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Introducción 
 

Este trabajo tiene como objetivo analizar el impacto de la globalización en México durante 
la década de 1990, más específicamente, en el uso del internet (elemento que es parte de este 
proceso de globalización en los medios de comunicación y digitales) por parte del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), un movimiento insurgente de carácter indígena y 
campesino mexicano. En relación a lo anterior, se hará un estudio de caso sobre el alzamiento 
en armas del EZLN, el día 1 de enero de 1994, ya que, en primer lugar, este movimiento 
insurgente critica las políticas neoliberales que impartía el gobierno mexicano en esa época, 
las cuales, para el EZLN, eran un reflejo del proceso de globalización de los mercados y la 
economía mundial, que afectaban, sobre todo, a los pobladores locales de las zonas rurales 
mexicanas, entre los cuales podemos encontrar a campesinos, agricultores, e indígenas. En 
segundo lugar, este movimiento representa un caso particular en relación a los modelos de 
guerrillas y movimientos insurgentes en Latinoamérica, ya que, dentro de sus estrategias, 
podemos encontrar la utilización del internet como una herramienta más en su lucha contra 
las políticas neoliberales, además de servir como un medio para difundir sus ideales, 
progresos, y también para entablar redes de contactos fuera de los límites de México. En otras 
palabras, internet funciona como una herramienta para internacionalizar la lucha zapatista.  

En relación a lo anterior, mi interés por trabajar específicamente el caso del EZLN se basa 
precisamente en esta especie de dicotomía (desde mi punto de vista) entre esta crítica dirigida 
hacia el proceso de globalización económico que afecta a las comunidades de los sectores 
rurales, con esta utilización del internet, como un medio de comunicación que ha facilitado 
el intercambio de información entre distintos puntos del planeta, y el cual es un fiel reflejo 
de la misma globalización que están criticando, en este caso representada en los avances 
tecnológicos, como los medios digitales, que han facilitado la comunicación, e incluso 
procesos económicos como transacciones e intercambio de datos, si se quiere analizar desde 
un punto de vista económico. Sobre esta dicotomía, Jesús Galindo Cáceres, investigador del 
Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), hace énfasis en lo original de esta situación, y también en lo 
que representa el EZLN, siendo, por un lado, un movimiento insurgente de carácter local, 
rural e indígena y, por el otro, un elemento presente dentro del ciberespacio: 

Una parte de la sociedad mexicana se impresiona por las imágenes de los guerrilleros 
indígenas, rostros y figuras lejanas de los estereotipos mestizos y criollos … pero además se 
abre un frente inédito, el de Internet, y se produce la diferencia, un público internacional se 
vincula al conflicto local y nacional mexicano y toma partido por los débiles.1 

 
1 Galindo Cáceres, J. Comunidad virtual y cibercultura: el caso del EZLN en México. 1997, págs. 13-14 
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Habiendo aclarado los objetivos de este trabajo, como también mi motivación por trabajar 
este tema, plantearé la problemática a resolver: ¿qué rol jugó el internet en la lucha del EZLN, 
posteriormente a su alzamiento en armas el 1 de enero de 1994? Si bien esta problemática 
está enfocada en analizar la importancia del internet para el EZLN, también arrastra consigo 
una serie de temáticas las cuales son menester desarrollar si se quiere entender el contexto 
detrás del mismo movimiento, y también el de México, durante la década de 1990. A fin de 
cumplir con esto, este trabajo estará divido en tres temáticas fundamentales: la primera tratará 
sobre la globalización en México durante la década de 1990, y específicamente hará énfasis 
en las políticas del gobierno mexicano, ligadas a una ideología neoliberal que afecta los 
intereses locales de las zonas mayormente rurales e indígenas mexicanas, como Chiapas, 
lugar bastante ligado con el EZLN. El siguiente apartado tratará del EZLN, su origen, 
demandas, actores, y de sus métodos poco convencionales de lucha, más intelectuales, 
propagandísticos y tecnológicos, los cuales eran representados por la figura del 
Subcomandante Insurgente Marcos, uno de los líderes del movimiento. Y en el último 
apartado, el enfoque estará dirijo hacia el internet como una herramienta de difusión masiva, 
su alcance, y las oportunidades que trajo consigo para el EZLN, las cuales le permitieron 
hacerse conocido a nivel internacional, pero también se hará un análisis de la presencia del 
internet en México durante la década de 1990, donde la brecha digital, incluso entrada la 
década del 2000, ha sido un problema constante, sobre todo en las zonas rurales mexicanas 
(temática que aborda Markus S. Schulz, vicepresidente de la Asociación Internacional de 
Sociología, en su artículo: “Nuevos medios de comunicación y movilización transnacional: 
el caso del Movimiento Zapatista”2). 

Dicho esto, mi hipótesis versa lo siguiente: el uso de internet dentro de un movimiento 
insurgente como el EZLN, significó, por un lado, una innovación en las estrategias para 
combatir al poder imperante, en este caso, al gobierno mexicano y sus políticas neoliberales 
y, por el otro, también funcionó como una herramienta para crear redes de contacto a nivel 
internacional, representando así un aspecto positivo que se puede extraer de la propia 
globalización. Sin embargo, debido a la brecha digital en México, la utilización del internet 
fue más efectiva a escala internacional, que local. 

Cabe destacar que, tanto para el desarrollo de las temáticas antes planteadas, como para 
la comprobación de la hipótesis en cuestión, se utilizarán fuentes tanto primarias como 
secundarias. Dentro de las fuentes primarias, se encuentra una entrevista realizada al 
Subcomandante Insurgente Marcos en el año 1996, uno de los líderes más conocidos del 
EZLN, en la cual se puede evidenciar, de primera mano por uno de sus miembros, las 
demandas, los objetivos, ideales, y el sentido que posee la lucha llevaba a cabo por el EZLN. 
También se encuentra dentro de estas fuentes primarias la propia página web del EZLN, en 
la cual se han estado archivando publicaciones de diversas índoles, como ensayos, artículos, 

 
2 Schulz, M.S. Nuevos medios de comunicación y movilización transnacional: el caso del Movimiento 
Zapatista. 2014 
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transcripciones de discursos, las propuestas del mismo movimiento, entre otros elementos. 
En cuanto a las fuentes secundarias utilizadas en este trabajo, la mayor parte corresponden a 
artículos de revistas de ciencias sociales, en las cuales se analiza este movimiento armado en 
base a su relación con los medios de comunicación, con la propia localidad de Chiapas, lugar 
donde se lleva a cabo el alzamiento en armas de este movimiento, y también con el internet, 
como una forma novedosa de lucha, fuera de los márgenes armamentísticos. También se 
utilizarán otras publicaciones y estudios que tratan el tema de la globalización y su vínculo 
con el capitalismo, los medios de comunicación, y Latinoamérica. 

Corresponde ahora definir los conceptos que considero claves en esta investigación. El 
primero de todos es la Globalización, concepto que ha sido ampliamente estudiado y 
discutido a lo largo de los años, donde cada uno de los autores y autoras han planteado su 
análisis de la globalización desde diferentes perspectivas, ya sea social, económica, política, 
entre otras, como bien lo menciona el economista mexicano Alonso Aguilar, el cual comenta 
en su libro “Globalización y capitalismo”, su experiencia al momento de abordar este 
fenómeno: “a medida que empecé a familiarizarme con varios escritos sobre el tema, advertí 
que, lejos de haber en ellos un amplio acuerdo, cada autor tiene una opinión propia, diferente 
de la de otros”3. Es por este motivo que, en este trabajo, el análisis de la globalización tendrá 
relación con su influencia en la estrategia neoliberal tomada por el gobierno mexicano, y el 
impacto que tuvo para el país. Su análisis también estará relacionado con la difusión de los 
nuevos medios de comunicación en México, sobre todo el internet, ya que funcionó como 
una herramienta estratégica para el EZLN, que permitió hacer propaganda del movimiento, 
y mantener al día a las personas interesadas y con la capacidad de acceder a internet sobre el 
progreso, noticias y publicaciones relacionadas con el EZLN. 

Habiendo dejado en claro el enfoque sobre el cual se analizará la globalización, debo hacer 
una breve mención sobre el origen de este proceso, el cual está directamente relacionado con 
el fenómeno de la internacionalización. Alonso Aguilar menciona en “Globalización y 
capitalismo”, que este proceso comenzó a formarse entre los siglos XV y XVI, junto con los 
procesos comerciales relacionados con el intercambio marítimo, y la expansión territorial 
europea bajo el orden colonial que imperaba en la época. Autores como Kapil Raj en su texto 
“Relocating Modern Science. Circulation and the Construction of Knowledge in South Asia 
and Europe, 1650–1900”4, también definen su origen dentro de esos siglos, donde a través 
del comercio e intercambio de conocimiento entre diferentes culturas, esto a través de la 
óptica de la formación de la ciencia moderna y los procesos de relocalización y circulación 
del conocimiento, la globalización comenzaba poco a poco a manifestarse. Sin embargo, a lo 
largo de los siglos, y hasta nuestros días, el concepto de globalización ha tomado ciertos 
tintes ideológicos, como bien lo menciona Alonso Aguilar: 

 
3 Aguilar, A. Globalización y Capitalismo. 2002, pág. 7 
4 Raj, K. Relocating Modern Science. Circulation and the Construction of Knowledge in South Asia and 
Europe, 1650–1900. 2007 
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Para algunos significa que después de desaparecer la Unión Soviética hay un solo sistema de 
Estados: el de ‘el capital imperialista’ … La globalización es también un eufemismo tras el 
cual se ocultan las instituciones financieras y comerciales internacionales que determinan las 
políticas nacionales del Tercer Mundo, y la globalización se refiere, además, a la rápida 
penetración del capitalismo y del mercado mundial, en todo el proceso productivo.5 

Esta concepción ideológica sobre el concepto de globalización, tiene directa relación con 
el caso de estudio analizado en este trabajo, es decir, la visión que posee el EZLN sobre la 
globalización, como un proceso que ha facilitado la instauración de un modelo neoliberal 
agresivo en México. Esta visión pesimista de la globalización no es un caso particular que 
atañe sólo a México, sino que su impacto ha sido un tema estudiado por otros autores, como 
Francisco Salazar, quien apunta a que los Estados se han visto desplazados a un segundo 
plano frente a las políticas transnacionales que han invadido al mercado mundial: 

A la globalización se le percibe como la nueva fase histórica del capitalismo: en el ámbito 
económico se concreta en la mundialización de los mercados financieros … políticamente, 
se traduce en el debilitamiento del Estado de Bienestar con la privatización y la desregulación 
… en el campo cultural su masificación, los intentos de homogeneización mediática y la 
consolidación de la “aldea global”. Lo más significativo es el debilitamiento continuo de la 
soberanía de los Estados-nación frente a las compañías transnacionales y los organismos 
internacionales … que diseñan y asignan sus estrategias supranacionales al margen de los 
gobiernos nacionales.6 

En relación a esta idea de Francisco Salazar, el mismo EZLN en un ensayo publicado en 
su página web, titulado: “7 piezas sueltas del rompecabezas mundial”, muestran una postura 
similar frente a este proceso de globalización: “El capitalismo internacional cobra algunas de 
sus víctimas caducando los capitalismos nacionales y adelgazando, hasta la inanición, los 
poderes públicos”7. Además, en ese mismo ensayo, hacen una crítica a la concentración de 
la riqueza y la distribución de la pobreza, a la globalización de la explotación, a la 
mundialización financiera, a la globalización de la corrupción y el crimen, entre otros 
elementos. 

En definitiva, la globalización será abordada desde dos perspectivas: la económica-
ideológica, la cual se ve reflejada en la políticas neoliberales que impulsó el gobierno 
mexicano, y que gatillaron el alzamiento en armas del EZLN, y también a través de los 
medios de comunicación, ya que la internacionalización de estos medios ha permitido 
conectar a todo el planeta de forma inmediata, además de crear espacios donde poder 
inmortalizar los ideales y discursos del EZLN, y difundirlos al resto del mundo, creando así 
redes de apoyo y colaboración con otras comunidades y organizaciones. 

 
5 Aguilar, A. Op. Cit., pág. 87-88  
6 Salazar, F. Globalización y política neoliberal en México, 2004. Encabezado: “La Globalización”, pág. 3 
7 Subcomandante insurgente Marcos. 7 piezas sueltas del rompecabezas mundial. 1997 
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El otro concepto clave que deseo definir es precisamente el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN): “El EZLN es una organización socio-político-militar de masas 
formada por militantes urbanos de izquierda e indígenas de Chiapas y de otras partes del 
país”8. Este movimiento armado surge como respuesta a las políticas neoliberales impulsadas 
por el gobierno mexicano, encabezado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
durante la década de 1990. Estas políticas afectaron sobre todo a las comunidades indígenas 
y campesinas agrícolas de la zona de Chiapas, lugar donde ocurre el alzamiento en armas del 
EZLN, y también en otras ciudades. El EZLN hizo “su primera aparición pública, aquel 1º 
de enero de 1994, como movimiento armado, con una declaración de guerra al gobierno 
mexicano y la ocupación de varias ciudades”9. Dentro de sus demandas podemos encontrar: 
“trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, 
justicia y paz”10.  

Una de las figuras centrales de este movimiento es el Subcomandante Insurgente Marcos, 
un hombre que ha sido la imagen visible del movimiento en diferentes instancias, el cual 
siempre aparece públicamente con su cara cubierta por un pasamontaña para no revelar su 
identidad. El subcomandante Insurgente Marcos es una persona interesante, culta, aficionada 
a la poesía, y un líder singular dentro de un movimiento insurgente como lo es el EZLN. En 
una entrevista realiza por Juan Gelman al Subcomandante Insurgente Marcos, en el año 1996, 
este último hace mención de los objetivos que persigue el EZLN y la visión que él posee 
sobre cómo debe instaurarse una democracia funcional en México: 

Decimos nosotros que, en lugar de derrocar o destruir un sistema, o derrocar o destruir un 
gobierno y poner otro, lo que necesitamos es abrir un espacio de lucha política donde la 
ciudadanía, o la mayoría de la gente, pueda tener participación política y opinar y decidir qué 
sistema social, qué sistema político, qué gobierno es el que quiere … Eso es la democracia, 
lo que teóricamente debería ser la democracia, y por eso estamos luchando. En ese espacio 
se podría decidir qué procede, si el capitalismo, si el neoliberalismo, si el socialismo, si el 
comunismo.11 

Sin embargo, para efectos de este trabajo, el análisis del EZLN estará enfocado sobre todo 
en su relación con los medios de comunicación tradicionales, como la televisión (temática 
bien tratada en el texto de Miguel Vázquez Liñán, periodista y doctor en ciencias de la 
información, y otros, titulado “Guerrilla y comunicación: la propaganda política del 
EZLN”12), y también con el internet. De esta forma, se deja en claro que el EZLN, a pesar 
de ser un movimiento que se observa de manera local, representando una fuerza de resistencia 

 
8 Leyva Solano, X. De las cañadas a Europa: niveles, actores y discursos del nuevo movimiento zapatista (NMZ) 
(1994-1997), 1999. Encabezado: “EZLN no es lo mismo que NMZ”, 1° párrafo 
9 Van der Haar, G. El Movimiento Zapatista de Chiapas: Dimensiones de su Lucha. 2005, pág. 1 
10 Ibíd., pág. 3 
11 Subcomandante insurgente Marcos. "Nada que ver con las armas". Entrevista exclusiva con el subcomandante 
Marcos (J. Gelman, Entrevistador). 1996 
12 Vázquez Liñán, M. El EZLN en los medios de comunicación. 2004 
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frente al avasallador proceso de globalización, evidenciado en las políticas neoliberales de 
expansión y comercio instaladas por el gobierno mexicano, este movimiento también posee 
un carácter innovador al momento de llevar a cabo su lucha, optando por nuevas formas de 
difundir su mensaje. 

El último concepto clave que queda por definir es el Internet. El uso de internet por parte 
del EZLN ha sido analizado por diferentes autores, sobre todo desde la óptica del uso 
propagandístico que le ha otorgado este movimiento, como también para establecer nuevas 
redes de contacto que rebasan al nivel local, interconectando así a una comunidad de orden 
global afín a las demandas e ideales de este movimiento. Con respecto a esto, para Miguel 
Vázquez Liñán, el internet representa “una nueva forma de acción, de colaboración activista 
sin salir de casa … El individuo se siente parte de un movimiento internacional que le hace 
caso ... y tiene pruebas de ello (la publicación de sus comentarios, por ejemplo)”13. El EZLN 
fue uno de los pioneros en la utilización de una página web, la cual nombraron como “Enlace 
Zapatista”, como un complemento a su lucha armada, en la cual publicarán periódicamente 
diferentes tipos de información, como ensayos, transcripciones de discursos, columnas de 
opinión, artículos de revistas afines a su lucha, documentos informativos sobre el mismo 
movimiento, entre otros: “Uno de los principales objetivos de esta comunidad fue dar a 
conocer los motivos de la lucha zapatista a la opinión pública internacional y la utilización 
inteligente y espontánea del ciberespacio a favor del diálogo y el debate”14. 

Cabe destacar que, la creación de la página web zapatista en 1994 significó una innovación 
no solo para las estrategias que utilizaban hasta ese momento las guerrillas, sino que también 
en el uso del ciberespacio a nivel nacional, como bien lo menciona Dávalos: “Ese mismo año 
y desde la clandestinidad surge la página Web del EZLN, la primera que tenía alguna 
organización o institución política en todo México. Ni siquiera la Presidencia de la República 
tenía una”15. Lo mencionado anteriormente tiene relación con el problema de la brecha digital 
y el acceso a ciertas tecnologías en México durante la década de 1990, la cual trajo consigo 
dos formas en las que las personas comprendían el fenómeno del EZLN (las cuales serán 
desarrolladas posteriormente en este trabajo): la primera a nivel local, ya que el EZLN se fue 
haciendo conocido mayormente en México a través de los medios de comunicación 
tradicionales, como la televisión, radio, periódicos, entre otros, y por otro lado, a nivel 
internacional, y es que gracias a la ayuda de internet, este movimiento fue reconocido por 
distintas comunidades internacionales, las cuales podían acceder a sus documentos de manera 
libre a través de su página web, e incluso establecer contacto con ellos por medio de correos 
electrónicos, de manera que se fueron estableciendo estas nuevas redes de contacto con 
personas fuera de México. Sobre el problema de la brecha digital en México, Markus S. 
Schulz menciona lo siguiente: 

 
13 Ibid., pág. 121 
14 Dávalos, A. La internet como arma de contrapeso al poder. El caso zapatista. 2012, pág. 35 
15 Ibid., pág. 34 
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Aun cuando la penetración de las nuevas tecnologías fue aumentando durante el periodo 
1994-2004, el promedio para la Ciudad de México siguió siendo cerca de diez veces más alto 
que el de Chiapas, el estado mexicano con menos conectividad. Incluso, dentro de Chiapas, 
las líneas telefónicas tendían a estar concentradas en las áreas urbanas mientras que las rurales 
tenían muy pocas. Las comunidades zapatistas, como la mayoría de los parajes y pueblos de 
Chiapas, no contaban con líneas telefónicas, en muchos casos ni siquiera tenían electricidad.16 

  

 
16 Schulz, M.S. Op., cit., pág. 177 
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Capítulo I: La globalización y su introducción en México 
 

El proceso de globalización:  

La globalización puede ser estudiada y definida bajo distintas perspectivas y campos del 
conocimiento: desde lo político, económico, cultural, tecnológico, social, entre otros, lo cual 
es un reflejo de la multiplicidad de ámbitos en que este fenómeno está presente. Tomando en 
consideración lo que menciona Josseline Muñoz sobre la globalización, una de las 
consecuencias más evidentes de este proceso es “la integración internacional a través de un 
mecanismo de homogenización, en donde unos se imponen sobre otros”17, es decir, dentro 
de la globalización existen varias influencias, donde una de ellas logra instaurar sus 
características en distintos lugares alrededor del mundo. Un claro ejemplo de esto es el 
intervencionismo ideológico que Estados Unidos ha aplicado en América Latina, 
evidenciado en las políticas y tratados económicos que han servido para instalar un modelo 
de administración neoliberal en distintos gobiernos latinoamericanos, los cuales fueron 
proliferando desde la década de los 80. Sobre esta idea, Joachim Hirsch menciona que, desde 
un punto de vista ideológico, la globalización es la “universalización de determinados 
modelos de valor; por ejemplo, el reconocimiento general de los principios liberal 
democráticos y de los derechos fundamentales; sin embargo, también puede entenderse como 
la generalización del modelo de consumo capitalista”18. Lo mencionado por Hirsch es un 
ejemplo de que este carácter homogeneizador de la globalización, por un lado, puede facilitar 
la incorporación de valores que fomentan el respeto por los derechos de las personas, pero, 
por el otro, también se pueden divulgar modelos u políticas que pueden provocar cambios en 
los Estados. Antony Giddens, sociólogo inglés, también hace énfasis en la multiplicidad que 
caracteriza a la globalización, mencionado que posee “una serie completa de procesos, y no 
uno sólo. Operan, además, de manera contradictoria”19. Esa contradicción que hace 
referencia Giddens puede ejemplificarse con lo mencionado por Laura Márquez, quien, 
basándose en las ideas de Francisco R. Dávila (2002), menciona que “la situación del Estado 
nación ante la ‘integración económica global’ implica un compromiso político, pero como 
contraparte representa una cesión de soberanía, que se ve compensada ante los eventuales 
beneficios de una integración económica”20. 

Retomando el ejemplo de Estados Unidos, el hecho de que haya marcado una influencia 
predominante en América Latina no es por mero azar, y es que, posterior al fin de la Segunda 
Guerra Mundial, y con el comienzo del escenario de polarización mundial conocido como 
Guerra Fría, el intervencionismo de carácter económico de Estados Unidos tuvo como 

 
17 Muñoz Berroterán, J. Globalización: Identidad cultural, latinoamericanismo e Integración. 2014, pág. 99 
18 Hirsch, J. ¿Qué es la globalización? 1996, pág. 97 
19 Giddens, A. Un mundo desbocado, los efectos de la globalización en nuestras vidas. 2007, pág. 8 
20 Márquez, L. México frente a la globalización: políticas audiovisuales para promover y proteger su diversidad 
cultural. 2002, pág. 60 
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objetivo evitar que los países de América se incorporaran a la ideología afín al bando 
comunista. Sin embargo, en el siglo XIX, Estados Unidos ya demostraba su interés 
expansionista en América Latina y en los territorios cercanos, por ejemplo, bajo la doctrina 
Monroe de 1823, la cual postulaba que América debía ser para los americanos. Si bien esta 
doctrina puede entenderse como un compromiso que protege el derecho de independencia y 
libertad de los territorios americanos frente al afán expansionista de las potencias europeas, 
Aguilar menciona que también evidencia “la política expansionista que desde entonces 
empezaría a caracterizar a Estados Unidos … que en realidad reclamaba América no para 
todos los americanos sino, como la historia pronto lo demostraría, para los 
norteamericanos”21, uniendo posteriormente, bajo el concepto de panamericanismo, tanto a 
América del Norte como del Sur, además del caribe. Sobre el concepto de panamericanismo, 
Patricia Funes menciona que posee sus primeros antecedentes en la Conferencia 
Internacional Americana, entre 1889 y 1890, la cual “coronaba los esfuerzos de casi 10 años 
de gestiones diplomáticas norteamericanas para reunir bajo su égida a los países de la 
región”22. Surgía así el panamericanismo, como “un criterio geográfico, de pertenencia 
hemisférica, a la que se sumaban razones de índole estratégica, económica y geopolítica”23, 
es decir, era un concepto que definía la unidad americana en su totalidad, y también al Caribe, 
y sirvió como una forma de identificación frente a la influencia europea, evitando así el 
intervencionismo extranjero (objetivo principal de Estados Unidos con esta alianza 
americana). 

La globalización también provoca que surjan o se alcen las identidades locales que se ven 
perjudicadas por estos procesos que trae consigo, como bien lo menciona Giddens: “La 
globalización es la razón del resurgimiento de identidades culturales locales en diferentes 
partes del mundo … Los nacionalismos locales brotan como respuesta a tendencias 
globalizadoras, a medida que el peso de los Estados-nación más antiguos disminuye”24. 
Giddens continua su argumento sobre los cambios que trae consigo la globalización en los 
diferentes Estados, mencionando que: 

Estos cambios se ven impulsados por una serie de factores, algunos estructurales, otros más 
específicos e históricos. Los flujos económicos están, ciertamente, entre las fuerzas motrices 
… No son, sin embargo, fuerzas de la naturaleza. Han sido modeladas por la tecnología y la 
difusión cultural, así como por las decisiones de los gobiernos de liberalizar y desregular sus 
economías nacionales.25 

 
21 Aguilar, A. Op. Cit., pág. 16 
22 Funes, P. Historia mínima de las ideas políticas en América Latina. México D.F.: El colegio de México. 2014, 
pág. 130 
23 Funes, P. Op. Cit., pág. 131 
24 Giddens, A. Op. Cit., pág. 9 
25 Ibid., pág. 9 
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 En relación a la cita anterior, sobre los gobiernos que deciden liberalizar y desregular sus 
economías, tenemos el caso de México que, en 1982, comenzó a cimentar su camino hacia 
una economía de carácter neoliberal. 

 

Políticas neoliberales en México: 

En México, la globalización tuvo un impacto evidente en la economía, ya que abrió las 
puertas para una paulatina implementación del modelo neoliberal en el país. Las primeras 
muestras de esta implementación comienzan en el año 1982, durante el gobierno de Miguel 
de la Madrid Hurtado, quien 

abandono del Estado interventor … reemplazó el modelo de industrialización sustitutiva de 
importaciones … por la liberalización y desregulación industrial, comercial y financiera … a 
diferencia de antaño, se dio prioridad al capital financiero o inversión de cartera por el capital 
productivo … se aceptaron las directrices del FMI y del BM. En la esfera social, la exclusión, 
la marginación, la ‘pobreza extrema’, fueron las palabras clave.26 

Sin embargo, el gobierno de Miguel de la Madrid, que finalizó en el año 1988, estuvo 
marcado por diversos proyectos de crecimiento económico que terminaron fracasando, como 
el Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE), que provocó una “contracción 
en varias actividades productivas, lo que agudizó la recesión económica, así como el número 
de desempleados”27, o el Programa de Aliento y Crecimiento (PAC), donde el gobierno 
trabajó junto a quien se convertiría en el próximo presidente de México, Carlos Salinas de 
Gortari: “Los resultados del PAC fueron en extremo dramáticos: en 1987, se produjo una 
caída del PIB al registrar un índice negativo del -3.4%, mientras que la inflación superó la 
barrera de tres dígitos (167%)”28 

Sin embargo, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, desde 1988 hasta 1994, se 
vieron atisbos de una posible recuperación económica, que se vio reflejada en la “contención 
de la inflación, el crecimiento de la producción y la renegociación de la deuda externa”29. 
Además, su gobierno profundizó aún más en el modelo económico orientado hacia las 
exportaciones, que había comenzado en 1982 bajo el gobierno de la Madrid: “Este proceso 
se consolidó frente el gradual debilitamiento del mercado interno y por la permanente 
subvaluación del peso, para sostener los niveles de competitividad en el mercado 
internacional”30. 

 
26 Salazar, F. Op. Cit., pág. 2 
27 Ibid., pág. 6 
28 Ibid., pág. 6 
29 Ibid., pág. 7 
30 Ibid., pág. 8 
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Otro acontecimiento que convirtió a su gobierno en ejemplo de una economía orientada 
hacia las exportaciones, en desmedro de los mercados internos y locales, fue la firma del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual “será … el candado para 
impedir a posteriores gobiernos revertir el proceso de apertura económica, privatización y 
desregulación jurídica; a menos de que tales gobiernos quisieran y pudieran entrar en 
conflicto de intereses con los Estados Unidos”31. Además, este tratado no solo tuvo injerencia 
en México a nivel económico, sino que también a nivel constitucional, según lo mencionado 
por Paulino Arellanes, quien cita la documentación de la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial (SECOFI), para una eventual aprobación del TLCAN: “30 leyes tendrían que ser 
reformadas, incluyendo dos artículos constitucionales, y nueve más se crearán”32. 

Si bien tanto el cambio de modelo, como la firma de diversos tratados internacionales de 
carácter comercial, tuvieron resultados positivos para la economía mexicana, reflejada sobre 
todo en la reducción de la deuda externa, esto también trajo consigo consecuencias negativas 
a nivel social y para los mercados locales, que se vieron desplazados a un segundo plano 
frente a la política de apertura económica que caracterizó al gobierno de Carlos Salinas. Sobre 
los efectos sociales que tuvieron estas nuevas políticas neoliberales que adoptaron los 
gobiernos del PRI desde la década de los 80 en adelante, tenemos el discurso de Luis Donaldo 
Colosio, candidato del PRI para las elecciones de 1994, durante el acto conmemorativo del 
LXV Aniversario del PRI en el Monumento a la Revolución, celebrado el día 6 de marzo de 
1994. El discurso de Luis Donaldo fue bastante autocritico en cuanto a la realidad del propio 
partido: “Aquí está el PRI que reconoce los logros, pero también el que sabe de las 
insuficiencias, el que sabe de los problemas pendientes”33, criticando también los problemas 
a nivel social que trajo consigo el gobierno neoliberal de turno: 

La campaña colosista debía estar acorde al momento de triunfo que supuestamente viviría el 
gobierno salinista durante 1994: reconocido mundialmente, con un amplio crecimiento 
económico y formando a una sociedad mexicana hacia la democratización. Pero en realidad 
fue reflejo de todos los problemas que ocurrieron en ese año.34  

En su discurso, Donaldo también hace mención sobre lo ocurrido en Chiapas el día 1 de 
enero de 1994, momento en que se llevó a cabo la insurgencia del EZLN, mostrando no una 
postura crítica frente a este acto, sino que pidiendo que el mismo partido y el gobierno 
reflexionaran sobre las verdaderas razones que provocaron que, en un país como México, 
ocurrieran este tipo de acontecimientos: 

Frente a Chiapas los priístas debemos de reflexionar. Como partido de la estabilidad y la 
justicia social, nos avergüenza advertir que no fuimos sensibles a los grandes reclamos de 

 
31 Arellanes, P. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte: antes, durante y después, afectaciones 
jurídicas en México. 2014, pág. 259 
32 Ibid., pág. 262 
33 Excelsior. Este fue el discurso de Colosio el 6 de marzo de 1994. 21 de marzo de 2019. 
34 Burkholder, A. El magnicidio de Colosio. Y la ruptura al interior del PRI. 11 de mayo de 2022 
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nuestras comunidades; que no estuvimos al lado de ellas en sus aspiraciones; que no 
estuvimos a la altura del compromiso que ellas esperaban de nosotros.35 

Donaldo también apela en su discurso a diversos sectores de la sociedad, 
comprometiéndose a generar un cambio que beneficie a todos los mexicanos: “Es la hora de 
convertir la estabilidad económica en mejores ingresos para el obrero … para el campesino, 
para el ganadero o para el comerciante, para el empleado o para el oficinista, para el artesano 
o el profesionista, para el intelectual y para las maestras y los maestros de México”36. 

 

El polémico gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994): 

Si se quiere hablar del contexto político de México en la década de los 90, es menester 
hacer mención del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual gobernó México 
durante 70 años, entre 1929 y 1999. Es interesante profundizar más sobre este partido 
político, debido a que, a lo largo de los 70 años de dominio, no estuvo exento de diversas 
polémicas relacionadas, por ejemplo, con las diferencias ideológicas entre los militantes, 
como bien lo menciona James W. Russell en su texto “Class and Race Formation in North 
America”37, donde afirma que existieron, durante ese largo dominio político del PRI, 
diferencias ideológicas incluso entre los mismos presidentes electos durante esos 70 años, 
destacando el ejemplo de Luis Echeverria, entre 1970 y 1976, quien poseía tintes de un 
socialdemócrata, o el gobierno de Salinas de Gortari, entre 1988 y 1994, quien es catalogado 
por Russell como un conservador que se destacó por utilizar políticas neoliberales durante su 
gobierno. Sobre la imagen de Carlos Salinas de Gortari, el penúltimo presidente mexicano 
electo miembro del PRI, es donde más recaen las polémicas políticas, relacionada tanto con 
su candidatura y posterior gobierno, además de ser quien estaba al mando del país durante la 
insurrección del EZLN en Chiapas. Por mencionar algunos de los problemas que rodearon a 
su gobierno, encontramos el supuesto fraude electoral en las votaciones presidenciales de 
México del 6 de julio de 1988: 

el resultado de las elecciones de Presidente de la República, senadores, diputados y 
asambleístas no se dio a conocer esa noche, sino hasta una semana después, lo que despertó 
muchas especulaciones. Los primeros resultados debieron comenzar a aparecer en las 
pantallas del Registro Nacional de Electores hacia las 19:00 horas del 6 de julio, pero esto no 
ocurrió. Uno de los comisionados ante la CFE informó que el sistema de cómputo se había 
“caído” … La misma noche de la jornada electoral los partidos denunciaron que no tuvieron 
acceso verdadero a los centros de cómputo38. 

 
35 Excelsior. Op. Cit. 
36 Ibid. 
37 Russell, J. W. Class and Race Formation in North America. Toronto: University of Toronto Press. 2009 
38 Castro, A. El día en que "se cayó el sistema" y ganó Salinas. 01 de agosto de 2018 
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Esta situación provocó que los contendientes de Salinas en la votación presidencial se 
unieran para denunciar un fraude electoral. Sin embargo, esta y otras denuncias fueron 
desestimadas por el órgano institucional encargado de recibirlas. La Comisión Federal 
Electoral (CFE), presidida por Manuel Bartlett Díaz, quien fue militante del PRI, partido de 
Salinas (hecho que también suscito críticas y sospechas dentro de los partidos opositores y la 
opinión pública), terminó por ratificar la victoria de Salinas con un 50,36% de los votos. 

Otras de las polémicas que rodearon la candidatura y posterior elección presidencial de 
Carlos Salinas de Gortari fueron, por un lado, el accidente automovilístico que sufrió Manuel 
Jesús Clouthier del Rincón, y el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Partiendo por Manuel 
Clouthier, “empresario y candidato del PAN … quien realizó múltiples protestas, entre ellas 
una huelga de hambre realizada del 15 al 22 de diciembre de ese año, por fraudes electorales 
en los estados de Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas”39, era descrito como un 
hombre que, gracias a su carisma, construyó una imagen “de él mismo que proyectaba pasión 
y rebeldía, pero también compromiso y tenacidad. Era mal hablado y políticamente 
incorrecto en sus discursos, en los que siempre hacía uso de un lenguaje efusivo y coloquial 
para impactar más en la gente”40. El día 1 de octubre de 1989, Clouthier sufrió un accidente 
automovilístico junto con el diputado Javier Calvo Manrique: “ambos fueron embestidos por 
un tráiler pesado de carga, según el informe oficial, en el kilómetro 158 de la carretera 
México-Nogales”41. La polémica está en que “la cinta asfáltica donde ocurrió el accidente se 
reparó y se limpió inmediatamente, con lo cual fue borrada toda huella del escenario”42.  

El accidente de Clouthier generó bastantes teorías que apuntaban directamente a Carlos 
Salinas como su autor intelectual, incluso la hija de Clouthier, Rebeca Clouthier Carrillo, 
quien es una ex diputada del congreso de Nueva León, culpó a Salinas por la muerte de su 
padre: “Salinas nunca te va a reconocer que fue el autor intelectual, pero si mataron hasta a 
su cuñado, a su candidato, son capaces de matar hasta su madre por el poder”43.  

En cuanto a la imagen de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI para las elecciones de 
1994 mencionado anteriormente, quien fue asesinado el día 24 de marzo de 1994, al recibir 
dos tiros en medio de un mitin en Tijuana, también surgieron supuestos donde la figura de 
Carlos Salinas reaparece. Luis Donaldo Colosio fue un opositor de la política de orden 
neoliberal que caracterizó al gobierno del presidente Carlos Salinas, reapareciendo otra vez 
las diferencias ideológicas dentro del mismo partido. Debido a esta situación, donde se 
mostró como una fuerza opositora al gobierno, la idea de que Salinas fuese el autor intelectual 
de su asesinato, al igual que el caso de Manuel Clouthier, volvió a tomar fuerza. Sobre estos 

 
39 Ibid. 
40 Infobae. “Salinas mató a mi padre”: Manuel Clouthier “Maquío”, el opositor que hizo temblar al PRI y falleció 
en un “accidente”. 11 de junio de 2020 
41 Ibid. 
42 Castro, A. Op. Cit. 
43 Infobae. Op. Cit. 
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supuestos, el mismo Carlos Salinas, quien fue llamado a declarar sobre este asesinato en el 
año 1996 en la Procuraduría General de la República (PGR), se desmarcó totalmente de las 
críticas, mencionando que las acusaciones contra él y su gobierno “son absolutamente falsas 
e irresponsables, y carecen de todo fundamento. Atenta contra la legitimidad de nuestras 
instituciones y la estabilidad de nuestro país el sugerir que, desde la presidencia de la 
República, pudiera haberse concebido aquel delito cuya consecuencia ha sido nada menos 
que trágica”44. 

Tanto las políticas neoliberales mencionadas anteriormente, como las polémicas muertes 
de sus opositores, y los alzamientos armados de grupos como el EZLN, marcaron al gobierno 
de Carlos Salinas de Gortari como uno de los más controversiales y que suscito más críticas 
en la historia de México: 

La exitosa política económica que instrumentó el gobierno de Salinas, el control de la 
inflación, la renegociación de la deuda externa, y la firma del TLC, presuponían su salida 
triunfal. Sin embargo, a partir de 1994 los acontecimientos políticos y económicos 
irrumpieron para poner en sus justas dimensiones los saldos del período. La revuelta armada 
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el asesinato de Luis Donaldo Colosio 
(candidato del PRI a la presidencia de la República) … fueron antecedentes políticos de la 
más profunda y grave crisis económica por la que ha atravesado el país.45 

 

 

Capitulo II: El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 
 

Contexto de Chiapas:  

Como se mencionó en el capítulo anterior, el contexto político de México en el año 1994 
estaba marcado por dos componentes principales: la polémica figura del presidente en 
ejercicio, Carlos Salinas de Gortari, y su gobierno de carácter neoliberal, siendo la firma del 
tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá, su elemento más 
característico. Esta política que llevo a cabo el gobierno de Carlos Salinas trajo consigo, por 
un lado, rentas económicas considerables a las arcas del país, impulsando procesos como la 
exportación e importación a nivel internacional, lo cual significaba la apertura de México al 
mundo económico globalizado, pero, por el otro, instauró un escenario de incertidumbre para 
los sectores que se veían menos beneficiados con la firma del TLC y las políticas 
neoliberales, como las economías locales reflejadas en las zonas campesinas, indígenas y de 
bajos recursos, las cuales no estaban totalmente involucradas en la vida económica del país, 

 
44 Sánchez, G. Salinas sobre el asesinato de Colosio: ‘Fue un golpe tremendo en contra mía’. 26 de julio de 
2022 
45 Salazar, F. Op. Cit., pág. 8 
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bajo este contexto de la economía globalizada. Es precisamente en este momento de 
incertidumbre que reinaba en México, cuando hace aparición en el estado de Chiapas, el día 
1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), como un 
movimiento insurgente que representaba a todos esos sectores marginados de la sociedad: 
“Es el primero de enero de 1994, el primer día del Tratado de Libre Comercio, el país ha sido 
configurado con la feliz noticia virtual de ingreso al primer mundo, y entonces aparece la 
guerrilla con otra versión de las cosas”46. Con relación a lo anterior, Xochilt Leyva47 
menciona que el alzamiento en armas del EZLN, además de responder a una crítica en contra 
del TLC que firmó México, deja entrever que también existía una crítica en contra del sector 
político del país, debido a que, en 1994, se llevarían a cabo las elecciones presidenciales en 
México, siendo participe el polémico partido del PRI, el cual estaba gobernando México hace 
más de medio siglo. En cuanto a las críticas del EZLN sobre la política nacional, en palabras 
del propio Subcomandante Insurgente Marcos, en una entrevista del año 1996, opina sobre 
el gobierno de Ernesto Zedillo, miembro del PRI y ganador de las elecciones presidenciales 
del año 1994, mencionando lo siguiente: “estamos ante el gobierno más ilegítimo que 
hayamos tenido en mucho tiempo, incluso más que el de Salinas. En el segundo año de 
gobierno de Ernesto Zedillo se observa que la gente ya no cree, aunque sea verdad lo que se 
le diga … Cargan con varios crímenes de estado sobre sus espaldas”48. 

Antes de comenzar a profundizar en las demandas del EZLN, es necesario mencionar, a 
grandes rasgos, la historia de la localidad de Chiapas, “el estado más fronterizo del sur de 
México; [que] comparte con Guatemala una frontera de más de 800 km … [y] contribuye al 
grupo de los 100 municipios más pobres y marginados del país … Después de Oaxaca, 
Chiapas es el segundo estado con mayor población indígena”49, lugar donde hace su 
aparición pública este movimiento insurgente:  

El primero de enero de este año, fueron tomadas siete cabeceras municipales en el estado de 
Chiapas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), desconocido hasta 
entonces. El EZLN movilizó a una fuerza calculada entre diez y quince mil combatientes, en 
su mayoría indígenas tzeltales, choles, tojolabales y tzotziles. El conflicto se desarrolló y 
permanece aún latente en dos regiones de Chiapas: la selva y los Altos.50 

Como bien se menciona en la cita anterior de Juan González Esponda y Elizabeth Pólito 
Barrios, el EZLN estaba conformado en su mayoría por indígenas que han sido 
sistemáticamente marginados en la repartición de las riquezas en aquella zona. Cuando 
Chiapas se anexo a México en el año 1824, “la Selva permaneció prácticamente despoblada 
salvo pequeñas comunidades de indígenas que vivían dispersas en situación de subsistencia. 

 
46 Galindo Cáceres, J. Op. Cit., pág. 6 
47 Leyva Solano, X. Op. Cit. 
48 Subcomandante Insurgente Marcos. Op. Cit., 1996, pág. 9 
49 Villafuerte & García. Tres ciclos migratorios en Chiapas: interno, regional e internacional, 2014, pág. 5 
50 González & Pólito. Notas para comprender el origen de la rebelión zapatista, 1995, pág. 2 
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Eran finqueros dedicados a la ganadería extensiva y el trabajo de las fincas era realizado por 
peones”51. Sobre esto último, Annie Quintero menciona que “entre 1824 y 1880, nació en 
Chiapas ‘la oligarquía terrateniente’ que hizo crecer sus cercas y propiedades, adueñándose 
legal e ilegalmente de las tierras del clero y de las comunidades indígenas”52, agregando que, 
gracias a las políticas que facilitaron la apropiación legal de tierras por medio de 
concesiones, “también las empresas extranjeras se dedicaron a la explotación forestal de 
maderas (caoba y cedro), desde 1860 a 1948, fue la primera actividad comercial llevada a 
cabo”53. 

En cuanto a la actividad agropecuaria, en el periodo “comprendido entre 1940 y 1960, el 
reparto agrario se realizó fundamentalmente sobre terrenos nacionales y, desde el centro de 
la república, se promovió la colonización de las áreas boscosas”54. Sobre este punto, Daniel 
Villafuerte y María del Carmen García profundizan sobre la precaria situación de los 
pobladores de la zona de Altos de Chiapas en aquel periodo, mencionando este inicio de las 
migraciones internas en el Estado de Chiapas con el objetivo de conseguir una mejor 
situación socioeconómica: 

 La población de las regiones Sierra y Altos de Chiapas se reproducía en minúsculas parcelas 
por lo que requería de ingresos complementarios a través de la venta de mano de obra a las 
fincas cafetaleras, sin perder de vista la posibilidad de conseguir tierras en otras regiones del 
estado. Es así que desde mediados de los sesenta se inicia un proceso de migración espontánea 
y dirigida con miras a colonizar la Selva Lacandona.55 

Cabe señalar que estos migrantes generalmente eran “campesinos solicitantes de tierra, 
cuya petición agraria fue resuelta por el gobierno a través de la dotación de tierras en zonas 
no colonizadas, táctica que permitió dejar intactos los latifundios existentes”56.  

Luego, como mencionan Juan González y Elizabeth Pólito, desde la década de 1970 en 
adelante, en Chiapas se comienzan a desarrollar actividades propias del capitalismo de la 
época, enfocadas en el turismo, petrolíferas, sistemas de energía como hidroeléctricas, entre 
otras, marginando a los campesinos que habitaban esas zonas y que sobrevivían gracias a sus 
pequeños terrenos, de estas nuevas actividades de explotación capitalista, lo cual generó un 
proceso denominado como “descampesinización sin proletarización”. Esto provocó “la 
agudización de las contradicciones de clase y el surgimiento y radicalización del movimiento 
campesino”57. Sin embargo, con la formación y posterior aparición pública del EZLN, se 

 
51 Quintero, A. Resistencia y activismo político en internet: el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
de México (ezln) 1994-2006, 2010, pág. 10 
52 Ibid., pág. 10 
53 Ibid., pág. 10 
54 González & Pólito. Op. Cit., pág. 7 
55 Villafuerte & García. Op. Cit., pág. 10 
56 Quintero, A. Op. Cit., pág. 11 
57 González & Pólito. Op. Cit., pág. 10 
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“cancela el periodo de transición del movimiento campesino y crea condiciones para un 
nuevo proceso, determinado ahora por la presencia armada de una organización político-
militar que legitima un nuevo discurso político y una nueva manera de buscar solución a los 
problemas sociales”58. 

 

Sus principales demandas: 

En una entrevista realizada en el año 1996 por el poeta argentino Juan Gelman al 
Subcomandante Insurgente Marcos, uno de los lideres más reconocidos y carismáticos del 
EZLN, este último hace mención de lo que realmente busca este movimiento, el cual no posee 
afanes de poder político ni quiere establecerse en el gobierno, pero tampoco se identifican 
con una ideología anarquista que va en contra de toda forma de representación política, sino 
que aspiran a que el poder soberano se vea representado de forma realmente democrática, 
lejos de las polémicas que han marcado a los gobiernos sucesivos del PRI, y en condiciones 
donde se asegure la transparencia en los actos de elecciones populares y la voz del pueblo: 
“Nosotros apostamos a una premisa fundamental: no a la toma del poder, no a los cargos 
gubernamentales, no a los puestos de elección popular, y vamos a ver qué tipo de políticos 
produce una organización de esa naturaleza”59. En el año 2008, en un suplemento escrito 
para el periódico “La Jornada”, el Subcomandante Insurgente Marcos rememora aquel 
momento donde decidieron como movimiento, a través de asambleas, optar por la vía armada 
como una forma de visibilizar las precarias condiciones de los pueblos indígenas de la región: 
“Hubo en 1992 una consulta … La disyuntiva era muy sencilla: si nos alzamos en armas, nos 
van a derrotar, pero va a llamar la atención y van a mejorar las condiciones de los indígenas. 
Si no nos alzamos en armas, vamos a sobrevivir, pero vamos a desaparecer como pueblos 
indios”60. 

Otro de los escritos del Subcomandante Insurgente Marcos que sirven para comprender 
las intenciones del EZLN, se titula “7 piezas sueltas del rompecabezas mundial”, donde se 
pueden observar tanto las demandas como las criticas principales que impulsa el EZLN en 
contra del proceso que denominan como “capitalismo global”, y el fiel reflejo de este 
fenómeno, el neoliberalismo que se instauró en México:  

El capitalismo mundial sacrifica sin misericordia alguna a quien le dio futuro y proyecto 
histórico: el capitalismo nacional. Empresas y Estados se derrumban en minutos … por los 
embates de los huracanes financieros. El hijo (el neoliberalismo) devora al padre (el 
capitalismo nacional) y de paso destruye todas las falacias discursivas de la ideología 

 
58 Ibid., pág. 19 
59 Subcomandante Insurgente Marcos. Op. Cit., 1996, pág. 8 
60 Subcomandante Insurgente Marcos. Cómo empezó todo, 2008, pág. 5 
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capitalista: en el nuevo orden mundial no hay ni democracia, ni libertad, ni igualdad, ni 
fraternidad.61 

Además, en base a los títulos de estas 7 piezas que menciona el Subcomandante Insurgente 
Marcos en su artículo, como, por ejemplo, la concentración de la riqueza y la distribución de 
la pobreza, la globalización de la explotación, entre otros, también se pueden evidenciar las 
demandas del EZLN que se mencionaron anteriormente en la introducción de este trabajo, 
las cuales eran: trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, 
democracia, justicia y paz. 

 

El EZLN en los medios de comunicación tradicionales: 

El alzamiento en armas del EZLN generó un revuelo tanto para el sector político del país, 
como en la sociedad mexicana en general, convirtiéndose así en una noticia de interés 
nacional. Todos los medios de comunicación buscaron cubrir esta noticia y, en base a los 
conflictos armados que sucedieron luego del alzamiento del EZLN, se encargaron de 
categorizar a este movimiento como un grupo de guerrilleros que venían a perturbar la paz 
que supuestamente reinada en México, caracterizando al EZLN con cualidades 
antidemocráticas, anárquicas, y violentas que atentaban contra la seguridad de la nación. 
Como bien lo comenta Alfredo Dávalos en su artículo “La internet como un arma de 
contrapeso al poder” del año 2012, citando al comunicador político Víctor Polanco, hace 
mención sobre que este tipo de movimientos insurgentes gatillan a que el gobierno de turno 
opte por esta estrategia de “‘la política del miedo’ para aislar y paralizar a los ciudadanos”62. 

Es necesario recordar que los medios de comunicación tradicionales, como la radio y la 
televisión, son una de las fuentes de información más consumidas por la ciudadanía, por 
ende, la manipulación estos medios es una estrategia que facilita el control de las masas y 
evita perturbar la estabilidad política. Como bien lo menciona Miguel Vásquez, luego del 
alzamiento en armas del EZLN, se forma una batalla propagandística, donde el gobierno 
contaba con el apoyo de dos de las cadenas televisivas más importantes de México: Televisa 
y TV Azteca. Ambas cadenas comenzaron a emitir un “programa especial sobre los sucesos 
en Chiapas elaborado por la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión”63, 
con el objetivo de desprestigiar la imagen del EZLN y desmoronar el apoyo que estaba 
obteniendo por parte de la sociedad civil. Esto no es algo nuevo, ya que la prensa tiene el 
poder de convencer a una ciudadanía que muchas veces es ajena a los acontecimientos que 
se narran, pero que, gracias a los avances tecnológicos en estos medios de comunicación, los 
cuales han facilitado el transporte de la información y han permitido conectar diferentes 

 
61 Subcomandante Insurgente Marcos. Op. Cit., 1997, pág. 7-8 
62 Dávalos, A. Op. Cit., pág. 34 
63 Vázquez Liñán, M. El EZLN en los medios de comunicación, 2004, pág. 117 
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puntos alejados entre sí, hacen que estos espectadores también se sientan parte y generen una 
opinión sobre estos temas: “En una intención mercantil-comercial, el radio y la televisión 
presentan todo tipo de información atractiva a los consumidores tratados como audiencias … 
fluye información que nunca antes había estado a disposición de grandes contingentes 
sociales. Aparece un aparato de educación informal imprevisto”64. 

Sin embargo, lejos de lograr desprestigiar por completo al EZLN, este movimiento, a 
través de sus demandas populares, sus discursos que buscaban aunar a toda la sociedad civil, 
las críticas que emitían hacia el gobierno de turno que, como se ha mencionado con 
anterioridad, ha estado envuelvo en una serie de polémicas, logró granjearse el apoyo popular 
de gran parte de la sociedad mexicana. Además, la imagen del Subcomandante Insurgente 
Marcos, que si bien era uno de los líderes de este movimiento insurgente, que vestía con un 
pasamontañas e indumentarias propias de un guerrillero que desea mantenerse en el 
anonimato, también reflejaba, a través de sus diversos comunicados y discursos, un gusto por 
la literatura, un gran manejo de las palabras, propio de un académico o alguien con recursos 
educativos que distaba del carácter indigenista del ELZN, y una personalidad marcada por el 
carisma y el optimismo, haciendo que la sociedad mexicana simpatizara con él: 

el estilo de la proposición los cautiva, aparece un involucramiento masivo de un sector 
femenino que no manifestaba una postura cercana a la actividad guerrillera hasta ese 
momento … La figura masculina construida en la valentía, la honestidad, la fuerza, la ternura 
y la poesía, pone en común a personas de todo el país, sobre todo a sectores medios e 
ilustrados.65 

Lo que queda claro es que, posteriormente al alzamiento en armas del EZLN, el día 1 de 
enero de 1994, se formó un bando contrainsurgente, reflejado en las cadenas televisivas que 
apoyaban al gobierno, como Televisa y TV Azteca, que buscaba, a través del acceso a los 
hogares mexicanos por medio de la televisión, desprestigiar la imagen del EZLN. Sin 
embargo, lejos de quedarse atrás, el EZLN también utilizó herramientas comunicacionales 
para contrarrestar a los medios oficiales de información, demostrando la versatilidad de este 
movimiento, el cual no se quedaba sólo con los discursos, ni en la utilización de medios 
armamentísticos para conseguir sus objetivos, sino que también buscaron nuevas formas de 
difundir su mensaje a la ciudadanía, y al resto del mundo. Es aquí donde hace aparición el 
internet como medio de comunicación alternativo que sirvió como un respaldo de carácter 
público anclado en la red, para que las personas pudieran acceder a ese otro testimonio de la 
verdad que no aparecía en los medios de comunicación tradicionales, donde además la 
información no estaba mediada por la influencia ni intereses políticos del gobierno de turno. 
También les permitió establecer redes de contacto y apoyo con sectores que estaban 
totalmente alejados del contexto de México en aquella época, transformando poco a poco al 
EZLN en un fenómeno de carácter global, “al ser la primera organización popular mexicana 

 
64 Galindo Cáceres, J. Op. Cit., pág. 22 
65 Ibid., pág. 16 
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que cuenta con una cobertura internacional eficiente y pública, y otra nacional a nivel de la 
prensa y las casas editoriales”66. 

 

 

Capitulo III: El EZLN y el uso del internet 
 

La presencia del EZLN en internet: 

Uno de los elementos más representativos de la gestión realizada por el EZLN en relación 
con el manejo de los medios de comunicación, es la utilización del internet como una 
herramienta de lucha. Este acto fue ciertamente innovador, ya que, a mediados de los 90, la 
utilización del internet como un medio para difundir información y establecer contacto con 
personas de diferentes partes del planeta, significaba que “por primera vez en la historia 
[fuera] posible que multitudes se pongan en contacto simultáneamente, más allá del límite 
espacial, y con posibilidades interactivas”67. Esto provocó que el EZLN fuera 
estableciéndose poco a poco en el ciberespacio, aprovechando también que no existía una 
fuerza opositora ligada al gobierno que pudiera hacerle frente dentro de internet, formando 
así una comunidad con actores tanto locales como internacionales. 

Una de las primeras evidencias de la internacionalización del EZLN se encuentra en el 
origen de la página web de este movimiento, y es que una de sus primeras versiones fue 
creada en la primavera de 1994, en Estados Unidos, de la mano de un académico llamado 
Justin Paulson, quien en esa época era un graduado en literatura inglesa por la Universidad 
de Pennsylvania. Esta página web “surge … con el fin de proporcionar información fidedigna 
del alzamiento zapatista y servir para dar voz a los zapatistas en la Red"68. De esta manera, 
sería de utilidad para dar a conocer la versión del EZLN en relación al conflicto discursivo 
con los medios oficiales afiliados al gobierno mexicano: “[esta web] ha sido de gran ayuda 
al movimiento zapatista como página base de la difusión propagandística del EZLN”69. En 
palabras del propio Justin Paulson, sobre la utilidad de esta página web, menciona lo 
siguiente: “Decidí poner a disposición del público del web cualquier información que 
encontrara, a manera de archivo, y de forma que se presentara al zapatismo como lo que es, 
sin torcer su naturaleza o apropiarla para los fines de alguna organización”70. También 
menciona que, en un primer momento, esta página web estaba dirigida al público que residía 

 
66 Leyva Solano, X. Op. Cit. Encabezado: “Inventando identidades políticas”, 6° párrafo 
67 Galindo Cáceres, J. Op. Cit., pág. 11-12 
68 Vázquez Liñán, M. Op. Cit., pág. 128 
69 Ibid., pág. 129 
70 Paulson, J. EZLN y la guerra en Internet. Entrevista a Justin Paulson (creador del sitio web del EZLN, 1999, 
12° párrafo 
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fuera de México, “por lo que inicialmente casi todo lo publicado estaba en el idioma inglés, 
pero cada vez más y más mexicanos comenzaron a utilizar la página, de manera que en 1995 
fue necesario publicar la mayoría de las noticias en español”71. 

Esta paulatina internacionalización del conflicto en Chiapas, y las redes de contacto que 
fue estableciendo el EZLN, también responden al uso del correo electrónico como medio de 
difusión para sus ideas e intercambio de opiniones: 

Uno de los medios más usados por el movimiento zapatistas en Internet han sido las listas de 
correo … para distribuir mensajes entre usuarios interesados en recibir y/o compartir 
información sobre un determinado tema … Y es precisamente, analizando los asuntos 
tratados en estas listas de correo, cuando nos damos cuenta del amplio espectro temático que 
une a estos suscriptores: derechos humanos. desigualdades sociales en México y el mundo, 
otros conflictos internacionales (con componente indigenista o no), novedades en las 
comunidades indígenas de Chiapas, artículos, comunicados y entrevistas de personajes 
relacionados con el zapatismo (principalmente del Subcomandante Marcos) o con el 
movimiento anti globalización, derechos y cultura indígenas, ecología, etc.72 

Es interesante destacar el hecho de que una de las primeras páginas web prozapatistas fue 
creada por una persona extranjera, lo cual también sirve para ilustrar la gran repercusión que 
tuvo este movimiento a escala global, aunque así fuera por los medios tradicionales que, para 
ojos de Justin Paulson, solo mostraban un lado de la realidad del conflicto, de ahí la necesidad 
de crear un espacio donde la versión del EZLN saliera a la luz. Es quizás este acontecimiento 
uno de los primeros pasos hacia la internacionalización y apertura al ciberespacio por parte 
del EZLN. Otro ejemplo de la repercusión del EZLN lo entrega Miguel Vásquez, 
mencionando lo siguiente: “poco después del levantamiento de 1994, ya circulaban por 
internet peticiones de apoyo a Chiapas de ONG dedicadas a los derechos humanos y se 
abrieron … listas de correo en diferentes universidades, principalmente de México y Estados 
Unidos”73. No es casualidad que sean precisamente las universidades y los individuos ligados 
a estas instituciones académicas, como el caso de Justin Paulson, los primeros en establecer 
este vínculo entre el EZLN y el ciberespacio, ya que el acceso a internet todavía no estaba lo 
suficiente masificado en la década de los 90, sumado también a las limitaciones técnicas de 
la época que restringían aún más su acceso. Además, por lo menos para el caso de México, 
las universidades fueron pioneras en establecer servidores de internet:  

A finales de la década de 1980 y comienzos de la década de 1990, las principales 
universidades en México realizaron considerables inversiones para poder establecer los 
primeros enlaces dedicados a la red de la Nacional Science Foundation (NSFNET) –hoy 
Internet. Entonces ni el gobierno ni las grandes empresas inferían el desarrollo que con el 

 
71 Paulson, J. Op. Cit., 8° párrafo 
72 Vázquez Liñán, M. Op. Cit., pág. 163-164 
73 Ibid., pág. 126 



22 
 

paso de los años alcanzaría Internet. En México las universidades fueron los principales 
proveedores de acceso a Internet, hasta mediados de la década de 1990.74 

El uso que le dio el EZLN a internet, como una herramienta de lucha y propagandística, 
responde también al modelo de “ciberprotesta” propuesto por Luis Torres Nabel, profesor e 
investigador de la Universidad Pedagógica Nacional de México, quien las define como: 
“actos-rutinas (performances) producidas por medios digitales y difundidas o activadas en el 
ciberespacio … que un colectivo dirige a [los] actores políticos, elites de referencia y a los 
espectadores en general … Tienen diferente sentido y grado de intensidad”75. Entre las 
funciones de las ciberprotestas que propone Luis Torres, el EZLN se enmarca principalmente 
en la divulgación de instrucciones, información, boletines, declaraciones, y la interconexión 
y representación con otros movimientos sociales, lo cual, en suma, significa que “las 
ciberprotestas tienen una función complementaria a la acción colectiva convencional, 
proveyendo de nuevos recursos para la movilización y la acción directa”76. Si bien las 
ciberprotestas son un fenómeno actual, que responde también a la masificación de los medios 
digitales, el EZLN puede servir como ejemplo de una de las primeras formas que tomaron 
estas ciberprotestas, donde el internet fue la clave para contradecir al discurso oficial del 
gobierno mexicano, el cual se transmitía a través de los medios de comunicación 
tradicionales. Todo esto mientras las luchas armadas continuaban en las calles. Por ende, aquí 
comienzan a vincularse dos espacios distintos de lucha: por un lado, el espacio físico donde 
se efectúan los conflictos armados, y el espacio virtual, donde el EZLN posee una clara 
ventaja respecto al gobierno: 

El efecto es inmenso, la comunidad virtual crece y se hace presente. Lo que está siendo 
construido, sea de la naturaleza que sea, tiene un efecto real. Lo real y lo virtual se vinculan 
y los espacios se interconectan. Este es un fenómeno nunca visto, no hay respuestas 
estereotipadas ante él, no existen instrumentos construidos para luchar contra él. La sociedad 
del futuro aparece, se asoma de repente.77 

 

El problema de la brecha digital: 

Si bien internet le permitió al EZLN establecer una comunidad prozapatista internacional, 
a nivel local el impacto pareció ser menor, esto debido a la brecha digital que existía en 
México durante la década de los 90, referente al acceso a internet y a las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC): “Según la Dirección General de Tarifas e Integración 

 
74 Islas, O. Los primeros años de internet en América Latina, 2011. Encabezado: “Primeras conexiones a la red 
de la NSF –hoy Internet- en México”. 1° párrafo 
75 Torres Nabel, L. Ciberprotestas y consecuencias políticas: Reflexiones sobre el caso de internet necesario en 
México, 2009, pág. 4 
76 Ibid., pág. 6 
77 Galindo Cáceres, J. Op. Cit., pág. 14 
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Estadística, en 1994, el número de usuarios de Internet en México era de 39.000 (en una 
población de 88.543.000 habitantes)”78. Markus Schulz también concuerda con esta cifra, 
mencionando que, para el año 1994, y “de acuerdo a información publicada por la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones mexicana … había un estimado de 39 mil usuarios de 
Internet en México”79, sin embargo, es enfático en señalar los problemas que rodean a estos 
datos, los cuales “no muestran la distribución geográfica dentro del país y en sus diversos 
estados federales”80, donde Chiapas resulta ser uno de los estados más perjudicados por esta 
brecha digital. 

Sin embargo, lo destacable de esta situación es el carácter innovador del EZLN, ya que, a 
pesar de que Chiapas sea uno de los estados con menos acceso a las TIC, fue uno de los 
primeros movimientos insurgentes en aprovechar estos medios de comunicación no 
convencionales, como internet, para impulsar su lucha hacia el extranjero, tomando en 
consideración que en México estos nuevos elementos de comunicación aún estaban bastante 
restringidos en cuanto a su acceso para la mayoría de la población, por ende, las ventajas del 
uso de internet se verían reflejadas más claramente al establecer contacto con otras 
localidades internacionales donde esta brecha digital fuese menor. También queda en 
evidencia la gran gestión comunicativa del EZLN si lo comparamos con otros movimientos 
que no contaron con elementos claves como un líder carismático, reflejado en la figura del 
Subcomandante Insurgente Marcos, o el administrador de una página web afiliada al 
movimiento, como Justin Paulson, diferencias que destaca Judith Adler Hellman, profesora 
emérita de la Universidad de York: 

The Zapatistas have been appropriately hailed as media savvy communications geniuses, but 
other movements of the left, indeed, other armed revolutionaries like the Popular 
Revolutionary Army (EPR) that is active in Puebla, Guerrero, and Oaxaca, not only lack an 
articulate spokesman like Marcos, they have not found their webmaster [Justin Paulson]. And, 
as a consequence, their perspectives are not before us on ourscreens, and their activities are 
rarely reported.81 

Otra de las ideas que arroja esta brecha digital es la supuesta contradicción reflejada en 
que el EZLN, un movimiento de carácter indígena y campesino, al utilizar el internet como 
una herramienta de lucha, esta a su vez favoreciéndose de un elemento relacionado con el 
proceso de la globalización neoliberal que critica: “En el mundo de las apariencias, la 
‘globalización’ representa cosas muy variadas: Internet, coca-cola, televisión vía satélite, 
IBM, libre comercio, correo electrónico … Estos son sólo algunos ejemplos”82. Sin embargo, 
la realidad es que, el hecho de que el EZLN haya utilizado el internet para combatir al 
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80 Ibid., pág. 177 
81 Adler Hellman, J. Real and Virtual Chiapas: Magic Realism and the Left, 2000, pág. 177 
82 Hirsch, J. Op., cit., pág. 95 
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gobierno de turno, no es un sinónimo de hipocresía, sino que de una gran habilidad 
estratégica, ya que, en base a la utilización de un elemento que comúnmente se relaciona con 
el fenómeno de la globalización, es decir, el internet, y sirviéndose de sus virtudes, el EZLN 
logra transformarlo en un arma para combatir al gobierno neoliberal mexicano: “los 
zapatistas le han dado duro al poder y, como dicen en México, les han dado ‘la sopa de su 
propio chocolate’ incluso a través de los propios medios hegemónicos”83.  

 
83 Dávalos, A. Op. Cit., pág. 36 



25 
 

Conclusión 
 

A mediados de la década de los 90, México ya se había convertido en un estandarte más 
del neoliberalismo, reflejado en las políticas económicas que fue adoptando el PRI durante 
la década de los 80, y que se consolidaron bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con 
la firma del TLC. Este carácter neoliberal provocó que los estados más pobres de México, 
como por ejemplo Chiapas, quedaran rezagados del desarrollo económico que traería consigo 
la apertura de nuevos mercados y la liberalización de la economía. Sin embargo, lejos de 
quedarse de brazos cruzados, las comunidades campesinas e indígenas de Chiapas y las zonas 
aledañas, comenzaron a organizarse políticamente, hasta culminar, el día 1 de enero de 1994, 
en el alzamiento en armas del EZLN. 

El fenómeno del EZLN trajo consigo una reconfiguración de la concepción que se tenía 
hasta ese entonces sobre los movimientos insurgentes armados, ya que, por un lado, contaban 
con un líder carismático y culto, reflejado en la figura del Subcomandante Insurgente Marcos, 
diferenciándose de la violencia y hostilidad con la que comúnmente se asocia a este tipo de 
agrupaciones y sus integrantes. Por otro lado, si bien este movimiento en particular era de 
carácter indígena y campesino, supo incorporar las nuevas tecnologías comunicacionales, 
propiciadas por el fenómeno de la globalización, a su lucha. Ambos elementos permitieron 
que el EZLN no se viera minimizado por el discurso oficial que entregaba el gobierno sobre 
el conflicto de Chiapas, donde las cadenas televisivas más importantes del país estaban 
asociadas con el gobierno de turno para denostar y manchar la imagen del EZLN. También 
permitieron que este movimiento insurgente fuera internacionalizándose cada vez más, 
divulgando sus ideales más allá de las fronteras mexicanas. Sin embargo, una de las 
consecuencias de la utilización del internet como una herramienta propagandística y 
comunicacional para construir una comunidad prozapatista a escala internacional, es que, a 
nivel local, no tuvo el mismo impacto, debido a la brecha digital que asolaba a México a 
mediados de los 90 y que, en la actualidad, aún no se ha solucionado del todo. Esta brecha 
digital estaba estrechamente relacionada, como se mencionó en este trabajo, con los estados 
mexicanos más pobres y que poseían una gran cantidad de población indígena, como el caso 
de Chiapas. 

Es interesante plantear una reflexión en torno a los cambios y avances relacionados con 
el acceso a internet en la actualidad, donde las redes sociales se han establecido como 
plataformas de opinión y reacción frente a diferentes asuntos, sobre todo los relacionados 
con la política a nivel nacional e internacional. En relación al EZLN, si bien aún mantiene 
actualizado y activo su sitio web oficial, probablemente ya no posea el mismo impacto ni 
genere las mismas reacciones en comparación a los momentos iniciales del conflicto. Sin 
embargo, el EZLN es un claro ejemplo de que las tecnologías y la política son áreas 
perfectamente compatibles. Y es precisamente el uso del internet por parte del EZLN, como 
una plataforma propagandística e ideológica que se posicionó como una fuerza opositora de 
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las políticas neoliberales mexicanas, un primer indicio del impacto de las ciberprotestas que, 
en la actualidad, se han masificado en plataformas que facilitan la divulgación de las 
opiniones populares, como Twitter, Instagram, YouTube, páginas de streaming, entre otras. 

A diferencia de los años 90, hoy en día internet cuenta con la presencia de varios perfiles 
de carácter político, como presidentes, diputados, alcaldes, e incluso perfiles institucionales, 
como ministerios, municipios, partidos políticos, entre otros, lo cual ha provocado que 
internet se transforme en un territorio de conflicto ideológico bastante más complejo, en 
comparación a lo realizado por el EZLN en 1994, donde la presencia de órganos estatales y 
gubernamentales en internet era prácticamente nula, por ende el EZLN corría con ventaja. 
Debido a esto, internet ahora es un arma de doble filo, donde si bien sigue siendo utilizado 
como una plataforma para conectar a las personas alrededor del mundo, además de poder 
difundir información que no aparece en los medios de comunicación tradicionales (aunque 
al día de hoy es interesante discutir sobre el hecho de que internet finalmente se ha convertido 
en un medio de comunicación tradicional más), como alguna vez lo hizo el EZLN, también 
abundan las hostilidades, reflejadas en los conflictos ideológicos por medio de las redes 
sociales, o en las fake news utilizadas como una estrategia para desprestigiar a cierto sector 
o individuo por medio de las mentiras, todo esto consecuencia también de la masificación 
exponencial en el acceso a internet, lo cual ha creado una dependencia hacia las tecnologías 
de comunicación que ha permeado tanto en el ámbito laboral de las personas, como en lo 
personal, en una búsqueda de validación e inmediatez, difuminando aun más las barreras 
entre el espacio físico y el virtual. 
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