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Abstract 
The situation that led to the emergence of the 
armed movement in Chiapas in 1994 involved 
certain long-term structural factors and other 
short-term ones that emerged within the polit- 
ical sphere. The aim of the article is to recover 
chis second aspect and to analyze the mecha- 
nisms used between 1973 and 1993 to exercise 
certain government functions, on the basis of 
the assumption that the limited ability of the 
state apparatus to maintain order was revealed 
during this period. 

Palabras clave: 
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Resumen 
La coyuntura que en 1994 lleva a la aparicion 
de un movimiento armado en Chiapas involucra 
elementos de caracter estructural propios de la 
larga duraci6n y otros mas que se gesran en la 
esfera polf tica dentro del corto plazo. El objetivo 
del artfculo es rescatar esta segunda dimension 
y analizar los mecanismos que entre 197 3 y 
1993 se utilizaron para ejercer ciertas funciones 
de gobierno, a partir del supuesto de que duran- 
te ese lapso los limites del aparato estatal para 
reproducir el orden quedaron en evidencia. 

Soci6loga que duranre mas de diez afios ha trabajado el tema de Chiapas y ha escrito varios texros sobre los 
procesos polfticos que en el largo y corto plazas han delineado la historia de la entidad. Desde I 984 es pro- 
fesora-investigadora del Instiruto Mora y rambien a partir de ese aiio imparre clases en la Facultad de Ciencias 
Polfricas y Sociales de la UNAM. Actualmente es responsable de un proyecto financiado par CONACYr que se 
denomina ~Todo en Chiapas es Mexico>: Proyecros Polfticos Nacionales y Rupturas Esratales, 1973-1993. 
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ciudadanos iguales sabre el que se cons- 
truye la posibilidad de recurrir a la de- 
mocracia como forma de gobierno parece 
cada dfa mas lejano de una realidad en la 
que franjas importances de la poblaci6n 
subsisten en condiciones de pobreza extre- 
ma y sin acceso a formas de vida acordes 
con el desarrollo tecnol6gico-cultural pro- 
pio de este fin de milenio. 

A pesar de discursos oficiales y de ale- 
gres cuentas derivadas de cifras macro- 
ec6nomicas, para el mexicano medio los 
niveles de bienestar se han reducido. Sec- 
tores urbanos paulatinamente pauperi- 
zados dan cuenta de ello, pero tambien 
las zonas rurales, donde el margen para 
empeorar parecfa no existir, han resultado 
afectadas. Si se voltea la mirada hacia 
Chiapas, la historia de inequidades se re- 
rnonta al pasado, pero en el presente se 
entronca con fuertes impulsos encamina- 
dos en la misma direcci6n y cuya esencia 
rebasa los Ifrnires de la entidad e incluso 
del pafs. 

Las desigualdades estructurales que 
por siglos han impregnado el paisaje chia- 
paneco escapan a los objetivos y posibili- 
dades de las reflexiones que a conti- 
nuaci6n se presentan, pero deben ser 
consideradas como marco de referencia a 
la hora de adentrarse por los laberintos 
construidos alrededor del intercambio po- 
lfrico. Dentro de este Ultimo, el tema que 

Secuencia 

1 Vease Arb6s y Giner, Gobernabilidad, 1993, 
p. 6. 

2 Si bien, como sefiala Antonio Camou, "quizd el 
principal acuerdo entre los auiores que han tratado el tema 
de la gobernabilidad con algun detalle es que no hay un 
amerdo sobre sa significado, el trasfondo que perrnire 
utilizarlo como herramienta conceptual gira alrededor 
de dos variables que hipoteticarnenre serian inheren- 
res a la funci6n de gobernar: la eficacia y la legitimi- 
dad". Vease Camou, Deraf!os, 2001, pp. 10 y 16; Ar- 
bos y Giner, Gobernabilidad, 1993, p. 6. 

La gobernabilidad esta lejos de re- 
presentar un concepto abstracto y 
exclusivo de los analisis acadernicos; 

su ingreso de Ueno en estos ultimos se re- 
monta a la decada de los setenta, cuando 
se gestaron coyunturas que parecfan retar 
la capacidad institucional para ejercer el 
poder. 1 Sin embargo, las variables y pro- 
cesos a los que alude ban formado parte 
del escenario politico desde tiempo arras 
y, se construyan o no instrumentos analf- 
ticos que den cuema de ello, seguiran ocu- 
pando un lugar importante dentro de el. 

De hecho, conforme las sociedades se 
vuelven mas complejas, las desavenencias 
entre los ambitos piiblico y privado pare- 
cen profundizarse (sobre todo desde el 
punto de vista de amplios sectores margi- 
nados por modelos de desarrollo que tien- 
den a polarizar el espectro social), y las 
posibilidades de gobemar efectiva y legfri- 
mamente se esfuman. 2 El paradigma de 
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3 Constittaidn, 1991, p. 1. 
4 Vease Gall, "Elernentos", 1998, pp. 162-179. 

masque horizontales. Se trata de un su- 
puesto muy simple, que por obvio a veces 
se olvida; de allf que no esre de mas insis- 
tir en la importancia de vincular el anali- 
sis de los rnerodos a los que se ha recurri- 
do para llevar adelante la tarea de gobernar, 
con los procesos que le han impreso su 
perfil particular a los gobernados. 

Tanto los Ifrnites como los alcances de 
cualquier forma de gobierno dependen 
del tipo de relaciones sociales en las que 
se enrnarcan. Desde tal perspectiva, aun si 
formalmente se asumen los principios 
republicanos y dernocraticos, y se estable- 
ce que "la soberanfa reside esencial y ori- 
ginalmente en el pueblo, quien la ejerce 
por medio de los poderes piiblicos, que 
se instituyen para su beneficio" ,3 en Chia- 
pas las entrafias de tal soberanfa remiten 
a patrones oligarquicos que restringen, 
cuando no irnpiden, cualquier tipo de 
participaci6n popular. 

Las decisiones publicas se han mez- 
clado tradicionalrnente con los intereses 
de una elite poco interesada en superar 
usos y costumbres atavicos. El acruar de 
sus integranres ha sido marcado a traves 
de los siglos pot la certeza de poseer una 
cierta superioridad respecto a quienes, 
rarnbien a craves de los siglos, han actua- 
do coma sus subordinados. Los rnatices 
racistas de dicha concepci6n son innega- 
bles, pero mas que juzgarlos en funci6n 
de criterios erico-morales, interesa resal- 
tarlos como ingrediente indispensable de 
las formulas polfticas imperantes.4 

Si se revisa la historia de la enridad, 
resulta evidence el divorcio entre amplias 
capas de la poblaci6n y los poderes su- 
puestarnente instaurados para su benefi- 

174 

A partir de 1994 los temas relacionados 
con Chiapas saltaron a un primer piano. La 
aparici6n en la escena publica del Ejercito 
Zapatista de Liberaci6n Nacional (EZLN) 
oblig6 a replantear discursos oficiales em- 
pefiados en colocar a Mexico corno parte 
de un primer rnundo, al que muchos me- 
xicanos ni siquiera por foto podian acercar- 
se; zonas enteras del pafs, encre ellas la que 
aquf nos ocupa, contradecfan las imagenes 
vendidas en el exterior. 

El lado oscuro de la tan ansiada mo- 
dernidad qued6 al descubierto y no fue 
necesario trasladarse para comprobar in 
situ la rniseria de la gente, o aceptar por 
buenas las versiones que sobre la misma 
daban los opositores al regimen. Las cifras 
estadfsticas incluidas en los resultados 
censales de 1990 se encargaban por sf so- 
las de mostrar los bajos o nulos indices de 
bienestar existentes en la entidad (veanse 
cuadros 1 y 2). 

En medio de tal panorama, uno se 
pregunta que tipo de intercambios poli- 
ticos podfan existir. De entrada, el con- 
cepto de ciudadanfa habfa perdido cuerpo 
y quedaba claro que el conjunto del enra- 
mado social dependfa de hilos verticales 

SOCIEDADES VEMOS, CIUDADANOS 
NO SABEMOS 

hilvanara la exposicion tiene que ver con 
los mecanismos utilizados durante las Ul- 
timas rres decadas al ejercerse ciertas fun- 
ciones de gobierno. Como veremos en se- 
guida, se trata de un periodo en el que 
los Iirnites del aparato esratal para repro- 
ducir el orden quedaron en evidencia y, 
conforme el escenario social se tornaba 
mas conflictive, el recurso de la fuerza di- 
recra reemplaz6 orro tipo de mediaciones. 
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mas pierden su supuesta institucionali- 
dad a la hora de ser empleadas y en cana- 
les informales que las suplen o refuerzan. 

En abstracto, la tarea de gobernar su- 
pone aplicar la formula DEMANDAS 
DE LA SOCIEDAD + RESPUESTAS 
EFICIENTES Y LEGITIMAS DE LA 

CHIAPAS Y EL ARTE DE GOBERNAR 1973-1993 

cio. La amalgama perfecta entre unos y 
otros no existe ni en sociedades menos 
polarizadas, pero en el caso de Chiapas, 
los puntos de interseccion con ese espectro 
ut6pico ban sido mfnimos y por ello la su- 
pervivencia del regimen ha descansado 
sobre todo en un aparato estatal, cuyas ra- 

Cuadro elaborado con base en daros absolutos exrrafdos del XI Censo, 1990. 
0 XI Censo, 1990, t. I, cuadro 9, pp. 359-404. 
b Municipios con porcentaje mas alto de analfabetismo en la poblaci6n de quince afios y mas en Chiapas: Sirala 
71.1 %; Chamula 70.9%; Mironric 68.3%; San Juan Cancuc 66.4%; Zinacantan 63.3 por ciento. 
c XI Censo, 1990, t. I, cuadro 8, pp. 318-356. 
d Los municipios queen 1990 regisrran los mas altos porcentajes en disponibilidad de servicios fueron: en 
elecrricidad, Tuxda Gutierrez con 96.8%, Arriaga 90.2%, y Alcala 89.8%; en agua entubada, Osumacinta 
95.7%, Tuxtla Gutierrez 84.7%, y Chicoasen 80.7%; yen drenaje, Tuxtla Gutierrez 85.4%, Reforma 68.7% 
y Tapachula 67.7%. XI Censo, 1990, t. IV, cuadro 66, pp. 2557-2563. 
e XI Censo, 1990, t. IV, cuadro 60, pp. 2493-2503. 

9.7% 
8.52% 

17.9% 
9.55% 

51.41% 
2.34% 
0.6% 

79.38% 
63.62% 
87:51% 

12.32% 

12.41% 

Estados Unidos Mexicanos 

9.6% 
11.5% 
36.2% 
26.9% 
14.1% 

1.3% 
0.5% 

58.4% 
41.2% 
66.9% 

26.6% 

Chiapas 

Cuadro 1 

Lamina de carton 
Palma, tejamanil o madera 
Lamina de asbesto o rnetalica 
Teja 
Losa de concreto, tabique o ladrillo 
Otros materiales 
No especificado 

Distribuci6n de las viviendas particulares 
segd» material predominante en tecbos" 

Con agua entubada 
Con drenaje 
Con energfa elecrrica 

Distribuaon de seruicios en la uicienda" 

Poblaci6n analfabeta de quince 
afios y mas" 
Poblaci6n de seis a catorce afios que 
no sabe leery escribir" 
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7 Vease Camou, De.safios, 2001, pp. 38-39. 

gobernabilidad normal (un equilibria di- 
narnico en el que las diferencias entre de- 
mandas y respuestas se refuncionalizan 
socialmente); deficit de gobernabilidad 
(un desequilibrio entre las demandas y 
las respuestas percibido como inaceptable 
por actores organizados); y crisis de go- 
bernabilidad (una conjunci6n inespera<la 
y/o intolerable de desequilibrios enrre 
demandas y respuesras).? 

De retomar estas ideas para Chiapas, 
encontrarernos requerimientos sociales 
basicos convertidos en focos de disputa 
capaces de tensar la relaci6n sociedad-go- 
bierno y atestiguaremos la emergencia de 
una crisis frente a la cual todavfa no se 
encuenrra el rumbo. Durante el periodo 
que me interesa analizar (1973-1993), 
movilizaciones de .distinto tipo dieron 
cuenta de dicha situaci6n y salieron a flote 
problemas que iban del ambito estructu- 
ral (como las relativos a la propiedad agra- 

Fuente: Datos absolutos extrafdos del XI Censo, 1990, 
t. I, cuadro 8, pp. 318-356. 

Edad Porcentaje 

6 75.7 
7 37.8 
8 27.5 
9 19.3 

10 17.3 
11 15.7 
12 15.2 
13 12.3 
14 12.7 

Cuadro 2. Poblaci6n de seis a catorce 
afios que no sabe leer y escribir 

en Chiapas, 1990 

CHIAPAS Y EL ARTE DE GOBERNAR 1973-1993 

5 Vease Camou, Gobernabilidad, 1995, p. 25, y 
Desaftos, 2001, pp. 37-39. 

6 Reflexiones sugerenres y originales a prop6sito 
de este terna pueden verse en Stolowicz, "Goberna- 
bilidad", 1997, pp. 187-213. 

AUTORIDAD PUBLICA = ACUER- 
DOS. Nuevamente la vida cotidiana esta- 
blece matices sobre un resultado en el que 
ranro los encuentros como los desencuen- 
tros enrre ambas variables de la ecuaci6n 
dependen de interacciones que se cons- 
tru yen momento a momento. Desde tal 
perspectiva es diffcil hablar de goberna- 
bilidad o ingobernabilidad absolutas,5 y 
mas bien tendrfa que pensarse en escena- 
rios con mayor o menor fndice de conflic- 
rividad resuelta. 

Si bien ninguno de los dos extremos se 
llega a materializar, quiza el referente mas 
cercano para las trayectorias continental 
(pienso en America Latina), nacional y 
estadual sea el segundo; sin caer en.idea- 
lizaciones que, al relegar el canicter es- 
tructural de muchos de los enfrenta- 
rnienros que se gestan en las sociedades 
modernas, acaban por justificar el mante- 
nimiento de 6rdenes altarnenre excluyen- 
tes a traves de la idea de gobernabilidad,6 
me parece que esta alude a un urnbral de 
manejo dernocratico y racional de los 
asuntos publicos y que en tal sentido las 
cercanfas y lejanfas contrastables empf- 
ricamente constituyen indicadores im- 
portantes. 

Siguiendo a Antonio Camou, entre las 
conceptos lfrnite de gobernabilidad ideal 
(una respuesta adecuada para cada deman- 
da y la consecuente ausencia o neutrali- 
zaci6n de conflictos) e ingobernabilidad 
(la virtual disoluci6n de las relaciones de 
gobierno) se puede dibujar un espectro 
continua de grados de gobernabilidad: 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
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9 Vease Garcia de Leon, Resistencia, 1985. 

todo a las primeras) por la creciente ola 
de reclamos y los merodos empleados para 
presentarlos, ha sido una de las tanras tac- 
ticas seguidas en los inrenros por mini- 
mizar la perdida de control sobre ciertos 
sectores y zonas de Chiapas. De allf que, 
sin negar la influencia de agentes externos 
en las diversas acciones a las que se recu- 
rri6 para cuestionar el orden imperante, 
me parezca mas uril resaltar el terreno 
fertil que encontraron. Finalmente SU exi- 
to como impugnadores del statu quo, solo 
se explica a partir de la conjunci6n con 
una memoria colectiva en la que, a craves 
de los siglos, abrevaron experiencias fa- 
llidas en cuanto a construir relaciones so- 
ciales mas equitativas. 

En este punto conviene recordar que 
la historia de Chiapas parece hilvanarse 
en torno a agravios y resistencias.9 Quienes 
han ocupado los ulrimos peldafios de la 
escala social han sido marginados practi- 
camente en todas las esferas y, al mismo 
tiempo, han retado de diversas maneras 
al orden que los sojuzga. Se trata de una 
relaci6n construida a lo largo de los siglos 
y que consciente o inconscienrernenre for- 
ma parte de los referentes identi tarios de 
la poblaci6n. 

Ciertos recodos de esa memoria colec- 
tiva guardaban, pues, los recuerdos de las 
luchas dadas y de las que no se dieron. 
Diffcilmente podrfa plantearse que existfa 
una acumulaci6n de fuerzas capaz de sus- 
tentar movimienros socialmente organicos 
o que la coyunrura iniciada en la decada 
de los setenta era el resultado lineal de si- 
tuaciones previas. Sin embargo, mi idea es 
que a lo largo del tiempo se habfa man- 
tenido un intercambio societal basado en 
polarizaciones profundas y que, mas alla 

178 

8 Para un analisis sugerente de lo que ha irnpli- 
cado en Chiapas construir espacios de ciudadanfa 
vease Harvey, Rebe/ion, 2000. 

ria) al de las preferencias religiosas, pa- 
sando por cuestiones laborales. En todos 
los casos se trataba de desavenencias gene- 
radas en la esfera de lo privado y, sin em- 
bargo, en las que la intervencion guber- 
namental esraba lejos de restringirse al 
arbitraje. 

A tales aristas de conflicto se sumaron 
las derivadas de impugnaciones y exigen- 
cias frente al aparato estaral; sin tratarse de 
un fen6meno generalizado que permiriese 
hablar de rendencias aplicables a toda la 
enridad, durante las decadas mencionadas 
se fueron gestando semillas de ciudada- 
nizaci6n. Desde mi punto de vista, con 
todo y la escasa o nula respuesta que tu- 
vieron la mayorfa de los esfuerzos reali- 
zados en ese lapso para dejar constancia 
de viejos y nuevos desconrenros, y para 
intentar revertir sus causas, canales de 
participacion paralelos a la estructura ofi- 
cial, abrieron espacios que, por la via de 
los hechos, ampliaron el margen de acci6n 
de sectores tradicionalmente marginados. 

Tai vez no se respetasen sus derechos, 
o, incluso, ni conrasen con los requisitos 
minimos para ser considerados ciudadanos 
en toda la extension de la palabra,8 pero, 
de manera aislada y casi siempre inconexa, 
se increment6 el numero de chiapanecos 
que cuestionaba abiertarnente aspectos 
operativos del orden politico y que exigfa 
desde el mejoramiento de los servicios 
hasta la destitucion de funcionarios. 

Despues de la efervescencia social 
hubo organizaciones independientes y ofi- 
ciales que en muchos de los casos se encar- 
garon de animar y encausar la insatisfac- 
ci6n de la genre; culparlas a ellas (sobre 
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10 Un desarrollo mas amplio del desgaste esrruc- 
tural que a mi juicio padecfan las relaciones sociedad- 
Estado en la entidad y de sus efectos en el ambito 
de la polfrica puede enconcrarse en Guillen, Cbiapas, 
1998. 

11 Ibid. 

Al tiempo que las exigencias sociales su- 
bfan de tono, la respuesta gubernamental 

EL ARTE DE GOBERNAR 

locales, y aun cuando ocasionalmente 
unieron esfuerzos, por lo general se pre- 
sentaban como proyectos con 16gicas pro- 
pias. Asimisrno, se explica la convergencia 
de intereses distintos y a veces antag6ni- 
cos, en bloques sociales cuyo principal co- 
hesionador era el desaffo al aparato estatal, 
Por ultimo, tarnbien adquiere sentido la 
aparente inamovilidad de quienes acep- 
taron su situaci6n sin protestar. 

Mi hiporesis es que, en la decada de 
los serenta, las bases del intercambio entre 
sociedad y aparato estatal ya mostraban 
signos de desgaste; enrre otras cosas, los 
mecanismos para reproducir el orden per- 
dfan eficiencia y, a pesar de que los retos 
al mismo segufan 16gicas focalizadas, tras 
ellos habfa un malestar que rebasaba los 
puntos geograficos en los que se mani- 
festaba. 10 La arornizacion de las movili- 
zaciones y la capacidad para mantener 
bajo control al conjunto de la entidad 
llev6 a perder de vista las dimensiones de 
la crisis por la que se pasaba. Se confiaba 
en la eficiencia de los metodos con los 
que hasta ese momento se habfa asegu- 
rado la gobernabilidad, y se subvaluaba 
el potencial de una ciudadanfa a la que 
sistematicamente se habfa cortado cual- 
quier posibilidad de asumirse como tal. 11 

CHIAPAS Y EL ARTE DE GOBERNAR 1973-1993 

de las peculiaridades propias de cada mo- 
mento y lugar, esta esencia compartida 
formaba parte del inconsciente (y algunas 
veces del consciente) de quienes partici- 
paban en el. 

Los efectos de la desigualdad social to- 
caban por igual tanto a quienes se rebela- 
ban como a quienes preferfan asumir los 
costos de mantenerse dentro de los cano- 
nes establecidos. Esta esencia cormin en 
ciertos casos condujo a acciones contesta- 
tarias, en otros contribuy6 a generar con- 
signas ciudadanas, yen otros mas perrna- 
neci6 larente. Desde tal perspectiva, el 
alma de las movilizaciones tendrfa que 
rastrearse en factores internos, en lugar 
de buscar demonios ajenos que, aprove- 
chando el malestar local, lograron rnani- 
pular a los involucrados. 

En sfntesis, una historia plagada de 
conflictos mal resueltos es la que brinda 
susrenro a la efervescencia de las Ultimas 
decadas y la que, al mismo tiempo, per- 
mite acumular conocimientos en el te- 
rreno de las luchas sociales y polfticas. In- 
sistiria en que ninguno de los dos casos 
responde a procesos rnecanicos; por el 
contrario, tanto los brotes de descontento 
como la aceptaci6n de condiciones de vida 
poco favorables tuvieron que ver con los 
planos subjetivo e individual y objetivo y 
social. Las combinaciones de los ingre- 
dientes involucrados en cada piano produ- 
jeron coyunturas especfficas, por eso, aun- 
que las condiciones materiales fuesen las 
mismas, las respuestas ante estfrnulos so- 
ciales similares variaron enrre grupos (e 
incluso entre individuos) que parecfan 
compartir trayectorias. 

A partir de esre punto de vista, seen- 
tiende el abanico de organizaciones disrri- 
buidas en distintas zonas de la entidad; 
SU exito 0 fracaso dependfa de condiciones 
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12 Vease Cesar Espinoza, "Grupos armados tie- 
nen bloqueadas instalaciones de PEMEX en Chiapas", 
El Dia, 19 de enero de 1981, p. 1. 

13 Vease Cesar Espinoza, "Indemnizaci6n por 
mil millones piden a PEMEX los campesinos de Chia- 
pas", El Dia, 20 de enero de 1981, p. 2. 

14 Vease Cesar Espinoza, "Arreglado el problema 
entre PEMEX y campesinos chiapanecos", El Dia, 20 
de enero de 1981, p. 1. 

15 Vease Cesar Espinoza, "Mas de 10 mil cam- 
pesinos reclaman pago a PEMEx", El Dia, 21 de enero 
de 1981, p. 2. 

casos cabfa la posibilidad de recurrir a la 
negociacion, aun si dado el traslape de 
esferas de poder ello resulcaba cornplica- 
do. Un buen ejemplo en cal sencido cuvo 
lugar durance el gobierno de Juan Sabi- 
nes, quien fue acusado de actirudes po- 
pulistas que iban de la cooptaci6n a la re- 
presi6n y conocido por tomar decisiones 
que mas de una vez alteraron el equilibria 
de fuerzas locales; dicho politico intervino 
ante los campesinos de Reforma, Estacion 
Juarez y Pichucalco que, en 1981, blo- 
quearon los caminos de acceso a las insta- 
laciones y equipos de PEMEX en la zona.12 

Los inconformes exigfan 1 000 rnillo- 
nes de pesos de indemnizaci6n 13 y Sabines 
se cornprornetio a apoyarlos, 14 aunque en 
estricro sentido el asunto escapaba de su 
jurisdicci6n. De hecho, canto _el como los 
presidentes rnunicipales a los que corres- 
pondfa incervenir eran fundamentalmen- 
te rnediadores de un enfrentamiento de- 
ri vado de polfticas federales mas que 
estaduales o municipales. El cornice en- 
cargado de tramitar las reclamaciones re- 
flejaba el careerer bi y no multi polar de los 
actores involucrados en el problema: solo 
PE.MEX y los campesinos podfan resolver- 
lo, cuando el primero accediera a pagar 
lo solicitado y los segundos aceptaran el 
monto.15 
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privilegi6 el corto plaza para enfrentarlas. 
A pesar de los cambios de estafeta entre 
distintas cabezas del ejecutivo estadual 
(de 1973 a 1993 hubo seis gobemadores), 
una misma lfnea rnarco la coma de deci- 
siones respecto a la solucion de conflictos, 
y, sin tocar las cuestiones de fondo que 
los provocaban, buena parte de las veces 
se les desactivo por la vfa de la fuerza. 

El USO de esta iiltima forma parte de 
las atribuciones de cualquier gobierno 
legalmente constituido; monopolizarla y 
ejercerla en aras del bien cormin evita la 
proliferaci6n de la violencia. El problema 
en Chiapas era que la seguridad publics 
se confundfa con la proteccion de intereses 
privados; si a ello agregamos la existencia 
de mecanismos de fuerza paralelos a las 
corporaciones dependientes del Estado, 
la ausencia de legitimidad en torno a las 
tacticas empleadas tomaba forma. 

Durante el periodo que nos ocupa, la 
falta de alternativas institucionales para 
participar, e incluso para hacerse ofr, favo- 
reci6 formas de lucha que en algunos ca- 
sos podfan acogerse al derecho constitu- 
cional de todo mexicano para expresar sus 
ideas (manifestaciones, marchas, mfrines 
y hasta plantones), pero queen otros mas 
rebasaban los lfmites de la legalidad (blo- 
queos, coma de inrnuebles e invasiones 
de predios). Cubiertos o no por la ley y 
con mayores o menores niveles de justicia, 
arnparando sus demandas, quienes recu- 
rrfan a las presiones cicadas se convertfan 
en factor de amenaza contra la reproduc- 
cion del orden. 

Cuando se involucraban instancias fe- 
derales con funciones estraregicas para el 
conjunto del pafs =concretamenre Petro- 
leos Mexicanos (PEMEx) y/o la Confedera- 
ci6n Federal de Electricidad (CFE)-, la 
reacci6n tenfa que ser inrnediata. En tales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


~Er; Huo osi. Anun:on:.-'ir~te ;;,,,ea, .morttia,jm, queolff, 
bafo cse Mpnlito, ha """ida un ind'6,lan grmul.e como CN4Uh 
temoo !/ letianlado ~L potlbulo de  descendimte do Corl<n V. 

Bister Bryan en Bex:lco. 
LO QUl!:°VAll Dl'JlP: ~DlllRAI\ Ill!: MOSOTROS 

MtXICO PARA LOS JIEXTCANOS. 

El Btjo de 

El Ah uiz o te 
ARO XII.-Tomo XIl.-Nu11&ao SOS . Ciudad ~ Mkico, Domit1go 19 de Diciembre de 189'1. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


DIANA GUILLEN 

21 Vease Rodriguez, "Torno", 1989, p. 142. 
22 Vease Mendoza, "Intervencion", 1995, pp. 

136-137. 

Otra de las instituciones federales que 
tuvo incidencia sobre la vida local fue la 
CFE. Al utilizar terrenos que tradicional- 
mente se habfan dedicado a la agricultu- 
ra, provoc6 reacomodos poblacionales im- 
portantes. Miles de hectareas cultivables 
quedaron bajo el agua y otras tantas se 
inutilizaron de manera indirecta a partir 
de la decada de los setenta, situaci6n que 
adernas de incrementar la presi6n sobre 
la propiedad rural convirti6 a muchos 
chiapanecos en habitantes irregulares de 
zonas urbanas.21 Una vez mas se cobra- 
ban en el piano local costos de polfticas 
disefiadas fuera de la entidad y sin im- 
portar sus efecros para la misma. 

De hecho, la construcci6n de hidro- 
electricas formaba parte de un vasto pro- 
grama que, en el sexenio de Luis Eche- 
verrfa, pretendfa utilizar el potencial de 
los nos Usumacinta y Grijalva para ge- 
nerar mas de la mitad de la energfa que el 
desarrollo industrial del pafs requerfa (se 
hablaba de 7 000 000 de kilovatios). El 
proyecto estaba pensado a un plaza de diez 
afios, pero se prolong6 por mas tiempo y, 
ademas de las presas Malpaso, Chicoasen, 
La Angostura, Irzannin, Pefiitas, dej6 arras 
un fuerte descontento social entre los afec- 
tados.F 

Tambien aquf una de las sendas que 
siguieron las protestas fue tomar instala- 
ciones y bloquear caminos. En 1985, por 
ejemplo, cerca de 300 campesinos de los 
municipios de Huitiupan y Simojovel 
optaron por dicha via, ante la negativa de 
la CFE de restituirles tierras para reacomo- 
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16 "La industria petrolera es de utilidad publica priori- 
taria sobre cualquier aprrmechamiento de la superficie y de/ 
subsuelo de los terrenos, incleso sobre la utilidad social de 
los ejidos o comunidades, establecen las enmiendas lega- 
tes que en 1977 eliminaron cualquier duda sobre la 
preeminencia de PEMEX dentro de los territorios en los 
que hubiese la posibilidad de extraer petroleo." Vease 
Salazar y Whizar, "Participacion", 1998, pp. 55-64. 

17 Vease juan Ochoa, "Ocupan complejos petro- 
qufrnicos ejidatarios de Reforma, Chiapas", Excelsior, 
4 de julio de 1982, p. 31-A. 

18 Vease Porfirio Dfaz L6pez, "Demandan a PE- 
MEX pague indemnizaciones", Excelsior, 14 de julio de 
1982, p. 7-D. 

19 Vease "Levantan el bloqueo a pozos de PE- 

MEX", Excelsior, 10 de febrero de 1985, p. 8-D. 
20 V ease "Piden campesinos de El Blanquillo, 

en Chiapas, que PEMEX, los indernnice", Excelsior, 24 
de febrero de 1985, p. 2. 

En este caso, la fuente original de con- 
flicto rebasaba las dinarnicas locales; se 
trataba de una contradicci6n irresoluble, 
en la medida en que las necesidades de hi- 
drocarburo poco vinculadas al territorio 
del que se extrafa generaban consecuen- 
cias no solicitadas, ni en general deseadas 
por los habitantes del lugar. Sin embargo, 
la posibilidad de cancelar las actividades 
petroleras, o bien, de restaurar en su justa 
dimension el dafio que ocasionaban, es- 
taba fuera de toda agenda. 16 

Los saldos en terrninos de gobernabi- 
lidad eran obvios: habfa que lidiar con 
protesras que la administraci6n chiapa- 
neca podfa paliar, pero no solucionar. Solo 
afio y media despues de las sucesos des- 
cri tos, alrededor de 800 campesinos de la 
misma zona ocuparon los complejos pe- 
troqufrnicos de El Cactus y Tabasco, 17 y 
posteriormente impidieron el paso a los 
trabajadores de PEMEX.18 En 1985, una 
vez mas el malestar aflor6 y en menos de 
un mes se pas6 de soluciones aparentes'? 
a males recurrentes. 20 
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26 V ease Villafuerte et al., Tierra, 1999, pp. 131- 
133. 

27 Ibid., p. 132. 

regiones Centro, Selva y Norte (sobre 
todo Simojovel, Bochil, Ocosingo y Ve- 
nustiano Carranza) para extenderse al res- 
to del territorio.26 

Se resalta el hecho aunque escape al 
periodo que aquf interesa, porque pare- 
cerfa que las semillas de ingobernabilidad 
vinculadas con las tornas de tierra mos- 
traron todo su potencial alrededor de <li- 
cha coyuntura. A un afio de que el EZLN 
se hiciera publico, la ausencia de un Esta- 
do de derecho se denunciaba repetida- 
mente; si bien no existe informaci6n pre- 
c isa sobre el mirnero de predios y la 
superficie invadidos, los daros disponibles 
son ilustrativos: de acuerdo con el lfder de 
los ganaderos, fuera de la zona de conflic- 
to habfa 565 predios invadidos, mientras 
que el secretario de Desarrollo Agrario 
de la entidad hablaba de 670 invasiones 
denunciadas ante la instancia judicial; las 
agencias ministeriales reportaban mas de 
1 000, y el titular del Programa de Bie- 
nestar Social y Desarrollo Sustenrable 
(Dante Delgado) reconocfa mas de 2 000 
dentro y fuera de la zona de conflicto. 27 

Las invasiones eran en sf mismas sub- 
versivas, pero hasta ese momento se habfa 
disimulado su grado de peligrosidad por- 
que, sin importar los costos en el mediano 
y largo plazos, siempre quedaba el recurso 
de enfrentatlas por la fuerza. Los ejemplos 
que ilustran las acciones estatales en con- 
tra de ellas se rnultiplican a lo largo de 
los afios setenta, ochenta e inicios de los 
noventa. Guardias blancas, propietarios, 
ejerciro y corporaciones policiacas combi- 
naron esfuerzos para mantener bajo con- 
trol la situaci6n y, mas de una vez, los 
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23 Vease Amee Flores Meneses, "Ejidatarios de 
Huitiupan y Simojovel tomaron las insraiaciones 
de la CFE", El Dia, 22 de marzo de 1985. 

24 Rodolfo Lopez Sol, "La CFE nunca nos indem- 
niz6, acusan campesinos de Chiapas", Excdsior, 22 
de rnarzo de 1985. 

25 Vease Rodriguez, "Torno", 1989, p. 141. 

dar los ejidos afectados por Itzantun.e? 
no obstante que cuatro afios antes la Co- 
misi6n se habfa comprometido a indern- 
nizar a los 15 000 afectados y a reubicar- 
los. 24 La lucha de guienes perdieron su 
principal recurso econ6mico frente a la 
instancia federal se empalmaba, sin em- 
bargo, con las ya de por sf crecientes de- 
mandas agrarias gue caracterizaban el 
escenario chiapaneco, de allf gue 'Ia inter- 
locuci6n con la CFE ocupase un segundo 
piano y las demandas y estrategias de los 
movilizados se sumasen a las del resto de 
campesinos gue venfan peleando asigna- 
ciones y/o reconocimiento de rierras. 

En otras palabras, la presencia de un 
organismo ajeno al entorno estadual coad- 
yuv6 a agudizar conflictos estructurales 
gue, en los hechos, constitufan el princi- 
pal reto para llevar a buen terrnino la ta- 
rea de gobernar. Al iniciar la decada de los 
ochenra, se mencionaban 400 invasiones 
de tierra, 7 000 conflictos por parcelas, 
350 entre ejidos y comunidades, 70 000 
campesinos que solicitaban tierras abierta- 
rnenre y cerca de 100 000 que las posefan 
pero de manera pulverizada. 25 

En 1994, la tactica que durante las 
dos decadas previas habfa permitido a 
grupos de distinta filiaci6n ideol6gica y/o 
partidaria hacerse de espacios rurales en 
disputa lleg6 a su clfmax. Las invasiones 
alcanzaron importantes magnitudes y 
adernas dejaron de concemrarse priorita- 
riamente en algunos municipios de las 
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so Ibid., pp. 259-260. 
·'1 De.acuerdo con el censo de 1990, 1 913 754 

habitantes eran considerados como poblacion rural 
y 1 296 742 como urbana, pero esta ultirna habfa 
aumentado en mayor proporcion que la primera. 
Vease Agenda, 1992, pp. 164-171. 

La regularizaci6n vendrfa despues; en 
principio se pugnaba por restituir, dotar 
o ampliar los fundos indfgenas, pero, de 
no ser posible, se propiciaba la compra- 
venta del area en disputa. Se trataba de 
una polftica de hechos consumados, to- 
lerada por las esferas estadual y federal 
del poder. Lejos de existir mediaciones 
gubernamentales apoyadas en canales ins- 
titucionales, se favorecfa el enfrentamienro 
entre bandos particulares que, mas alla 
del provecho o perjuicio obtenido en la 
inmediatez, a largo plazo generaron des- 
confianzas y resentirnientos hacia las ad- 
ministraciones en turno. 

Conforme las invasiones pasaban a ser 
parte consuetudinaria del paisaje chiapa- 
neco, los retos a la gobernabilidad se po- 
tenciaban. Aquf conviene recordar que a 
pesar de las tendencias a favor del creci- 
miento urbano,31 el perfil de la entidad 
segufa siendo eminentemente agrario y 
la relaci6n con la tierra representaba una 
piedra angular dentro de la estructura de 
poder y la cultura polfrica locales. 

Tierra y gente formaban un imbricado 
tejido: como valor agregado de la primera 
se contabilizaba la capacidad de control 
que se tuviese sobre aquellos que la habi- 
taban y alrededor de dicha simbiosis se 

'\ 

cionado rancho ocupado con ganado vacuno 
y caballar, lo entreg6 en unos cuantos rninu- 
tos a un grupo de chamulas, so pretexto de 
ser terrenos ociosos."? 
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28 Para un seguimiento mas rninucioso de este 
punto vease Guillen, "Chiapas", 2003. 

29 Vease Rus, "Cornunidad", 1995, p. 259. 

El 13 de febrero de 193 7, el senor Erasto 
Urbina ]. . .] lleg6 a mi rancho San Antonio 
Las Rosas [. . .] con un grupo de individuos 
armadas, y sin tramitaci6n legal, ni pedi- 
rnento alguno de' tierras, estando mi men- 

abusos de los que fueron vfctirnas los in- 
vasores quedaron resefi.ados en la prensa 
chiapaneca e incluso en la nacional. 28 

Mi idea es que los Ifrnites inherentes 
a dicha forma de enfrentar el problema 
van mas alla de una redistribuci6n e in- 
crernenro de los conflicros alrededor de 
la propiedad agraria; el que despues de la 
aparici6n del EZLN se remarcase su poca 
legitimidad y eficiencia no implica que 
con anterioridad sf cubriese ambos requi- 
sitos. Para bien o para rnal, el modelo de 
apropiaci6n directa de la tierra formaba 
parte de una cultura con escaso respeto 
por la legalidad; si rastreamos sus orfge- 
nes, quiza debamos remontarnos a la eta- 
pa posrevolucionaria, cuando (bajo los go- 
biernos estadual de Efrain Gutierrez y 
nacional de Lazaro Cardenas), Erasto Ur- 
bina fue nombrado director del Deparra- 
mento de Proteccion Indfgena (DPI). 

A las pocas sernanas de haber asumido 
el cargo, Urbina y agentes rnontados del 
DPI invadieron la primera de las muchas 
fincas que expropiarfan durante los dos 
afios y medio siguientes, desconfiando de 
una reforma agraria demasiado lenta, en 
el mejor de los casos, e inoperante para 
la realidad chiapaneca en el peor de 
ellos. 29 El testimonio de uno de los pro- 
pietarios afectados resulta ilustrativo de 
los metodos empleados: 
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3~ Vease Jose Luis Mejias, "Los intocables", Excil 
sior, 19 de marzo de 1985. 

35 Vease J. Jaime Hernandez, "Chiapas, suma 
de conflictos, y el gobemador dice: no hay proble- 
mas", Excelsior, 11 de abril de 1985. 

lanza en su favor; pero el conrexto en el 
que lleg6 y las acciones emprendidas du- 
rante su sexenio perrniten suponer que se 
intentaba endurecer la mano para apun- 
talar estructuras de poder que presentaban 
serios problemas para refuncionalizarse. 

Las expectativas de las ciipulas polf- 
ticas se quedaron en eso y, a poco mas de 
dos afios de haber asumido el mando, las 
muestras de inestabilidad se incrernenta- 
ron. En marzo el presidente Miguel de la 
Madrid no pudo entrar a Tuxtla porque 
los maestros estaduales y federales habfan 
tornado el primer cuadro de la ciudad, al 
tiempo que los estudiantes ocuparon la 
universidad. Dias antes, trabajadores de 
la Federaci6n de Sindicatos de Trabajado- 
res al Servicio del Estado (FSTSE) se habfan 
apoderado de la delegaci6n del Institute 
de Seguridad Social al Servicio de los Tra- 
bajadores del Estado (ISSSTE); la Facultad 
de Derecho habfa sido ocupada; miern- 
bros de la Sociedad de Alumnos habfan 
tornado la rectorfa de la U niversidad 
Aut6noma de Chiapas (UNACh); el ma- 
gisterio habfa realizado concentraciones; 
y campesinos pertenecientes a la Orga- 
nizaci6n Campesina Emiliano Zapata 
(OCEZ) habian organizado un planron en 
la plaza dvica.34 Un mes despues, mien- 
tras Castellanos negaba que hubiesen pro- 
blemas, se desat6 un paro de transportis- 
tas que dej6 semiparalizada a la ciudad, al 
tiempo que un grupo de campesinos soli- 
citaba audiencia a las puertas del palacio 
de gobierno. 35 

CHIAPAS Y EL ARTE DE GOBERNAR 1973-1993 

32 Mucho se ha insisrido sobre tales continuida- 
des, pero un bot6n de muestra que me parece ilustra- 
tivo es el comentario de un chiapaneco que, ya re- 
basado el primer cuarto del siglo XX, acompafiaba 
los fines de semana a su tfa para alquilar sus indios a 
la plaza de Comitan; alli, las personas interesadas en 
que !es realizasen faenas dornesticas ode orro tipo 
pagaban a la sefiora una suma y se llevaban por un 
tiempo al trabajador. Entrevista a ex funcionario chia- 
paneco realizada en la ciudad de Mexico, julio de 
1990. 

33 Vease Cruz, Absalon Castellanos, 1982. 

construia un intercambio societal de carte 
servil, patrimonialista y clientelar. Dentro 
de escenarios que recordaban tiempos del 
porfiriato supuestamente superados,32 
cuotas importances de poder iban apareja- 
das a una propiedad agraria cuyas pugnas 
estaban lejos de constituir simples dispu- 
tas de tipo econ6mico. 

Los patrones de socializaci6n tradicio- 
nales, en los que descansaba ese mundo 
con aroma a campo, mostraban, sin em- 
bargo, signos de resquebrajamiento; cada 
vez mas se requerfa utilizar las fuerzas pii- 
blica y privada para reproducir el orden, 
y el espacio para satisfacer las demandas 
de la poblaci6n se volvfa sumamente es- 
trecho. En este sentido, ya antes de que el 
EZLN apareciese en escena, focos rojos pre- 
sagiaban altos niveles de tension enrre las 
esferas social y esratal. 

Para ejemplificar los desencuentros 
enrre una y otra esfera, 1985 se vuelve un 
afio paradigrnatico. En ese momenro se 
encontraba a cargo del ejecutivo estadual 
un militar de carrera (el general Absalon 
Castellanos), cuyo nombramiento dificil- 
rnente puede calificarse como hecho for- 
tuito. 33 Solo quienes intervinieron direc- 
tamente en su designaci6n conocen los 
pesos y contrapesos que inclinaron la ba- 
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37 Vease "Comisi6n del gobiemo de Chiapas para 
dialogar con marchistas de la CIOAC", El Dia, 22 de 
julio de 1985. 

38 Vease "Chiapas: se levant6 el plant6n frente a 
Palacio", El Dia, 27 de julio de 1985. 

39 Vease "Turbulencia en Chiapas ante oidos sordos 
del gobiemo", El Universal, 30 de julio de 1985. 

40 Vease Armando Sepulveda y Leticia Hernan- 
dez, "Crece en el agro el repudio al gobernador Cas- 
tellanos", Excdsior, 12 de octubre de 1985. 

ci6n, pero de antemano se establecfa que 
"quienes se encuentran en reclusorios de 
la entidad purgan condenas por haber in- 
currido en la comisi6n de delitos del or- 
den comun".37 

A pesar de lo que el discurso afirrna- 
ba, en el acuerdo que finalrnente se firm6 
quedaba incluida la liberaci6n de cuatro 
presos politicos y el desistimiento de dos 
6rdenes de aprehensi6n; adernas de que 
se establecfa el compromiso de analizar 
once problemas agrarios y de otorgar ere- 
diros a 21 comunidades de los municipios 
de Comitan, Simojovel y Villa las Rosas. 38 

Agosto fue recibido con rnovilizacio- 
nes similares, 39 y en octubre la disposi- 
ci 6n al dialogo se acab6: en un nuevo 
plant6n cientos de campesinos exigfan el 
cese a la represi6n y denunciaban a las ca- 
ciques que aprovechaban su alianza con 
el gobierno. Mientras una comisi6n de 
las primeros dialogaba con representantes 
del ultimo, la policfa estadual disperse a 
los inconformes a tires y con gases lacri- 
m6genos. La violencia alcanz6 a quienes 
no participaban en el acto, y ademas de 
los 28 campesinos que resultaron heridos, 
el alcalde priista de Pueblo Nuevo, que 
observaba desde el balc6n del edificio del 
Partido Revolucionario Institucional, fue 
seriamente Iesionado.t? Algunos miern- 
bros del Partido Acci6n Nacional que es- 
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36 Vease Pedro Arriaga, "700 paristas bloquearon 
el cenrro de Tuxda Gutierrez", El Universal, 17 de 
julio de 1985. 

En· julio, el centro de Tuxtla fue blo- 
queado por 700 personas, entre las que se 
encontraban indf genas expulsados de los 
Altos, miembros de la Coordinadora de 
Luchas Populares Emiliano Zapata e inre- 
grantes de la secci6n 7 del Sindicato Na- 
cional de Trabajadores de la Educaci6n 
(SNTE). Sus demandas abarcaban desde el 
regreso de los expulsados hasta la regula- 
rizaci6n de las colonias populares, pasando 
por el pa§o que se adeudaba a los cafi- 
culrores. 3 

Cuando dfas despues la Central Inde- 
pendienre de Obreros Agrfcolas y Campe- 
sinos (CIOAC) organiz6 una marcha a la 
capital del estado, el gobiemo decidi6 evi- 
tar los oficios mediadores de la organiza- 
ci6n (ante la negativa de los lfderes para 
establecer el dialogo) y tratar directamen- 
te con los campesinos. De acuerdo con el 
diagn6stico que hiciera el subsecretario 
general de gobierno, la mayorfa de los 
problemas planteados escapaban al am- 
bito estadual e involucraba ranto institu- 
ciones y organismos federales (Secretarfa 
de Agricultura y Recursos Hidraulicos 
[SARH], la Cornpafiia Nacional de Subsis- 
tencias Populares [CONASUPO], Instiruto 
Nacional Indigenista [INI], Institute Me- 
xicano del Cafe, Secretarfa de la Reforma 
Agraria [sRA]), coma instancias semioficia- 
les y/o privadas (Banco de Credito Rural 
del Istmo, Aseguradora Nacional Agrico- 
la y Ganadera). En cuanto a las denuncias 
par la existencia de presos politicos y or- 
denes de aprehensi6n contra campesinos, 
se asegur6 que el gobernador Absalon 
Castellanos habfa ordenado una investiga- 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


DIANA GUILLEN 

44 Las principales fuenres a las que se recurri6 
para elaborar esta parte fueron hemerognificas; si bien 
se tuvo acceso tanto a peri6dicos locales como a na- 
cionales, se privilegi6 a los segundos porque el simple 
hecho de haber alcanzado ese piano (nacional) consti- 
tuye un indicador sobre los alcances del conflicto o ac- 
ci6n resefiados. Ahora bien, incluso a parrir de esa 
primera selecci6n, la camidad de noticias era tan 
grande que se eligieron exclusivamente los mas repre- 
senrativos y se dejaron fuera dos cuestiones tarnbien 
vinculadas con el ejercicio de gobiemo (los conflictos 
religiosos y las disputas polfrico-electorales), ya que 
ambas ofrecen material para elaborar trabajos espe- 
cfficos, 

45 Las huelgas no quedaron incluidas en ninguno 
de los dos rubros, porque si bien alrededor de ellas 
pueden generarse algunos de los procesos propios de 
ambas categorfas (la lucha magisterial brinda buenos 

con el mismo proposito, podrfan cirarse 
multiples hechos historicos que, distri- 
buidos en el lapso estudiado, cumplirfan 
fines similares. Sin embargo, para evitar 
que el ciimulo de datos oculte las grandes 
tendencias, se retomaron, a partir de un 
orden que facilita SU aruilisis, solo algunos 
casos masque complementan lo ex- 
puesro."" 

Las acciones sociales que he considera- 
do como retos en la tarea de gobernar que- 
daron agrupadas en tres categorfas: a) las 
que estuvieron vinculadas con una apro- 
piaci6n de espacios piiblicos y privados 
(aquf incluyo desde las invasiones hasra 
las tomas de edificios urbanos, pasando 
por los bloqueos a las vias de rransito y 
los plantones); b) las que iban asociadas a 
alguna forma de mostrar piiblicamente 
el descontento (aquf incluyo a las manifes- 
taciones, marchas y mi'tines);45 c) las que 
genericamenre formarfan parte de la lla- 
mada seguridad publica (aquf incluyo 
procesos delictivos del orden cormin tales 
como robo, asesinato y secuestros). 
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41 Vease "La situacion en Chiapas, virtual esrado 
de sirio: tres partidos", Uno mds Uno, 26 de julio de 
1985. 

42 V ease "Violencia chiapaneca", El Universal, 
17 de octubre de 1985; Correa, "Gobernador", 1985, 
pp. 29-30; "Se rnulriplican", 1986, pp. 22-24. 

43 Vease "Sera dificil que los partidos de oposi- 
cion logren desestabilizar la paz de chiapanecos. No 
han mellado los programas gubernarnentales", El 
Dia, 15 de ocrubre de 1985; Guerra Perez, "En Chia- 
pas impera el mandate de la ley", El Dia, 7 de no- 
viernbre de 1987; y Guerra Perez, "La justicia en 
Chiapas da tranquilidad y seguridad al pueblo", El 
Universal, 7 de noviembre de 1987. 

taban en el parque fueron "bruralmente 
heridos por los policfas, a pesar de que 
nos identificamos'' .41 

El nivel de conflictividad y la incapa- 
cidad del gobierno para controlarla lleva- 
ron a solicitar ante el Congreso de la 
Union la desaparici6n de poderes. El in- 
forme de Eduardo Robledo, diputado fe- 
deral en ese entonces, reconocfa la inesta- 
bilidad politica y social que privaba en 
Chiapas (caracterizada por la agudizaci6n 
del bandolerismo, la persecuci6n ilegal, 
la permanencia de injusticias lacerantes 
y hasta el asesinato) y agregaba la nece- 
sidad de tomar medidas que perrnirieran 
el regreso al orden, la legalidad y la se- 
guridad ciudadana.42 

A pesar de las pruebas contundentes 
en sentido contrario, el piano discursivo 
reflejaba una negaci6n de que la sociedad 
hubiese rebasado las ofertas institucionales 
para mediar sus vfnculos con el aparato 
esratal. De acuerdo con las declaraciones 
oficiales, "todo estaba en calma" .43 

Ademas de las muestras elegidas para 
ilustrar los problemas que en 1985 en- 
frenraba el gobierno a la hora de ejercer 
sus funciones reproductoras del orden y 
de los orros ejemplos hasra aquf utilizados 
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INl en los Altos", El Universal, 16 de julio de 1983, 
p. 19; Heliodoro Cardenas Garza, "Exigen rojolaba- 
les cese a la corrupcion en el agro", El Dia, 14 de 
junio de 1984, p. 6; Leticia Hernandez, "Perjudica 
el papeleo a 118 de las comunidades indlgenas rojola- 
bales", Excelsior, 15 de junio de 1984, p. 7-D; Leticia 
Hernandez, "Decenas de indfgenas tojolabales to- 
maron las oficinas del INI", Excelsior, 10 de junio de 
1987, p. 11-D. 

49 Vease "Ocupan bodegas para presionar a Co- 
NASUPO", El Dfa, 16 de enero de 1986, p. 8; "Agri- 
cultores de Chiapas firmes: rnejor pago o no devuel- 
ven las bodegas", Excelsior, 18 de enero de 1986, 
p. 1; Leticia Hernandez, "Toman campesinos 90 bo- 
degas de CoNASUPO en Villa Flores, Chiapas", Excel 
sior, 28 de enero de 1986, p. 2 en las estados; "Se cum- 
plen 30 dfas de la toma de bodegas a CONASUPO en 
Chiapas", Excelsior, 23 de frebrero de 1986, p. 2 
en Los estados; Heliodoro Cardenas, "Manos ajenas 
a verdaderos campesinos en la toma de bodegas Co- 
NASUPO en Chiapas", El Dia, 4,de abril de 1986, 
p. 6; Cesar Espinoza, "Campesinos de la Frailesca 
devolvieron las bodegas de CONASUPO", El Dia, 14 
de junio de 1986, p. 7. 

5° Cesar Barrientos, "Ocupan cafeticultores de 
Chiapas la sucursal del Banco Rural del Istrno", 
Excelsior, 7 de mayo de 1983, p. 23-A. 

51 Rodolfo Lopez Sol, "Devuelven plantaciones 
de TABAMEX en Chiapas", Exaiisio«, 11 de marzo de 
1984. 

52 Vease Jose Rosemberg Ovilla, "Toman estu- 
diantes las insralaciones de recrorfa de la uxch", El 
Universal, 30 de septiernbre de 1983, p. 25; Jose 
Rosemberg Ovilla, "Toman instalaciones de la UAch, 
piden el cese del rector", El Universal, 28 de noviem- 
bre de 1984, p. 23; Amer Flores Meneses, "Continua 
el conflicro en la UNAch; nadie depone actitudes", El 
Dia, 19 de febrero de 1985, p. 6; "Continua el con- 
flicto de la UNACh", Excelsior, 15 de febrero de 1985, 
p. 4; "Lleva 20 dias tomada la recrorfa de la UAch, no 
sevislumbra solucion", Excelsior, 6 de rnarzo de 1985, 
p. 3; "Un mes de ocupada la rectorfa de la uxch", 

las de la CONASUP0,49 las de BANRU- 
RAL,50 las de Tabacos Mexicanos (TABA- 
MEX),51 las de la uAch,52 y tambien las del 
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ejemplos en este sentido), consriruyen un canal de 
participacion instirucional que, en terminos genetales, 
no representaban amenazas importances para la go- 
bemabilidad. 

46 Vease Porfirio Dfaz Lopez, "Sin solucion el 
problerna de los maestros en Chiapas", Excelsior, 28 
de ocrubre de 1979, p. 7-D; Porfirio Dfaz Lopez, 
"Alumnos y maestros de la ESM roman las oficinas 
de la SEP en Chiapas", Excelsior, 28 de ocrubre de 
1979, pp. 5-A y 12; Cesar Espinoza, "Maestros sin 
pago, por la coma de las oficinas de la SEP", El Dia, 
28 de febrero de 1981, p. 3; Jose Rosemberg Ovilla, 
"3 000 normalistas de Chiapas comaron instalaciones 
de la SEP, piden un presupuesto de 112 millones", 
El Universal, 4 de agosto de 1983, p. 19; "Ocupan la 
delegacion de la SEP en Tuxtla Gutierrez", El Uniter · 
sat, S de agosro de 1983, p. 23; Leticia Hernandez, 
"Tomaron la Secrecarfa de Educacion 'en Chiapas", 
Excelsior, 4 de septiernbre de 1984, p. 32-A. 

47 V ease Leticia Hernandez, "Se unen al paro de 
la CNTE en Tuxtla 30 mil maestros", Excelsior, 19 de 
marzo de 1989, pp. 1 y 3; Manuel Kinto, "Profesores 
roman en Tapachula las oficinas de recaudacion de 
Hacienda", El Dia, 16 de diciembre de 1988, p. 9. 

48 Vease Amee Flores Meneses, "Ocuparon insta- 
laciones del INI en Chiapas campesinos tzotziles'', El 
Dia, 6 de julio de 1983, p. 6; Amer Flores Meneses, 
"Insisten indfgenas en que Salomon Nahamad re- 
suelva los problernas", El Dia, 7 de julio de 1983, 
p. 6; Cesar Barrientos, "Aumento a los productos de 
5 000 indtgenas o no salen del INI", Excelsior, 13 
de julio de 1983, p. 5-D; Jose Rosemberg Ovilla, 
"Devuelven indtgenas chiapanecos las oficinas de! 

Respecto a la apropiaci6n de espacios 
publicos y privados, se ha hablado de las 
invasiones rurales y de los bloqueos a ins- 
talaciones de algunos organismos de ca- 
racter federal, cuya presencia en la entidad 
alter6 los equilibrios locales. Otras mas de 
las ocupaciones realizadas tuvieron como 
escenario oficinas de gobiemo (centraliza- 
das y descentralizadas): las de la Secretarfa 
de Educaci6n Publica (SEP),46 las de re- 
caudaci6n de la Secretarfa de Hacienda ls 
Credito Piiblico (sHyCP),47 las del INI, 8 
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la independencia", Excelsior, 6 de diciembre de 1987, 
p. 2; Leticia Hernandez, "Atacan partidarios del PST 
a polidas que custodiaban la alcaldfa de Simojovel, 
Chiapas'', Excelsior, 9 de diciembre de 1987, p. 44-A; 
Cesar Espinoza, "Toman campesinos las akaldfas de 
Amatan y Solosuchiapa, en Chiapas", El Dia, 24 
de diciembre de 1987, p. 7; Cesar Espinoza, "Chia- 
pas, mosaico de grand es diferencias", El Dia, 4 de 
febrero de 1988, p. 7; "Frentes politicos. Ocupan al- 
caldfa de Chiapas", Excelsior, 28 de diciembre de 
1988, p. 26-A; Leticia Hernandez, "Formal demanda 
en Tapalapa, Chiapas, contra 27 priisras", Excelsior, 29 
de diciembre de 1988, p. 2; "Priistas y opositores 
roman siete alcaldfas en Chiapas", El Dia, 30 de 
diciembre de 1988, p. 7. 

55 Vease Leticia Hernandez, "Siguen en poder 
de trabajadores, las instalaciones del ingenio Pujiltic", 
Excelsior, 17 de julio de 1986; Leticia Hernandez, 
"Entregan los cafieros el ingenio Pujiltic; los duefios 
aceptaron todas sus peticiones", Excelsior, 18 de julio 
de 1986, p. 3 en los estados; Rodolfo Lopez, "Ocupan 
campesinos una planta procesadora de cacahuate", 
Excelsior, 2 de octubre de 1986, p. 2 en los esrados. 

56 Vease "Desalojo violenro de cafeticulrores, 
exigen el pago de 30 rnillones", Excelsior, 20 de 
diciembre de 1984, p. 9-D; "Fuera de peligro cam- 
pesinos cenopistas", Excelsior, 22 de diciembre de 
1984, p. 38-A. 

57 Leticia Hernandez, "Se apoderan del local de 
ANACSA en Chiapas", Excelsior, 19 de diciembre 
de 1985. 

58 V ease "Violenta toma del sindicato de bur6- 
cratas", Excelsior, 24 de julio de 1985, p. 2 en loses- 
tados. 

59 Vease Leticia Hernandez, "Cumple 3 dfas 
ocupado el edificio del SNTE en Tuxtla", Excelsior, 30 
de mayo de 1988, p. 2. 

existfan requerimientos econ6micos;55 y 
locales pertenecientes a agrupaciones cor- 
porativas como la U ni6n Estatal de Pro- 
ductores de Cafe,56 la Asociaci6n Nacio- 
nal Agricola y Ganadera (ANACSA),57 el 
Sindicato de Trabajadores del Gobierno 
del Estado,58 y el SNTE.59 Otro tipo de 
apropiaciones fueron los medios de trans- 
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Excelsior, 17 de marzo de 1985, p. 4; "Entregan la 
recrorfa alumnos y caredraeicos de la UNAM", Excelsior, 
23 de noviembre de 1985, p. 2 en los estados; Leticia 
Hernandez, "La destituci6n del rector Garcia Sanchez 
demandan los universirarios chiapanecos", Excelsior, 
15 de enero de 1987, p. 10-A; "Fracasan las platicas 
entre los alumnos de la UNACh y el rector", Excelsior, 
17 de enero de 1987, p. 2 en los estados; Leticia Her- 
nandez, "Irrumpe la policfa en la UNACh, 'heridos 
al desalojar alumnos", Excelsior, 18 de enero de 1987, 
p. 3 en los estados. 

53 Vease "Toman instalaciones del IS5.5TE Chia- 
pas", Excelsior, 13 de febrero de 1985, p. 2. 

54 Vease Porfirio Dfaz Lopez, "Piden destiruir 
al alcalde de la Concordia y roman la presidencia", 
Excelsior, 21 de octubre de 1983, p. 6-D; Humberto 
Aranda, "Frentes politicos. Ocupan alcaldfas en Chia- 
pas", Excelsior, 24 de octubre de 1983, p. 22-A; Cesar 
Barrientos, "Se apoderaron priistas de la presidencia 
municipal de Socoltenango", Excelsior, 11 de diciem- 
bre de 1983, pp. 4-A y 6; Pedro Arriaga, "Conrirnian 
los campesinos de Pantepec, Chiapas, apoderados de 
la presidencia", El Universal, 11 de julio de 1985, p. 
19; Leticia Hernandez, "Ocuparon 300 habitantes 
de Chil6n la presidencia municipal", Excelsior, 10 de 
septiembre de 1985, p. 37-A; Alfredo Cordova, "Dis- 
par6 la policfa sobre bur6cratas; desalojan un ayun- 
rarniento", Excelsior, 1 de febrero de 1986, p. 2 en 
los estados; Leonel D. Lopez, "Toman indigenas el 
palacio de Jitotol, piden al alcalde cuentas sobre 80 
millones de pesos", El Universal, 29 de abril de 1987, 
p. 27; Leonel D. Lopez, "Tomaran una alcaldfa en 
Chiapas", El Universal, 3 de junio de 1987, p. 22; 
Leticia Hernandez, "Toman la alcaldfa campesina de 

ISSSTE;53 aunque las dos Ultimas se inclu- 
yeron en el recuento de 1985, conviene 
volverlas a considerar desde el punto de 
vista ternatico mas que cronol6gico, sobre 
todo en el caso de la uxch, donde se trat6 
de un problema recurrente. 

Las tomas incluyeron tarnbien ayunta- 
mientos, a los que se les demandaba desde 
servicios hasta cuestiones de tipo electo- 
ral;54 empresas privadas contra las que 
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coordinadores de luchas populaces", Excelsior, 15 de 
agosto de 1984, p. 9-D. 

65 Vease Guillen, "Chiapas", 2003. 
66 Vease Cuaderno, 1998, pp. 3-4. 
67 Ibid. 

por dicha vfa rindi6 los frutos que espera- 
ban quienes recurrieron a ella; mas bien, 
la respuesta casi cr6nica (sobre todo en 
los ambiros local y estadual) foe la re- 
presion.P? 

Finalmente estarfan las actividades 
delictivas del orden cormin que, en el caso 
de Chiapas, mas de una vez se confundie- 
ron con protestas de tipo polftico. Si bien 
desde el punto de vista gubernamental 
las fronreras entre unas y otras eran difu- 
sas, conviene establecer que se trata de fe- 
n6menos diferenciados y que las primeras 
clan cuenta de una descomposici6n social 
no necesariamente vinculada con otras 
muestras de inconformidad descritas a lo 
largo de este trabajo. 

De acuerdo con las estadfsticas oficia- 
les, el rnimero de presuntos delincuentes 
registrados en los juzgados de primera 
instancia de los fueros federal y comun 
aumento entre 1985 y 1997 de 3 592 a 
5 754 para el primer caso, y de 3 335 
a 4 924 para el segundo. 66 El mayor In- 
dice de crecimiento para el plano federal 
se explica en parte por la inclusion de ru- 
bros no considerados antes de 1990 (ar- 
mas prohibidas, internamienro ilegal de 
inmigrantes, encubrimiento, ataque a las 
vfas, contra la riqueza forestal, entre 
otros), pero de cualquier manera es de Ha- 
mar la atenci6n. 

Durante el mismo lapso, el mirnero 
de los presuntos responsables de robar 
pas6 de 947 a 1 429, y los acusados de 
infringir lesiones a terceros disminuy6 
de 1 186 a 971.67 Seria diffcil recuperar 
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60 "Prorestas contra el aumento de transporte", 
Excilsior, 5 de febrero de 1985, p. 28-A; "Secuestraron 
los estudiantes autobuses en Tuxrla", Excelsior, 27 de 
noviembre de 1985, pp. 1 y 2 en los estados; "Arna- 
gan alwnnos de la UNACh paralizar el transporte si 
no cesan al rector", Bxalsior, 19 de enero de 1986. 

61 Vease Leticia Hernandez, "Bloquearon el 
puente fronterizo los esrudiantes de la Universidad de 
Chiapas", Excelsior, 11 de occubre de 1984, p. 7-D; 
Arnet Flores Meneses, "De no resolverse demandas, 
bloqueara el rnagisterio un puente internacional", El 
Dfa, 3 de marzo de 1985, p. 5. 

62 Vease Francisco Niifiez L., "La tropa normaliz6 
la situacion en Chiapas", Excelsior, 7 de marzo de 
1979, p. 27-A; Porfirio Diaz Lopez, "Liberrad a los 
que bloquearon una carretera", Excelsior, 8 de marzo 
de 1979, p. 8-D; "Grupos del PAN, PRT y PST blo- 
quearon el paso en la carrerera Panamericana", El 
oa, 13 de mayo de 1986, p. 7. 

63 En este rubro la marcha de Xi'Nich serfa la 
mas importante. Vease Lopez, "Xi'Nich", 1992, 
p. 27; Correa, "Marcha", 1992, p. 21. 

64 "Manifestaci6n campesina contra la policfa 
de Tuxda Gutierrez", Excelsior, 21 de septiembre de 
1975, p. 17-A; Rodolfo L6pez Sol, "Invaden el centro 
de Tapachula 1 500 comerciantes que protestan", 
Excelsior, 22 de noviembre de 1983, p. 6-D; Leticia 
Hernandez, "Marcha-mitfn anuncian en Chiapas 

porte colecrivo'? y las vfas piiblicas que, 
como el puente fronterizo con Guatema- 
la,61 o la carretera Panamericana,62 ade- 
mas de su valor estrategico, resultaban 
indispensables para asegurar el flujo de 
personas y vehfculos. 

Por lo que se refiere a las manifestacio- 
nes, marchas y mftines, vale la pena se- 
fialar su tridimensionalidad al hacerse pre- 
sentes en los planos local, estadual ~ 
nacional. Las ubicadas en este ultimo 3 

estuvieron en general vinculadas con plie- 
gos petitorios relativos a cuestiones agra- 
rias y no satisfechas por las jurisdicciones 
territorial.es respectivas (municipal y esta- 
dual).64 Pocas veces la presi6n ejercida 
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69 v ease Alejandro Inigo, "Pueblo sin ley al lado 
de la presa Nezahualcoyorl", Excelsior, 5 de mayo de 
1972, p. 14-A. 

70 Vease "Chiapas", 1978, pp. 20-22. 
71 Vease "Policfas", 1980, pp. 10-13. 

predominio a partir del monopolio de la 
cerveza que posefan.69 

Por lo que se refiere a la presencia del 
ejercito, durante la decada de los setenta 
el mirnero de efectivos destacamentados 
en la entidad creci6 de manera considera- 
ble. Aunque serfa diffcil documentar esra 
afirmaci6n con datos oficiales, se trata de 
un hecho que me toc6 corroborar a simple 
vista; mi experiencia en la zona fronteriza 
foe queen 1973 los militares todavfa 
pasaban desapercibidos, mientras que cin- 
co afios mas tarde el panorama era total- 
mente distinto: retenes en la carretera, sol- 
dados que deambulaban por las ciudades 
y fronteras celosamente custodiadas. 

En 1978 existfa el proyecto de cons- 
truir un eje carretero con aeropuertos pa- 
ralelos que rodeara los yacirnienros pe- 
troleros, las presas, la selva y los Altos. 
Adernas de cumplir las funciones formal- 
mente asignadas y que basicamente se 
centraban en el resguardo de la frontera, 
el ejercito recurrfa a simulacros de lucha 
antiguerrillera ya despliegues de su po- 
tencial para amedrentar a la poblacion.?? 

A mediados de 1980 se denunciaban 
los atropellos que cometfan las fuerzas 
publicas, quienes estaban aliadas con los 
finqueros y estaban encabezadas por el 
ejerciro; se hablaba de entre 7 000 y 
9 000 efectivos de este ultimo."! A fines 
de ese afio se organiz6 un simulacro de 
guerra que involucr6 a cinco estados del 
sureste (Yucatan, Chiapas, Quintana Roo, 
Tabasco y Campeche) yen el que partici- 
paron 43 705 hombres movilizados en 
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68 Vease "Agitaci6n en Chiapas", Excelsior, 5 de 
abril de 1976, p. 6-A; "Aumenta la violencia en 
Chiapas", Excelsior, 22 de noviembre de 1988, p. 4. 

el mundo de la delincuencia a partir de ci- 
fras y/o notas rojas, pero en ambas encon- 
tramos respaldo para la hipotesis de que 
las fronteras del mismo se ampliaron, su- 
mandose al conjunto de desaffos que des- . 
de el gobierno debian de resolverse. 68 

Adernas de condiciones estructurales 
que afectaban a amplios sectores de la po- 
blaci6n, las situaciones de anomia fueron 
apoyadas por la irrupci6n de actores ex6- 
genos. La apertura de instalaciones para 
explotar petr6leo y elecrricidad y el tras- 
lado de elemenros policiacos y del ejercito 
favorecieron el incremento de oportuni- 
dades para obtener recursos al margen de 
la ley. 

Droga, prostitucion, alcohol, robos, 
por mencionar solo algunas de dichas op- 
ciones, rebasaban los espacios donde se 
concentraban desde empleados de PEMEX 
y de la CFE, hasra soldados rasos y policfas; 
sin embargo, interesa destacar que este 
tipo de situaciones se agudizaron a raiz 
de que tales personajes se concentraron 
en territories espedficos de la entidad. 

Ya en 1972 se denunciaba que el cam- 
pamento que se habfa levantado en Rau- 
dales de Malpaso, para los trabajadores 
que construyeron la presa de Nezahual- 
c6yotl, se habfa convertido en un pueblo 
sin ley. La poblaci6n era de 5 403 habi- 
tantes que vivfan en casuchas de madera 
abigarradas de 173 lores; habfa 54 can- 
tinas, dos lupanares, 160 prostitutas y 
cinco polidas. La unica autoridad era un 
juez que dependfa de la cabecera munici- 
pal de Tecparan, a 60 kilornetros del lu- 
gar, desde donde los hermanos Joel, 
Miguel y Ramiro Conde establecfan su 
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76 Entrevista a funcionario chiapaneco realizada 
en la ciudad de Mexico, octubre de 1993. 

77 Para un seguimiento puntual de los procesos 
que antes de 1994 se tradujeron en la virtual milita- 
rizaci6n de la entidad y de sus consecuencias sobre la 
vida local vease Guillen, "Chiapas", 2003. 

78 Respecto a las prorestas contra la violencia y 
los abusos en los que por lo general incurrfa la fuerza 
publica vease Centro, Resumen, 1989, p. 29-31. 

De lo que hasta aqui se ha dicho se des- 
prende que acciones aparentemente ais- 
ladas, y muchas veces con escasa o ningu- 
na conexi6n entre sf, daban cuenta de un 
resquebrajamiento profundo. Los impac- 
tos de este Ultimo se rnanifesraban en la 
ausencia de legitimidad que por lo gene- 
ral acompafiaba a las decisiones y acres 

CONTROLAR 0 GOBERNAR 

do, la presencia de la fuerza publica fe- 
deral dentro de los lfrnites de Chiapas te- 
nfa rambien que ver con las necesidades 
de control de un aparato estatal al que las 
riendas se le escapaban de las manos, y 
gue incluso planeaba utilizar los viejos 
caminos coloniales y construir un camino 
militar para res§uarda,r el Centro y Norte 
de la entidad. 7 

Finalrnente el tiro salio por la culata, 
y lejos de solucionar los problemas de 
gobernabilidad el ejercito contribuy6 a 
ahondarlos. 77 Con la intervenci6n federal 
se pretendfa restaurar un orden que re- 
sultaba doblemente golpeado: por un lado, 
quedaban de rnanifiesto las limitaciones 
para resolver conflictos a craves de las vfas 
institucionales y, por el otro, se manifes- 
taba la necesidad de recurrir a actores aje- 
nos a la entidad que violentaban la ya de 
por sf erosionada dinarnica local. 78 

CHIAPAS Y EL ARTE DE GOBERNAR 1973-1993 

72 Vease Reyes, "Ocho", 1980. 
73 El pais esra dividido en IX regiones militares 

y la VII cuenta con siete zonas militares: la 29 con sede 
en Veracruz, la 30 con sede en Tabasco, la 31 con 
sede en Chiapas, la 32 con sede en Yucatan, la 33 
con sede en Campeche, la 34 con sede en Quintana 
Roo y la 36 con sede en Chiapas. El cuadro con codas 
las regiones y zonas militares puede verse en Lopez, 
Guerra, 1996, p. 62. 

74 Entrevista a funcionario de la Procuradurfa 
de juscicia del Estado, ciudad de Mexico, diciembre 
de 1993. 

75 Para 1997 y citando como fuente a la Coordi- 
naci6n de Organismos no Gubernamentales por la 
Paz (CONPAZ) se hablaba de 40 000 soldados (30% 
del total de los militares del ejercito mexicano) dis- 
tribuidos en 70% de los 111 municipios de Chiapas. 
En agosro de ese mismo afio se mencionaba la pre- 
sencia de 20 000 soldados en 40 campamenros, cinco 
cuarteles y una zona militar concentrados en los mu- 
nicipios de Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano. 
V~ase Gomez, "Chiapas", 1998. 

un tiempo record de 7 2 horas a lo largo 
de 2 000 kilornerros.F 

Los efectivos enviados a Chiapas for- 
maban parte de la T" Region Militar,73 
cuya comandancia se localizaba en Tuxtla 
Gutierrez y queen 1993 estaba bajo el 
mando del general Miguel Angel Godi- 
nez (jefe del Estado Mayor durante else- 
xenio de Jose Lopez Portillo); como parte 
de ella aparecfan la 31a y la 36a zonas mi- 
litares con cuarteles en Tuxtla (para fun- 
ciones mas bien administrativas), San 
Cristobal, Comitan y Tapachula.74 

El mirnero de elementos que integra- 
ban los cuarteles militares se volvio to- 
davfa mas grande a partir de que el EZLN 
aparecio en escena, 75 pero ya habfa crecido 
notablemente en los afios previos al con- 
flicro, bajo el pretexto de resguardar la 
frontera de la guerra centroamericana y 
posteriormente del narcotrafico. En el fon- 
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81 Vease Camou, Desafios, 2001, pp. 17-20. 
H2 Un analisis detallado sobre las caracterfsricas 

y limitaciones de! Estado en Chiapas puede encon- 
rrarse en Guillen, "cAtisbos'", 2001. 

do ademas de ello existen escasos marge- 
nes de legitimidad que respalden su 
empleo, lejos de ser una salida se convierte 
en fuente de nuevos desarreglos. Tal serfa, 
a mi parecer, uno de los hilos que hilvana- 
ron la historia reciente de Chiapas. 

Desde tal perspectiva, quiza los termi- 
nos mas conveniences para definir la si- 
cuaci6n que se vivi6 en la entidad entre 
las decadas de los setenta y los noventa 
no sean deficit y crisis de gobernabilidad, 
pues la posibilidad de acceder a los esta- 
dios positivos de la tipologfa en la que se 
basan ambos conceptos (el ideal y el nor- 
mal) nunca estuvo al alcance. 

Si no existen elernentos institucionales 
que aseguren el monopolio legfrimo de 
la fuerza y el poder se ejerce sin reglas de 
acceso y distribuci6n, lo primero que se 
tendrfa que consolidar son las relaciones 
basicas de gobierno. Las construcciones 
ce6ricas sobre la gobemabilidad provienen 
de pafses donde el terrnino governability 
buscaba evaluar la eficiencia del actuar 
gubernamental (governance), pero la pre- 
misa era que esre ultimo cumplfa los 
requisitos rninimos que le son inherentes 
dentro de un Estado moderno.81 

Salta a la vista que la siruacion en 
Chiapas era muy distinta; los procesos 
tendientes a centralizar recursos y mono- 
polizar la violencia fisica desde un espacio 
piiblicamenre construido con dicho fin 
resultaban mas bien precarios y la re- 
nuencia de las instancias gubernamenta- 
les para delimitar un ambito autonorno 
respecto de los intereses privados se evi- 
denciaba constantemence. 82 
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79 A prop6sico del concepto de neoligarquizaci6n 
que se ha utilizado para caracterizar esre tipo de pa- 
trones vease Ruiz, "Crisis", 1995. 

80 Enrre 1974 y 1987 se registraron en las fuen- 
res piiblicas de informaci6n 4 731 casos de acciones 
represivas en Chiapas, acciones que abarcaban ase- 
sinatos; heridos y lesionados; detenidos y presos; in- 
tento de secuestro y secuestros; torturas; desapareci- 
dos; atentados; expulsiones; intentos de violaci6n y 
violaciones; agresiones ffsicas; intentos de desalojo 
y desalojos; robos de pertenencias y de documenta- 
ci6n agraria; allanamientos de morada; saqueos de 
oficinas y archives; acordonamiemos policfacos; ame- 
nazas de muerte; represi6n a marchas y mftines; in- 
timidaci6n, y destrucci6n de viviendas, iglesias yes- 
cuelas. Vease lnfmme, 1989. 

de gobierno y en el estrecho margen de 
maniobra para resolver demandas que por 
el simple hecho de plantearse cuestiona- 
ban el statu quo. 

Encuenrros y desencuentros de las es- 
feras societal y estatal iban mas alla del 
tema de la gobernabilidad, pero era a tra- 
ves de ella que afloraban los niveles de 
erosion de un orden basado en patrones 
oligarquicos de intercambio politico?" y 
en estructuras socioecon6micas altamente 
polarizadas. 

Durante la etapa a la que aqui hemos 
referido, los intentos por resanar fracturas 
de larga data y fisuras gestadas en el corto 
plazo inclufan la alternativa de negociar 
y/o de impedir que los conflictos subieran 
de tono. Sin embargo, tambien se privile- 
gi6 el uso de la fuerza, e independiente- 
mente de las veces que se lleg6 al enfren- 
tarniento abierto'" el que se recurriera a 
ella contribuy6 a desgastar la labor guber- 
namental. 

La violencia como instrumenro para 
resolver conflictos, incluso la institucional, 
deja siempre saldos negativos, pero cuan- 
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85 Como bien dice Jestis Silva-Herzog Marquez 
"la gobernabilidad no esra ligada a ning6n tipo de re- 
gimen especial, no es patrimonio exclusivo de la de- 
mocracia o de! autoritarismo; la clave, en el fundo, me 
parece que es el disefio de las instituciones, la manera 
en que se vinculan los inrereses sociales y los 6rganos 
de decision y de deliberaci6n polfrica", Silva-Herzog, 
Puentes, 1998, pp. 8-9. 

86 El planteamiento neoconservador en torno a 
la gobernabilidad "explicaba su posici6n negativa (la 
ingobernabilidad) como el producto de una sobrecar- 
ga de demandas a las que el Esrado respondfa con la 
expansion de sus servicios y de su intervencion, pro- 
vocando inevitablemente una crisis fiscal". Alcantara, 
Gobernabilidad, 1995, p. 33. 

Sin embargo, su cornplejidad no es equi- 
valente a antagonismo85 ni justifica que 
para ganar gobernabilidad se reduzcan es- 
pacios dernocraricos. 

Cuando la incapacidad gubernamental 
para dar respuestas eficientes y legftimas 
a la sociedad se achaca a las avances y con- 
quistas en torno a la democracia, se esta 
invirtiendo el orden de los factores y, en 
esre caso, alterando el producto. Al igual 
que el medico que receta cortar la cabeza 
para evitar que duela, la tendencia a en- 
durecer la rnano para reducir, o de plano 
elirninar, la inrerlocucion con sociedades 
dinamicas y demandantes constituyen fal- 
sas soluciones a problemas reales. 

Asf, rebautizar la carga de solicitudes 
que debe procesar el aparato guberna- 
mental afiadiendole un sufijo como sobre, 
implica calificar las expectativas sociales 
de excesivas. 86 Estas constituyen una so- 
brecarga porque no se les puede atender, 
pero en caso de ser legftimas tendrfan que 
encontrarse los canales para hacerlo. 

La construccion de verdaderos cami- 
nos hacia la gobernabilidad tiene que ir 
mas alla del control sabre lo que la socie- 
dad plantea coma requerimientos; por 
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83 Vease Guillen, Chiapas, 1998, pp. 117-136. 
84 Vease Bobbie, Liberalismo, 1991, p. 104. 

Ante la ausencia de reglas basicas de 
convivencia polftica, la relaci6n entre go- 
bernantes y gobernados estaba de ante- 
rnano condenada a producir multiples 
choques. Los Ifrnires institucionales para 
procesar un descontento en el que abre- 
vaban afiejas y nuevas dernandas eran re- 
rnontados desde la sociedad a traves de 
tornas sirnb6licas y ffsicas de los espacios 
que se negaban (participaci6n publics en 
mfrines, rnarchas y manifestaciones, plan- 
tones, bloqueos, invasiones y dernas va- 
riables a las que aquf me he referido). 

En el otro extrema, el gobierno suplfa 
su carencia de herramientas instituciona- 
les con redes informales que perdfan efi- 
ciencia, 83 y con el creciente uso de una 
fuerza que se empleaba por igual contra 
acciones que provenfan de demandas jus- 
tas (algunas veces legales y otras no), de 
oportunismos politicos o del abanico de 
combinaciones posibles que se abrfan en- 
tre ambos polos. 

A las ojos de las responsables del go- 
bierno estadual, rodas ellas entraban en 
un mismo paquete, pues de una u otra 
forma amenazaban las bases de ese orden 
que, mas alla de SUS inequidades, Se les 
habfa encomendado reproducir. La idea 
que parece haber sustentado sus acciones 
estaba impregnada de tintes autoritarios 
y partfa del principio de que gobernabili- 
dad y democracia nose llevan bien. 

La relaci6n entre ambas variables es 
sumamente compleja, pues, en efecto, a 
primera vista, la libertad y la organizaci6n 
ciudadanas amplfan el margen para los 
reclamos sociales, al tiempo que la toma 
piiblica de decisiones puede quedar tan 
acotada que acaba por perder eficiencia. 84 
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-Centro de Informaci6n y Amilisis de Chia- 
pas, A. C., Resumen informativo, mun. 27, enero 
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Constituaon politica y C6digo electoral de! estado 
de Chiapas, Comisi6n Electoral del Esrado de 
Chiapas, Tuxtla Gutierrez, 1991. 

-Correa, Guillermo, "El gobernador intenta 
llenar con represi6n el vacfo de poder", Proceso, 
mun. 434, 23 de febrero de 1985, pp. 29-30. 

---, "La roarcha de Xi'Nich: 1 100 ki- 
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-Cruz, Jose Antonio, Absalon Castellanos y 
terratenientes: un andlisis coyuntural, U niversidad 
Aut6noma de Chiapas, Mexico, 1982. 
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