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· Porque en este sislema hay una ley que mata y acalla /1 quien es otro y dil'l1"€n
te, Y al vivir. al gritar. al hablar. es decir. al ser rebeldes, transgredimos ese ley Y
somos aulomllticamente delincuentes. Y estos y estas delincuentes que somos,
habitamos una realidad rebelde, en donde la reststencía es puente para que nos
encontremos, nos reconozcamos en nuestra diferencia y en nueslra igualdad".
Subcornandanle Marcos, porleocia enviada el 27 de octubre al enwentro "De la
cultura underground'sublefT~n ea a la cultura de la resistencia", en el foro de los
,I6wnes punks, slra 's, melaleros, góticos, lrosl!ers, Taperas. hip hoperos y chicanos
de los grupos "Rase against the rrechlne" y "Azd~n Underground", en el cual
todos se reconocieron en el lenguage zapalista tal vez porque consliluye ya una
clave de significado idenlitario.

Como lo sef1a1a José Saramago:

... alguien me ka hablaóo del Partido Comunlsla de México y yo, que soy
comunista como sabréis. he dicho que en México no soy comunisla, soy za-
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petate, porque pare la oonstrucción de esta democracia meKicana la contribu·
ción mt.s sólida. más fuerte. es la que están aportando los indios. los Indige
nas de Chiapas y no só\o de Chiapas. los ~patislas, seee indios o no. Vengo
repitiendo, por lo menos esa es mi opinión, que los indios ~peltistas se están
convirtiendo en nuestros maestros, en mis maestros. nos están dando una
lección verdaderamente extroordinalia. Con esa. actitud estoica. con esa sere
nidad profunda que les viene de toda una historia. de toda una relaci6n con el
mundo y la nalur¡lleza, todo eso que mantienen en un tiempo como este, en
circunstancias adversas, cercados. asediados. hambrientos, enfermos. luchan
do contra lodo y contra todos los poderosos. luchando contra la indiferencia,
pero ahl están intados lntegros. enteros."

Identidad: yo el otro

Sobre este tema se hace un intento por sistematizar y pro!undizllr de manera
conceptual lo que nos parece fundamental en estos momentos. La responsabili
dad de reconocer y caracterizar correctamente a los nuevos actores sociales no
puede ser un mero pruri to académico, no puede solamente constituirse en un
refinado debate académico. tiene que ver también y, sobre todo, con la posib~i

dad de transformar realmente nuestros espacios de vida. nuestros ámbitos de
trabajo. empezar a recuperar la capacidad de constituirnos en comunidades euté
nomas allí donde estemos. Si estamos en el ámbito de la educación debernos,
hoy más que nunca. recuperar la posibilidad de analizar y dominar nuestra mate
ria de trab<ljo, constituirnos en Ildores inde pendientes con proyectos propios,
dejar de ser los "aplicadores" de 0 Spoliticas centrales o los actores de la resisten
cia. entendida ~ta como actores del recharo y no como lo plantea Herny Giroux.
como el espacio de construcción del pensamiento critico y la posib~idad de cons
trucción de alternativas y nuevas propuestas.

El tema de los movimientos sociales, como tradictonalmente se abord6, o el
tema de III emergencia de los nuevos sujetos sociales del fin de siglo, como ac
tualmente se le presenta. requiere. a modo de Introducción, o tal vez a modo de
un acotamiento metodol6gico, de una breve sistemalizacl6n sobre los diferentes
enfoques que han venido elaborando y deb<ltiendo lUla serie de autores impor
tantes como Hugo Zemelman, Eder Sader, Carlos Vilas, lmmanuel Wal1ersteln
Pablo González Casanova, Andrl! Gunder Frank. Marcos Roitman, Julia Rores,
Daniel Camacho. entre otros. a lo largo de años de seguimiento y reflexión.

El estudio de los movimientos sociales. romo una fuerza social presente , no
puede llevarse a cabo si no se inscribe en una realidad concreta, en el momento
histórico que se det.ne en una relación de espacio-tiempo especifica, que expresa
la fo rma como se ha ido construyendo lo politico (campo de correlacl6n de fuer
zas donde la realidad se articula en Iunci6n de una dill.imica y en una dirección
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específIca que le Imprimen estas fuerzas en su despliegue y confrontaclón). De
esta manera , el espacio de constitución de los movimientos sociales responde en
términos generales a un cauce direccional y a una diná.mica ecclc-pclínce y cultu
ral que está. determinada o, en todo caso. hacia la cual encauza tendencialmente
el bloque dominante (o hegemónico) como la fuerZll que domir1ll el espacio polí
tico de forma consciente. Esta fuerza social presente, por \o general enmarcada
como fuerza del Estado y del gobierno. es la que de acuerdo con sus decisiones
centrales moldea la construcdón de la real~ social y~ voluntad define lo
polltico, espacio en el cual los movimientos sociales deben desarrollar su acción
para a su vez lograr imponer otra moldura a la realidad social.

Lo anterior no Implica que Jos movimientos sociales respondan a una articula·
ción predeterminada. sino que su espacio se encuentra estructurado con relación
a la hegemonla proyectada por un bloque social dominante, como la correlación
de fuerzas especifica en la cual van a ecner y su espacio estará. dende respuesta
a \o que la fuerza lcleológica dominante establece como su razón cultural que
presenta como ramn hist6rlca (mica, que constrii\E! la realidad social a una sola
poslbilidad determinada por el poder central.

En otros términos, la emergencia y constitución de los movimientos sociales se
d8 como respuesta a una polilica orientada y determinante, formativa de lo po~.

ucc, siendo su acción generalmente defensiva y no ofensiva IZemelman, 1989).
En realidad este es el punto de arranque para el estudio de los movimientos
sociales: ser una fuerza que se organiza para contrarrestar una pcllrce dominan
te que los afecta profundamente.

Asl. la relación espad o-tiempo que deline el sentido, orientaci6n y desarrollo
de Jos movimientos sociales se encuentra acotada por la forma que asume el
campo politico constitutivo de fuenas, ya sea en su dimensión estructural. cuan
do se está. sujeto a determinadas regularidades históricas, O bi€n, en SU dimensión
coy.mtural. cuando se expresan a partir de. o en respuesta a acciones prkticas
Inmediatas. Además de establecer el lugar y el momento de su constitución. los
movimientos sociales deben ser lIbordados como fuerus socíeles din6micas. no
como estructuras estllticas, que por lo tanto son capaces de 1I1terar O cambiar el
espacio mismo en el cual se conslill.ryen, asr como lasdi~s formas en que se
consti!lly'en. Una parte importante de su capllCidad de cambillr la correlaci6n de
fuerzas depende de la agilidad con que se mUlMln en el espacio poIitico.

Esta premisa básicll es la que nos acerca 1I WlII expl icación de Jos movimientos
sociales como sujetos actuantes dentro de una realidad social determinada. Por
tanto, si bien llenen capacidad para transformar el espacio en elque están inmersos.
los movimientos sociales só\o pueden existir como poslbilidad en tanto logren
articular una voluntad colectiva de Interés comen {espacio de Identidad ccrrén
asumida por el conjunto del movimiento) que esté rtecesariamente presente en la
realidad y en el espado construido de donde obtiene su propio horizonte h;st6ri·
co (Roitman, 1991). La poslbilidad slempre existe. la posibilidad puede empeZllr
1I concretarse en ocasiones a partir de acciones conjurttas de ectores electedos.
agraviados, carentes.



Las condiciones reeeseeee para establecer el campo de constitución de los
movimientos sociales aparecen en el momento en que se hace patente una
direccionlllidad racional onenlada a la consecución de un fin explicito en fun
ciOO del cual se desarrollan una serie de eccsooes del sujeto cole<:tillO. Muchas
veces esta direccionalidad se plaslT\lI en un prcqrarne. en un ideario. en un
documento de principios. en un llemamlentc, en una declaración constitutiva.
Por lo tanto. para lograr el conocimiento de un actor social es imprescindible
determinar cuAl o cutlles son los elementos y factores que posibilitan articula r el
campo de estas condiciones neceseres y establecer el vinculo que unifica. den
tro de la unidad determinada de espacio y tiempo. una acción social de volun
tad comen o colectiva.
Tam~n es necesario apuntar aqui la distinciOO entre emeT9enciao del actor

social y $U constituci6n rrm sólida o definitiva. En tomo a un proceso de emer
gencia se reconocen los mismos factores necesarios. sólo que éstos pueden tener
en algunos casos un eereeer coyuntural que lleve a la disolución del sujeto coJee..
tillO Y su acción antes de que se pueda dar $U constitución como tal. ya SI!/l por
resolución de sus demandas o por la fragilidad de la Identidad coJecüva en la
recese-te confrontación política.

Los movimientos sociales pueden ser entonces de car6c:ter coyuntural o bien
estl\lCtural y pueden estar insertos o emerger en espacios locales o miclU$, o en
espacios mayores regionales. nacionales e incluso internaeionales, rnacroespacios.
Si se acepta esta premisa. ello permite aseverar que es muy amplia y diver511 la
condición Yla posibilidad del surgimiento de movimientos sociales, dentro de una
gama también muy amplia de agrupamientos sociales que son capaces de deñnir;
articular y expresar colectivamente sus demandas. sin que necesariamente refle
jen o asuman el proyec to més general de la dase social o de determinada orien
taci6n de clase.

Este es particularmente un debate importante con algunas corrientes de pen
samiento que bajo un estrecho enfoque clasista eluden o reducen la proyecd6n
que tienen movimientos sociales como el de los eooIogistas. el de ios derechos
humanos. el de los homosexuales. y otros que comenzaron a emerger hacia Jos
años setentas (Gunder Frank. 1989l. sin percibir que mochas veces estos movi
mientos aluden al funcionamiento global del capitalismo y las relaciones sociales
y políticas que genera. rebasando el marco de la contradicción capital-trabajo.

En este punto es donde mochos alllores abren el otrQ debate. también casco
ya. sobre los alcances. consistencia y posibilidades del proyecto formal de un
movimiento social que. una vezconsti tuido. representa y expresa. preclsemente .
el vinculo que unifica al actor social en tomo a una construcción ya racional. a la
ve. que es el elemento que oneme las acciones emprendidas para el redimensio
namiento o transformación del espacio social en el que se mueven los actores.
En los términos quw.s mAs tradicionales es lo que antes se definla como progra
ma. est rategia y tbctica. B proyecto es tanto el factor idenlltario como la deflfli
ción y articulación organilada de las demandas. es decir que recoge tanlO el
elemento de un pasado histórico de agravio e insat\sf~ción {de mayor o menor



alcance y profund~, como el lmaglnario fuluJO donde, e través de su acei6n y
proyoc.ti6n, rasll\IctI.lrar las relaciones sociales y pollticM de UI'IZl manera mllCho
más f~"'Jrable.

El proyecto es también la deUmitaci6n del espacio donde el actor social pro
yecta SU confrontación, siempre, con el Estado. Estees por lo tanto el terreno de
lo deseable, de lo posible, de lo necesario, y hasta de lo imposlble. En los térmI
nos rr0s conocicIos en eldebate de aIgw-.os polit6logos, es el terrero de la realpolilik
o bien de las utoplas. Decía Gérard Pierre Ch~rles, polltico y sociólogo hailiano,
<:Uando Laualos (!II gran avalancha) barrió con la incrustada eMta mililar haltia"""
"Hemos logrado lo imposibkr, ahora el problema es ver $1 podremos alcamar lo
posible: abatir la pobreza y la injusticia en Haití".

La deflnicl6n de lo posible, sl no se sustenta en una vlsi6n totalmente
autolimltadora como lo es la I>J(llpolruk, se encuadra dentro de la comprensión
de que el movimiento social es por definición el que está fuera de las estructuras
poIlticM del Estado y que SU organización y aect6n ~puntan siempre ~ confrontar
y modificar este espacio de toma de decisiones que está condicionado general
mente por la necesidad de la reproducd6n del poder. la potencialidad conlest~

taria del actor social se mediré en relación directa con la capacidad de resistir y
derrotar lo que Go::>nzAIe<: Casanova ha llamado la "l11aCJO(!<Xlnomia del control
poIilíCo" que despliega el Estado, mediante el uso de Inf¡nitos recursos que van
desde la coerti6n y eliminad6n flsica, hasta la coerción econ6mica de todo tipo,
o bien, mediante la cooptación, neg0ciaci6n, amplilJd6n de espacios de media
d6n y representación. El Estado como el gran desorganiuldor de todas lasclases
subalternas.

Sin perder de \lista tampoco que el movimiento social no puede idealizarse de
ningW'lll manera, es una posibilidiod, pero en tanto se constituye, puede transitar
simplemente e una organlu>ci6n gremial o mutual, o simplemente solidaria, sin
mayor interés que resoIwr un crédito. UI'IZl vivienda, un pavimento, o cualquiera
de las infinitas carencias que nos invaden. En este sentido, están siempre coloca
das en un borde muy frágil de neg0ci¡sci61i con el Estado, m!s aÍlrl: si ellas mi$
mas rechazan la acd6n poIític!l, quedan e merced de UI'IZl iniciativa muy limitada.
Este es un caso muy frecuente, los movimientos sociales quedan atrapados en la
gestoria social . Sin embargo. aÍlrl en este limitado panorama, lo importante es
que pueden poner en man:hll sectores sociales y arrancarlosdel fatalismo confor
mista que aWl en condiciones de miseria se hace presente. Convertlrse en un
sujeto pú\lIico demandante es un primer paso en la constitución de una sociedad
autorrepresentada.

Finalmente, señalar que para algunos autores los a<;tores sociales emergentes
en la gran crisis de los se!eTll/IS, los OChentas y los nocentes son los que se
eonstituyen como el nuevo .sujeto hlst6rioo que sustituye a los sujetos hist6rlcos
de clase, no s6Io en términos de su constitución como lasociedad civil y ciudada
na, sino en témlinos de reconstruir UI'IZl posible ác:ci6n transformadora asistémic!l .
Particularmente lmmanue! Wallerstein hace hincapié en ello a partir de I>U con
cepción de que el conjunto de los .sujetos his!6ricos que enarboló el proyecto



alternativo y clasista del proletariado {en este caso, tanto las revoluciones sociahs
tes trlunfante!l como los p¡lrtidos Y los sindicatos obreros) fue absorbido y anulado
al asumir la lógica jberel-deserrclhsta-proqressta.

En busca del sujeto perd ido

Una autora como Julia lsebel Rores arranca con las siguiente!l pregWltaS: ¿exI>C'
lamente cuán nuevo es lo nuevo? ¿En dónde reside lo nuevo de los moWnientos
SOÓ/Iles, si encontramos en Américll Latina ITlO'Jimlenlos como los étníoos o
religiosos con cinco siglos de antigoedad? ¿En qué reside su rt<>IIedI>d, si es posi
ble reconocer movimientos sociales a lo largo del desarroUo de la historia de las
sociedades, en que los hombres han luchado por cceservar su identidad y auto
nomia, no siempre a través de organizaciones sólidas? ¿Reside acaso, como \o
seílltla Evers, en la creación de pequeños espacios de pr~ct\ca social en los cuales
el poder deja de ser fln'ldamental, o en su falta de vinculiKÍÓfI a silwclones poli
ttcas especificas? Por último (y esta parece ser m.!ls bien una respuesta que una
verdadera pregunta), ¿consiste en la posibilidad de rescatar de "las tenazas de la
pol ilica- a los fragmentos de una vida soclaI significativa o es un prouso de
reopropluclón de lo socledod por 51 misma? (Roitman, 1991).

La respuesta es posible encontrarla, como \o sei\alábamos anteriormente, a
partir del estado permanente de crisis (profundas y reiter~s crisis SOÓ/Iles que
adquieren el car.!lcter de un -blocp.Je histórico1 que a¡mece como e11T1!lTCO contex\u!ll
absolutamente receserto p¡lra el an~lisis de las últimas décadas en Américll Lati
na y México en p¡lrticular. Pero no en el estrecho sentido que bnplicarla suponer
Nlda más que la crisis con sus ajustes obligados y el nuevo p¡ltrón de acumula
ción establecido han arrojado mayor desigualdad y pobreUl, por \o tentó hay
mllyor descontento y acción de proteslll social . Esta visión ~neaI generalmente
no aporta 1M respuestas adoroJadas. ¿Qué puede Wlir a los chooos bando ·punk
darkefO$ . con los indígenas, las madres de desapa.re<:idos o los jubilados y los
deudores?

Es m.!ls bien la configurad6n de todo Wl bloque de cambios interrelacionados
en lo ecol'l6mico-poIitico-cuJtural -q.K! a veces se presenlll aV8Sltlladoramente,
pero a veces a reta~O$ Inc:ompletos o contradictorios y que podriamos decir que
consliluye ese periodo que algunos han dado en llamar de "transición"-, en don
de lo nuevo son los propios problemas que plantea este horizonte histórico y lo
nuevo son las respuestas que logra construir el movimiento social que percibe el
entorno en el CUilI se esté desarrollando y se organiza de nuevas formas.

Dos fen6menos sociales, tal vez claves en este seTltido, son producto de dos de
las grandes caraeterislicM del llamado "funcíonllmiento global". El primero es
que como condición inherente a su modelo de acumulación es Wl generador de
amplios sectores sociales excluidos del sistema, y el otro fel'l6meno es el de la
constitución de la -sociedad red" como resultado de las transformaciones tam
bi.m globales que Incorpora III revolución InformátiC<).



Nueslra exploración de las estructures sociales emergenles por distintos ámbi
tos de la actividad y experiencia humanas conduce a una conclusión general:
como tendencia histórica. las fundones y los procesos dominantes en la era
de la Información cada vezse organizan más en torno a redes. Eslas constitu
yen la nueva morlologia social de rn.>eslTas sociedades y la difusi6n de su
l6g:ica de enla« modi fica de forma sustancial la operación y los resultados de
los proceoos de prodllCCi6n, la experiencia. el poder y la cultura. Aunque la
forma de red de la organización social ha existido en otros tiempos y espa_
cios. el nuevo paradigma de la tecnología de la información propon:iona la
base material para que su expansión cale toda la estructura social (Caslells.
1999).

Un intento por reunir y sistematizar el conjunto de caracteristicas de los "nue
VOS sujetos de la acción social-. apunl/ldos en un conjunto de maleriales diversos
y dispersos que abordan el tema ya sea. a partir del estudio de algún movimiento
especifICo o de un conjunto de ellos. nos llevaría a lassiguienles punlualizaciones:

l . Se hace evidente que entre la enorme mulliplicídad de sujetos oole<;!ivos
que logran hacerse presentes en Arn<!rica Latina. sobre todo a partir de los años
noventas. las formas de emergencia. Org<:lnización. identidad. constitución y pro
yección ron mUltiples y varedes. por lo tanto muchas veces recurren tentc a los
viejos métodos como a los nuevos. generalmenle se entremezcla Jo nuevo y lo
viejo. e Incluso podemos presenciar la parado}a de ver nuevos sujetos que des'
pliegan pr6cticas tradicionales y sujetos antiguos que conquistan nuevas "';siones
de fuluro y prácticas políticas innovadoras. Muchas veces los propios actores no
tienen una plena conciencia de QUé tan nuevas son SUS acciones Ode que rente
siguen arraslrando de lo viejo.

2. Posibilidad de constiluirse en el nuevo sujeto del cambio hislóric<l. Estos
actores sociales. por lo general. emergen de las inconlables lilas de los -exclui
dos- o "prescindibles' para el nuevo modelo de acumulación. Se encceneen
arrojados fuera de las estructuras sislémicas Institucionales. teracde las que esta
blecen los gobiernos. como de las partidarias o corporativas sindicales. campesi·
nas o gremiales. De estll manera podemos enumerar una interesanle lista: madres
de desaparecidos. migrantes. jubilados, deudores. homosexuales. negros. indige
nas. ecologiSlas. mujeres. colonos. )6venes. y hasta observadores de elecciones
de gobiernos con l'OCación de fraude. Esle fen6meno caracleríslico de los acto
res sociales que conforman tilles movimientos !IOCiIIles es lo que ha llevado a
aulores como WallerSlein a plantear que son los nuevos sujetos hist6ricos del
"cambio aSislémico', de la acci6n anticapltaliSla. Ocomo se decia. de la revolu
ción lransformadora.

Como sujetos de la acción social y poIitica. est.!n en la posibilidad de consli
tuirse en los sujelos hist6ricos de un cambio sistémicO. lo cual implicarAla enor
me complejidad de confronlar un sislema·mundo mucho más integrado que en
ningun otro momento blstórioo. En este sentido es muy interesante apuntar el



surgimiento de redes Inlernacionales. que medianle el poder del f1u}o organÍZ/ltll/O
de las TIlIe'JaS redes se constituyen en movimlenlos Inlernacionales. con une asomo
brosa. capacidad de convocatoria y movilidad. Set'ialaremos dos de ellas. El m!s
oonoc:ido es el grupo Seattle. así Jlalnlldo porque se hace pr€$enle en esa ciudad
estadounidense. en noviembre de 1999. para confronlarw direclamente con la
cumbre de los poderosos reunidos alli (OCDE) y cuya impresionante agilidad y
rapidez desquició el evento más cuidado a nivel policial delaOO. Irrumpe nuece
menle en Washington en el aOO 2000 y permanece en la red organizando la si,
gulenle ccncecetcae internacional a efectuarse en Praga. Su origen viene de la
convocatoria. lanzada también por la red desde la selva Lacandona de México. al
Primer Encuentro /nlergol6cllco contra el Neoliberalismo y por la Humonl·
dod que congregó a miles de identidades diversas de todo el planeta. Se Integra'
ron perfectamenle todo tipode redes yaexistentes comoGlobal Exchange. Pastores
por la Paz. redes europeas zapatlstes. entre otras. La capacidad de Te<;OIlO<:erse
está dada por un proyecto de lucha y resistencia al neoliberalismo. con un amplio
reconocimlenlO a las especificidades. Se han realizado ya dos encuentros
Intergalhctlcos posleriores. uno en Barcelona y otro en Belmn. Brasil. la diferen
cia debe constiluirse en la base para unir la acción globaJ. Otra red sumamente
Interesante a nivel Internacional. y que potencia la posIb~idad de conslltulr un
actor soclal lnlernacional. es la red ATrAC de Europa. que integra a miles. recibe
un número impresionante de visilas en su sitio de Inlernet (en el mes de enero
del 2000 se reportaron 748 mil 154 visitas procedenles de 96 paises).

Se lrata -dicen- de reaproplarnos juntos del poTVenl r del mundo. Planteamos
propuestas concretas tendientes a que los ciudadanos dlrectamenle y sus re
presentantes puedan enfrentar la dictadura de los mercedes. No se trata pues
de construir una hermosa eslructura sino de <lC!uar conjuntamenle o Indlvi.
dualmeme. Una red Internacional de ciudades Tobin. ¿una ulopla? no terso.
organi>:.lCiooes de América del Norte y aquí en Europa ya estamos lratando
de Inslnrmenlarla. 50 municipios ya son miembros de KITAC en f rancl/l. Se
trala de un nuevo llpo de hermandad y gemelaje que permitirá reafirmar
nueStra solidaridad más allá de las fronteras. No sólo a fllVOT del estableci
mientO de un Impuesto social necesario a las trasnacionales financieras. sino
también de una mundlatlzacíón m6s l'OIidaria. más ciudadana. con capacidad
pere malerializarse sln demora.'

3. Emergen en dlferenles momentos. p¡lrticularmenle en Aroma Latina en
los espacios de crisis. de aglX!a represión y de eKeIusIÓrl. Algunos de estos acto
res se pen;iben claramente desde finales de los ootentas y principios de los ochentas.
Por ejemplo. las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina. que cuando lodos
están arrinconados por la feroz dictadura. salen a la calle y construyen una nueva



organiUICiOn, los obreros metalúrgicos brMi1dlos·del ABe que se wn obligados a
realiUlr sus huelgas en los barrios apoyados por la iglesia de base frente al con
trol dictiltori<Jl: la AsIImblea de Barrios en México QUe emerge de entre los es·
combros del sismo Yla total incII]»Cio:lad delgobierno, las diferentes organiu>ciones
o redes de solidllridad ciudl>dana con los rntIYim ientos de Guatemala. El s..lIIoldor
y después CQTI Cuba, las iOCQfltilbles organiUlciol'leS no-gubernamentales. ONGs.
que ya empieUln a arraigarse.

Por supuesto. no todos los actores sociales permanecen a lo largo de estos
años con las cerectensuces seí'llllaMs: algunos derivan hocia organizac:iones p¡lr
tidarías o sindiC/lles y .......lven al eecce de las prácticas tradicionales de oposicl6n.
tomO clientela electoral fundamentalmente, otros organiUln una verdadera red
inslilucional como es el caso de las controvertidas 0NQs que. como lo seí'lllla Dirk
Ktuijt (1997). se ben convertido en verdaderos -monopolios de la filantropia y
los derechos humanos". que cuentan tOn una importante burocracia especialiZ/l'
<la en la gesliOn de los múlliples reaJr50S que Auven desde el primer mundo (el
autor calcula para Amtrica Lalina unos 20 mil funcionarios de ClNGs. gestores y
ooministradores de presupuestOS internllCionalesl.

4. La identidad se base en 1Il otredad. Como excluidos. su característica es 1Il
diferentill. Su emergencia como actores sotiales. particularmente en los noven·
tes (los hom<>sexuales desde los setentasl. se puede dar a parti r del momento en
que reconocen. tortstnJYen SU identidad y asumen su dlferentia. es decir. a partir
de que se apropian de su dilerentill en un semido posi!l"O que les permite dejar
atrás la lucha por la Mimilacl6n o la igualdad y emprenden la lucha por su propio
especo. En este sentido. la constNtCión de la identidad del nuevo actor implica.
entonces. el re<;OrtOCim\ento fundamental de la diversidad. Los nuevos lKtores
sociales exigen ya no la igualdad sino las condiciones reales para que 50 diferen·
cia no sea eliminada sino re<;OrtOCida y que de 'ISla n\lmera .se torlvierta en el
verdadero y tal vez ÍIl1ico camino p¡lra conquistar la igualdad de derechos y con·
did6n sccer.El reto que Ianm al poder. siempre homogenelzador y generaUuodor.
es aceptar su diferencia CQTI plenos derechos.

Esta nueva identidad enarbolilda es el primer esPllcio de resistencia y lucha. La
luchll por la igualdold muchas vetes significó la llSimilbti6n. la integración. la
elimlnactón de la diferentia. Este sentido cobra una dimensión insospech/ld¡l en
la nueva lucha indígena. y por ello mismo se conslituye en el lengua"'" cornún. o
tal vez el lengua..... en el cual se reconocen todos los diferentes segregados. Y es
adertll!ls tan profundo en t~rmlnos polllico ·sociales que se constituye en el reto
más eceee y complejo que se plantea en el fin de siglo al Estado, el de convenir
se en Estados multinacionales. mulli~lnicos. multiculturales.

5. La constitución de la mayor PlIrte de estos actores est.!o marcada por un
profundo sentimiento de desconñanze hacia las representl>Ciones tradicionales
establecidas en los diferentes planos instltucionall!!l de funcionamiento tanto gu·
bernamentales como de oposición. Un objetivo primarlo. que implica prActica"
mente el sentido y la ne<:esidad de SU surgimiento. es Justamente la netl!!lidad de
recuperar directamente sus propias representaciones. como lo dicen los indlge-



nas mexicanos del E.¡érclto Zapatista de Liberación Nacional (EZLNl: "T<lCUperar la
VO~ de los $in VOz- , eliminar las tn\!diaciorl\!$, eliminar las suplantacioll\!S, ecebar
con las l"\!pl"\!S\!n\llclon\!S generalm<mte fals\!adlIs <m los pTO<':\!SOS de lucha y
cooptadas por el sísteme. Es la rl!CUp\!Tación de la sociedad por 51 misma.

6. Estos nU\!VO$ actores han reconocido muy rápidamente el \!Spacio en \!I que
se mIJ\!Ver1 y. a imitación de los prot\!SOI5 m6s lIVlYlZlldos de organización que empe
zaron a perfilarse en la sociedad a panir de la reorganlzllción productiWl (nos
referimos al desmembramiento de las grandes compai'iias y su conformación en
grand\!S redes operativas que IIIln desde la producción de partes. hasta el trabajo
secrete-tal muchas veces), SI! organizan en redes que pu.eden estar rMs o menos
desarrolladas y apoyadas por el uso de medios de Intercomunicación lMS o me
nos avanzados. La red Inform~tica y organl....tlllll permite potenciar hasta el infi
nito los tradicionales mecanismos de propaganda y organizar una estructura ~II

y f\exlble que permite una horizontalidad real. pues todos los nudos de la red
estén en el mismo nivl!l y capacidad de comunicación. Son organizaciones que
literalmente lanzan menslljes el "';ento y todos los que SI! reconozcan en él y
engonchen , estén donde estén , pueden ser pane de la organilación.

Muchos de los ide6logos guoornamentales mexicanos que traten de ironi....r
'lObre el nuevo movimiento indigena del EZI.N \o hacen diciendo que m6s que
guerrilleros $OTI navegantes de intllTrlI'!t. pero esto <m realidad los saco de quIcio
pues no concioon que desde lo mb apartado del te rritorio nacional, desde dentro
de lasselvas donde han arrinoonado aJos ioolQenas. eRos han sacado una ontenlro
que envia señales al mundo entero y su antigoo-leng\lll!l\l'"nuevo $O'! con"';eTle en
el nuevo lenguaje en el que aprenden a reccnccerse a si mismos los nU\!VO$
actores sociales alr\!dedor del mundo. Ade.res de una roo internacional. este
movimiento conforma una red de comunidades, cada comunidad tiene su propio
espacio de decisiones y confor~i6n cultural, pero tOOIlS forman una roo que
define las acciones del E2LN.

7. Gel'l<!ralmente SI! integran de una menere multiclasls\ll, por una gran diV\!....
sidad de individuos que construyen una identidad a pertír de determinados ee
mentos comunes. ya S\!a que les afectan o que los diferencían. sin esteblecer
receseremeroe una ideoiogia común de dase como objetivo id\!nlilarlo. Los par
tidos por ejemplo, siempre fueron el lugar de convergencia multídasista pero
bajo el requisito principiSfa de adquirir y suscribir un objetivo-programa ideoI6gi·
ce común de d aS\!. Hoy. los panidos han mnunciado a esta identidad de clase
pero scscnben lUl pacto de "centro-atractivo electoralmente..:lasemediero·.

Para los nuevos movimientos sociales, 11I identidad lund~ionaI . por así decirlo.
se construye más bien en torno a la grave situación de ::lravio y/o exclusión
social (injusticia) en que se encuentran y a la caracterización que hacen de la
sccleded donde SI! muev\ln: hijos desapare::idos. ...:<!jos arrinconados, indios des
preciados, migrantes pisoteados, deudores embargados, jóYel'l<!S sin futuro, re- .
mosexuales dentro del dosel. defensores de 11I r. ~luraleza. con\llminados.

Esta caracteristica ha llevado al planteamiento de que 11I tolerancia a 11I divl!n;i
dad ideoI6gica deoo Sl!T un principio: Incluso algurlO!' movír :;mtos aceptan que
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sus miembros puedan po¡rtenecer 11 diferentes partidos. El problema real se m.
presentado en muchos CilSOS cuando los miembros de estos movimientos sociales
se plantean ~ disyunli~ de obtener ~taciooes en las cámZlT/IS de diputa
dos. pues entonces lienen que contender bajo siglas partidarias determinadas y
pued<!n fracturarse. Hay muchos ejemplos de esta fractura y debiHlamienlo en el
ClISO de Mbico. incluso hasta la desllparición de Q<;lor, cuando tramitan la lila
ek!ctoral por medio del Ingreso o apoyo a 1015 partidos institucionales. En este
CilSO esl~ prkllcamente todo el Movimiento U.wno Popular (MUPl. surgido /1

fai! de los $iSrnO!I, totalmente fracturado y como clíentele electo.al lundllrnental·
mente del Partido de la Revolución Democrática (PRO). Es Impresionante ind\l5O
ver el reverso de la moneda. es d«:ir. los lTKWimientos urbanos del Partido Revo
Iucion.ario Institucional (PRJ), constituidos m mafIaS gangsleri\es. como por ejem
plo en el Estado de México donde se roporta la increíble canl\dad de 12 mil
organizaciones (Lo JOTn<ldo. 11 de septiembre de 2000) que. corno se constitu
yen en el C/ludaI principal de votos. las utilizan como mecanismo de chantaje
frente al gobierno.

Algunos movimientos sociales no logran percibir QUIl su acci6n directa es ya
un proceso político de confron0Ci6n y que muchas veces su e>JI!ncia mios radkal
reside en la capacidad de resistir al proceso de coopUlcl6n 'J mediatización guber
namenta! 'J $I! plantean que \II'\Zl definición mM redícel seria conquislar un escai\o
parlamentario. Por \o general. el entrar al proce:so electoral lIevar~ a la fragmen
tación del movimiento ya que los miembros de difer~,"les partidos tenderán a
Imponer la alianza con su partido 'J su candidato. De esta manera S>Il reeditan los
viejos 'J largamente discutidos problemas de la constituci6n de los movimientos

'sociales <ln caudal dienl<llar electoral o como correas de transmisión partidaria.
8. Estos nlJO!l.'()!; sujetos sociales han renunciado explkitamente 11 los liderazgos

(CIlClcazgOS) como parle de su concepción de autorrepresentaci6n. Estableoon
por \o general dir<)CCiones colectivas. donde probablemente algunos miembros
puedan tener mayores responsabilidades O lleguen a ser mucho más conocidos.
pero siempre sujetos a un sistema de decisiones colecnvas. que puede ser organi
zado de diferentes maneras 'J que generalmente es fac~itado por la forma en que
se organizan en \II'\Zl red intercomunicada. Pueden aprovechar de manera colec
tiva aquello que Weber definía como liderazgo car!sr'nhtico. Un enorme aporte a
la coleclivizaci6n del lideralgo es la capucha zapalista que generó la consigna
"todos somos Marcos" 'J que en el sentido zapatista opera como ll11 espe)oen el
CUIII S>Il deben mirar los actores 'J trazar sus propios rasgos.

9. Uno de los elementosconstitutivos importantes para una organizací6n es \o
relativo al establecimiento de la democracía interna (uno de los problemas rredi
cIcmales también). Algunos de los nuevos actores sociales han logrado perfilar de
manera concreta 'J tangible el principio de lademocracia directa (de 'J para todos)
al arrancar del.1mbito electoral la flgura del plebiscito. 'J bajo el nombre de con
sulta o referénclwTI han logrado convertir estos procesos no !l6lo en un importan
te mecanismo de toma de decisiones que Implicarla recoger la opinión de todos
'J cada uno de los miembros de la organización (para decisiones internas) 'J del



mayor número de personas sobre prob!emáti<:as nacionales (proceso externo).
sino que p<)T la manera en que se han concebido las consultas ben resultado ser
más bien un poderoso medio de movilización y organización desde la base.

Es sorprendente ver cómo esTo se ha consoIidlldo en torno a las (OIlsultas que
ha organizado el fZlN: en la consulta de 1995. por primera vez en la historiil de
una organización armllda se consulté abiertamente si se deberia impulsar lacrea
ción de un frenTe poIiTico que Tuviera como base a las diferentes organizaciones
que se inTegr(lran. o si. más bien. se deberia Impulsar la creación de una nueva
organización politica con base en el EZ1J'I. La respuesta de casi dos miUones de
personas IleYó a la for mación del~. En la consulta de 1999 la experiencia lue
aUn más contundente IR' que se llamóa crear en todo el pets brigadas de promo
ción y apoyo a la consulta sobre los derechos indígenas. Estas brigadas formaron
al principio una red concéntrica vinculada directamente al ElL'l . pero gel)eral
mente sin conexión entre ellas. La segunda etapa de la consulta fue lograr una
verdadera red (OIl la coordiTl/lCi6n entre todas las brigadas en los niveles munici
pal. regional y estatal. Todo ello se reatizó y surgieron las coordinadoras zapatis
tes que lograron la participación de más de tres miUones de personas en apoyo al
respeto a los derechos indígenas. La consulta se ha convertido esr en un podero
so mec<lnismo no sólo de democracia directa. sino de movilización y organiza'
ción. Este mecenísmc de consulta conquistado desde la sociedad cMl se ha welto
un elemento importante en la vida poIitica Tl/ICional. Partidos como el PRO han
visto sus alcances aunque no logran convocar a una consulta organizada por la
!K>Ciedad misma como lo fue la consulta por los Derechos Indígenas de 1999. La
consulta del F06A.PROA descansó centralmente en la estructura partidaria. La pro
yección poIitica de este fenómeno puede rnedir$e en que la consulta organizada
por toda la sociedad logró 3 millones 200 mU votos y el PRO en las Ultimas
elecciones nacionales logró en cifras redondas 6 millones de votos.

10 . Reivincli<:an su capacidlld de "autopoyesls- como Jo ha caracterizado Gan
zillez Casan<)lla. Esto se vincula plenamente al concepto de autonomia que se m.
welto clave para los nuevos movimientos scceles. Es decir. los nuevos actores
sociales plantean con mayor o menor contundencia el avanzar en la sustiluci6n
del antiguo concepto de geslión social como precuce casi única de los ITlOIIimien
tos (es decir la gestión de las demamas frente al gobierno patrimonialisTa). por el
de autogestión. en el que el movimiento se debe concebir a si mismo como
capacitado para des<lrrollar una fuena suficiente que le permita Ir resolviendo los
problemas socíees sin tener que recibir las migajas que el Estado patrimoniallsta
dispensa a los necesitados. En este sentido el EZ11'l. p<)T ejemplo. ha desplegado
un proyecto educativo propio bautizado bajo el anhelo de la utopía con el nom
bre de -se-millitas del sor. una escuela formadora de promotores educativos.
maestros. que irán a las comunidades a sustituir a los maestros gubernamentales
que hace 5 ai'los no entran a la zona de conflicto y que además son rechazados.
porque como sabiamente lo señaló el capitán F'Klel del EZLN en 1994. -queremos
educación. pero no de la que nos apendeje-.



Mbcko: ni si , ni no, sino todo lo contrario

Las condiciones especifkas de la hisloria de Mb.ico lo han hecho en este fin de
siglo uno de los países de América Latina donde la emergeocia de 105 nuevos
ectores scceles ha cobrado une impeluosid!>c\ ilTelrenable.

En Mb.ico . donde nunca hubo una dlctedure militar formal como en el resto
de ArrK!rica Lalina. la democr/ICia electora! y el famoso partido de la revolución
instilucionalizada han lenido que l1SUITlir los coslos de desarticular a todos los
adores sociales de oposición. De esta manera. desde los años cuarentas y sobre
tcdc en los cincuentas y sesentas. para abonar el mode lo desarrollisla
lrasn/ICionalizador se somelió a todas las organizaciones sindicales y campesinas
a! férreo control del Estado. Las que permanecÍlln independK!nles fueron toma·
das por el ejército y se inauguro la era de los "cherreeos-: petroleros. felTOCllrri '
jecs. electricistas. maestros.elcétera: todos en su momento fueron desmantelados
y sumidos en el sistema c1ienlelar corruptor y medializador del -pacto social de la
familia nacional·revoJucionaria-. El campesinado. bajo el mismo sistema de ani'
qullaci6n-cooptación, suma cientos y cientos de muertos (el de Ru~ Jaramillo.
en 1962. fue quiUls el más emblemático). junto con toneladas de demagogill y
reparto de pequeflas d~ivas caritativas enlre 105 más pobres de los pobres.

El fraude electoral y el c1ientelismo electoral se conl'irtieron en el principal
mecanismo de reproducción gubernamental. y este fue el telTeno a! que entra
ron muchas de las organlzaciones sociales y politicas de oposición que ectceron
en la I'irt~1 clandestinidad hIlsta las necesarias reformas de 1976. pues el apara
to electoral naufragaba en una profunda crisis de leglhmidad al no presentarse
ningún Cilndidato de oposición a las elecciones. y devaSlado más que nada por
W1 creciente abstencionismo. Crear una ·oposición fuerte que resista y Iegitlme
fue la gran Inlención del artiflce de la nueva Ley Electoral . que no sospechaba
que para 1988 la oposición seria tan fuerte. no por su estructura sino por el
profundo anhelo social de cambio. que estuvo a plUllO de ganar laselecciones. El
fraude. ahora electrónico. se impuso descaradamente como mecarrismo de re
producción del PRI en el poder.

El proceso de contradicciones se ha agudiuodo profundamente porque el nuevo
modelo globaIiz<tdor. neoIiberal. integrador. le plante6 exigencias a México mucho
antes que al resto de Amtrica La~. yIl que nos \limos enwellos de pronto en un
remolino que sin protección alguna nos abría totalmente a los mecanismos de
explolacl6n más aguda: emrede Indiscriminada de capital financiero. maquila.
franquicias comerciales. productos estadounidenses. Tratado de Ubre Comercio
rno. relatlfundización para CUllivos de exportación. etcétera.' El gobierno con·
fiaba en que SU inagotable verborrea naclonallsl/l y demag6giCil . expresada en lo
que Uamaron -liberalismo soclar. podría mantener el barco a flote. Pero esto
estaba profundamente desgastado.



En el aspecto político. los flamantes t",cn6cratas del neoliberalismo tuvieron
que fabricar una imagen de cemb!c pues. a diferencia del resto del continente.
no se beneficiaban de 111 consecuencia liberal de cernbíc renovedor civil, Sin con
tar con que . como nunca antes. ",1 grupo en el poder se ha convertido en una
pandilla de gángsters asociados al a.pital financiero y a! narootráfi<:o. que luchan
denodadamente entre ellos por wr quien entra en la lista de mullimillonarios
Forbes. mientras excluyen cada vez a más amplios sectores sociales de cualquier
posibilidad de sobrevivir en el entramado estT\IClural del sistema.'

Este oonjWl!O de contradicciones profunda.s. y muchas otras presentes en la
vida social y poIitiea de Mb.ico. hace que 111 hsta de actores sociales emergentes
sea no sólo larga sino muy desafiante pa.ra los analistas sociales y poIiticos.

Sei'lalemos algunos de los ejemplos más relevantes:

- El Movimiento UTbano Popular surgido a pIIrtir de los sismos de 1985 en la
Oudad de México. como ya señalamos. integrado por UI'\!l multitud de organiza
ciones de las cuales destaca. por su forma oliginal de organizarse y movilizarse.
insertándose en la probIem~tiea nacional. la Asamblea de Barrios, con su Ilder
enmascarado el Superbemo. El MUP es una identidad cclectbe que permite a
todos reconocerse en una b.Jcha de múltiples acciones de una gran creeñvded.
Sín embargo. actualmente est~ divid ida , est como pr.ktiearnente todo el movi·
miento urbano, por la disputa de los puestos electorales.

- -El Barzón". un movimiento nacional integrado por todo lipo de deudores
de la banca. desde pequeflos propietarios campeencs. tarjetahabientes urbanos.
compradores de un vehk:ulo. etc~era . Parad6j;camente. todos los que creyeron
en el sueño integrador del ex-presidente Carlos Salinas de Gortari ¡-estamos
ya en el primer mundo. ectcen como ciudadanos de un PIIi!; desarrollado-) y
solicitaron créditos. se endeudaron a imagen y semejanza del pais y se toparon
con la terrible realidad. que en la crisis de 1994 perderían todo lo que tenían.
Han logrado construir una efICiente mena de resistencía a través de redes que
permiten una enorme movilidad en corto tiempo y han impedido incluso que se
puedan realizar los embargos y desalojos. En su empeño constitutivo han logrado
apuntar y denunciar los expedientes~ negros de la corrupción financiera. Es
decir. El Barzón es un movimiento que se enfrenta nada más ni nada menos que
al eje dominante del nuevo modelo de acumulaci6n. Sin embargo el movimiento
se dividió en dos barwnes por deci!¡;6n de a<:tullr en el terreno electoral.

- El CUT tepceteco. integrado por todos los habitantes del Tepozteco. antigua
comunidad niihuatl de campesinos. artesanos y comerciantes tradicionales, mez
dada con una población asentadade escritores. pintores. historiadores y hasta de
"hara krishnas. naturistas. creyentes del magnetismo-, que profundamente ofen-
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didos porque el cuf1ado del presidente les arrebataba las lierras para construir
con un SOCio trasnacional un campo de golf moderno y les prometÍll abundantes
emp/eo:s (seguramenle de "~ies"). llegaron a organÍ-UIrse colectivamente como
una comunidad aut6norml yautogestiva .

- Una variada y rica expresión de diferenles organizaciones de migranles que
en el primer momenlo. frente al capilalismo devaslador que Jos arro}a a Jos cami
nos a sobrevivir. conciben organizaciones de tipo mutual y que poco a poco van
constnryendo una wrdadera red que les permite organizar las posibilidades de
migrar y llegar con cierta seguridad a los lugares de trabajo que pueden estar tan
distantes como Canadli. Chicago. Nueva York. hasta California. Texas o incluso
llegar $OIiImente a la frontera de las maquiladoras. Estas redes que operan trasla·
dando la flll!TUl de trabajo de pueblos enteros también se organizan para hacer
cajas de ahorro. obtener defensa para los ilegales. montar movimientos por de
1Ila00as en Estados Unidos. restable<:er la comunidad indigena oaxaquel'ia en el
Valle de San Quintín de Baja CalifornÍll y por supuesto para dar una fuerza
cultura.! sorprendente el movimiento chicano que les lanUla la cara a los "gringos":
nosotros no cruzamos la frontera. la frontera nos cruzó a nosotros. Sorprendente
fue ver que Jos chicanos lograron recuperar el orgullo de una identidad acer.:i!ln·
dese a su raiz indígena mM que a su raíz mesliza. pul!$ finalmente ellos llNierOTl
que salir de México para sobrevivir.

- Alianza Civica . un movimiento que logró extenderse rllpidamenle por lodos
los estados del pais. lIÓqUirir un eerécter nacional y cuyo eje identitario yaglutinado.
fue la necesidad de observar las fraudulentas elecciones mexicanas. Una gran
canlidad de ciudadanosarticulados en redes informlllícas se prepararon y se con"
virtieron en un elemento central del posible avance de la oposición electoral. Por
la dinllmica de SU inserción. muy específicamenle en elllmbito polilico. y por la
aparición del eapañsmc. rllpidamenle muchos miembros de Alianza Cívica empe"
zaron a plantear la rwcesidad de avanzar en compromisos politicos mlIs deíinl
dos. Esle avance significó una crisis en Alianza pues se perdió el elemento de
identidad común.

Actualmente Alianza Cwica es cceccceote junIo con Cau.sa CIUdadana. Red
Mexlcana de Acción frente a.! Libre Comercio. Fundación Arturo Rosenblueth y
Movimiento CIUdadano por la Democracia . de un nuevo intento llamado "El Po-
der es la Gente" (consigna muy zapatista). que agrupa a unas 300 organiza,ciones
y movimientos sociales tanlo locales como nacionllles, de los mM variados tinles.
representaciones e identidades. que se agrupan bajo consignas especit>cas: Poder
ciudadano. porque ya nos cansamos del bajo nivel de las campañas politicas;
porque no aceptamos que los partidos únicamente defil'l/ll1 y defiendan su propia
agenda; porque no estamos dispuestos a que se considere a los ciudadanos sólo
como uotantes.

- El movimiento estudiantil por la defensa de la llduc3<;i6n pública. que liene
como antecedente varias huelgas estudiantiles en diferentes al'ios y unwersdedes
y que se despliega con las características de los nuevos sujetos sociales. Esto.
particularmenle porque los jóvenes. la mayoria exduXIos de lacdIcaci6n. se sienten



difenmtes. "9rOOidos. sin expe<.:tativasde futuro. se agnJPiIn en bandasde punketos.
darketcs. sMS. etcétera. o bien los estudiantes mismos de la universidad pUblica
que de hecho constituyen una élite frente a los derMs. y,¡¡ que solamente el 14
por ciento de los jóvenes en esa edad pueden Integrarse a la educación superior.
pero violentados por el discurso mercantillzador de la formación profesional. ex
cluidos de los escasos empleos disponibles. y agredidos por tantas formas de
mercanlilización de la educad6n. como las cuotas. Muestran una profunda des
CQnflilnZll de las mediaeiones y representaciones institucionalizadas. aunque sean
de partidos de oposición . y sólo creen en el mecanismo de la total horiwntalidad
asamblearla. Su desconfianza no deja de estar fundada pues recientemente fue
ron agredidos por la policía del Distrito Federal. donde gobierna el PRO. mientras
que a escasos días los barzonistas fueron violentamente golpeados por policias en
la ciudad de GuadaJajara. gobernada por el Partido Acción Nacional. y los indí
genas zapatistas vieron a varias de sus comunidades rodeadas y wlneradas por
soldados federales sujetos al gobierno c.¡ntral prilsta.

- El nuevo ITlOIIimlento indígena.. que arranca lT'0s nltidamente de lasmoviliza·
ciones de los "500 aflos de Reslstencia- y que agrupa al conjunto de las comunj
dades y pueblos indigena.s en lecbe. le da. un nuevo sentido a su identidad y
reivindicaciones en la coyuntura histórica de la celebraeión del "encontronazo y
conqujsta". Un conjunto muy importante de organizaciones del estado de Que.
rren) que adoptarán el nombre del movimiento de los 500 eeos. otras de la
ciuclad de Oexeca. la "nación Pwépecha". del estado de MichoacAn. y mllChisl
mas rMs que logran redimensionar sus espacios y conceptos de lucha.

Por supuesto el EZU<. organlulción armada. a la vez que comunal. de los
jndigenas que reivindican su diferencia. su autonomía. su dignidad y SU libertad.
lanzando el reto más importante al Estado me><icano: su profunda transforma
ción en un Estado multinacional. multiétnico y mulliculturaL y cuyas nuevas for
mas de concebir a los ITlOIIimientos se han extendido por el mundo que y,¡¡ conoce
sus planteamientos: Para todos todo. nada. para nosotros; mandar obedeciendo:
la voz de los sin voz; aprender a mirar mirándose mirar. y el iYa basta. nunca
más un México sin nosotros! . icontra el neoliberallsmo y por la humanidad! Son
los hombres verdaderos que traen la palabra que va creciendo la esperanza de un
mundo humaoo para lodos. iNunca más un mundo sin los excluidos!

y sentados en la montafla . los hombres y mujeres verdaderos pasaron un
buen rato mirando hacia allA. hacia aquel lado. y la noche segUÍa estando y
no se mOllÍa nada. Y los hombres y mujeres de maíz no se desesperaron.
tranquilos se estuvieron porque bien sabían que iba a llegar de por st la luz.
porque ¡.>lIra eso le habían dado el corazón y la palabra a quien habría de
cargar y traer la luz. 00 Importa que muy lejos estuviera y que mucho se
pesara.

y est pasó que algunos ratos después se vio 11 Jo lejos que venia desP!'C1o la
COSll esa. Paso a pasito se fue llegando hasta este lado. caminando el cielo. Y
y,¡¡ luego que 11eg6. otro rato pasó. y entonces ya detrás llegó la luz. y hubo sol



y hubo día y los hombres y mujeres del mundo se alegraron y siguieron su
camino así. buscI.ondo con la luz. buscando a saber qoo. porque de por si cada
quil!l1 busca algo. pero todos bescen.

y si les cuento esta historia no es para entretenerlos y quitarles el tiempo
que necesitan para ver todas las cosas que til!l1l!l1 que w r en esta reunión.
No. Se las cuente porque esta historia que villne ~ tan lejos nos recueroa qUl!
es pen$Ilndo y sintiendo como se trae la Iul: que ayuda a buscar. Con el
corazón y el cerebro tenemos que ser puente para que los hombres y mujeres
de todos los mundos caminl!l1 de la noche al día.

Subcomandanle Marcos
Comemcedo del EZlN a las coordínedoras de contacto

5 de noviembre de 1999
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