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LAS CULTURAS DE CAMBIO 

 

En 1994 hubo un movimiento que marco nuestra historia. ¿Conoces el movimiento 

zapatista de Chiapas? ¿A qué se debe su surgimiento? ¿Cuáles eran sus ideales? 

Conoceremos acerca de este movimiento zapatista y de su gran trascendencia para 

México. 

También conoceremos más acerca de los movimientos migratorios  su surgimiento y 

cuáles son sus principales razones. La pobreza y la desigualdad en México tienen raíces 

históricas ancestrales, que se relacionan con la estructuración desde tiempos coloniales, 

de una sociedad dual con grandes diferencias culturales, de acceso a oportunidades, y en 

su distribución geográfica o territorial, así como de concentración de riqueza y poder 

político. Por ello surgen las culturas del cambio para poder transformar lo que está 

pasando  en algo mejor. También, es preciso señalar al caos, polarización, guerras 

intestinas, agresiones externas, y debilidad extrema en el Estado de Derecho que durante 

el siglo XIX se asociaron a un enorme rezago económico de nuestro país en esa época, lo 

cual generó una enorme divergencia con el desempeño económico de nuestro vecino del 

norte.  

 

 

El movimiento zapatista de Chiapas: Dimensiones de su lucha. 

 

 

El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de forma sorpresiva y 

sin una declaración previa, inició una insurrección armada en el estado de Chiapas, 

conocida como levantamiento zapatista. Tomando a 4 municipios de Chiapas, San 

Cristóbal de las casas, Chanal, Ocosingo, las margaritas y Altamirano.  

Sus orígenes surgieron debido a la baja calidad de vida para la población de esta zona. 

De igual manera El 1 de enero de 1994 se dan dos sucesos que paradójicamente se dan 

dos sucesos que se contraponían por un lado entraba en vigor el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN),y por el otro salía a luz el movimiento del ejército 

zapatista de liberación nacional. El primero era un ejemplo  por el que México, Estados 

Unidos y Canadá se convertían en un mercado integrado a través de la supresión de las 

barreras arancelarias y comerciales. De esta forma, el Gobierno mexicano dejaba claro 



que sus miras e intereses se centraban en el norte del continente americano; 

básicamente, en multiplicar sus perspectivas de crecimiento económico a través de la 

liberalización de una zona comercial con sus socios ricos más cercanos. Y por el otro lado 

La sociedad chiapaneca se caracterizaba por altos niveles de pobreza, marginación y 

desigualdad mayoritaria. Al mismo tiempo, el sistema político chiapaneco era un sistema 

oligárquico, clientelar y represivo. Todo ello, sumado a la deriva neoliberal de las políticas 

del Gobierno mexicano  y, en general, de toda América Latina, ocasionó un deterioro en 

las condiciones de vida de la población, desempleo masivo y la reducción del gasto social 

por parte del Estado. 

Pero, ¿Qué es el ejército zapatista de liberación nacional? Y ¿Quiénes lo conformaban?  

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) es una organización político-militar, 

formada mayoritariamente por indígenas de los grupos tzeltal, tzotzil, chol, tojolabal y 

mam del Estado de Chiapas. 

Los orígenes político-militares del EZNL se encuentran en las Fuerzas de Liberación 

Nacional (FLN), una organización clandestina formada a finales de los años 60 en el norte 

de México, inspirada en la revolución cubana, que organizó una lucha guerrillera para 

lograr la construcción del socialismo en México. 

EL EZLN se sirvió de una serie de símbolos materiales y verbales que apoyaban su 

narrativa de ser un grupo pacífico de resistencia contra el mal gobierno, contra la 

globalización y por la tierra, el pan, el trabajo, la justicia y la libertad. 

 Los símbolos materiales típicos eran los pasamontañas, que sirvieron no sólo para 

aumentar la seguridad de los líderes y de los activistas, sino también para reflejar la 

invisibilidad que les correspondía como grupo reprimido y marginalizado. La lucha se hizo 

desde la invisibilidad con el fin de mejorar la vida para los demás. 

Como los zapatistas decían a menudo: 

 

“Para todos todo, para nosotros nada”. 

 

Los zapatistas se apropiaron de los símbolos nacionales como la bandera, el himno 

nacional y la legislación nacional, negándoselos al mal gobierno: 

 

Primero. Se le retira al gobierno federal la custodia de la Patria. La Bandera de México, la ley 

suprema de la Nación, el Himno Mexicano y el Escudo Nacional estarán ahora bajo el cuidado de 



las fuerzas de la resistencia hasta que la legalidad, la legitimidad y la soberanía sean restauradas 

en todo el territorio nacional (Tercera Declaración de la Selva Lacandona, renglones 198-202). 

 

Ahora bien la reacción del gobierno mexicano a este levantamiento fue el envío de tropas 

a Chiapas para sofocar la rebelión, se llegó a manejar la cifra de 70 mil efectivos del 

Ejército Mexicano.  La sociedad civil se movilizó para detener el enfrentamiento y a los 12 

días de conflicto armado el gobierno federal declaró de manera unilateral alto al 

fuego.[1] Posteriormente, el 16 de febrero iniciaron las primeras conversaciones entre el 

EZLN y el gobierno federal, que terminaron con la firma en 1996 de los acuerdos de San 

Andrés sobre el “Derecho y Cultura Indígena”, mismos que comprometían al Estado a 

reconocer a los pueblos indígenas constitucionalmente y que éstos gozaran de 

autonomía. Asimismo, los diálogos dieron pie a la fundación del Congreso Nacional 

Indígena (CNI) en octubre de 1996.[2] 

La historia del EZLN es compleja y ha estado marcado por transformaciones, fracturas y 

reformulaciones a lo largo de veinte años de existencia. Es posible distinguir un primer 

momento en la vida de la organización, cuando los militantes provenientes de las 

ciudades se encontraron con el mundo indígena, el cual no se ajustaba a las 

concepciones ideológicas de los precursores del movimiento armado, y se vieron 

obligados a modificar buena parte de sus tesis sobre el cambio social y la lógica de la 

lucha armada. El segundo momento es la consolidación de un proyecto que planteaba a 

los indígenas y campesinos de Chiapas la lucha de liberación nacional y la propuesta de 

instaurar un modelo socialista de nación; el tercer momento, producto del levantamiento 

del primero de enero, tiene que ver con un replanteamiento de los objetivos y propósitos 

del EZLN que implicó dar un papel central a las demandas indígenas, a la lucha por la 

autonomía, al cuestionamiento del capitalismo neoliberal y a la movilización por una 

nueva democracia que reconozca la pluralidad de las sociedades y el derecho de cada 

comunidad a elegir su propia forma de gobernarse. 

 

La migración México-Estados Unidos: un enfoque de género. 

 

Se denomina movimientos migratorios al desplazamiento humano de un lugar a otro 

durante un tiempo determinado. Las migraciones humanas son un fenómeno constante a 

lo largo de la historia de la humanidad. 

Las principales causas por las que las personas migran son: 

https://www.cndh.org.mx/noticia/levantamiento-armado-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional-ezln#_ftn4
https://www.cndh.org.mx/noticia/levantamiento-armado-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional-ezln#_ftn5


 Causas políticas. A estas personas se les llaman exiliados políticos. 

 Causas culturales. Factor muy importante a la hora de decidir a qué país o lugar 

se va a emigrar. 

 Causas socioeconómicas. La mayor parte de las personas  que emigran lo hacen 

por motivos económicos, buscando un mejor nivel de vida. 

 Causas de guerras.  Provocan desplazamientos masivos de la población, huyendo 

del exterminio o de la persecución en su país. 

 Catástrofes generalizadas. Terremotos, inundaciones, sequías, etc. 

 

La migración internacional es hoy día un fenómeno complejo de alcance global y de 

influencia cada vez mayor en la vida económica, social y cultural de México y de Estados 

Unidos de América (EUA), el principal país receptor de migrantes mexicanos. 

Históricamente, el traslado de mexicanos hacia EUA ha estado presente por más de cien 

años impulsado por factores económicos, demográficos y sociales. En principio, la 

proximidad geográfica, la demanda de trabajadores agrícolas mexicanos en el país del 

norte y la incapacidad de la economía mexicana para absorber un contingente de mano 

de obra en constante crecimiento, favorecieron el aumento acelerado tanto de los flujos 

migratorios como de la población mexicana que reside en dicho país. Más tarde, con la 

globalización, intervinieron otros factores como la integración regional y la recíproca 

dependencia económica (López Villar, 2003). 

 

Rezago social y sus indicadores. 

El índice de rezago social es un indicador que incorpora  información de educación, salud, 

servicios básicos y calidad y espacios en la vivienda y activos en el hogar. Este IRS se 

divide en cinco dimensiones que miden su valor numérico que permite clasificar a las 

entidades, localidades y municipios en cinco grados de rezago social. 

 MUY ALTO 

 ALTO 

 MEDIO 

 BAJO 

 MUY BAJO 

http://www.fundacionaccesible.org/biblioteca/movimientos_migratorios/vocexiliados-politicos.html
http://www.fundacionaccesible.org/biblioteca/movimientos_migratorios/vocexterminio.html
http://www.fundacionaccesible.org/biblioteca/movimientos_migratorios/vocpersecucion.html


El Índice de Rezago Social se calcula por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (CONEVAL) cada cinco años con base en los datos del Conteo y el 

Censo de Población (INEGI).  El CONEVAL genera datos para la toma de decisiones en 

política social. 

 

Rezago económico de México. 

 

Un total de 38.5 millones de mexicanos, que representan al 30.6% del total, viven en los 

ocho estados clasificados como de alto o muy alto rezago social. 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) presentó 

la actualización de su índice quinquenal de rezago social, correspondiente a 2020, y 

estableció que estos mexicanos tienen domicilio en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz 

Puebla, Michoacán, Hidalgo y San Luis Potosí, que representan el 25% de las entidades 

del país, y que se clasifican con alto y muy alto rezago social. 

En contraste, seis de cada 10 mexicanos viven en los 18 estados clasificados con bajo y 

muy bajo rezago social, siendo los mejores Nuevo León, Coahuila, Ciudad de México, 

Aguascalientes y Colima. 

A nivel municipal, el Coneval estableció que 395 de 2,468 municipios (16% del total) 

fueron clasificados como de alto y muy alto rezago social, y en ellos viven 5.6 millones de 

mexicanos, 4.4% del total. 

Mientras, 1,569 municipios (63.6% del total) fueron clasificados como de bajo o muy bajo 

rezago social, y en ellos viven el 89.5% de la población del país. 

Los tres estados mexicanos con mayor índice y grado de marginación son Guerrero, 

Chiapas y Oaxaca, con un valor superior a las dos unidades y un grado Muy alto (conapo 

2011, 26). El 11 % de la población nacional se distribuye en estos tres estados, donde las 

tasas de analfabetismo son las mayores del país —superan el 16 %— y donde más del 32 

% de la población de 15 años o más no ha completado su educación primaria,9 lo que ha 

derivado en que más del 55 % de su población ocupada registre ingresos reducidos. Esos 

tres estados se caracterizan por la existencia de un gran número de comunidades 

indígenas en extrema pobreza, que se concentra en gran medida en localidades rurales, 

dispersas y aisladas, carentes de servicios públicos y escasa comunicación (conapo 

2011, 26-27). 

 

 



En conclusión, vimos sobre el movimiento zapatista que era conformado por un grupo de 

indígenas que se levantaron en armas en contra del gobierno neoliberal se había 

convencido de que la transformación del país no podía lograrse institucionalmente por la 

vía pacífica ya estaba agotada tras los esfuerzos por acumular apoyos y tejer redes de 

solidaridad con organizaciones locales, el 1 de enero de 1994 tenía lugar también la 

declaración pública de guerra al Gobierno mexicano y la toma de los municipios. La 

sociedad chiapaneca se caracterizaba por altos niveles de pobreza, marginación y 

desigualdad mayoritaria. Al mismo tiempo, el sistema político chiapaneco era un sistema 

oligárquico, clientelar y represivo. A raíz de todo esto surgió el movimiento  en el cual 

pedían "trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, 

democracia, justicia y paz". La trascendencia del zapatismo no solo incidió en la vida 

interna del país, visibilizo y puso en la mesa de discusión la problemática de las 

comunidades indígenas en el mundo, su exclusión de la vida política, económica y social, 

y la necesidad de generar una armonización de los derechos culturales y la normatividad 

jurídica de los estados, que garantice la inclusión e igualdad de la diversidad. 

Además observamos que atreves del CONEVAL calcula el Índice de Rezago Social (IRS), 

el cual permite ordenar las entidades federativas, municipios y localidades de mayor a 

menor grado de rezago social en un momento del tiempo. Y Chiapas se encuentra con 

mayor índice y grado de marginación Chiapas es pobre porque tiene demasiada gente en 

zonas improductivas, donde nunca se han hecho presentes los métodos de producción 

modernos. Por esa razón su productividad es baja, y en consecuencia su 

deseo de acumular activos que no producen retornos significativos es también bajo. 
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