑO, 1996:

94—95 y MEYER, 1995a:30—32).

Los vicios del verticalismo,traducidosen el valor absolutode la presidenciade la

República,no hicieron sino magnificarseen el sexeniode Salinasde Gortari. Y esto fue

especialmenteválido parala inmensacampañade legitimación de una presidencianacida

de la duday del fraudeelectoral,quepor si fuerapocoprescindiódesdesu llegadaal punto

más alto de la pirámide del poder nacionalde varios de los tradicionalesresortesdel

control corporativo con los que contabaentoncesel partidode estado.En este sentido,

convienerecordarel papel fundamentalquejugó el ProgramaNacional de Solidaridad

(PRONASOL o Solidaridad) en esta gran campañade imagen pública basadaen la

resemantizaciónde los temascentralesdel debatepúbJico y en la concentraciónde

recursosy accionesoficiales a favor de la imagen presidencial.Solidaridad no sólo

significó la búsquedadel acotamientode las aristasmásagudasde la pobrezacon el fin de

queno estallaracontrael sistemasino tambiénmostróque un programaasistencialistade

ese tipo no podía detenerpor si mismo la vertiginosacaídade los niveles de vida de

millonesde mexicanosy quesólo serviacomoun refuerzodel autoritarismoy la maltrecha

imagenpresidencial8(MEYER, 1995a:42—43).

El PRONASOL fue la apuestade Salinasy sus asesoresparala reflindacióndel

sistema del control social a partir de renovadospactos—nuevaslealtades—surgidos

“desde abajo” en los Comités de Solidaridad (directamenteenlazadoscon la figura

presidencial).Los Comitésde Solidaridadmovilizaronenormescantidadesde energíasa

8 SegúndatosaportadosporFerrera(1994: 190—192)saltaa lavistael papeldcl PRONASOLen

la promoción personal del presidenteSalinas: en el conjunto de las actividadesrelacionadascon
Solidaridad,SalinasdeGortari participópersonalmenteen el 28%detodoslos actospúblicos.
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través del trabajo ciudadano no remuneradodirigido a realizar obras de servicios
• comunitarios, ademásbuscaban(aunque no siempre lo lograron) romper la redes

• tradicionalesde las organizacionescorporativasdel partidode estadomediantela creación

• de Comités“efimeros”, “no autosuficientes”,“discontinuos” y “gestoresdirectoscon el
e poderejecutivo—sobretodo—federal” (ZERMEÑO, 1996: 134).

Solidaridad fue un espacio privilegiado para las asignacionespresupuestales

• directasde atencióna la pobrezaextrema(categoríasocioeconómicaqueibanengrosando

• progresivamenteuna mayorproporciónde los mexicanos).El presupuestodel Programa

no detuvosu crecimientoa lo largo del sexenio:en 1989 fue de 1.64 billones de pesos,
e

mientrasque en 1990 semultiplicó hastallegar a los 3.2 billones, parapasara los 5.1

• billones en 1991 y a los 6.8 billones en 1992. En términosdel conjuntodel gastoestatal

• (no ligadoa la deudaexterna)el presupuestodel PRONASOL representóel 35% del total

• (segúnel Wall StreetJournal) (PERRERA, 1994: 189). Recordandoel contextode crisis

económicay financieraen la quelos teenocratasseencontrarondesdelos últimos años80,e
• cabepreguntarse¿dedóndesurgieronestos recursos?Y la respuestala encontramosen

• cincofuentesprincipales:(1) los recursosestatalesoriginadosen la ventade las empresas

• paraestatales,(2) los montosfinancierosliberadosapartir de la renegociaciónde la deuda

externa,(3) unapartesignificativadel presupuestode las secretariasdeestado,(4) montose
especialesproducidospor la LoteríaNacionalo el uso concertadode ciertastarjetasde

• créditoy(S) el trabajofisico de la poblaciónbeneficiada(FERRERA, 1994: 183 y 188—189).

• En términosglobales,Solidaridadfue el principal instrumentosocialy político del

• nuevo gobierno de Salinas de Gortari. Sin embargo, la autoría del PRONASOL no
e correspondeúnicamentea la refuncionalizacióndel corporativismomexicanoya que éste

tambiénfue la adecuacióna México (a partir delas experienciasy proyectosincorporados

• al régimenpor la pléyadede asesoresgubernamentalessurgidosde la izquierdasocial,

• especialmentelos maoístas surgidosde Línea Proletaria y de la OIR—LM9) de las

• recomendacionesde lasinstitucionesfinancierasinternacionalesrespectoa la aplicacióndee
e
• 9 El aparatodegestióndeSolidaridad,tanto ensu aplicaciónenel agro (el PROCAMPO)como
• ca los Comités en las coloniaspopulares,se nutrió de exmilitantes de la autodenominada“izquierda

revolucionaria”.La cercaníade los hermanosSalinascon los círculosmaoístas(a nivel de amistadesy
• gx~pospolíticos afinesde susjuventudes)pero tambiénla sistemáticapolítica de reconstrucciónde las
• lealtadessocialesdesdeel mismo inicio de la campañaa la presidencia,logré acercaral régimena

antiguosmiembrosdelPCM (y susdescendientes),delos trotskistas,delMAP, dePuntoCrítico,etcétera.
• El enriquecimientocognitivo y valorativo del régimenen la gestiónde los proyectosde desarrollo
• comunitariocreció ostensiblementepero tambiénlas posibilidadesde control —no siemprepacifico y

dialogante—de aquellosque semantuvieron“del otro lado de la línea” de la lucha por la autonomía
• respectoal estadoy su partido.
e
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programasde atencióna la miseria extrema,como era el casode las “ollas populares”en

Perú y de los comités vecinales10y campesinosen varios países latinoamericanos

(PRUD’HOMME, 1994: 77).Solidaridadretomóprácticasquefueron inauguradasen el país

por los diversos sujetos socialesque desde los años 60 se comprometieroncon el

desarrollocomunitariode maneraautónomaal régimen: “participación social de base”,

“autodiagnóstíco, proyectosproductivos”,“elaboraciónde microproyectosde desarrollo

integral”, “trabajo comunitario”,etcétera;estasprácticas,sin embargo,al impulsarsedesde

un estadoautoritarioy haciafinalidadesajenasa las dinámicasinternasde la sociedadcivil

devinieronbienen estérilesformasde reconstrucciónde unaperdidalegitimidad, bien en

prácticasneocorporativasde un partidode estadoclientelaren reconstrucción.En este

sentido, el PRONASOL reprodujo muchos de los vicios tradicionales del aparato

corporativopriístadirigido a la legitimacióndel régimen,lo quequedóde manifiestoen la

manipulaciónelectoral de las necesidadesesencialesde la poblacióny del uso de los
12símbolosnacionales11afavorde la continuidaddel régimen

Desdelaperspectivadegruposde apoyoal movimientopopularno necesariamente

ligadosal PRDni amovimientossocialesidentificadoscon el neocardenismo,

elPRONASOLha sign(ficado la compradelhambrede los mexicanos.
Sehan realizadoobras que, desdesiempre,han sido obligación de las
autoridadesy que, el que no estuvieranrealizadas;esla mejormuestra
de las deficienciasde los regímenesque antecedieron.La entregade
despensas,becas,etc. no ha abatido la pobrezapues,por un lado no

erancantidadessuficientescomoparasacarde ‘pobre” a alguieny por
otra no se generaronfuentesde empleo. La creación del programa
con/unió el manejo tanto de institucionesprecolombinascomo el

10Enel casodeMéxico, la actuacióndelPRONASOLenlas ciudadessignificó la incorporación

de los pobladoresurbanospobresal sistemalegal de escrituracionesy en generalal sistemade servicios
urbanos.No sólosetratabadeincluir a milesdc habitantesencienoslímitesde bienestarsino tambiénde
su incorporaciónenlos sistemasderegistro parael pagodeimpuestosy de los propiosserviciosque en
muchoscasoseranconseguidosanteriormentede manerailegal (“colgándose”del tendido eléctrico sin
pagarloo consiguiendoaguapotabledel estadodesdela movilizacióny la presión).Finalmente,partede
esamodernidadnormalizadano podía (ni puede)convivir con millones de ciudadanosajenosa los
listados,a lasbasesdedatosy a laspoliticasmensurables;no tantoporla socorrida“razóndeplaneación”
sino porunaprofundatradicióncomúnalmundo modernopor el control y la inexistenciadeaquelloa lo
queesajenoal conocimientoestatal.

En México seutiliza el término“nacional”cuandosehacereferenciafenómenosqueatañenal
conjuntode laRepública.

12 Nos referimosa la yuxtaposicióndc los discursosy símbolosde la república,el gobiernoen
turno, cl PPI, las organizacionescorpomtivo—clie;itelarcs,a los que se surnó cl PRONASOL. Algo
evidentefueronlos logotiposy los mensajescortosutilizadosen las campañasde Solidaridaden las que
no sólose usaronlos trescoloresnacionalessinoinclusoun diseñográficoquemuchasvecesno permitía
reconocersi setratabade un anunciodel Programa.de SEIJESOL,del INI o de resultadosdel gobierno
de SalinasdeGortari.
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tequio’3 como la intensapublicidai para lograr la legitimación de [el
presidente c’arlosl Salinas y una herramienta poderosa para la

• . manipulacióndelvoto (AMVC: 5).

e
e
e

§ 2. La (re)configurac¡énde la sociedadpolítica
• Inmediatamentedespuésde la tomade posesiónde la presidenciaporCarlosSalinasde

• Gortari, ésteconvocóa los partidospolíticos de la oposicióna una.“profUnda reforma

• del sistemaelectoral” quedesembocóen el primerpactodegobernabilidadentreel PUe
• y el PAN (selladodespuésde la crisis de legitimidaddesatadaentreJulio y diciembrede

• 19S8’~). Lo que habíadetrásde la convocatoriagenerala las fuerzaspolíticas,debidoa

• la posición totalmentecerradade las fuerzas dirigentes del FDN hacia la mínima

• relacióncon el “ilegitimo” presidenteSalinas,,era la llamadaal PAN parauna reforma
e electoral que pudiera colmar algunas de sus expectativasprogramáticas;para el

• gobierno esta iniciativa significaba la posibilidad de lograr un mayor espaciode

• maniobrapolítica’5atravésde la rupturadel pactoantisistemafundadoconlos acuerdos

• entrelos candidatospresidencialesopositores:Clouthier, Cárdenase Ibarra.

Graciaslo agudode la rupturainterna del partido de estadoy a las presionese
externassostenidaspor el neocardenismo,el panismo y. sobre todo, la inmensa

• movilización ciudadana,uno de los pilaresdel régimense puso en cuestionamiento

• parcialmenteen 1988: la imposibilidad de alternanciaen el poderfederal, a pesarde la

• existenciade las elecciones.Sin embargo,por lapropianaturalezade los acuerdosPRI—

PAN, no setransitó de forma consensuadahacia el establecimientode nuevasreglase
e
• Es una instituciónsocialpre—colonialpuedeentendersecomoel trabajo realizadoa favor del

bienestarcomunitario.El día dehoy sonvigentes,enmuchasregionesdeMéxico, figurassocialescomo
el “tequio” o el “manovuelta”,porcitaralgunas.

• 14Enaquellosdías,aunqueahorano serecuerdeestehecho,semanejépúblicaeinsistentemente
• laposibilidadde nombrarun presidenteprovisionalcomoun mecanismoderestablecerla legalidadenel

país.despuésdel grandiosofraudeelectoraldel 6 dejulio de 1988. Aunquefinalmentesedesechéesta
• propuesta,su simple planteamientoen la esferapúblicade un paísqueapenasunos añosantesestaba
• instaladoen la inexistenciadel juego electoral, da una idea del nivel de la crisis de legitimidad del

régimeny delmecanismoelectoralderepresentacióndeintereses.
15 En los primeros seis mesesde gobierno, Salinasrealizó cinco accionesespectacularesque

• fueronpresentadasa la opinión pública comopruebasinequívocasde los cambiosprofundosrealizados
• por el nuevo presidenteen áreasclave del régimen: (1) se encarceléal dirigente oficial del sindicato

petrolero,JoaquínHernándezGalicia “La Quina” en enerode 1989 (planteadocomo lucha contra la
corrupcióny contrael sindicalismocorporativo); (2) se capturéen febreroa EduardoLegorreta,como

• responsabledel “crack” de la Bolsa Mexicanade Valores (“demostrando”la vigenciadel principio de
igualdadantéla ley); (3) fue tambiénderribadoen abril el lideratodcl violento e inclementesindicato

• corporativode lostrabajadoresde laEducación(el SNTE); (4) se apreséesemismo mesal “capo” del

e
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parael conjuntode la sociedadpolítica (en la quetodaslas fuerzaspudierancompetiren

términos de igualdad) sino que se inaugurólo que seríala apuestapolítica del nuevo

núcleohegemónicoy susaliados:la creacióndel sistemabipartidistaen México.

Por las característicasde la sociedadpolítica nacional,la alternativabipartidísta

no eratal debidoala inmensadesigualdadexistenteentrelas fuerzasde ambospartidos;

en lugardeun sistemapluralista(o dualista),lo quede hechoempezóa configurarsefue

un “sistema de partido (y medio)”’6 de estado. Los limites del juego dado por el

salinismo al “PAN pragmático” pronto se mostrarían en los procesoselectorales

posterioresajulio del 88, en los que algunos panistasseguiríansufriendo el fraude

electoraly los neocardenistasagrupadosenel jovenPRD ni siquieratendríanel mínimo

de garantíasen estepunto de la vida institucional del país. En resumen,junto a la

reestructuracióndel sistemaelectoralpactadacon el PAN, el partidode estadoelaboródos

políticasmaestraspararecomponersu hegemoníaapartir del bachedel 88: la creacióndel

PRONASOL,y el abandonode la lucha contrael abstencionismoy por la participación

electoral,debidosobretodo a quela tendenciahaciala movilizaciónciudadanasetraducía

por regla general en la pérdidade la mayoría relativa en prácticamentetodo el país

(GoNZÁLEz CASANOVA, 1995b: 605—608).

¿Cómofije queel PAN pasódesdeel pactoantisistemahacia la posibilitaciónde

la gobemabilidaddel salinismo?Inmediatamentedespuésdel 6 de julio del 88 Manuel

J. Clouthier, el candidatodel PAN a la presidencia,llevó a su partido a realizaruna

ampliamovilizacióncontrael fraudehastaque se calificó la eleccióny Salinastomó la

presidencia.A partir de entonces,los sectoresdominantesde la dirección de Acción

Nacionalse inclinaron a la negociacióncon el partidode estado,fUndamentadosen su

hipótesisde la “transicióngradualista”mientrasquelos miembrosmástradicionalesdel
17

PAN se mantuvieronmás intransigentesfrente a cualquier intercambiocon Salinas

Sin embargo,la estrategiadominantedentro del PAN fue la de modificar la arenade

competenciaelectoral y terminar con el partido del gobierno a través de lograr el

establecimiento de (1) una autoridad electoral independiente para lograr una

narcotnficoFélix Gallardo;y (5) secapturóa Antonio Zorrilla al presuntoasesinodel periodistaManuel
Buendía(BASÁÑEZ.1991:265—266).

16 El términosedebea JuanMolinar (1991) quienafirma que.a partirde los pactosPRI—PAN

posterioresal 88, sepasódesdeun sistemadepartidohcgcmóuicoaun sistemade partidoy mcdio.
17 Miembrosdestacadosde estepanismomásplural y enfrentadosalpactocon Salinasfundaron

poco despuésel Foro Doctrinario, más tardeun efimero partido y algunosde ellos como González
Sclunall formaríanpartedel pnmergobiernoelectodcl DF encabezadopor el perredistaCuauhtémoc
Cárdenas.
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transformaciónde las reglasdel juego a un punto tal que se aceptara(2) destruir la
• autocalificaciónde las elecciones,y porúltimo, (3) eliminar el control gubernamental

• sobre el conjunto del sistema electoral. En las álgidas condicionesen las que la

• oposición cívica en general, y la neocardenistaen particular, impugnaba la
e gobernabilidadsalmista, el PAN logró negociarcon la cartade presiónde retomarla

• estrategiadealianzaanti—sistemaconelPRD en casode que el régimenno abrieraesos

• espaciospara la realizaciónde la “transicióngradualista”.Como saldode la estrategia

• negociadoraconel régimen,dentrodelPAN surgieronalgunascontradiccionesinternas,

• entre las que destacóla fundación de la corriente opositora interna llamada Foro
e

Doctrinarioy DemocráticodeAcción Nacional(FODDANV8 (PRUDHOMME, 1994: 81—

• 83).

• Los pasosvisiblesdel acuerdoentreel régimensalmistay un sectorde la dirección

• del PAN fueron los siguientes:(1) en Julio de 1989, Salinas recibió en audienciaa
e

dirigentesdelPAN, respondiendoa la demandade unasesiónextraordinariadel congreso
• para modificar la ley electoral; (2) duranteel otoño de 1989, se aprobó una reforma

• constitucionalcon el apoyode un sectorde la diputaciónpanistaparamodificar las reglas

• de competenciaelectoral;y (3) en julio de 1990, seaprobó la ley secundariaen materia

• electoral’9(el COFIPE)conel apoyode64 delos 101 diputadospanistas.e
Esteprocesode modificacionesnormativasqueregulabanel espaciode la sociedad

• política, y en especialde lasreglaselectorales,no significó el final de la tuteladel régimen

• sobreel aparatoelectoralpero seadmitieronnuevasy antiguasdemandaspanistas.Por

• ejemplo, (1) sedotó de mayoresatribucionesal Tribunal Electoral, (2) sereglamentóla

penalizaciónde los delitos electorales,(3) se inició la profesionalizacióndel personal

• encargadode vigilar las votacionesy (4) seprohibió la afiliación forzosaa los partidos.

• Pero,apesarde estosavancesrelativosen cuantoa la limpiezade los procesoselectorales,

• el régimen mantuvo el control y la vigilancia de los procesoselectorales,así como la

e
e
e

18 En el mismo sentidoseampliaronlastensionesinternaspor el acercamientode la dirigencia

• panistaconlos gobiernosdelDistrito Federaly del estadodeNuevoLeón. EL PAN mantuvo sin embargo
contactosinstitucionalesconelPR]) y otras fuerzasde oposiciónpero los limites de su posición antisistema
se observaronclaramenteen sus reticenciasa una alianza electoral en la contienda encabezadacon la

• candidatura del doctor SalvadorNava(1991)para San Luis Potosíjunto al PR]), al PDMy la Alianza Cívica
• Potosina

19Esta nueva ley reglamentariafue el Código FederalElectoral de Instituciones y Procesos

• Electorales(COFIPE).
e
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“cláusulade gobemabilidad”por la que la primeraminoria resultantede las eleccionesse .0
convertíaen mayoríaparlamentariademaneraautomática20. O

El COFIPE, la nueva normativaque transformó las relacionesen el senode la ‘0
‘0

sociedadpolítica, (1) complicaba la posibilidad de coalicioneselectoralesy negabala

posibilidad de registrarcandidatoscomunes21,(2) aumentabael pesode los partidos ‘0
pequefios,al pasarde 7 a 10 los diputadosde aquellosque consiguieranel 1.5% de la O
votaciónnacional22,(3) establecíala posibilidad de participaciónde nuevospartidoscon ‘0

‘0
registrocondicionadosi no entrabanen alianzascon los partidosregistradosy (4) obligaba

a la elaboraciónde un nuevo padrón electoral y a la creaciónde la credencial con

fotografia23 (PRUD’Holvnviiz, 1994: 79—87). Obviamente,se trató de ampliar desde el ‘0
régimen los espacioselectoralesautónomospero sin perderel verdaderocontrol del ‘0
poder de la federación. La clave del proyecto de reconversiónlimitada del sistema ‘0

‘0
político contabacon la colaboracióndel PAN y con la supuestarecuperacióneconómica

por la que la mayoríade los ciudadanosveríansatisfechassus principalesdemandas,y ‘0
así sealiviaría la presiónqueestuvoa puntodeexplosionarel 6 deJulio de 1988. ‘0

En el otro extremode la sociedadpolítica, las fuerzasneocardenistassufrieron O
‘0

un doblegolpe con la imposiciónde Salinasen la presidencia.Por un lado, se vieron

obligadasamantenerel argumentode la ilegitimidad del resultadoinstitucionalmásallá

de la toma de posesiónde Salinasde Gortari, lo que les llevó al choquefrontal con el ‘0
régimende partidode estado.Porotro lado, la pluralidady la amplitud de las fuerzas ‘0

0
que conformaronel FDN (ventaja y fuerza del movimiento de defensadel voto) se ‘.0

2)
20 La llamada“cláusulade gobernabilidad”le dio al ganadordel 35% de los votos una mayoría 2>

absoluta en la Cámara dc Diputados, a través de la asignaciónde los diputados de representación ‘0
proporcional. ,2)

21 Enseflanzadirectade las eleccionesdejulio de 1988 en lasque el sistemaelectoralpnista se

desbordógraciasa la posibilidadde alianzasampliasde la oposición,con la creacióndel FDN y la ‘0
candidaturadeCárdenas. ‘0

22 La dedicatoriaenclaraparala refuncionalizaciónde los partidos“paraestatales”queenel SS
apostaronpor Cárdenaspero que en muchosdc los procesoslocalesy regionalesno podríansobrevivir ‘0
por sí mismos.La apuestadel gobiernosalmistaera por mantenerun escenariode pluralidad “a su 2)
izquierda”quele restanvotos al PRD con los~‘aexistentespartidosparaestatalesy, posteriormente,con ‘0
lacreacióndel PT.

23 Bajo nuestropunto de vista, esteesun buen ejemplo de las contradiccionesvividas en el ‘0
traslapede las múltiples luchassocialesporel reconocimiento.México erauno de los pocospaísesenlos ‘0
que la poblaciónno teníaun control prácticamentetotal de su población a travésde un Documentoo
Cédulade Identidad.Muchos de los sujetosque creíanen la importanciadel mantenimientode este ‘0
derechoa la intimidad respectoal estadoy el mercado,fueron los mismos que pugnaron por la ‘0
implantaciónde mecanismosde control sobrela maquinariadel fraudeelectoral del partido de estado.
Una importantereservade votos fraudulentosa favor dcl PR) proveníade esazonanebulosadel censo ‘0
nacional:el precioa pagarpor la facticidad de los derechospolíticos fue la atenuación(o anulación)de ‘0
otrosderechosciviles. ‘0
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convirtió en una debilidada la hora de la institucionalizaciónde las enormesfuerzase
socialesdesatadaspor la imposición y el autoritarismo.Debemosrecordarque, en

• cuestiónde meses(entrediciembrede 1988 —la toma de posesiónde Salinas— y

• mediadosde 1989—campañaselectoralesen Michoacány BajaCalifornia—), se formó

• el PRD, apartirdel registrodel PMS y conla participaciónde miembrosde la Corriente

Democrática,el PMS, el MAS y un significativo contingentede expriístas,ciudadanose
• sin partido, etcétera.Sin embargo,no olvidemosque el gobierno de Salinas impulsó

• desdeel mismoJulio de 1988 la negociaciónde la rupturadel acuerdoantisistemacon

• los partidosparaestatales(PFCRN, PPS y PARM), lo que se tradujo en la restade

fuerzasregionalesalnacientepartidodelneocardenismo(PRUD1HOMME, 1994: 78—79).e
El PRD, desdesu fundación en 1989 hastael invierno de 1991, mantuvo una

• actitudprincipistade denunciadel fraudeelectoraly de deslegitimaciónde las autoridades

• priístas,enfrentandoasí uno de los pilaresdel régimen: el poderde cooptaciónde las

• demandassocietalesy de las expresionesde la oposición.Porotro lado,comounavíapara
e ampliar su influencia pero tambiénpara sortearla ofensivarepresivadel estadoy del

• nuevo gobierno, el neocardenismobuscó la realización de alianzas (1) a nivel

• sociopolítico,dondese lograronpactosdel tipo de frenteamplio24y (2) a nivel partidario,

• quellevó a buscaracuerdospuntualesen el campolegislativo y a la aperturade la labor

e
oposicionistade basey de cabildeoen la importantecomunidadde mexicanosresidentes

• en los EstadosUnidos.A partir del inviernode 1991 sedio unanuevatendenciadentrodel

• PROque empezócon iniciativas de negociacióncon el régimen,variandoasí la situación

• detotal incomunicacióndel perredismocon el gobiernosalmista2’(BASM~EZ, 1991: 265 y

• PRUDHOMME, 1994:85—86).

Con estebalancedel escenariode la sociedadpolítica resultantede las elecciones

• de 1988, de las nuevasalianzasy de la nuevanorniatividad de ese escenario,puede

• entendersede mejormanerael sentidode las eleccionesfederalesde 1991 por las que se

• renovólacámaradediputados.Esteprocesoelectoraltambiénsignificó un análisispúblico

24DosejemplosdeestaalternativadeacciónTheron (1) lacreación(conno demasiadaactividad)

del FrentePatriótico Nacional, que nació como respuestaal anunciode privatizaciónde las históricas
• minasde Cananeay comoalternativaa la política económicadel régimeny (2) la finna, en febrerode
• 1991,delAcuerdoNacionalporla Democracia(ACNADE) avaladoporel ForoDoctrinariodel PAN, el

PartidoRenovador,el PDM, elPRT, elPSD y Mujeresen Luchaporla Democracia.Susobjetivoseran
• lograr eleccioneslimpias y legales,destruir las ventajasdel PRI, luchar contrael abstencionismoy
• permitir lapresenciadeobservadoresnacionalese internacionales(PRUD’HOMME, 1994:85—86).

25 Entreestasiniciativas destacala entrevistadel dirigentenacionaldel PR]), Porfirio Muñoz—

• Lcdo, con Salinasde Gortari, y de los dirigentesla Ciudadde México con el regenteManuel Camacho

• Solís.

e
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de las políticas salmistasy de la capacidadde éstaspara contenerlas posibles alianzas

antisistemaque se formaron en el 88. Como balancegeneralde la contiendade 1991

puedensefialarsetres puntosprincipales: (1) un amplio triunfo de Salinasy de un PRI

adecuado a las nuevas condiciones de competitividad26, (2) la regionalización y

discrecionalidadde la luchasefectivaspore! podery el reconocimientode las victoriasde

la oposición,respectivamentey (3) la debilidaddel neocardenismo.En cuantoal primero

de lospuntosenumerados,cabedestacarqueel PR! logró remontarel limite del 50% hasta

llegar al casi 61% del total de los votosválidos, lo que fUe ciertamenteunarestauración

espectaculardel control legislativo. Estarecuperaciónfue posibleprincipalmentepor los

elementosfraudulentosya enumeradospor los que el régimen manteníasusprivilegios al

tiempoquepermitíala existenciade otrospartidospolíticos sin posibilidadesde accesoa

los puestos clave de elección popular. Asimismo, el PR! aprendió rápidamentelas

leccionesde 1988y centrósucampañade captaciónde votosen la figurapresidencialque

ademásfue fortalecida de manera abiertapor los recursosestatalesdel PRONASOL;

ademásel partido de estadoimpulsó nuevas medidasde comprometimientodel voto

popularen zonasurbanasy ruralesatravésde la “red de promotoresdelvoto” por medio

de la cual se le dio nuevavidaal sistemacorporativoy clientelar,pero en condicionesde

unanuevamodernidadantidemocrática27(PRUDHoMME, 1994: 90—92).

Duranteesaseleccionesa mitad del sexenio,en el casode la oposición,el PAN se

mantuvocomo la segundafuerzaelectoralpasandodel 16.6 al 17.7%. Sin embargolos

limites de la nuevarelaciónconel partidode estadosemanifestaronen el fraude cometido

en su contraen las eleccionesestatalesde Guanajuato,las cualesenfrentaronauno de los

miembrosdestacadosdel llamado“neopanismo”con el anterior regentede la Ciudadde

Méxicoy uno delos precandidatosdel PM a lapresidencia.Comoresultadodel conjunto

de lasrelacionesPRiL-PAiN,el conflicto poselectoralen Guanajuatoterminó en un “empate

técnico”: primero, se impuso desdeel centro del país al priísta RamónAguirre para

26 Esto no anuló en lo másminimo el tradicional uso de los recursosestatalesa favor de las

campaflaspriistasni la utilizaciónfraudulentadelos mediosde infonnaciónni siquierael que a partirde
entoncesse incorporarannuevasformasde fraudebasadasen la manipulacióninfonnáticadcl padrón
electoral.

23 Cadapromotordclvoto utilizaba el controldel espaciocercano(la colonia,por ejemplo)para
convencero controlara losvecinosacercade la convenienciade intercambiarlas obrasgubernamentales
de servicioso abastoporel ~‘otoa favor del PR!.Muchosciudadanostodavíaa principiosde la décadade
los aflos 90 mantenían<y mantienen) la idea, fundada en el conocimientoemanadodel régimen
posrevolucionario,delaexistenciade elpartidoqueesrepresentantedelbieny quealmismotiempoes lo
mismo queel gobiernoy queel estado.Por lo tanto enmuchasocasionessólofalta un recordatoriopan
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• despuésnegociarsu retiro y, por último, dejaren manosde un panistala gubematura

• interinaencargadade convocara nuevaselecciones.

• En sentidocontrario del PAN, para el neocardenismolas eleccionesde 1991

significaronun cambiofundamental,inclusive en la conformaciónde las organizaciones

políticasquecontendieronen 1988 bajo las siglasdel FDN. Porun lado, el PRD de 1991e
• experimentóun crecimientorespectoal PMS de 1988 (del 3•49O/~ al 8.25%)peroestedato

• no fue tan alentadorsi se le comparacon el 30.67% del FDN28 de las elecciones

• presidenciales.Paraestacaída del neocardenismocontaronvarios hechoscomo el que

CuauhtémocCárdenasno pudojugarel papelaglutinadordel88 y ademásla estrategiadee
enfrentamientoy descalificacióndel régimencontrael conjuntode las fuerzassocialesy

• políticasneocardenistasayudóaqueel PR]) descuidaralas técnicaspolíticasestrictamente

• electorales.Estoshechoscausalesdel relativo fracasoneocardenistaen 1991 se sumana

cuatrofactoresadicionalesque explicanen granmedidalacaídadel votodel PR]) respecto

al FDN: (1) el temporaldescréditodel sistemaelectoralparalos votantescardenistasque

• ademásse dio justo cuandolas clases mediasaumentaronsu valoración positiva del

• espacioelectoral—otorgandosu voto entoncesal PAN—; (2) el efectopsicológico de

• falta de confianzaen las reglasdel juego: el “para qué voto si siempreganael PR]?’ se
e convirtió en el “paraquévoto y memanifiestosi el fraudehacequesigaganandoel PRI”;

• (3) los golpes de todo tipo, incluso con grandes costos en vidas de militantes y

• simpatizantes,contra el neocardenismopor parte del régimen salinista y (4) la

• contradicciónentre la desligitimación de la lucha electoral y la necesidadde seguir

participandoen él porpartedel régimenque sefundaen esaluchaelectoral(PRUD¶HoMME,
e

1994: 93—94).

• Comohemosmostradoen los capítulosanteriores,la sociedadpolítica, puntode

• enlacee intercambiosentrela sociedadcivil y el estado,gradualmenteha ido tomando

• importanciaen la vida del país. Incluso las reivindicacionesmasivasde los derechos

políticossontanrecientesenmuchaszonasdeMéxico quelos movimientosdeestetipoe
• no se remontanmásallá de los años80. Asimismo, podemosrecordarque fue en el

• nortedel paísdondeprimerosecanalizóatravésde las demandasde sufragioefectivo

• el descontentodeunasociedadcivil queprogresivamenteconstruíaespaciosautónomos
e
e

lograr votos por obrasestatales.Esto no evitó, sin embargo,la coercióny el fraude como medidas
• principalesparalaadquisicióndeunanuevamayoríalegislativa.

• 1991. 28 Las fuerzasdel FON (PRD+PFCRN+PPS+PARM)pasarondel 30.67%de 1988 al 17.61%en
e
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al control corporativo del partido de estadoo, simplementese reproducíaen redes

societalesque nuncafUeron controladaspor el mismo. Porsus propias característicase

historias de luchas por el reconocimientode los derechospolítico—electorales,la

sociedad civil del norte y noroeste mantuvo una actitud más flexible ante el

“parteaguas”del 88 y varié demaneramáságil frentea la radical recomposiciónde la

sociedadpolítica.

Despuésdel surgimientodel fenómenoneocardenistade 1988, la negociaciónde

reconocimientoselectoralesentrePRiI y los nuevosgruposantipriistasdel norte del país

representadosen el PAN se hizo más profUnda.Los neocardenistasganaronen el 88

regionescomo La Laguna(Coahuila)y los vallesdcl Yaqui y el Mayo en Sonoray en las

zonas urbanas de Baja California. Sin embargo, en las eleccionesde 1989 por la

gubernaturade esteúltimo estado,la alianzaPRI—PAN paraconteneral PRD,junto a la

Inexistenciadel “factor Cárdenas”para cohesionara la oposición, hicieron que el PAN

pudieraganar la primeragubernaturapara la oposiciónen la historia del país.El nuevo

caminoen los estadosdel norteapartir de 1991 fUe de rupturadel viejo corporativismoy

la manifestaciónde movimientoscívicosdirigidosafavor de un nuevomodelofincadoen

acuerdosalcanzadosentremúltiplesactores.SegúnRocíoGuadarrama(1992: 444—446), la

configuraciónde la sociedadpolítica, a nivel de la región norte despuésde 1988, podria

sintetizarseen dosmodelos:(1) el b¡par/idismolimitado, quetrató de Ilevarsemástardeal

nivel nacional como el modelo de democraciarestringida al marco electoral, con la

competenciaexclusivaentrePR!y PAN y (2) el bipartidismoampliado,en el cual el PRD

(o cualquierotra tUerza)podría accedera ciertos espaciosregionalesno estratégicosde

decisión.Unavezmás, los panistaspragmáticosy los operadorespolíticosdel PR!, estoes,

los artifices de estosdos modelos,confiaban en la disolución a largo plazo del factor

neocardenistaen la sociedadpolítica.

A partir de las nuevascaracteristicasde la sociedadpolítica, y antesde quepudiera

asentarsela legitimidad de las institucioneselectoraleso las mínimasreglasde equidaden

la disputa entre los partidos, se generalizó en el país un mecanismoextra—legal de

definición de los resultadosde las contiendaselectorales:la llamada“concertacesión”29•

Así, porun lado,(1) senecesitaríaunagranmovilizaciónciudadanay de los partidosde la

29
De la sumadc “conceriación” y “cesión”, ya que los prilsías de las zonasen las que se

reconocíala victoria panistasesentíanobjetode una inmoral entregadel podersupremoa favor de una
oposiciónqueno merecíadejarde serlo. Nuncaseveíacomoel restablecimientode la verdaddel sufragio
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oposiciónalrededorde la defensadel voto parapoderpensaren unafUtura disputapor los

espaciosde representación;másadelante,(2) la capacidadde movilización de grandes

contingentesdeterminaríaparaelpartidode estadoy sobretodo parael gobiernocentral, la

“rentabilidad” política de la imposición de resultadosajenos al voto popular; como

resultadode lo anterior y dependiendodel grupoopository de la correlaciónde fuerzas

internasdel partidode estado(3) el gobiernocentralseencargabade negociarunasalida

extralegal para el conflicto poselectoral,lo que podíatraducirseen una renuncia del

candidatodel PRI, la imposición de un gobernadoro presidentemunicipal de consenso,

etcétera.Bajo estaslíneasbásicasde interpretacióndel procesode la reconversiónde la

sociedadpolítica, podemoscompararcuatro casosde eleccionesregionalescon muy

diversassalidasen cadaunodeellos:

CUADRO COMPARATIVO DE CUATRo ELECCIONES POSTERIORES A LAS REFORMAS
ELECTORALESSALINISTAS—PAN

Elección SanLuisPotosí
(18 deagosto.1991)

Guanajuato
(18 de agosto,1991)

Chihuahua
(12dejulio, 1992)

Michoacán
(12de ulio, 1992

Actores
(ademásdel
PR!— obiemo

.-Navistas(FCP)
—Dr. SalvadorNava
—PAN, PR]),PDM

—PAN
—PB])

—PAN
—1CM

—PR])

Antecedentes

—Movimiento cívico
regional(navisnio)
desdela décadade
1950
—Poderlocal (capital)
enmanosde la
oposicióndesdelos 80
—Frenteregionalantí—
sistema

—En los años40
existieronalgunos
movimientos
antisistemacrisitianos
flindamentalistas(los
sinarquistas)
—En los 80 sedieron
los primerostriunfes
loeslesde la oposición
—El PAN teníaapoyos
en la zonaindustrial
—El PR!sufría
fracturasinternas

—Principalesluchasen
el norte(1986)porel
reconocimientodel
sufragioefectivo
—Movilizaciones
civiles canalizadaspor
el PAN
—Diálogo con la
dirigenciadel PRI
nacional
-FiguradeFrancisco
Banjo

—Lugarprivilegiado
del enfrentamiento
Pm—PR])desdejulio
de 1988
—Grandesinversiones
estatalesparaacotarel
neocardenismo
—Fortalezadel PROa
pesardeciertas
friccionesinternas
-La campañasalmista
por la desaparicióndel
PR])

Luchasporel
reconocimiento

—Fraudemml
cvidcnciadopor
navistas
—Movilizacionessobre

todoen la capital
— “Marchade laDignidad”al DF
encabezadaporel Dr.
Nava

—Fraudeelectoralque
ffic probadocontrael
queel PAN presentó
recursoslegalesy

movilizaciones
—Negociacionesdirectasentrela cúpula
panistay Salinasde
Gortari

—Importante
movilizaciónpor cl
voto y por sudefensa
—Amplia votacióna

favor del PAN para
gobernadorydiputadoslocales

—Victoriaoficial del
PR! y dcnunciadc
fraudedel PR])
—Movilizacionesenlas

calles
—Negociaciónabortada,imposición
del gobernadorpfflsta
y agudizaciónde las
accionesdepresión
delPRO

efectivoni muchomenoscomo la via autoritariade modernizaciónbipartidista de la sociedadpolítica,
dirigida a legitimarla gobernabilídaddelpais.
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—Salinasimpusoa —Salinasimpusola -Reconocimientode la —Caídadel gobernador

FaustoZapatay disciplinainternay victoria panista,enel impuesto(6 deoctubre

despuéssurenuncia; forzó larenunciadel quejugósupesoel de ¡992)
mástanleal gobernadorpriista problemaen las —Su lugar lo tomóoti o

Salidas gobernadorinterinoquepn~pararianuevas —El parlamentopriisttdeclartgobernador paralelaseleccionesdeMichoacin gobernadorpnista
elecciones interino al presidente

municipalde la ciudad
deLeón

CONCERTACESION cONCERTACESION REcONOCIMIENTO IMPOSICION

Podemosobservarque las salidasa los conflictoselectoralesa mitad del sexenio

de Salinasde Gortari secaracterizaronpor la imposicióncentral (la presidenciade la

República)al margende la legalidady sobretodo de maneraarbitraria.Estefenómeno

fue conocidodesdeentoncesen la esferapúblicay en el interior del PR!, sobretodo en

los casosde las negociacionescon el PAN, como las “concertacesiones”.Por esto es

queJean—Fran9oisPrud’homme(1994: 102)afirma que,para1991—1992,

estamos rodarla lejos del establecimiento de un sistema de
representaciónde interesesautorreglado e independientedel Estado:
más que el principio de nrnyoria es la capacidadde movilización
positiva o negativade recursoshacia la gobernabilidadlo queparece
estardeterminandolos resultadosde la competenciaelectoral. La lucha
politicaseda tantodentrode las reglasdeljuegocomoen torno a ellas.

A lo que nos enfrentamos, en un nivel más básico del fenómeno, es a la

transformaciónde la sociedadpolítica en la que seexperimentóun cambio enel centro

de gravedaddiscursivode los actoresmásdestacadosde eseespaciode encuentroentre

la sociedadcivil y el estado.Loslenguajespúblicos y las orientacionescognitivasde los

sujetospolíticos acusaronla centralidadde lo societal y un paulatino rechazoa la

centralidadestataly sobretodo a sumáximo exponente:el presidentede la República.

Sin embargo,no convieneengafiarseya queno van unidos el rechazode los rasgos

autoritariosy verticalesdel sistemadel partidode estadocon el advenimientode una

cultura democráticay participativa (horizontal). Los partidos políticos, aunqueno

representanal conjuntode las iniciativasde la sociedadcivil, si puedenpercibirsecomo

cajasde resonanciade las discusionesabiertasen ella; lapluralidadde perspectivasy la

hibridación de tradiciones(valores y estrategiascognitivas) empiezaa reconocerse

aunquepersistala tentaciónde autoubicacióncomo el representantede los sentimientos

populares,muy en la tradiciónjacobina—mesiánica--vanguardista.De estaforma

la subjetividadde los partidosmuestraen los discursosla misturade las
distintas lógicas de legitimación presentesen la sociedadmexicana
actuaL la justiciera, la liberal, laparticipativa-autogestiva;pero hasta
el momentocarecende una propuestapolitica coherente.. Igualmente
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continúa siendomuyfuertela sustanciaciónde la democraciacon el
conceptode igualdadLademocraciaesun valor—fin, no un recursoque
¿Li racionalidadinstrumentala la política (INCHÁUSTEGUI y CARRERA,
1992: 365).

Pero, como hemos dicho, es fundamentalpercatarseque los sujetos de la

sociedadpolítica de los primerosaños90 pocotienen quever con sus antecesoresde

apenashace5 o 10 años.No sólo estamospensandoen la históricapermutaidentitaria

del partido de estado que abandonael nacionalismorevolucionario a favor del

neoliberalismo, o en el caso del panismo que pasa de la testimonial oposición

doctrinariaa la alternativareal de gobierno,o en el neocardenismoque emergedesde

múltiples experienciasdel espectro del “centro—izquierda”; también nos estamos

refiriendo a las tradiciones(valores y estrategiascognitivas) que subyacena estas

especiales configuraciones institucionales llamadas “partidos políticos”. Lo que

queremosresaltares la presiónmoral y cognitiva que significaron sobrelos actores

políticos los impulsos de una sociedadcivil en procesocontinuo de reconstrucción

desdelos años70. Parauna másclara descripciónde estoselementosheurísticosde la

nueva sociedadpolítica que observamosen los primeros años 90 en México, vale el

siguientecuadrocomparativo.

CUADRO COMPARATIVO DE LOS RASGOS IDENTITARIOS DE LOS TRES PRINCIPALES
PARTIDOS POLÍTICOS ENTRE 1989 Y 1993 (JNCI-IÁUSTEGUI y CARRERA, 1992 Y DATOS
PROPIOS)
Partido PM PAN PRD

Marcode la
construcción~
laidentidad

—Invencibilidadencrisis
—Reducciónde subaseelectoral
—Crisisde las funciones
electorales,corporativasy
gestoras
—Agudizacióndel centralismo
enunmarcogeneralde
pluralismo
—Destrucciónde lasnanaciones
discursivassustentadorastradicionales(nacionalismorevolucionario)

—Conocimientodel ejerciciodel
poder(regionaly local)
—Tr-ansfonnaciónaopciónreal
degobiernodesdeunaposición
meramentetestimonialy
doctrinaria
-Direcciónbosadaenel
pragmatismoqueprovocó
pugnasinternascon los
doctrinarios—Enlaceconlos impulsossocietalesporlaautonomíade
lasociedadcivil y contrael
estatismo;destacasu
acercamientoconlos
empresariosy los sectores
mediosdel centroy nortedel
país
—Moderaciónde suantiguo
anticomunismo

—Tradiciónnacional—
revolucionariaqueseescinde
del PRI
—Impulsodelxcsurgñnientodel
movimientocívico por los
derechospolíticos
-Resurgimientode la izquierda
“tradicional” (deraíz

comunista)y la “nueva”
(electoralistay social)—Pesodeliderazgosregionales
y localesajenosa los planes

neoliberalesdedesarrollo
—Crecientepesode las
continuasrupturasdel FBI
—Cambiogradualdesdeel
rechazoabsolutoacualquier
contactoconel gobiernode
Salinas

Discurso
identitario

—Eje: nación—estado—gobierno—
partido
—Nacionalismorevolucionario

quedevieneen liberalismo
social(versiónlocal del

—Eje: individuo—libertades
—Democraciasocial,económica
y política

—Centralidaddel sufragio
efectivo

—Eje: RevoluciónMexicana
(radicalizaciónde“el legado
original”, esdecir,el

cardenismo)—”Espíritu”de la
Constituciónde19 17—
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30
neoliberalismo> —Importanciadelcambiode las Revolucióndemocrática
—Reforaunientodel papel concienciasparala efectiva .. 31
centraly patriarcaldc la figura transformacióndcl ~ —Etapasde la movilizacion
pwsidencial —Criticaal cos~--nativisnío (1) por la democracia;(2)por la
—Rec’ñp~eracióndeeleraentos —Reivindicacióuidel linaje [defensade los derechos ¡
comunxtarxoscomo democráticoy su larga J ~ (3)por la
“solidaridad”y “trabajo tradición de luchapor las construccióndeunaalternativa
colectivo”,junto a valoresdel libertadespoliticas p~idaha

—Lucha conira las
individualismo~‘ del ‘todo “desviaciones”del proyecto
vale”

revolucionario
—Democraciacomomedioy
comofui

De estaforma, podriamosresaltarla emergenciade (1> un marco valorativo y

emotivo que tratade superaral régimendel partido de estado(el PRI) en el PRD desde

la recuperacióncrítica y democráticade la tradiciónde la RevoluciónMexicanay (2) en

el PAN la insistenciaen lo estratégicode los cuerposintermedios(ahora conocidos

como “sociedad civil”) y la centralidad de las libertadesindividuales, políticas y

sociales.Ambos colectivos son heterogéneosy ninguno puede reivindicar una sola

tradiciónde pensamientoen susorigenes.Antesbien, pensamosque la definición de las

identidades panistasy perredistas,en el sexenio salmista, todavía se centró en la

identidady las iniciativas del régimendel partido de estado.Las transformacionesdel

PM y los demáspartidos de la sociedadpolítica son afirmacionesque nacende la

negaciónde sus origenesa partir del hechode que frieron rebasadastodaslas opciones

partidariaspor la insurreccióncívicade 1988.

§ 3. La transiciónautoritariadel mercadoy la sociedadeconómica

Aunquela transformaciónradical de la economíamexicanase inició desdeel gobierno

de Miguel de la Madrid, a partir de la completa llegada al poder del grupo de los

tecnócratasencabezadospor Salinas de Gortari (CSG), el proyecto neoliberal de

desarrollose generalizóen el país. Como primeros pasos en esta dirección, CSG

implententó una reorganizaciónde las relacionescon los principalesactoresde la

30 En la concepcióndel principio de la Revolución Democrática pcsó sin duda la visión

“dermrnbista”delas principalestradicionesquefrudaronel PRD. La confianzaen la caídadel presidente
Salinas como resultado de la movilización popular paralizó a muchos cuadros dirigentes del
neocardenismnoque funcionabanbajo esquemascognitivosdeterminadospor la visión de “la toma del
poder”y no tanto con laconstruccióndeun contrapoderdesdetodoslos espaciosdelasociedadcivil y el
estado.

31 Caberesaltarel hechodc la diversidadde tradicionesqueconvergenenla recientefundación
del PRD que, por cieno, tiene que enfrentaruna doble presiónvital en sus primeros momentosde
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Sosjresidenciale~ FIB{crecimientoj
NR por habitante

<crecir~tÓ)
Imersion Bruta.
Fija (crecimientó)

SalariosMmunos.
&álés

cree

Sexenal... Anual. Sexenal Anual Sexenal.1: Anual Sexenal AnÚaL.

1965 19,0ono 48.8 68 22.4 3.4 69.3 9.2 19.2 301971—1976LEA 43.1 62 187 29 43.0 6.1 269 4.1

1977—1982
¡LP

43.2 62 226 35 53.7 7.4 -167 -3.0

Prómediodelmod

tnacianabsta—~te~v
1983—1988
lvIMH

1.1 0.2 -10.8 -1.9 -23.3 43 -52.0 -11.5

1989—1994
C5G

19.6 3.0 5.6 (19 36S 54 -25.7 -4.8

existencia: la organizacióninstitucional y definición de su identidad,por un lado, junto a la fuerte
represiónmantenidacontraéL porel gobiernadeSalinasde Gortari,por e!otro.

32 La firmadeldocumentosehizo a finalesdejulio de 1989aunque el acuerdosealcanzóenlos
primeros mesesdeesealto.

Los pasospara la reprivatizaciónde la bancasehicieron públicosa partir de mayode 1989
cuandoseanunciéla “desregulación7’deesesector.Sin embargo,no fue sino hastamayode 1990 cuando
el gobiernodecretósuprivatización.

productodeestenuevoacuerdorégimen—empresarios,se inició la masivaprivatizaciónde las
empresaspúblicas:eseprocesoinició con la ventade las petroquímicasy la CompañíaMexicanade
Aviación enagostode 1989 y conel anuncio,en septiembrede esemismoaño,de laventade Teléfonos
deMéxico (empresaestatalmonopolizadoradel serviciotelefónico).
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e

sociedadeconómica: apenas al iniciar 1989, cl equipo económico—financierodel
gabinetesalmista,apoyadoen las excelentesrelacionesque manteníanconel BM y el

FMI, logró la renegociaciónde la deudaexterna32;en el mercadointerno, Salinaslogró

en esosmomentosun nuevo acuerdopolítico con el gran empresariadoque incluyó la

reducciónde la evasión fiscal, la re—privatizaciónde la bancay una nueva relacióne
privilegiada33. De estamanera,el nuevo gobierno retomólos pactosneocorporativos

inauguradosporMME pero ahorael apoyoen un nuevo acuerdologradocon el sector

empresarial34,firmandoal iniciar 1989: el Pactoparala Estabilizacióny el Crecimiento

• Económico (el PECE) (DURAND, 1994c: 136 y BASÁÑEZ, 1991: 267—268). Como
e

resumende loscambiosmactoeconómicosocurridosen el país,resultadodel cambioen

• las políticasestatalesy los efectosde la nuevasituacióndel mercadomundial,valetraer

• aquí una comparaciónentre los últimos tres gobiernos de la fase tradicional del

• nacionalismorevolucionario del régimen y los de los dos primeros sexeniosdel

desarrollofundadoen el proyectoneoliberal:e
• MODBLOsDEDESARROLLO Y CRECIMWNTO REAL (fragmentoy modificaciónparcial de

CALVA, ~996:33)

e
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2

Promediodel iúodelo 2
“neoíx~ar 10.3 1.6 2.6 -0.5 68 0.5 -38.5 . . -81 2

2
2

El sentidode la reestructuracióndel patrónde acumulación,que era percibido
como el centrode la necesariareconversiónproductiva,sedirigió haciala aplicaciónde

cincopolíticaseconómicasbásicas(la reducciónde los llamados“cinco grandesprecios .4

relativos”); a partir del sexenio salmista estas políticas fueron prácticamente 2
2incontestadasdentrodel sectoreconómico—financierodel estado:(1) bajossalarios,(2)

un subvaluadotipo de cambiopeso-dólar,(3) una tasade interéselevadaen términos 2
internacionales,(4) el logro de un superáviten labalanzade pagosgubernamental—al 2
margende los pagosde la deudaexterna—,y (5) unabajadade los impuestosgenerales 2
sobrelas importaciones.Lo quebuscóestapolíticaeconóffiicaeraabandonarel modelo 2

2
de mercadointerno protegido y de inversión públicacomo motor de la acumulacióna

favor de un modelo sustentadoen las señalesdel mercadointernacional,sobretodo en 2
cuantoal factor indicativo de la competitividad.Pararealizar esteradical cambio de 2
modelode desarrollose implementarondosmecanismosbásicosde desregulaciónde la 2
vida económicanacional con la finalidad de lograr la llamada“flexibilización” de la 2

2
fuerza de trabajo. Estas medidas fueron: (1) la desustantivizaciónde los salarios

mínimos35y (2) la destrucciónde las conquistassocialesde protecciónal trabajador36. 0
sea por cambiosen los contratoscolectivos de trabajo o por la inexistenciade ellos O
(DURAED, 1994c: 136—147). 2

2
Finalmente,la radicalizaciónde las medidaseconómicasneoliberalesaplicadas 2

desdeel sexenioanterior(expuestasen el capituloanterior) implicaron la reformulación

tambiénde los pactospolíticos que históricamentehabía alcanzadoel régimen del 2
partidode estadocon los actoreseconómicosbásicos.Si bien en elgobiernode Miguel 2

2
de la Madrid seensayaronlas primerasexperienciasde los pactosneocorporativos(el 2
PSE), fue con el gobiernode Salinasde Gortari que se definió (1) que el pesode la

_______________ 2

A partir de 1982 perdieronsu función histórica, siendoelevadospor la respectivaComisión 2
Nacionalsiemprepordebajodela inflación. 2

36 Estamoshablando,principalmentede (1) la destrucciónde las prestacionessociales,(2) la 2
destrucciónde los puestosfijos de trabajo, (3) la reduccióndel escalafóny de la carrerade losobreros
(que provocalareduccióndel salariomedioy el control individualizadopormedio de los estímulosa la 2
productividad), (4) la multiplicación dcl empleo cx-entual así corno de los llamadas “puestos dc 2)
confianza” no sindicalizablesy (5) la modernizacióndel centrode trabajo al margende los sindicatos.
Estascaracterísticasseencuentrandocumentadasen los procesosdereconversiónde las inaquiladorasde 2
Tijuana,de TELMEX, de PEMEX, y de la Constructorade Carrosde Ferrocarril entreotras (DURAND, 2
1994c: 145—147). 2

2
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reconversióny de la crisis económicarecaeríasobrelos trabajadoresy los pequefiosy
• medianosempresariosque se consideraranno competitivos para la aperturade los

• mercadosnacionales,(2) quela polarizaciónsocialseríaunacaracterísticacontingentey

• no casualde las reformaseconómicas,(3) que el proceso de privatizaciónde las
e empresaspúblicasseharía~cala vieja usanza”,esdecir, repartiendode formaclientelar

• y patrimonialistalos recursosdel estadoa un selectogrupode empresarioscercanosal

• equipode Salinasde Gortari, (4) que en términosde la política económicahabíapoco

• que negociar con los aliados internos, nadacon los opositoresy que se baria sin

importarel costosocial que implicase,(5) queaquellasactividadeseconómicasque no
e

fresen“rentables”parael nuevoproyectodedesarrollosimplementeestaríandedicadas
• a la desaparición(por ejemplo,los campesinosdedicadosal autoconsumo),(6) que el

• estadode derechono se haría efectivo ni en los procesosde reconversiónde las

empresas,ni en la privatizaciónde las empresasestatalesni siquieraen la creaciónde
e

un espaciomercantil supuestamentereguladoen exclusiva por las “leyes de la libre

• competencia”y (7) queel mecanismocompensatorioparaevitar los estallidosderivados

• del desmantelamientode las identidadessocietales,de la destrucciónde formasdevida

• y del crecimientode la pobrezaextremaseríacentralmente,el ProgramaNacional de

Solidaridad.e
Laconcentraciónde la riquezay la polarizaciónde la sociedadfrieron los pilares

• lógicos y . morales de la reforma del estado, sobre todo en lo referido a la

• desincorporaciónmasivay aceleradade las empresaspúblicas.No setrató de impulsar

• un mercadoplural sin mediacionesexternassino reconfigurarlos términosde la relación
e régimen—empresariosdesdela desincorporaciónautoritaria y el repartimientode los

• activosde maneradiscrecional.Algo quedóclaro respectoal equipo neoliberal y al

• sectorde la burguesíamexicanabeneficiadapor las relacionespreferencialescon el

• salinismo: no eran afectosa ideas como el “amor por lo pequeño”,la equidad,la

e
igualdadni la solidaridad.¿Quése“desincorporó”en el salinismo?254 empresasde las

• que se obtuvieronalrededorde 20 mil 400 millonesdedólares¿Eranacasodeficitarias,

• es decir, una “carga para el estadoy para el erario público”? no precisamentesi se

• conoceque estasprivatizacionesconfigurarondirectamente50 consorciosoligopólicos

que tuvieronal final de 1993 utilidadesalgomenoresa los 23 mil millones de nuevos
e
e
e
e
e
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37
pesos , o sea, la terceraparte de lo obtenido por el estadopor la venta de estas 2

2
empresas.Recordemosel caso de la bancaque fue expiopiadaa sus propietariosen 2
1982por ¿[LP: con su reprivatizaciónlos anterioresdueñosrecuperaronsuspropiedades 2
saneadasfinancieramentey reconvertidastecnológicay laboralmente.Además, en 2

menosde 4 años recuperaronmás del 90% de lo que les costaronestasentidades 2

bancariasen la privatízación.
2

En su conjunto, la política de ajuste implementadase orientó a beneficiarlos

ingresosdel capital, mientras se mantuvo la disminución de los ingresosde trabajo, 2
como lo pruebael hechode que en 1983 el capitalpercibíacercadel 51%del PIE y en .4
1993 aumentóal 55%, esto mientrasla participacióndel trabajo, en cambio, bajó de 2

2
29% en 1983 al 22% del PIE en 1993. La concentraciónde capitalesy la desigualdad

estructuralno fueron elementoscasualessino la misma base del nuevo modelo de 2
acumulacióny dedominaciónpolítica, la cual tambiénmodificó y entronizóporalgún ji

tiempo la máximamoral de “todo vale”’8. En términos comparativos,los ingresosde 2

unoscuantosciudadanosmexicanosequivalenal ingresode millones y lo másgravede
.4

esta situaciónde desigualdades que la mayoría de las más importantesfortunas de .4
empresariosmexicanoscorrespondena personasque antesdel gobiernode Salinasde 2
Gortariapenascontabanconunpatrimonioconsiderable.Así, .4

en 1993, 0.74% de la población detentó capitalesfinancieros que .4
representanel 38.8%elPIB, muypor arriba de la partic.’ftación de las 2
remuneracionesdel total de los asalariadosflwXiCaflOs en CSC mismO 2
producto, quefuedei 25.4%[...] El 60%del ingreso que anualmentese
genera en el país lo recibeiz [...J 10% de la población. En sentido
contrario, el 10%de las pe¡-cepcionesanualesse reparte entre[.1 60% .4
de la poblacióndelpaís Sólo la riquezaacumuladapor [el dueñode O
TEL7v/EX] Carlos Slim es superior a los ingresosanualesde los 17 2
millonesdemexicanosmáspobres(MONROY, 1995: 16—17). ji

.4

.4

.4

.4

.4
2

Sólo en el primer trimestre de 1994, estas empresasobtuvieron beneficios netos que 2
alcanzaronla cifra de4 mil millonesdc nuevospesos. .2

38 Principio normativoque,porcierte, tambiénarropalas actividadesligadasal narcotrificoen

el pais. Según informes de la Agencia estatalestadounidensecontra las drogas (la OEA) y de la .2
ProcuraduríaGeneralde la República(la PGR}. “los ingresosbrutos [anualespor el narcotráficoen el .4
pais durante1995] duplicó el pago de los interesesde la deudaexternatotal de México efectuadoen
1995,cl cualfue de 13 mil 333 millones de dólares,o fue casiequivalenteal envíodedivisasal exterior 2
poresteconceptoentre199-1y [1996]” (ZÚÑiGA. 1996). 2
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§ 4. La emergenciadeunasociedadcivil

—OBREROSY SINDICALISMO—
• El profundoprocesode reestructuracióndel mercadointernoobviamentesignificó un

terremotoen las formasde relaciónentrelos sujetossocialesy el estado.En especial,lo

• que los neoliberalessalmistasprovocarondentro de los históricospactoscorporativos

• fue una auténticareflindación del mapadel sindicalismodel partido oficial. Una vez

• más, debemos recordar que la ruptura de estas condiciones no significó

• automáticamentela instauraciónde la libertad y la democraciasindical; esto fue así

simplementeporquelo quedejó la tradicióndel “charrismo”, en los sujetosobrerosque

• no vivieron luchaspor la democraciay la libertad sindical en los añosanterioresa su

• caída,fue una escalacognitivo—evaluativapatrimonialistay corporativa.Dos ejemplos

• prototipicosde la rupturade los tradicionalesórdenessindicalesoficialistasa la llegada

de Salinasa la presidenciasonel liderazgoen PEMEX y en el SNTE; en amboscasos,

el enfrentamientocon las prácticaso los proyectospolíticos del equipode tecnócratas

• hizo que el gobierno apostarapor la caída de los dos líderes cuasi—vitaliciosde los

• respectivossindicatos.Sólo en el caso del SNTE, donde la CNTE39 habíaconstruido

• años antes prácticas y discursosdemocratizadores,fue posible avanzar’hacia la

construccióndeuna nuevaidentidadsindical unavez derribadoel grupogangsteril de

• “VanguardiaRevolucionaria”y su líder CarlosJongitudBarrios, quienesapenasunos

• meses antes funcionaban como uno de los principales sustentos del régimen
• 40corporativo . Los cambiosculturales,tambiéti en el caso del espaciodel trabajo. no

sucedendeun díaaotroyaque

• cuando se han impuesto las lluevas relaciones laborales, la nueva
cultura no se ha creadopor encanto en los obreros reconvertidos, ya que

• restos importantes de la antigua identidadsubsisten.De la mismaforma,
• la sustitución de la cultura patrimonial corporativa no se ha dado
• radicalmente; en todo caso, ha disminuido la capacidadpatrimonial de

• las direcciones corporativas (DE LA GARZA, 1992W 90).

e
• La CNTE logró en 1989crearunmovimientonacionalpormejorassalariales;enestasluchas,
• contóconel apoyode los alumnosy los padresde familia. Los principaleslogrosa largo plazode este

movimiento fueron (1) la ampliaciónde las prácticas de representacióndemocráticaa través de los
consejosdeescuela,(2) la construccióndeun orgullogremialfomentadopor lasolidaridadpopularcon el
movimiento, (3) el reconocimientodc las direccionesdemocráticasen algunosestadosde laRepública

• (comoOaxacay Chiapas)y eleccioneslibres enotrassecciones,y (4) lacaldadel líder histérico~chano”
y la recom¿osicióndel corporativismodelsindicatoanivel nacional(DE LA GXRz

2X, 1992b: 93—94).
La cúpula del sindicatode la Ford en Hennosillo, Sonora,y Venus Rey, dirigente del

sindicatodemúsicos, fueronotrassustitucionesde liderazgossindicalesqueya no ofrecíangarantíasde
controlde los miembrosy queademáscon suscaídasreportabanbeneficiosa la imagende una“dureza
presidencial”con loscasosdecorrupcióny autoritansmo.

e
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La cultura del trabajo que setrató de imponerdesdeentoncesen los sujetos 2
obreros,a partir de la generalizacióny el incesantedominio del credoneoliberal,esel .4

2
que centradoen los conceptosde calidad total y de la elevaciónde los ¡¡¡dices de

productividad.Perola imposiciónde estosdos principios en la fábricao el taller no se .4
dio de la misma maneraen todoslos casos.Porejemplo,en los talleresmanufactureros 2

del nortedel país, que no conocieronotra cultura sino estade la “flexibilidad” y el 2
.2

“esfuerzopersonal”,prácticamentecrecierondesdesus inicios junto aestosvalores.En 2
las actividadesproductivasque cuentan con más años de historia, las relaciones ji

sindicales,y por tanto las mediacionesparala implantacióndel procesode reconversión .4
al nivel de los hábitosdel trabajo, fueron tanto autoritarias(el caso de los sindicatos 2

jimineros o petroleros)como tambiénalgo más modernos,participativosy dialogantes

(cuyo ejemplo sedanun sectorde los electricistas—del SME— y los telefonistas) .4
(DURANO, 1994c: 150—15]). 2

En un primer momentolos sujetosobrerosno pudieronreaccionarde manera 2
coherentey generalizadacontra las nuevas condiciones de trabajo, a todas luces

2
reductorasde las conquistashistóricasdel estadode bienestary del pactocorporativo 2
anejoal régimenposrevolucionario.Ademásde la movilización democratizadoray en ji

prode mejoressalariosrealizadapor la CNTE en la primaveradel 89, esemismo año y 2

el siguiente pudieron observarsealgunas movilizacionesobrerasque rompieron la .2
2tendencia(de toda la décadade los años80) de derrotasy desarticulaciónde los sujetos

obreros.En estesentido,pudieronobservarselas luchasde los minerosde Cananeapor 2

el reconocimientode sus derechoslaboralesante el proceso de liquidación de la 2
empresa,de los trabajadoresde la siderúrgicaLas Truchas en Michoacán,y de los 2

trabajadoresde la Ford en el Estadode México y de la CerveceríaModelo y la fábrica .2
.2

deneumáticosTomelí. Estasmovilizaciones 2
muestrandosvertientes,que a vecesestánentrelazadas(corno en Iris 2
Truchas,)y enotrasno: una esla mutaciónde la culturapatrimonialpor
re/erarquizaciónhacia la solidaridad social amplia que rebasa a lo
estrictamenteobrero; la segundaesresultadode la iniciativa patronal,
por la aceptaciónde que los problemasdeproductividady calidad no 2
puedenser ignoradospor los sindicatosen estaépoca, ha/o pena de ji
dejar todo esteterrenode luchaa la iniciativapatronal (DE LA GARZA,

1992b: 96—97).

De estaforma, puedeentendersela complejidaden el procesode reconversión

productiva en México debido a la pluralidad de actoresproductivosy a la accióndel

estadoy los empresarios;pero sobretodo, lo que podemosconcluir es que desdelos
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sujetosobrerosno se realizóningunapropuestaalternativasino que apenasen casos

• aisladosles lite posible contenerla destruccióntotal de las condicionesde trabajoen

• algunoscentrosy fábricas.En estascondiciones,debemosdestacardosejemplosde la

• reconfiguracióndel sindicalismo de los trabajadoresdel estado,que mostraronun
e

complejodesarrollocomo efectode la imposiciónvertical y autoritariadel procesode
• reconversiónindustrialy del proyectoneoliberaldedesarrollo.

• Enprimertérmino,tenemosel casode la Federaciónde SindicatosdeEmpresas

• de Bienesy Servicios(la FESEBES),formadaen abril de 1990 por los sindicatosde

telefonistas,electricistas(el SMB), tranviarios, pilotos y sobrecargos.La FESEBES

destacópor el hechode ser lideradapor los electricistasy telefonistas,dossindicatos

• que fueron ejemplo del oficialismo menos autoritario y más propositivo y que

• coincidieroncon las transformacionesglobalesplanteadaspor el salinismo. Así, este

• sectordel sindicalismooficial surgió en oposicióna la tradicional instanciaunitariadel
e

sistema corporativo: el Congresodel Trabajo. Tanto el apoyo total a la apertura
comercial materializadaen el TLC como al conjunto de las políticasdel gobiernode

• Salinasde Gortari caracterizaronla actuaciónde la FESEBES(DURAND, 1994c: 160—

• 161).

En segunda instancia, tenemos el caso de la Confederación Obrera

Revolucionaria(la COR), nacidacomounaescisiónde la CTM, la centralsindical máse
• representativadel corporativismotradicional. La COR participó en marzode 1990 en

• movilizacionescontralas accionesautoritariasencontrade huelguistas(de la Ford y de

• la CerveceríaModelo) en las cuales participaronorganizacionesindependientese

incluso el PRD. Estetipo de actividades,junto a la falta de apoyosen el gobiernode

• Salinas, resultó en que la independenciade la COR desaparecieraa través de la

• imposición de nuevos líderes dóciles a las autoridadeslaborales gubernamentales

• (DURANO, 1994c: 162—163).

• Así como la CORy la FESEBESfuerondos ejemplosde sectoresdesprendidos
e

(con diferentesuerte) del sistemacorporativo tradicional, podemosrecordartambién

• experienciasde organizacionesindependientesque pudieronsobrevivira las ofensivas

• patronalesy estatales(comoel FAT41, el SLJTAUR y la CNTE) o incluso el nacimiento

e
e
• El FrenteAuténticodel Trabajo(el FAT) surgedelas organizacionescristianasdedicadasal
• trabajo sindicaly fue un importanteactorde las luchasde la “insurgenciasindical” en los años70. El

FAT tambiénparticipóen los años80 entrabalosorganizativoscon campesinosy colonosurbanos,así
• como con trabajadoresliquidados que se convinieron en cooperativistas.El FAT mantuvo siempresu
e
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de nuevossujetosobrerosque recompusieronel mapade las sociedadeseconómicay

civil al principio de los años90 en algunasregionesdel pais. Inexistenteshastalos años

90, estosnuevossujetosobrerosfueron, segúnEnriquede la Garza(1992b),el “proto—

sujetoobrero flexible” (el nuevoproletariadodel norte)y “el obreroreconvertido”.Sus

principalescaracteristicaspodríamosresumiríasenuncuadrocomparativo:

NuEvosSUJETOSOBREROS,HAQA LOS PRIMEROSANOS 90 (segúnDE LA GARZA, 1 992c)

Sujetoobrero ¡ Proto—sujcto obrero flexible Obreroreconvertido

Ubicación
Áprincipalrnenie)Maquiladorasde
exportación(prósperas,eficientesy de alta
productividady calidad;con salariosmuy
balos)

—Empresasdetoilos los sectoresproductivos
y detodaslaszonasdel país

Composición

Formasde
¡ organizacióndel

trabaio

—Principalmentemujeres,jóvenes,sin
experiencialaboraly casiningunasindical

—Obra-ospertenecientesa sindicatos
corporativosy pafrirnonialistas

—Modernas —Modernasy tradicionalescontendenciaa la
modernización

Tipo de sindicato

—Nooñccegannídasalos ínientnos;cas,
inexistentesluchas(laspe—’sfueron
mayoritariamentepordespidos
injustificados)

—(1) Aceptasinresistencialospr esosdc
reconversión(corporativismotradicional)
—<2) Neocorporativismopro’v~sitivo
(TELMEX)
—(3) Independientes(unalíneaderesistencia
a lamodernizacióny otraquebusca
adecuarseaésta)

—Casi nulasluchassindicales:probablemente
resistenciaa losritmos detrabajo,rotación
externad4personalysabe =tdi~’idw.l
—Tal vezvotación por el PAN

—Movilizacionesvarias;huelgasy paros;
propuestasalternativasa los planesde
reconicreion
—Políticasdefensrvascornolos frentesde
defensadelascondicionesdevida y de
trabajo

A partir del surgimiento de estos dos nuevos sujetos obreros, el mapa del

movimientoobrerociertamentese complejizapero en ningúnmomentologra, duranteel

periodoquenosocupa,ni romperla lógicade un sólo sentidoquedominéel procesode

reconversiónproductivay enlacea los mercadosinternacionales,ni tampocoromperlos

férreos canalesde control corporativo, clientelary autoritariodel caducopero fuerte

sectorobrerodel partidooficial.

—NuEvosSUJETOSCAMPESINOS—

Si desde la perspectivade los sujetos obreros las reformas neoliberales

significaronsu reestructuraciónradical parapodermantenersedentrodel mercado,para

el campesinadoel sexeniode Salinas prácticamentese tradujo en una coyunturade

independenciarespectoa los partidospolíticos (a pesarde su cercaníacon el neocardenismo)y desdeesa
posición se involucraron en expenencíasde reconversióny aumento de la productividad con la
participacióndelos trabajadores(DtJRAND. 1994c: 162).
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definicionesvitales. A partir del proyectode una radical aperturacomercial,el campo

sufrió una serie de transformacionestan profundasque dejaron irreconocible el

escenarioen apenasunospocosaños42; en estesentidoobservamosen unos cuantos

años: (1) que el desmantelamientodel aparatoproductivoy reguladordel estadoque

operabaen el agro se aceleró a partir de 1988, (2) que se modificó el marco

constitucionalqueregulabala tenenciade la tierra: el artículo27 de la Constitución,(3)

quese retomócon nuevasfuerzasel discursolopezportiiistadel fin del rezagoagrarioy

(4) la claridadde la derrotahistóricaen el largo plazodentrodel debatenacionalsobre

la importancia(y en muchoscasosel mismo derechoa existir) del sectorcampesinoen
e

el horizontede un Méxicomodernoy articuladoal nuevomercadomundial.

• La crisis no sólo golpeó a los pequeñosagricultores y a los campesinos

• dedicadosal autoconsumosino quetambiénla bajadade los índicesde productividad,la

competencia inequitativa con los agricultores estadounidensesy el desfavorable

mercado internacional provocó la quiebra de miles de agricultores acomodadose
• (BARIRA, 1995: 31—34). Incluso muchas de las organizacionescampesinasque

• apostaronal “cambiode terreno”haciala apropiacióndel procesoproductivo(las cuales

• fueronalgunosde los sujetoscampesinosmáscercanosal proyectodedesarrolloagrario

• del salinismo),tambiénsufrieronel embatedel neoliberalismo(entonces)incontestable,
e•
• ... el modelodepolítica que ha sido impuestopareceempujara que el

conjuntode lasrelacioneseconómicasrurales se privaticen, de talforma
que elsectorsocialdesaparezcapara siempre, o quede constituido sólo
por unascuantasgrandesempresas“campesinas” competitivas,en un
esquemaenelquela autonomíay la democraciade losproductoressean

• sólo cascarónsin contenidoo formalidadmanifrulable(MoGUEL, 1 992a:
• 21).

• El nuevo esquemade las relacionesentre la sociedadcivil del campo y el

estado—partido—gobiernoneoliberal tuvo su correlato normativo en las reformasal

articulo 27 constitucional.Estasterminaronde maneraautoritariae inmediatacon uno

• de los baluartesde la RevoluciónMexicana:deJactosecancelóel derechoala tierrade

• los campesinose indígenasy se declarósin másel fin del repartoagrario.Estamedida

• extrema,dirigida a incorporaral mercadolas tierrascomunalesy ejidalesy las tUerzas
e

productivasindígenasy campesinasdedicadasa la produccióndel autoconsumoo al

e
• 42 ParaAdnanaLópezMonjardin (1992: 172) lo que observamosen estosañoses“un cambio

• delproyectodepaísqueimplicó unaseveraderrotaparalasfúerzaspopularesenelcampo”.

e
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pequeñocomercio a una escalay nivel de productividad inviable para la apertura

comercial teórica, produjo diversasmovilizacionesen contraa lo largo del pais; la

respuestamás radical y estruendosaa la reforma neoliberal—salinistadel campo

mexicanola tuvo en la voz de esossujetoscampesinosqueno cabíancomo actoresen

los planesde la modernizaciónautoritaria:los indígenasy pequeñoscampesinosque se

manifestarían,entreotras formas,en el levantamientozapatistade enerode 1994y los

agricultores“modernos” que formaríanel gran movimiento nacionalde deudoresde la

bancaagrupadosen la organizaciónde “El Barzón”(BARntx, 1995:31).

Como en el casodel nuevo sujetoobrerodel norte del paísy del sujetoobrero

reconvertido,los jóvenescampesinosque en los primerosaños90 alcanzaronsu edad

adulta y las responsabilidadesque esto comporta, experimentaron de manera

completamentediferentelas políticasneoliberalesdel gobiernosalmista,respectoa sus

padresy hermanosmayores;estosnuevoscampesinosde los 90 no habianvivido sino la

larga crisis de productividad de todo el sector (años setenta en adelante), la

contrarreformaagraria(segundamitad de los setentaen adelante),y finalmenteel retiro

del estadobenefactor—regulador(añosochenta).En el horizonteutópico de los jóvenes

campesinoseducadosen las últimas oleadasdel modelo del desarrollismopopulista,la

ofensivaneoliberalsignificó unacrisis que semanifestóen la imposibilidad de pensar

un futuro sin la alternativadel accesoa la tierra. Miles y miles de avecindados,hijos de

comuneros y ejidatarios y jornaleros experimentaron la política salmista de

<‘modernización”del camposimplementecomo la imposibilidadde accederen cualquier

formalegal a la tierra.

El discurso gubernamentalque acompañabaa todas estasmedidasde total

contrarreformaagrariaasegurabanque

el reparto agrario concluyópor la simplerazónde que “se acabaron”
las tierras afectables. Si subsisten los coflfhctos originados por la
tenenciade la tierra no tienen izada que ver con la propiedadprivada,
debidamenteregularizada; ello se debe a que los campesinosse
enfrentanentresípor la posesiónde las mismasparcelas, y lo único que
puedenhacer las autoridadeses tratar deponerorden en lo quefue un
reparto anárquico(LÓPEZMON.IARDÍN, 1992: 156).

De estamanera,el estadobuscabano sólo incorporaral campoa las nuevas

políticas de apertura sin cortapisas al mercado internacional sino también

desembarazarsedel compromisohistórico heredadode la etapa“clásica” (“populista”

dirían los tecnócratas)del régimenposrevolucionario,por la cual todo peticionario de

tierraparasu subsistenciatendríaderechoa recibirlasdel estado,aunqueen realidaden
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muchoscasosnuncasecolmaranesasdemandaso las condicionesdelmercadohiciesen

• quemuchoscampesinosabandonaransusparcelas.

• Los cambiosen el modelo de desarrolloagrario,y el consecuentecambioen las

políticasestatales,provocaronla desmovilizacióndelsujetocampesinoqueluchabaporlos

preciosdegarantíaenel sexenioanteriorya queel gobiernode Salinasredujoeseprincipio

• reguladordel mercadoagropecuarioúnicamentea los casosdel frijol y el maíz. Estas

• modificacionesseprodujerondentro del procesode aperturacomercial con los Estados

• Unidos, queimplicó (1) la igualaciónde preciosde granosbásicosen ambosladosde la

frontera,(2) la reducciónde la participaciónestatal en los mercadosagrícolasy (3) la

disminución de compras de granos y otros productos para su distribución y

• comercializaciónporpartede organismospúblicos43(LÓPEZMoNJARDIN, 1992:163—165).

• Una de las principales formas de control en el campo llevadasa cabo por el

• gobiernosalmistafue la exigenciade un “apoliticismo” a las organizacionescampesinassi
e éstas querían ser consideradascomo interlocutores. Esta demanda gubernamental

• respondía a la necesidadde limitar la presencia y crecimiento del movimiento

• neocardenistaen las zonasrurales, y no significabapor tantouna modernizaciónde las

• relacionesentreel estadoy la sociedadcivil rural. Los acuerdosneocorporativosque se

implantaronde maneracadavezmásampliabuscaronimponerseen estesectory porello
e 44

el gobiernoimpulsóla creacióndel CongresoAgrario Permanente(el CAP ) quetratóde
• servir al gobiernocomoun foroplural dondenadiesecomprometía(“todosganaban,nadie

• perdía”) pero todos lograbancierto desahogode suslimitacionespolíticasy productivas;

• esteforo flincionó hastaque setrató hacerfirmar a los miembrosdel CAP un Pactode

Modernizacióndel Campoquedejabade lado reivindicacionescentralesdel movimiento

• campesinomexicano,legitimandodepasola inafectabilidadde lastierrasde latifundistasy

• ganaderos.

e

• TABAMEx e INMECAFE desaparecieronen esteperíodo y, éstosjunto a CONASUPO,
dejaronde comprarlas cosechasa los productoresquesevieronimpulsadosa sobreviviren, y conocera,
las reglasdel mercado“no—regulado”en las que no existíanlasteóricascondicionesde la “competencia
perfecta” sino más bien un mecanizadoy subvencionadosector agrícola estadounidense,múltiples
intermediarioscomercialesy políticosen el agromexicano,la inexistenciadeunamodernabancaagrícola

• nacional,etcétera.El mercadolibre nuncafue —ni ha sido— tal paraquienesseincorporaronde golpe
con hipotecas”.

• 44E1 CAP sefundó el 10 de abril de 1989 a pesarde las inconvenienciasde la CNC —sector
• corporativodel PRI— y de las organizacionesindependientes.La formaronla CNC,la CCI, el CAM, la
• UGOCM, la ALCANO, la UNORCA, la CCC, la UNTA, la CIOAC, la UGOCPy el MN-400 pueblos,

quedandoal margende la misma la CNPA, AntorchaCampesinay pocodespuésla neocardenistaUCD
• QIERNÁNDEZ, 1992d:239).
e
• 407
e
e



Más allá del CAP, el gobiernode Salinasde Gortari tomo la iniciativa política

tambiénen su relación con los sujetossocialesdel campoy delimitó lo negociable:los

problemasbásicosde reparticiónde tierrascultivables,de rupturade los caciquismos,de

implantacióndel estadode derechoen el campoy de creaciónde un auténticomercado

agrario,quedaronfuerade la negociacióny la agudizacióndel hambrey la quiebrade los

proyectosagrariosse trató de paliar a través del PRONASOL45. Como Procampoo a

través de proyectosproductivoscoordinadospor el INI, en forma de apoyospara la

creaciónde gruposde Solidaridaden las comunidadescampesinaso las microayudasde

las “becasde solidaridad”,el estadomexicanotransmutésus canalestradicionalesde

intervenciónen un disgregadoprogramade contenciánde la miseria extrema,apoyo a los

nuevosinterlocutores,represióny bloqueode las organizacionesneocardenistas,abandono

de algunosviejosaliadosdel régimeny total rechazode las iniciativasporla tenenciade la

tierra(LÓPEZMONJÉThÑ,1992: 168—169).

Así, el instrumento privilegiado por el salinismo para relacionarsecon el

movimientocampesinoquepudo sobreviviral embateneoliberalfueronlos conveniosde

desarrolloen los que, por partedel gobierno,(1) habíaun reconocimientodel liderazgo

regional campesinoasi ésteno Ibera miembro del PM, (2) generalmenteno se obligabaa

los gruposindependientesa cambiarsusopcionespolíticasy (3) asumiócomo correctoel

proyecto de apropiación del proceso productivo. Aunque en algunos casos las

orgaruzacionescampesinascon las que el gobierno“concerté” ya manteníanrelaciones

con el equipode Salinasaún antesde su llegadaa la presidencia , ciertamentela lógica

del programadeacuerdospoliticos buscabano repetir al pie de la letralas experienciasdel

corporativismoclásico en el campo.Las medidasde “concertación”y del PRONASOL

salmistas(1) fueronrechazadasporel neocardenismoal considerarsu aceptacióncomoun

pasohacia la claudicaciónen la luchacontrael gobiernoilegítimo de Salinasde Gortari,

A partirdel segundoaño del gobiernode Salinas,el PRONASOLpasóa gestionarsea través
de los ConveniosÚnicos de Desarrolloque traspasabanla capacidadgestoraa los gobiernosde los
estadosde la federación,los cualespermanecíanmás cercanosa los interesescaciquilesregionalesy
locales.Poresto,y porlabu¿rocraciaquecreciójunto ala aplicacióndeSolidaridad,elprogramasequedó
en unaluchapolítica individualizadacontrala miseriaextreiíiay no llegó a cuajar comouna política de
desarrollocomunitarioautosustentable(HERNÁNDEZ, 1992d:245—246).

46La creacióndeestared dealianzasentreel grupopolítico salmistay un sectordela dirigencia
de las organizacionescampesinasinvolucradasen la apropiacióndel proceso productivo se observa
claramente,segúnLuis Hernández(1992d: 243),desdemayode 1982, cuandolos líderesde la Coalición
del Yaqui y el Mayo, los Ejidos Colectivos de La Lagunay la Federaciónde Obrerosy Campesinosde
CliThuabunentregaronDela Madridel documento“Nuevasformasde organizacióncampesina”.A partir de
estasiniciativas, en 1984sefirmaron los primerosconveniosde concertacióncon algunosgruposde esta
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(2) un sectormás“pragmático”de las organizacionesindependientesluchóporutilizar los

recursoseconómicossin doblegarseen sus prácticasautónomas,(3) las organizaciones

centradasen la luchapor la tierra y la autodefensafrentea la violenciacaciquil las veían

comounmecanismomásde división comunitariay (4) sólo las organizacionescampesinas

del PM y algunasde las autónomasque apostaronen la décadaanteriorpor “el cambiode
e

terreno” entablaronrelacionescon ambasiniciativas gubernamentalessin ningún reparo

(HERNÁNDEZ, 1992d: 244—245).

En cuantoal partidooficial, la CNC ~ sector campesino corporativodel mismo,

entróencrisis apartir de la implantaciónde laspolíticasneoliberalesyaqueaquélla

abandonóa lossolicitantesde tierras sin convencerlosde que la ‘<etapa
distributiva” de la Reforma Agraria había concluida Renunció a
sindicalizar a los obreros agrícolas cuando, su situación era

• desesperadaLasposibilidadesde mediar entre los ejidatarios y el
• gobiernotambiénsehan estrechado:la tramitación de loscréditosy la

fijación de lospreciosde garantía dejaron de ser materia de trabajo
para una multituddedirigentesrurales (LÓPEZMoNJARDÍN, 1992: 165—

• 166).

Por el contrario, las organizacionesde productoresfueron las que tomaronla

• iniciativa organizativay política en el sub—períodoque nos ocupa, sobretodo a nivel

• regionaly por ramade actividad,en contrade lo sucedidoen otrasetapasen las quelas

• luchascampesinasfueron nacionalesy por demandasglobales. En estesentido cabe

apuntar que los principales avancesen los procesosorganizativos fueron (1) la

• generalizacióndel proyectode apropiacióndel procesoproductivo, (2) la creaciónde

• alianzasregionalesy (3) la construcciónde redesnacionalespor ramasde actividad

• productiva,entrelas que destacaronlos cafeticultores(la CNOC), los peticionariosde

• créditos y los maiceros (HERNANDEZ, 1992d: 25 1—255).
e Durante1991, las experienciasdeorganizaciónautónoma,respectoal régimeny

• a los demáspartidospoliticos, lograrondar un pasoimportantecon la realizaciónen

• Oaxacade la PrimeraReuniónlas OrganizacionesCampesinasdel Sur y Surestedel

e
e tendenciaque crecierondesdeabajo,ayudadostambiénpor las relacioneshorizontalescadavez más

Ibertes,utilizandoenesteplanalgunasinstitucionesestatalescomoDICONSA.
• ‘~ A nivel interno, la crisis de la CNC setradujo en un enfrentamientoentre(1) los sectores

tradicionalesquecontrolabanlasLigasde ComunidadesAgrarias,Thncionandocomoaparatosdecontrol
político—electoralligados a los interesescaciquiles regionalesy locales, y (2) un sector renovador

• encabezadopor sunuevoSecretariogeneral,Hugo AndrésAraujo, que ñnpulsómedidasdeapropiacióndel
• ciclo productivo; por esto, al periodo araujistasele llamó la “unorquización” de la CNC (HERNÁNDEZ,

1992d: 251—252). Araujo, antiguo militante maoístafue uno de los principales ideólogosde las políticas
• socialesdelsalinismoy puenteparala creacióndesu alternativaenestesector.Otrodelos asesoresclavede
• CSGenelcampodelaspolítica socialesfue lafigura históricadel maoísmomexicano,Adolfo Orive.
e
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país.Abi, a finalesdejulio, cafetaleros,madereros,mieleros,maicerosy otrospequeños

productoresllegaron a ciertas conclusionesque nos iluminan respectoa las nuevas

disposicionesdiscursivasqueya entoncesse multiplicaron en el paísen el sectorde los

sujetossocialescampesinos.Frentea la globalizaciónindiscriminada,a la refhndación

del corporativismo priísta, la agudizacióndel autoritarismo, la radicalización del

desequilibrioen el mercadoy la derrotahistórica del agro como proyecto,miles de

comunidades,centenaresde organizacionesy decenasde regioneselaboraroncon sus

prácticasla ideade la apropiaciónde la vida social, quebienpuedeinteipretarsecomo

la historizaciónen el campode un paísperiférico del principio de autonomíaa finales

del siglo XX. Las consecuenciasde estasprácticas—y, por lo tanto, discursos—

superaronlas anteriorestesisdel “cambio de terreno” haciala apropiacióndelproceso

productivo,

politizando el esquema de desarrollo y crecimiento de las
organizaciones sociales. Dic/za politización no se referia al
establecimie,i/o de vínculos corporativos con el Estado o con los
partidos, sino a za a definición que rechazabala ideade avanzaren la
construcciónde autonomías y de autogestiónen los medios rurales sin
plantearal mismo tiempo, primero, la problemáticadel gobiernoy la
gestiónde los asuntos localesy regionales;segundo,la cuestión deltipo
depolítica de Estadonecesariapara un desarrollo democráticoy ¡usto
delmedioagropecuario;tercero—ycomoconsecuencia de lo anterior—
la cuestión de la lucha civica general por la democracia (Mo&rnL,
1992b: 116).

Estafue la apuesta,por ejemplo,que hicieron los habitantesde la CostaChica

del estadode Guerreromiembrosde al URECCH48 quienes,a partir de finalesde los

años80, lograronalcanzarun destacadogradode autonomíano sólo en el sistemade

abastode la región frentea los acaparadoresprivadosy el sistemaestatalsino también,

junto al Consejo Comunitario de Abasto, plantearon(no sin contradicciones)la

posibilidadde que los consumidoresdesarrollaranen su región la política de abasto49

(ESPINOZAyMEZA, 1992: 164—165).

~ Sobreel casodela UIRECCH enel marcodeestetrabajo,ver el capítulo8.
En el casodelas regionesde la CostaChicay la Montafladelestadode Guerrero, la apuesta

por la apropiaciónde la vida socialempezóen los 60 en la luchacontralos cacicazgos,continuóen los
80 por el abastoy la produccióny en los 90 cristalizóen estosproyectosintegralesde autonomía.Así

el 15 de octubrede 1995, montadosen el articulo cuartoconstitucional [quereconoceel carácter
mnulti¿tnicodeMéxico] y en el convenio 169 de la [OIT]...lascomunidadesdela Montafla—SostaChica
acordaron‘Quelos gruposdepolicíacomunitariade cadapobladoseaboquenal resguardodelos caminos
principalesenlasrutas dondesucedenfrecuentementelos asaltos,violacionessexuales,robos,lesionesy
homicidios’ (AvILÉs, 1997). Cornopuedeobserx’arse,el procesodescritoha llegadopoco despuésdel
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En estesentido,la apropiaciónde la vida socialconstade dosideasbásicas:(1)

la construcción de sujetos sociales que actúan en el nivel regional y desde una

perspectivamultisectorialy (2) la asunciónde las luchasporel reconocimientode los

derechospolíticos, traducidosen luchascfvicaspor la democratizaciónen los niveles

locales, regionales y nacional.Una de las articulacionespúblicasmás claras de esta

nuevatradición la encontramosen el “Desplegadodela CoalicióndeEjidosde la Costa

Grandede Guerrerofrentea los nuevosretosdel siglo XXI”, publicadoen el diarioLa

• Jornadael 13 de agostode 1991.Ahí dijeron,entreotrascosasque

los campesinosorganizadossí queremosuna nuevay distinta relación
con elEstado,peropara estoesnecesarioque elEstadose modernice,

• que alcance, él sí, la mayoríade edady se coqilgurecomoun Estado
democráticoy no corporativo, comoun Estadorealmentesocial, y no

• populistay demagógico,como un Estadocon cláras responsabilidades
reguladoras, compensatorias,redistributivasy de fomento. Un Estado

• máspequeñono esunEstadomásdemocrático,y lo que importa no es
• tantoqueabandonefuncionesy espacios,comoquelosdemocratice’0.

Estasexperienciasde la apropiaciónde la vida sociala vecessurgieronpor las

• iniciativas ligadasa los problemasde abastode productosbásicos(como en el casode

• la Costa Chica de Guerrero), en experienciasde educaciónpopular y creación de

• comités por microactividades(como en el Valle del Mezquital), o también por

iniciativas de atenciónintegral a la saludcampesina(cuyo ejemplopodriaser la región

• veracruzana de Los Tuxtlasíi. En muchos de estoscasos,las tradicioneslocales de

• resistenciaa largo plazo se conjugaroncon un hartazgo de las condiciones de

• menosprecioque semanifestabanen el racismo,el fraudeelectoral,la manipulaciónde

• lasnecesidadesalimentariaso de serviciosen generalporpartede los caciqueslocaleso

las redes del poder corporativo. En general, las luchas locales y regionales de

• apropiaciónde la vida socialtomaronenmuchoscasosalgunasde las funcionesque en

e
periodoque estudiarnosanivelesde descentralizaciónrealdelpoderdel estadonacional,incluso en lo
queincumbealmonopolio legitimo dela violencia.

• 50 CitadoenMOCUEL, 1992b: 116—117.
51 El casomáscitadodelasnuevasformasdeorganizacióncampesinasesel delos cafeticititores

• agrupadosenla CoordinadoraNacionaldeOrganizacionesCafetaicras(la CNOC). Éstaesun ejemplode
la organizacióncampesinaautónomade cualquiertendenciapartidariaque logra (1) coordinarprocesos
de organizaciónde base, (2) comercializara escalanacional e internacionalcon tajos costos de
administracióny altosporcentajesdebeneficiosa los productoresdirectos,(3) coadyuvara la formación
de una nuevageneracióndc dirigentesde base,(4) utilizar los serviciosde un pequedopero eficiente

• grupode asesoresno campesinosy (5) plantearalternativasal desmantelamientodel aparatoestatalen el
• medio rural. Para amplias reflexionessobreel caso de la CNOC ver HERNÁNDEZ, 1992e; MOGIJEL,

1992b;MoeuELy ARANDA, 1992;y OLVERA, 1995. Asimismo,puedeconsultarsesu páginatelemática
• enhttp://www.laneta.apc.org/cnoc.htun
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(2)un sectormás“pragmático”de las organizacionesindependientesluchóporutilizar los

recursoseconómicossin doblegarseen sus prácticasautónomas,(3) las organizaciones

centradasen la luchaporla tierra y la autodefensafrentea la violenciacaciquil las veían

como un mecanismo más de división comunitaria y (4) sólo las organizaciones campesinas

del PMy algunas de las autónomasqueapostaronen la décadaanteriorpor “el cambiode
ee terreno” entablaron relaciones con ambas iniciativas gubernamentales sin ningún reparo

(HERNÁNDEZ, 1992d:244—245).

e En cuanto al partido oficial, la CNC~ sectorcampesinocorporativodel mismo,

• entróencrisis apartirde la implantaciónde laspolíticasneoliberalesyaqueaquélla

abandonóa lossolicitantesde tierrassmconvencerlosde que la ‘<etapa
• disrribuUva” de la Reforma Agraria había concluida Renunció a
• sindicalizar a los obreros agrícolas cuando, su situación era
• desesperadaLasposibilidadesde mediar entre los ejidatarios y el
• gobiernotambiénsehan estrechado:la tramitación de los créditosy la

fijación de lospreciosde garantía dejaron de ser materia de trabajo
para unamultituddedirigentesrurales(LÓPEZMoNJARDÍN, 1992: 165—

• 166).

Por el contrario, las organizacionesde productoresfUeron las que tomaronla

• iniciativa organizativa y política en el sub—períodoque nosocupa, sobretodo a nivel

• regional y por rama de actividad, en contra de lo sucedido en otras etapas en las que las

• luchas campesinas fueron nacionales y por demandas globales. En este sentido cabe
e

apuntar que los principales avances en los procesosorganizativos fueron (1) la
• generalizacióndel proyectode apropiacióndel procesoproductivo, (2) la creaciónde

• alianzas regionales y (3) la construcción de redes nacionales por ramas de actividad

• productiva,entrelas que destacaronlos cafeticultores(la CNOC), los peticionariosde

• créditosy los maiceros(HERNÁNDEZ, 1992d:25 1—255).
ee Durante1991, las experienciasdeorganizaciónautónoma,respectoal régimeny

• a los demáspartidospolíticos, lograrondar un pasoimportantecon la realizaciónen

e Oaxacade la PrimeraReuniónlas OrganizacionesCampesinasdel Sur y Surestedel

e
tendenciaque crecierondesdeabajo,ayudadostambiénpor las relacioneshorizontalescadavez inés
fuertes,utilizandoenesteplanalgunasinstitucionesestatalescomoDICONSA.

• ‘~ A nivel interno, la crisis de la CNC se tradujo en un enfrentamientoentre (1) los sectores
tradicionalesque controlabanlas Ligasde ComunidadesAgrarias,Thneionandocomoaparatosde control
político—electoralligados a los interesescaciquilesregionalesy locales, y (2) un sector renovador

• encabezadoporsu nuevoSecretariogeneral,Hugo AndrésAraujo, queñnpulsómedidasdeapropiacióndel
a rirln ~nr.t-vn nnr Actn ~,1 n”q4nrfn ~sniiiict~ vn Ip llon,A lo ‘S.nnrn,, o~A’,” A.~ ‘.~ r’~dr’



LOS TRES MODELOS BÁSICOS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL AUTÓNOMA EN EL CAMPO AL
INICIO DE LOS AÑOS90 (segúnLÓPEZMONJARDIN, 1992)

Organización CNIPA UNORCA CIOAC

Temacentral
desusluchas

-Repartoagrario -Ejidos, m~oraniicntodclas
condicionespmductivasy
retencióndeexcedentes
comuxutanos

-Defensadc los asalariados

Militantes

—Solicitantesexpenmeritados,
radicalesy previamente
organizadosanivel local y
regional

—Organizacionesirgionales.la
AllANO y gmposejidalesde
laHuasteca,Chiapas,
Guerrero,el Bajío, Nayarity
Chihuahua

—Peonesacasnilados(nortede
Chiapas),asalariadosde los
distritosderiego enSinaloay
BajaCalifonna

Puntosdébiles

—No pudodetenerla
concentraciónagraria,la
represióngubernamentalni su
contrarreformaagraria
—Luchasinúacoxnunitariaspor
lasmismasparcelas
—Colapsodesupapel
coordinadordeorganizaciones
regionalesal (1)privilegiar la
disciplinay organizacióny (2)
sufrir expulsiones,sancionesy
escisiones

—Su “realismo”concertador
conel gobiernosalmistalirnitó
susespaciosa loscúteriosde
eficiencia
—Perdióla iniciativa de
movilizaciónafavordela
ampliacióndelosmarcosde
acción

—Incapacidadparalograrla
sindicalizaciónagraria
autónomadebidoala cerrazón
delcorporativismodelas
centralesoficiales(CTM y
CNC)
—Debidoalafaltadeespacios
politicos secentróenla
gestoríadetrámitesalos
afiliados

Fueron básicamentelas organizacionesque respondíana estostres modeloslas

quesemovilizaronen contra de la política agrariade Salinasde Gortari, centrada ésta

en la desincorporacióndel aparatoestatalrelacionadocon la produccióny disiribución

enel campo.Nos referimosa los sorguerosque quebraronmasivamenteo los trigueros

de la ALCMÑO que lucharon(en 1989)por la mejorade los preciosdel grano;también

los sorguerosy arroceros quienes (durante 1990) protestaronpor las aperturas

comercialesprevias al TLC sin compensacioneso ayudas; o, finalmente, a los

miembrosde la CIOAC, la ALCAiNO, la UGOCP, y hastagruposde la CNC que se

incorporarona lamarchanacionala la Ciudadde México (duranteseptiembrey octubre

de 1990) convocadapor la UNORCA (HERNÁNDEZ, 1992c: 246—250). Y es que la

reconversióndel campomexicanogolpeó al conjunto de los productores;así (1) los

pequeñosy empobrecidoscampesinosque cultivabanparaelautoconsumo(avecespara

menos,a vecesun poco más), recurrierona sus estrategiastradicionalesde resistencia

(incorporación familiar al trabajo, alejamientodel mercado monetario, formas de

produccióncomunitaria, trueque,etcétera), (2) los productoresmedianosse vieron

rebasadospor la vorágine de la aperturacomercial y la destrucciónde las líneas

comercialestradicionales,lo que les llevó al empobrecimientoo la bancarrotay (3) los

Sin embargo,hemosdejadoal margendenuestroestudioactualesteatractivofenómeno.Para

unabrevereflexiónsobreel mismo,ver mfrael CuartoExcurso.
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grandesempresariosagrícolasse encontraron,salvo pocasexcepciones,arrastradosal

encarecimientode los insumos, el abatimientode los precios de sus productos, la

competenciadeslealdel mercadonorteamericanoy, finalmente,al enfrentamientoconla

bancacuandose convirtieronen “deudores”.La crisis del campo, y su reconversión

hasta1993, prácticamentedejóuna“tierra arrasada”sin grandesejemplosde resistencia

frontal a los programasgubernamentalesde “modernizaciónde vía rápida”. El gobierno,

como apuntamoscon anterioridad,permutó sus tradicionalespolíticas de asistencia,

regulacióny protecciónde la produccióncampesinaspor la aperturasin medidasal

inclemente mercado, ofreciendo financiación directa en la creación de proyectos

productivosy apoyosdirectos,vía las concertacionesy PROCAMPO:ni menosestado,

ni modernización,ni la igualdad pospuesta(B~xRTltx, 1995: 32). De esta suerte,el

resultadode la reformaneoliberalautoritariaenel campoha provocadoque

a seisañosdelfin delsiglo, elmundocampesinosiguepresididopor un
Estadoomnipresentey clientelar, amachinadocon los viejoscaciquesde
horcay cuchillopero tambiéncon elfiamanteliderazgoconcertadorde
¡ca y computadora... Al término del milenio el clientelismorural
mexicanoesmáspoderosoquenunca...(B~TRá, 1995: 32—34).

Al iniciar noviembrede 1991, poco antesdel Tercer Informe de Gobierno de

Salinasde Gortari, el líder de la CNC, Maximiliano Sileno Esparza,se manifestóa

favor de la privatizacióndel ejido. Estefue el primer signo público de la reformadel

marco normativo que regulabala tenenciade la tierra rural, la cual llevaríaa caboel

régimende manerarápiday autoritaria. Lo que estabaen el origen de las estrategias

paraestareformaeranlas transformacionesanejasal futuro Tratadode Libre Comercio
54

deNorteamérica,las queincluianla incorporacióntotal al mercadodel agromexicano
A la medida propiamentedicha, es decir, a la modificación del artículo 27 de la

Constitucióny de las leyes secundarias,le antecedióun debateinterno en el gobierno

entrelos “privatizadores”y los “ejidalistas”, en el cualfinalmentelos primeroslograron

imponersupuntode vista. El gobiernode Salinaselaboróun texto de las reformas”que

Alrededordel ‘WC en 1991 sedieronunaseriede encuentroscampesinosparafijar posiciones
frentea ¿1 desdela UNORCA, la CNC y el CAP. Asimismo, en noviembrese realizó un encuentro
trinacionalconel mismoobjetivo.

Esetexto, leido por el presidenteSalinasfrentea líderesagrariosen la residenciaoficial de
Los Pinosel 14 de noviembrede 1991. se llamó Diezpuntospara la Libertad y la Justicia al campo
Mexicano y resumió el espíritu de la reestructuraciónagraria en 10 puntosque son esclarecedores
respectoa la tramajustificativa del discursosalmista.Así, los puntosmencionadosremitenprimeroa la
relacióndela refonnaalarticulo 27 que,seasegura:(1) promuevela libertady la justicia enel campo.(2)
protegeal ejido, (3) constituyeal campesinadoen sujetodel cambio,(4) evitael latifundio, (5) capitaliza
al campo, (6) agiliza la resolucióndel rezagoagrario;además,comprometeal gobiernoa (7) ampliar los
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causo un casi unánime primer rechazo56,aunque mas tarde se consolidarontres
• posiciones:(1) afavor con pocosreparos(la mayoríadel movimiento oficial y el sector

mayoritariode la UGOCP), (2) radicalmenteen contra(los que firmaron el Plan de

Anenecuilco”y la conformación del Movimiento Nacional de Resistenciay Lucha
e Campesina—el MONARCA—) y (3) las posicionesintermedias(la UNORCA y

• algunasnacientesconvergencias).

• El mismo díaque surgióel Pía,: deAnenecuilco(10 de diciembrede 1991),y en

• una cuidadamanipulaciónde una reunión del presidenteSalinascon los principales

• líderescampesinosdel país,sehizo públicauna declaraciónen la quelos representantes
•

campesinos‘hacían suyas” las propuestasde reformasal artículo 27 “para crearlas
• condicioneslegalesde certidumbrey claridadquepermitanrecuperarel crecimientode

• las actividadesdel campo y elevar el bienestarde las familias campesinas (La

• Jornada: 2 de diciembrede 1991). Sin embargo,al día siguientesemultiplicaron las

denunciasde los supuestosfirmantes,en el sentidodel engañoal que fueron sometidose
• por Salinas, ya qué muchosde los presentesen aquél actono fueron consultadosal

• respectoy tampocosuscribieronningunadeclaración.Asimismo, a partir de ese 2 de

• diciembrese llevarona cabomovilizacionesde repulsaen todo el país. Apenas8 días

después,serealizaronmanifestacionescoordinadasa nivel nacionaly los miembrosdel

PactodeAnenecuilcoentregaronpor escritoen laCámarade Diputadosun documentoe
• dondeexpresabansu rechazoa las modificacionesal artículo 27 constitucional.La

• imposicióngubernamentalde la firma global de las reformasprecipitó llamamientosa

• cuentasen el movimiento campesinoy muchosprocesosde rupturasy tensiones;en la

IJGOCP: disolución; en la UNORCA: autocrítica y reacomodode fuerzas; en lae
ALCANO: fuerte debate, previo a alguna ruptura; en el CAP: una posición de

• enftentamientopúblico con las reformasque llevó incluso a presentarpor escrito

• críticas en la Cámara de Diputados; apenas 20 días después del “Manifiesto

e
e
• presupuestosdelcampo,(8) otorgarsubsidiosparalos segurosagrarios,(9) crearun fondoparaempresas

enel marcodel PRONASOLy (10) resolverlas deudascon el bancooficial de crédito rural y aumentar
nucvosfinanciamientosa la producción(INI, 1993:67—76).

• 56 El 30 de noviembre, la UNORCA, la CNOC y la ALCANO, entreotras organizaciones,
manifestaronsu rechazoa la forma y métodosdel debatesobrelas modificacionesal artículo27, sobre
todo (1) por la imposiciónde criterios del funelonariadoen los ejidosy las comunidadesy (2) porqueel

• lugarprivilegiadodeldebateeranlasciudadesy no enel campo(MOGUEL, 1992c: 266).
• “ El llamado Plan de Anenecuilco(pueblo del estadode Morelos en el que nacióEmiliano
• Zapata) sefundó el 10 de diciembrede 1991 por la ALCANO, la CIOAC, la COCEL, la CODUC, la

CNPA, la CNPI, el FDC de Chihuahua,la UCD, la UGOCPy la tINTA. Estefrentellamó a las demás
• organizacionescampesinasy políticasa luchascontralas reformassalmistas(MOCUEL, 1992c: 266).
e
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Campesino”de apoyo a las reformasel CAP dejó de funcionarcomoespaciounitario

del movimiento campesinonacional.

Lo que estabaenjuegoparamuchoscampesinosen el debatedel articulo27 era

la última seguridadde reconocimientode su identidad:el apegolegítimo a la tierra. Por

muchoque los cambiosse realizaranen el nivel legal y queen miles de casosde ejidos

y comunidadeslos campesinose indígenasno contaransino con papelesy no con las

tierrasen sus manos,las reformasal articulo27 significabanla implantaciónen la moral

públicade la inviabilidad del ejido y la economíasesubsistencia,y no la modernización

y capitalizacióndel campo.La lógica del argumentocentral de los que seopusierona

las reformasera:¿cómopodíapensarseque algunoscapitalistaspodríanrelacionarsea

nivel de equidad(como socios) con los empobrecidos,minusvaloradosy legalmente

indefensospequeñosproductoreso trabajadores?El poderdel régimen del partido de

estadohizo uso de todo su autoritarismoy graciasa la nuevacorrelaciónde fuerzas

favorableparael PRI en la nuevaCámarade Diputados,las modificacionesal artículo

27 constitucionalentraronen vigor el 7 dc enero de 1992, a través de un decreto

publicado el día anterioren el Diario Oficial de la Federación58(HERNÁNDEZ, 1992d:

258 y MOQUEL, 1992c).

El significado profundo para las comunidadesindígenasy campesinasde las

mencionadasiniciativas fue, en muchoscasos,el detonanteparaque éstasdieranpor

canceladaslas vías legales de lucha por la tenenciade la tierra pero también de su

pactohistórico” conel régimendel partidode estadoya que

la reformaal articulo 27 esuna reformaquerevisa la leyagrariaen su
viejo sentidode “reparto agrario ‘1 la defensade la propiedadcomunal,
la limitación a la extensiónde lapropiedadprivada En realidadestaley
agraria era una “intrusión” campesinadenfra de una constitución
productode una revolución burguesa.Esta intrusión campesinaeraun
obstáculoa la acumulación de capital y lo que ocurrió es que en
realidadesta ley erapermanentementeviolada porque lospropietarios
privadosseapoderabande tierras comunales,se apoderabande tierras
ejidales;aunqueestoera ilegitimo, era ilegaL lo veníanhaciendo.

La reformadel 27 promovidapor Salinasen el 92, trata deponerfin a
estasituaciónde simulaciónyplanteaunareformacapitalistamoderna
con la cual se acaba con los ide/os rezagosy termina la función
mediadoradelestadoenlos repartosde tierras.

58 El equivalentedel BoletínOficial delEstadoespañol
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Esto que dicho de esta manerapareceque puedeser muyjusto en
términos del desarrollo económico, resulta absolutamenteinjusto59
sobretodo enelcasode Chiapas.endondela reformaagraria nuncase
habíallevadoa cabode maneraradical, demaneraprofunda.Entonces
los campesinoschiapanecosen 1992sintieronqueahorasi elgobierno
estabaen contra de ellosviolando la ley, que el gobiernohablahecho
una ley para poder jus«ficar sus accionesy poder emprender el
aniquilamientode los solicitantesde tierras, el aniquilamientode los
campesinosqueestánsolicitandotierrasde labor en d¿ferentesregiones
delestado(AGL: 10).

En menosde tres meses,la presidenciasalmista(1) abrióel debatea travésdel
e dirigentedel sectorcampesinodel PRI, (2) argumentódesdeuna posiciónsoberbiala

• justeza, la racionalidad y las bondadesde la reforma, (3) organizó un pseudo—

• compromisode apoyode las organizacionescampesinasa supropuestay (4) impusoel

• texto de las reformasdesdeel poder ejecutivoy lo aprobópor ampliamayoríaen el

Congreso.Los resultadosde las reformasfueron múltiples; asi, por ejemplo, parael

competenteanalistadel agromexicanoLuis Hernández(1992d:258):

• la aprobaciónde las reformasal articulo 27 constitucionalcolocanal
conjuntodelmovimientocampesinoante un nuevoterrenodedesarrolla
Con ellas, la relación entre los campesinosy el Estadosufrirá una

• profunda transformación,y la función mediadorade las dirigencias
• agrarias semoa?/?carádrásticamente.La disputapor la hegemoníadel
• movimientocampesinohaquedadoabierta

• Las transformacionesRieronefectivamenteprofundaspero la crónicade los más

importantesresultadosde la imposiciónde las reformasquedanfuera de los límites

• temporalesde esteestudio.Bastecitar que desdeel punto de vista de varios actoresy

• analistasdel levantamientozapatistaen Chiapas,las reformasal artículo 27 impulsaron

• (1) la incorporaciónmasivade comunidadesy ejidosal EZLN y (2) pesaronde manera

determinanteen la decisióndeéstosdetomarlas armascontrael régimendelpartido dee
estado.

• —Los POBLADORES URBANOS YSUSINICIATIVAS—
• Otro sectorde la emergentesociedadcivil popular, que en el períodoanterior

• mantuvoun espacialdinamismo,fue el MUP, el cualenel sexeniode SalinasdeGortari

articuló comosuprincipal demandala luchapor la vivienda.Éstasecomplementócon

“Yo creoqueuno delos factoresqueimpulsó tambiénel estallidodela crisis de Chiapas,fue
la reforma en 1992 al articulo 27 constitucional.Yo he comparado[estasmodificaciones] con las

• reformasbotbónicasdel siglo XVIII, por la forma como se aplicaron...Si uno analizalas reformas
boibónicas,enabstractosonjustasy necesariaspaneldesarrollocapitalistaen general,o sea:demanera
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los reclamos de regularización de la tenencia de la tierra, los créditos para el

mejoramientode la vivienda, la introducciónde servicios,el mejoramientodel abasto

populary el reconocimientoy la democratizaciónde sus organizaciones.El caso de la

ampliamovilizaciónvecinal en la Ciudadde México (espacioque, porlo demás,espor

si mismodeterminanteen las políticasnacionalesya que en el Valle deMéxico viven el

25% de los habitantesdel país)una vez másdestacóen esteperíodoya que las luchas

sectorialessesumarona las reivindicacionesde los derechospolíticos de millones de

ciudadanos.

En esteorden de ideas,resaltó la creaciónen estesub—períodode la primera

instancia cuasi—parlamentaria60en el Distrito Federalque ifie la primera institución

elegida por los ciudadanosen la vía de la recuperacióndel derechode elegir a sus

representantes61.Como resultadodel “principio de gobernabilidad” institucionalizadoen

la reforma política del salinismo y sus aliadosdel PAN, en la nueva Asambleade

Representantesdel DF (la ARDF) el PRI logróel 50%de lascurulescon apenasel 30% de

los votos. Por esto, y como reivindicaciónde los derechospolíticos del conjunto de los

ciudadanos,el MU? capitalino creó un cuerpo paralelo a la Asamblea llamado la

Convencióndel Anáhuac62.La Convenciónrealizóvariasactividadesduranteel año 1989

como los foros alternativospara encontrarsolucionesa problemáticasde la ciudad;

finalmentelogró cumplir su papelcuestionadorde las formasde gobiernocapitalinasque

no sólo sesituabanen unatradición antidemocráticay autoritaria sino que tambiénen el

mismogradopermanecíaal margende las preocupacionesbásicasde los vecinos.

La organizacióndel poderen la Ciudadde México a partir del gobiernode CSG

estuvodiseñadade tal formaquelos mecanismosderepresentaciónse dividieronen cuatro

escalonesa partir de los cualesel control gubernamentaleracadavez más férreo; este

mecanismoibadesdeel controlterritorialde la coloniahastalograr la mayoríaabsolutade]

Consejo Consultivo de la Ciudad de México. Así, en el primer nivel (el de los

representantesde manzana), algunos puestos todavía pudieron ser ganados por las

teóricay generalsonreformasnecesarias,perode maneraprácticahumana,cotidiana,llevadaal terreno
de lavida social,sonabsolutamenteinjustasy generanresistenciasgigantescas”(AGL: 9).

60 Antesde confonnarsecomo verdaderoparlamentoregional, la Asambleade Representantes

sólo tuvo carácterconsultivoy no resolutivo; el resultadode susdeliberacionesno era, por lo tanto,
vinculante.

61 Sólo hastajulio dc 1997 seríaelegido el poderejecutivo y legislativo del DF de manera

wdversal,directay secreta,de formaparecidaa los demásestadosfederados.

418



w
a

a organizacionesindependientes.Enla tercera(Juntasde Vecinosdelegacionales)y la cuarta
w
a faseel gobiernoutilizó, segúnla denunciade las organizacionesindependientesdel MUP,
w

prácticascorruptorasdel procesopara asegurarseque ningún miembro independiente

llegaraal Consejoconsultivo. A pesarde manifestaciones,denunciasy demásaccionesdel
e

MUP independiente,la configuraciónoficialista del Consejoseconsumó;y, aunquese

convocó desde los grupos autónomosa la creaciónde la AsambleaDemocráticade

RepresentantesVecinales,Socialesy Popularesdel Anáhuac(donde sedesconocieronlos
representantesimpuestos)en poco tiempo las movilizacionesde protestay la misma

Asambleadesaparecieron(FERRERA. 1994:210—211).

e
En los primerosañosdel gobiernosalmistasevivieronprocesosde reorganización,

Risión y escisión dentro del MU> que Rieron configurando dos principales polos

aglutinadores:(1) la ConvenciónNacional Urbano—Popular(CNUP) que agrupó a los

gruposneocardenistasdel movimiento,principalmentela Asambleade Barrios, la Unión

e
de ColomasPopulares,Alianzaparala IntegraciónVecinal, un sectorde la Unión Popular

• NuevaTenochtitlány otras;y (2) la AsambleaNacionaldel Movimiento UrbanoPopular

• (ANAMUP), constituidapor lasorganizacionesquepermanecieronenla CONAMUP y en

• la CUD. Los principalesejesde organizaciónde la CNUIP y de la ANAMUP respondieron

adoslógicasdiferenciadas:(1) la “popular” (centradaen la acciónconflictivadirigida a la

realización de demandas y políticas urbanas) y (2) la “política” (que enarboló un discurso

• ciudadanoo radical)(FElu~nt’x, 1994: 212).

Las organizacionesneocardenistasdel MUP capitalino sufrieronla multiplicación

de las friccionescon el gobiernode CSG, no sólo por la convicciónque aquéllastenían
e

respectoal fraudeelectoralquellevó aSalinasa la presidenciasino tambiénporel usomás

e descaradode los recursosgubernamentalesparala manipulaciónde las organizaciones

• popularesmedianteel PRONASOL.Esteenfrentamientoseagudizóconciertoscolectivos
• políticos dentro de los movimientossociales,como fue el caso de la dirección de la

AsambleadeBarrios(AB) queseligó al proyectopropuestoporCárdenasde la Rindación

e
del PRD; aunqueen otros terrenosestetipo de acercamientoentreel nuevopartidoy Los

• movimientossocialescorrió el peligro de fracasarpor los sesgosautoritarios,corporativos

y clientelaresde ambossujetos, en generalel encuentroPRD—dirigenciade la AB no

significó la repeticiónde prácticascorporativasen la organizaciónsocial. Para el 7 de

e
e

62 Los principalesobjetivosa largo plazo de estecolectivo fúcron conveilir al DF enun estado

federadoy conel derechodeelegira los gobernantes,paradejaratráslapotestadpresidencialdenombraral
• regente”deCiudaddeMéxico. Porcieno,“Anáhuac”esel nombrenáhuatidelValle deMéxico.
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febrero, 1989 la AB publicó su SéptimaDeclaraciónen la que enfatizóla necesidadde,

entreotrascosas,la “luchadesdeabajo” como la vía dedemocratizaciónde la ciudad;de la

disposiciónaganarespaciosen el ConsejoConsultivode la Ciudadconlos representantes

de manzana,etcétera.Pero también en esa ocasión, la AB llamó a sus miembros a

rnvolucrarseen la construccióndel PRD a nivel individual, ratificando la autonomiadel

movimientofrentea los partidos(CuÉLLAR, 1992:248—250).

El MIJP no sólo se enfrentócon un nuevopanoramaen la sociedadpolítica y las

relacionesde un régimencorporativo—clientelaren profunda reconversiónsino también

tuvo queadecuarsea las nuevascondicionesde la gestiónestatalde los recursospúblicos,

una vez cerradoel programade reconstmcciónde la Ciudad de México y conociendo

apenaslas nuevaspolíticasdeSolidaridadEn estesentido,el PRONASOLsignificó, para

la construcción de los equipamientossociales urbanos, un espectacularcrecimiento

absolutode los recursosdestinados,por ejemplo,al agua(290%).al alcantarillado(265%)

y la electrificación(3 18%), parala urbanización(922.6%)y la vivienda(230%)entre1988

y 1991; sin embargo, si se relativizan estos incrementosen el gasto público para los

equipamientosentre 1984 y 1992 vemos que sólo en la electrificaciónel cambio en la

inversiónpúblicaespositivo enun90%mientrasqueen los demásrubrosesnegativo.

Más allá del gasto público, otras políticas del periodo neolibera! en el terreno

urbano fueron (1) las privatizacionesque facilitaron e impulsarongrandesproyectosde

Inversión urbana,comercial y turística(como el rescatedel centrohistórico del DF, el

proyectoAlameda,el proyectocomercialy de serviciosdel áreade SantaFe, el rescatede

Xochimilco y los cambiosen el uso del suelode las coloniasPolancoy Platerosde la

Ciudad de México); (2) continuarcon el desarrollourbano y la vivienda a partir de la

superaciónde las deficienciasde anterioresprogramas;y (3) la identificación con el

PRONASOLde las políticasde atencióna las necesidadesbásicas,dentrode un esquema

quebuscabalaunión de métodosrentablesal estadoen términospoliticos y económicos

(FERRERA, 1994: 183—184).El reto de la satisfacciónde las libertadespositivasen México

es inmenso,como esel casodel derechoa la vivienda; el déficit en estecampo,según

informesde organizacionesdelMUP y de profesionalesen la materia,es de 5 a7 millones

deviviendasa nivel nacionaly de 1,5 a2 millones en la Ciudadde México parala primera

mitad de los años90. Sin embargo,segúnlos datosdisponibles,el gobiernode CSG no

llevó a caboningúnesfuerzoadicionalparacombatirestascarencias,y la mayoríade los

recursosal sectorde la viviendasecanalizarona travésde los fondosy, porsupuesto,de la

política y programas del PRONASOL.Esto significó la inversión de los fondos públicos
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en la atencióna necesidadesbásicasa corto plazo, dejandode lado la resoluciónde

e problemasal medianoy largopíazo.
Sin embargo los compromisos internacionales del gobierno neoliberal, así como

sus propias certezas teóricas, le llevaron a asumir que para 1991 los instrumentos oficiales

e
cancelaranlos créditosparacomprade terrenourbano segúnlas indicacionesdel Banco
Mundial, modificandoasí las políticasurbanasde maneraque progresivamentese amplió

la brecha inequitativa en los espacios urbanos del país. Así, por ejemplo, a pesar de la

probada alta productividad de FONHIAPOrespecto a otras instancias de construcción, los

recursosasignadosa estefondoseredujerondel 4.5% de 1990 al 3%en 1991 (FERRERA,
e

1994: 185—187).

El gobiernotrató de transformarlas relacionescon el MU> ya que no teníael

control de eseespaciodesdela crisis de legitimidad del 1985 y el afianzamientode la

alternativaneocardenistade 1988. El régimensalmista,sabedorde la importanciade

e
abrir flancos en ese estratégicosector, articuló una estrategiaconsistenteen cinco

• accionescoordinadasentre si: en el caso de la ciudad de México (1) construyó un

• detalladoesquemade representaciónvecinalen el cual la oposiciónno teníacabida(el

• control manzana por manzana —haypruebas de ello— se formó paralograrque el 80%
de los presidentesanivel colonia seidentificaraconel PM, el 15% con ningún partido

e
• y sólo el 5% conalgún partido de la oposición); (2) buscófragmentarla gestiónde los
• problemas urbanos a nivel de colonia para evitar los frentes y las solidaridades

• regional—horizontales;(3) implementó planes (como el plan “Comunidadsolidaria” en

la Delegación Álvaro Obregón)para reconvenirdesdeel gobierno la organización

vecinal oficialista, retomando elementosde las prácticasdel MU? autónomopara

e
e gestionarlas demandasde maneramáseficiente;(4) buscócoptarde maneraabiertao

• encubierta la estructura organizativa vecinal que no pertenecía al PRI y que se mostraba

• eficiente en la solución de los problemasconcretosde la población;y (5) buscó que,

desdeel nivel de las DelegacionesPolíticas,secrearannuevasrelacionescon las nuevas

e
e asociacionesde residentes(FERRERA,1994: 214—217).

• Sobrecualquier otro, el instrumento más importantedel régimenparareconstituir
el control en las redes asociativasurbanasfue el PRONASOL que trató de mantener

nuevasrelacionesentre la población y el ejecutivo, personalmentecon el presidente
e
e Salinas.El principio de las actividadesdeSolidaridadseresumíaen “que seidentifiquen

e los avancesen obrasy beneficiossocialescon la accióngubernamental”.Teóricamentelos
asesoressalmistasen el terrenode la política socialasegurabanqueSolidaridadsetrataba
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de una partefundamentalde un proyectode refundacióndemocráticadel sistemaa partir

de la derrotadel populisnio; sin embargo, a partir de lo descrito hasta el momento,

podemosafirmar que no fue así. El PRONASOL fue sobretodo el programa—cercoa la

pobreza extrema que sirvió como columna vertebral del proyecto de neocorporativismo de

un régimen centradoen la ideología neoliberal y en un presidencialismoexacerbado.

Comohemoscomentado,el cuerpode asesoresdel núcleocentralsalmistaqueelaborólas

políticassocialesde reconstituciónde las redesde legitimación y apoyo del régimen63

estabaformadopor individuos quienesprovenían(muchosde ellos) de las organizaciones

maoístas que buscaron construir desde el estado lo que no pudieronrealizardesde las

“organizacionesdetendenciaautónomade masas”(FARRERA, 1994:213—217).

Para 1991, dos importantessectoresdel MUP independientejugaron un papel

destacadoen las eleccionesfederalesde medio sexenio para renovar la Cámara de

Diputadosy la Asambleadel DF (la ARDE). Los resultadosglobalesy el conjuntode las

consecuenciasde esteprocesoelectorallos hemosanalizadoen un parágrafoanteriorde

este mismo capítulo. Sin embargo, aquí queremosresaltar los caminosque tomaron

algunasde las organizacionesdel MUP antela reconstruccióndel mapapolitico y societal

impulsadopor el salinismo.Por un lado, los neocardenistasdel MUP mantuvieronuna

Importanteactividadperopococoherenteen el procesode selecciónde los candidatosa la

cámarade Diputadosy a la ARDE. Sin estarclarala relaciónentreciudadanosy partidoy

entreéstey los movimientossociales,sedieron dosprincipalestipos de prácticas:(TI) se

llamó a los miembrosdelas organizacionessocialesa la afiliación individual mientrasque

(2) las corrientescon influenciaen los movimientospopularespresionaronparaobtener

lugaresen las listasdel PRD alos puestosde representaciónproporcional(10 en total para

diputadosy parala ARDE)64. A pesarde las grandesexpectativasde lograr triunfos en

63 El llamado sectorpopular del PM desarrolléotras iniciativas también dirigidas hacia la

recuperacióndel sujeto urbanopopular para la causade la refundacióndel régimenbajo las nuevas
condicionessociopolíticasimperantes:(1) construyóespaciosrelativamenteautónomostipo federación
del MUP ligado al PR], imitando prácticasde la CONAMUP, (2) creó un Superbaniopropio:
“Superpueblo”,(3) buscó la modernizaciónde sus relacionescon el régimenen la forma de cierta
autonomíafrente al gobierno, honestidaden la gestión, preparación,etcétera; (4) se constituyó el
Movimiento UrbanoNacionalde la UNE (la antiguaCNOP).con presenciaen 130 de lasciudadesinÉs
grandesdel país,y (5) seconslirúyédesdela UNE la CoordinadoraNacionalde SolidaridadCiudadana
~FERRERA,1994:215-216).

64 La presiónde tas tendencias‘y corrientesal interior del joven PRO creó variasfricciones y
contradiccionesya que, destacandolos elementosnegativosde estas,algunasorganizacionessociales
reprodujeronlas prácticas Córporativó—tlicntelatcsque tato se criticaban nl PR]. Asimismo, estas
acemnespervertidorasdela democraciapartidariaprovocaronquealgunasrelevantespersonalidadesde
la sociedadcivil no pudieranllegar a las cámarasde representantescon las siglas del PRD va queno
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todoslos niveles, los resultadosfueron sorprendentementebajosparalas proyeccionesdel

a MUP y el PRO.Entotal el MU>sólo obtuvo 5 diputados y 3 asambleístas65.
w
a

Otra tendencia política dentro del MUPcreó, junto con otros movimientos

sociales, el Partido del Trabajo (el PT), planteado en el seno de las organizaciones

sociales como un “paraguas “ de protección al movimiento65•En la fundacióndel PTe
tuvieron un papel destacado tres de las más importantes organizaciones del MUPde la

tradición maoísta y fundadora de la CONAMUP:el FPTyL de Monterrey, el CDPde

Durango, y la UCISV. Esta corriente proveniente de la OIR-LM, al crear el PT rompió

con una tradición antielectoraly antipartidaria,la cual fríe defendida ante los sectores de
e

esa organización que se sumaron primero al FDNy después al PRD; la crítica de los

e fundadoresdelPT haciasus excompalierossobrelos peligrosde la corporativizaciónde

los movimientos sociales, al participar en partidos políticos con registro electoral, “no

importó en la nueva coyuntura”. A pesar del apoyo directo del gobierno salmista, los

resultados electorales del PI no fueron, de lejos, los esperadospor lo que no pudieron

• alcanzar el registro definitivo pormedio del 1.5% de la votaciónnacionalqueexigía la

• legislación electoral. Por esta razón, en contra de las declaraciones de sus dirigentes,

• quienes después de las elecciones de 1991 prometieron a las organizaciones sociales

abandonar la lucha electoral y regresar al trabajo de bases, los militantes del PT
e

buscaron poco después de las elecciones de 1991 la segunda vía para la obtención del

• registro electoral definitivo: la afiliación de cierto número de militantes en 16 estados de

• la federación.Con esto,y el apoyodel gobiernosalmista,a partir de entoncesy hastael

• final del períodode nuestropresenteestudio,elPI logró consolidarsecomo un pequeño
e partido con una fUerte importancia regional en el estado de Durango y con un papel

• doblementedestacadoen la sociedadpolítica nacional: (1) ocuparun espacioa la

• izquierdadel PRI, con la finalidad de anularel monopolio del PRD de esacoordenada

• discursivay (2), antela cerradaobtenciónde mayoríasabsolutas,en la cadavez más

e
e

contabancon el apoyo de ningunacorriente interna,a pesarde que se les reconocierapúblicamentesu
• valía.

65 Paralasprimeraseleccionesauténticamentedemocráticasdel DF enjulio de 1997,elMUP y

el PRD no sólo ganaríanlapresidenciadelDF sino también48 delos 50 distritoselectorales.
• No olvidemos que este sector de los grupos maoístasmanteníala tesis de la falta de
• importanciade las elecciones,posiciónque sedebilitabapor dos flancos:primero, la existenciade un
• significativosectorde la mismatradiciónqueoptópor laconstruccióndel PRDy, segundo,lacercaníade

los principaleslíderesdela fracción“antielectoraflcon elequipode políticasocialdel régimene incluso
• conelpresidenteSalinas.

e
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reflida contienda electoral, los pocos votos de los diputados del PT pueden llegar a ser

decisivosenmomentosclavede la vida parlamentaria(FRZREItX, 1994: 220—225).

Tampocoen México las mutacionesprofundasen la moralidadsocialocurrende

forma tan intempestiva como la aparición o extinción de las accionescolectivas

centradasen unademandade satisfacciónmaterial, la aplicaciónde unanormativalegal

o incluso el retiro del estado o del mercado de ciertos espaciosconcebidos

comunitariamentecomo reservadosa la acciónde la sociedadcivil. Lasmodificaciones

en la semánticasocial que estánrelacionadascon orientacionesbásicas(lo buenoy lo

malo, lo posibley lo imposible,etcétera),conceptosclave (justiciasocial, democracia,

sociedadcivil, etcétera)o conocimientoselaboradosy vivos en el sentido común,

sucedenen tiempos largosque sólo ocasionalmentellaman la atencióndel público?

Dichas mutaciones son resultado de innumerables luchas locales, regionales,

individuales y colectivaspor el reconocimientode las identidadesde los diversos

sujetos sociales.Este es el caso de las luchas socialespor el reconocimientode los

derechosy la identidad de la mujer en una sociedadmachistay patriarcal; de los

homosexualesy lesbianasen un paíshomófoboy profundamente“alterófobo”; de los

indígenasen un contextoque se describecontinuamentecomo homogéneo,mestizo,

unificado, etcétera,pero que al mismo tiempo domina y desprecia“las otredades”

culturalesinternasal “estado—nación”;y tambiénesel caso de los defensoresde los

derechoshumanosquedenuncianestasy otrassituacionesindignasde menospreciode

ciertasidentidadespero que ademásdescubreny denuncianla inexistenciafácticadel

estadode derecho.

—EL GÉNERO COMO ITINERARIo—
Todos estossujetos de la sociedadcivil mexicana,también en los a5os del

sexenio salmista, impulsaron en muchos niveles y con diverso grado de éxito

transformacionesen los lenguajespúblicosy en las formas de conocery valorarque

socialmentesecondensany cristalizanen el acervode conocimientodel sentidocomun.

Todasestasmovilizacionesy mutaciones,que puedenser entendidascomo las luchas

contrael sin—sentido(contrael racismo,contrala homofobia,contrala opresiónde la

mujer, etcétera),tambiénsehan manifestadocomo discursosconstruidosparalelamente

67 “Los cronistase intelectualescríticosnosproporcionan‘digeridos’ o comoternasde reflexión

ideaso conceptosa los que, solamentepor su conducto,muchosdenosotrostenemosacceso” (AMVC:
6).
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w
a al renacimiento de las redes asociativas en las que se han encarnado las rebeldías y las
w
a resistenciasa las situaciones de indignidad, individuales y colectivas.
w
a En las luchas sociales por el reconocimiento de los derechos de las mujeres
w

destacanen esteperíodo la ampliación, lenta y por goteo, de la proporción de las

mujeresque se incorporarona puestosde dirección en diversas institucionesde la

sociedad civil y política. Algunas características del liderazgofemeninoen generalfueron

(1) la participación política marcada por su papel en la reproducción social ya que la

mayoría de las principalesmilitantes del movimiento se organizaron en los años de

juventudo en la madurezcuandolas responsabilidadesfamiliaressemodificaban;y a esto

sesuma(2) unasegundadeterminaciónquerespondeala pertenenciaa, y la presiónde, las

• diversastradicionesorganizativasque marcabanlos espaciosy las prácticasposiblesy

• deseablesporlas quelas mujereslucharanpor susderechos.

• En el espaciode la sociedadpolítica la ampliaciónde los espaciosde dirección
e

ejercidospormujerescon concienciadegéneroseobservóespecialmenteen el PM y el
• PRD68 y en los acuerdosparlamentariosque innovaron las prácticasde consensos

• interpartidarios69.A favor de estoscambiosjugó la estrategiade asignaciónde cuotas,

• uno delos mecanismosimpulsadosa nivel internacionalpor los gruposfeministascomo

medida de igualación de las oportunidadesde accesode las mujeresa puestosde

decisión.Las iniciativas a favor del reconocimientode estasdemandasdentro de los

• partidospolíticos tiene que ver con dosprocesosque emergieronen los años80: (1) el

• acercamiento de los grupos feministas(que surgierondesdelos años70 como grupos

independientes o de los procesosde reconstituciónde la izquierda) con los partidos
e

políticos a través de acuerdos entre estos y algunas ONG; también se dio este encuentro en

• las instanciasfrentistas;y (2) el reconocimientopor las mujeresde los partidospolíticos

• del potencialdel feminismo,descubrimientoque les llevó a reformularsus demandasde

e
68 Respectoa la situaciónde lasmilitantesdentro del PAN, EsperanzaTufión (1994: 267—268)

apuntaque, si bien no contabancon un reconocimientopreciso de la problemáticade desigualdadde
• génerosen su prácticapública, en los primerosaños 90 dentro del PAN se estabandandoalgunos

cambiosalrespecto.En principio consiguieronque la instanciaPromociónFemeninatuvierael estatusde
Secretaríaen[oscomitésejecutivos(nacionaly estatales)y queelespacioderepresentacióntradicionaly
conservadorde lasmujeresdentrodelpartidosufrieraun importantedemérito.

69 A vecesse olvida que esosacuerdossupusieronfuertescontradiccionesal interior de los
partidose inclusoun cambioradicalenlos términoscomo“lealtad” y “disciplina devoto” y en la relación
cognoscitivade las diferenciaspolíticas, la adscripcióny demandasde género,o entredemocraciay

• derechoshumanos(en estecaso,de un gmpo socialdetenninado).En 1991, por ejemplo,el hechoque
desdeel PR]) algunadiputadapropusieraacuerdospuntualesen el arcoparlamentariocon la bancada
priístao panistasignificaba nadamenosque una mptum del discursoglobal de deslegitiniacióndel

• gobiernosalmistay delos quele apoyaronen la consumacióndel fraudedel 88.

e
• 425

e
e



géneroen su institucióny en la luchapor la asignaciónde los puestosinternosde decisión

(PiÑÓN, 1994: 237—239).

En los años que estamosabordandose dieron algunas innovaciones en el

reconocimientode los derechosde las mujerespor la vía de los acuerdospluralesen la

Cámarade Diputados.El principal acuerdointerpartidariode este tipo se dio sobrelas

modificacionesa las leyes que regulabanlas penaspor los delitos contra la liberatad

sexual.Paracadaunode los partidosestemovimientotuvo unasignificaciónespecial;así

(1) el PRI tuvo la oportunidadde practicaunapolítica parlamentariamoderna(escuchar,

haceralianzas,perderel complejode omni—representación),(2) el PAN hizo efectivo el

impulso de su idea de ciudadania y la noción de integridad personal que postula

doctrinalmente,y (3) el PRD tuvo la oportunidadde presentaren la esfera pública

demandaslargamenteignoradas;regularlasen términoslegalesy avanzaren la maduración

de un talante negociadoren el parlamento.Los acuerdosalcanzadosfueron un punto

adelanteen la maduraciónde la sociedadpolíticaperoesnecesariono perderde vista que

laposiciónfeministamodernano llegó arepresentarlas posicionesglobalesde los partidos

y ni siquierade la totalidadde las mujeresde los mismos(TUÑÓN, 1994: 269—270).

El movimiento por los derechosde las mujeresen el seno de la sociedadcivil

encontrópoco apoco nuevasformasde coordinación,como fue el casode la celebración

en 1989del VI EncuentroNacionalen la Universidadde Chapingoy la fundación,en 1990

de la CoordinadoraFeministadel Distrito Federal.En esta instanciase sumaronen un

trabajode red los gruposquefrieron reanimadosporlas eleccionesde 1991 y el debateen

torno a la despenalizacióndel abortoen el estadode Chiapas.Y aunqueno significó un

saltocuantitativoen la membresíadel feminismodel Valle de México, la Coordinadorasí

mostró avancesen los valoresdemocráticosy amplitudde las tradicionesque tomaron

cuerpoen la nuevaorganizacíónW.La militanciadel feminismoen los primerosaños90 se

centrababásicamenteen la presenciaetilos mediosde información, las laboresacadémicas

ParaMartaLamas(1992: 562, nota a pie 22), los avancesqueen estesentidose hanvivido
puedendeducirsede la misma nonnatividadde la CoordinadoraFeministadel DF: “(a) Participacióna
titulo individual, aunqueseanintegrantesdeun grupo,(b) Es necesarioque las feministas ‘independientes’,
queno pertenecena mi grupo,esténparticipandoactivamenteen el níoviniiento, por ejemplo,que asistana
niaichasy nianifestaciones,que participenen su sindicato o lugar de trabajo defendiendounaposición
feminista, (c) Suscribir los puntosmínimos queha desarrolladoel movimiento en México: la maternidad
voluntaria,queincluye el aborto, la luchacontra la violenciascxmal y por la libre opción sexual,(4) Cotizar
unacuota mínima, fijada de acuerdocon un porcentajedel ingreso, (e) La estructurade la coordinadora
cuenta con tres niveles: las representantesoficiales, que son las vocerasdel movimiento feminista, las
encargadasde las comisionesy la asamblea,(1) Las representantessonelectas en votación secretapor la
asambleaParaelloshay un ‘padrón’ conlos datosdetodaslas feministasinscritas,y (g) La asambleaes el
órganodecisivd’.
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y el trabajoen ONG, ademásde la ya mencionadalabor parlamentariay en los partidos

políticos. La participaciónelectoralen 1988 dejó de sernovedady seconfirmó en 1991

pasandoa engrosarlos espaciosde luchadel movimiento amplio demujeres(MAM). De

maneracolateral las disputaspor el sufragio impulsaron el interés de este sector del

movimientoamplio de mujerespor incidir directamenteen los debateslegalesy morales
e

desanolladosen el centrodela esferapública(TuÑÓN, 1994:239 y ss.).

Plural, como por definición es el conjunto de la sociedad civil, el MAMes también

un espaciode interrelación flexible en el cual actúan las diversastradiciones del

movimiento por la reivindicación de los derechos de género. Las relaciones internas frieron
e complejasy los caminosde su crecimiento,plurales:militantespartidariasquellegaron a

• ser líderes del MIJP, feministas que trabajaban en accionesde presiónsobrelos partidos,

• ONO donde participabanfeministas centradasen la asesoríaal movimiento popular,

• excomunistascoordinadascon militantescristianas,etcétera.Todasestastradicionesson

las que sustentaronlas redes de coordinaciónque pocasveces funcionaronde manerae
• permanenteya que el MAM semanifiestaen coyunturasespecíficasa travésde algunos

• protagoni~moso respondiendoa condicionesespecificasde mayoro menorbeligeranciay

• capacidad de convocatona.

• Así, entre 1988 y 1991, se crearontres instancias unitarias, pluricalsistasy

centradasen el derechoa la diferencia:(1) la CoordmadoradeMujeres“Benita Galeana”

• que se formó con cerca de 30 organismos sociales y políticos (MUP—sindicatos—partidos--

• ONG), (2) la organización Mujeres en Lucha por la Democracia que logró agrupar a cerca

• de 500 afiliadas, entrelas que seencontrabanimportantesfiguras políticasy culturalesy
e (3) la ya mencionadaCoordinadoraFeminista del DF. Las característicasde estas

iniciativas de la sociedad civil (pluralidad, autonomía, reflexividad y publicidad) en si

• mismasprovocaronque el régimenen plenareconversiónprestaraespecialatenciónsobre

• ellas.En concreto, las políticasdel salinismodirigidasa frustrar los intentosunitariosdel

• MAM y a atenderlas legítimasdemandasplanteadasporéstefrieron: (1) la introducciónde

Solidaridad enespaciosantesautonomos7’conayudadealgunasONOy ciertastendenciase
• dirigentes del MUP, (2) incorporar a la lógica del sistemade producciónsimbólica a

• algunasfiguras del feminismo e incluso los debateshistóricosde estatradición y (3) la

e
e ______________

Porejemplo,el PRONASOLimpulsómedidascomo los comedorespopulareso la cogestión
del abastopopular—estatalqueya habíansido aplicadosen Chile y Perúcomo partede los mecanismos
compensatorioscontralapobrezaextremarecomendadosporlos organismosfinancierosinternacionales.
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coptaciónde destacadasfeministasquienesdirigieron programasde atencióna problemas

específicosdela mujer(TUÑÓN, 1994: 244—252).

La nuevacoyunturaabierta,porun lado, con la imperantenecesidaddel gobierno

salmistaporsumaradhesioneso anularcríticasa su gestióny, por el otro, graciasal largo

procesode luchasreivindicativasdel MAM, hizo posible la materializaciónde algunas

demandashistóricasdel feminismo mexicano.EsteILe el casode la modificaciónlegal, en

junio de 1990, de la legislaciónen materiade delitossexuales72,la creaciónde Agencias

Especializadasen delitos sexualesdel Ministerio Público y del Centrode Atencióna la

Violencia Familiar, así como la ampliacióndel debatenacionalsobrela despenalización

del aborto73(TUÑÓN, 1994: 257—261»

Duranteel procesoelectoralpararenovarla Cámarade Diputadosy la ARDF de

1991, la presenciafemeninasufrió un descensoque fue másacusadoen las candidaturas

del PRI (unacaídarespectoa las candidaturasfemeninasde 1988 del 47%)y del PAN (del

45%). En los partidosde la izquierda(el PRD, el PRT y el PT) lapresenciade las mujeres

conreivindicacionesde géneroen muchoscasosse vio sometidaainteresesgeneralesdel

partido que las replegóaun segundoplano. De estaforma, de los 598 puestosdisputados

en la LV Legislaturay la ARDF en 1991, sólo 6 mujeres eran defensorasde una

perspectivade género (3 del PRiI y 3 del PRD)74. La proporción global de mujeres

representantesbajómarcadamentedel 12.9%al 7.6%del total de la cámarade diputadosy

del 18% al 3.1%de lade senadores,respectoa los resultadoselectoralesdel 1988.Sólo en

la ARDF la tendenciase invirtió del 13% al 24% de asambleistas75.A pesarde la situación

menosventajosarespectoa la legislaturaanteriorparapromoveriniciativas legislativasa

72 El debatey posteriormodificaciónde la legislaciónse aceleródebidoa laviolaciónmasiva,

en enerode 1989,de 19 mujerespormiembrosdelaPolicíaJudicial Federal.Previoalasmodificaciones
de Ley se realizó un foro de consulta popular y la acción en común de un significativo grupo de
legisladorasde todo el arco parlamentario.En estaluchatambiénse conjugóel destacadotrabajoprevio
de sujetosdelasociedadcivil comola RedNacionalcontralaViolenciaalasMujeres.

~ Aunquela importanciade los acuerdospolíticosentreel gobierno de Salinasy el PAN —
quien mantieneunaposiciónintransigentecon el temadc la despenalizacióndel aborto—pesóparaque
no hubieramodificacionesimportantesy permanentesen la legislación respectiva,por lo menosel tema
fue puestoen el centrode losdebatesdelaesferapúblicaa partirdel segundosemestrede 1989,saliendo
así de los estrechosmarcosde la notaperiodisticapoliciaca—la llamada“nota roja”— y de los grupos
feministas.

No alcanzaronescañouna candidatadel 14 y 4 del PRT que fueron propuestaspor la
ConvenciónNacionaldeMujerespor la Democracia(la CNMD), una instanciaquese fundóen marzode
1991,y la cual caun primermomentoincluyó en las negociacionesal PR! y el PAN paralograr mayor
representaciónfemeninaen la renovaciónde las instituciones.Sin embargo,el PAN se desmarcócuando
la Convenciónincluyó entresusdemandasladespenalizacióndel abortoy el PR! hizo lo mismocuando
la CNMD se surnóalasdemandascontrael fraudeelectoral.
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e
favor del reconocimientode los derechosde la mujer, cabe destacaren la coyuntura

O electoral del 91 la ampliación del debatede género76(TUÑÓN, 1994: 280—282). La

O ampliación de los tenias que cuestionanen la esfera pública la “naturalidad” de las

situacionesconcretasde menospreciode individuos,comunidadeso sectoresenterosde lae
sociedad,sin dudapuedeconsiderarsecomo hechospositivosen la creaciónde un nuevo

lenguajequesecorrespondacon unanuevamoraltolerante,justay democrática”.

—LA AMPLIACIÓN DE LOSDERECHOSRECONOCIDOS—
En estesentido,el movimientode liberaciónhomosexual(MLH) continuó en el

e
sub—periodoque ahoranos ocupacon su luchapor el reconocimientode sus derechos

• civiles, y humanosengeneral.Estaluchase centróen suoposicióna la discriminaciónpor

• sus preferenciassexuales,a las pruebasmédicasobligatorias,a la persecuciónsocial

• basadasimplementeen la cultura de la homofobia. En términos afirmativos, el MLH

e
dirigió sus esifierzospor lograr un trato justo, oportuno,humanoy adecuadopara los
enfermos del SIDA; en este sentido resalta el dato sobre los organismos civiles aplicados

• en la luchacontrael SIDA queya en 1990 eran92, de los cuales74 eranONG y 18 de

• ellas instituciones de educaciónsuperior. Las principales acciones de estos grupos

• solidariosanti—SIDA fueron(a) proporcionarinformacióngeneral sobreel Síndromey

resaltar los aspectosclínicos del mismo; (b) prevemrlas prácticasde alto riesgo de

• contagio,sobretodo con el uso del condóncomo medida preventiva;(c) revelar las

• formas de contagio del virus del SIDA y las manerasde evitarlo; (d) luchar por la

• desmitificación del SIDA; y (e) dirigirse particularmentea la poblaciónurbanaen sus

campañas de diflisión y educación (PINEDA, 1992: 543—548).

El reconocimientode los derechosde las lesbianasy de los homosexuales

• significó tambiénla revaloraciónde los derechosdel conjuntode las minoríasy en ese

• sentido la lucha socialcontrael SIDA, que en un primermomentosignificó un retroceso

e
e

El único mbro de la contiendaelectoral donde la proporción aumentóa favor de la
representaciónfemeninafueron las suplencias.

76 La presenciaen la campañadel colectivode lasprostitutas,a travésde sucandidata(por el
• PRT), ClaudiaCollinoro, ayudóa incorporarel debatesobreestesectory las injusticiasque secometen

con ellas; pero estetema,y el morbo que provocaba,colaborótambiéna la ampliacióndel debatede las
demandasespecificasde las mujeres.

• “ “EL movimiento amplio de mujeres,como todo movimiento, contiene toda la gamade
• participantes.Desdelas queestánancladasensuluchacontrael varóny programansu rol deactividades

obedeciendoa autoafirmarseen su liberación,hastalas queconsideranquehombrey mujer tienenque
O avanzar,uno y otro, paralaconstruccióndeunasociedadmejory másque‘rollo’ [discursovacio, hueco]

se esfuerzanporvivir esarelaciónde respetomutuo. Consideroquecada díael movimientocrece y su
necesidade importanciaresultaninnegables.Afortunadamenteexisten dentrodel movimiento amplio,
quienessedifierende laideatanextendidadehacerun ‘mundo demujeres’ (AMVC: 5—6).
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en el respetoa la integridadde ciertoscolectivos,másadelantepermitióquetemastabú

pudierantratarsede maneranormalizadaen los mediosde informaciónelectrónicos.Los

espaciosde reflexión social seampliaronsignificativamentey la reformulaciónde la

moral sexualtuvo que contarcon esosnuevosnichosde debate,los cualesregularmente

prescindieronde cualquiercompromisoabsolutocon algunatradición.En estesentido,

el país avanzóaceleradamentehacia la homologacióninternacionalen varios debates

generalizadosen el Occidente desarrollado. Así, las políticas de globalización

económicaimpuestaspor los tecnócratasneoliberalesmexicanosimpulsarontambién la

incorporación(no sin resistenciasdel régimen) a circuitos de debatemoral, a instancias

deobservacióninternacionaly a la acciónde los organismosciviles internacionalesque

trabajabanen ladefensade todo tipode derechos.

A partir de la globalizacióneconómicalas presionesparala homologacióndel

sistemapolítico mexicanoa los cánones“democráticos” de los paisesdesarrollados

empezarona pesar en las iniciativas gubernamentalesencargadasde la imagen

internacionalde México sobredostemas:la democraciarepresentativay la defensay

promociónde los derechoshumanos.La lucha electoralde 1988, y la campañadel

cardenismoen los EstadosUnidosparadenunciarel fraudeelectoraly la inexistenciade

un estadodederechoen México, ILe otro de los elementosque abrieronla puertaa la

reflexión de los organismosinternacionalessobrela situaciónde los derechospolíticos

en el país. Tambiénlos gruposcivilesde derechoshumanosde la capitaly la provincia

frieron incluyéndosecada vez más en las redes internacionalesde información,

observacióny cabildeo sobrela situaciónde los derechoshumanos.Por todasestas

razones,y comopartede su campañanacionale internacionalde reconstituciónde su

legitimidad, el gobierno de Salinasde Gortari impulsó una seriede iniciativas parala

creación de un nuevo sector institucional que colman desde el estado las

reivindicaciones internas y externas sobre el tema y ademáshiciera realidad los

proyectosde personascercanaspoliticamenteal gabinetepresidencial.

El gobierno salmistacreó (1) la Dirección Generalde DerechosHumanosy

AsuntosparaReffigiadosde laSecretadade Gobernación,(2) la ComisiónNacional de

DerechosHumanos78(CNDH), y realizó (3) cambioslegislativoscontrala tortura (se

78
Fue fundadael 6 dejunio de 1990,dependientedel poderejecutivo(el presidente)a travésde

la Secretariadc Gobernación.El 28 de enero de 1992 se le convirtió en una institución con rango
constitucionaiy hastael 29 dejunio de 1992 se le otorgó,mediantedecreto,personalidadjuridicacomo
organismo público descentralizadodel ejecutivo federal. Al respecto cs interesanteanalizar la
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firmó la Convencióncontrala Torturaelaboradaporel Comité contrala Torturade las

NU en 1988) y (4) una legislaciónparaerradicarla violenciacontralas mujeres;más

tardese instituyó (5) la Procuraduriade los Derechosde la Mujer, (6) el Programa
e especialde liberación de presosindígenasinjustamentepresos(ITNI-CNDH), y (7) la

modificación legal paraque fberaobligatorio un traductor en los juicios de indígenas

monolingoes.

A pesar de todas estas iniciativas, y de las reiteradas manifestaciones

presidencialesen contra de las violaciones de los derechoshumanos,(1) la CNDH
e demostróque su papeldentro del gobierno salmistasería legitimar anteal opinión

• pública internacional al presidente,mediante la certificación de su interés por los

• derechoshumanosy, en el plano interior, no cumplir las expectativasrelativas a un

• auténtico Ornbdusrnan;(2) la CNDH no impulsó siquierauna visión integral de los

derechoshumanosya que por los interesescoyunturales(la ilegitimidad del régimen

electoral y la vía autoritaria de reconversiónproductiva) ni siquiera trató asuntos

• relacionados con los derechos políticos ni con los laborales79; (3) el discurso

• gubernamentaly presidencialentróde inmediatoen contradiccióncon dos realidades

• lacerantesimputablesdirectamenteal poder del partido de estadoy del presidente
e

Salinas:(a) el fraudeelectoraly (b) la represiónde los disidentes;(4) sehizo cotidiano

• el incumplimiento de las pocasrecomendacioneselaboradaspor la CNDH (que por

• ciertono tienenpodervinculante)porpartede las autoridadesatodos los niveles;y (5)

• se mantuvola vigenciade la inseguridadjurídica y especialmentede la tortura como

mecanismocotidianode la laborpolicial y judicial (DURAND, 1994d:302—304).

Ante la poco clarapero masivaactuacióndel estadomexicano,los sujetosde la

• sociedad civil que luchabanpor sus derechosy/o por los del prójimo mantuvieron

• actividadesimportantesen la defensay promocióndeactividadesconcretasde defensa

• activa, de educaciónpopular, de generalizacióndel discurso en los medios de

informacióny de estudio,reflexión y denunciasobreel conjuntode las violacionesa los

• derechos humanos en México. Según Víctor Manuel Durand (1994d) los más

• destacadossujetosde la sociedadcivil que actuaroncomo luchadoresde sus propios

• derechosfUeronla IglesiaCatólicaMexicanay el PartidoAcción Nacional.La primera,

e
e
• “Exposiciónde motivosdela iniciativadel PresidenteCarlosSalinasdeGortari,parareformarel articulo
• 102 de la ConstituciónPolíticadelosEstadosUnidosMexicanos”,documentooficial quesereproduceen

INI, 1993: 35yss.
La censuraa tratarestosasuntosseasientaenlapropiareglamentacióndela CNDH.
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‘o
2)

2)

2)

80asumió incluso a nivel doctrinal en el periodo que nos ocupa la defensade los 2)
2)

derechoshumanoscornounatareainstitucionalpermanente.Aunquesectoresde Ja1CM

ya paraentoncescontabancon unaimportanteexperienciaen la defensay promociónde 2)

los derechoshumanos81,sin duda estaelaboracióndoctrinal impulsó la multiplicación 2)

de las iniciativas, y la generalizacióndel discurso,de los derechoshumanosa nivel de
2)

Conferencia Episcopal, diócesis, parroquias, comunidades eclesiales de base,

congregaciones,etcétera.Este cambio de la 1CM hizo queen su mayoríaabandonarael

papelde defensorexclusivode sus propios derechos(sobretodo los que teníanque ver 2)

con su demandahistóricapor la educaciónreligiosa,el reconocimientode las relaciones 2)

con el estadoy de los derechospolíticos de los sacerdotes)a favor de la ampliaciónde ‘2)
2)

las laborespastoraleshacia los derechoshumanos.Centros de derechoshumanos, 2>

cursosa nivel de parroquias,proyectosde educacióno de investigación,aplicaciónde

recursoshumanosy materialesaestostemas..,estasfi.ieron algunasde la ventajasque 2)

parala luchapor los derechoshumanosen generalsedebena ese cambio institucional 2>

dentrode la 1CM (DuKXND, 1994: 304—305).
2)

El PAN centró en un primer momentosus denunciasen la violación de los

derechospoliticos en algunasinstanciasinternacionalesy, de paso, rompió con esa 2)

iniciativa otro tema tabú de la política mexicana: el debatesobre los límites de la 2)

2)soberaníanacionalen los casosde violacionesa las normativasinternacionalessignadas

(y algunasveces)ratificadasporel estadomexicano.De estaforma, aunquenuncase

han atendido las recomendacionesemitidas por la Comisión Interamericanade

DerechosHumanoscontralas autoridadespriistasporla violaciónde ciertosderechosa 2)

ciudadanosmexicanos,estashan ayudadoa romperla falsa imagen internacionaldel 2>

2)régimen de partido de estadocomo garantede los derechoshumanosdentro de sus

fronteras. Por otro lado, el PAN también inauguró con sus luchas electoraleslas

invitaciones a personalidadesy organizacionesciviles internacionalespara que 2)

fUngieran como observadoresde la realidadmexicana.Si bien en un primer momento 2)

estono ILe admitidopor el régimenpocotiempo despuésseriauna prácticahabitualde 2>
2)

laseleccionesmexicanas(DuRAND 1994d:305—306).

2>
Nos referimosa la reuniónde la CELAM de SantoDomingoen 1992. 2)

SI Algunosde los másantiguose influyentesgrupos civiles pro—derechoshumanosen México .2)

surgieronde iniciativas eclesiásticas.Es el caso del Cervrode DerechosHumanos“Fray Franciscode 2)
Vitoria, OP.”de los dominicos,el Centrode DerechosHumanos“Miguel AgustínProJuárez.s.j.” de los
jesuitas,el Centro de DerechosHumanos“Tepcvac” de la Diócesisde Tehuantepecy el Centro de 2)

2)
2)
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e
También dentro del espacio de la defensa y promoción de los derechos humanos,

pero en la perspectivade los que Víctor Manuel Durand llama “los promotoresde la

memoria y la justicia”, es decir, de los que defienden explícitamente los derechos humanos

de los demás,tenemosque los organismosciviles enestaperspectivasemultiplicaron a
e

partir de los últimos años80. En 1984, como ha quedadoasentadoen el capítuloanterior,

los organismosciviles de defensade los derechoshumanosno llegabana cinco y para

1989 seacercabanya alos 30; dosañosdespuéshabríaalgomásde 100 enprácticamente

• toda la geografla nacional. Los debates entre las ONUde derechos humanos (ONG—DH)

también fUeron marcadospor las iniciativas políticas y sociales impulsadaspor ele
• salinismo, en especial por tres asuntos: (1) los nuevos organismos estatales dedicados a

• esta problemática, (2) los derechos político—electorales como derechos humanos y (3) los

• derechosindividuales y los económicoscomo principales rubros vulneradospor el

gobierno salmista.
e Desde1988, el neocardenismoy el movimientocívico contrael fraude electoral

• permeóa las ONG—DH por lo que las iniciativas del salinismo quedesembocaronen la

• fUndaciónde la ComisiónNacional de DerechosHumanos—la CNDH— (y mástardelas

• comisionesestatales)fUeron recibidascon, por lo menos,escepticismo.La contradicción
e que significabaun Ornbdusrncznno independienteen un estadocomo el mexicanofUe un

• pesocon el quetuvo quecargardesdesu fUndaciónla CNDH. Además,la cadavez más

• amplia y cualificada red de ONO—DRlogró romper la falsa imagen del régimen mexicano

• en los organismos internacionales y así la creación de la CNDHno pudo cumplir su

objetivo legitimador por mucho tiempo. La documentación de fraude electoral, de la
e

corrupcióndelos cuerposencargadosdehacercumplir la ley, delasgravesdeficienciasen

• la luchacontrala tortura,de los detenidos—desaparecidos,de las detencionesarbitrarias,de

• los asesinatosde opositores,periodistasy militantesde las ONU—DR, pero sobretodo la

• documentaciónde la incapacidadde la CNDRpararevertir estastendencias,corroboraron

las suspicaciassobrelabuenafe del gobiernosalmistaen la creaciónde eseOmbdusman,e
fortalecieronla imagende lasONG—DRanivel internacionale incorporaronpocoapocoa

• la esferapúblicala temáticade los derechoshumanosy la semánticafo4adapor los grupos

• civiles pro—derechoshumanos.

• A partir de estosaños,frieron incorporándosea las actividadescomprendidasy
e

legitimadascomopartede las actividadesde las ONU—DR: (1) la defensade los derechos

e
• DerechosHumanos“Fray Bartolomé de Las Casas” de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas,

e
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de los presos, (2) los derechoselectoralesy las actividadesrelacionadascon estos

(informacióna la ciudadanía,observación,defensadel sufragio,etcétera),(3) los derechos

laborales, (4) los derechoshumanosde los llamados “grupos especiales”(indígenas,

mujeres,minoríasreligiosas,homosexuales,etcétera),(4) el derechoala informacióny (5)

el derecho a la salud. La integralidad de los derechoshumanos, la toleranciahacia

tradicionesdiversasen reivindicacionescomunesy la posibilidad de reffincionalizarlas

energíasutópicas(que seencontraronal final de los años80 con una verdaderacrisis de

referentespolíticos), ayudarona que las ONG—DH se multiplicaranendiferentessectores

(religiosos,universitarios,grupospopularesurbanosy campesinos,indígenas,obreros)y

en prácticamentetodo el país (DURAND, 1994d: 306—310).Desdela perspectivade una

participanteen estasexperiencias

los grupospopulares de saludy educaciónvan prol¿ferandoy se
entrelazancon grupos que manejan otras temáticas,empezándose a
entretejeresa “tela de arauia” en la que susparticipantes empiezana
hablaren términoscomunes;cadadia más(AMYC: 6).

A partir de lo anterior, puede comprendersela madurez alcanzadapor los

organismosciviles pro—derechoshumanosque en 1991 fUndaron la Red Nacional de

OrganismosCiviles de DerechosHumanos“Todos los derechosparatodos”, llegandoa

coordinarseen ella, haciael final del períodode nuestroestudiomásde 40 ONG—DH que

actuabanen 21 estadosfederales.Desdesu fundación,la Red“Todos los derechos... se

centróenel intercambiode experienciasentresusmiembros,la difusiónde unaculturapor

los derechoshumanosy en las acciones coordinadasde investigación, denuncia y

seguimientode las violacionesa los derechoshumanosa nivel nacionale internacional.

Por ello, la Red organizó sola o junto a otras organizaciones,la Campañacontra las

ArbitrariedadesPolicíacas(1991), la Campañapor la Libertadde los IndígenasPresosy

PerseguidosInjustamente(1992), la CampañaNacionalcontrala Impunidad(diciembrede

1992 a octubre de 1993), publicó el Informe sobre la Impunidad “La Impunidad

Persistente”(marzode 1993)y el ForoNacionalContrala Impunidad(mayode 1993).Los

gruposqueformanla Redy la propiacoordinaciónjugarían,apartir de 1994,un destacado

papelen el monitoreode la situaciónde los derechoshumanosen el país,sobretodo desde

el rompimiento de la legalidadconstitucionalque realizó el régimenal utilizar contrael

levantamientozapatistaen Chiapasy el surgimientodel EPRa las fUerzas armadasen la

Chiapas.
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política de contrainsurgenciay al fomentar,sostenery/o tolerarlos gruposparamilitaresy

las llamadas“guardiasblancas”:

La política del gobiernopriísta con los pueblosindígenasde México sedeterminó,

a partir de 1989, porcincoaccionesprincipales:(1) se le dio una importancianotableal

Instituto Nacional Indigenista (INi), siempre supeditadaa la actividad, políticas y

lineamientosdel ProgramaNacional de Solidaridad,(2) corno directordel INI Salinasde

Gortarinombróa Arturo Warmanuno de los másdestacadosantropólogos“de izquierda”,

crítico del tradicional indigenismo (la política distintiva del estado mexicano),(3) se

instrumentóel CongresoAgrario Permanentecomo el espaciode mediaciónentregrupos

campesinose indígenasoficialese independientes,(4) teóricamenteel régimenconcibióa

los indígenascomosujetosde su propio desarrollo,dentrode las políticaspor la reforma

del estadoy la modernización,buscandotransferirleslos recursoseconómicosnecesariosy

(5) se crearoninstanciasdondese recogieronlas demandasindias en la dirección de

modificar el artículo 40 constitucional,aprovechandola coyunturadel y Centenarioen

1992 (SARMIENTO, 1992:469—471;INI, 1992;e INI, 1993).

En el Estadode Chiapassematerializóunaespeciede“laboratoriosocial” quetrató

a los sujetosruralescomoclienteso comoelementosprescindiblesdel nuevoescenario“de

la modernidad”. Las contestacionesde estos sujetos, tendrían su respuestacon una

novedad:la represióndescarnadapero cubiertacon un nuevomanto de legalidadpor el

cual la asociacióny la manifestaciónpública en contra de los proyectosdel régimen,

pasabanaconsíderarsedelitos.Poresto,

a partir de [la mochficacióndel códigopenaldel estadode Chiapas]
enel92 creceenormemente...la racionalizacióndequela únicamanera
¿klibrar eldoblecerco[de la represiónyelcierre de lasmodificaciones
alarticulo 27constitucional]espormediode unasublevaciónaunada.

elgobiernodelEstadode ChiapasdePatrocinioGonzálezGarrido y
susmedidasrepresivascontribuyerona esto.Pero lo másgravefue que
[el presidente]Salinasapoyó totalmenteestasmedidasy... creyó que
eran totalmentecorrectas, Ytan lo consideróasí quepremióPatrocinio
Gonzálezconla SecretariadeGobernación..,para llevara cabounplan
que es básicamentechiapanizar la totalidad de México para las
eleccionesdel 94... ya en el mesdenoviembredel 93 seplanteóque el
códigopenalchiapanecosepodíanaprobar enMéxico a nivelfederal
(AUL: 7)

El descontentoindígenaantelas posicionesoficiales cristalizó,duranteel sexenio

de CSG, en tres iniciativas fUndamentales:(1) la creacióndel ConsejoRestauradorde los

PueblosIndios, quefijeunainstanciacoordinadoradevariosgruposindígenasdel Valle de
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México paraoponersea la celebracióndel V Centenario;básicamente,estuvoformadapor

grupos“tradicionalistas”.Con perspectivasmásamplias(2) seconstituyóen julio de 1990

el ConsejoMexicano 500 añosde ResistenciaIndia y Popular;este frentesocial fue en

parteel resultadode dosforos internacionalesconvocadossobrela problemáticaindígena

despuésde 5 siglosdel inicio de la dominacióneuropeaen Américay quese celebraronen

MatíasRomero,Oaxaca,en septiembrey octubrede 198982 y Xochimilco, en el Valle de

México, en marzo de 1990. El Consejo se formó por organizacionesindígenas,de

derechoshumanose institucionesacadémicas.Susejesde luchasedefinieroncomo (a) la

defensade los derechoshumanosde los pueblosindígenasy (b) el respetoasustierras,a

su territorio, a susrecursos,asu identidadétnicay a susvalores(SARMIENTo, 1992: 474—

475).

En síntesis, podemosdecir que el espacio de las identidadesétnicas y las

resistenciasde las comunidadesindígenascontra la ofensivaque sufrieron como una

consecuenciadel augedel neoliberalismoen el sub—períodoque nos ocupatuvo no

demasiadasmanifestacionespúblicas. Sólo las movilizaciones alrededor del V

Centenariode la conquistade Américatematizaronalgunade las facetasmás agudasde

la vida cotidianade los indígenasmexicanos.Muchasde sus marchasy plantonesse

realizaronen el contextode luchaspor la tierra o contra las modificacionesal artículo

27 constitucional, por los precios de garantía o en el marco de las diversas

organizacionesde productores.Incluso en Chiapas.cuandosurgieronlas informaciones

continuadasy coincidentesen el sentidode la presenciade un grupoguerrillero que se

habría enfrentado al Ejército Federal, ninguno de los medios de información que

retomaronlas noticias (en particular la revistaProceso y el diario La Jornada) se

detuvieronenel trascendentalelementode identidadétnicade susintegrantes.Tresafios

antesdel levantamientodel EZLN de 1994 ya se teníannoticiasclaras, incluso en los

mediosde informaciónnacionales,de la existenciade un grupoguerrillero en la Selva

Lacandona;en el verano de 1993 (julio y agosto)Procesoy La Jornadapublicaron

artículos documentadossobre los enfrentamientosen la sierra de Corralchén entre

Ejército federal y esosgruposguerrilleros que más tardesesabríaformabanpartedel

EZLN.

82 Cabeapuntarque estasiniciativas formabanpartede una campaflacontinentalquesc inició

despuésde los encuentrossobre esta temáticarealizadosen Bogotá (1989) y Quito (1990). A esos
encuentrosacudieronrepresentantesdelegadosdel Consejoy de la Unión de ComunerosEmilianoZapata
(UCEZ), la CNPIy la ASAM.
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En el sexeniode Salinasde Gortari, esdecir, duranteel último sub—periodoque

trataremos,surgió la expresióncivil de lo que poco despuésseexpresócomo fuerzas

regulares,milicianos o basesde apoyo del EZLN: al terminar 1989, se formó en

Chiapasla AlianzaCampesinaEmilianoZapata(la ACIEZ), cuyasprincipaleszonasde
e

influencia fUeron los municipiosde Altamirano, Ocosingo,San Cristóbal, Sabanillay

e Salto de Agua83; la Alianza en 1992 amplió sus alcancesa nivel nacionaly reformó su

nombrea la ANCIEZ. Fue con estenombreque másde 5 mil indígenasy campesinos

marcharonsobreSanCristóbalde LasCasasel 12 dc octubrede 1992, demostrandosu
e

pesoen la región, su disciplinay radicalidad84(MONTEMAYOR, 1997: 101—102).Esta
fue, para muchos de los cuadros dirigentes del EZLN la última movilización

• multitudinaria no clandestinaen, por lo menos,los siguientescinco años. Según el

• testimonio de los propios zapatistas,entre 1990 y 1991 las comunidadesindígenas

e
empezarona sumarsecadavezmásde formamasivaal proyectodel EZLN y para 1992
se inició la discusiónformal en todaslas regionessobrela opción del levantamiento

• armadocontrael gobiernoy a finalesde eseaño decidela mayoríade ellasestaopción

• al encontraragotadaslas demásvíasparael reconocimientode susderechosy contralas

• situacionescotidianasde menosprecioa su identidad.Paraenerode 1993 -

seorganizóelpoderreal de lascomunidadesen una estructuraformal
que se llamó en 1994 Comité ClandestinoRevolucionarioIndígena.

• Cadaregióny cadagrupo étnico eligió por métododemocráticoa sus
• representanteshastauna escalasuperiorque esel Comité, lo que sería
• como un consejode jefesde las etniastojolabal, tzo¡zií, choi, tzeltal,

zoque,mame, incluso de mestizos,porquealgunos campesinos,sobre
• todo de la frontera, llegaron de otraspartesde México, no del estado,
• . quetambiénestabanparticipandoQvIONTBvVAXoR, 1997: 139).

En todo caso, esta organización clandestina y la opción por la guerra de cientos

• de comunidadesindigenasy campesinasdeChiapasesparteya de otrotrabajoen el que

• seabordeel rescatedel pesoespecíficode las múltiplestradicionesque han influido en

• sunovedosaexperiencia.Susprincipalesinnovacionestienenquever tantocomo grupo

armadoimpugnadorde la legitimidad del estadocomo, principalmenteparanuestrose
intereses,sus complejoselementosmorales,culturalesy discursivosquehanengarzado

• con otros sujetos socialesen la reivindicaciónde la autonomíaindígenay del papel

e
e
• 83 Poco mástardesesumariancomunidadesde El Bosque, San AndrésLarráinzar,Chenalhó,
• Chanal,lluixtán,Tila, Tumbaláy

Fueenestamanifestaciónenla cualsusparticipantesrealizaronunactobastantesimbólico:el
• derribodela estatuadeDiegodeMazariegos,el jefede los conquistadoresespaflolesde lazona.
e
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protagónicode la sociedadcivil en la construcciónde una vida digna centradaen la

democracia,la igualdady lajusticia.

§ 5. Salida

La madrugadadel 10 de enerode 1994 fue el inicio no sólo de un nuevo año sino

tambiénde unanuevaetapaparael conjuntode la sociedadmexicana:

(1) El régimendel partidode estadode estadosufrió unaaceleradadescomposición.

En cuestiónde meses,seencadenaronvarios acontecimientosque pusieronen

entredicholas certezasde los tecnócratasneoliberalesy rompieronla imagende México

comeejemploparael TercerMundo queel BM y el FMI habíanpopularizado;se sufrió

un cisnianacionalen el plano simbólico al retomarsela posibilidadde pensarcaminos

diferentesal establecidoporla avasallantemaquinariadel régimen.

El levantamientodel EZLN en Chiapas,la rebeldíade Manuel CamachoSolís

antesu frustradanominacióna la presidencia,el asesinatode Luis DonaldoColosio,los

secuestrosde los empresariosHarp y Losada, los problemaseconómicos,el asesinato

del secretariogeneraldel PRI y segurolíder de laCámarade DiputadosFranciscoRuiz

Massieu: éstos fueron algunos de los hechosque empañaronel último año de la

presidenciade Salinasde Gortari. Probablemente,sin el TLC, aun habríabastadoesta

complicadacadenaparaacelerary demolerla estabilidadde un régimenconproblemas

de largoplazoy sin proyectosalternativosde futuro (CAsTAÑEDA, 1994:22—23).

En la segundaparte del sexenio de CSG también se manifestó con toda su

crudezala importanciade las actividadesdel narcotráficoen México, y los peligrosque

éstesignifica decorrupcióntotal de las autoridadespúblicas,los procesosmercantiles,y

la estabilidadpolítica y de inseguridadque no deja a nadieal margende su estelade

violencia.El 24 de mayo de 1993, un grupode narcotraficantesasesinó“por error” al

cardenalJuanJesúsPosadasOcampo,arzobispode Guadalajara,“bujía de la jerarquía

católica y hombre clave del entoncespresidenteSalinas para la modificación del

artículo 130 constiti.icional85” (RnvrtREz, 1995: 53). El narcotráficoen el sexeniode

Salinasde Gortari llegó a significar, entrela ventade narcóticosen los EstadosUnidos,

el “lavado de dinero” y las actividadeseconómicasparalelas,un ingresobruto (en 1994)
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7 vecesmayorqueel conjuntode las utilidadesde las 50 empresasmás importantesdel

país(ZÚÑIGA, 1996).

e
e

(2) La sociedadcivil demostróuna fortaleza,una pluralidady una autonomíacadavez
mayorrespectodelestado.

La pluralidad de las tradiciones societales se instituyó de manera definitiva en

lasprincipalesiniciativas públicas.Las crisis ocurridasen 1994 encontraríanrespuestas

de la sociedadcivil mexicanatantoen el terrenode las manifestacionesmasivascomo

en la complejizaciónde sus alternativasy la ampliaciónde sus iniciativas en todo el

• país.

• El procesode reorganizaciónde la sociedadcivil llegó a un punto de madurez

• hacia finales de los años 80 y los primeros años 90, cuando las organizaciones locales y
e regionales empezaron a crear redes de carácter nacional y especializado. Estas redes

• fueron posibles por la vigencia del principio de pluralidad gracias al cual exmilitantes

• de organizacionesde la izquierdano electoral convivieroncon estudiantesy gestores

• públicos dedicados cada vez más a tiempo completo al desarrollo comunitario, la salud

e
popular, la gestión municipal, la defensa y promoción de los derechos humanos, la
educaciónpopular85,etcétera.

• En orden de aparición,las principalesredestemáticasde coordinaciónnacional

• sonPromociónde Serviciosde Saludy EducaciónPopular(PRODUSSEP—1986)~~,la

• Convergenciade OrganismosCiviles por la Democracia (CONVERGENCIA —

e j99Q)88 la RedMexicanade Acción Frenteal Libre Comercio (RMALC —l991)~~, la

e
e
• Lasmodificacionesaludidastienenquever conel reconocimientode la IglesiaCatólica(y las

demásdenominacionesreligiosas)porpartedel estadomexicano.
Más adelante,estosgruposinspiradospor la obra de Paulo Freirey otros pedagogosde la

• liberación y la opresión, han ido avanzandohacia nuevaspropuestasimpulsorasde actividadesde
• autorreflexiónenel senodelas organizacionesde la sociedadcivil popular:la educaciónparala pazy los

derechoshumanos,comunicaciónpopular, talleresde análisis de coyuntura,e incluso diplomadosde
formaciónparalasONG.

• 87 Es una red de organismosque trabajan la salud comunitariaen el campo y la ciudai
• Recuperantanto la formación de promotoresde atenciónprimaria a la salud —educaciónprimaria,

control de vacunación,etcétera—comoel conocimientodel medio y sus recursosde salud, la salud
• mentaly técnicasalópatas,homeópatas,herbolaria, etcétera.En muchoscasostambién asumencomo
• trabajascentraleslanutrición, laplanificacióndela natalidady lasobrasde sanidadcomunitariacomoel

aguapotabley el drenaje.
• CONVERGENCIAque,para 1991 agnipóa 120 ONG de 19 estadosfederales,tomó como

unade susactividadescentralesla educacióncívica, sobretodo en relacióncon el ejercicio y la defensa
• del sufragio.Porello, parricipóenla observaciónelectoraldelprocesofederalde 1991 y envarios localese y regionalesdesdeesemomento.Sin embargo,lamayoroperaciónde la CONVERGENCIAen el plano
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Red Nacional de OrganismosCiviles de DerechosHumanos“Todos los derechospara

todos” (—1991), el Movimiento Ciudadanopor la Democracia(MCD —1991f0e1

ColectivoMexicano de Apoyo a la Niñez (COMEXANI —1992), el Foro de Apoyo

Mutuo (FAM—1992),el Frenteporel Derechoa la Alimentación(—1992)y la Red de

Mujeres “GanandoEspacios”(—1993)(REYOADAS, 1995).

Todasestasiniciativasremitenaun importanteavanceen la pluralizaciónde las

temáticasconocidaspor el conjuntodel público y valoradasafirmativamentedesdelas

redesde la sociedadcivil en Franco retomo. La democratizaciónque se entiendeen

muchos de los actos cotidianos de la organización social, es también tolerancia,

pluralidad, diálogoeinclusión. Apenasaño y mediodespuésde la rupturade enerode

1994, esatupidared de organizacionescívicassereunieronen laciudaddeMéxico en el

llamado “Encuentro Nacional de OrganizacionesCiudadanas”; ahí, rhás de 600

organizacionesde las más diversastradicioneslograron formular una “Carta de los

DerechosCiudadanos”en la quepodemosadivinar el nivel de pluralidadasumidoen la

moral de un sectorsignificativo de la sociedadcivil mexicana.Una vezreconocidoslos

derechosgeneralesque asisten a los ciudadanosmexicanos, los participantesdel

Encuentrolistan los derechosespecíficos“quecorrespondena las necesidadesy anhelos

desectoreso grupossocialesespecíficosqueparticiparonen el Encuentro”,en el quese

buscóelaborarunapropuestade reformadel estadopara“contribuir a la reconstrucción

del paísapartir de un nuevopactosocial incluyentequegaranticedemocracia,justiciay

libertadparatodoslos mexicanos’LLos “derechosespecíficosde la “Carta” incluyeron:

(1) democraciay participación ciudadana, (II) impartición de justicia y derechos

humanos, (III) política económica y derechos laborales, (IV) desarrollo social,

alimentacióny salud,(½‘)educación,(VI) cultura,(VII) mediosde comunicación,(VIII)

desarrollorural, (IX) ambientey sociedad,(X) hábitat, (Xl) pueblosindígenas,(XII)

de la presióndesdela sociedadcivil por una auténticademocraciaelectoral se dio en las elecciones
federalesde 1994,procesoqueexcedelos [infles deestelnbajo (AGuAYO, 1994 y ACOSTA, 1994>.

89 Pocodespuésdelanunciode los planesdelsalinísmoparala incorporacióndeMéxico al ‘LiC,

surge la RMALC como una red de sindicatos~ organizacionescampesinase indígenas, grupos
ambientalistas,investigadoresuniversitariosy diversasONG. Despuésdc [a aprobacióny puestaen
funcionamientodel TLC en enerode 1994 la RMALC continuó sus laboreshacia la creaciónde una
políticade desarrolloalternativay, finalmente,en el invierno de 1995 realizó una consultapública para
un cambiode la política económicaconocidacomo“Referéndumde la Libertad” al que sesumaron430
¡ni! me.xcanos.Ver sunicho enInternethttp:/,’www.laneta.apc.org/nnalc.lúml

90 Surge como unade las consecuenciasdel movimientonavistade San Luis Potosí.En 1992
realizó su campafla“La democraciacuentamucho” que sistematizólos reclamos dc una democracia
integralen los “Cinco Puntosparala Democracia”En marzode 1993 participóen la coordinacióndel
Plebiscitode laCiudaddeMéxico. Ver supáginaenInternethttpi/www.laneta.apc.org/mcdhtm
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mujeres,(XIII) discapacitados,(XIV) terceraedad,(XV) jóvenes,(XVI) niños, (XVII)

gaysy lesbianas,(XVIII) mujeresprostituidasy (XIX) VIII/SIDA (ENOC, 1995).

(3) La sociedadpolítica sevio obligada, por la crisis de legitimidaddel régimen y el

fortalecimientode los principalesactoresde la oposiciónal monólogopriista, a

configurarsecadavez máscomo un espacioindependiente.

Apuradopor las presionesque le imponían la definicióndel ifituro inmediatode

la apuestaeconómicay política del TLC, sobretodo las presionesprovenientesde los

EstadoUnidos, Salinasde Gortari destapóa Luis DonaldoColosio comocandidatodel

PRI a la presidenciael 28 de noviembrede 1993, antesde lo que se esperaba.La

• situacióndelpaíseradelicada:

• [...Ja la euforianaturalpor la nominaciónde Colosio, unpolítico que
• pasó por el entrenamientodel aparato partidista, le siguieron las
• reaccionesinesperadasdel regenteManuelCamachoSolísy el estallido

de la crisis en Yucatánpor las eleccionesdesaseadasy la inevitable
concertacesiónquele cambióal PANla gubernaturapor la alcaldía de

• Mérida (RAMIREZ, 1995: 64).

Y es que el atropelladoprocesode cambio sexenal,por cierto cadavez más

• competido desde la expresián popular neocardenistade 1988, no sólo significó el

• nombramientode Colosio comocandidato,sino tambiénla reniociónde secretariosde

• estadoy la imposiciónal “delfin” deunaseriedepersonasde confianzade Salinasen el

equipo de campañay transición más cercano(CAsTAÑEDA, 1994: 29). Aunque las

• eleccionesde 1994 Iteranganadascómodamentepor el PRI, recurriendoa nuevasy

• viejasprácticascorporativasy fraudulentas,tambiénse notaronciertos avancesen la

• preparaciónde la oposiciónen nuevastécnicasde publicidad, formación partidariay

defensadel voto; las organizacionesde la sociedadcivil se involucraronen el proceso

• sm abandonarotras tareasde promocióndel desarrolloo por el reconocimientode

• derechos generales o de grupos especiales, e incluso por primera vez el régimen se vio

• obligado a aceptar cierta homologación parcial del sistema electoral por los

• observadoreselectorales,nacionalese internacionales,avaladosporun macro—proceso

enel queparticipóinclusola ONU91.

• ~‘ SegúnJorgeG. Castañeda(1994), el pasopanqueel gobiernosalmistaaceptarala presencia
de observadoresinternacionalesen las eleccionesdel 21 deagostode 1994 se debea la intermediación
del escritorCarlosFuentes,quienconvencióal presidenteSalinasde ello enunacomida—entrevistael 23
de diciembrede 1993.

e
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Desde1994, la sociedadpolítica sufrióuna importanteseriede mutaciones,que

habíanido incubándosesilenciosamenteen los añosanteriores.El PAN pagóel precio

de sergobiernojunto al pesode sus responsabilidadesen los pactosalcanzadoscon el

salínismo. Fue la opción partidaria que hasta 1997 parecíapara muchos la única

alternativaviableal descompuestopartidooficial. Porsu parte,el PI se consolidócomo

cuarta tUerza electora! (con su función definitoria en momentospolíticos claves) y

aumentósu prestigio y hegemoníaen el estadode Durango,donde de ser oposición

socialdesdeel CliP pasóa convertirse,primero, gobiernomunicipal por dos períodos

consecutivosy, actualmente,la más seria opción para la gubernaturadel estado. Sin

embargo,el PI no ha logradosuperaren toda la primeramitad del sexeniode Ernesto

Zedillo la responsabilidadde su cercaníay connivenciacon el equipodel expresidente

Salinas.

El procesomás interesanteen el senode la sociedadpolítica lo sufrió el PRD a

partir de la salida de Salinasde la presidenciade la República.En primer lugar, el

perredismopudosuperarlos seisañosde un gobiernodecididoaliquidarlo comoopción

política por medio de toda suerte de acciones: fraudes electorales,asesinatode sus

militantesde todos los niveles, creaciónde una corrientede opinión que les dibujaba

como partidarios de la violencia, incapacesde gobernar y detentadoresde teorías

obsoletas. Mucho hubo dentro del PRD de sectarismos,prácticas clientelares,

incrustación(que semantiene)de la vieja izquierday lanuevapléyadede oportunistas.

Peroal mismo tiempo en esainstitución se formó una verdaderaestructurapartidaria,

unageneraciónde líderessocialesparacompetirpor el poderdel estadoy finalmente

unamínimaidentidadque le ha permitidomantenerseenel escenarioelectorale incluso

tenerpresenciaen zonasdel país dondehaceunos pocos años apenasexistía. Este

proceso,de resistenciay resurreccióndel PRLD, como afirmaCarlosMonsiváis (1997),

obedecea múltiplesvariablespropiasy ajenas:

En la debacle del lenguaje inmovilizado, de las cooptacionesy la
persecución(hay cercade 400perredistasasesinadosen el sexeniode
Salinas’, la mayoríapor motivaspolíiicos), sólo YDIOS cuantoselementos
detienenla caída a fondo del PRD: la reciedumbrey el impulso
inquebrantablede Cuauhtémoccárdenas, la sagacidadde Porfirio
Muñoz Ledo, y el empeño organiza//yode militantes de basey de
dirigenres corno AndrésManuelLópezObrador en Tabasco,y Amalia
Garcíaenelsectorfeminista.E intervienetambiénalgofindainental, la
convicciónde millonesde personas;el PRÍ esel abismoorgánico del
país, al PANlo rige un espíritu sólo muyparcialmentesecularizado,y

442



hay quedarle suoportunidada la izquierdademocrática,pordefectuosa
quesepresente.

A. partir deestaapuestapopularpor la esperanzaen la figura de Cárdenasy por

oposiciónal monólogoimpuestodurantetantosaños,el PRD logró en julio de 1997

rompercualquierprevisiónoptimistay seconvirtió, con mayoríaabsoluta,en la primera

fuerzapolíticadel Distrito Federaly, porlo tanto,atresañosde laelecciónpresidencial,

enuna fuerteopciónparaasumirlaprimerapresidenciadeoposiciónen la historiadel

país.

e
(4) El mercadoy la sociedadeconómicafinalmentedependierondemaneraabiertade la

• integracióncomerciala la economíaestadounidense,ya queel 10 de enerode 1994

• entróen vigor el TLC.

• Carlos Salinashizo pública la decisiónde sugobiernode incorporarsea la zona

• de libre comerciocon Canadáy EstadosUnidos en febrero de 1990 y a partir dee
entonceslas diferentesfuerzasde la sociedadeconómicay política trataronde ampliar

• los términos de ese acuerdo que, de seguro, no sólo determinaría las relaciones

• comercialeso arancelariascon los EstadosUnidos,sino quedeterminaríael futuro del

• país. El Tratadode Libre Comercio de América del Norte realmentese aprobóen la

Cámarade Representantesde los EstadosUnidos la nochedel 17 de noviembredee
• 1993, aunqueformalmenteentraraen vigor el 10 deenerode 1994.

• Eseprimerdía del año, como planteamosal inicio de estetrabajo, todaslas tramasdel

complejo tejido elaborado desde el final de los años 60 dibujaron un nuevo paisaje en el

• que ninguna de las tradicionesinvolucradasexplicabapor si sola el dramaen su

• conjunto.

e

e
e

e
e

e
e
e
e
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Cuartoexcurso: “Democracia, libertad y justicia”. El Ejército Zapatista como un

ejemplodel advenimientode la modernidadpostmetafísica

• § O. Entrada

• El proceso de crisis de legitimacióndel ordensocial en México, parael que hemos

• propuesto el período1968—1993como límite temporal,tienecomocolumnavertebralla

reformulaciónde las identidadesde los sujetossociales.Hemossostenidoque el quid de

dicha crisis son las innovacionesocurridas en la definición de la realidad social

• mexicana,las cualescuestionanel núcleode la legitimidad del régimendel partido de

• estado. En otras palabras,

• En México vivimos una situación de excepción,. estarnosviviendo los
• tiemposfinalesde un régimendepartido deestadoque estáa punto de
• desaparecery que esperamosfseaestadesaparición]por mediode una
• transiciónpac¿fica a la democracia [Deseamos] que eso ocurra y

ádernáseslo quepidenlospropiosrebeldesfdeíEZLN]; ojalá ocurra de
esta manera y no [lleguemos a la situación] de una cerrazón

• gubernamental,de una terquedadporparte del estadopara continuar
• con esesistema(AGL: 8).

Las innovacionescognoscitivasy normativasa las que nos referimospueden

descubrirse en alguno de los diversos niveles del sentido de la acción de los sujetos

• sociales.Susprácticassonestadosintencionalesque sonposiblespor la existenciadeun

• trasfondo de sentido; el trasfondo (profundo o local) permaneceen continuo

• movimiento y, sólo a efectos de análisis’, podemos definir dentro de éste “centros” o

“normalidades”y también“crisis”o”continuidades”.En estesentido,lo quees dadoe
• por supuestoen el acervode conocimientode las comunidadesescapacomúnmentea

• los cuestionamientos;estoes: quedaal margende esareflexividad Crítica que, incluso

• en los momentosmás “oscuros” de la historia, existecomo impulso ético y como
• .prácticade resistencia

Puede entenderse a partir de este esquema que lo “normal” (lo hegemónico) es

• susceptiblede entraren crisis a partir de su cuestionamientoporpartede “opositores”

• (los subalternos),quienesgeneralmenteoponenprimero testimonioscontra—fácticos,

Comomomentoqueel observadorrealizaenel cont¡nuurndelaprácticasocial,lacualespercibida
en regularidadesporlos esquemasestructumntesque son reproducidospor los agentesen la prácticasocial

• (GARCÍA SELOAS, 1994).
2 Así, tenemos a Baruch Spinoza y el pensamiento marrano o judaizante” en la

contrarrefomiaIhndamentalista;la Teoría crítica y Gramsci en el advexunuentodel fascismo y el
nazismo;o Y. Yevtuckbenkoenel eslaiinismo...

e
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más adelante elaboran interpretacionesalternativas de lo real y lo potencial y.

finalmente,proponenal conjuntode la comunidadun nuevosentidoparasusacciones3.

Uno de los más claros y radicalesejemplosde rupturacon la cultura política

hegemónicaen México es la experienciadel zapatismochiapaneco,tanto en los valores

y estrategiasde conocimientocomo en su auto—ubicacióndentro de las coordenadas

establecidassocialmenteen el momentoen que irrumpieronabiertamenteen la política

nacional, esto es, en la madrugadael 1” de enero de 1994. Desdela óptica de un

profundoconocedorde la realidadsocialdel estadode Chiapasy de sus comunidades

indígenas

estamosviviendo elfin de una época, estamosa las puertasde un
acontecimientoque ojalá seapac(fico, masivo, civil y que no sea un
acontecimientoquenasacerquea las armas o a la intolerancia. Yocreo
que este es un gran movimientoque debeir contra la intolerancia en
todos los niveles, de las intolerancias políticas, religiosas, de las
into/eranclas que haceuzposible las dictaduras. Yo creo que podemos
entran efectivamenteal sigloXX~ pensando¿u un réginzenen el cual el
gobierno se plural, la sociedad sea plural y que las diversas
instituciones,partidos, iglesias,organizacionesciviles, etcétera,acepte;?
esa situación conzo ¡za/ural y una situación nueva que haya que
construir.

Yo creoque eseeselhorizonteque los zapatistasestánproclamando,es
un llamado desesperadoque estánhaciendodesde la selva. Desdelo
profundode la selvallaman a un clinza de tolerancia. Y esosaspectos
nuevosde la rebeliónchiapanecasonlas quele dan muchaesperanzaa
la sociedadmexicana,una esperanzade que realmenteaquí puedan
ocurrir situaciones¡zovedosasqueizo seanigualesa las atrocidadesque
ha conocidola historia delnzundoenel sigloXX... (AOL: 8).

§ 1. Las innovaciones post—94 influidas por el zapatismo chiapaneco

El levantamientoarmadodel EZLN logró en poco tiempo (1) la ruptura de una cierta

unanimidaden la esferapúblicanacionalrespectoala supuestaunivocidadde los cambios

impulsadospor los tecnócratasneoliberales.Hubo, sin duda, muchas voces que se

opusierona la efectivización de las reformas comerciales, a la imposición de las

condicionesestadounidensesen las cláusulasdel TLC, a la reforma del estado,a la

implantación del neocorporativismo,etcétera. Sin embargo,ningún sujeto social logró

Las accionessocialesestán fnndaínentadasen la intenciona!idad.la intervenciónrelativamente
autónomade los agentes,las cons~uenciasno—pretendidasy las condicionesdesconocidas.Al respecto,ver
el panigrafo5 dei quintocapítulo.
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articular antes de 1994 una crítica global del reconvertido sistema del partido (y medio) de

estado; no fUe el EZLN quien armó por sí mismo dicha critica pero sin duda sus

portavoces incorporaron temas decisivos que no se trataban antes de su irrupción (los

indígenas, la crítica del papel de los políticos profesionales y la centralidad de la sociedad
e civil en el camino de una “transición a la democracia”, etcétera) y después, en el marco de

los diferentes diálogos públicos por ellos convocados, posibilitaron la creación de agendas

• máso menoscompletasdecríticay de propuestas a temas específicos de la vida nacional4.

• Sin lugar a dudas, la influencia de las prácticas del EZLN no han calado de la

• misma forma en toda la sociedad mexicana; sin embargo, podemos afirmar que para

muchas organizaciones y para personas que no participaban en ninguna iniciativa política,

• el levantamientoindigenachiapanecoha servidode revulsivo moralya que

• ...el movimientozapatista[puede entenderse]corno elgran generador
de movimiento de anzplias capas de la población. Se palpa el

• apuntalanziezztoque ha sigizificadopara el movimientoindígenatCada
vez nzásnostopamoscon indígenasque hablanpor sí nzisnzosy queya
izo están dispuestosa que los niestizas “bue¡zos” o “malos’~ les
organicemossunzundo.

Elmovimientozapatistahadespertadounaamplia corrientedesimpatía
hacia su causay el que gruposdesdeantesconstituidosseanquienes

• han tornado la estczfetade los zapatistasa lo largo y anchodelpaís...
• (AMVC: 7).

El levantamientodel EZLN tambiénconsiguió(2) llamar la atenciónde la esfera

pública internacional sobre (a) la situación de los indígenas en todo el país, (b) la falta de

• democraciay (e) la inexistenciade un estadode derechoen México y (d) la posibilidadde

• nuevasformasde luchaen el espectrode “la izquierda”. Paramuchos,en México el peso

• de las comunidades indígenas era inexistente o constituía apenas una parte del “exotismo”
e de su configuración histórica. Jamasel régimen priísta fUe condenadoen los foros

• internacionales por la represión violenta a los movimientos sociales pacíficos; la

• inexistencia de una democracia (siquiera) electoral homologable al sistema norteamericano

• o europeonuncafueun obstáculoparalasrelacionescomercialeso financierasni paralos

* pactospolíticos con las nacionesdel Occidentesdesarrollado;la arbitrariedadabsoluta
e
• respectoala vigenciao la violaciónde los derechosindividualesno eracensuradasino por

e
• Durante1996, porlaconvocatoriadelEZLN, y enel marcode los Diálogosde SanAndrés, se
• realizarondosforostemáticosqueimplicarona una importantefranjadeparticipantesdetodo el paísy de

variadoorigen ideológico. Entreel 3 y el 9 de enero,se llevó a cabo el Foro espacialsobrederechos
indigenas,a partirdelcual prácticamentesurgióel CongresoNacionalIndígena.Y, entreel 30 dejunioy
el 6 dejulio, secelebréel Foroespecialsobrela reformadelestado.
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algunas organizacionesinternacionalesde defensa de los derechos humanos5. El

levantamientodel EZLN fue insólito y uno de susefectosen la esferapúblicainternacional

fue la llamadade atencióncÍe los zapatistassobreestassituacionesde violacionesde los

derechosindividualesy colectivos.Perotambiénel discursodel zapatismocomo opción

política ha sido centrode interésen el senode unaizquierdaque, desdesusmúltiples sub—

tradiciones,seencontrabaen enerode 1994 en unasituaciónde parálisispráctica,decrisis

teórica, de búsquedade alternativas, o una combinación de las tres, que rondan la

perplejidad.Desdelos primerosdíasdel levantamientoel EZLN expusola necesidadde su

propia desaparición,ya queentendíala luchaarmadacomo una manifestaciónde fuerza

incompatible con el diálogo y la democracia;llamó a la sociedadcivil a levantarse

pacíficamentepara terminar organizadamentecon el sistema del partido de estado;

convocó a mexicanosy no mexicanos a opinar sobre su futuro como fuerza política

(armadao desarmada);logró quela autonomíaindígenay la vigenciade los derechosde

las minorías se incluyeran como tema central de las reformas del estadoy de la

democratizacióndel país. Como confirma Antonio Garcíade León, el levantamientodel

EZLN innovó en cuantoa los temasfocalizadosy creósin pararnuevosinterlocutorespor

todaslaslatitudes:

Yo creo que esnecesario~..hablar claro de que izo era nzalo que u¡za
región de México[¡¿eradiferente,fuera distinta, tuvierasupropio ritnzo,
etcétera;que esoizo haciaa ChiapasnzenospartedeMéxico sino que, al
contrario, que es posible construir una nación donde exista
nn¿ltipolaridad,dondeexistadiversidad,cízdondela gentehablemuchas
lenguas, en donde teizga nzuchasreligiones, cíz donde tenga ¡¡zuchas
creencias,endondetengamucízascaracterísticasregionales...y queeso
no afectaa la unidadnacionalsi¡zopor el cozztrariola enriquece(AGL:
9).

Antesde 1994 México ya habíasidoobjeto de escrutinioen materiade las violacionesde los
derechoshumanospor partede ONG internacionales.Entre ellas,destacóAmnistía Internacionalque,
desdelos años70, reconocióel graveproblemadelos “detenidos—desaparecidos”y otrasviolacionesque
fueron asentadascii sus informesy accionesurgentes. Sin embargo,a partir de 1994, las autoridades
mexicanashan experimentadouna constantey aguda crítica en los foros internacionalespor su
responsabilidad(poracción o por omisión)en gravesy sistemáticasviolacionesa los derechoshmnanos.
Podemoscitar, entre los más destacados,el infonne de Amnistía Internacional J’iolciciones de los
derechoshumanosen México: El reto dc los noventa(Al, 1996)o el reponecolectivo de Physiciansfor
HumanRightsy HumanRights WatchIA:nericas,TP½itingforJusticela Chiapas(PHR—HRW/A, 1994).
Pero también, debemosasentarque, por primera vez en la historia de la Comisión Interamericanade
DerechosHumanos—CIDH— (dependientede la Organizaciónde EstadosAmericanos—OEA—), se
ha conocidoun casoparticular(en febrerodc 1998, sobre la matanzade Acteal, municipio de Clienaihó,
Chiapas)y emitidoun informedefinitivo (48/97 fechadoel 5 dc marzode 1998)sobrela responsabilidad
de las autoridadesmexicanas(en especialmiembros del ejército mexicano) en la tortura. detención
arbitrariay asesinatode habitantesdel ejido Morelia. municipio deAltamirano. Chiapas(caso 11 411 dc
la CIDH).
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En estesentido,cabedestacarque la irrupción del EZLN ayudó a que (3) fuera

retomada la importancia del retomo de la sociedad civil al discurso de la “transición a la

democracia”.Antesde 1994, las múltiplesredesy sujetosde lasociedadcivil queactuaban

en iniciativas locales o regionalespor la apropiaciónde la vida social,por la vigenciade
e los derechospoliticos o a favor de la instauraciónde un estadodederecho,existíanenun

espacio casi completamente disociado de la esfera pública y sobre todo de la sociedad

política. Las iniciativas más destacadas por la ampliación de los impulsos hacia “la

transición democrática” en el país habían dejado de lado hasta entonces la importancia de

elaborar iniciativas más amplias que un simple acuerdo entre élites. La persistencia dele
PRDen el espectro político y las iniciativas políticas provenientes de la sociedad civil han

permitido romper los planes de “pseudotransición” a la que parecía condenado México con

el bipartidismoPM (neoliberal)y PAN (pragmático);los reclamosdelEZLN y de sectores

del PRDy la sociedad civil mantienen Vivas las aspiraciones de democracia ampliada, de
e

respeto a los derechos (también) de las minorías6 y la necesidad de ampliar los espacios de

participaciónciudadana.

• Por último, podemos enumerar como un logro del levantamiento zapatista (4) su

• ayuda a la tarea de complejizar tas discusionespolíticas en tomo a ese proceso de

“transición” a partir dela inclusión en el debatepúblico detemascomo (a) la vida digna,e
(b) la tolerancia,(c) la relaciónentrederechoshumanosy democracia,(d) la integralidad

• de los derechoshumanos,en especial los derechosde las minorías, (e) la vigenciadel

• debatesobrelas identidadesnacionalesy (f) la inviabilidad ¿ticadel proyectoneoliberal.

• Así, seentiendeque

a partir de los últimos eventosen C’hiapaz volvimosa ver que los
indígenas,estavez, tornaronotra vía, otro camino,una vía armadapara

• hacervalersusderechos,másquenadaparareclamarsupresenciaante
• la sociedadmexicanay ante el mundoporque,para ellos, la manera
• como el gobierno mexicano ha ido desarrollando sus políticas

económicas,haafectadodetal maneraa los indígenasquehasido como
firmar susentenciade muerte.Entonces,paraellosdabalo mismotomar

• las armasy morir e¡ifrentándoseal ejército mexicanoque era mucho
• más poderoso que el Ejército Zapatista, que así es como se ha
• manifestadoestedescontentode los indígenas,formando un ejército

tomazido los idealesdeZapatay reclamandosusderechos~RM:1).

“Porsupuestoque loszapatistastuvieronunagranresponsabilidadenel reconocimientodesus
derechosensí. Muchosgruposeneseentoncessabíantodo lo queles faltabay queteníanderechoa ello,

• perohastalos zapatistasno habíala posibilidaddequeestopudíerallegara serreal.Porque[parecíaque]
nosotrosestábamosen una lucha perdida, en la causaperdida, la causaperdida de los pueblos y
comunidades.Perosi hicieronfalta ellos,porsupuestoque sí” «3M: 16).

• 449

e
e



Estevuelcopúblico de nuevostemaspolíticospuedeentendersecornoproductode

un aprendizajenormativoalternativoa la reproducciónde los principalesfbndamentosde

la culturapriístaautoritaria.Productode múltiplesluchas(locales,regionales,nacionalesy

personales)porel reconocimientointersubjetivode la identidaddelos sujetossociales,los

espaciosinstitucionalesautónomosdel régimendel partidode estadono seconvirtieron

automáticamente,sin embargo,en ejemplosde prácticasdemocráticas;porqueno debemos

olvidar que no existeuna relacióndirectaentre las luchascontra el sin—sentido7y una

alternativapreestablecida.Las experienciasantiautoritarasy algunasvecesdemocráticas,

junto a la convicción moral de la justezade los reclamos de los zapatistas8,frieron

elementoscomunesa las redesciudadanasy al público en generalque han participado

comointerlocutores,o comomanifestantescontrala guerraen Chiapasen enerode 1994 y

febrero de 1995, o como miembrosde los cinturonesde paz en los diálogosEZLN—

gobiernomexicano,o en las caravanasde apoyoalimentarioy sanitarioa las comunidades

zapatistas.La identificaciónde lasociedadcivil como principal interlocutorpolítico por

los zapatistassebasa,por un lado, en susplanteamientosteórico—políticosy, porel otro, en

las experienciasmoralesqueambos(lasredesde la sociedadcivil nacionaly del zapatismo

chiapaneco)compartenen susorígenes.En palabrasdeun mandoregionaldel EZLN

nosotros,vuelvoa reperir, ¡¡o querernosque muchagentenosvayaa
verahoraconzoquesomoslos héroes,izo queremosqueahorasolamente
nosaplaudan,no queremosquesolamentedigan “bueno, ahorast los
indiosdqeronsupalabra“. Nosotrosquerernosqueahora reconozcanel
por quénos levantarnos,elpor quédenuestrapalabra ahora: quenunca
fuimos escuchadosantes... que nunca existimos, que nunca para
nosotroshabíacara, másque la caraque seveíaen San Cristóbal—en
las zonasturísticas—...esacaraqueseveíaenfotografias.Esaerauna
caraizo viva, esacaí-a que sepuedevender,sepuedecomprar, sepuede
hacernegocio

Ahora fpedimosJque termizie eso, que nos reconozcancojijo seres
humanos,quenosveana nosotrosconzohombres,azujeres,niños, corno
ello& Queremosque recoizozcancomo todo el mundo,comogenteque

Es decir, la rebelión dentro de situacionesde menosprecio:en este caso, contra el
autoritarismo.

8 Estaconvicciónmoral no significa que todos estuviesende acuerdocon el recursoa lasarmas

de los zapatistas.
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sabecomer,como...sabepensar,conzotodo elmundosabeexpresarse.;
as¿¡¡oso/rostambién.

Aquí tenemosnuestra palabra, aquí sabemosdecir lo nuestro, aquí
sabemoshacer lo nuestro,aquísabemosconstruir lo nuestro,ypodernos
construirpara todos... Luchamosporquesiemprenos veancomoseres
humanos(J: 2).

§ 2. La resurrección de la sociedadcivil en un espacioregional

El zapatismochiapanecode los años90 esun buen ejemplode la cristalizaciónde las

prácticasquefinalmentedesembocaronen la creaciónde unanuevarealidadinstitucional

en la sociedadcivil del conjuntodel paisdesdelos años60. En las redesasociativasquese

• constituyeron de manera autónoma al régimen maduraron (1) críticas al status <¡no, (2)

• prácticas autoorganizativas,(3) mecanismos de resistencia y (4) elaboración de

• alternativas.En el casodel zapatismo,estasredesson las llamadas“basesde apoyo” (las

comunidadesindígenasy mestizas),los milicianosy las flienasregularesdel EZLN. Mas

• alláde las vicisitudesparticularesdel puñadode militantesqueiniciaronhacia1983 (según

• sus testimonios9)la preparaciónmilitar de las fuerzasregularesdel EZLN, lo que está

• “detrás” del movimientozapatista,lo que da un carácterinnovadora sus accionescomo

grupoarmado“no—moderno”10y su heterodoxiapolítica con los “pies en la realidad” de

las comunidades indígenas y del contexto nacional, es el largo proceso de

• autoorganizaciónde los indígenasy campesinosmestizoschiapanecos.Esto significó el

• encadenamientode experienciascomo las uniones de ejidos, las organizacionesde

• productores(cafetaleros,maiceros,chicleros, etc.), los gruposde peticionariosde tierra

ejidal, los promotorespopularesde salud, las comunidadeseclesialesdebase,etcetera.En

• todasestasprácticassefbe gestandocon todassus contradiccionesla transformaciónde

• sus marcos normativos,de su concepciónde la democraciay la cristalizaciónde una

• identidad comunitaria inmersaen los debatespolíticos contemporáneos;esta fisión

peculiarde tradicionesencauzósus energíasliberadorashacia la rebelión de enero de

1994.

e
e
• ~Así lo conflrnnla dirigenciazapatistaenmúltiples entrevistas,enespecialen “La largatravesía

deldolor a la esperanza”,aparecidaenel diariomexicanoLa Jornadael 22 deseptiembrede 1994.
10 En términosde la interpretacióncríticadeLatour(1993)sobrelos mecanismoscognoscitivos

y legitiníatoriosde“los modernos”,estoes,la separaciónde dosprocesosfundadores:la purificacióny la
• traducción.

e
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Másque realizarun panegíricodel (neo)zapatismo,lo que queremosresaltarson

(1) algunasde las innovacionesespecificasde esemovimiento y (2) el carácternacional

quesusprácticastienen actualmenteenotrosmovimientoso sujetossociales.

Los organismosde basey las redesde la sociedadcivil mexicanason espacios

que hanposibilitado la cristalizaciónde un aprendizajenormativodiferenciadode los

fundamentosde la cultura autoritaria priísta. En muchosde esosespaciosse realiza

prácticamenteel “principio del mejor argumento” como norma básica para la

elaboracióndel sentidode la comunidad.

Los grupos feministas y de lucha por el reconocimiento de la condición

homosexual,los colectivosde defensade los derechoshumanos,los espaciosde debateen

los bachilleratosy universidades,las organizacionessociales independientesurbanas,

sindicales,campesinase indígenas,las comunidadeseclesialesde base,las iniciativas de

participación ciudadana,los gruposecologistasy de defensadel medio ambiente,los

colectivosde apoyoal movimientopopulary los gruposdedicadosa la educaciónpopular;

todas estas iniciativas serian, en diferente grado, las que conforman espacios de

construcciónde nuevasprácticasque, al tematizarelementosdel sentidocomúnvigentes

en el sistemade control autoritario,funcionancomo prácticaspor el reconocimientode

nuevasidentidadesy valoressociales.

Efectivamente,el movimiento social que da sentido al Ejército Zapatistade

LiberaciónNacional(EZLN) es un buenejemplo(por lo conocidode su accionary por

lo plural de sus origenes)para analizarlas prácticascomunesa las redesde espacios

públicosautónomosque formanen ciertamedidala sociedadcivil mexicanade nuestros

días.

La génesisde los actoresque hoy se autodefinencomo “bases de apoyo” del

EZLN o, abiertamente,como miembrosde la estructurapolítico militar del mismo, es

productode procesosorganizativosde la sociedadcivil en vias de su renacimiento:(1)

las comunidadesindígenasy campesinasqueentraronen contactocon organizaciones

políticas —legales o no—, o con grupos asesoresde proyectos productivos y de

servicios; (2) las innumerablesexperienciasdesatadasen la encarnaciónde la Iglesia

Católica,desdeel trabajopastoralde la Diócesisde San Cristóbal, la cual apostédesde

el principio por la “opciónpreferencialpor los pobres” y despuéspor la creaciónde una

Iglesia indígena;y, (3) las tradicionespropias de las comunidadescliiapanecasque

dieron un pasocualitativo hacia su coordinación,autorreflexióny alianzasdesde los

trabajosdel CongresoIndígenade 1974.
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En resumen,¿cuálesfueron las innovacionesde estostorrentesprácticosque dan

sentidoa las originalescaracterísticasde los zapatistas?La confluenciade gruposde “la

izquierdarevolucionaria”y de la “iglesiade los pobres”en el “cuerpo” de lascomunidades

de los Altos, las Cañadas y la Selva Lacandona. Estos tres cauces prácticos, más allá de los

choques,desavenencias,desencuentros—inclusorespectoa la opciónarmada—marcaron

su improntaen la nuevaidentidadfoijadaen la estructuradel EZLN.

Las estrategias zapatistas construyeron un nuevo lenguaje y marco conceptual para

concebir la realidad y elaboraron un sentidopráctico que setradujo en (1) una seriede

prácticassocialesquelos zapatistasexpresanen máximasqueresemantízanlos conceptos

• y una gran partedel sentido común: “todo para todos, nadapara nosotros”, “mandar

• obedeciendo”,“paz conjusticiay dignidad”, etcétera;(2) en unarevitalizacióndel sentido

• critico respecto al orden establecido, sobre todo en cuanto a ciertos valores y

• conocimientosvigentescornola incuestionabilidadde (a) el proyectoneoliberaly (b) de

los actualestérminosdel Tratadode LibreComercio,(c) la imposibilidaddeunir esfuerzos

• más allá de las ideologíasparticularesen pos de terminar con el régimende partidode

• Estado,(d) la imposibilidad de la “izquierda” tradicional —atea, comunistao libertaria,

• trotskistao maoista,guevaristao estalinista—y de los cristianosy los “reformistas”,para

relacionarseen términos igualitarios dentro de proyectospolíticos a largo píazo no

necesariamenteligados a “la toma del poder”; y (3) en la creaciónde nuevasreglas

• comunicativasque, antesque nada,ponen en duda la propia estructuranarrativade la

• legitimidaddelrégimen,estoes,hablarcon la verdad(quelos discursoscorrespondancon

• ciertas prácticas), poder elaborar discursos preñados de contenido, poder comunicarse en

términos explícitamentepoliticos utilizando ritmos —que no métricaso tempos—no

• occidentalesy herramientasliterariasde la cultura universal(occidental)y, porúltimo,

• servir como interlocutoresde la llamada“sociedadcivil”, a la que construyeronde esa

• forma,y así legitimanla autoorganizaciónde la sociedadenun país fundadoen un estado

autoritario.Otra delas innovacionesdelzapatísmoes (4) haberconstruidounaalternativa

• política desdeespaciosantesmarginalesenla esferapública:tematizaronel problemadela

• democraciaprocedimentaly sustantivadesdela revaloraciónmoral y cognoscitivade

• sectoressocialesexcluidospornormade los asuntospúblicos,esdecir,los indígenas,los
II

campesinosy las mujeres

Un ejemplo esclarecedorde los niveles de marginaciónen los sectoresmásvulnerablesdel

país:en 1990,segúnel Primer diagnósticode lasaludde la niñez indígenadeMéxico, elaboradoporel
• Fideicomisopanla Saludde los Niflos Indígenasde México (FIDEO), el 87%de los niños indígenas

• 453



§ 3. Dos raícesde lo insólito en Ja práctica zapatista

Creemosque esosmovimientossocialesalternativos,que podriamoscaracterizarcomo

ongende espaciospúblicosautónomos,han ido construyéndosea partir de, entreotras,

dosprácticaso “tecnologíasdel yo”: una queha funcionadoprincipalmenteen el caso

de la IglesiaPopular, denominadael “método del ver/pensar/actuar”;y otra para los

gruposde la IzquierdaRevolucionaria,el procesode trabajo de baseque una de sus

corrientes(la maoísta)ha caracterizadocomola “línea de masas”.

(1)

A partir de la revolución teológica de la Iglesia CatólYca desatadapor el Concilio

VaticanoII por las ConferenciasEpiscopaleslatinoamericanascelebradasen Medellín,

Colombia(CELAMÁI) y Puebla(CELAM—U1), aprincipios de los años70 en México

algunasdiócesis,órdenesreligiosasy otros agentesde pastoralse fberon decantando

hacia una “segunda conversión” que denominaronen términos genéricos“opción

preferencialpor los pobres” y, en el nivel de la reflexión teológica, “teología de la

liberación”.

En palabrasde uno de los protagonistasde estareconversióneclesiástica,

Estuvinzosunos 30 años corno pescadosdurmientes. Dicezz que los
pescadoscuandoduermeiztiezzenlos ojos abiertaspero izo puedeizver
¡¡ada... así nzepasóa ni!. 30 añosconzopescadoque dormía: n¡irazzdo
esassituaciones[de injusúcial pero sizz leer lo que estabapasando
detrás? Iglesias llenas, gentealegre, caíztandoezz las celebracionescoiz
una tremendapiedad.Puesesoera un eníporio religiosoy sobreesose
iba a construir una iglesia más consciente.Los programasiniciales
fueroiz mas sezzcillos:poner zapatosa los indígenas’, e¡zseñarlesel
españoly mejorar su prodúcción. Estopodría haber llevado toda la
vida. Y, prudentenzente,el vicariogeneral,mehizo ver que esasposturas
yaerandecisionestonzadasenotrasépocasy que elprogranzacorrecto,
la tarea ¡zecesaria[tenía queseralgo] nzásdefondo(SRG: 3).

Sin embargo, lo que nos parecemás interesantedestacares la práctica global

resultantesque fueron definiendoen el “método del ver—pensar—actuar”—MVPA—, ya

que a partir de esosprincipios se construyeronlas ComunidadesEclesialesde Base—

CEB’s— (nuevascélulasde la Iglesia Popular) y fUe tomandocuerpo la propuestadel

mexicanossuflíade unadesnutriciónde segundogradocrónico, sóloel 3% teníaml gradode nutrición
“normal” y el restante10%padecíael tercergradode desnutrición(citado enOM: 12 y ss.).
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Diaconado Indígena’2 que, en el caso de Chiapas (como en el de otras zonas indígenas),

e vino a fortalecer los vínculos organizativostradicionalesde las comunidadescon una

nueva necesidad de reflexión teológica—económica—politicay sociológica de las

condicionesdevida de las comunidades.

El caso típico ideal de la actuación de la CEWsmediante el MYPAes el de unae
pequeña colectividad de cristianos que se reúne a realizar lecturas de la Biblia bajo la

interpretación central que asume esa opción preferencial por los pobres, lo que, en

• términos políticos, implica la necesidad de realizar el Reino de Dios (de Jesucristo que fue

pobre, luchócon y paralos pobresy murió para—porellos) en la prácticaconcretadeEste

Mundo. La realidad concretaes interpretadamediante esta teología que afirma la

• necesidad de liberarse de las cadenas de la opresión y la explotación. El concepto de

• “situaciónde violenciaestructural”no essino el diagnósticoque elaboraesta“tecnología

• del yo” del capitalismoperiférico y sientalas basesdel segundomomentode la acción: el

pensar.

Pensarno seconcibecomo la autorreflexiónsolitaria del fiel o la relaciónde éste

• con Dios, sino como la concreciónde tácticasy estrategiasque permitan proponer

• solucionesa los problemasdetectadosen el primermomentodel MVPA.

• El actuar inicia con la obtenciónde un compromisocolectivo en cuanto a la

realización de actividades determinadas, previa delimitación de las responsabilidades

• individuales.Deestaformaesquemática,la comunidadorganizatareas“pequeñas”(como

• instalaciónde letrinas o campañasde atenciónprimaria a la salud) pero tambiénasume

• decisionestrascendentales(como la tomade tierraso el involucramientoen otrosniveles

de coordinaciónmásamplia).e
El centro de esta acción descansa en la obligación de los actores de tomar su

• destinoen suspropiasmanos;se remite siempreal apoyo (mitico) del Dios del Amor y la

• Justicia como acicate para la superación de las dificultades.

• En el caso del Diaconado Indígena, se suma a lo anterior la apertura de la
e instituciónreligiosaalas comunidadesindígenas,las cualeseligena un representante(que

• muchasvecesreunirácualidadesespecialesparala organizaciónde la comunidad:el poder

e _____________

e 12 “¿Qué es el llamado diaconadoindígena?—se preguntadon SamuelRuiz, obispo de San

Cristóbal— una encarnaciónde la iglesia en las culturas.Han habido avancesfuertes aquí. Tenernos
numerososcatequistas,haydiáconos.Hoy díaordenéa un diácono.Tambiénenla zonatzotzil que están
ahoraenun procesomásdistantede una evangelizaciónmásprofunda,que fue más signiflcativainente
aceptadas,como laszonasfronterizasconGuatemala.Al decir DiaconadoIndígename refiero puesaeste

• procesodeencarnaciónde la iglesiaenla cultura” (SRG:5).
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de guíadel pueblo). Estenuevo miembro(quien, por cierto, no sealeja de la comunidad O

comolos sacerdotessino quevive en ella y no tienequehacervotosespecialescomo el de

castidad, lo que significaría un choque radical con la percepciónde la religiosidad

indigena)serápreparadopor los responsablesdiocesanosparaquepuedaresponsabilizarse

de algunosritos cotidianosde la IglesiaCatólica.La fUsión institucionalmentesancionada

como válida de los elementosautóctonosde la etnia en cuestión(por ejemplo, la

posibilidadde celebrarla palabrasagradaen lenguavernácula13;el que la comunión sea

oficiadapor un colectivo; el quealgunosmomentosclavesde la misa seanrealizadospor

otros agentesde pastoraldiferentesal sacerdotey que estasreflexionestenganrelación

directacon la vida cotidianade la comunidad),apoyóel procesode reformulaciónde los

esquemasde accióny percepciónde miles de comunidadesde campesinos,indigenasy

pobladoresurbanosen América Latinaa partir de finales de la décadade los años60 y

principiosde los 70.

(2)

Otra de las raícesque dan sustentoa los espaciospúblicos autónomosque surgendesde

finalesde los años60 tienequevercon las accionesllevadasa cabopor la autodenominada

“izquierdarevolucionaria”(IR).
2>

Dentro del heterogéneoconglomeradode la IR (los trotskistas,los guevaristas,los

espartaquistas,etcétera)destacaronlos gruposmaoístas,que desdeprincipios de los años

70 seinvolucraronen aquella línea política que sefUndamentabaen realizaruna lucha

ideológico—política“en el seno del pueblo”: concretamente,en la perspectivade la

construcciónde las llamadas‘<organizacionesautónomasde masas”.

13
La traducciónno essólo trasladarunteMo a otralenguasinomásbien,partedc unaprácticay

de un proyectomoral. En este sentido,esesclarecedorala versión del obispo de San Cristóbal de este
hechode “encamaciónde la iglesia en las culturas”: “Cuandoyo leí la traducciónal tzeltal del primer
capitulodel evangeliode SanJuan,lloré de emoción,porqueeracasi escucharla mismamusicalidaddel
texio griego, la misma construcción.Las comunidadesindigenas mayensestienen una forma de
expresarseque [searticulaenfonna de] trilogía... Porejemplo,cuandoseda un simpleaviso: ‘va a verur
cl maestrotal día, a al hora,pararcvisar tal cosa...’ cso lo dicen tresvecespcro cadavez dc distinta
manera.El mensajeestácorriendoen lies cauces.Así, sehaceeco tambiénde lo que esla partepoética
del evangeliode San Juanen el primer capítulo: ‘En el principio estabael verbo: el verbo era dios, el
verboestabaendios y el icito era dios’. O sea,tresvecesla misma afirmación.Y así sigueprocediendo
el prnnercapitulo,diciendounacosadetres manerasdiferentes.Esto estabamuy de acuerdocon la fonna
en queenlenguamayensescexpresaeí pensamiento.Así sellevó a cabola experienciadc estatraducción
por partede laspropiascomunidadesdel NuevoTestamento”(SRG: 7).
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El agentedel cambio, segúnestatendencia,serían,no ya el proletariado,sino “las

masas”,por lo quela luchade reflexión (“concienciación”)deberíadarse“en su seno”.El

métodopararealizardichoprocesode educacióny reeducacióncolectivaeradisolverse(en

unaprimeraetapade la revolución)en las masas.Esasmasaseranlas coloniaspopulares,

las fábricas,lascomunidadescampesinase indígenas,etc.

A partir de la identificación, por partede los militantes revolucionarios,de las

• “necesidadesmássentidas”de las masas,el papeldel fUturo partidoseriaayudara éstasa

• entrar en un proceso de identificación,organizacióny movilización alrededorde esas

demandasconcretas.Así, las tareascotidianasde las comunidades(mejorasen la salud,

• alimentación,etc.),perotambiénlas accionesporel reconocimiento(la tomade tierras,los

mitines y negociacionescon el Estado,el agrupamientoen organizacionesregionalesy

• nacionales,etc.)deberíanpartir deun procesode reflexión“en el senode las masas”.

• Una segundaetapadel procesorevolucionariotendríaque ver con la formacióny

fortalecimientodel partido,quedeberíaagrupara los “cuadrospolíticos” másdestacados

• dentro de la organización autónoma de masas. Los niveles de coordinación en el partido

• deberían“orientar” el procesopolítico; pero, a diferenciadel leninismo, la máximade la

• acciónen las organizacionesseríanlas decisionesasambleariasen las que las diferencias

• surgidasen el propio partidodeberíandirimirse. Cabedestacarque estasorganizaciones

politicasinnovaronen términosde identificacióndel “sujetode la revolución” no sólo en

• cuantoaque el proletariadopierdesupapelen favor de “las masas”(lo que flexibiliza las

• alianzasy los sectoressociales)sino que, principalmente,la “verdad” revolucionariase

defineen laprácticaen el seno del pueblo, en la dialéctica de la lucha de masas, y no a

• partir de un macro—relatoque predeterminalos sujetos, las escenasy los fines de la

“liberación”.

• (3)

En Chiapas,el CongresoIndígenade 1974 sirvió como punto de encuentroentre las

• diversas tendenciaspolíticas, la Iglesia Popular y las más heterogéneasexperiencias

• organizativas de las comunidades indígenas.

e
e
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Diversos comentaristasde la realidad chiapenecareciente- reconocen esta

confluenciade sentidosprácticoscomo los elementosftmdacionalesde la identidaddel

EjércitoZapatista.Sin embargo,esinteresantecontrastarlocon la visión de largaduración

que Antonio Garcíade León (1985—11: 21—22) elaboraa partir de una lecturade másde

400 añosdela historiade Chiapas.

Aquíestánpuestodoslos muertosqueizo murieronnuncadel todo,y que

circulana suantojoa todo lo largo de cincosiglos: los lacandonesquese

quedaroninfieles,los indiosquesiguieronsiéndoloapesardeconquistase

indigenismos,las finquerosquedecidieronpermanecer,las agraristasque

has/ahoy sonasesinadosy la¡ izadosal cañóndel Sumidero;los guardias

blancas, las? encomenderasy caciques,los funcionariosy maestros,los

activistaspolíticos iluminadosde./uturo, el espíritu vivo de Bartoloméde

Las Casas. Asimismo,los cadá”eres i,¡sepulíos de la comunidadagraria

primitiva, del sistema colonial, de los atavismos tributarios, de la

servidumbreagraria y de las guerrasde castas,que sepasea,:impunes

desafiandotodalógica social.

Deambulanentoncesa su libre albedrío todoslos aspectosde ese

vasto territorio pobladode indios, pro/etas y anarquistas,definquerosy

generales,hechos;o, corno bici, dice una sabia inscripciónpintadaen la

puertadelcementeriode unpueblofronterizodeChiapas: “Aquí yacenlos

muertosquevivende Zapaluta

Definitivamente,lo queGarcíade Leónllama“memoriade largaduración”resalta

en las prácticasde esascomunidadesen su democraciaasamblearia,en su especialsentido

del debery del poder,en su relacióncon los otros, en su deseode recuperarsignificadosde

unalenguaqueesy no esla suya.

Al respecto,ver LÓPEZ ARÉVALO, 1995; MONTEMAYOR 1997; RoVIRA 1994; ROvIRA
1996. Desde una posición dc pscudo—neutralidadacadémica,es interesanteconocer la justificación
informadadel aniqilaniientodel ¿apatismopor partedel gobiernodelos modernizadoresneoliberales;ver
al respectoTELLO, 1995y 1998;y WOMAcK, 1997.
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§ 4. Salida

Decía un comentarista a principios de la rebelión zapatista que el sub—comandante

Marcos era, antes que nada, un traductor. Creo que la originalidad de las
e

comunicaciones del vocero zapatista reside en la inmersion que ha logrado no tanto en

el dominio de las lenguas tzeltal, tzotzil, cho’l o tojolabal. Antes bien, el trasfondo de

sentido de esas comunidades que ellos denominan “bases de apoyo” se muestra en el

ritmo de la prosade Marcos.Antes que escribiro pensarcomo tzeltal o tzotzil, él ha

vivido como ellos, teniendo la oportunidad de expresar su cosmovisión en un buen

castellano’5.

• Soldados de Ejército Zapatista expresan las mismas motiVaciones en una

• narrativamenos“florida” peroigual de clara:

• Hemosmantenidonuestraorganizacióny nuestracultura, nuestromodo
• de organización...pero el mismogobierno cierra nuestrospasos, el
• mismogobiernono nosha dejadodecir lo quenosotrosqueremosdecir.
• Lo hemosgritado a veces¿y qué tíos pasa? nos callan ¿cómonos

calía,;? en dferentemaneras:asesinano desapareceizo secuestrano
• encarcelananuestrosdirigentes.
e
• Entoncesnosotrostíos preguntamos¿dóndeestá la justicia? ¿acaso

nosotros entoncesno tenemosvoz? ¿acasonosotros no valemos?
¿entoncestío pensamospara saber cómodefendernos?.Si la última

• manerade defendernosesde estamanera[armada] puesfsabemosque
• sufriremos] más daño, porquedel diario nosotros vemosmuertosa
• nuestroshermanos,a nuestroshijos, a nuestrospadres, a nuestros

abuelas?...deldiario entramosa la miseria (J—II: 2).

• La miseria está presente en loa reclamos y las justificaciones zapatistas sobre su

• opción armada (que, sin embargo, lucha por desaparecer en tal modalidad). Pero un

elementodiscursivo aún máspeTsistentequela pobrezay el hambre,sonlasvivenciase
de menosprecioque han experimentadolas comunidadesindígenasy su absoluta

• seguridad en su decisión de luchar (aún a costa de su seguridad personal) por el

• reconocimiento de sus derechos:

• ... elprimerode eneroseexplicaporquelos indígenasde Chiapasy de
• Méxicoya estamosmuycansados,porquehace500 añosque nuestros
• abuelas;tatarabuelos,hantrabajadomucho,hansufridobastantey ellos
• siempreasíhasestadoviviendo,comounsignodesuraza

e _____________

15 Un procesosimilarsellevó a cabocon la traduccióndel NuevoTestamentoal tzeltal. Segúnel

• obispo de SanCristóbal (Ruiz, 1993),cl trabajo detraducci6ncomunitariafue tan profundoque llegó a
retomarse,en esa lenguamaya,el ritmo del griego del Evangelio segúnMarcos (el primero que fue
traducido)y selograronlasadecuacionespropiasa la nuevaculturaa laquefueronvertidoslos versiculos
bíblicoscomo,porejemplo,la triple afirmacióndelos principalesdogmaso verdades.

e
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cornosomosgenteindígena,por esoesque elgobiernoestatalyfederal
no nos hacen caso: hacíamas?marchas, mitines, huelgas, paros de
trabajoy muchascas?asmas... bloqueas?de carreteras.Peroesono fue
suficienteporqueno ¡¡ay atendía,,.

Seguíael sufrimiento’6y la organizaciónfuecreciendoy entoncesya no
hablamaspor las huelgas,sino que hablamoscon armas,y si ellos no
nos entiendenpuesahí los pararno& Lo que queremoses que nos
cumplazí todo lo que necesitanlas gentesindígenasde Chiapasy de
México, es lo que nosotrosestamospidiendo. Nosotrosno queremos
pelear, no nosgusta la guerra, pero ellosmismosnospiden, nosexigen
que hagamosla guerra, y entonceslo tenemosque hacen Y no les
tememosporquesi los tememosjamas?vamosa llegar máslejos, sinos
echamospara atrás, entoncesse van a reír fde nosotrosJ.¡Jamás nos
echaremosparaatrás?! (F: 2--3).

Pero, sobretodo, antenuestrosojos, pormedio de los medioselectrónicos,se

presentanen los discursosmásconocidosde los voceroszapatistasuna seriede actosde

ritualización (que Bourdieu define como las “transferenciasprácticasde principios

incorporadosy casi posturales”—1991: 154 y n.f 12) que dotan de una unidad

coherentea las prácticasde esosgrupos: la utilización resemantizadade las vestimentas

y las lenguasindígenas;la veracidadque surgede sus comunicados;la creación de
17 18

simboloscomplejospero popularesy masivos(el paliacate , el pasamontañas),etc

En el casode esosespaciosautónomosforjadosen las comunidadeszapatistasse

puedendestacarelementosde un trasfondode sentidoquepodríaoponerseal hegemonica

En primerlugar, un esquematanbásicocomo la ordenaciónespacialentreel ¡arriba!y el

¡abajo!espuestoen sus prácticasy en sus discursos“boca abajo” en dos sentidos:en

primerlugar,el significadodel ¡arriba!en el sentidocomúnhegemónicotienequever con

el conceptode ¡mandar!mientrasquelos zapatistaslo remitenala idea/servir/; en español

esos dos conceptosaparecencomo antónimos, aunqueel eufemismo mexicano del

“servidor público” no remita sino a aquél que, por la característicapatrimonialistadel

sistema actual, utiliza el puesto público para favorecer sus interesesprivados. La

16 La palabra “sufrimiento” es una dc las que inÉs se repiten en las declaracionesde los

sublevados:“La decisióndefra entrenarnosen la montañasurgió, porlo menosen mi, porqueprunerovi
cómoesel sufrimiento, cómoes la vida de un campesino,es decir, cómo es nuestravida. En aquellos
momentosyo vi todasesascosas.Más adelanteunos compañerosme dijeron: ‘si tu decidesir a la
montaña,y tú vesque esaesla decisiónconteta,vamosa ir entrenandoantescon variasclases.. ‘ Ahí
en laprñneraparteaprendícómoesla vida, y ahí fUi conociendocomoesmi propiavida. Fui pensandoy
decidífrala montaña”(3<: 1).

17 Paliacate,esel colorido pañuelotradicionalqueutilizan los zapatistasparacubrirseel ¡ostro,
cuandono utilizan el pasamontañas

18
Un análisisde la presenlaciónmediáricade los zapatislaspuedeencontrarseenMARTINEZ,

1997,enespecialcii el tercerapartado:“InteractivePerformance:dic Strategyof dic Zapatisas”.
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e
tematización del discurso zapatista no sólo hace referencia a esta característica

e antidemocráticade la representación,sino que remite a una reseniantizaciónde los

conceptosy un cambiode sentidoentreel anibayel abajo(PUEToNzUNZA, 1994: 6—10).

Pero, en segundo lugar, deberíamos hacer caso a la categorización zapatista
e

(conceptosquetienenquever con prácticasy realidadesconcretas)del anibay el abajoen

relacióncon la verticalidady la horizontalidad.Como explicaAngélicaPrieto(1994: 11 y

e
ss.)el abajode la horizontalidaden la tomade decisionescomunitariaremiteal abajoque
conlíeva “grandeza (decisiones importantes), definitividad (las más definitivas) y

respetabilidad (tienen que consultarsedesde abajo)”. Esta concepción se opone

e
frontalmentea una categorizaciónque remite las decisionesal arriba (como seobserva,

• porejemplo,en los mecanismosdeconsultagubernamentalesdentrode ladinámicade los

• encuentroscon el EZLN en SanAndrésLarráinzar).
e

Ademásdel citadoanálisisde Prieto,pensamosqueesútil traeraquíun interesante

• cuadrocomparativoentrelas prácticasdel EZLN (mediáticaso no) y la configuracióndel

llamado“ciberespacio”.En estacomparación,podemosconfirmarnuestrospuntosde vistae
• respectoaciertosaspectosinnovadoresdel sujetosocialquenosocupa:

• FIGURA: PARALELISMOS ENTRE EL MOVIMIENTO ZAI’AT1STA Y EL cIBERESI’Aclo «VIARTINEZ, 1997)
• Elementosy categorias

Movimientozapatista lnternet/ciberespacio

Estructura Redes,no jeitquica,organizaciónhorizontal Redes,no jetquica,organizaciónhorizontal

Identidad Hibride, reelaborada,filiación ocultadetrásde
máscaras,representaratodoslos excluidos

Híbrida, reelaborada,utilización depseudóniinos
en los nombresdeusuario

Papelde los
intelectuales

Parteabiertadel proceso,nousanmáscaras(son
asesorespúblicos)

Parteabiertadel proceso,los académicos
regulannenteutilizan susnombresrealesensus
nombresdeusuano

Fuerte
atractivopara

Los elementosmásmarginalesde la sociedad,
incluidoslos indígenasy pobresperotambién
activistas,rockeros,punlcs,estudiantes,gays.
etcétera.

Genteque sesientesociahuentemarginadacomo
losestudiantes,activistas,cyberpuks,gays,
etcétera.

Estrategiade
comunicación
y de
participación

Espaciosabiertosparala libre discusiónde
asuntoscontrovertidos(porejemplo,la
ConvenciónNacionalDemocrática,Encuentros,
Foros,etcétera),metodologíade formaslibres,
todostienenigualderechosa expresarse ¡

Espaciosabiertosparala librediscusiónde
asuntoscontrovertidos(porejemplo,
conferencias,“chat rooms”.listas)metodología
deformaslibres,todostienenigual derechoa
expresarse

Porotro lado, lasprácticasde los zapatistasrealizanpasoapasosupretensiónde

• ejercerel poderdesdefueradel estado,cuandoconstruyenredessocietalesautónomasdel

• mismo y formas defensivas de los poderes fácticos locales y regionales e, incluso,

renombranlos territorios en los que se encuentransus comunidades.Así, durante lae
e
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e
e
e

ofensiva político—militar de los zapatistasrealizada en diciembre de 1994, cuando e
avanzaronposicionesmásallá de] cercomilitar al que estabanentoncessometidos,hubo

un momentoimportanteen la reafirmacióncolectivade la identidadgrupal: más que la

“toma de territorio” en términos convencionales,los indígenasalzadosrealizaron(por lo

e
menos)dosaccionesllenasde significado.Por un lado, cambiaronlos nombresde todos e
los municipios que controlaban(el día de hoy no militar pero sí políticamente);por

e
ejemplo,al municipiodel Altiplano llamadoSanAndrésy apellidadoLarráinzaren honor
de uno de los miembrosde la sociedadcriolla quedesdehacemásde 150 afios determina

la vida de las comunidadesindígenas,desdeentonceslo llaman “Sacamch’ende Los
e

Pobres”;otrosmunicipiosfUeronrebautizadosutilizando los referentessimbólicosque las

propiascomunidadesdefinieron: “17 de noviembre”(fechade fUndacióndel EZLN) en

e
lugar de “Altamirano” y “Chanal”, “ErnestoChe Guevara”y ~lO de enero”(por el de
1994)en vezde Ocosingo,etc. (La Jornada,1994).Y, porotro lado, hanasumidoen estos

territorios(apesarde la contraofensivadel ejércitomexicanoy las presionesdiversasa las
e

que se han visto sometidos)las fUnciones propias de una administraciónmunicipal,

retomandolas másavanzadasde las experienciasconocidascomo “de apropiaciónde la

evidasocial”. e
En perspectiva, los alcancesdel movimiento zapatistahan sido mucho más

amplios de los que ellos (y los demásactoresde estatrama) pudieronimaginarse.En

epalabrasde don SamuelRuiz

elasutilodelmovimientozapatistaha sidode una importanciagande.
Así lo entendimosdesdeelprincipio. Se trataba de una interpelación
nacional y una interpelación también al sistema económico
internacionaL Dejatido por ahora algunos comentariospara otro
momento,si esque los hay la importanciadel levantamientosereveló
tambiénen que esalgo atz~icoen el continente:tío se levantaroncomo
en otros movimientoshasta ahora dados (en América Latina y e
especialmetíteCentral)paratornar elpoder.Se levantaronporqueno les
habían hechojusticia y lo que buscabandesdesu opciónfue hacer
justicia. Lomaron un grito de cierta desesperaciónporquevieron que a
travésde todos los caminosque habían emprendidopac(/?carnenteno
logabansusintentosde requerir y de recibir justas respuestasa sus
demandas...(SRG: 8). a

La~ diversas“corrientessubterráneas”,quehan dotadode sentidola actividadde

los zapatistaschiapanecosdesde enero de 1994, desembocanen luchas por el

462



a
ro

reconocimientode susderechoscomo ciudadanos.Sin embargo,tambiénmoldeanuna

nuevatradición que esresultadode múltiplesautocríticaslas cualeshan hechoposible

la explícitarelativizaciónde sus principalescertezaspolíticas.Lá relaciónde éstascone
las demandasmoralesque guíansus principalesestrategiasseriaen si mismo temade

una investigaciónindependiente.Lo que podemosconfirmar a estas alturas es la
e

importancia de la interpelación zapatista en diversas escalas: es radical en sus

fUndamentosmorales,autolimitadaen la autopercepciónde su papelsocietal,autocrítica

respectoa sus certezasy creativo frente•al reciente,pero esclerosado,dogma de la
e

deshumanizaciónneoliberal—conservadora.

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

e
e
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e
e

[11].Conclusionesgenerales
e

§ 1. Sobre la confrontación del marco teórico y el objeto de estudio

A lo largo del presentetrabajo de investigación, tratamos de lograr un cuerpo

conceptualquesea capazdedesarrollaruna perspectivade interpretaciónhistóricaque

remita preferentemente a la dimensión moral de la existencia,
e

La faceta moral tanto de los conflictos sociales como de las motivaciones de las
• accionesremitenauna línea de re—escrituradel pasadoque buscaincidir en el análisis

• del presente.

• Las temáticasque estaperspectivaofrece al debatepúblico sonampliasy todas

• ellas tienen que ver con la necesidadde un ejercicioautorreflexivoy critico acercade lo

dadopor supuesto,lo habituado,lo encarnadoen los valores,las normas,las estrategias

• cognitivase, incluso,en las formasposturalesy los ademanes.

• A lo largo del ejercicio de aplicación de nuestromarcoconceptual,creemos

• haberllegadoaunaseriedeconclusionesquenospermitenafirmarque:
e A) Los conceptosdesarrolladosen la primeraparte(resumidosen lasconclusionesdel

• apartadoteórico)sonperfectamenteasumibles en el marcodeun paíscomoMéxico,

• que no comparte plenamentelos referenteshistóricos de las sociedadesdel

• Occidentedesarrollado.

B) La discusión sobre las características de una sociedad que ha llegado a una nueva

etapade la modernidad(estoes,una etapapostmetafisica)puedeasimismotenerse

• como útil en nuestro caso de estudio. No sólo por la complejización societal de

• México o por los torrentessociopolíticos,económicosy culturalessubsidiariosde la

• mundializaciónde los mercados(especialmentedel TLC), sino, sobretodo, por la

radicalizaciónde los impulsosautorreflexivosy la relativizaciónde las certezas,tan

• propiasdecapasde la poblacióncadavezmásamplias

• C) El debatesobretemas como la democraciay los derechoshumanos(y sus relacic,nes

• mutuas)no essólo aplicablea la actualidadpolítica deMéxico, sino que incluso en

• ésta problemáticapodrían encuadrarsemuchos de los principales derroteros

conflictivos del país. Contemplamosuna sociedadque transitadesdeun régimen

• social autoritario hacia novedosasformas de convivencia; desgraciadamente,el

a alargamientode los píazosde esta transición, así como la complejidadpropiadew
a
— estosprocesos(queno necesariamentetienen que llegar a un punto determinado),
a
w
a
w
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hacen posible el resurgimiento de tentacionesautoritarias que se traducen en

prácticasde gobiernoquetratancon desdénlos derechosbásicosde la población.

D) Los impulsoshacia la construcciónde unavida digna provienenmayoritariamente

de la sociedadcivil. La esferapúblicafue construyéndosey, en los últimos años,ha

ido fortaleciendosus cimientosbásicos. Sin embargo, sólo la irrupción de la

interpelacióndel zapatismo,junto a la crisis financieray política del hastaentonces

invencible neoliberalismo mexicano,pudieronabrir caucespara la inclusión de

nuevossujetosa la agendade la “transición” en México. En la sociedadpolítica,

hasta 1994, la homogeneidaddel discurso neoliberal/neoconservadorparecía

incontestable;la instauracióndel sistemabipartidistao del “bipartidismo y medio”

parecíaun hechoconsumado.Sin embargo,otrasopcionespolíticas(en especialel

neocardenismo)pudieronmantenersevivas pararecogerlas pulsionesde millones

de mexicanos que no estabanincluidos en los proyectos hegemónicoso que

simplementeno estabande acuerdocon los mismos.

E) Por último, de los 6 atributosbásicosde una sociedadque puedeentendersecomo

dirigida a la construcciónde una vida digna en las condicionesactuales(ver el

último punto de las conclusionesde la primera parte), desgraciadamenteno se

observanavances“irreversibles”en todos ellos. (a) Si se ensanchóel tejido de redes

de la sociedadcivil, pero la crisis económicay la polarización social atentan

gravementecontra su sano desarrollo; (b) la esfera pública creció de manera

insospechada(mássi comparamossu estadoentrelos años70 y los primerosaños

90); sin embargo,sigue siendo incontestadoel poder corrupto de los aliadosdel

partidode estadoen los mediosde informaciónelectrónicos,y el pesode los medios

escritosno pareceampliarsede ninguna forma; (c) el imperio de la ley no ha

avanzadosino en espaciosmuy restringidos;porel contrario, la descomposicióndel

aparato corporativo y de control tradicional ha significado la destrucción de

garantíasy el aumentode la impunidad, así como la ampliación del poder de

poderesfácticos(militaresy paramilitares,narcotraficantesy empresasprivadasde

seguridad, organismos de seguridad del estado con actuaciones ilegales,

delincuencia común); (d) el control sobre las autoridades apenas va

materializándoseen algunosespaciosdondese ha desbancadoal aparatopriísta; sin

embargo,existentambiénejemplosde reproducciónde las prácticasautoritariaspor

parte de algunos gobiernossurgidos de partidos de la oposición; (e) se dieron

avances hacia la apertura de esferas vedadas al auténtico mercado, vía la
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desregulación, los pactos de libre comercio y el fin del monopolio estatal (y

privado)de ciertasactividades;no obstante,la polarizaciónsocial,la inexistenciade

un mercadointerno robustoy la absolutaincompetenciapara revertir estoshechos,

hacendifícil pensaren la fbncionalidadde un mercadodondelos competidoresno

son tales; por último, (1) se nota la multiplicación de iniciativas dirigidas a la

solidaridadcon “el otro”, sobretodo en la participaciónenorganizacionesciviles y

las iniciativas ajenasa la luchapor el poderdel estado;sólo que estosavancesse

danenunaescenariode gravedescomposiciónmoralquedificilmentedejó espacios

para el optimismo. Unicamenteesfuerzoscomplejosy plurales(extraordinarios)

podnanrevertir estatendenciahacia el individualismo como falsa salidaante la

• crisis política,económicay moral.

e
• § 2. Sobrelas tramasde la historiacontemporáneamexicana

• 1.— En el períodocomprendidoen nuestroestudio, la sociedadmexicanaha alcanzado

niveles significativos de complejidad institucional, por las que la sociedadcivil, el

• estadoy el mercadosediferenciaronpaulatinaperoradicalmente.

• El estado mexicano se encuentra inmerso en un proceso de radical

• transformación,presionadodesdela sociedadpolítica cadavez máspujante, desdeel

partido oficial en plenadescomposicióny desdeuna sociedadcivil más compleja y

plural. Las políticas de desmontaje neoliberal del aparato social y de las empresas

• productivasestatalesno han logrado hacer más eficiente la gestión de los asuntos

• públicospero sí han reducidoalgunos caudalesde ingresosparala haciendaestatal.

• Entre muchos otros, un importante círculo vicioso asentado en la cultura política
e

hegemónicaha provocadoque el desmantelamientode las empresasestatalesno haya

• fortalecidoal mercadosino a unoscuantosempresariosajenosa la cultura democrática

• fundada en el estado de derecho.

e
2.— Las redesque formanel tejido de la sociedadcivil sedirigenmayoritariamentepor

e
a lógicas no—totalizadorasy por intereseslocales o regionales(antesque nacionalesow
a internacionales).Poco a poco, se extiendeen algunosrecodosde la moral social el

a aprecio por “lo pequeño”; este principio, debido a la tendenciacentralizadoray

— monológicade laculturapolítica hegemónica,puedesignificar un cambiopositivohacia

ladesaparicióndel autoritarismo.
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O

Asimismo, la pluralidadestambiénunacaracterísticade las redesde la sociedad O
O

civil mexicana,por lo que no es dificil observarque sujetossocialescampesinoso
O

indígenas,por ejemplo, asumanen sus prácticascotidianasvalores universalistasy

tecnologíaspunta. O

Nuevosairesheterodoxosy de mestizajepolítico——organizativoavanzarona lo O

largo de estosaños.Las redesasociativasy las moralesregionalesy locales quedarian
Osustentopoco despuésa la ideade la sociedadcivil (entendidacomo un testimonio .0

contrafácticofrente al generalizadotono gris producidopor un régimen autoritario

desgastado)sebeneficiaronde esteprincipio relativizadorde las verdadesabsolutasy

dela búsquedade nuevassalidasa la complejarealidad O
O

O
3.— Los procesosreflexivos en el espacio de la esferapública han entradoen un
movimientocadavezmásdinámico,queal mismo tiempoabarcazonasantesvedadasal

debatepúblico. La esferapúblicasemanifiestaa travésde mediosde comunicaciónque O

finalmenteen los años90 hanconocidociertapluralidad.
O

Perotambién el debatepúblico se realiza en pequeñosy medianosespacios

académicos,foros sectoriales,espacioslocales, etcétera,en los cualesla reflexividad

socialincorporay expandeautocríticase incorporanuevostemas. O

Uno de los espaciosabiertosaestasnuevasprácticasdesdelos primerosañosdel O

períodode nuestrointerésfueron las diócesiscomprometidascon el mensajeliberador
O

de la teología indígena o de la liberación. Estas diócesis, junto a otros espacios

eclesiásticos,crearonválvulas de escapey remansosparala articulaciónde las luchas O

socialesquerespondíana las condicionesde menosprecioindividual y colectivo. O

La ampliaciónde los temasque puedencriticarpúblicamentela “naturalidad” de O

situacionesconcretasde menospreciode individuos,comunidadeso sectoresenterosde
O

la sociedad,sin dudapuedeconsiderarsecomo un avanceen la creaciónde un nuevo

lenguajeque secorrespondacon unanuevamoraltolerante,justay democrática.

O

4.— La elaboraciónde las críticas societalesal régimen de partido de estadoy a las
O

políticas neoliberalesno siemprehan sido acompañadaspor alternativasreales.Por el 2>

contrario, la fortalezade los elementosprofundos de la cultura política corporativa,

autoritariay clientelarhanlastradoprofundamentelos caucesabiertospor los actoresde O

la sociedadpolíticay las relacionesinternasde sujetosde la sociedadcivil.
O

O
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e

Estáclaroqueno vanunidosel rechazodelos rasgosautoritariosy verticalesdel

sistema del partido de estadocon el advenimientode una cultura democráticay

participativa(horizontal). Los partidospolíticos, aunqueno representanal conjunto de

las iniciativas de la sociedadcivil, sí funcionancomo índicesde los temasabiertosen

ésta. Al mismo tiempo, la pluralidad de perspectivas dentro de las fuerzas políticas y la

hibridaciónde tradiciones(valoresy estrategiascognitivas),soncadavez menosraras.

Sin embargo,junto a estasprácticasesperanzadoras,existe la tentaciónredentorade

• políticos profesionalesy líderes sociales, reproduciendo la tradición jacobina—

vanguardistaenun contextode derechosnegativosprácticamenteinexistentes.

e
• 5.— A lo largodel períodoque nosocupa,nuevosprincipios moralesseabrieronpasoen

• México: el reconocimientode los derechosde las minorías(la pluralidad),laposibilidad

• de serdiferente respectoa las definicionessocialmentecentrales(la tolerancia)y la

e
importanciadel diálogo comomediopararesolverlos conflictos.

• Desgraciadamente,frente a estos innegablesavances,persistenejemplos de

• intolerancia(religiosa, étnica,sobrepreferenciassexuales,etcétera)y de autoritarismo,

• no en el cadavez menosnionologanterégimen,sino tambiénen algunossegmentosde

• la sociedadcivil y los partidospolíticos.

• 6.— En el campo mexicanoel saldo de la imposición autoritaria de los proyectos

• neoliberalesy de la ofensiva cultural anti—rural es altamentepreocupante.En los

• actualestérminos del TLC, la posibilidad de una mínima competenciacon los
e productoresestadounidensessólo es pensablea partir de la sobreexplotaciónde los

mexicanosfundadaen la inexistenciade derechoslaboralesal surdel RíoBravo.

• Paradójicamente,han sobrevividosin grandiososdescalabrosprecisamentelos

• sujetoscampesinosque deberíanhaberdesaparecidocon las modificácionesa las leyes

• agrariasy las reglasdel TLC: los pequeñoscampesinosy las comunidadesagrícolas,
e graciasa sus mecanismosde sobrevivenciatradicionales,semantuvieronen nivelesde

• reproducciónsocialbasadosen el autoconsumoy el usoextensivodela fuerzalaboral.

• Las reivindicacioneslocales y regionalesde apropiaciónde la vida social en

• muchoscasosejercieronfuncionesque en otras condicioneshubieransido realizadas

porel mercadoo el estado.En estoscasos,la resistenciaantelas situacionesindignassea
w

ejercióatravésde densasredesde solidaridad,quese traslapanlasdel compadrazgo,el

a
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O

O

parentescoy la etnicidad;graciasa estoha sido posiblela rearticulaciónde la sociedad 2>

civil en muchasregionesdel campomexicano. 2>
2>

O

7.— Los sujetosobrerosson los que con más fUerza han sentido la reestructuración O

productiva impuesta autoritariamentedesde el estado. Ni mejoramiento en las O

condicioneslaboralesni alternativasde democraciasindical. El control corporativo se O
O

ha mantenido hasta 1993 casi sin contestaciónpor parte de los movimientos

democratizadoresde los grandessindicatos.

O

8.— La pluralidad se ha instalado en la sociedadpolítica mexicanacomo un valor O

destacado.La posibilidad de mantener la pluralidad como principio moral en la O
O

construcciónde las luchassocialesporel reconocimientofue unade las innovacionesde o
los años 80 que ayudaríana configurar la valoraciónpositiva de la toleranciacomo O

principio rectorde los esfuerzoscolectivos constituyentesdel retorno de la sociedad O

civil mexicana. O
OEn estesentidoactuaronun cierto cansanciociudadanorespectoa la imposición

y el autoritarismodel régimeny la certezade la ineficaciade las estructuraspartidarias 2>

tradicionales.De estaforma, se han dado las primerasexperienciasque construyen O

cierta confianza en —o incluso el descubrimientode— las potencialidadesde la 2>

autoon¿anizacióny las bondadesde la solidaridad. O
O

O
9.— Las imparablestendenciashaciaconcentraciónde la riqueza y la polarizaciónde la 2>

sociedadfueron las basesmoralesde la reforma del estadoimpulsadapor el equipo 2>

neoliberal/neoconservador.Estesectorhegemónicodentrodel régimen(aún) del partido 2>
O

de estado, sin embargo,se ha enfrentado a una nueva paradoja: México avanzó

aceleradamentehaciala homologacióninternacionalen varios rubrosgeneralizadosen

el Occidentedesarrollado(los acuerdoscomercialesregionales,pero tambiénalgunas O

normasbásicasde la igualaciónsocietalque permitenlas tradicionesde estaregión del 2>
O

mundo). o
De esta forma, las políticas de globalización económicaimpuestaspor los

tecnócratasneoliberalesmexicanosimpulsaronal mismo tiempo (y en contra de sus ¿1

deseos)la incorporación(no sin resistenciasdel régimen)a circuitos de debatemoral, a O

instancias de observacióninternacional y a la acción de los organismos civiles O
O

internacionalesquetrabajabanen ladefensade todo tipo de derechos.
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e § 3. Recapitulaciónprospectiva

1.— En la sociedadpolitica mexicana,la hibridación de tradicionesha permitido la

inauguracióndeprácticasnovedosastantoen la vida parlamentariacomoen la relación

con el .poderejecutivoy el conjuntode la sociedadcivil. Creemos,sin embargo,que se

necesitaráuna renovacióngeneracionalsignificativa que permita romperlos candados

del statusquo en la sociedadpolítica, junto con la presiónsocietalsobreesteespacio.

Quizás, la pluralizaciónde la sociedadpolítica en términosde tradicionessefavorezca

tambiénconunaaperturahacia los movimientossociales,sobretodo si la necesidadde
e

legitimación de los partidos políticos sigue dirigiendo sus esffierzos (como sucede

• últimamente)a la sociedadcivil.

e
• 2.— La progresivae imparable inserción de México en los sistemas internacionales de

intercambiocomercial irá acompañadapor la homologaciónde los nivelesmediosde

• respetoa los principios y normasquereglan(así seaa nivel declarativo)la convivencia

• del Occidentedesarrollado.Dependeráde la cerrazóndel régimenpriista, de la presión

• internacionaly de las iniciativas de la sociedadcivil (que,por cierto, cadavez son más

• amplias, innovadorasy sistemáticas)la profundidady la rapidez de la aceptación(e

incorporaciónen el lenguajepúblico mexicano)de los dos principios centralesdel

• discursomoraldel Occidentedesarrollado:la democraciay los derechoshumanos.

• Por supuesto,no es éste el lugar para el debatesobre la relaciónentre ese

• discurso moral y la realidad de los paises donde se pregona; tampoco sobre la

convenienciadeenlazarel respetodeaquellosprincipioscon lasrelacionescomerciales,e
diplomáticas o de cualquierotro tipo. Sin embargo,en un mundo cadavez más

• relacionado,sevan imponiendopoco a pocoespaciosde reflexión y control público de

• los asuntosantesrestringidosa la “soberaníanacional”. Sólo citaremoslas recientes

• iniciativas sobrela protecciónuniversalde los defensoresde los derechoshumanos,la
e dirigida al establecimiento,de un tribunal internacionalque seocupede los crímenesde

lesa humanidady de genocidio y, por último, del encendidodebateen el senodel

• ParlamentoEuropeosobrela relaciónentrelas actuacionesdel gobiernomexicanoy la

• aplicacióndel articulo 1 del tratadocomercialUnión Europea—México’.

e ______________

e Es articuloconocidopopularmente “la cláusulademocrática”
a el como . En ésteseafinnaque la
W basede las relacionesde la IlE con el pais contratante(en estecaso,México) se fundanen los principios

deconvivenciademocráticay cl respetodelos derechoshumanos.
a
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O

O

O

En el último ejemplocitado podemosobservarnuevoselementosde la acciónde 0

la sociedadcivil mexicana, la cual logró un estatutoequivalente a la Cancillería O
O

mexicanaantelas comisionesdel ParlamentoEuropeo.Ademásde trabajode las ONO o
de aquel país, seguramentepesó en esta innovación institucional la movilización de

gruposmuy diverso signo y el trabajo de cabildeo de organizacionesdedicadasa la 2>

cooperaciónpara el desarrolloy a la defensay promociónde los derechoshumanos. O
O

Seguramenteestasprácticastendránun peso mayor en la política internacional(con 2>

segurasconsecuenciasdentrode México) a partir de los próximosaños.

2>

3.— Las diversasaperturasexperimentadasen los espaciosde libre debatepúblico ya se O

van traduciendo(no masivamentepero sí de manerasignificativa) en la incapacidadde O
O

las viejastácticaspropagandísticasdel régimen del partido de estado.Cadainiciativa

importanteparala vida socialque surgede “el sistema”suscitamayoratencióny debate

queen ningunaotraetapade historia reciente. O

Probablementeveremosemergeren los próximosañosuna mayor diversidadde 2>
O

medios informativos que permitan enriquecer verdaderamentelas prácticas de

autorreflexióncolectivas.La competenciaentre los medios privados, la ruptura del o
monopoliodel régimenen muchosgobiernosregionalesy la aperturainternacionala los 2>

medios de información más variados,nos llevan a imaginarun futuro cadavez más 2>

alejadodel monólogoal queestáacostumbradalasociedadmexicana. O
O

2>
4.— La sociedadeconómicanacionaldependecadadíamásde las relacionesfincadasen 2>

el TLC y en los demásacuerdosbilateraleso multilaterales.No esimposibleque enun 2>

mediano plazo la construccióndel estadode derecho en México pudiera, junto al o
O

fortalecimientode los diversossujetosobreros,replantearla “derrota histórica” de los
trabajadoresasalariadosen el país. Este reconocimientode los derechoslaborales

tendría que ver con las reivindicacionessalariales,pero fundamentalmentecon la 2>

ampliación de las responsabilidadesy derechos sobre el conjunto del proceso 2>

productivo.Sin lugar a dudas,los términosactualesdel TLC en materialaboral no son O
O

los adecuadosparala construcciónde una vida digna; una sociedadpolarizadacon un 2>

reducido mercado interno tampoco es favorable, a mediano y largo plazo, para la

creación de una sociedad más igualitaria. No podrá darse un paso firme hacia la O

democraciáy el respetoa los derechoshumanosen México si estasdeficienciasno son O

atendidasresponsablemente. O
2>
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5.— La democraciano es panaceade ninguna situacióncrítica y México no es una

excepción.Antes bien, correnvientoscadavez más fuerteshacia la comprensiónde la

autonomíacomo principio básicode la relación en la sociedad;autonomíapersonaly

colectiva; autonomía frente al estado y los partidos políticos; autonomías regionales y

sindicales; en cierto sentido, autodeterminación de colectivos como vía para la

supervivenciay la construcciónde relacionesmásigualitarias.

Pero, si bien democracia no es panacea, por el contrario las prácticas

democráticas y el rescate de valores como la honestidad y el respeto a la verdad sí son

pilaresde salidasa la complejacrisis que sufreel país. Ahí dondegobiernoslocales,

• asociacionesciviles, espacioscomercialesrespondena estosnuevosvaloresy prácticas

• no sólo se tambaleanlos resortesque (aún) sostienena los que se aferran al

• autoritarismoy la simulación.A] mismo tiempo, la gestióntransparentede los recursos

públicos y la socializaciónde la información y de la responsabilidadde “lo público”

• rompe círculos viciosos que mantienen y fomentan el derroche y la moral del “todo

• vale”.

• Sólo una decididaapuestadesdetodos los sectoresde la sociedadpor una

• reflindaciónpolítica y moral podría construirsalidasa problemastan gravescomo el

narcotrafico, la corrupción gubernamental,la aceptaciónde la idea que condenaa

• millones de compatriotasa la miseria extrema y la impunidad de la que gozan los

• violadoresde los derechosindividuales.

6.— Finalmente, en un futuro cercano, cuando llegue el momento de romper los

• enganchescon el pasadoautoritario,seránecesariollevar a cabounaverdaderalaborde

• “ajuste de cuentas”con la historia recientedel país. Negandocualquierrevanchismo

• quepudierarepetirde manerainconscientelos crímenes que se desean aclarar, México

no puede dar por terminada su “transición” hasta que no se aclaren ciertos puntos torales

de su historia reciente.a
w
a Porun lado, esnecesarioreconstruirla memoriade lo queha sido la gestade la
w
a luchapor la democraciay la construcciónde un estado respetuoso con los derechos

— humanos.Pero en México también es fundamentalesclarecerlas responsabilidades
a

— sobreactospuntualescomo las matanzasde Acteal y Aguas Blancas,la detención—

desapariciónde másde 500 ciudadanos,el asesinatopormotivospolíticos decentenares
de militantes de partidos y organizacionessocialesopositoras,o el destino de los
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recursospúblicosque han desaparecidoa manosde los miembrosmás corruptosdel

régimen. O
O

“Pasar página” sobreestos temas,bajo nuestropunto de vista, provocaríados

efectosperversosen el procesode construcciónde unavida digna en México: primero,

abriría la posibilidad de la repetición de los mismos crímenes,por el principio de

institucionalizarla impunidad; y, en segundolugar, negaríala valiosaoportunidadde

abrir un debatepúblico en torno a esoshechosdelictivos que, al mismo tiempo, son

polítícamenterelevantes. Incluso, sólo por el papel de autorreflexión social y de

aprendizajemoral colectivo, esteprocesode recuperaciónde la memoriahistóricay de

esclarecimientode la verdad deberíallevarsea cabo. La apuestaporuna vida digna,

fundadaen el autorrespeto,bienmereceel esfuerzo.
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APÉNDICE A: ÍM}ICE DE ENTREVISTAS Y ALGUNAS NOTAS

e
§ 1. Sobrela pertinencia del uso de las “fuentes vivas” en estetrabajo

A lo largo de la realizacióndel presenteestudionosquedóclaro que la utilización de

testimonios orales de actores clave del período abordado no podria ser la columna

vertebral del mismo. Y esto, por tres razonesprincipales: (1) antes de entrar ae
desentrañar una trama concreta era necesario definir las líneas generales del marco

teórico desde la perspectiva de su aplicabilidad al México contemporáneo; sobre todo se

trataba de hacer factible un primer nivel de preparación teórica para la elaboración

posterior de un coherenteanálisis del presente;(2) después,efectivamente,creímos
e necesario hacer un repaso de los principales estudios del periodo (ya fiera que utilizaran

fuentes hemerográficas,documentaleso testimoniales)desde perspectivasútiles a

nuestroobjeto de estudio; la amplitud de las miradassobrenuestroobjeto de análisis

durante25 años(1968—1993)hubieranecesitado,en el casode la utilización seriade

“frentesorales”,de un esfuerzohumanoy materialajenoa nuestrasposibilidades;y (3)e
el presenteestudio lo entendemoscomo la primera parte de un trabajo fUturo más

• amplio, en el cual el recursode “fuentesvivas” pueda jugar el importante papel que se

• merece.

• Sin embargo,hemos decidido utilizar pasajes puntuales de algunas valiosase
entrevistasquehemosrealizadoparalelamenteala escrituradel presentetrabajo,debido

• a nuestroconvencimientosobresu valor esclarecedorde algunostemaso enfoquesno

• recogidospor las fUentessecundariasconsultadas(que, de hecho,sonla basedenuestro

• trabajoanalíticoe interpretativo).

La valía del testimonio surge del papel protagónico del actor en ciertoe
acontecimientoo en su carácterdeobservadorprivilegiadodel mismo; en algún caso

• estacircunstanciacoincidecon la relevanciapública de su persona(tal esel casodel

• obispo Samuel Ruiz o de la actriz Ofelia Medina).Peroen otros casospersonascuasi

• anónimas,comolos miembrosdel ConsejodeAncianosdel ejido Morelia,o queincluso
e mantienensu identidad bajo seudónimo,puedenambosel mismo nivel de validez,

• fi.indadoen su veracidad,en sucalidadde testigosde algo.

e
e
e
e
e
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Informante Cinta CIa’vj Descripcién.del.entrevistadó...
GarcíadeLeón,Antonio 18 AGL Historiador~eracruzanO,autordel (quizás)másiinportaiiteestudio

sobrela historia regwnaldelestadodeChiapas,Resistenciay utopia.
ParticipóactivamenteenlastareasdelCongresoIndígenade
Chiapasen 1974.Ex asesordcl EZLN enlos“Diálogos deSan
Andrés”.

Lopez, Manuel
(seudónimo)

01 tff Dirigentelocal dela owanización“AsociaciónProMejoramientode
NuestraRaza”,quecoordinaba,hasta1994,a lospobladoresque
manteniartposesionadosterrenosno—regularizadosenla peiifeiia de
la ciudaddeSanCristóbaldeLasCasas,Chiapas.

Maldonado,Roger 12b/l 3 RM Coordinador(1994)de la ComisióndeDerechosHumanosde
2

CONFAZ . Miembro de la Comisiónparala Defensade los
DerechosHumanosenla cttalharealizadotareasdedefensoria,

.0

§ 2. Origendel materialde entrevistas

Desdeestaposición,hemosrescatadoa lo largo del texto de la investigaciónalgunos

testimonios dictados por diversosactores de la realidad mexicana contemporánea.

Algunos son personajespúblicos ampliamenteconocidosen México y otros ni siquiera

puedenasumirsu identidad,debidoa las actualescondicionesde zozobraen sus vidas.

En la primeracategoríaestaríanel obispo de San Cristóbal de Las Casas,don Samuel

RuizGarcía,o la actriz y activistaOfelia Medina; entrelos testigosquesoncitadosbajo

seudónimo tenemosa responsables(civiles y militares) del Ejército Zapatista de

LiberaciónNacional, miembrosde comunidadesde una de las Cañadasdel estadode

Chiapas.Otros entrevistadospodrían situarseen un punto intermedio respectoa su

relevanciapública, como —por citar sólo dos casos el historiador y articulista

Antonio Garciade León, o la abogaday defensorade los derechoshumanos,Ana María

Vera.

Las entrevistasse hicieronen diversascondiciones.La mayoríade éstastuvieron

lugar durante el verano de 1994, ligadas a la investigación y filmación de un

documental1(del que el autorfue productory guionista).Otras,entre 1996y 1997 con

encuentrospersonalesy/o a travésde cartas(e inclusoel correoelectrónico).

§ 3. Listado depersonasentrevistadas

Nos referirnosa la coproducciónespañola—mexicana—suizaChiapas 1994:testimoniodel ejido
Afore/la, documentalde 34 minutos que cuenta la historia reciente del levantamientozapatistaen
Chiapas,desdela perspectivadc unacomunidadtzeltal de la cañadadeAltamirano.

2 CONPAZ (Coordinacióndc OrganismosNo Gubernamentalespor la Paz)fue la plataformade

coordinaciónentrelas ONG establecidasen Chiapas (anteso despuésdcl lc~’antamiento indigenade
1994),formadaal calordc los enfrentamientosmilitaresdc los primerosdíasde enero.Juntoal Centrodc
DerechosHumanos“Fray Bartolomé de Las Casas”.la Comisiónde DerechosHumanosde CONPAZ
jugó un papel fundamentalen la investigación,protección, promoción, educacióny denunciade las
violacionesde losderechoshumanosenaquellaconvulsionadaregióndeMéxico.

O

O

¿1
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educación ara la az los derechoshumanos,etcétera.
Martinez, Juan
(seudónimo)

06 SM Milicianodcl EZLN deuna comunidadtzeltal.Pudoterminarsu
educaciónprimaria.Ademásdecampesino,desdemuyjoven fue
trabajadortemporarioenunaciudad.

Medina, Ofelia OM OM Actriz de primer orden,protagonista en cine, televisión,radio, teatro,
en Méxicoy otros muchospaises...Presidentadel Fideicomisopara
la Salud de los Nimios Indígenasde México (FIDEO), miembro del
Comité deSolidaridad con Grupos Étnicos Marginados y militante
de la causade los derechoshumanos.

PérezSantiz,Jacinto 04 395 Anciano(93 añosenel momentodelaentrevista)del ejidoMorelia,
unacomunidaddemayoríatzeltni pertenecienteal municipiode
Altanjirano,Chiapas.Miembro del consejode los Ancianosde la
comunidady testigoclavetantodela historiaconmunitariacomo de
la represiónejercidaporlas autoridadesgubernamentalescontrael
ejido Morelia en la represióndel levantamientodel EZLN enenero
de 1994.

RuizGarcía,Samuel II SRG Obispode la DiócesisdeSanCristóbaly presidentede la Comisión
Nacionalde Intennediación(CONAI), la instanciademediación
reconocidapor el EZLN y el gobiemomexicano.Es la cabezadela
diócesisdesde1959;participéen lostrabajosdel concilioVaticano
Uy en lasCBLAiM deMedellín,Pueblay SantoDomingo; fue
animadory organizadordel CongresoIndígenade 1974;
Copresidentedel SecretariadoInternacionalCristianodeSolidaridad
con los PueblosdeAméricaLatina“óscarRomero”;artífice del
auxilio a los másde46 mii guatemaltecosrefugiadosenMéxico en
los años80;miembrode la AcademiaMexicanadeDerechos
Humanos.

Sánchez,Migiel
(seudónimo)

07 MS Miembro del grupodedicadoal cuidadode la vaqueríacolectivadel
ejido Morelia.

SantizGómez,Domingo 03 OSO Miembro del ConsejodeAncianosdel ejido Morelia. Con sus 82
años(en 1994)es,junto aJacinto Pérez5., la “memoria viva” de esa
comunidad tzeltal de la Cañada de Altamirano.

VeraCid, AnaMaría AMVC AJm4VC Abogaday portavozde la Comisiónparala Defensade los Derechos
Humanos.Militó en los años60 engruposde la izquierdano
parlamentaria.Se hadedicado,endespaciode los derechos
humanos,a laboresdeasesoríajurídica,educacióny gestióncon
suetoscaja sinos,mdi enas urbanos.

“Y’ 08 y 09 1 Responsableregionalde la estructuracivil zapatistaenuna
comunidaddelas Cañadas.Antesdel levantamientodel EZLN jugó
unpapeldestacadoenvariasde lasorganizacioneslegalesen las que
campesinose indígenasde suregiónluchabanpor la vía legal.

08 y 09 F Representantecivil deuna regiónde lasCañadasanteel Comité
ClandestinoRevolucionarioIndígena-ComandanciaGeneral
(CCRI-CG)del EZLN.

10 X Soldadodel EZLN, adscritoa laboresde resgtiardo en una
comunidad indígena. Participé en la toma de la ciudad de San
Cristóbal de Las Casas,enenerodc 1994.Desdelos 13 añosinicia
susprimerosentrenamientos.En el momentode la entrevista
rondaba los 20 años.

‘7” 10 Z Soldadodel EZLN, adscritoa laboresderesguardoenuna
comunidadindígenaMiembro de lasfuerzasregularesdelEZLN
dosañosantesdel levantamientode 1994.Participéen la tomade la
ciudaddeSan CristóbaldeLasCasas,enenerode 1994.
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e
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e

e
APÉNDICE B: iNDICE DE SIGLASe

e
AAPAUNAM: AsociacionesAutónomasdelPersonalAcadémicode la UNAM
AB: Asamblea de Banios y Organizaciones Vecinales de la Ciudad de México
ACM: Asociación Católica Mexicana
AMDH: AcademiaMexicanadeDerechosHumanos
ACNR: AsociaciónCivicaNacionalRevolucionada

• AE: AlianzaEcologista
AFOP: Alianza Fuerza de Opinión Pública
ALCANO:Alianza Campesina del Noroeste

• ANAM: AlianzaNacional para la Moral, Asociación Civil
• ANCIFEM: AsociaciónNacionalChica Femenina
• ANPIBAC: Alianza Nacional de ProfesionistasIndígenasBiingúes,AsociaciónCivil
• ANUCSS:AsociaciónNacionaldeUnionesdeCrédito del SectorSocial

ARIC: AsociaciónRural de InterésColectivo
ASAM: Asamblea de Autoridades Mixes (de Oaxaca)

• AU: AcademiaUniversitaria(de la UNAN»
e
• BdM: BancodeMéxico

BMY: BolsaMexicanade Valores

• CAMCO: CámaraAmericanade Comercio(enMéxico)
• CANACINTRA: CámaraNacionalde la Industriade la Transforn’tación
• CAU: ConsejoAcadémicoUniversitario(dela UNAM)
• CCE: ConsejoCoordinadorEmpresarial

CCH: Colegio de Cienciasy Humanidades(dela UNAM)
CD: CorrienteDemocrática(del PR»

• CDDPP: ComitédeDefensade los DerechosdelPuebloPotosino
• CDP: ComitédeDefensaPopular(deDurangoy de Chihuahua)
• CEB: ComunidadesEclesialesdeBase
• CECISOL:CentroCívico de Solidaridad,AsociaciónCivil

CEDA: CentrodeEducacióndeAdultos (deIxniiquilpan)
• CELAM: ConferenciadelEpiscopadoLatinoamericano
• CEM: ConferenciaEpiscopalMexicana(dela 1CM)
• CENAMI: CentrodeAyudaalasMisionesIndígenas(dela1CM)
• CENCOS:CentroNacionalde ComunicaciónSocial

CEPCO:CoordinadoraEstataldeProductoresdeCafédeOaxaca
CEU: ConsejoEstudiantilUniversitario(de la UNAM)

• CFE: Comisión Federal Electoral
• CIAS: Centrode Investigacióny Acción Social (de la Compaflia de Jesús)
• CiDE: Centrode Investigacióny DocenciaEconómica
• CIDOC: CentroInterculturalde Documentación (de la Diócesis de Cuernavaca)

CIOAC: CentralIndependientedeObrerosAgrícolasy Campesinos
CIIRM: ConfederacióndeInstitutosReligiososdela RepúblicaMexicanae
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CM: ColectivodeMujeres
CMHN: ConsejoMexicanodeHombresdeNegocios
CNAC: ComitéNacional deAuscultacióny Coordinación
CNC: ConfederaciónNacionalCampesina(del PR»
CNED: CoordinadoraNacionaldeEstudiantesDemocráticos
CNG: ConféderaciónNacionalGanadera
CMI: ConsejoNacionaldeHuelga(Movimiento estudiantildcl 68> .0
CNOC: ConsejoNacionalObreroy Campesino ji
CNOP: ConfederaciónNacionalde OrganizacionesPopulares(del PM) ji
CNPA: CoordinadoraNacionalPlandeAyala
CNPI: (el) ConsejoNacionaldePueblosIndígenas
CNPI: (la) CoordinadoraNacionaldePueblosIndios
CNPP:Confederaciónde la PequefiaPropiedad(de la CNOP)
CNT: CongresoNacionalde Teologia
CNTE: CoordinadoraNacionalde Trabajadoresdela Educación
COCE!. Coalición Obrero, Campesina, Estudiantil del Istmo de Tehuantepec (Oaxaca)
COCUComisión Organizadora del Congreso Universitario (de la UNAN»
CODEMEX:Comité deDefensaEcológicade México
CODUC:Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas
COLMEX: El ColegiodeMéxico
CON: ConfederacióndeOrganizacionesNacionales(dela 1CM)
CONASUPO:CompañíaNacionalde SubsistenciasPopulares
CONCAMIN: Confederaciónde CámarasIndustriales
CONCANACO: Confederaciónde CámarasNacionalesde Comercio
CONAMUP: CoordinadoraNacionaldelMovimiento UrbanoPopular
COPARtvIEX:ConfederaciónPatronalde la RepúblicaMexicana
CPS:CristianosPorel Socialismo
CROC:ConfederaciónRevolucionariadeObrerosy Campesinos(delPM)
CROM: ConfederaciónRegionalObreraMexicana(del PM)
CSG: CarlosSalinasde Gortari (Presidente:1988—1994)
CTM: ConfederacióndeTrabajadoresdeMéxico (delPR!)
CUD: CoordinadoraÚnicadeDamnificados ji
CV-JI: Concilio VaticanoSegundo

DDF: Departamentodel Distrito Federal
DEPROVI: Desarrollos Progresivos para la Vivienda (del Estado de México) Ji
DF: Distrito Federal
DHIAC: Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana
DICCONSA: DistribuidoraCONASUPO,SociedadAnónima

ENLACE: Enlace en la Comunidad Encuentro, Asociación Civil 2>
EPR:EjércitoPopularRevolucionario ji
EZLN: EjércitoZapatistade LiberaciónNacional Ji

PAT: FrenteAuténtico del Trabajo
FAU: FrenteAcadémicoUniversitario(de la UNAM)
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e
e
e

FCPrFrenteCívico Potosino
FDCCH:Frente Democrático Campesino de Chihuahua
FDN: Frente Democrático Nacional
EDOMEZ:Frente Democrático Oriental ‘Emiliano Zapata”
FER: FederacióndeEstudiantesRevolucionarios
FICORCA:Fideicomisoparala CoberturadeRiesgosCambiarnos
FL~N: FuerzasdeLiberaciónNacional
FMI: FondoMonetarioInternacional
FMPDH:Frente Mexicano Pro—Derechos Humanos
FNALDIM: FrenteNacionaldeLuchapor laLiberación y los Derechos de la Mujer
FNCR:FrenteNacionalContrala Represión
FONHAPO: FondoNacionalde laHabitaciónPopular

• FOVISSSTE: Fondo para la Vivienda del ISSSTE
• FPTyL: Frente Popular Tierra y Libertad (de Monterrey)
• FPM: FuerzasProgresistasdeMéxico
• FRAP: Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo

FSTSE: Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado
FUNDICE: FundaciónIberoamericanadeCultura

• FUZ: Frente Urbano Zapatista
e
• GAMU: GrupoAutónomodeMujeresUniversitarias
• GDO: GustavoDíazOrdaz(Presidente:1964—1970)

GEA: Grupode EstudiosAmbientales,AsociaciónCivil

• 1CM: Iglesia Católica Mexicana
• IMIERNAR InstitutoMexicanodeRecursosNaturales
• IINFONAVIT: Institutode FomentoNacionalparalaViviendade los Trabajadores

INI: Instituto NacionalIndigenista
INMECAFE: InstitutoMexicanodelCafé

• IPADE: Instituto Panamericanode Alta Direcciónde Empresas
• IPN: Instituto PolitécnicoNacional
• ISSSTE:Instituto de SeguridadSocialy Serviciospara los Trabajadores del Estado
• ITAM: Instituto Tecnológico Autónomo de México

JLP: José López Portillo y Pacheco (Presidente: 1976—1982)e
• LEAL Luis Echeverría Alvarez (Presidente: 1970—1976)
• LOPPE: Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales
• LP: Linea Proletaria

LR: La Revuelta
• LCE: LigaComunistaEspartaco
• LF: LuchaFeminista
• LLE: LigaLeninistaEspartaco
e

MAP: Movimiento de Acción Popular
MAR: Movimiento deAcciónRevolucionariae
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MAS: MujeresenAcción Sindical
MAS: Movimiento A] Socialismo ji
MAUS: Movimiento de Accióny UnidadSocialista Ji
MFC: MovimientoFamiliarCristiano(dela 1CM)
MFM: Movimiento FeministaMexicano 2>
MLH: Movimiento deLiberaciónHomosexual
MLM: Movimiento deLiberacióndela Mujer Ji
MMH: Miguel de la MadridHurtado(Presidente:1982—1988) ji
MISIM: MovimientoNacionaldeMujeres
MIPI: Movimiento ProletarioIndependiente Ji
MRP: MovimientoRevolucionadodelPueblo
MUP: Movimiento UrbanoPopular Ji
MURO: Movimiento UniversitariodeRenovadoraOrientación ji

ji
OCEZ: OrganizaciónCampesinaEmiliano Zapata 2>
OIR—LM: OrganizacióndeIzquierdaRevolucionaria—LineadeMasas
ONG OrganizaciónNo Gubernamental ji
OPR:OrganizaciónPopularRevolucionaria 2>
ORPC:OrganizaciónRevolucionariaPuntoCritico ji
OTAM: Organizacióncon TendenciaAutónomade Masas Ji

PAC: Programa de Aliento y Crecimiento ji
PAN: Partido Acción Nacional ji
PARM: PartidoAuténticodela RevoluciónMexicana ji
PCM: PartidoComunistaMexicano ji
PDLP: Partidodelos Pobres ji
PDM PartidoDemócrataMexicano
PEA PoblaciónEconómicamenteActiva
PEMEX: PetróleosMexicanos ji
PFCRN:PartidodelFrenteCardenistadeReconstrucciónNacional ji
PFP:PartidoFuerzaPopular ji
PIB: ProductoInteriorBmto 2>
P]IEM: ProgramaInterdisciplinariodeEstudiosde la Mujer (del COLMEX)
PIRE: ProgramaInmediatodeRecuperaciónEconómica ji
PMS: PartidoMexicanoSocialista ji
PMI: PartidoMexicanodelos Trabajadores ji
PNB: ProductoNacionalBruto ji
PNP: Partido Nacional del Pueblo ji
PNR: Partido Nacional Revolucionario
POCM: PartidoObreroCampesinodeMéxico
POS:PartidoObreroSocialista Ji
PP: PolíticaPopular
PPR:PartidoPatrióticoRevolucionario
PPS:PartidoPopularSocialista
PRD: Partidodela RevoluciónDemocrática 2>
PRHP: Programa de Renovación y Habitación Popular Ji
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PRI: PartidoRevolucionarioInstitucional
PRM: Partidode laRevoluciónMexicana
PROCUP:Partido Revolucionario Obrero—Clandestino/Unión del Pueblo
PROVII)A: ComitéNacionalProvida
PROVIDAL: Consejo Nacional Prodifúsión de los Valores Éticos y Sociales
PRT: Partido Revolucionario de las y los Trabajadores
PRONASOL:ProgramaNacionalde Solidaridad
PSD:PartidoSocialDemócrata
PSE: Pacto de Solidaridad Económica
PST: Partido Socialista de los Trabajadores
PSUM: PartidoSocialistaUnificadode México
PT: Partidodel Trabajo
PM: Planilla Universitaria de Investigación (de la UNAM)
PVM: PartidoVerdeMexicano

REP: Reflexión Episcopal Pastoral

SAM: SistemaAlimentarioMexicano
SARI!: Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos

• SEDUE: Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología
• SEP: SecretariadeEducaciónPública
• SIDA: Síndromede Inmuno—DeficienciaAdquirida

SLP: SanLuisPotosí(estadode la RepúblicaMexicana)
SME: SindicatoMexicanode Electricistas

• SNTE: SindicatoNacionaldeTrabajadoresdela Educación
• SPP:SacerdotesPorel Pueblo
• SRA: Secretaria de la Reforma Agraria

SSM: Secretariado Social Mexicano (de la 1CM)
STERM: Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana

• STM: Sociedad Teológica Mexicana
• STUNAM: Sindicato de Trabajadores de la UNAM
• SUTERM:Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana
• SUTIN: Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear

TELMEX: TeléfonosdeMéxico
• ‘WC: TratadodeLibre ComerciodeNorteamérica(Canadá,EstadosUnidosy México)

• UAM: Universidad Autónoma Metropolitana
UCI: Unión CampesinaIndependiente
UCIIU: Unión deComunidadesIndígenasdela Regióndel Istmo (deTehuantepec)

• UCISV: Unión de Colonos e Inquilinos Solicitantes de Vivienda
• UCIZONI: Unión de ComunidadesIndígenasde laZonaNortedel Istmo (de Tehuantepec)
• UCP: Unión de Colonias Populares del Valle de México
• UD: Unión Democrática

UE: Unión de Ejidos
UGOCP:Unión General Obrero Campesino Popular
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jiUGOCM:Unión General de Obreros y Campesinosde México
ULA: UniversidadIberoamericana
IJMAE: UniónMutua de AyudaEpiscopal
UTNACE: Unión AcadémicaEstudiantil(de la UiNAilvl)
IJNAM: UniversidadNacionalAutónomade México
UNCAFAiECSA: Unión Nacional de Crédito Agropecuario, Forestal y
Ejidatamios,Comunerosy PequeñosPropietariosMinillmndistas
UNEM: Unión SocialdeEmpresariosMexicanos
UNORCA: UniónNacionalde OrganizacionesCampesinasRegionales
UNPF: Unión Nacional de Padres de Familia
tJNS: Unión Nacional Sinarquista
UNTA: Unión Nacionalde TrabajadoresAgrícolas
UOI: Unidad Obrera Independiente
UPC—V: Unión de Productoresde Caféde Veracruz
URECCH: Unión RegionaldeEjidos deProduccióny Comercializaciónde la CostaChica
USEM: Unión Social deEmpresariosMexicanos
UU: Unión deUnionesdeEjidos

Agroindustrial de

VU: Voz Universitaria(dela UNAM)

ji

Ji

ji
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Ji

Ji

ji

Ji

Ji
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ji

2>
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ji
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APÉNDICE C: ÍNDICE DE CUADROS Y ESQUEMAS

e
—PRIMERA PARTE—

ESQUEMA DE LA SOCIALIDAD EN LAS SOCIEDADES CQMPLE3AS A PARTIR DE LA TEORL4

DE LA ACCIÓNCOMUNICATIVA DE JURGENHABERMAS 51
FORMAS DEL PODER TIPOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y ESFERAS DE LAS SOCIEDADES

COMPLEJAS 64

TABLA ILUSTRATIVA DELOS TIPOS DE DERECHOS Y LOS CAMPOS DE ACCIÓN 86

AREAS DE CONFIANZA ACTIVA DE LADEMOCRATIZ4CIÓNDL4LOGANTE(GIDDENS) 91

LA REFLEXIVIIDAD EN LA MODERNIDAD Y LA MODERNIDAD POSIMETAFISICA 98

• TABLA: ROLES, ESFERAS SOCIALES Y ESPACIOS INSTITUCIONALES 115

• RELACIONES ENTRE SISTEMA YMUNDO DE LA VIDA DESDE LA PERSPECTIVA DEL
SISTEMA (HABERMAS, 1981—11: 454) 124

e
• CRUCE DE LOS MODELOS 1{ABERMAS” Y 1’OSTHABERMASIANOS 135

• ESPACIOS DE LA MODERNA SOCIEDAD CIVIL, PARA COHEN Y ABATO (1992> 137

ESPACIOS DE LA MODERNA SOCIEDAD CIVIL, PARA ARATO <1996) 140
e
• CONFIGURACIÓN DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL ENLA MODERNA SOCIEDAD CIVIL

(ARATO. 1996) .... .. ... 143

• COMPARACIONES ENTRE LOS MODELOS NORMATIVO-ANALÍTICOS DE LA TRADICIÓN
“DE IZQUIERDA” 147

• MODELO DE LA RELACIÓN ENTRE LA POLITICA INSTITUCIONAL YLA ESFERA PUBLICA
(HABERMAS, 1997) . 148

• ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DE SEIS CORRIENTES DE PENSAMIENTO EN TORNO A LA
SOCIEDAD CIVIL (SEGLJN VALLESPIN Y TAYLOR) 153

• ESPACIOS DE LAS SOCIEDADES COMPLEJAS, SEGUN SEIS CORRIENTES DE PENSAMIENTO
EN TORNO A LA SOCIEDAD CLVII 154

• ESPACIOS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA PÉREZ-DÍAZ (1993) 157

• LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DELOS PARADIGMAS “VIEJO” Y “NUEVO” DE LA
• POLÍTICA 165

• ESTADIOS DE LA SOCIALIDAD DE OCCmENTE, FORMAS DEREFLEXIVIDAD SOCIAL Y
• MOVIMIENTOS SOCIALES 170

ESQUEMA RESUMEN DE LA TEORIA DE LOS ESTADIOS DE HEGEL (TOMADO DEHONNETH,
• 1997: 38) 172

ESTRUCTURA DE LAS RELACIONES DE RECONOCIMIENTO SOCIAL 174
e
• SIGNIFICADOSSOCIALES,LUCHAS POR EL RECONOCIMIENTO, IDENTIDAD Y

MOVIMIENTOS SOCIALES (HONNETH, MELUCCI Y SEARLE> 179e
e
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Ji

ji

Ji
—SEGUNDA PARTE— Ji

INDICADORESDE LA EVOLUCIÓN DE LA CRISIS (EN AZIZ, 1989: 146) 232 2>

DEFINICIÓN DE LOSPRINCIPALESGRUPOSEMPRESARIALESHACIA FINALES DE LOS 2>
AÑOS 80 (SEONCASAR, 1988) 310 2>

PRINCIPALESGRUPOSEMPRESARIALESSURGIDOSDE LA FRACCIÓNRADICAL HACIA ji
FINALES DE LOS AÑOS 80 (SEGUNLUNA, 1992) 311 2>

Ji
CUADRO COMPARATIVO DE CUATRO ELECCIONESPOSTERIORESA LAS REFORMAS
ELECTORALESSALINISTAS-PAN 393 ji

CUADRO COMPARATIVO DE LOS RASGOS IDENTITARIOS DE LOS TRES PRINCIPALES
PARTIDOS POLÍTICOS ENTRE 1989Y 1993 (INCHÁUSTEGUI Y CARRERA, 1992Y DATOS
PROPIOS) 395

MODELOS DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO REAL (FRAGMENTO Y MODIFICACIÓN 0
PARCIAL DE CALVA, 1996: 33) 397 2>

NUEVOS SUJETOS OBREROS, HACIA LOS PRIMEROS AÑOS 90 (sEGÚN DE LA GARZA, Ji
1992c) 404 ji

LOS TRES MODELOS BÁSICOS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL AUTÓNOMA EN EL CAMPO AL 2>
INICIO DE LOS AÑOS 90 (SEGUNLÓPEZ MONJARDÍN, 1992) 413 .2)

FIGURA: PARALELISMOS ENTREEL MOVIMIENTO ZAPATISTA Y EL CIBERESPACIO Ji
(MARTÍNEZ, 1997) 461 Ji

—APENDICES—

LISTADO DE PERSONASENTREVISTADAS 476

UNIVERSO TOTAL Y PORCENTAJESDE LA PARTICIPACIÓNELECTORAL EN LOS ji
COMICIOS FEDERALESDESDE 1964HASTA 1991 487

DIPUTADOS PORPARTIDO DESDE 1964HASTA 1991 487 2>

PORCENTAJE POR PARTIDO DEL TOTAL DE VOTOS EN LOS COMICIOS FEDERALES DESDE ji

1964HASTA 1991 488 ji

MAPA DE LOS PRINCIPALESPARTIDOSY ORGANIZACIONESPOLÍTICOSEN EL PERIODO 2>
1968—1993 489 Ji

CUADRO CRONOLÓGICO1968—1993 491 2>
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APÉNDICE D: CUADROS ELECTORALES 1964-1991

UNIVERSO TOTAL Y PORCENTAJESDE LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN LOS COMICIOS
FÉDERALESDESDE 1964HASTA 1991 ______________________

DIPUTADOS FRESTDENTE
Año Empadronados Votos 01,, Votos

133E9594 90R~¿ti
61 ~~ 5~~J ~

1967 15821115 9458073 6235
2165fl17 1393773¶ 64.17 14063443 ~489

1973 24863263 15017278 6040
~ ‘iiSO6S9O~ ~,vaOí k IYS7ISII . ~‘.‘.‘

1979 27937237 13787720 4935
4 t¿~3I5I.6fl0 ‘1.v.t.2t0~:526 6&82 23 592 «‘II 7486

1985 3519652$ 17820100 5063
IflS- 384174926 1B0546~1 4742 ~974694’1 ~d~6
1991 36667234 20533651 5599

Mo
PARTiDO

PRI PAN PPS PARM PDM PCMJ PST(*• PRT PMT FDNI+

1964 ‘>175. 20 ~I*>. 5175+0 2+18 1+9 0-4-5

1967 171’¼20 ‘10 “<517740 1+19 0+10 0+5

1970 ‘11$~kN24,, ~Ws’t5’.
178+0 0+20 0+10 0+5

1973 I89~$”2S’”1O~~’ 7’’’’’’’’
189+0 4+21 0+10 1+6

1976 195+0 0+20 0+12 2+9

1979 ~~“‘~~43~é ít’JúlZ””’~iQ<->’~~’fl ~296+0 4+39 0+11 0+12 0+10 0+18 0+10

1982 ~<— ~ .1~T’~ 13.

299+0 1+50 01-10 — 0+12 0+17 0+11
—

‘‘‘ W1tÁV42~ 1~>’k fl

—

1985 6
289+0 9+32 0+11 2+9 0+12 0+12 0+12 0+6 0+6

1988
~ —2’Á1a7238 — 15

249+11 ~2LZ,L 0+37 5+25 0+18 0+38
r — —

$2122. SO ~~-“ I4~ “‘—‘~ ~

—

1991 —.
— —

290+31 10+80 0+12 0+14 — 04-23 — 0+40

Fuentes:GÓMEZ—TAGLE,1992: 203; Registro Nacional de Electores (1991) y Revista Vozy Voto, #1,
marzode 1993,Pp. 52—53,México, D.F.

DIPUTADOSPORPARTIDO DESDE 1964 HASTA 1991

Fuente:CMIP, 1995:199;ALCÁNTARA yMARTiNEZ, 1992:289; YGÓMEZ.-TAGLE, 1992: 216
Notas:[3]total (mayoria)+(proporcional)

•YCM (1979),PSUM (1982)y PMS (1988)

*~/ PST(1979—1985)y PFCRN(1988)
+/FDN (1988)yPR.D(1991)
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APÉNDICE E: DIAGRAMA DE PARTIDOSPOLÍTICOS

MAPA DE LOS PRINCIPALES PARTIDOS Y ORGANIZACIONES POLÍTICOS EN EL PERIODO

1968—1993

IPRTJ

UNS FF1’ PDM
¡937 1946 IV?2

Notas: L]
Activo enel periodo Frente,coalición

Antecedente

*~ Relación directa

Escisión
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