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Chiapas, oficialmente llamado Estado Libre y Soberano de Chiapas es una de las treinta y dos 

entidades federativas que integran los Estados Unidos Mexicanos. Está dividido en 124 

municipios, su capital es Tuxtla Gutiérrez. Las ciudades importantes del estado incluyen 

Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Comitán y Arriaga, tiene una población de 5 217 908 

habitantes. Las lenguas indígenas que se hablan en la entidad son el Tseltal, tzotzil, chol, 

zoque, tojolabal, mame, kanjobal, chuj, jacalteco, kakchiquel, teko y lacandón. La condición 

étnica se asocia más al medio rural. (PED, 2019). 

 
En México y todas las entidades aparentemente todo marchaba con estabilidad económica, 

política y social en diciembre de 1993, los deseos del  próximo año 1994 eran de emoción, 

aventuras, cambios, desafíos, metas y logros. El sexenio de Lic. Carlos salinas estaba por 

finalizar, se exhortaba al país hacia un primer mundo. México se vislumbraba en el camino a 

la modernización.  Pero al llegar el primer día de 1994, un acontecimiento sorprendió a la 

sociedad mexicana, así mismo a la comunidad internacional y mundial, se marcó un nuevo 

rumbo en la situación política y social de México.   

 
Este evento fue el conflicto armado en Chiapas, esta rebelión movió el sistema político, el 

alma, juicio, entendimiento y percepción  de todos los habitantes de la nación mexicana. El 1 

de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), de forma sorpresiva y 

sin una manifestación antecesora, inició un levantamiento armado en el estado de Chiapas, 

conocida como movimiento zapatista. En el presente documento se dará a conocer de forma 

breve lo referente al movimiento zapatista, el tratado de libre comercio y la desigualdad social 

en Chiapas.   

 
En las primeras horas del 1 de enero  de 1994, el EZLN inició sus ataques militares ocupando 

San Cristóbal de las Casas y de otras siete cabeceras municipales. En los sucesivos días 

continuarían atacando a las fuerzas gubernamentales y ocupando diferentes poblaciones. 

Para el 4 de enero el ejército ya tenía el control total de Ocosingo y las demás cabeceras 

municipales que el EZLN había tomado.  

 
En la comunidad mexicana y del extranjero existía confusión por la diversidad de información 

de los medios de comunicación respecto a los “comunicados oficiales”, y vaya que si 

desinforman en la mayoría de las veces que se suscitan manifestaciones de tipo político y 

social.   

 

El término levantamiento zapatista es el calificativo con que se conoce a una rebelión 

encabezada por el grupo armado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el 1 de enero de 

1994 en el estado mexicano de Chiapas, que adquirió difusión internacional debido a sus 

demandas de justicia y reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas de México y 

de los pobres. 

 

Al inicio del movimiento  Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en 1994 y hasta el 2006, 

fue militar, sin embargo hoy día es considerado un movimiento político. Su inspiración política 

enlaza el zapatismo, el marxismo y el socialismo libertario, y su estructura militar es la de una 

guerrilla. Su objetivo al inicio, fue revelado en la Declaración de la Selva Lacandona en el que 

se estableció: lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, 

libertad, democracia, justicia y paz.  
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Esta manifestación del EZLN  de 1994 coincidió con la entrada en vigor del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLC), firmado por México, Estados Unidos y Canadá. Más 

tarde declararon los integrantes del EZLN, que era su manera de decir aquí estamos, nosotros 

necesitamos también ser escuchados y tomados en cuenta en este proceso de globalización. 

Con la firma de este acuerdo comercial, los pueblos indígenas de México, en este caso 

Chiapas, en consecuencia, perderían los derechos sobre sus tierras, ocasionaría más pobreza 

y desigualdad social. 

 
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), fue implementado en 1994 bajo 

la administración de Carlos Salinas de Gortari (en México), George H. W. Bush (EE UU) y 

Brian Mulroney (Canadá). Su objetivo primordial es intensificar el comercio en la región de 

América del Norte.  

 
El TLCAN, fue  firmado en 1992 por Canadá y Estados Unidos, es  un acuerdo de libre 

comercio que, posteriormente, se amplió a México. Un tratado comercial o de comercio es un 

acuerdo que establecen dos o más países bajo el amparo del derecho internacional y con el 

objetivo de mejorar sus relaciones en términos económicos y de intercambio comercial. Con 

frecuencia, un tratado comercial busca llegar a acuerdo en lo referente a derechos de aduana 

o materia impositiva entre las dos regiones, dentro del campo económico de la importación y 

exportación de productos y materias primas. 

 

El TLCAN busca impulsar el libre comercio en América del Norte, avanzando en la reducción 

y supresión de barreras comerciales como los aranceles. Las metas del acuerdo comercial 

son; Reducir o suprimir obstáculos al libre comercio, fomentando la circulación de bienes y 

servicios entre los estados firmantes, así mismo impulsar una competencia justa, en la que se 

respeten las leyes de la competencia, además de fomentar la cooperación entre los estados 

firmantes y crear unas condiciones que estimulen la inversión y defensa de la propiedad 

intelectual. 

 
Los estados que se han visto favorecidos con los acuerdos del TLCAN, son los del centro y 

norte del país, estados en los cuales hay más inversión y modernidad, sin embargo en los 

estados del sur, especialmente en Chiapas, a un existe desigualdad social. 

 
Respecto  a la competencia es entendida como aquella situación en la que existe un indefinido 

número de compradores y vendedores que intentan maximizar su beneficio o satisfacción. Así, 

los precios están determinados únicamente por las fuerzas de la oferta y la demanda.  La 

competencia es inherente a las relaciones entre los agentes económicos en el marco de una 

economía de mercado, constituyendo el fundamento de la economía liberal. 

 
México  no tiene una ventaja de competencia con los países del norte, por su condición 

económica y política y social, debido a que actualmente esta se ha incrementado, lo cual ha  

afectado a la población menos privilegiada y favoreciendo el monopolio, más su competencia 

es imperfecta.  

Las 5 debilidades que México tiene como retos a resolver,  para mejorar  en el TLCAN, son; 

a) Deuda pública; El saldo histórico de la deuda pública  se ha incrementado a 70%, la b) baja 

inversión en infraestructura;  representa el 2.7% del PIB, desde 1940 no se había visto un 

gasto público en este rubro tan bajo. Los recursos públicos que México destina para el pago 
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del mantenimiento de su deuda siguen en ascenso, lo que implica destinar menores fondos a 

programas sociales o a la inversión en infraestructura física. El pago de intereses equivale a 

79% del recorte que vio el gasto en inversión física en comunicaciones y transportes; 

educación; salud y abastecimiento de agua potable y alcantarillado. (Lemus, 2012) 

 
Otro factor es la c) 3. Depreciación del peso; elemento que no va desaparecer en el corto plazo 

y que afecta las variables internas, en específico  los precios al consumidor, los cuales ya 

subieron y seguirán subiendo en el año (ej. Canasta básica, gasolina, etc.). Otra debilidad de 

México es la; d) .Sobrerregulación; desventaja para negociar con Estados Unidos y Canadá, 

donde las condiciones para la inversión son más favorables,  además de las debilidades 

comentadas existe; e) 5.Desempleo; En promedio 11.5 millones de mexicanos requieren 

empleo de tiempo completo.  

 
Sin duda el TLCN tiene beneficios, sin embargo al grupo de población indígena, especialmente 

Chiapas los beneficios son pocos, con ello se ha incrementado la desigualdad social derivado 

de las debilidades que tiene nuestro país.  

  
La desigualdad social es una situación socioeconómica que se presenta cuando una 

comunidad, grupo social o colectivo recibe un trato desfavorable con respecto al resto de 

miembros del entorno al que pertenecen. 

 
No solo se manifiesta en aspectos como el poder adquisitivo, que es indudablemente la causa 

principal de la exclusión y la falta de oportunidades en muchas entidades del mundo. Otros 

elementos que pueden motivar la desigualdad social son la cultura, la etnia, la raza, la religión, 

el origen y la nacionalidad, las costumbres y la ideología. (Torres, 2020). 

 
En Chiapas la distribución de población es de: 49 % urbana y 51% rural; a nivel nacional, en 

lo que se refiere a escolaridad: 7.3 (poco más del primer año de secundaria); Esta situación 

vulnera a la población, condicionando la desigualdad social, además de una situación de 

marginación y aislamiento.  

 

Los municipios con mayor número de pobres son San Juan Cancuc y Aldama, con el 97.3% 

de su población en esta condición. A estos le sigue muy de cerca un grupo de municipios con 

más del 96% de su población en condiciones de pobreza: Chalchihuitán, Sitalá, San Andrés 

Larráinzar y Santiago El Pinar. 

 
El rezago educativo afecta a 29% de la población, en tanto que las personas con carencias 

por acceso a la salud, seguridad social y espacios de la vivienda son de 15, 81.1 y 24.5%, 

respectivamente.  

 
Aunque este esfuerzo financiero permitió que se dieran importantes avances en materia 

educativa, todavía existen múltiples necesidades en el sistema. Por ejemplo, se logró ampliar 

la cobertura en los niveles de educación básica, contrarrestando el incremento de la demanda 

provocado por la dinámica demográfica, los recursos no han sido suficientes para hacer algo 

similar en los niveles post-básicos, donde la cobertura todavía es muy baja y los costos por 

estudiante mucho más elevados. 

Chiapas es un estado con muchas riquezas, sin embargo olvidado en el ámbito económico y 

político. Las actividades económicas más destacadas son el turismo nacional e internacional, 
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en el ramo agropecuario la producción de café, miel, cacao, hortalizas, chile, plátano, mango, 

Jamaica, coco, chocolate y azúcar de caña. Destaca también la producción artesanal como la 

elaboración de joyas a base de ámbar, de los municipios de El Bosque y  Simojovel de Allende.  

 

Otras de sus riquezas es la Minería; Chiapas cuenta con depósitos de cobre (Cu-Mo), con 

skarns (Au-Cu-Fe), y hasta de oro tipo orogénico (Au). La principal actividad es la minería de 

oro, dos empresas transnacionales canadienses concentran concesiones para explorar 

284.942 ha.686970. (PED, 2019) 

 
Al continuar mencionando las fortalezas de Chiapas, nos encontramos  que es el principal 

productor nacional de café orgánico, lo cual sitúa a México como el primer productor mundial 

de este tipo especializado. La mayor parte de los productores son ejidatarios (muchos de ellos 

pertenecientes a etnias indígenas) que siembran el café en superficies menores a las dos 

hectáreas, lo cual refleja que se trata de un cultivo de interés social. Más del 80% de este café 

se exporta a Estados Unidos. 

 
Además de sus riquezas el turismo en Chiapas es una de las actividades económicas 

prioritarias. Las nuevas tendencias mundiales han privilegiado la naturaleza y la cultura como 

objetivos de descanso y recreación, lo que le ha permitido a Chiapas explotar estos dos 

elementos de los cuales es muy rico.  

 
Después del movimiento zapatista de 1994, la situación para Chiapas es diferente, sin 

embargo a un es afectada, debido a que los recursos públicos que México destina para el pago 

del mantenimiento de su deuda siguen en ascenso, lo que implica destinar menores fondos a 

programas sociales o a la inversión en infraestructura física. El pago de intereses equivale a 

79% del recorte que vio el gasto en inversión física en comunicaciones y transportes; 

educación; salud y abastecimiento de agua potable y alcantarillado. 

 
Para garantizar el derecho a la educación con equidad, se requiere que las escuelas y 

programas educativos tengan una calidad similar en todos los contextos. México ha 

incrementado su inversión en materia de educación, en primaria la OCDE invierte el 1.5% 

mientras que México el 1.9%; en secundaria y media superior la proporción es del 2% en 

ambos casos; mientras que en educación superior en la OCDE es de 1.5% mientras en México 

de 1.4%.  (OCD, 2012). 

 
Los profundos rezagos y desigualdades que existen en  Chiapas requieren que el Estado 

asuma un renovado compromiso con el financiamiento de los diversos programas; por decir 

desarrollo social, educación, salud, etc., para asegurar el derecho que tienen todos los 

ciudadanos a recibir atención y educación de calidad, independientemente de sus contextos 

de procedencia, así como para preparar a la población a fin de participar bajo mejores 

condiciones en la altamente competitiva sociedad del conocimiento. 

Para mejorar las condiciones de desarrollo social y económico en Chiapas, se requiere mayor 

inversión,  por parte de las empresas mineras, y las compañías de exploración con fondos de 

la bolsa de valores. 

 

Las debilidades de México en materia de competencia económica es un reto para el futuro, 

innegablemente, lo que se requiere trabajar desde el gabinete de estado, reducir o más bien 
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eliminar los monopolios, mejorar la seguridad y estabilidad nacional, así mismo decir no a la 

corrupción. 

La gran transformación para superar la desigualdad social de Chiapas, debe partir de 

reconocer la situación de crisis que vive el campo y la realidad económica y social de los 

grupos más vulnerables, como los jóvenes, los indígenas y las mujeres. 

 
El TLCAN ha ayudado a reducir o eliminar numerosas barreras al comercio, impulsando la 

inversión extranjera y ha estimulado el crecimiento económico y ha mejorado la competitividad, 

pero aún quedan muchos desafíos pendientes. 
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