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 1. INTRODUCCION

 El estado de Chiapas es desde hace ma's de diez ainos el teatro de una
 serie de acciones criticas, algunas particularmente violentas, que traducen
 un estado de profundo malestar social y la emergencia de nuevas for-
 mas de lucha campesina. Las reiteradas expresiones de insatisfacci6n popu-
 lar, aunadas a la irrupcion de nuevos tipos de movilizacion, indican que
 en dicho estado (en donde se reproducen por lo demAs formas de control
 social extremadamente anticuadas) surge un movimiento popular con fuer-
 tes tendencias a homogeneizarse fuera de los canales de control y de expre-
 sion campesina de extraccion oficial. El objetivo de este estudio es ordenar
 la informacion disponible en relacion con la movilizacion campesina reciente,
 para esbozar un cuadro analitico de las principales formas de lucha, rei-
 viindicaciones y alternativas de cambio sociopolitico que propugnan los
 jornaleros agricolas, comuneros indigenas y ejidatarios chiapanecos, en su
 cotidiana lucha agraria.

 En Chiapas no existe "un movimiento campesino", sino m6as bien una
 constante agitaci6n de la base campesina mas amenazada en su capacidad
 de reproduccion, tanto economica como social. En muchos casos la lucha
 agraria se tifie de matices etnoculturales, puesto qtie la gran mayoria de
 las comunidades movilizadas son remanentes o integrantes de grupos indi-
 genas secularmente controlados por los miembros de la burguesia agraria
 estatal. Sin embargo, no podemos hablar de la lucha campesina chiapaneca
 como de una guerrilla interetnica en si, aunque los actores sociales invc-
 lucrados en los distintos conflictos provegan de varios grupos etnicos y por
 mucho que sus adversarios sean descendientes de terratenientes chiapanecos
 o herederos de fainilias extranjeras radicadas en el estado desde el ama-
 necer del porfirismo. Cabrla m6as destacar el repentino auge de la dinamica
 social que empuja a los campesinos, desde los limites de Tabasco hasta
 la frontera guatemalteca, a denunciar abusos, exigir restitucion de tierras,
 imponer la creacion de un sindicato independiente o el fomento de una
 union de productores, independientemente de sus diferencias etnocultura-
 les y de las barreras socialis artificialmente impuestas por la oligarquia
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 chiapaneca, desde que tomo el mando del proceso de desarrollo "civili-
 zador" en la entidad.

 Quiza deberiamos plantear que se esta perfilando en Chiapas el inicio
 de un movimiento que aspira a la homogeneizacion, pero que hasta ahora
 se ha caracterizado por estallidos inconexos de violencia, por formas diver-
 sas de lucha y por la identificacion a veces ambigua de los adversarios
 inmediatos. En ciertos conflictos, los caciques son sefialados como respon-
 sables de la crisis, en otros la administracion tanto civil como policiaca, en
 otros, los terratenientes (madereros, ganaderos, caficultores, etcetera) son
 el bl-anco de los denunciantes; en otro tipo de movimiento, el gobierno (es-
 tatal e inclusive federal) es denunciado como responsable de los dafnos
 y perjuicios de que son victimas los campesinos movilizados.

 Pero en la mayoria de los casos, atras del relato un tanto profuso de
 medidas represivas y expoliadoras, donde afloran el rencor y la sed de jus-
 ticia, se denota un profundo y reiterado cuestionamiento de las estructuras
 de control social; mismas que han permitido, desde hace un siglo y medio,
 el despegue economico del estado mediante la abrumadora opresion de
 cientos de miles de peones acasilladcs, jornaleros de plantaciones y hacien-
 das y pequefios productores arrendatarios de tierras, entregados a la vora-
 cidad de los "duefios" del estado.

 En razon, quiza, de la complejidad de situaciones de dependencia socio-
 economica, estalla hoy una serie de conflictos, alguno4s relacionados entre
 si, otros aparentemente inconexos, que plantean todos nuevas alternativas
 de sociedad. Algunos de esos movimientos podriamos ubicarlos en su largo
 historial de sujecion-sublevacion. Otros son de reciente inicio (por ser sus
 actores de reciente asentamiento o por raberse repentinamente deteriorado
 su capacidad de extraccion de recursos). Sin embargo, lo notable del cawo
 chiapaneco es que la moviizacion social que observamos actualmente no se
 remonta a mas de 15 anios (con las caracteristicas particulares que presen-
 ciamos). Y lo mas extranio quiz6a consiste en que esa nueva ordenacion
 de las fuerzas sociales en lucha acompaioi la penetracion en Chiapas de
 organizaciones politicas emergentes de la crisis social de 1968. En efecto.
 es a partir de la decada de los afios 70, que la movilizacion campesina
 chiapaneca empezo a perfilarse a trav6es de intentos esporadicos (porque
 fueron inmediatamente reprimidos, pero constantemente reactivados) de
 organizacion politico-agraria.

 En 1974, empiezan a organizarse los ejidos tzeltales de la selva lacan-
 dona, mediante la asesoria de militantes de la "linea de masas", universi-
 tarios radicales "desmovilizados" a raiz de la represion del 68, que inten-
 taron extender hacia zonas rurales del interior de la Republica sus modelos
 de desarrollo paralelo, basados sobre el fomento de uniones de credito aje-
 nas al control del aparato crediticio oficial y la educacion politica de los
 integrantes de los nu'cleos de produccion por ellos disefiados. En sus esfuer-
 zos se adhirieron inclusive, durante uLirna corta temporada, a los miembros
 del clero local, particularmente radical, en el caso del obispado de los Al-
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 tos de Chiapas. Su labor candestina, paciente y constante en esa zona
 marginada que resulta ser la selva chiapaneca, ha permitido cimentar las
 bases de una organizacion campesina que lieva en si los germenes de una
 tenaz resistencia al sistema de explotaci6on de los recursos humanos y natura-
 les, que ha lamentable y secularmente prevalecido en las selvaticas tierras
 de Marques de Comillas, Palenque, Ocosingo y Altamirano.

 A partir de 1973 se inicia la lucha por la recuperacion de tierras y la
 denuncia de represion caciquil que ha Ilevado a los comuneros de Venus-
 tiano Carranza a ocupar el primer lugar en la escena de los conflictos
 estatales. A principics de los 80, Carranza se afilia a la CNPA 1 y Su lucha
 agraria se fortalece y ensancha, solidarizandose con la lucha politica agraria
 de otras comunidades campesinas del pais. Es durante el sexenio eche-
 verrista que irrumpe la CIOAC2 en el estado de Chiapas y por su mismo
 programa politico-sindical, permea las comunidades septentrionales del es-
 tado, caracterizadas por la reproduccion de grandes contingentes de tra-
 bajadores acasillados, que dicha central independiente se propone organizar
 y luego sindicalizar.

 Despues de recibir un primer golpe, en el verano del 77 (al igual que
 los colonos de la selva y los comuneros de Carranza), los militantes de la
 CIOAC reinician sus actividades e intentan constituir un sindicato indepen-
 diente a principios de 1980. Poco a poco dicha organizacion campesina
 logra extenderse hacia el sur del estado y se conforma al pasar de los a-nos
 como una alternativa de lucha politica viable para trabajadores agricolas,
 ejidatarios y minifundistas de municipios tanto costenios como selv'aticos,
 de la depresi6on central y de los Altos. Su mayor logro indudablemente fue
 ordenar las- diversas reivindicaciones y problem'aticas, asi como organizar
 las distintas formas de lucha en un marco mas homogeneo, que otorga
 mayor audiencia a sus agremiados.

 Ante tales nuevas formas de organizacion "sindicales" o "partidarias",
 el Estado tuvo que intervenir brutalmente (en 1977, enviando el ejercito
 a reprimir los focos de subversion) o insidiolsamente, cooptando lideres
 y logrando la frustracion de los esfuerzos de organizacion y la homogenei-
 zacion de los criterios de lucha (1978, escision de un grupo de comuneros
 en Carranza v penetracion de la CNC, por cooptacion de un lider local).
 Esos esfuerzos, afanosamente desplegados por el Estado para desmantelar
 o reintroducir en unos cauces m'as oficiales los movimientos m'as "subver-
 sivos", caracterizan el historial agrario reciente de Chiapas. Los movimien-
 tos que pretenden mantener el dialogo con base en negociaciones con el
 a parato de Estado se arriesgan constantemente a ser desvirtuados, coop-
 tados o brutalmente reprimidos. Los que se niegan a "entrar en el juego",
 a "participar" con el gobierno, guardando anonimato, semiclandestini-
 dad y permaneciendo aparentemente al margen de la contienda politica,
 negandose a dejarse mediar por la "farsa parlamentaria", se restan por lo

 1 Coordinacion Nacional Plan de Ayala.
 2 Central Independiente de Obreros Agricolas y Campesinos.
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 tanto el iecurso de reclainar ante la opinio6n pu'blica el ser feroz y clandes-
 tinamente reprimidos. Los primeros se mnantienen en la periferia del sistema,
 en un espacio precario que se encoge repentinamente al azar de un cambio
 de sexenio (1977) o del nombramiento de un gabinete estatal menos mo-
 derado (1983). Los demas permanecen al margen del sistema, negAndose
 a participar y arriesgando hasta la integridad flsica y territorial de los
 campesinos por ellos asesorados (incendios de pueblos, asesinatos m(ilti-
 pIes, etcetera).

 El camino de la democracia en Chiapas se asemeja a esas brechas sel-
 'rticas, tercamente trazadas a machetazos por campesinos callados y tes-
 tarudos, que constantemente vuelve a cubrir la maleza y la enramada
 tropical, pero en esta destruccion regular y sistenmatica de los canales deino-
 cra'ticos, interviene tanh s6lo el Estado, recurriendO en su caso al aniqui-
 larniento del actor social y al desmantelamiento de los aparatos e instancias
 de registencia popular.3 Ante ese enemigo imp~lcable que es el Estado
 nacional no existe lucha perenne. Pero por caduca que sea la accion social,
 su resurgimiento indica que las semilIas sembradas no dejan de germinar
 en coyunturas favorables, al amanecer de un nuevo cicIo de "apertura"
 politica, o cuando la tensi6n social no ha logrado ser despresurizada por
 ninguin recurso oficial.

 Y en Chiapas la lutclha Ya no es tain espralidica ni eradtica ni desconexa.
 La movilizacion se volvio constante, multifacetica y polimorfa. La luchla
 se quiere permanente y el actor social, como el colono selvaitico, no permite
 ya a la maleza recubrir de som-bra y olvido esta senda poI el trazada, que
 posiblenoente abrira surco a los caminos de la democracia.

 2. CARACTERfSTICAS DEL ESTADO

 2. 1. Regiones

 El estado de Chiapas se extienide sobre una superficie de 7 388 700 has.;
 y por su extension representa el 3.8 % de la superficie territorial nacional.4
 Colinda al norte con el estado de Tabasco, al oeste con la Repuiblica de
 Guatemala, al sur con el Oceano Pacifico y al oeste con los estados
 de Oaxaca y Veracruz.

 Se divide en 6 regiones naturales que ofrecen grandes contrastes entre
 si; se trata de:

 1) La planicie costera, localizada en el istmo chiapaneco, la cual com-
 preiide a su vez el valle del Soconusco. Sus centros principales de desarrollo
 son Tapachula y Arriaga. Esta region esti especializada en la ganaderia

 3 Sergio Zermeino, "Adi6s al 68", en Nexos, septiembre de 1984.
 4 sARH, "Plan de desarrollo agropecuario y forestal de Chiapas, 1982-1988",

 tomo 1, p. 13.
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 bovina desde hace varias decadas y en la producion cafetalera en el
 Soconusco.

 2) La zona de Ia Sierra Madre, caracterizada por un desarrollo demo-
 gr6fico tardio y por proveer de fuerza de trabajo a las plantaciones cafe-
 taleras del Soconusco.

 3) La zona de los Valles Centrales, recientemente transformada por
 la construccion de grandes obras hidroelectricas, cuyos principales centros
 de desarrollo son Tuxtla Gutierrez, Chicoasen, Ocozocuautla y Cintalapa,
 Su produccion es inixta: agropecuaria, forestal, canera y cafetalera.

 4) La Meseta Central, conocida como Los Altos, zona indigena coI-
 centrada alrededor de San Cristobal de las Casas y Comit'an, casi exclhi-
 sivamente productora de materias primas agricolas (maiz).

 5) El Norte, caracterizado por su tipo de desarrollo desigual, combina
 la expansion ganadera, la producion cafeticola y la explotacion petrolera
 en detrimento de la producion cerealera de corte tradicional. Sus princi-
 pales centros de desarrollo son Reforma Juarez, Simojovel, Pichucalco,
 Yajalon y Palenque.

 6) La selva, zona de inmensas reservas forestales anmenazadas por la
 colonizacion desordenada, la tala inmoderada y la ganaderia. El centro
 principal de desarrollo es Ocosingo.

 2.2. Produccion: Los grandes sectores de la economia

 2.2. 1. Electricidad

 Chiapas es el primer productor de energia electrica del paais, al contar
 con un sistema hidrologico muy importante formado por los rios Grijalva
 y Usumacinta, los de la Sierra de Huitepec y los de la vertiente del Paci-
 fico; que, en su conjunto, representan el 30% del volumen hidrologico
 transportado en el pais, con alrededor de 121 457 millones de m3 de agua
 disponible para riego. Tal potencial hidrologico ha sido parcialmente cap-
 tado y aprovechado en 'orma de gigantescas obras de infraestructura hi-
 droelectrica, las que han generado 37.9% de la energia electrica consumida
 en el pais 5 (o sea 1 980 megawatts de los 5 219 mw que producia Mexico
 en 1980), en las 11 plantas hidrote6rmicas que fueron construidas desde
 1959. La construcion de las presas y de las plantas genero asimismo ocupa-
 ci6n para grandes cantidades de trabajadores chiapanecos, pero al mismo
 tiempo provoco la inundacion de miles de hecta6reas de tierras en produc-
 cion y obligo al Estado a tomar medidas en vista del reacomodo de log
 campesinos afectados. El desarrollo de la industria hidroterrmica es una
 de las causas importantes del malestar, de la movilizacio6n, asi como de la
 organizacion independiente del campesinado en Chiapas.

 spp, "Las actividades econ6micas en M&ico", cuadro II, 2-32, p. 328.



 42 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 2.2.2. Petroleo

 Chiapas cuenta adem6as con una importante res&va de hidrocarburos
 y particularmente en la parte norte del estado, en colindaincia con el estado
 de Tabasco. Si en 1979, las reservas confirmadas por el Instituto Mexi-
 cano del Petr6leo para la region de Reforma ascendian a 14 mil millones
 de barriles, la misma fuente pronosticaba poco tiempo despues que las
 reservas probables Ilegaban a 29.2 mil millones de barxiles, mientras las
 potenciales alcanzaban 120 mil millones de barriles.6

 Chiapas produce actualmente 21.9% de la produccion nacional de
 crudo y el desarrollo espectacular de dicha explotacion ha contribuido
 a agudizar la problematica de desigualdad socioecon6omica endemica en
 el estado, favoreciendo a ciertos sectores de poblacion y desposeyendo o
 expulsando gran cantidad de pequeinos productores, a la vez que provo-
 caba la contaminacion y el deterioro ambiental de vastas regiones.

 2.2.3. Actividades agropecuarias

 Agricultura

 Las tierras de cultivo ocupan una superficie de aproximadamente 830
 mil has.,7 lo cual representa tan s6lo el 60% de las tierras aprovechables.
 Resulta que en Chiapas las superficies laborables van dejando paso a la
 produccion pecuaria y a la explotacion forestal, como lo indica el si-
 guien cuadro:

 SECTORES DE PRODUCCION AGROPECUARIA
 (en porcentajes)

 Sectores 1977 1978 1979 1980

 Agricola 65.7 68 65.4 62.4

 Pecuario 32.4 30.8 32.4 35.2

 Forestal 1.9 1.2 1.9 2.4

 (FUENTE: El mercado de valores, 1982, p. 1237).

 Si bien, en terminos absolutos, el maiz sigue siendo la produccion agi-
 cola mas importante en cuanto a rendimientos, en cambio un producto

 6 Angel Bassols Batalla, "Recursos naturales de Mexico", Teoria, conocimiento
 y uso, p. 3.

 7 SARH, 0p. Cit., p. 14.
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 de agricultura comercial como es el cafe se ha extendido considerablemente
 en la entidad sobre tierras tradicionalmente cerealeras, hasta conformar
 el 50%c de la produccion nacional. Se produce el cafe tanto en el sur del
 estado como en los municipios septentrionales, recurrendo para ello a la
 contratacion de trabajadores temporales indigenas y mestizos pobres, en
 fincas cafetaleras de gran tamaiio. El cafe tambien se produce en la actua-
 lidad en ciertas comunidades de la zona selvaitica (municipio de Ocosingo),
 de la meseta central (municipios de Las Margaritas y Comitan) y del norte
 (Bochil, Simojovel, etc6tera).

 La agricultura comercial se complementa con otros productos de expor-

 tacion, como son el algodon, el platano, el cacao, el ganado y los produc-
 tos forestales, que en conjunto forman el 80% 8 de la producion agrope-
 cuaria global del estado. En los uItimos 10 a-nos, el ganado y la silvicultura
 han restado tierras a la agricultura de consumo popular, al mismo tiempo
 que las actividades de agricultura comercial se extendian progresivamente
 entre las comunidades cerealeras, invadiendo tierras e involucrando mayor
 cantidad de recursos humanos en su proceso de reproduccion.

 Ganaderia

 El notable desarrollo de la ganaderia en el estado en los ultimos ainos
 se explica en gran parte por la necesidad que tienen los duenfos de grandes
 extensiones de comprobar la legitimidad y legalidad de sus propiedades.
 Este fenomeno de ganaderizacion se ha traducido en un aumento del
 849% 9 de la produccion pecuaria, lievando a Chiapas a ocupar el quinto
 lugar nacional.'0 Tan rapido crecimiento se ha Ilevado a cabo mediante
 el acaparamiento de tierras cerealeras, de tal manera que la superficie total
 de las ,I-reas de pastoreo alcanza ya los 2 millones de has., o sea, la cuarta
 paxte de la superficie total del estado. La produccion pecuaria es mayor-
 mente de bovinos (77.2%) y se destina esencialmente a la comercializaci6n
 en niercados nacionales, mientras que menos del 30% se consume local-
 mente.11

 Tedas las regiones del estado se han orientado progresivamente hacia
 la franqOeria extensiva, de la planicie costera hacia el norte del estado,
 pasando por la meseta central e involucrando mas recientemente a la zona

 selvatica, desde Ocosingo y Palenque.
 La mayor parte de la produccion ganadera se da en explotaciones

 privadas y ese porcentaje es inclusive mayor que el promedio nacional
 registrade al respecto.

 8 Ibid., cuadro 2.
 9 Ibid., cuadro 49.
 10 Ibid., p. 15.
 11 Ibid., p. 15.
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 REPARTICION DE LA PRODUCCION PECUARIA
 POR TIPO DE EXPLOTAC1CN (1970)

 Chiapas Nacional

 Ejidal 18.5% 22.4%

 Privado 81.5%o 77.6%o

 (FUENTE: Unornidsuno, 12 de junio de 1983.)

 Tal desproporcion se explica en terminos absolutos por el hecho de

 que, en 1983, 149 ganaderos controlaban el 80% de la produccion pecuana
 estatal; en esa entidad existen mas de 2 500 latifundios protegidos por las
 poderosas asociaciones ganaderas.'2 Para lograr su proyecto de acumu-
 Iaci6n, los ganaderos no han vacilado en transformar tierras de cultivo
 en pastizales; actualmente, 300 mil has. de tierras agricolas han sido ocu-
 padas por el ganado; considerando que se estima en 20 has. la superficie
 necesaria para la engorda de un solo animal, se entiende por que anual-

 mente los ganaderos de Chiapas arrebatan un promedio de 100 has. de
 milpas a indigenas mmiproductores cerealeros, de manera violenta, provo-
 cando una serie de conflictos sociales de dificil solucio6n y el desajuste de la
 economia campesina en las zonas afectadas, puesto que los ganaderos gene-
 ralmente logran obtener certificados de inafectabilidad sobre las tierras
 expropiadas.

 Asimismo cabe mencionar que la actividad ganadera que se lleva a cabo
 en la entidad es ru'stica y no considera la posibilidad de modernizar las
 formas y tecnicas de produccion; el sobrepastoreo tiene entonces como
 corolario el empobrecimiento extremo de los suelos y la obligacion de seguir
 extendiendo siempre las areas de pastoreo, en detrimento de la poblacion
 campesina, pero tambien de las tierras agricolas y de las areas silvicolas.

 Silvicultura

 El 80% del estado esta cubierto por bosques, selvas y 'areas forestales
 parcial o totalmente desmontadas. De esta superficie total arbolada, la selva
 solamente ocupa ya el 36%5 con una extension de 2 125 725 has."8 La ex-
 traccion de maderas preciosas y de construccion se inicio a fines del siglo
 pasado y se prosigue en la actualidad de forma tan continua como irracio-
 nal; provocando el deterioro irreversible de las zonas en explotacion. Pues-
 to que el consunio y la consecuente extraccion de maderas preciosas se ha

 12 Rutsch Metchild, La cuestidn ganadera en Mexico, pp. 15-25.
 13 SARRH, op. cit., mapa 23.
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 increiimentado en los 'Iltimos 20 aiios, la explotaci6n silvicola se lleva a cabo
 de formna poco diversificada (mayormente caoba) y abre el paso a la
 ganaderizacion de las areas selvaticas (mas del 30% de dicha superficie
 ha sido recientemente transformada en agostaderos extensivos). iL-a selva
 ha sido, en los uiltiinos 30 anios, una tierra de refugio para miles de cam-
 pesinos expoliados, a rai7z del proceso de expropiacion de sus tierras por
 obras de infraestructura hidraulica o de prospeccion y explotad66n petto-
 lera; y resulta ser entonces un receptaculo de latente malestar, donde se
 reproducen conflictos intercomunitarios o interpersonales (entre ganaderos
 y colonos selvJiticos), pero donde tambien se dan procesos nuevos de orga-'
 nizacion y gestion comunitaria que escapan totalmente del control de-las
 instancias oficiales, tanto politicas como crediticias o corporativas.

 Una primera observacion de la informacion estadistica en tennin'ns em-
 piricos plantea que la economia chiapaneca est'a deterimiiiada por cuatro
 grandes ejes, los que a su vez permitirain analizar los fundamentos del
 malestar social campesino:

 -Un desarrollo espectacular de la infraestructura de producion ener-
 g'tica (hidrotermia, hidrocarburos), la que ha provocado la expropiaci6n
 de tierras agricolas y el deterioro ambiental de vastos espacios dedicados
 a satisfacer las necesidades alimenticias de las comunidades pobres en la
 entidad.

 - La extension de la agricultura comercial de exportacion (principal-
 mente cafe) en detrimento de la produccion de basicos (maiz y frijol),
 mayormente en beneficio del sector privado.

 -El auge de la explotacion ganadera en tierras tradicionalmente dedi-
 cadas a la agricultura y la expoliacion de miles de hectareas de minifun-
 dios en beneficio del sector ganadero privado.

 - La acentuada explotacion de rnaderas preciosas del 'ainbito selva'tico
 y la consecutiva ganaderizacion de las aireas desforestadas, que ha propi-
 ciado el deterioro ecologico de vastas regiones solicitadas por colonos des-
 plazados de sus anteriores comunidades, a raiz de los procesos antes men-
 cionados. Resulta de estos procesos que la riqueza proporcionada por las
 actividades industriales y agropecuarias en el estado no favorecen ma's
 que muy secundaxiamente y de forma relativa al sector campesino pobre
 y se canaliza mas bien hacia el exterior de la entidad (energia electrica,
 petroleo, ganado, cafe, maderas preciosas); los promotores y beneficiarios
 del proceso de extraccion-produccion-acumulacion son en gran medida los
 miembros de la oligarquia agropecuaria tradicional; y las victimas del
 desarrollo economico desigual, los campesinos indigenas y mestizos que
 confoiman la abrumadora mayoria de la poblaci6n economicamente activa
 del estado. Ante la degradacion progresiva de sus formas y medios tradi-
 cionales de reproduccion, los integrantes de las comunidades afectadas por
 los fen6menos antes mencionados han generado varios tipos de respuestas
 en forma de acciones sociales repentinamente muy violentas; las que han
 sido sistematfamnente reprimidas por los agentes del gobierno estatal. Pro-
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 gresivamente han ido dise-nando nuevas alternativas de lucha y resistencia
 mediante formas de organizacion partidaria, corporativa o sindical, tra-
 tando de establecer un dialogo con el sector oficial o neg6andose a ello,

 sgin los casos, en la biu'squeda de soluciones favorables y duraderas.

 2.3 Caracteristicas sociales del estado

 Chiapas es un estado predlominantemente rural y, si bien se ha notado
 en los ultimos 20 anios un incremento de los sectores industriales y de
 servicios que provoca una disminucion de la poblacion activa del sector
 primario, las cifras registradas en 1980 enfatizan la predominancia de las
 actividades agropecuarias.

 DISTRIBUCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE
 ACTIVA

 Sectores 1960 1970 1980

 agropecuario 81.2 72.8 72.0

 industrial 7.1 7.5 9.0

 de servicios 11.7 14.5 14.9

 no especificado 00 5.2 4.1

 (FUENTE: SARHI, op. cit., cuadro 9, p. 92.)

 Sin embargo, el producto interno bruto estatal es generado mayormente
 pr los sectores secundario y terciario, que producen el 58.6% del total
 acumulado." Resulta entonces que la poblacion rural mayoritaria es minori-
 tariamente beneficiada por la riqueza generada en el estado; un anAlisis
 de los recursos acumulados por concepto de la venta de productos canali-
 zados en el mercado (cafe, ganado, madera, algodon, cacao, platano, etce-
 tera) daria cuenta de la capitalizacion desigual de los beneficios en manos
 de una minoria de grandes productores y en detrimento de la gran ma-
 yoria de los minifundistas, ejidatarios y comuneros.

 A pesar de producir la tercera parte de la enetgla electrica consumida
 en el pais, la cuarta parte de la produccion de hidrocarburos y la quinta
 parte del ganado consumido a nivel nacional, a pesar de proporcionar
 mas de la mitad de la produccion nacional de cafe, Chiapas es uno de los

 1' Ibid., cuadro I.
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 tres estados m'as pobres de Mexico, con un producto per cdpita casi tres
 veces inferior al promedio nacional.'5 Las comunidades rurales carecen en
 su mayoria de servicios de infraestructura comunitaria y estan todavia mal
 comunicadas (particularmente en el sureste del estado). Las condiciones
 de salud son extremadamente precarias, lo cual explica que los indices de
 morbimortalidad sean muy altos, en razon de enfermedades end&micas
 caracteristicas de las zonas tropicales hu'medas tales como el paludismo,
 las enfermedades del aparato digestivo, parasitosis diversas, tifoideas, tu-
 berculosis, oncocercosis, etcotera. La alimentacion es asimismo deficiente
 e inclusive alcanza niveles criticos en las aireas rurales. La falta de electri-
 ficacion y de agua potable, no deja de sorprender, tratandose de un estado
 que abastece cuantiosamente al pais de energia hidroelectrica.

 A pesar de los esfuerzos del sector puiblico para extender los servicios
 educativos a zonas marginadas y comunidades aisladas, la poblacion chia-
 paneca reproduce todavia altos indices de analfabetismo (43% en 1980).'6

 La poblacion rural se compone en mayor proporcion de indigenas de
 varios grupos etnicos mayances (tzotziles, tzeltales, choles, tojolabales, ma-
 mes, mochos, lacandones, chujes, jacaltecos), asi como de zoques y de
 refugiados indigenas guatemaltecos establecidos a lo largo de la zona
 fronteriza.

 2.4. Algunos antecedentes historicos

 El pasado de Chiapas consiste en una larga historia conflictiva impreg-
 nada de hostilidad y de violencia clasista e interetnica que no podemos
 explicar sin penetrar mas a fondo en la.s raices historicas de su actual

 movilizacion. Desde los siglos de la colonia (que se inicio en 1524), los
 campesinos indigenas de Chiapas se levantaron en armas en contra de un
 sistema de explotacion que, conforme pasaban los anios, se volvia mas
 intenso, sofisticado, complejo y eficaz.

 Levantaron primero la bandera de la lucha interetnica que frecuente-
 mente los cronistas calificaron de guerra de castas (1867-1870); intentaron
 luego aliarse a las causas que les parecieron mas aptas para defender sus
 derechos de trabajadores y de seres humanos ligados a una cultura par-
 ticular, donde predominaba la conciencia de participacion colectiva en la
 reproduccion social. Asi fue como, en pleno conflicto revolucionario, se
 dejaron enga-nar por sus finqueros bajo una supuesta direccion maderista
 (la Rebelion de Pajarito, en 1911). Ajenos a los postulados reformistas
 carrancistas, siguieron luchando a contra corriente historica, en contra
 de Carranza y de la Constitucion de 1917, para que sus extorsionadores
 siguieran gozando de los privilegios atavicos que reproducian en detri-

 15 En 1977 se estimaba en 9 600 pesos el producto per capita en Chiapas, en
 tanto que alcanzaba 2 500 el promedio nacional, SARH, Op. Cit., p. 105.

 163 Proceso, 13 de junio de 1983.
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 mento del campesinado avasallado (el movimiento mapachista de 1914
 a 1920).

 Al pasar de las decadas, el ostracismo caracteristico de las comunida-
 des campesinas, mantenido f&rreamente por los caciques, finqueros, terra-
 tenientes y latifundistas de Chiapas, llego a ser permeado por las organiza-
 ciones politicas que irrumpieron en el marco conservador de la politica
 estatal; se empezaron a disefiar nuevas formas de organizacion intra e inter-
 coinunitaria, se formularon nuevos reclamos, manifestaciones de repudio
 y de inconformidad, deseos de cambio y de reformas sociales, politicas,
 economicas y agrarias.

 Al amanecer del cardenismo, Chiapas despertaba repentinamente de
 su letargo consuetudinario, al arrebatar los campesinos a sus amos el pri-
 vilegio de decidir por ellos, actuar en contra de ellos y reproducirse a
 costa de ellos.

 Es un largo proceso de identificacion del campesinado chiapaneco como
 luchador social el que Ileva hoy en dla a los indigenas tzeltales o tzotziles,
 a los pequenfos productores costenfos, a los jarnaleros cafetaleros, a los
 aparceros, los medicros y a los peones acasillados tojolabales, choles o ma-
 mes a reivindicar un cambio profundo de estructuras, a medida que el
 desarrollo del capitalismo en el estado, introduciendo nuevas formas de
 explotacion. hacia resaltar las hondas contradicciones sociales existente';
 e inducia a la base campesina a exigir cambios profundos en las relaciones
 sociales de produccion.'

 3. Los MOVIMIENTOS SOCIALES

 3.1. La lucha por la tierra en los municipios fronterizos

 La movilizacion reciente de las comu-nidades meridionales responde
 principalmente a reclamos de tipo agrario. Cabe mencionar que los miem-
 bros mas destacados de la oligarquia regional proceden precisamente de
 dicha zona y, entre ellos, el actual gobernador de la entidad. La presi6n
 campesina se efectu'a en busca de la regularizacion de tramites o litigios
 agrarios pendientes desde hace varias decadas y pretende asimismo lograr
 la ejecucion de dotaciones presidenciales ya otorgadas. Los municipios
 mas afectados por este tipo de irregularidades son Comitan, Las Margari-
 tas, Trinitaria e Independencia. La zona tojolabal se caracteriz6 por ser
 totalmente fraccionada durante la segunda mnitad del siglo xx y comprada
 por familias chiapanecas que instalaron ahi grandes fincas cafetaleras.
 A diferencia de otras zonas del estado en las que los campesinos indigenas
 lograron manteneres precariamente en tierras comunales bajo Ia "protec-
 cion' de los frailes (en las reducciones coloniales) y luego de sus "pro-
 tectores" lascasenses (quienes usaban su fuerza de trabajo) sin disponer

 Marie-Odile Marion, El agrarismo en Chiapas, en prensa, INAH, Mexico.
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 de sus predios, los tojolabales fueron en epocas tempranas expoliados y (o)
 dispersos por las comarcas selvaticas cercanas. El hecho es que no se logra
 un consenso respecto al asentamiento tojolabal en los siglos xvi y XVII 18

 y que, a mitad del siglo pasado, los tojolabales pasaron a ser peones acasi-
 Ilados y miembros de la servidumbre de los finqueros que se adueinaron
 de la region.

 El reparto agrario fue "sumamente irregular; mientras que algunas
 colonias como Jotana obtuvieron el total del latifundio de donde surgieron
 (mas de 3400 has.); otras, como Allende no recibieron mas de 300 has.
 apropiadas, en sU mayor parte, para la silvicultura y no para actividades
 agncolas".19

 La reparticion solia hacerse entregando tierras improductivas o de baja
 rentabilidad en cantidad insuficiente, sin considerar que la diniamica del
 crecimiento poblacional haxia obsoleta dicha dotacion en los pocos a-nos
 posteriores a su ejecucion. Para lograr liberarse del peonaje acasillado,
 los tojolabales que no alcanzaban a vivir de sus predios ejidales tuvieron
 que buscar en la selva la solucion a su problema. Colonizaron tierras na-
 cionales del municipio de Altamirano, de donde muchos regresaron aco-
 sados por el cambio de clima y de medio ecol6gico y per la incapacidad
 de lograr adaptarse a esas nuevas condiciones de vida. Fue el caso de Santa
 Margarita de Agua Azul, que logro conseguir en 1970 una dotacion ejidal
 de 1 455 has. de tierras selVdticas, despues de que migraron ejidatarios de
 Veracruz en busca de posibilidades de sustento. El ejido de Veracruz
 es probablemente el caso que mejor ejemplifica la problem6atica agraria
 de la zona tojolabal y explica la violencia incontenibe que cobra aino tras
 ano su saldo de victimas en el sur del estado. Los 78 miembros del ejido
 Veracruz fueron dotados de 782 has. de tierra de poca productividad que
 pronto demostraron ser insuficientes para asegurar la reproduccion eco-
 n6mica de la colectividad. A pesar de que el exodo de jovenes hacia la
 selva representara un cierto alivio para la comunidad, la tierra seguia
 siendo insuficiente. En 1956 se hizo una solicitud de ampliaci6n a la Se-
 cretaria de la Reforma Agraria, para lograr la afectacion de la finca Nica-
 ragua (parte de la hacienda San Mateo). "La finca San Mateo obtuvo su
 certificado de inafectabilidad en 1958, dos aios despues de la solicitud
 de los veracruzanos y a pesar de que casi todas las inspecciones agrarias
 han emitido un fallo favorable a los inldigenas, basAndose en que en las
 2092 has. que la finca retuvo bajo el rubro de 'ganadera' no hay mas
 de 160 cabezas de ganado (que pertenecen a tres distintos propietarios)
 v de que no cumple con las otras estipulaciones que marca la ley, el expe-
 diente y con el la petici6n, como es costumbre, han sido archivados.20
 Los tojolabales solicitaban un predio irrigable; la sRA les propuso en cam-

 18 Mario Ruz, Los legftimos hombres, Centro de Estudios Mayas de la UNAM,
 M&ico, 1981, vol. I, pp. 43-48.

 IS Ibid., vol. 2, p. 87.
 20 Ibid., vol. 2, pp. 9-92.
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 bio una finca (Kistula, de la misma hacienda) de calidad inferior y en
 parte cerril. Se negaron a aceptar el trato. Una comunidad vecina, Loman-
 tan, aprovecho entonces la oportunidad para solicitarla. Se iniciaron enton-
 ces los tramites de afectaci6n de Kistula en favor de Lomantan. Cuando
 los ejidatarios de Veracruz se percataron de lo que se estaba preparando,
 invadieron el predio que habian rechazado anfos atras, desvirtuando asi
 el trasfondo del problema hacia un conflicto intercomunitario e intragrupal.
 Una parte importante de los ejidatarios de Veracruz (80%) habian sido
 conversos por los Testigos de Jehova; cuando se suscito el conflicto, solici-
 taron la intervencion del gobierno estatal, que a su vez, mando al ejercito
 para que resolviera el problema, logrando la evacuacion de la finca inva-
 dida y su consecuente recuperacion de parte del finquero. Desde aquella
 fecha, se ha paralizado todo intento de afectacion agraria en la finca
 San Mateo.

 La organizacion tojolabal habia sido fuertemente debilitada, algunos
 anos atras, por una profunda escision que fue incrementandose en el
 transcurso de los anfos 80 hasta provocar una ruptura entre las comuni-
 dades miembros. En 1974, a. raiz del congreso indigena,21 se creo la Union
 Lucha Campesina, casi esencialmente conformada por comunidades tojo-
 labales. Esa union de ejidos se integro en 1977 a la Union de Uniones.22
 En 1980, se suscito sin embargo una divergencia entre varias comunidades,
 cuando parte de los ejidos integrantes aceptaron el nombramiento de un
 nuevo consejo directivo que planteaba un acercamiento a la CNC. La otra
 parte de la Unio6n Tojolabal se nego a aceptar la nueva tendencia y en-
 fatizo su deseo de mantener una postura independiente, acercandose en
 cambio a la CIOAC. Se produjo entonces una ruptura dentro de la Uni6n
 Lucha Campesina: los ejidos del sur quedaron integrados a la Union
 de Uniones, mientras los del norte se retiraban de la Union Lucha
 Campesina; y en 1985 formarian la Union de los Pueblos Tojolabales,
 La CIOAC jugo un papel fundamental en la vida politica de esos eji-
 dos. En 1983 logr6 que el presidente del Consejo Supremo Tojolabal
 fuera uno de sus miembros, provocando asi que dicho consejo escapara
 durante tres a-nos al control de la CNC. En 1983 se abrio en Comit'an la
 sucursal 21 de la UNCAFAECSA23 (organo de credito promovido por la
 CIOAC) que inicio sus actividades de organizacion productiva entre varios
 ejidos de la Union Tierra y Libertad y algunos de la Union de los Pue-
 blos Tojolabales. El gerente de dicha sucursal, Andulio Galvez, quien fuera
 tambien asesor jurldico de la CIOAC en el estado, era un joven abogado
 chiapaneco. El desarrollo de las actividades de la CIOAC y de la UNCA-
 FAECSA en esa parte del estado provoco el endurecimiento de las facciones
 en pugna; si bien los miembros de la Union Lucha Campesina no se

 21 Ver secci6n 3.6.
 22 ibidem.
 23 Uni6n Nacional de Cr6dito Agropecuario, Forestal- y Agroindustrial para Eje-

 datarios, Comuneros y Pequen-os Propietarios Minifundistas, S. A. de C. V.
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 afiliaron a la CNC, reproducian una tendencia manifiestamente mas favo-
 rable hacia los agentes, programas y en general la politica del Estado.
 Los ejidos que se afiliaron a la CIOAC eran en cambio inas combativos
 y poco dispuestos a dejarse permear o mediatizar por las ofensivas y con-
 signas oficiales. Se ensancho entonces la zanja, separando a ambas fac-
 ciones de la misma organizacion inicial. Un litigio agrariO opuso en 1984
 a varios camnpesinos de la CIOAC con un niembro de la familia Castellanos
 Dominguez,? obligando entonces al gobierno estatal a intervennir. En no-
 viembre de 1985, el licenciado G'alvez fue asesinado por un pistolero a
 sueldo del hermano del gobernador. Un miembro de la Union Lucha Cam-
 pesina (a su vez miembro del consejo de la Union de Uniones) fue acu-
 sado de participar en el atentado (y en dos anteriores dirigidos contra
 les principales lideres de la CIOAC en Comitan, en los que murio uno de
 ellos). Declarado culpable de complicidad de homicidio fue condenado
 a 18 anios de reclusion criminal. La muerte de Andulio G'alvez y los cons-
 tartes atentados de los que son victimas los militantes de la ClOAC pro-
 vocaron una cristalizacion del conflicto en torno a un enfrentamiento
 CNC-CIOAC, obviamente promovido por los agentes del gobierno estatal,
 preocupados en seguir dividiendo el movimiento tojolabal para que deje
 de amenazar los fuertes intereses que ciertas familias de la oligarquia
 terrateniente pretenden conservar en los municipios tojolabales.

 3.2. La lucha por la sindicalizacion de los jornaleros
 en los mutnicipios septentrionales

 En los municipios del norte del estado, la polarizacion socioeconomica
 ha provocado durante los uiltimos 15 anios una serie de estallidos de violen-
 cia de inusitada magnitud. Cabe mencionar que la zona ha sido acaparada
 por los finqueros cafetaleros y ganaderos y que la mayor parte de la pobla-
 cion indigena involucrada en el proceso de produccion son peones aca-
 sillados.

 Los primeros movimientos de importancia se dieron en 1975, en el
 municipio de Simojovel, en donde varias haciendas fueron invadidas por
 solicitantes de tierra, los que fueron reprimidos 18 meses despues, con
 suma violencia, por una operacion concertada entre las milicias contra-
 insurgentes del estado y el ejercito federal. Un afno despues, los primeros
 promotores de la CIOAC intervenian en el municipio, estableciendo contacto
 con los peones acasillados de las fincas y pretendiendo organizar un sindi-
 cato independiente de jornaleros agrlcolas, con el fin de lograr el estable-
 cimiento de contratos laborales entre esos y los finqueros y mejorar sus-
 tancialmente las condiciones de vida de los trabajadores agricolas. La re-
 presion en contra de los militantes de la CIOAC se mincio entonces con

 24 Emesto Castellanos D., hermano del actual gobemador de Chiapas.



 52 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 medidas intimidatorias, 0rdenes de aprehensi6on, incendios de pueblos,
 asesinatos, etcetera. No nos extenderemos mas sobre los matices peculiares

 que toma la represion en esa parte del estado,25 cabria simplemente des-
 tacar la perfecta coordinacion que existe entre finqueros y mniembros de la
 burocracia politica y policiaca estatal para lievarla a cabo. Las relaciones
 de poder se establecen en la "gran familia chiapaneca" de los terratenientes
 mediante complejos y sutiles sistemas de alianza que tienen como objetivo
 reproducir los privilegios atavicos que los miembros de la oligarquia regio-
 nal mantienen sobre sus trabajadores y asegurar asi la estabilidad de un
 orden social que ci camnbio historico pretende precisamente contradecir.
 La transformacion del estado se ha dado en las u'ltimas decadas de manera
 aparentemente inadvertida por los descendientes de las grandes familias chia-

 panecas. Sin embargo, la creacion, mediante los programas de PRODESCH,3"
 de una infraestructura extensa de transporte y comunicacion; el acelerado
 proceso de proletarizacion de grandes contingentes de trabajadores asa-
 lariados en las plantas hidrote&micas y en la industria de extraccion petro-
 lera; el desarrollo progresivo del comercio y deemrs actividades del sector
 terciario; la participacion constante y organizada de los campesinos en la
 contienda agraria; las nuevas formulas de presion politica o sindical pro-
 puestas al sector rural por la mayor interaccion de los partidos de oposicion
 o las organizaciones independientes; todo ello ha propiciado un cambio
 radical e irreversible de las relaciones sociales de produccion, dentro de
 la formacion socioeconomica regional, en los u'dtimos veinte afnos. Este cam-
 bio parece, sin embargo, ser ignorado por el sector de la burguesia agaria
 regional al seguir reproduciendo esas mismas aberraciones que le permi-
 tieron establecer en el pasado tin dominio absoluto sobre el proceso de
 acumulacion.

 En los municipios septentrionales, los intentos hechos por los peones
 para sindicalizarse independientemente de los canales previstos a tal efecto

 por el sistema politico se enfrentaroni a la negacion rotunda del sector
 pi'iblico a legitimar su proyecto, asi como a la indiferencia de los finqueros
 para dar respuestas a sus demandas. Se incremento el malestar social
 a ralz del proyecto de la Comision Federal de Electricidad, consistente en
 construir una presa en Itzantu?n, cuyo embalse inundaria gran parte de las
 fincas cafetaleras del municipio de Huitiupan. Las medidas de indemniza-
 cion no favorecian mas que a los finqueros y para los peones tzotziles se

 preveia solamente la venta de copropiedades. El rechazo de los trabajadores
 acasillados a tal propuesta provoco la cristalizacion de un conflicto fuerte
 cque fue ventilado a fines de 1983, mediante la marcha campesina a Tuxtla
 Gutierrez y a la ciudad de Mexico. Las largas sesiones de negociaci6n que
 siguieron durante una semana a la movilizacion campesina no lograron
 sin embargo resolver la problem'atica de los jomnaleros tzotziles, ni tampoco

 25 Al respecto consultar: M. 0. Marion, El movimiento campesino en Chiapas
 (1983), CEHAM, Meico, 1984.

 26 Programa de Desarrollo Econ6mico y Social de Chiapas.
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 encontrar una solucion aceptable para el reacomodo de las miles de fami-
 lias amenazadas de desalojo. En cambio, las represalias policiacas se han
 incrementado considerablemente y demuestran la notable incapacidad del
 Estado para imponerse como gester y negociador en un conflicto que es-
 capa pox completo de su control; asi como la terca conviccion de los
 campesinos que no abandonaran la contienda hasta no haber logrado
 siquiera el dereclho de reproducirse decentemente.

 3.3. La recuperacion de las tierras expropiadas: Venustiano Carranza
 y la OCEZ 27

 La construccion de represas en el sistema hidrologico del rio Grijalva
 por la Comision Federal de Electricidad a partir de 1959 vino a agravar
 la problemAtica campesina en cuanto a la perdida de sus recursos produc-
 tivos. La comunidad de Venustiano Carranza es indudablemente (al lado
 del municipio de Huitiupan) la que mejor ilustra las formas que tomo
 el enfrentamiento entre campesinos desposeldos y el Estado, a raiz de la
 extension de los proyectos hidroterrmicos. Pero, a diferencia de los peones
 acasillados de Simojovel, Bochil o Huituipan, que no tenian aceso a la
 tierra desde mas de un siglo atras, los campesinos acasillados de la depre-
 sion central y de la Fraylesca habian logrado preservar parte de su patri-
 monio territorial y en muchos casos (como en el de Venustiano Carranza)
 luchaban precisamente para recuperar los predios que les habian sido
 arrebatados por los terratenientes regionales y cuya legitima pertenencia
 estaban en posibilidad de comprobar. La comunidad tzotzil de Venustiano
 Carranza (antexiormente San Bartolome de los Llanos) tenlan titulos virrei-
 nales por mas de 70 mil has. Las mejores tierras del fondo comunal pasaron
 poco a poco a manos de particulares y cuando se logro, en 1974, la resti-
 tucio6n del patrimonio territorial colectivo, tan s6lo 5 000 has. pudieron
 ser entregadas a los 700 comuneros de Carranza; varios de los beneficiarios
 potenciales de la resolucion presidencial tuvieron que seguir alquilando
 tierras en el Valle Central para lograr sobrevivir. Los campesinos tzotziles
 emprendieron una larga y costosa (en vidas humanas) lucha para lograr
 la restitucion siquiera parcial de sus bienes. Varios de sus dirigentes fueron
 encarcelados, torturados y asesinados. El conflicto llego a su climax, cuando,
 a raiz de la construccion de la represa de la Angostura, la comunidad perdio
 2 545 has. de tierras de cultivo. Si bien la CFE indemnizo parcialmente a
 la comunidad, no restituy6 tierras; y por otra parte, la SRA no aceleraba
 sus mecanismos de afectacion de los latifundios instalados sobre las tierras
 expoliadas a la comunidad. La presi6n sobre la tierra se increment6 enton-
 ces considerablemente y los campesinos lievaron a cabo una serie de ac-
 ciones criticas con el objetivo de recuperar por la fuerza lo que el gobierno
 se negaba a entregar tras m'lltiples negociaciones. La represion de 1977

 Organizaci6n Campesina Emiliano Zapata.
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 fue encargadla al ejercito; varios hombres murieron de ambos lados; la mo-
 vilizacion de Carranza entraba en una nueva fase tanto de accion como
 de expresion.

 Para lograr controlar el movimiento, el gobiemno estatal llevo a cabo
 la misma politica que lo Ilevaria ulteriormente a provocar la division del
 grupo tojolabal: coopto a un lider y creo, dentro del grupo movilizado,
 una fraccion disidente (en este caso los "coras", tamnbien conocidos colllo
 los "traidores"). Los resultados no fueron los deseados, en el sentido de
 que no se logro el debilitamiento del movimiento, sino que por lo contrario,
 su fortalecimiento y radicalizacion a raiz de la fuerte represion que cayo
 insistentemente sobre los integrantes de Ia "Casa del Pueblo" 28 oblig6
 a los comuneros a diseniar nuevas estrategias de interaccion con otros
 grupos movilizados de los alrededores (Pujiltic, Villa de las Rosas, Socol-
 tenango), asi como nuevas organizaciones independientes que los ayudarian
 a ventilar su problematica en foros campesinos regionales o nacionales.
 Asi es como, despues de haber sido parte de la Union de Uniones, la orga-
 nizacion de comuneros de Carranza se afilio a la CNPA en 1981 y posterior-
 mente integro la Organizacion Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), recal-
 cando sus manifiestos origenes agraristas. Al vincularse con otras organiza-
 ciones campesinas en lucha, participaron en una serie de acciones criticas
 que resultaban ser nuevos metodos de expresion despues de las invasiones,
 del corte de cercas o del bloqueo armado de caminos de acceso a las fin-
 cas; participaron en huelgas de hambre, en marchas, mitines, plantones;
 elaboraron denuncias y declaraciones en la prensa, en fin, modernizaron
 su acervo de recursos y estrategias de lucha, al conformar la Coordinadora
 Campesina Provisional de Chiapas y del Ejido Venustiano Carranza
 (ccPH), afiliada a la CNPA.

 "El movimiento campesino de Venustiano Carranza que nacio de un
 reclamo de tierras y de un enfrentamiento de corte tradicional con el
 grupo terrateniente local, se convirtio al pasar de los a-nos -al no recibir
 atenci6n suficiente de parte del sector oficial encargado de solucionar su
 problema-, en un movimiento politico de denuncia de las estructuras
 de control politico rural.

 "La falta de modernizacion de dichas estructuras politicas tradicionales
 -en este caso orquestado por la central campesina oficial- aunada a una
 manifiesta deficiencia del aparato burocratico agrario, condujeron a la base
 campesina a instrumentar nuevas alternativas de lucha, con base en su
 organizacion comunitaria tradicional.

 "Como en el caso de la zona septentrional, el fenomeno fue propiciado
 por la extension del proyecto de infraestructura hidraulica del Estado, el
 cual, al no ser debidamente planificado en cuanto a sus repercusiones socio-
 productivas, resulto sumamente expoliador para una comunidad campesina,
 de por si extremadamente amenazada en sus posibilidades de explotacion

 28 Ver M. 0. Marion, op. cit., 1984, pp. 51-53.
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 agricola; asimismo, resulto determinante la constante penetraci6n de nue-
 vas formas de organizacion independiente; en este caso el catalizador de la
 aglutinacion fue la Cordinadora Plan de Ayala, que permitio vincular
 las reivindicaciones agrarias y politicas de los comuneros de Venustiano
 Carranza con otros focos de conflicto agrario, tanto del estado de Chiapas
 como de otros estados de la Republica; integrando asi el proyecto campe-
 sino de Carranza al foro amplio de demandas y denuncias orquestado por
 la CNPA en el ambito del agrarismo mexicano independiente." 29

 3.4. La lucha contra los caciques de los Altos de Chiapas

 De todos los movimientos campesinos registrados en Chiapas, las luchas
 intracomunitarias que surgen con cierta periodicidad en los municipios
 altenfos son probablemente los mas arcaicos, a la vez que los mas costosos,
 tanto en vidas humanas como en desgaste material. Son tambien el resul-
 tado de un repentino desajuste entre la dinimica social que impulsa a las
 bases populares a cuestionar las estructuras de poder y el proyecto de las
 autoridades municipales que se justifica precisamente mediante la repro-
 duccion rigurosa de ese mismo aparato de sugestion y control.

 Este tipo de conflictos se localiza mayormente en las tierras altas del
 centro del estado, en los municipios tzotziles y tzeltales de Chamula, Te-
 nejapa, Larrainzar y Chalchihuitan entre otros.

 Desde hace unos 15 anos, los no indigenas que aseguraban la repro-
 duccion de las instancias politico-administrativas en dichos centros de po-
 blaci6n, a la vez que controlaban la entrada de mercancias de primera
 necesidad y el flujo de productos agricolas hacia los mercados regionales,
 progresivamente han dejado su lugar a miembros de la comunidad indi-
 gena que les fueron sustituyendo tanto en las alcaldias como en las tiendas
 rn6as importantes de las cabeceras y de los parajes de su jurisdiccio6n. Apro-
 vechando el sensible mejoramiento de las vias de comunicacion, invirtieron
 en vehiculos y almacenes, con el fin de capitalizar la produccion agrope-
 cuaria local y distribuir, en circuitos por ellos instrumentados, los bienes
 necesarios para Ia reproducci6n de las comunidades. Al mismo tiempo,
 recuperaban los puestos dejados vacantes por los mestizos en la adminis-
 tracion, como alcaldes, nagistrados, regidores, etcetera. Eran asimismo per-
 sonales de la jerarqula indigena tradicional que intecraban los puestos mas
 altos al interior de las mayordomias y podian por lo tanto acumular fun-
 ciones politico-administrativas, economicas y religiosas. Su conocimiento del
 idioma y de las costumbres indigenas se complementaban con un adecuado
 manejo del espafnol, puesto que muchos de ellos fueron inclusive formados
 tiempo atras en los programas de educacion, capacitacion y adiestramiento
 "bi-lippie, - bi-cultural" propiciados por la Secretaria de Educaci6n Pui-
 blica. Esos nuevos "dignatari e$" indigenas eran excelentes interlocutores

 .ibid., T. 55.
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 del gobierno estatal, cuyo proyecto retonlaban en el sentido de mantener-
 el statu quo socioeconomico en las comunidades donde intervenian, propi-
 ciando pequeiias reformas sin consecuencias y evitando que surgieran ac-
 ciones modernizantes que amenazarian el transcurso de las actividades
 politicas planeadas desde Tuxtla Gutiexrez. Las comunidades de los Altos

 proporcionaban mano de obra barata y [otrora] d6cil a los caficultores
 del Soconusco y a los proyectos de construccion que, durante varios aanos,
 se multiplicaron en el estado. Se consideraba entonces a dicha regio6D
 como una reserva de fuerza laboral no especializada, susceptible de ser
 contratada esporadicamente y devuelta sin mayor compromiso a sus parajes
 de origen al terminarse el contrato laboral.

 Por otra parte, la "burguesia indigena emergente" propiciaba el con-
 sumo de alcohol y otros bienes suntuarios relacionados con la reproduccion
 de las festividades rituales autoctonas, e inclusive se habia aduefiado de las
 destilerias, de las faibricas de velas, del comercio del incienso, etcetera, con
 el fin de velar por el mantenimiento de las costumbres en sus -mas atavicas
 expresiones, puesto que inediante ellas sguian legitimando su poder de
 acumulaci6n.

 Los adversarios inmediatos de dichos personajes eran los jovenes que
 regresaban de la ciudad (despues de estudiar primaria o secundaria) o
 de los centros de trabajo asalariado y planteaban nuevas alternativas de
 participaci6n en su comunidad de origen, cuestionando asimismo la legiti-
 midad de los fundamentos del aparato de poder. Las ideas progresistas
 ventiladas en las fincas, en las obras o en las calles de San Cristobal, Corni-
 tarn o Tapachula, permearon de esta iianera a las nuevas generaciones
 de trabajadores y campesinos tzotziles que iniciaron un proceso de demis-
 tificacion de las estrategias institucionalizadas de control social. Por otra
 parte, la penetracion de los predicadores evangelistas (de diversas sectas)
 en los parajes indigenas de los Altos significo una nueva amnenaza para los
 grupos instalados en las cabeceras municipales. Esos nuevos conversos se
 negaban a consumir alcohol, a comprar bienes suntuarios y a derrochar
 excedentes en los negocios establecidos precisamente para dicho fin. Se abs-
 tenian de participar en las celebraciones tradicionales, y de aceptar cargos
 (onerosos) en las mayordonuias de los santos tutelares; por lo tanto, pro-
 porcionaban a los demas integrantes de sus comunidades el ejemplo del
 cisma, de la ruptura, en otros terminos, del rechazo a la tradicion, del
 cambio modernizante y de la desestabilizacion.

 En una comunidad (Tzajalchen), los campesinos iniciaron una coo-
 perativa de consumo, pretendiendo asi escapax a los circuitos de distribu-
 ci6n mercantil establecidos en todo el municipio por el propio alcalde,
 quien, al monopolizar el abasto, imponia Ics precios y las mercancias sitl
 ningu'n temor a la competencia.

 En otra comunidad (Tzacucum), 1os ejidatarios se negaron a seguitr
 pagando cuotas arbitrariamente colectadas por la administracion municipal
 de Chalchihuitan e intentaron inclusive sustraerse legalinente del podcr
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 desp6'tico del alcalde, sclicitando la anexion de su comunidad al vecirno
 municipio del Bosque.

 En Chamula, Chenalho y otros muinicipios de los alrededores, los pro-
 testantes fueron satanizados por su rebeldia, sus herejias y "desviaciones-
 inos". En todos los casos se incendiaron parajes, cultivos, tiendas; los carn-
 pesinos acusados fueron asesinados (algunos fueron quemados vivos como
 en los anios de la Santa Inquisicion); otros fueron torturados, vejados
 pu'blicamente. Todos fueron condenados a emigrar fuera de sus respectivos
 municipios, acosados por huestes enfurecidas por las exhortaciones de sus
 magistrados. Miles de familias buscaron refugio en el bosque, en la selva
 y en San Cristobal; muchos fueron a crear nuevos centros de poblacio6n
 lejos de sus lugares de origen, obligados a iabandonar tras de si sus pocas
 pertenencias, sus tierras, sus hogares, los que eran evidentemente recupexados
 por los autores intelectuales de la represion y del saqueo. Esos diversos casos

 proporcionaron el ejemplo lamerntable del deterioro de las condiciones de
 reproduccion sociopolitica de las comunuidades indigenas del centro de Chia-
 pas; hacen claramente resaltar que es en la parte economicamente m'as
 atrasada del estado, donde se dan los fenomenos sociales m'as arcaicos.

 Tode parece indicar que la admiiiistracion politica estatal "concedio"
 a los caciques indigenas remaanentes de la formacion social, la oportunidad
 de afirimarse como notables coIn base en el control economico de su muni-
 cipio, creando artificialmentc unas aparentes "reservas indigenas" 30 en
 donde impera el derecho costumbrista. Con base en dicho orden social,
 todas las exacciones csta6n permitidas siempre y cuando se den en contra
 de quienes cuestionan el sistema y demandan o impulsan proyectos rno-
 dernizantes.

 Las luchas campesin-as que se desatan en dicho ambito tienen origenes
 diversos, pero siempre pugnan por una modernizacion de las relaciones
 de intercambio (productivo, mercantil, laboral, etcetera); y, si bien tomnan
 el aspecto de luchas por el control de los bienes de produccion y de los
 canales de distribucion, son arbitrariamente disfrazadas de luchas ideolol-
 gicas (religion, tradicion, costumbres). El poder regional "encarga" entoni-
 ces a sus represenitantes incondicionales (los notables) la tarea de resta-
 blecer el statu quo, apartando a los quejosos y erradicando asi la amenaza
 de desestabilizacion. Es como si se negara a los Altos de Chiapas la alter-
 tnativa del desarrollo hist6rico y se reconociera implicitamente la imposibi-
 lidad de encauzar dicha region hacia la modernizacion de sus estructuras
 economicas en el marco de la produccion agropecuaria.

 Cabe mencionar que dicha actitud de la elite dirigente chiapaneca.
 que consiste en dejar cierta autonomia a los caciques indigenas en el con-
 trol del orden social, no se repite en los valles del Grijalva, en el Soconusco.
 en la franja costera y en general en las zonas de alta preduccio6n de expoi-
 tacion, en donde las luchas reivindicativas emanadas de las bases campesinas

 80 Henri Favre, "Changement culturel et Nouvel Indigenisme au Mexiquie",
 Document N? 20, ERSIPAL, Paris, 1981, p. 42.
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 (en reclamo de tierras o de modernizacion de las relaciones laborales)
 son sistematicamente reprimidas mediante la utilizacion de los cuerpos de
 seguridad putblica.

 "A diferencia del Soconusco, centro de desarrollo capitalista, en donde
 el statu quo debe ser mantenido a todo costo, los Altos, desprovistos de
 interes estrategico y de valor economico para el capitalismo, pueden ser
 abandonados sin mayor inconveniente a las bocas inutiles y a los brazos
 inexplotables que son hoy dia los indios."'

 Chiapas resulta ser un modelo de "desarrollo separado",32 en donde,
 por una parte, las regiones de alta produccion agropecuaria (destinadas
 mayormente a la exportacion) son favorecidas por programas de inversio-
 nes pu'blicas y son extremadamente vigiladas para que ningu'n brote de
 reivindicacion campesina liegue a entorpecer el fenomeno de acumulacion
 capitalista; y, por otra parte, las regiones de baja productividad, o de
 cultivos de sobrevivencia, que no ofrecen ningu'n interes particular en el
 marco del desarrollo capitalista, son abandonadas en su letargo consuetu-
 dinario, bajo la ferula de una emergente burguesia india, que reproduce
 el papel dual de guardian de las tradiciones y gendarme del sistema.

 Si bien los movimientos campesinos que surgen en las diversas regiones
 del estado presentan caracteristicas distintivas y, seg'n la forma en la cual
 se expresan, parecen ser de orden agraxrio, laboral o etnico, de hecho resulta
 que todos se originan en un mismo fenomeno de cuestionamiento de un
 desarrollo desigual, en el que incide una deficiente planeacion, tanto a nivel
 estatal como federal.

 Todos tienen ciertas caracteristicas comunes: reclamo de tierras; de-
 nuncia del aparato de control caciquil (en todas sus modalidades); bu's-
 queda de alternativas modernizantes (cooperativas de produccion, sindi-
 calizacion independiente), etcetera. Si bien en su origen pueden ser luchas
 agrarias en las aue el control de la tierra esta en cuestion, trascienden tal
 etapa y se vuelven movimientos sociales con fuertes demandas de tipo poli-
 tico que terminan cuestionando la estructura administrativo-politica oficial
 que prevalece en el estado. Lo cual explica que el u'ltimo recurso resulte
 ser la solicltud de arbitraje de las instancias federales ante lo que consi-
 deran como la expresion del despotismo de la maxima autoridad regional:
 el gobernador.

 Los movimientos campesinos que lograron una mayor organizacion tras
 su filiacion partidaria o gremial a un organo politico-sindical de difusion
 nacional tienen acceso a este uItimo recurso. No asi los movimientos m'as
 pequenos, que por su aparente intrascendencia politica no han llamado
 la atencion de las organizaciones independientes (o no han sabido recurrir
 a ellas). Quedan condenados a la esterilidad y permiten en cambio una
 reafirmacion de log agentes caciquiles encargados de reprimirlos.

 Quizais por eso los indlgenas tzotziles y tzeltales desterrados de sus res-

 31 Ibid., p. 42.
 32 Ibid., p. 48.
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 pectivos municipios (Chalchihuitan, Chamula, Chenalho, Tenejapa, etce-
 tera) intentaron ofrecer mayor resistencia al impacto del cual son las
 victimas, integrAndose en un "Comite de Defensa de Amenazados, Perse-
 guidos y Expulsados" y buscando en la unificacion de problemAticas simi-
 lares la conformacion de un 6rgano de defensa y representacion ante las
 instancias gubernamentales.33

 3.5. El enfrentamiento con PEMEX

 En el noroeste del estado, las crecientes actividades de perforacion y
 exploracion petrolera han provocado nuevos tipos de conflictos, en que se
 oponen grupos de campesinos a PEMEX y a las empresas encargadas de
 llevar a cabo las tareas de explotacion de los mantos de hidrocarburos.
 Si bien en el norte las acciones criticas se han dirigido mayormente hacia
 Petr6leos Mexicanos, en la zona selvatica se han desarrollado tanto en
 contra de los equipos de investigaciones sismologicas contratadas para defi-
 nir la ubicacion y capacidad de los mantos, como en contra de Petroleos
 Mexicanos, responsable del proceso extractivo. Las formas de presion mas
 usadas consisten en organizar "tapas", o sea, el bloqueo del acceso a los
 rainales, caminos, brechas o carreteras que conducen a los campamentos,
 pozos e instalaciones diversas de las distintas empresas. La evolucion del
 conflicto recorrio la siguiente ruta critica:

 1969: Actividades de perforacion explorativa.
 1972: Descubrimiento de los yacimientos.
 1973: Inicio de la explotacion.
 1976: Intensificacion y generalizacion de las obras de perforacion, pri-

 meras denuncias y reclamos campesinos.
 1977-1985: Generalizacion del conflicto en la zona norte.
 1985-1987: Extension del conflicto a la zona seIvatica.
 La mayor parte de las actividades extractivas se localizan actualmente

 en la zona norte, o sea en colindancia con el estado de Tabasco, en tanto
 que en la zona sur, los equipos de PERFORADATA, GSI 34 y PEMEX se encuen-
 tran ma's bien en fases de prospecci6on y perforacion exploratoria. El muni-
 cipio de Reforma es indudablemente el mas afectado hasta la fecha por
 las obras de extraccion. En efecto, la multiplicacion de los pozos en dicho
 municipio, asi como la construccion del complejo petroqulmico de Cactus
 (municipio de Reforma) ha provocado la expropiacion de varios cientos
 de hectareas de tierras agricolas ejidales (y parcialmente minifundios);
 por otra parte, ha provocado la contaminacio6n de los suelos y aguas y, en
 general, la degradacion cualitativa progresiva del medio ambiente, afec-
 tando casas habitacion, cosechas, ganado e inclusive seres humanos. Seguin

 SS M. 0. Marion, op. cit., 1984, pp. 67-68.
 84 Encargadas esencialmente de investigaciones sismologicas.

 S
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 un reporte einitido en junio de 1979 por la SARH,35 documentado a su
 vez por un expediente de PEMEX, los danios ocasionados por el proceso

 extractivo afectan directamente a 16 ejidos, 10 rancherias, 6 ranchos y 3
 colonias agropecuatias, mediante la contaminaci6n de cultivos y pasturas,
 la enfermedad y la muerte del ganado, la contaminacion de aguas e inun-
 dacion de terrenos por falta de drenajes y alcantarillados, la corrosion
 de alambrados y de techos de cinc; la einision de humos, las expropiaciones,
 los derrames de aguas de desecho; los trazos de lineas, las fugas del pozo
 Uspi al campo Sitio Grandc, la demora en el pago de las indemnizaciones
 y la destruccion parcial o tctal de los carniinos (por exceso de transito de
 vehiculos pesados y a causa de un inadecuado mantenimiento de los mis-
 mos por la empresa).

 Por lo demas, la nlisma empresa reconoce haber expropiado 364 has.
 para la construccion del complejo petroquimico y haber provocado la con-
 taminacion de la Laguna Limon (ubicada a un costado de Cactus I),
 a ,raiz de lo cual la SARH emitio la siguiente advertencia al respecto:
 "La degradacion de la calidad de las aguas no las hace recomendables
 para ningu'n uso humano, ni para abrevar ganado o regar cultivos, ya que
 se presenta un contenido de residuos de grasas y aceites tan alto que ex-
 cede los limites sefialados por el reglamento en vigor en materia de control
 de la contaminacion de las aguas." 36 En distintas muestras, se localizaron
 de 7.234 a 11.520 miligramos por litro de solidos totales (incluyendo grasa,
 aceites y oxigeno disuelto)'7 lo cual provoco ademas que dicha laguna
 perdiera su potencial pesquero y dejara de ofrecer el menor interes para
 las poblaciones riberenfas.

 Despues de mucho reclamar por escrito, a traves de comisiones de ne-
 gociacion, los campesinos primero irritados y luego indignados por la tasa
 de indemnizacion o la completa ausencia de regularizacion de sus bienes
 expropiados o daniados, iniciaron una serie de acciones criticas fendientes
 a obligar a las autoridades a hacer presion sobre PEMEX, para que cumpliera
 con sus promesas. Del 18 al 20 de enero de 1981, se formaron las primeras
 tapas en el Puente Limon, las que se extendieron progresivamente a los
 puntos estrategicos de accesc, en las principales carreteras de la region;
 se bloque6 posteriormente el complejo petroquimico, asi como los centros
 de perforacion, reparacion, mantenimiento, aducci6n de agua, etcetera,
 paralizando por completo las actividades de produccion de crudo, gas na-
 tural y azufre del norte de Chiapas durante 72 horas. Gran parte de los
 obreros se solidarizaron con los campesinos movilizados y no fue sino des-
 pues de la intervencion personal del gobernador del estado que PEMEX

 85 Estudio fisico-quimico; carta del representante general de la sARH al dele-
 gado de la sRA, 27 de junio de 1979, Of. 03393, citado por J. E. Tappan, "Chia-
 pas, economia, politica, cultura y sociedad", borrador para discusi6n .

 86 SARH, Op. cit., 1979.
 ST SARH, Plan de desarrollo agropecuario y forestal de Chiapas, 1928-1988,

 tomo 1, p. 24.
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 convino en .pagar. las indemnizaciones sin mayor demiora, en contra de, la
 promesa de que los campesinos levantarian inmediatamente sus tapas. en
 toda la region.

 En febrero del mismo afio se iniciaban los pagos retrasados de 5 o -mas
 afios, de forma un tanto irracional y desordenada; sin embargo, esta vic-
 toria campesina cristalizaria como un ejemplo de procedimientos y seria
 retomada sistemaiticamente tanto en el norte como en el sur de Chiapas
 en caso de necesidad.

 En la zona selvatica, el descubrimiento de grandes yacimientos en el
 afio de 1977 fue uno de los metivos para que se "limpiara"' la regi6n
 de todos sus pobladores indlgenas, los que, en ese mismo a-no, fueron con-
 centrados en las comunidades de Velazco Su'arez (tzeltales y tzotziles) y
 Frontera Echeverria (choles). La empresa explotadora CASA, propiedad
 de Carlos Aleman Arjoan, empezo sus actividades de exploracion a par-
 tir de 1978, llevando a cabo a tal efecto un importante trabajo de destruc-
 cion irracional de recursos forestales en una region clasificada como "selva
 imperturbada". La progresion constante de las actividades de exploracion
 ha provocado asimismo una serie de conflictos de mediana trascendencia
 que Ilevaron a los campesinos de la zona fronteriza (y particularmente los
 colonos de Quetzalcoatl y de Quiringlcharo) a efectuar en 1986 vanas
 tapas organizadas, acompafiadas de cierres provisionales de pozos explora-
 torios, exigiendo la apertura de ramales de acceso a sus comunidades y
 centros de trabajo, despues de que las empresas que ahi laboran tuvieran
 o bien cerrar el trafico por lancha en el rio Lacantum, entre Boca Lacan-
 tun y Pico de Oro, dejando arbitrariamente incomunicadas a decenas de
 comunidades riberefias. Ante la emergencia de la problematica social resul-
 tante de las acciones desordenadas de dichas compafnias y la falta de pla-
 neacion por parte de PEMEX en sus operaciones en las regiones donde se
 precisan, se creo en Chiapas la Comision para el Desarrollo de las Zonas
 Petroleras del Estado de Chiapas (CODEZPECH), que est' a su yez encar-
 gada de servir de intermediaria entre las comunidades afectadas, el gobier-
 no estatal y Petroleos Mexicanos, con el objeto de intentar remediar, solti-
 cionar o evitar los graves problemas socioeconomicos y politicos que el
 desarrollo tan espectacular como desordenado de las actividades de explora-
 ci6n-extraccion-explotacion han generado en la entidad.

 Las formas de accion a las que recurren los campesinos afectados
 por PEMEX en Chiapas han sido con anterioridad usadas por sus vecinos
 de Tabasco. En realidad, el movimiento orquestado por los integrantes del
 Pacto Ribereino ha servido de ilustracion y de ejemplificaci6n para los
 chiapanecos quienes, de alguna forma, heredaron las experiencias ajenas
 en "provecho" propio. Una nueva forma de lucha se est6, de tal mancra,
 forjando en el campo mexicano, en tanto que todas las aireas rurales afec-
 tadas por el desarrollo tentacular de la petrolificacion de la economia
 buscan, en el intercambio de experiencias y respuestas a tin adversario
 comnin, la manera de homogeneizar sus criterios de lucha v las modalidades



 62 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 de acci6n a emprender y a seguir, desde los valles costeros de Veraruz
 hasta la selva tropical de Marques de Comillas.

 En esta lucha todavia extremadamente desigual, los campesinos, des-
 plazados, empobrecidos o afectados por la contaminacion que produce
 PEMEX, disponen de un arma de mayor poder que los demas ejidatarios,
 jornaleros o minifundistas de sus mismos estados. En efecto, tienen a su
 alcance el recurso de paralizar parcial o totalmente actividades considera-
 das como prioritarias para la economia nacional y cuya obstaculizacion
 significa cuantiosas perdidas en la contabilidad de quienes se comprometen
 a desarrollarlas. Asimismo, tienen la opcion (aunque supone enfrentarse
 a mayores riesgos) de ameanzar a los equipos e instalaciones muy costosos
 que requieren las operaciones de PEMEX (puesto que la mayor parte de elos
 consisten en equipos importados de tecnologia sofisticada); el simple hecho
 de impedir la entrada del personal de-mantenimiento y operacion en los
 locales representa en si un peligro, trat6andose de aparatos que funcionan
 sin interrupcion. Por otra parte, PEMEX no goza en el sureste (donde ma-
 yorm.ente actuia) ni en el pais en general, de simpatia popular, y su ima-
 gen se ha deteriorado grandemente a raiz de la multiplicacion de los pro-
 blemas de contaminacion ambiental que su industria ha generado e inten-
 sificado. Los campesinos disponen por lo tanto de una vasta audiencia
 dispues.ta a escuchar sus quejas, asi como apoyar sus reivindicaciones y
 acciones criticas; las que se ventilan en todas partes del pais mediante
 los medios masivos de comunicacion. La lucha agraria tradicional, por
 muy dramaitica que sea, no despierta la misma simpatia en el sector urbano
 que la movilizacion social frente al principal promotor de la degradacion
 ambiental que resulta ser PEMEX, y las preocupaciones de orden ecol6gico
 han rebasado ampliamente el sector reducido de los intelectuales ambien-
 talistas, hasta permear a todas las capas de poblaci6n, particularmente
 en las grandes ciudades, otorgando mayor credibilidad a los esfuerzos de
 las vlctimas rurales del fenomeno petrolero.

 3.6. La Uinion de Uniones

 A principios de los a-nos 70 se inici6 una nueva forma de organizacion
 de las comunidades indigenas en el norte y en el centro del estado; fue el
 resultado de una combinacion de factores y esfuerzos que intentaremos
 esclarecer y analizar. Los promotores del proceso de organizacion prove-
 nian de distintos 'ambitos; y trataron en una epoca de sumar sus esfuerzos
 para apoyar los proyectos productivos de las comunidades en las que ac-
 tuaban. Si bien no lograron mantener una linea comun de interaccion con
 las comunidades e inclusive tuvieron poco a poco que abandonar la lucha
 emprendida, los actores sociales que ellos movilizaron de ahi en adelante
 nunca dejarian de fortalecer los lazos organizativos creados por esas dis-
 tintas corrientes. a lo largo de la decada de los afios 70. La Union de Unio.
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 nes es el resultado de dicha experiencia; estudiaremos en lo sucesivo los

 principales momentos que propiciaron su formacion, los obstAculos que
 encontraron sus integrantes para lograr sus propositos y los resultados
 alcanzados hasta la fecha.

 3.6.1. La obra de la pastoral diocesana: ge'nesis de la Unio6n

 La diocesis de San Cristobal se ha caracterizado desde hace mas de
 25 afios por contar con la presencia de un obispo de gran carism'a y a la
 vez de mucha preocupacion referente al rol social jugado por la Iglesia.
 El obispo Samuel Ruiz tuvo un papel fundamental en la difusion en Mexi-
 co de los postulados emanados de la corriente ideologica conocida como
 la teologia de la liberacion. Fue, durante los ainos 1969-72, secretario de
 la Comision Episcopal Latino Americana (CELA) e hizo de su di6cesis una
 esfera amplia de accion social, vinculando al clero y a los laicos miembros
 de las comunidades cristianas de base, con las problem6ticas (etnocultura-
 les primero y socioeconomicas despues) de las comunidades pobres de su
 zona de influencia pastoral. A partir de los a-nos 60, se fomento en toda
 esa region un importante movimiento de catequistas que se c6mprome-
 tieron a acercarse a las comunidades indias, para entender los problemas
 estructurales que afectaban a la poblacion y asesorarla mediante ciertos
 programas culturales. Un marista estaba encargado de coordihar las accio-
 nes de la escuela catequista de Chiapas, que se extendieron -considerable-
 mente desde los pueblos de los Altos hasta las comunidades selvaticas,
 entre 1960 y 1968.

 El anio de 1968 marco una etapa importante en la accion pastoral
 diocesana; en efecto, fue en este a-no que se llevo a cabo un tipo de con-
 greso en el que se reunieron miembros de varias comunidades indigenas para
 lievar a cabo un proceso de evaluacion de la obra apostolica. Se disenio
 en aquel momento el plan "Ach Lecubtesel" que iba a dcar dna nueva
 dimension a la interaccion de los catequistas. A partir de 1968, se privile-
 giaron los programas socioeconomicos propicios para la creaci6n de coo-
 perativas, centros de adiestramiento y capacitacion, etcetera, con la ayuda
 de profesionales (medicos, herreros... ). Se crearon pequefios centros de
 acopio y distribucion de bienes de consumo, cooperativas de transporte,
 talleres comunales, etcetera. Los catequistas eran asesorados por miembros
 progresistas del clero, maristas, jesuitas, capuchinos... Fue en la zona
 tojolabal y tzeltal (municipios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas)
 donde los programas tuvieron mayor exito y relevancia. Se desarrollaron
 tanto en los Altos como en la selva y se conocian como "acciones parajes",
 mopilizando poco a poco mayores sectores de poblacion.
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 3.6.2. El congreso de 1974: la fase de organizacion

 En el transcurso del anio de 1973, el gobierno del estado de Chiapas
 propuso a la diocesis lascasense la organizacion de un congreso indigena,
 con el fin de conmemorar el quinto centenario del natalicio de Fray Bar-
 tolome' de las Casas, considerado como el protector de los indios durante
 la epoca colonial. El obispo acordo con las autoridades eclesiasticas orga-
 nizar dicho evento con la participacion de las comunidades indias del
 estado, dando la palabra a sus integrantes para que se expresaran libre-
 mente.

 Durante un a-no se reunieron los representantes de los cuatro grupos
 etnicos mas irnportantes del estado (tzeltales, tzotziles, choles y tojolabales)
 y se fueron preparando los materiales que iban a ser comentados durante
 el congreso. Se Ilevaron a cabo asimismo una serie de reuniones informativas
 y de sondeo entre las comunidades que acordaron enviar delegados al
 congrs. Mientras el Estado pretendia organizar "un evento que, sin tocar
 las estructuras sociales y economicas existentes, pudiera ofrecer la opor-
 tunidad de reiterar el discurso de la politica indigenista en donde se exal-
 taba al indio" ;3S la pastoral diocesana, por su parte, queria encontrar
 la oportunidad de desarrollar su corriente progresista, que buscaba el for-
 talecimiento de una Iglesia autoctona, organizando y vinculando cuadros
 indios y catequistas nativos en busca de nuevas formas de expresion y de
 exposicion de sus expectativas.39

 El movimiento originado por ambos sectores iba, sin embargo, a rebasar
 los planteamientos iniciales del congreso. En efecto, si bien la Iglesia bus-
 caba solamente "despertar las conciencias" e inclusive establecer algunos
 programas de desarrollo, nunca imagino que el proceso de movilizacion
 irrumpiria en el marco de las estructuras de reproduccion socioecon6mica
 para cuestionarlas y, progresivamente, iniciar el proceso de desmantela-
 mientto de los aparatos de sujecion. A raiz del congreso, los indigenas crea-
 rian nuevos metodos de alianza, comunicacion e interaccion, rebasando
 ampliamente el marco establecido a tal efecto por las instancias guberna-
 ientales y eclesi'asticas que los habian invitado a dialogar acerca de sus
 problemas, carencias, anhelos y aspiraciones.

 Los temas esenciales escogidos por las comunidades fueron: la tierra,
 el comercio, la educacion y la salud.40 La mayor representatividad fue de
 los tzeltales y tojolabales, activamente movilizados por los sacerdotes jesuitas

 Margarita Fl1ores y Arturo Le6n, ElMments Poutr Panalyse de lorganisation des
 paysans producteurs de cafe. Etude de cas: des communautis indiennes au sud du
 Mexique, tesis doctoral, Paris, 1979, tomo II, p. 367.

 89 Ibid., p. 367.
 40 Una memoria del congreso (que tuvo lugar en octubre de 1974), fue ulte-

 riormente publicada por el Centro Nacional de Comunicaci6n Social (CENCOS)); en
 ella figuran las ponencias presentadas por los delegados indigenas presentes. Un an-
 lisis del mismo fuie publicado por F. Mestries en Cultura y Sociedad, "En Chiapas,
 primer congreso indigena", pp. 59-68.
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 y maristas. Los choles participaron aunque en menor grado por haber sido
 parcialmente disuadidos por los franciscanos.41 Los tzoltziles fueron los
 u'ltimos en registrarse y sus delegados fueron los menos numerosos; los ca-
 ciques indigenas y ladinos de sus respectivas comunidades intervinieron
 para desalentar su participacion.

 Durante el congreso que se llevo a cabo del 13 al 15 de octubre de 1974,
 se expusieron los principales problemas referentes a los temas seleccionados
 de los grupos participantes. El foro do expresion democratica que se esta-
 blecio en dicha ocasion permiti6 a todos los presentes Ilegar a la conclu-
 sion de que reproducian en mayor o menor grado la misma serie de
 carencias y aberraciones; y que todos eran, en distinta medida, victimas
 de los mismos abusos o sujetos a las mismas exacciones. Al uniformar la
 problematica de los indios de Chiapas en torno a una serie de condicio-
 nantes estructurales, el congreso iba a permitir asimismo la homogeneiza-
 cio6n de los criterios a seguir para cuestionar el sistema de sujecion e iniciar
 zu desmantelamiento. El consenso se logr6 finalmente en torno a la union
 de los distintos grupos y centros de poblaciAn presentes o representados.
 Se propuso la organizacio6n de las comunidades para alcanzar objetivos
 concretes, a pesar de la oposicio6n de las instancias oficiales y do los sectores
 de control caciquil quo rio tardarian en manifestarse. La Union de las
 comunidades indias que se fraguo durante el congreso se materializaria
 poco despues v se fortaleceria paulatinamente en la siguiente decada.
 En efecto, a raiz del congreso se integraron la UTni6on Quiptic ta LecubteFel
 (formada por las comunidades tzeltales), la Union Lucha Campesina
 (Tojolabales), la Union Tierra Tzotzil, la Union Nueva Generaci6n (co-
 munidades mestizas y tojolabales de la zona selvatica), la Union Tierra
 y Libertad (comunidades tz7ltales, tojolabales y mestizas de la zona sel-
 vt6ica), la Union Chol y otras de la zona de los Valles Centrales como
 la Union de Ejidos del Grijalva (Zona de Comalapa) que fue posterior-
 mente recuperada per la OCEZ. A raiz del proceso de organizacion de los
 ejidos indigenas, la CNC iba a su vez a promover la creacion de uniones
 ejidales. con el fin de contrarrestar el esfuerzo de penetracion de las orga-
 nizaciones independientes. En efecto la CTOAC a su vez asesoro la confonna-
 cion de varias uniones en distintas partes del estado, como son la Uni6n
 Estrella Roja en el municipio de Independencia, la Union de Ejidos Yaj-
 gachilbe (en G. Leyva Veloaskuez), la Union Emiliano Zapata (en la
 comunidad de Amparo Agua Tinta), Despertar Campesino (conocido como
 la Finada, en El Paraiso). Frente a tan repentina e inesperada adhesion
 de los campesinos a formas independientes de filiacion partidaria y orga-
 nizacion productiva, el Estado respondio creando a su vez en zonas estra-
 tegicas Uniones ejidales coordinadas por la CNC, para restar poder o in-
 fluencias a las demas organizaciones: asi fue como se creo la Union Juan
 Sabines, para opnepni un freote cerecista a la Union Estrella Roja (CIOAC);

 41 Flores, op. cit., p. 373.
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 la Union Julio Sabines, para desmovilizar a los integrantes de la Unibn
 de Uniones en la zona de Palestina (region selvatica), la Uni6n Jaime
 Sabines en la Fraylesca, para desmovilizar a los integrantes de la Uni6n
 de Ejidos del Grijalva (ocEz), etcetera. En 1987 existian 32 organizaciones
 campesinas en todo el estado de Chiapas.

 3.6.3. Las organizaciones pol'ticas emergentes: crecimiento
 y debilitamiento del movimiento

 Aparte de la intensa actividad desarrollada por el clero y los laicos
 de la pastoral diocesana lascasense, las comunidades indigenas del norte
 y centro de Chiapas fueron alcanzadas por los proyectos de organizacion
 disefiados y promovidos por los integrantes de varias corrientes politicam
 exteriores a la zona, o sea, cuyos miembros provenian mayormente del
 centro del pais. Esos "agentes exteriores" 42 eran esenciahnente jovenes
 profesionales formados en la Universidad Nacional Autonoma de Mexico,
 que habian participado en la experiencia democratica estudiantil de 1968
 y se encontraban parcialmente desmovilizados a raiz de la fuerte represion
 acaecida entre 1968 y 1971. Muchos de ellos fueron formados en la Facul-
 tad de Economia, en el seminario coordinado por Adolfo Uribe, de donde
 saldrian los principales promotores del proceso de organizacion campesina
 independiente que se extenderia considerablemente a partir de 1976. Miem-
 bros de este grupo acad6mico crearian, al principio de la decada de los 70,
 la corriente politica proletaria conocida conmo Linea de Masas, la que
 iba a difundir sus propositos y formas de lucha en varios estados del pais.
 En Coahuila, Nayarit, Sonora, Chihuahua, Veracruz y Chiapas, etcetera,
 se crearon centros de trabajo colectivo promovidos discretamente por dichos
 actores sociales, quienes buscaban establecer formas de organizacion colec-
 tiva entre las comunidades campesinas en distintos ambitos: abasto, pro-
 duccion, distribucion, comercializacion, etcetera. La Union Nacional de
 Organizaciones Campesinas Autonomas que se formo en 1979 fue la cis-
 talizacion a nivel nacional de los esfuerzos conjuntos y de las diversas
 experiencias organizativas iniciadas en la segunda parte de la decada.

 Varios fueron los elementos que condicionaron la instrumentacion de
 esos programas de interaccion con las comunidades campesinas. Por una
 parte, el gobierno populista, que se inicio en 1971 con Luis Echeverria,
 pretendia borrar sustancialmente la mancha dejada por la represi6n estu-
 diantil de 1968-71; fomentando la apertura politica tanto a nivel de
 expresion como de accion; con el fin de lograr la "depresurizacion"
 de sectores sociales afectados por las contradiciones internas de un sistema
 muy expoliador, por una parte, y amenazados por las constricciones eco-
 nomicas de la crisis agricola que empezaba a manifestarse en los primeros

 42 Ibid., p. 354.
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 anos del sexenio, por la otra. Inici6 entonces el diAlogo con quienes pre-
 tendian jugar el papel de promotores modernizantes del cambio estructural,
 entablando inclusive una serie de negociaciones que llevarian a ambas
 partes a interactuar coordinadamente, en favor de las comunidades y en
 torno a programas dise-nados por el Estado, mediante la intervencion de
 las instancias administrativas oficiales (SRA, CONASUPO, INMECAFE, SARH,
 BANRURAL, etcetera). El Estado manifestaba un creciente interes por iniciar
 Ia modernizacion de sectores atrasados, pero al hacerlo tenia que enfren-
 tarse con las estructuras tradicionales de gestion que mediaban entre el
 propio Estado y los sectores populares. Los promotores voluntarios que
 irrumpian en la escena politica regional servirian parcialmente a esos
 fines; y contarian, en un principio, con el apoyo del sector oficial. Sin em-
 bargo, las contradiciones existentes entre los objetivos declarados de las
 instancias oficiales y los resultados de su practica de accion provocaron
 posteriormente la ruptura entre los actores sociales involucrados (tanto
 promotores como integrantes de las colectividades de base) y los organismos
 encargados de lievar a cabo el proyecto federal de modernizacion. Ade-
 mas, los sectores afectados por el proceso (caciques, intermediarios, comer-
 ciantes, usureros, grandes propietaxios, etcetera), reaccionaron inmediata-
 mente y pidieron apoyo al Estado, que se vio obligado a asumir un rol
 ambiguo ante sus tradicionales aliados e interlocutores, amenazados en su
 proyecto tradicional de reproducion. Entre 1971 y 1974, periodo en el
 cual se instrumentaron las lineas de accion de la Corriente Proletaria y de
 la Organizacion Independiente Revolucionaria (OIR), el Estado tuvo que
 enfrentarse a la tarea de absorber los focos de insurreccio6n campesina
 vinculada con la guerrilla en varios estados del norte, centro y sur del
 pais. Los sectores afectados por la presencia de los militantes universitarios
 intentaron identificar a estos i'itimos como miembros de la corriente fo-
 quista; y varios de ellos (particularmente en Chiapas) fueron victimas
 de una represion que caia indiscriminadamente sobre cualquier promo-
 tor del cambio estructural, independientemente de su filiacion partidaria
 y de su pertenencia activa a un programa negociado o no con el Estado.
 Todo lo cual incito a los distintos equipos a trabajar en una relativa
 clandestinidad, para lograr escapar a los peligros de la represion.

 A partir de 1971, llegaron a Chiapas miembros de esa organizacion
 universitaria, los que se repartieron entre varias comunidades del norte
 del estado y de la zona selvatica mayormente. Iniciaron el proceso de orga-
 nizacion de las colectividades campesinas, asesorandolas para la recupera-
 cion de tierras agricolas, su explotacion de forma colectiva, la creacion
 de circuitos de distribucion y abasto, la implementacion o el mejoramien-
 to de las condiciones infraestructurales coinunitarias, etcetera. Sin embargo,
 "en el transcurso de la accion directa al lado del campesinado, la orien-
 tacion del grupo, asi como sus metodos de trabajo v de articulacio6n con

 43 Ibid., p. 354.
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 las masas cainpesinas cambiaron, asi como los de otros grupos democrAti-
 cos"." "La concepci6n politica del trabajo organizacional prevalecio a veces,
 en otros casos fue la tendencia economicista la que daba prioridad a las
 soluciones inmediatas de los problemas economicos, sin paulatinamente
 hacer progresar la organizacion campesina".45 Las divergencias- que se
 suscitaron adentro de la organizacion, en cuanto a formas, criterios y mo-
 dalidades de accion prioritaria, provoco una honda ruptura entre sus
 miembros, lo cual los hizo meas vulnerables ante los embates de la represi6n
 local. Por otra parte, su incapacidad para mantener vinculos de coordi-
 nacion con los organismos oficiales responsables de encauzar el desarrollo
 de los programas federales, los condujo a un mayor aislamiento y a la
 progresiva atomizacion de su organizaci6n.

 Durante los afnos 1971-1974, los universitarios miembros de esa corriente
 democrAtica entablaron relaciones de intercambio y coordinacion con los
 agentes de la pastoral lascasense; de tal manera que participaron activa-
 mente al lado del clero progresista y de los laicos cristianos en la organi-
 zacion del Congreso indigena. Esa alianza, asl como la que se estableci6
 en un principio con los agentes del Estado, fue fugaz. En 1977, se produjo
 una ruptura irreversible entre la pastoral y la Linea de Masas, mayormente
 promovida por las autoridades eclesi6sticas diocesanas, al percatarse de la
 progresiva radicalizaci6n de varios sacerdotes y catequistas y al darse cuenta
 de que el movimiento campesino escapaba de sus cauces originales, cues-
 tionando las estructuras politicas y economicas estatales, con el beneplAcito
 e incluso el apoyo de miembros de la diocesis.

 El a-no de 1977 fue decisivo en la conformacion del movimiento orga-
 nizado. En efecto, Jorge de la Vega Dominguez, quien era gobernador
 desde el principio del sexenio de Echeverria,48 apoyaba discretamente los
 esfuerzos de organizacion campesina y pretendia mantener abierto un canal
 de comunicacion con los agentes universitarios, tras haber sido uno de los
 negociadores a raiz del movimiento estudiantil de 1968; entreg6 a fines
 de 1976 el poder a Juan Sabines y regreso a la ciudad de Mexico, para
 hacerse cargo de la Secretarla de Industria y Comercio. Repentinamente,
 los promotores de la organizacion campesina perdieron el apoyo que reci-
 bian, quiza's indirectamente, de parte de De la Vega, a trav6s de la coor-
 dinadiora; interdependencia que el mismo habia fomentado durante su
 gubernatura. Asimismo, los miembros de otras corrientes politicas en ges-
 taci6n (que integrarian ulteriorrnente el Partido Socialista de los Traba-
 jadores y el Partido Mexicano de los Trabajadores) y que, desde algunos
 anos actuaban en zonas rurales del estado, se enfrentaron a las amenazas
 de represion que surgian de la partida del ex gobernador.

 44 Ibid., p. 356.
 45 Ibid.j pp. 361-362.
 " En Chiapas, la,toma de posesi6n del gobernador en la entidad se lleva a

 cabo el dia antes de la toma de posesi6n del presidente de la Repi6blica; lo cual
 permite que los programas federales puedan tener incidencia y seguiiniento en fun-
 ci6n del sexenio presidencial.
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 La ruptura con la diocesis acontecio en esa misma epoca y los militantes
 de las distintas organizaciones, debilitados por sus contradicciones y diver-
 gencias internas, fueron faciles presas de la respuesta violenta, orquestada
 por el ejercito, que el nuevo gobernador dio a las reivindicaciones ema-
 nadas del sector rural. La represion se extendio de la depresion central
 a la zona selv'atica; varios de los actores sociales universitarios o miembros
 del clero diocesano renunciaron a su compromiso y abandonaron el estado;
 tanto en razon de la decision de las autoridades eclesiasticas de quitar su
 apoyo al movimiento, como de la actitud que tomaron las autoridades civi-
 les de imponer el respeto al statu quo durante el mandado del nuevo
 gobernador.

 La ruptura con el Estado y con la Iglesia, la atomizacion de los equipos
 de promocion organizativa y la represion policiaca, favorecida por el cam-
 bio de politica tanto federal (fin del periodo populista de Echeverria)
 como estatal (partida de De la Vega Dominguez), provocaron el desman-
 telamiento de la organizacion democratica interdisciplinaria, mas no la
 desestructuracion del proceso organizativo iniciado por esa misma corriente.
 En efecto, la base campesina mantuvo y reprodujo el proyecto acordado
 primero con los agentes de la pastoral diocesana y luego con los univer-
 sitarios de las distintas lineas democraticas, al conformar en este mismo
 anio de 1977 la Union de Uniones, que resulto ser la mayor organizacion
 campesina de Chiapas, al agrupar las distintas uniones ejidales creadas
 a raiz del congreso de 1974.

 Varios de los promotores politicos y tecnicos de esa union regresarian
 posteriormente, por periodos, a trabajar a Chiapas, generalmente integra-
 dos a las diversas instituciones oficiales encargadas de desarrollar pro-
 gramas economicos y sociales en el medio rural. La experiencia de los
 anios 70 les permitio sacar conclusiones que revitalizarian el movimiento
 campesino organizado en los a-nos por venir y particularmente a partir
 de los anfos 80. Se integrarian a los canales oficiales de gestion y promocion,
 buscando aprovechar los recursos tecnicos y financieros otorgados por el
 Estado, para el desarrollo rural; estimularian la opcion de organizacion
 extensa y recurririan inclusive a la difusion y divulgaci6n de los objetivos,
 metcdos y- estrategias de los grupos asesorados, abandonando paulatina-
 mente la semiclandestinidad en la que se desenvolvieron en un primer

 periodo formativo.

 3.6.4. Logros y problemas: el perzodo de consolidacion

 A partir del sexenio de Jose L6pez Portillo (1977-1982), se definio
 claramente la posicion del Estado en materia de politica agraria. En efecto,
 si por una parte dicha politica consistia en vincular a los productores para
 incremeintar la producion nacional (Sistema Alimentario Mexicano), por
 otra parte el Estado favorecia los enfrentamientos entre esos mismos pro-
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 ductores, apoyandose a tal efecto sobre una estructura agraria historica-
 mente dominada por la burguesia regional. Chiapas habia sido, en varias
 ocasiones, la escena de este tipo de ambig-iedad y los esfuerzos organizativos
 de los distintos grupos de peque-nos productores habian sido sistematica-
 mente solapados por intervenciones del Estado, cuando pretendian hacerse
 fuera de los canales preestablecidos a tal efecto y en contra de los intereses
 de la burguesia agraria tradicional. La experiencia de los anios 70 iba
 a fructificar entre los grupos indigenas de Chiapas, en tanto que descu-
 brian que la uinica solucion viable a su problemaitica consistia en organi-
 zarse de forma amplia, para conseguir, por vias y medidas legales, los
 recursos necesarios para su desarrollo socioeconomico. Necesitaban retener
 los excedentes generados por su produccion y evitar ser presa de los meca-
 nismos de interceptacion e intermediaci6n.47 A tal efecto, la Union de
 Uniones conform6, en 1982, la Union de Credito Pajal Ya Kaktik (Jo
 hacemos juntos) que proporcionara (mediante el aval de FIRA) los recursos
 crediticios necesarios para el financiamiento de los proyectos productivos
 e infraestructurales de las uniones miembros.

 El dia en que se integr6 el primer consejo de administracion, la Quiptic
 Ta Lecubtesel decidio xomper con la Union de Credito, al ver rechazadas
 sus condiciones en cuanto a una participacion mayoritaria de sus propios
 delegados en el seno del consejo (la Quiptic es, nume'ricamente, la Union
 mas importante). Debilitada, mas no vencida, la Uni6n de Uniones siguio
 con su proposito inicial: integro la Pajal Ya Kaktik y agrupa hoy en dia
 a 6 000 familias indigenas, con un capital social de 5 000 millones de pesos.48

 En pocos a-nos, la Union de Credito iba a lograr acumular los exce-
 dentes producidos por sus socios y evitar la descapitalizacion de las unida-
 des de produccion. En 1986, pagaba el cafe a $1 300 el kilogramo, muy
 por encima del precio establecido por el INMECAFE. SU exito fue tal que,
 independientemente de que pagara muy caro el cafe a sus agremiados
 (antes de exportarlo), contabilizo un excedente tan importante que los
 socios acordaron reinvertir inmediatamente en la compra de una explo-
 tacion cafetalera de 350 has., localizada en el municipio del Bosque, la
 finca Kukalwitz. Pagaron la mitad del precio acordado449 al contado y con-
 siguieron un credito del banco para el resto, pagable en 5 aanos ma's. Inme-
 diatamente, los 6 000 copropietarios iniciaron la explotacion de la finca
 a raz6n de 5 dias de trabajo por an-o para cada socio. Se creo asimismo
 la Sociedad de Produccion Rural Kipaltik, encargada de la gestion de la
 empresa agricola.50

 47 Informaci6n testimonial de Alain Retiere, asesor t6cnico de la Uni6n de
 Cr6dito Pajal Ya Kaktik, investigador del INAREMAC.

 48 El manejo financiero de la Uni6n de Cr6dito es todavia mayor y asciende a
 12 mil millones de pesos con los cr6ditos que controla.

 49 250 millones de pesos.
 50 Realizando esporadicamente reuniones de informaci6n en comunidades no

 afiliadas.
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 80 has. de la finca son sembradas de cafetales; otras 80 has. son tierras
 cenriles y 190 has. son cubiertas con agostaderos en los que pastan 450
 cabezas de ganado bovino. Para la explotaci6n del ganado se creo la Socie-
 dad de Producci6n Rural Union Tierra Tzotzil, la que agrupa a 120 socios
 del municipio del Bosque, a su vez miembros de la Uni6n de Utniones,
 que compraron el ganado y lo explotan colectivamente. Se creo por fin
 una tercera sociedad de 'produccion rural, integrada por los ex peones
 de la finca Kukalwitz (y de la vecina finca Trinidad); la que se llamo
 Tzotz Union Progreso, con el fin de obtener cr6ditos para crear una infra-
 estructura de viviendas y servicios colectivos, tanto para los residentes per-
 mnanentes, como para los trabajadores ocasionales de la Union que vienen
 a trabajar a la finca.

 Por fin, en mayo de 1987 se creo una coordinadora que se reuTne cada
 mes, integrada por los delegados de cada sociedad de produccion y por los
 representantes del consejo de administracion de la Union de Credito, para
 velar por el buen funcionamiento de las distintas instancias productivas
 y evitar que se generen contradicciones o problemas que afecten al desa-
 rrollo de las actividades.

 Independientemente de la ruptura acaecida en 1982 entre la Union
 Quiptic Ta Lecubtesel y la Union de Credito Pajal Ya Kaktik (lo cual sig-
 nifico que aproxnadamente 2 000 familias se abstuvieran de participar
 en los programas de dicha organizacion) y de la escision que afect6 brus-
 camente al grupo tojolabal en 1980, podriamos establecer que la Uni6n
 de los ejidos y comunidades de Chiapas esta perfilandose como una alter-
 nativa tanto de produccion como de negociacion con las instancias oficiales
 encargadas de Ilevar a cabo el proyecto de modernizacion de las estructuras
 sociales de produccion promovido por el Estado Nacional. Si bien la homo-
 geneizacion del movimiento, en cuanto a formas de lucha y estrategias
 de organizacion se estA expresando en los distintos programas que acaba-
 mos de describix, en cambio las rupturas y los enfrentamientos registrados
 intemamente en 1980 y 1982 demuestran que la cohesion de la Uni6n
 es todavla vulnerable y que los agentes de la burguesia agraria tradicional
 tienen la fuerza suficiente para intervenir y desestabilizarla si consideran
 que esta amenaza directamente su proyecto particular de acumulacion.

 Por otra parte, la Union no ha logrado -aunque pretende seguirlo
 intentando- integrr a su organizacion a una cierta cantidad de comuni-
 dades de la selva, y particularmente a las que se encuentran fuertemente
 permeadas por las ideologias conservadoras protestantes y de las demas
 sectas provenientes de EEUU. Una de las principales consecuencias del
 proselitismo evang6lico en esas comunidades consiste precisamente en su
 extrema nuclearizacio6n. Se presencia un fenomeno de intenso individualis-
 mo entre los miembros conversos de dichas aglomeraciones, que impide
 casi completamente su unificacion en torno a programas de colectivizacion
 de recursos o de participacion en obras y proyectos comunitarios. En tales
 circunstancias, la Union de Uniones obviamente no logra ganar adhesion
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 a sus m'todos de trabajo y gesti6n, ni. tamjpoco las otras organizaciones
 que pugnan por la reunificacion de los productores en pos de objetivos
 comunes.

 CONCLUSIONES

 En Chiapas, varias brechas han sido abiertas por los campesinos movi-
 lizados; como se trata de campesinos indigenas todavia fuertemente estruc-
 turados con base en ciertos codigos sociales que normalizan la practica
 colectiva, las acciones criticas que han desarrollado en el transcurso de los
 Cultimos anios han sido enmarcadas en las reivindicaciones de problematicas
 peculiares, comunitarias, a menudo localistas. Ninguna de esas brechas tra-
 zadas por los indigenas o mestizos chiapanecos los ha lievado sin embargo
 hacia la consecuci6n y satisfaccion de sus objetivos de lucha. Se presencia
 una serie de esfuerzos orientados todos a cuestionar al sistema de produc-
 cion y a las estructuras de control social, sin que se logre claramente vis-
 lumbrar su aglutinacion en t5rno a un programa comu'n. La dispersion
 y la nuclearizacion de las acciones sociales, al otorgar poder al aparato
 de control politico, restan oportunidad de superaci6on. al propio movi-
 miento campesino.

 Durante anios, los intentos de homogeneizacion de ciiterios y formas
 de lucha abortaron repentinam-ente en el.nivel de la direccion o en fases
 iniciales de coordinacion, traduciendo la fragilidad de las estrategias orga-
 nizativas populares ante el implacable rigor del aparato de sujecion erecto
 por la oligarquia terrateniente regional con la complicidad de las autorida-
 des politicas estatales. Sin, embargo, se est'a vislumbrando en Chiapas un
 nuevo modelo de lucha social que otorga ma's representatividad y fuerza
 de expresion a los actores.sociales aue se solidarizan con el. Las alianzas
 eflmeras, pero virtuales, entre varias. lineas politicas de proyecto democr{a-
 tico, miembros de la pastoral diocesana de tendencia progresista y ciertos
 representantes de Ia burocracia federal, han contribuido a cimentar las
 bases de un nuevo plan de accion colectiva que se extiende progresivamente
 con errores y fracasos, pero tambien con resultados alentadores para quie-
 nes organicamente participan o perif6ricamente observan.

 A pesar de sus rupturas, divisiones y equivocaciones, el movimiento
 organizado de los campesinos chiapanecos probablemente surgira, en los
 anos por venir, del esfuerzo tercamente hecho por miles de ellos para
 consolidar esa union de comunidades indlgenas, con base en proyectos
 productivos creados e instrumentados por ellos, independientemente de las
 imposiciones arbitrarias de quienes, desde hace siglos, controlan el quehacer
 economico y politico del estado.

 Posiblemente entonces el futuro del campesinado chiapaneco dependa
 de su capacidad de ofrecer al Estado un mayor frente de oposicion; lo-
 grando, a pesar de sus diferencias etnoculturales, de sus particularidades



 UNA DEMOCRACIA A LA DEFENSIVA 73

 sociopoliticas o de sus proyectos econ6rnicos, la instrumentacion de un
 canal de accion politica y de organizaci6n colectiva que no se deje enzolvar
 por la negociacion o troncar por la represi6n; en fin: un nuevo camino
 hacia la democracia.
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