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INTRODUCC ION 

A partir de la deéaaa de los 30. la precencia de Ja fror:i_ 

tera Sur de nuestro pnís, cooró una gran importancia e inte-

rés. Los Estados fronterizos de Campeche, QUintana Roo, Ta 

basca y sobre todo Chiapas, representan un3 región donde los 

problemas que tenemos en todo el :c~r.i~Jrio son di:! mayor ma_g 

nitud; la pobreza, la marginación el desempleo, la desnutri--

ción las enfermedaaes estan Presentes en grados mayores. 

Pero a finales de los años setenta, la crisis c~n~roamericana 

vin;::. .Jgravar 1a situación ae la regiQr, froriteriza del Sur 

del país. 

Anteriormente nuestro país parecía tener solo una frontE_ 

ra: La Norte¡ los vecinos dei Sur eran nasta cierto punto des 

conocidos e ignorados. El conce::o de frontera tiene la 

connotación de defensa, límite de la soaeranía entre los Est~ 

dos-Naciones y ello lo habíaí.'.8S 5.<::nti-:o sobre roa:J en la fron 

tera Norte, no asi en la Sur. 

La exi::::en:ia de :os límite~ fronterizos en el Sur, da-

tan del siglo pasado, mas su def.in!ción ·" su real orescencia 

política es a parti!"" de la seguna::: mitaa de ~os 70, y se de

be a dos factores; uno la oresce~.:::'..J ce yacimientos de ::ietró-

leo en Tabasco, Campeche y Cniapa-::; el segunao -motivo del 



presente del presente trabajo- los conflictos en centroaméri

ca, pero especialmente el impacto causado por la llegada de 

refugiados guatemaltecas y su acentamiento con la frontera de 

ese país. 

Al referirnos a la frontera Sur hablamos de una zona de 

más de mil kilómetros, que comprende ríos y selvas dentro de 

20 municipios, pero en términos políticos, la frontera Sur, -

se limita al Estado de Chiapas 1 ya que gran parte de ln fron

tera se sitúa en la selva, incomunicada y prácticamente inha

bitada, por lo que dicho Estaao se convierte en un punto cla

ve. 

Sin embargo hoy en día, Cniapas presenta problemas por -

los que es considerado uno de lus Estados con mayor atraso en 

el país. Los índices de mort:üidad infantil, la insaluori-

dad, la marginación y en gene: al las aesigualdades so:iales, 

tienen proporciones alarmantes. La problemática del Estado, 

la deoemos ubicar deiltro de ur,3 perspectiva nacional, oero so 

bre todo histórica. 

La Revolución Mexicana y su ;:irograma renovador nunca 11~ 

garon a Chiapas, de tal manera :::¡:...ie aún r.oJ' en día sigue sub-

sistiendo el latifundismo y el cas1cazgo, por lo que la lucha 

por la tenencia de la tierra es uno de ios principales con--



flictos actuales. Este problema se ha visto incrementado 

por el desalojo de terrenos donde existe petróleo y por la 

construcción de centrales hidroeléctricas como la presa de la 

angostura, Malpaso e ltzantún; las luchas campesinas por la 

tierra muchas veces son reprimidas, generaliz'ándose el desean 

tento social en el Estado. 

Durante mucho tiempo las actividades de subsistencia, e~ 

mo la agricultura y la ganadería en pequefia escala, de la ma 

yoria de la población chiapaneca, se camplementaoa con la mi 

gración temporal a la zona del Soconusco "región de un grar. -

aúge económico y en donde la prescer:ia de ;:iuntem<il teces ":.ie

ne una connotación diferente que en el resto de la región 

fronteriza y el emplearse ahí como jorno:leros eri las fincas -

cafetal eras. Pero a partir de la llegada masiva de 9uater..al_ 

tecas (hablo de masiva porquf: tamJién oor mucho tiemP8 el c~~1 

temal teca ha llegado al Soconusco en la ép-::ca ce ca.sc:~.u ==
gresando posteriormente a su oaís), aesoués de 9enera:izarse 

la violencia en Guatemala, los migrantes llegan en mayor nürn~ 

ro y no regresan, el trabajador de los altos o o:: otra reglón 

chiapaneca se ve desplazado p.'Jr el migr¡:¡nte guatemai te:c 

quien se contrata con un mínimo salJri::i, orooiciando tamoié:-

una sobreoferta de fuerza de trabajo. 

El uso de la violencia por oarte del Estaao guatema1 t~:'::" 



para contrarestar a la guerrilla, originó la movilización de 

comunidades enteras, es decir, que al querer frenar la guerrl 

lla el Estado guatemalteco desató mecanismos de contrainsur-

gencia, siendo uno de ellos lo que se denomina "la con:rain-

surgencia de tierra arrazada", provocando que' poblaciones, en 

especial la población indígena, saliera de Guatemala para prr:i_ 

teger sus vidas del ataque de los kaibiles. 

Desde 1981 algunoscientos ae indígenas nuyeron y se rei~ 

giaron en nuestro país, instalánaose en la frontera chiapane

ca. Para 1985 eran 40,000 según las fuentes oficiales y bas 

tante más de 100,080 según organismos no gubernamentales oue 

han acudido en su ayuda. 

La entrada masiva de guatemaltecos acarreó graves prool~ 

mas para el Estado mexicano, empezando poraue se perca:~ C::' 

la existencia de la frontera Sur y su vulnerabilidad. Po:: -

otro lado, la política de asilo pr:::r parte de nuestro P3Ís era 

tradicional, oero había sido hasta cierto punto selectlva, ..... 

cual no podía darse en el caso de los guatemaltecas, ellos 

Lu~ guatema1 tecos -

emoezaron a s¡;!' llamü:J.'3 "refugiaoosn, término no incluido 12'"': 

las leyes mexicanas, siendo enton:es su prescencia un ;:iroble

ma de carácter legal, político y ~écnico, ya que no existía -

ninguna infraestructura para albergar a tanta gente. 



Los primeros en recibir y dar asilo a los refugiados en 

México fueron los campesinos cniapanecos, la solidaridad se 

vió en seguida; tierras prestadas para el cultivo, trabajo, -

víveres, todo sin recibir nado a camtJio ya que los considera

ban de la misma línea étnica, los consioeraoa'n hermanos en -

desgracia, ya que la línea fronteriza n0ncn existió para los 

pobladores de México y Guatemala. 

De la sierra madre occidental hasta la selva lacandona,

un sin número de pequeños carr::JJmentos se instalaron de manera 

expontánea, solo a unos cuantos kí lómetros de la frontera, la 

prescencia de estos campamentos se venian a a'..;nar a los pro

blemas y presiones ya exister.t~s en Chia;::ias. 

La prescencia de pobladores guaterr:al tecas en nuestro 

país creaba un ambiente de tensión con el vecino país, dand.J 

motivos para violar nuestru fronter3 y P:Jr lo tanto nuestra -

soberanía nacional. 

Por el número y sus implicaciones. se decide crear la c2 

mj sión MexicanG de Ayuda a P.ef'.Jqindos, ::::eoendien~e del él rea -

secretarial de Estaoo y se establece una oficina del Alto Co

misionado de Naciones Unid3s oar¡:¡ Ayuda a Refugiados en nues

tro país, organismos que teno:ían como función el prestar ser 

vicios de alimentación y salu:i!'idad a l:s campamentos. 



Los campamentos se ubican generalmente cerca de un pobl~ 

do mexicano, reagrupándose en función de su localidad de ori

gen. Pero el mantenimiento de estos campamentos dentro de -

la zona franterisa no va con les intereses del gobierno guat!: 

malteco, quien les considera como oase de rep'oso oara la que-

rrilla y el ejército viola regularmente la frontera. Las -

violaciones al territorio rnexican·::i se podrían explicar como -

una represalia los refugiados, quienes representan el efeE 

to de la violencia dada en Guatemala y la constante violación 

a los derechos humanos, siendo un desprestigio p3ra el régi-

men guatemalteco, pero tam~ién pueoe significar una reoresa-

lia a nuestro ;;.ais p:ir :::rindar ref~gio a los oue huyen de la 

violencia. 

Dadas estas condiciones, se piensa en la posibilidad ce 

trasladar a les refugiadas a otros estados del país, por seg~ 

ridad de los propios rt:fugiados, ::ierc c·ensan:Jc sc::ire t:O(!'] en 

la seguridad nacional. ~ste pro·:ecto oe traslad::i se inicia 

después de la incursión del ejército guatemalteca al camoarne:_ 

to del chupadero en abril de 198..-., pero no se tiene el éxit'J 

espeTarJn, los refugiados no aceptan irse porque en Chiaoas se 

sien~e:i c::::mo en su casa, con g~nte si mi lar. étnica y cul turai_ 

mente, prefieren morir en la frontera antes que ser traslada

dos. 



El objetivo de este trabajo es el de explorar la proble

mática de la prescencia de refugiados guatemaltecas en una r~ 

gión del estado de Chiapas y sus efectos sociales en las comu 

nidades donde se localiza, aunque sus impactos no los podemos 

generalizar en toda la frontera. 

Para tal efecto he elegido las siguientes líneas de aná

lisis que me permitirán una contextualización de la pronlemá

tica referida: 

1. El desarrollo del caoitalismo y la relación CJn el PE, 

oer politico en Guatemola, le ci..;al provo::é 1..;r:a violer::ia gen~ 

ralizada y por lo tanto la huída de la poolación a un lugar -

seguro. 

2. Las condiciones socia-económicas d9l estado.::-:: Cniaoas 

las contradicciones regionales del misrn":', a partir :Je la -

llegada del capital. 

3. La aceotación y el rechazo de los refugiados guatemal_ 

tecas en el estado. 

Sobre este análisis intentamos plantear los cam:.:.8s o:....:e 

han causado los refugiados guatemaltecos entre los carri:::iesinos 

la so=iedad cniapaneca y el mismo Estado mexicano. Tam'J en 



consideración la participación de organismos oficiales y no -

oficiales de ayuda, y su papel en el tablero donde se juegan 

los derechos humanos, la tradición de asilo, la legislación -

mexicana y la seguridad y soberanía nacionales. 

La exposición del trabajo es la siguiente: 

En el primer capítulo se aoorda la relación entre la e::o 

nomía y la política no permitienco la existencia de un régi-

men democrático en Guatemala y la pérdida :je legitimidad, 

dando como conse.:uen~ia ei surgir"iento de 1..;na violencia insti 

tucional como único mecanismo del control sa2ial que cancela 

la posibilidad oe par~icipación J' el mejora':liento de los nive 

les ce vida de los g:-up:Js scciale::.: :11arginac::is. 

En el segundo capitulo aúcr:: al esta'.:1: de Chiapas desee 

una persoectiva histórica y soci,::-económi::a, lo aue permite -

hacer en segunda ins:ancia una rc;ionalizac:.'..ón del estaco d~ 

mostrando que el impacto de los :efugiados ;io es nomogéneo en 

la región f:-onteriza. 

El tercer capít"...:lo relata 12 ~legada ·=~ lo~ r'=fugiados y 

su acogiaa por los diferentes gri..:~Js sociales '/ p:.líti:os ce 

nuestro país. Señalo también l~s condiciones oara y ce el 

traslado, teniendo en cansiderac.:.:n la posi:ión :!el Es~ad:J -



mexicano y de los mismos refugiados ante la negativa de estos 

últimos. 

En el cuarto capítulo hago referencia a los cambios y 

efectos dados en la región chiapaneca de anáJ'isis, haciendo -

un recuento final donde de manera global se interrelacionan -

.las problemáticas arriba notaaa.s y las cuales configuran una 

situación novedosa aue comprende las dimensiones espaciales, -

políticas y económicas que convierten a la front·:?ra s~ir en 

prioridad de la política exterior mexicana. 

Las consideraciones finales se dan en las conclusiones -

junto con algunas espectativas de solución. 



Repartidos todos los pueblos entre los Anavab, fué mucha 

la magestad y grandeza del reino del Quiché, 'J construyeron -

todo de cal y canto. 

No se ganaron estos pueblos con oatallas, sino con la 

grandeza de los q . ..Jichés. 

Popal Vuh. 
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1. CARACTERISTICAS SOCIO ECONOMICAS DE GUATEMALA 

1. 1 Antecedentes históricos. 

Antes 1Je la llegada de los españoles, ol' igual que tooos 

los p..illos orehispSnicos de América, Guatemala se encontraoa 

dominada por una élite orivilegíada qui? se mantenía median~;;: 

el trabajo y el tributo de las masas trabajadoras. Esto eca 

que la propiedad de la tierra no era pr i varJa sino que se po;;~ 

ba impuestos religiosos sobre su uso a la ::urocrJ:.:z:i sa::erc:

tal. 

La conquista española en 1524 fué violenta, d::inc'e alred.=_ 

aor de dos tercios de Ja poolacíón fué muerta entró] 152/i y 

1616. La corona espafiola nunca consideré a Guatemala com,: -

"un país por desarrollar", sino s:Jlo coo:::i fuente de riauez2s.". 

Al no encontrar lá riqueza esperada, los español-:s c.asaror; .;_, 

fortuna en la explotación de la tierra y sobre to:::lo en la e··

plotación de la fuerza de traoajo que hacía prcd~::ir a la ::e 

rra. 

En el transcu!'so -de los últimos años d~ la éo0cr:i cclT"'ial 

se ooservan varios fenómenos que explican la realización de 

la Independencia y el surgimiento de Estado-Nación, uno de -

los cuules, fué la contr.::dicciór. de inte!'eses ecc,.,ómiccs e-:-
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tre los españoles peninsulares y los criollos. 

Los peninsulares mantuvieron durante tod'a la colonia la 

hegemonía económica y política, tenían en poseción las mejo-

res tierras, conformando grandes haciendas organizadas para -

la producción comercial de los projuctos lucrativos de exoor-

tación como el cacao, el añil / ia cochinilla. También se -

utilizaba la tierra en forma exterisi va como z:onG de oastisal 

para el ganado bovino y ovino. ::l interca:nbio mercantil con 

la corona, ocsibiiitó el surgimiento d'= los comerciantes crio 

llos que controlaban la mayor par:e del comercio local y ultra 

marino. 

Los intereses de los grupos sociales aue hu.bitaban las -

colonias di ferian de los aue tenian en la metrópoli, aunque -

en alg; .. mos sentidos eran complerr.e.•tarios, esto es por una pa;:_ 

te las criollos aspiraban al ejer::icio ael poder político y -

por otro compartían con los peninsulares los beneficios de la 

explotación del indio. 

Tras un auge económico en Qi....!e Guatemala fué el principal 

productor de añil, en los últimos años del siglo XVlll y des

pués de 1800, la producción decayó aebido a lo inadecuado de 
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las instalaciones portuarias y a la deficiencia de los medios 

de transporte, además de los elevados impuestos esoañoles que 

impedían a los oroductores guatemaltecos comoetlr con las co

lonias británicas. 

Frente a estos conflictos, los criollos impulsaron la 

Indeoende.'1cia Ja cu.;;! tuve una linea conservaaora, encaoezada 

por la élite criolla, siendo mas bién la dis;:iuta por el poder 

poiítico en rnanos de los peninsulares. 

Al independizarse España en i82l, la Canitanía General -

de Guatem:üa (MAP~ i) se transformó en Repú:Jlica Federatlva,

teniendo cinco proyectos nacionales; Guatemala, El Salvador,·

Honduras, Nicaragua y Costa Rico, dicnos proyectos se integrE, 

ron a la vida índeoendiente como una entidao polí:ica unifica 

da que se denominó Feaerar:iñn r:~'"".t!"C!J'."':C::-i:;:;;-.¿J, 

Estos gobiernos, si bien indepenaientes. se encontraban 

débiles política y militarmente, oor lo que ous-:aron apoyo 

protección de otras n:!:-icnes cc:T;e; Est.:mos U'1iaos e Inglaterra, 

quienes de buena manera aceptaron ayudar les a cambio ae conce 

sienes mineras, agrícolas y de la intervencid:'l política abier 

ta y decisiva en los asuntos internos de caoa una de las nue-
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vas repúblicas. 

La dominación que ejercía Inglaterra sob're España y Por

tugal, le permitió tener un mayor predominio en l:i región ce~ 

troamericana y ser la primera inversionista, inversión que -

fué encaminada a prEstamos a los gobiernos, a cor.stn.;c::ione:: 

ferroviarias '.>' empresas de servicios púolic:is. 

Para 1848, Guatemala se decl:Jra RepúbEc.a in::::pendiente-

separánCose del rest0 di:.: los países centroamericanos. En -

1850 la e:::or.or--,fa 9'~3:e:-.;ü tecc, :1:is3d~ fund.:.:."":cn:al:::cnte en la 

producción y exporta:ión de la grana y el añ.:l, entra en e:.: 

sis debid.:, al Cescw~:irniento d~ colorantes auími::os en Alerr:a-

nia. En tales cir:~nstanci.as, los inversir:nista:. ext:ange-

ros y los terratenie;;tes locales, fueron estimula:!:JS pJra dl-

internacional, es as: que cultives tales co:i'.) el azúca:-, e: 

algodón y el café se err.oiezan a cultivar, Po:!ro oicn:is orocuc

tos necesitabar; tie::as. capital financiero, rr"2d:os de trans

porte e instalacior.~s oortuarias adecuaaas. 

Bajo estas cona.:.-:iones, el café se va ::: convertir en ..... 

proaucto importante en la economía guatemalteca oe la segur.::5 
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mitad del siglo XIX, dándose a la par la consolidación de un 

nuevo grupo de terratenientes, quienes encontraron en el -

café la base para alcanzar el poder polltico'. 

Esta nueva burguesía del café, llega al poder con la re

volución liberal de Justo Rufino Barrios a principios de la -

década de 1870 desplazando el poderío ne los criollos. 

Las reformas llegadas con la revol'Jción dierJn corno re-

sultado que se consolidaran una ourguesía i'..lgrari.J, donde la -

tierra se usufructúa, "' los productos primarios d'2 dicha tie

rra se comercializan en el exterior generand'J unJ gran rique

za. Es decir , que las reformas olanteadas er, 12 re 1:olucióri, 

solo beneficiaron a un gru;:io sociGl determin'::icJo. "Líl RevoLJ 

ción de 1871, con el antecedente del cultivo ccl ::afé ., ln -

construcción del t.'....ielle d9 S:Jn José so::::e el Pac.:r-ico, oue -

había iniciado el gobierno del General Correra en 1816 y el -

gobierno de Cerna en 1866, introd'J:e reformas de :ncalculao~~ 

importancia con relación u la époc5. 

~a~ podemos señalar: 

Den::-o de estas ref:r 

a) N3cionalización de los bienes ce ln igles:.3. 

b) Se suprime buena parte de )a tenencia comunal de la 

tierra, para convertirla en propiedad privada, con el 
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propósito de mantener nuevas explotaciones agrarias -

cafetaleras, corno una alternativa positiva en el desa 

rrol!o econCmico del país. 

e) Se busca y se logra consolioar el msrcado internacio

nal del café. 

d) Se inicia la ccnstrucción de líneas ferroviarias en -

todas las zo~as cafetJleras. 

e) Se im::mne ir:-.nuesto territorial. .. , lo mismo ocurre -

con la exp:i:tación dc:l café. 

f) ... Se establece la enagenación de terrenas val oías en 

costa Cuca .i el Palmar del cepartamento de Ouetzalte

nang::, ... , con lo cual se permite la formaciór de rue 

vas u~idaaes ag:ícolas rela~ivamente grandes. 

g) Se ha:iilita el puerto de Cnarr.perica, sobre el Pacíf:

co e:-i i857. 

h) Se crea el t·anisterio de Fomento para que se encargc.Je 

de organiza: dirigir la producción agrícola del 

país. 

i) En 157..'. se fu¡;da e: Bar:o Nacional de Guatemala que -

sustituye al Banco Hiootecario, y en 1873 se crea ~a 

Banco Pri•1aca, ... , esto mejora el siste:r.a de c:éai':.: 

agríccila que antes haoía estado mono~olizaoo c'.Jr lo -
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iglesia y los comerciantes". ( 1). 

Con la reforma liberal de 187i se inició una etapa pro-

gresista que lmpulsó el aesarrollo económico por nuevos cau--

ses, ademéis de que se constru¡e el fer:--::arril, carreteras 

puestes, establece la separación de la ~c;lesia y el [$tado, -

la eaucación püblica :: laica, y la forrr:~-:ión de un ejércitci -

profesional. 

Los oeneficios del cultivo del café y las reformas libe-

rales causarcr dos efecto':',, c.Jra.c::::>:-is:ic.os oel desarrollo cE_ 

pltalista, oc:: un lado desalentó la producción destinada ai -

mercado interi:o, lo que Provocó que los indigenas se aesplaz..§_ 

ra:i a tierras al tas dance solo pocian tener una miserable 

agricultura .:!e subsistencia, las ouenas tie:-ras erun oarte rl~ 

un latifundi.::i cafetaler:'. 

talecimiento ae los cafetaleros, se consoliC.3 un Estaoo oll--

gárquico de las clases agrarias cor: ¿l objet!·1c de con'1ert.:.:--

se en propuls:ires oc una economía ag~::iexoor:uo:rra / se da el 

proceso de la acumulación originarict aeJ r:::iri':.3~. 

En el contexto internacional. ~r 13. -:e~._.7':3J nütac ael :o.: 

glo XIX se gestaron camoios en el :Jro:eso de desarrollo caci-

ta lista muns.!al, de aonae se puede aes tacar, el aescubrimie•·-

(1) AGUILER~. Gaorie.!.. "Cl t:staoo, la lucha ce clases v la 
violencia" en Revista Mexicana de Sociología. Vol. 52- No. 2 
Ao:il-Junio ae 1980. p 530-531. 
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to de oro en California, la guerra de secesión en los Estados 

Unidos y el tránsito de la libre CO:Tipetencia a los monopo--

lios. Nuevas potencias tienen intt;reses en Centroamérica, -

sobre todo Alemania y los Estad0s Unidos, que empiezan a desa 

rrollar una política con una dinár.-1ic:a ;Jropia que crioca con la 

de los intereses ingleses, de tal manera que la oa::-:icipacíón 

de estos últir.i:::is empieza a declina:. 

Con el advenimiento ce los moricpolios, da inicio la e~-

porta:::ión de los capitales, y los =:stados Unidos lo hace en 

forma directa, siendo las prirr!eras inversiones las vinculadas 

con las compaF,ías oananera s. De tal suerte la región centrE_a 

mericana se corl'1irtió en zona de influencia exclusiva ce les 

estadounidenses. 

El café y el banano fue::-on productos cc~erciales Ce gran 

auge a finales del siglo pasado y 8rinc.ipios del siglo xx, 

danao grandes ceneficios a Alemania '! a los Estacas Unidos. 

Andrea Brown pla"ntea la situación así, "Desee el orine:. 

;:do, el culth,o, el beneficie :,' el tráfico dei café, estuvie

ron financiaaas por el caoi tal extranjero ( soore teda Alema-

nla). Como la oroaucción del café fué afectaoa Por las fluc--
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tuaciones del mercado mundial, muchos cultivadores se vieron-

obligados a vender sus tierras a sus acreedores, aurante los 

períodos de crisis. Hacia 1914. cerca de la· mitad de todo -

el café se producía en tierras de propiedad e:<trar j::na (en su 

mayoría alemana). fil estallar la P!'imerd g".Jerra mundial, el 

café representaba casi el 90~ de los ingresos de la exoorta--

cióri de Guate;nala. Entre el s:, y 60~ del comercio era con -

Alemania. 

Además del café, q~e se hallaba en cr1s1s constante, el 

gooierno estimula:ia la producción de henequén y soore todo ae 

plátano. En 1901. se concedió excención ce impuestos al pi~ 

tano como artic....:lo ae exportaciór:. En 1906, la United Frui: 

Campany firmó s~ prir:ier contrato D3ra lo co:npra y exp::::tació'."1 

de plátano mea.!ante una concesión ae 68,800 nectáreas de las 

mejores :ierras (a carroio de terr.ün::n la cc'1::.trucción jel fe-

rrocarril) la L .. '. F. \.. consalioC 1Jn rrronopolio ae oroc.Jccié:-- -

platanera. !:.. ello contriouyó el monopolio de las instalac.!.c 

nes ferrocarrile:-as '/ po:-tuarias a-? la U. F. C.". ,_,. 

(2) BROwH, Anarea. "Tierra de unos cuantos: la propie:ad del 
campo en Guatemalaº en Cuatemala una histo::a inmediata. Mé
xico, Siglo XXI, p ll2. -·-·----------·-------
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Las inversiones ae los ::stacos unidos son ccnsiderables-

en los primeros afias cel s.iglD xx, nasta la gran C:eí}res.ión 

del mercado r.i:.indial ca:italista en 1929, momeiito a partl:: del 

cuai las inversiones en Guatemala se mantienen estancadas d;,i 

rante 25 añcs, S'...JPeránC:Jse na.s~a pasadé ia Segunaa Guer~a 

Mundial. 

Los efec:os ae la crisis oel 2;;, c:.p sintier:in en la e::o-

nom!a cafetalera oue durante los arlas 30 vió bajCJr los orecios 

a menas de la rni::aoj del nivel de la década anterior. 

La crisis de la ecor.:):jlíe. exp::irtad:i:a, provocó ej reforz_§. 

miento de LJ:l oacer oligárq·.JicJ y a•J:oritario dur3nte la déca-

mier.tas q.Je garan:izana~. l:; µs..:. 

el funcionamiento de ;._;n siste"7'a o...1e ~P nabÍ3 estaole::iao paru 

nan:::ia rnercant.'..l. Ourant:e este c::irioc::i f"ui§ característico -

también el analfaoctisrnc de ~:Js r.a:s.s, 2a dessor9:irii2a.:ión gr~ 

mi al :.· los bajos salarios. 
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La caída del General Ubico, dió origen a cambios en Gua 

tema la, cambios que perseguían la aemocratización del país y 

su desarrollo económico, además se buscaba q~e los beneficios 

de ese desarrollo fueran más equitativos sobre toao con res

pecto a la clase trabajadora y no solo para el grupo dominan 

te. 

A partir de este momento, se desata una lucha por el P2 

oer, tanto politice como económico, la cual sume a Guatemala 

en un estado de violencia, interrumpiaa durante corto tiempo 

con los g::ibiernos de Arévalo y Arbenz, y que se continúa has 

ta nuestros días (Cuadro No. 1) . 



CUADRO No. 1 

PRESIDENTES DE GUATEMALA A PARTIR DE 1931: 

- General Jorge Ubico 

- Juan José Arévalo 

- Coronel Jacobo Arbenz 

- Coronel Carlos Casti.i.lo Armas 

- General Miguel Ydíga:as ruentes 

- Coronel Enrique Peral ta Azurdía 

- Julio César Ménoez f·~Cntenegro 

- Coronel Ca:-Jos Arana Osario 

- General Kjell Langer~j García 

General Rome.::, Lucas Garc.lr:i 

- General Ef:-aín Ríos t·1ont:. 

- General Osear Mejí a v .:ctores 

- Vinicio Cerezo Aréva!o 

1931-1944 

1945-1951 

1951-1954 

1954-195.8 

1958~ 1963 

1963-1966 

1966.-1970 

1970-1974 

1974-1978 

1978-1982 

1982-1983 

1983-1986 

1986-
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1.2 La lhited Fruit Company (LFC), el desarrollo econánico y 

los procesos políticos después de 1944. 

Antes del régimen democrático de 19Llll, él poaer de la -

IJFC era enorme; esta compañía controlaba no s'Jlo :a produc--

ción bananer3 y 400,000 ~mplead:is, sino aderr:ás erJ duerb ae 

las redes telegráficas, telefónicas y ferroviarias, 2alcu1a-

ao sus inversiones en unos tíO mi~lones de adiare:. Esta co.:=. 

pañ.ía se había enriquecido en base al empoore.::imiento c!el C.§. 

ís, co:r10 lo señaia [..ifonso Bauer Pa.L:, Ministro col lraoajc 

y Economía en el gobierno de Arbenz, 11 
•• ,Pa:-a prctege:- su 3..::. 

toridad han recurrioo a toaos los métoaas: :r.tervencióri. pal_;_ 

tica, económica, sobornos y propagaí1::la tend::ncios3 segjn ce.:_ 

venga a sus prapósi tos de dornini:::. Esta cornoañia es el 

principal enemigo de Guatema~a. de su aerr.acracié:i ·; de cual--

quier es fuer za oir igido hacia su 1 ioerJción ecal"lci:nica". ( 3). 

La crisis de los años 30 marcó en Guatemala una p::;liti-

do par2 t:jercerla a caudilios mEitares y el aooy0 de cuer--

pos represivos. 

ffiSC~cESINGER, S., La CIA en Guatemala., Siglo XX!, 1982. 
Pág. si.. 
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La política de mano dura llega a su límite para ¡91¡1¡, -

teniendo como antecedentes cuestiones cJmo la de que los t:2 

bajadares no tenían el der~cn:::i de asociarse Para defender 

sus intereses, no existía una Ley que normJra las relacione'.3 

o:irero-patronale.s. Po: su narte, los campesinos esta:Jan 

obligados par ley a tratJajar gratuitam':!rite en ceras púolica.c 

p::ir lo ;ner.:is un mes al aF1:i. La ley Ce vaganciil !"'raCia ree;,,_ 

plazado el antiguo sistema ce reclutamiento forzoso de man: 

ce :Jora cam;:;.esinEi para trabaja: el latifundl::. P.Jr ley l:~ 

dueños ce olantacio:-es agrícolas teníar la fucul tJd de fu...,

gir com:i agentes de orden pl:olico '/ pooían c:3stlgar con la -

muerte a las pErsonas cue penetraran er' sus propieaades si.., 

por ello tener resDonsab.!.lidacL 

Lo que emoezó como una n:.ielga estuaiantil )' de maestr2s 

exigiendo la autono;iía uni ver si ta ria, en junio :je 194i';, C'~"' 

oió en una nuelga general en la Ciudad ae Gu<:i.tem:::la con 

ininterru'T"~i~a::: r;::¡;"',i festaciones y unn g~an campaf<.c clvica 

oue cu!riir.é ::o;; la renuncia ce uoicc, Quien antes de irse, -

designó una triunvirato militar manipulan.jo la eleccié;i oe -

Feaerico Pon:e com'J Presiden:e proviclonal. 
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Los métod:is dictatoriales dieron fuerza a la ciudadanía 

para declarur la lucna armada, ya que Ponce no tenía incen--

cienes ae convocar a ele::ciones. El 20 de Octuore de 19L;lo, 

estudiantes y obreros nicieron un solo frente con los mili ta 

res disidentes para aeponer a Ponct. En general 1,3 fuerza 

estaba formada oor la pequeña uurguesía que inc!uia a estv--

diantes universitarics, inteicctuale.s, p!'ofesionales, nom---

bres de neg::icios y comercian!.es en pecueño, ernpleoaos plibl.i-

ces mal pagac::s, entre los cuales se cn:ontra:>an :es maestr::s 

y oficiales del ejército, ta~bién oar:.!..cioC el proletariado, 

tanto rural cc~o u roano y un reducido núme::-o ae campesinos. 

Una junta revolu::ionaria interina, encar;ezaca por dos -

oficiales: Fra'l:isc::i A:-ana y Jaco:m r1roen2, y 1..;:1 ~i·-1il Jor.:-:-

Toriello, tomé> ~l oode: v convocó a eleci:i::::ir:es generales y -

presidenciales. La Asarr.blea Nacion3~ reoa:tó una nueva 

Constitución c~e fui? ao:-ooaaa el 13 ae ma:-:c c:r= 1?~5. Ei -

día 15 de ese mismo rr,es es elegido Presidente J·Jari José Aré

valo Bermejc, t:-as :-ecibir el 85~~ ce los vo:os. je nornt.res ca 

paces de ieer 'l esc:-i:Ji r . 

:.n general, el nuevo régir.ien tuvo co:i',Q princ:-
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pales características una política en contra de intereses de 

la burguesía agropecuaria, dió un fortalecimiento a la indu.§_ 

trializacidn y el corriercio una política en cóntra del impe-

rial!smo y en favor al aesar.rollo nacional, una política de 

libertad, de organL:ación y de mayor participación en el 

aprovechamiento oe ::.a~ :-.iquezas por parte de los trabajado-

res. 

En octubre de i946 se aprueba, por el Congreso de Guat~ 

mala, la primera Ley de Seguridad Social que garantizaba 

los trabajadores los derechos a condiciones de traoajo sin -

riezgo, corn;:iensaci:.-1 por acciaentes, beneficios de materni-

oad, eaucación bás.!:a y atención sanitaria, y se lanza el 

Progra:na para la C.:-.struccidn de H:ispitales en toao el País. 

En i9Lt7 can ü ::Jnocer el Código ae: Trabajo que garant~ 

zaoa el derec:--10 a ~::; tra8ajadores uroanas a organizi3r Sindl_ 

catos, a negociar cslectivamefite a la huelga, se fijaron -

e:;ca:as de .:Jé:d.: ~v:; :-linimcis :: se reguló el trabajo ae muje-

res y nihos. 

Se racional.!.:é la política agraria, en 1948 se formó -
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el Instituto Nacional de Proaucción, para distribuir crédi-

tos, exoeriencia y enceres a los pequeños granjeros, y en d.!_ 

ciemore de 19ú9 el Congreso aprueba la Ley dé Arrendamiento 

forzoso cuya finalidad era cambiar las tierras abandonadas e 

improductivas, 

Con la lleqada de Hrevalo al poder, se hizo un intento 

serio p:::ir modificar las estructuras vigentes, ci:m i.w cual el 

gobierno de i~F1shingt:.cr: .-10 estaba de acuerdo, por lo que des_?. 

tó una campaña de desprestigio c:ontra el Presiden~e guatemal_ 

teco encamiria(fa a detener 11 la avanzada comunísta". Para de 

fencer los intereses dt Arr.érica. el Presidente de les Estados 

Unid:;s 1 Cwight E1senho'l'<er, ar!':'ló 5 Honduras y Micaragua. 

J;réval0 había ouesto en marcha una reforma ag:-aria 

con tal razór. pretendía expropiar las extensiones :.erritorl~ 

les oe la ere, pero E::.tacos Unidos defendía los ir.rc!'.<?::c:. ue 

los ciudadanos. y sus com~.J'.':~a~ interven~a-n JOiertar:-~'i:C en -

los asunt:is del gcoierr-:. Con esta pres;idn exter113, los o?_ 

jetiv::is econórnico5 de Arévala, de transformar el Sistema Fe·~~ 

dal, de mode:niza?" y dejar de ser aependientes se ':ier1Ji1 

frustrados. El P:esidcnte guatemalteco deseaba f-:;rtalecer 
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la iniciativa privada y el capital nacional, regular la ln-

verslón extranjera por medio de reglamentaciones Jurídicas -

que prohibieran la ingerencia de extranjeros· en asuntos in

ternos, para oue de esta forma el país se desarrollara. 

Arévalo tomaba estas medidas para convertir a Guatemala 

en un país capitalistzi modern:i, a través no de la nacionali

zación, sino de la competencia directa con las compañías es

tadounisenses, de las cuales la más im;mrtante a vencer por 

su diversldaC de influencia era la UFC. 

Para las '.;l~ccíones de 1950 se presenta Miguel Ydígoras 

Fuentes como candidato de los am,ersarios de Ja Revolución e 

identi ficaaa como antiguo ubiqui sta; ~or su oarte los secto

res populares y democré:ítico:., ca;::ias me:Jias radical izadas, 

proletarios campesinos prOP8n~n 01 JacotJo Aroem: Guzmán, 

quien vence ce form3 atuumaocra. Este segund'J gooierno del 

proceso modernizador { 1950-1954~' 1 reconoce que antes de in

dust:ializar es necesaria ia exorin:;ión de un mcrcaoo intern: 

a través de incrementar el p:ioer a8qui si ti vo oe las masus, -

además recon'Jf'P. r¡•.:i: C~J~c;-;:u~c:i t::i ..;na ~Jación con urn fuer::a -

de trabajo ru:r;il e,¡ : ... m 903;, oor io que la clave oaru lograr 
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un verdadero avance, estaba en la reforma agrárla, la cual

fué decretada en 1952. 

A pesar de las preciones económicas políticas, en ma!_ 

zo de 1953, el gabierno guatemalteco expropió 55,000 nectá-

reas de tie:ra oceosa, praoiedao de la compañia frutera. En 

octubre de ese año y en febrero del siguiente, la expropia ... -

ción contin;_ió completando 156, 700 hectáreas. Por su parte 1 

la UFC desató una camoaña publicitaria en contra del gobier

no de Arber.z, el Presidente consiente de la situación infor

mó al Cor.g:eso en 197t:, " .. ,l'J más ir.1;;ortante de la situación 

internacional en relación a Guatemala es que a consecuencia

je la reforma agraria y el desarrollo económico y social del 

país, encararr,'Js una amenaza c:-cciente ce intervención extra2 

gera en los asuntos intern0s, ...• nuestras Políticas nan -

chocado carr granees cons:irc.:'.)s e..:r.ranjero5, ... , principal-

mente de Estaaos UniaJs, er. tanto no n:is sometamos a la urc, 

seguirán intentando recuperar las tierras expropiadas''. (li) 

La estrategia ae Arbenz en coni:ra ~e las empresas nort~a 

mericanas ::::::insistió en .limita:- su po:::~2r, no nacionalizándolas 

(4) SCHLESINGER, S., OpCit., p 89. 
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sino compitiendo con ellas y obligándolas a acatar las leyes 

nacionales, oara ello emorendlerc:n grandes proyectos ce con2 

trucción que compitieran con los monopolios en el suministro 

de electricidad, transoortes y vi3s de comunicación. La 

respuesta de Ja UFC fué un.., camoa."'la de deso:-estiglo en con-

tra de Guate;~1ala, llegando a im•e:tir mas ce medio m.:llón de 

dólares anuales en pi..;JlicioJd pura convence: a los estaaouni 

denses de que Guatemala era adversa a sus intereses. La 

UFC aportó 6~ ,000 dóla:es como ayuaa para el envío de armas 

ae la CIA a Guatemala para prepa:-ar la agresión al régimen -

de Aroenz. 

Entre los opasl ta:-es de la Revolución se encontraoan -

los finqueros :-· la ou:guesía dependiente s!r. tierra, ~igadas 

a los intereses estuoouniaenses, la Iglesia Católica y ofi-

ciales del ejército awe habían ;::articipadc en la RevoL:ción 

d-= 19tit.;. Por medio ce la C1l'\, =l gobierli: estadounidense -

apoyó a Castillo Armas, quien en::aoezó una invasión a Guate-

mala desde Honauras lB de ju'tiD de 195!... 

A fin ae legitlm:ir su invasi.:5n, o COIT,O los estadouniden 

ses lo llamaron 11 la lioe:-aciónº, los Estac:is Uniaos tu·Jieron 
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la necesidad de mostrar al mundo que el modo norteamericano 

podía aportar al pueblo de Guatemala una vioa mejor que el 

comunismo, para lo cual emprendió un prograrná extensivo de 

ayuda económica, acorde a las necesidades oe las corporaci52 

nes estadounidenses. 

El gobierno de Castillo Armas suspendió toaas las gara.c: 

tías constitucionales y emprendió una drástica represión que 

destruyó todas las organizaciones oopulares. Se oerogó el 

Código del Traoajo de 1947 y se formuló uno nuevo que blo--

queaoa el derecho de llhre orgc:in.::;i:jé;-i la::::::-<Jl. se ar.:J~Ó lJ 

reforma agraria y se emitió un nuevo estatu:o oue devolvió -

las tierras expropiadas, anulándose la posi:ilidad de expro

piación y dis::-ib•Jción Ce tierras. 

nal es nuevamente S<J::rificada, da . ....,:i::i toda clase de pre:-:oga

tivas al capital extranjero, leva'itó la prcriibíción que Aré

valo y Arbenz habían necho las cc""·:esiones :etroleras CJe 

las comoañias extranaeras, dándoles fa:::íliaa::ies oaru compra:-

derecn1Js de perforación. Al reaeaar de 80 :nillcnes ce dóla 

res, fueron otorgados por Estados Unidos al nuevCJ Presidente, 
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generalmente en concesiones directas, sin oblig.aclón de pa

gar, a excepción de 18 millones provenientes del Banco Mun-

dial. 

La verdad es que la estrategia de Estados Unidos tenía 

un transfando más profundo que el económico, era político 

militar, ya que Guatemala representaba una especie de plan -

piloto para frer.ar l:Js f'.Jerzas de liberación y "la entrada -

del cornunism'J en Latinoamérica''. 

El gobierno estadounidense había diseñado una estrategia 

de desarroll0 para Guatemala, que con algunas variantes SE 

puso en prác:.ica aesae finnles de los años 50 nasta los alto 

res de los 7C:. Dicna estrategia estaoa basada f:Jndamentai-

mente en .i.a inversión e:... tranje:-3, ;JJ!"J lo c1al se dió una PJ 

lítica ae puertas soiertos devolviéndose los terrenos expro

piaaos a la l...7C, canceladas las aemandas contra la Compañía

Ferroviarla IRCA, ; quitándDse los gravámenes a las utllida· 

La nueva estrategia económica también apoya~a la empre

sa privada nacional; las exportaciones agrícolas, soore LOO:J 
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café plátancj la industrialización corno oase de ~a a::-:;Jiia-

ción el consumo y no en favor de las masas: la realización 

de proyectos de infraestruc~ura oue beneficiárian a la in-

versión extra~jera¡ la reordenación de la administración pú

blica para sanear la D:Jrocracia y garantizar su anticcr.iunis

ma; la impJan:a.c:ién de oro;¡ramas sociales SL.:;::·érfiuos para -

controlar a ~a o:.:mlacié:"1 'J :;e:-feccionar a1 ejercito y a la 

policía para frena: el cam'. .. mlsm'; 1 :.roteger las proo.ieoades -

estadounidenses y reprimir a l::s :ebeldes. 

El plan n~ benefic::a::Ja nada a Guatemala, fué pensado en 

beneficio excltJsivo ae comoaf'iias ~stad:iunioenses, las cuales 

tenían la se;:«J?:idad que les otorgaoa el pode:. 

Desde e~ :;olpe de Castillo ~:-r:ias la pcblación mani fes:ó 

su desc:onter.:.:, sotre :ca:~ na:qu~ sabían lo c-.;e slgniflca:::éi 

dicho goolerr:2. 

grandes mani fes tac iones de ¡:iratesrwc. p-:;r parte ce :.rabajado--

res y estud:antes en cc:it.ro del i;;:::::i=:-no de :a.:;tlllo, :1 er. 

1957 éste fL.é ases1nao:. por un sir:-;:;atizante ::e C1erecha, su

::ienoo en 19.'.';,-: a :el Í"Z'c.:::~::::~,...,'.:'! ~ '·licuel Ydig:.:-as Fuentes. 
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Los Presidentes en Guatemala cambiaban, pero la ingere_12 

cia estadounidense seguía constante, cuando Ydígoras llega -

al poder la obligación que tenía para con los Estados Unidos 

no solo se alimentaba a condescender con la explotación del 

pueblo a favor de los intereses extranjeros, sino que además 

permitió el establecimiento de puestos de ataque norteameri

canos a Cuba. 

En 1962 las protestas de oposiciCn contra el régimen de 

Ydígoras estallaron, se dieron maní festaciones, :Jnrricadas,

sabotages y en este marco de lucna nacieron las primeras or-

ganizaciones guerrilleras. En 1963, tras un golpe de Esta-

do encabezado por el Coronel Enrique Peral ta Arzudia, el 

ejército se hace cargo del país con el propósito manifiesta 

de reestablec:er el orden y act:1oa!" con la subversión, es de

cir una estrategia contrarevolucionar ia que incluía el terror. 

La coacción física es utilizada como el único método de 

redimir la crisis social que toma por vez primera la forma -

de protesta armada. Es así ccm2 en '=i sena ae es~::i larga -

crisis, la organización estatal adquirió cada vez más la far 

ma dictatorial, la prescencia militar fué descisí "'ª y ere---
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ciente, el ejército constituyó el aparato dominante en el in 

terior del Estado. Tratando de cuidar las formalidades de 

la mediación democrático-burguesa, como son 'las farzas elec

torales que tenían como finalidad el ocultamiento de la die 

tadura militar. 

La administración de Méndez Montenegro, envuelta en una 

dura crisis financiera, intentci buscar una saliaa con la im

olantación de una reforma fiscal, frenado por las compañías 

y el gobierno estadounidense y hasta por los comerciantes na 

cionales, este pro~:ecto careció di;- imo:::rtancia. 

Por su parte, los Estados Unidos continuaoari creando 1.i 

neas ce penetración en Guatemnla, junto con la asesoría de -

la Agencia de Desarrollo Internacional {AI'.J} de !Js Estados 

Unid8s, se form•.üó el Pl.Jn f-laci.onal de Desarroll: 

1971-i975, con la meta ae captar mayores fondos e:.::tranjer0s 

de ayuda a través de una mejor imagen cel país :; tratar de -

alcanzar una tasa ele crecimiento del 7. s;ó anua~. 

El oesemolec, ia poca caoacidad a::::10 .... iisitiva ce! pueble 

y la pooreza en la que vivía la mayoría, amenaza::ia graveme~ 
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te al sistema oue tan favorablemente había enriquecido a los 

inversionistas extranjeros. Había que crear nuevas formas-

para sobrellevar y superar la situación de canflicto social, 

para lo que se impulsaron las importaciones de productos no 

tradicionales Que absorver ía un gran número de mano de obra 

y de- insumos orimari'.Js que tam:iién favorecería la balanza de 

pagos. El Barico de Guatemala, el Minister:o de Econc:nia 

la iniciativa orivaaa, con la ayuda de la inversión extranj~ 

re, fueron los encargados de llevar a cabo el nuevo proyecto. 

En 1973 se creó uria zona libre de irr.p:.:estos y aranceles 

en el Puerto de Santc Tor.iás de Cas~illa, acemás se hizo tra

to con empresas de transpcirte para las exp::rtar:iones, como -

fué el caso ae American Airlines. 

Eri el afán ce lucro 1' ante la pérdida '.Je suministros e~ 

banas, Estaa::;s Unidos encontró en Guatemala un lugar seguro 

par3 explotar el níquel a gran escaia en les enormes yaci---

1..ós compaJ'iías extra-ijeras ernoezaron 

a invertir en este ruDro, así la empresa E)'.::ilotaciones y i:x

ploracio;ies Mineras de Izaoal, s. A. (EXMI:J..1i..), estaolecie

rcn negociaciones con el go::iierna guatemalte::o oor más de 10 
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años, esta emoresa es propiedad de la International Níckel -

Company ( INCO), en un ao;-; y en un 20% de la Hanna Mining Com 

pany. 

La crisis económica aunque había estaao presente duran

te años en Guatemala, evolucicnó rápidamente con el proceso 

inflacionario aesatado en 1973 :1 se agudizó en 1979. Los -

indicadores económicos expresaoan el estancamiento del agro 

y de la industria, además cel crecim.'..ento del enoeudamientc 

externo, dando po:- consiguiente el suboesarrolic del mal le

grado capi taii smo aependient.e guaternal teco. 

Las acti'1idaces econé~!.c:.:is :::ostra:Jan una ten::Jencia de--

creciente, scare tejo er la í'.linería. e;i la in:::l!...:~:ria de ma~..._ 

factura y en ser 11ic.ios ae e~e::tricioao, g2:; y ag .... a, a exce;:

ción de la inaustr.!a de la ccnstruccid'l, que tuvci que oina.7.i 

zarse a causa Ce lJs estrag:is Gel terremJto de i975. p ... -

su parte el turis:no experimentó un marcado descenso a part.:: 

01~ 1980. a lá vez se dió una fuga O';' capit2l~;, 1 t:! défici: -

comercial, la dificultad para ooten!:r cr!§ditos, c:indujo (l _:::: 

pérdida de Li47.5 m.:llor.es de :::ólares ce reser·.¡a oue los cc:-

troles cambiarios nCJ pudiercíl frenar. 
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La gravedad de la crisis amenazaba con oaralizar ia ec.:; 

nomía general; se retiraron del país inversionistas ex:ranj~ 

ros; el déficit de las finanzas Públicas fu{ de óQO m.'..llones 

y el déficit fiscal se elevó has:a un 53. l;t .. La orens2 gua

temalteca señaló que en el propio gobierno sabía el rr.cri.to 

real y exacto de la deuda externa, el valor 1Jruto ae ~a prc

ducción agropecuaria, la situación de la ba:anza ae pagos 

la producción e ingresos de la er.ergia elé::rica. 

El de.:-adente :1 desalentador pan::::irama '".Jé usaoo o:i: el 

General Ríos Montt para desplegar una camp2-";a a su fav~r. S..; 

gobierno gozó del agradCJ estadounidense, p:: lo cue se le 

otorgó crédito. Tras un aparer'.:e aoandon:, Guatemala vol--

vía a ser ia protegiaa de los E.stados lmi:Js en los :-engl:-

nes más irri~ortantes de la econorr:::i, sus ap:::-~ac!ones r.oneta-

rias y la defensa de 5-JS propios intereses ~izo cue e: goo.:.~r 

no ae Guatemala se preocupar;:m .:,:;~o pu1 ~á.::. :.,lr1c:r::- ~ds :Jde: :-

sas, nacionales e'<tranjeras. !....8. situac.:.::n ae Guaternal;: , 

se víó nuevamente concicionada pe:::- ios line3mier:Js estado..'-

nidenses de intereses económicos y militar:;~. 

Considerando la crisis económica por -~ que atravesac;;: 
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Guatemala, el aparato político no ouedó exento de esto, deme.§_ 

trándose ia crisis política a partir de i970, est~ se expresó 

en la incapacidad ce las clases dominantes para r::-mular pro

yectos conerentes que les permitiera enfrentar SL..:S oropias 

contradicciones pura dirigir el sistem3. 

Ciertamente en alguncs sectores ce las clases dominantes 

se percibe la necesidad de enfrentar la lucha 000 ... :ar con pe-

liativos reformas, o mediante una auténtica ape::ura cerno--

crática, pero dadas las condiciones del sistema ~::.!ti::, 

tenía la car.iacidad oe nacer nada. 

para uno aperti.Jra democrá~ica, acs~:Ji.. .. és ::e 28 a.~:-:;::. :2 fa!'.::as 1 

fraudes electorales, es cada vez f:"•~S c:-eciente, 5.Jnaoa a l3s 

formas de ':!olen:ia adoptadas o:;r el Es:ad:J 1 es c~:!r :a pe:-

secución hasta el exterminio 8e l:'.:de:-es y la vio~e-.:ia en c:i 

tra oe l:is :J3:tidos legales ce o~:isic:én. 

"Los militares se con·1lrtieron prc~!'esivamer.:~ en las s: 

cías princiiJales de la alianza cor¡ la C.Jrguesia cs:ldc en 

gran medida al oesafío g·.;e:-r!.llero de ::;s añ::is e: lo 8".Je f::-

grado de unioao desarroliad:J oer+tro c:2 :G. inst:t .... ::Jn 2 :ra'"és 
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de los años. En consecuenciu, los militares ado~irleron, -

sobre todo en los años 70, su pro~ia base económica inaeoen-

diente y se convirtieron en el par':..!.do polít::~o más fuerte -

del país, gobernado por un comité :ent:-al de :xicos 8ficiales 

de alta graduación. A partir oe 1970, este cartido selec--

cionó a los Presidentes de Guater..a:a, -sierr.;:;:-:: Generales- r~ 

curriendo al fraude electoral fl2g.Jn~e en 1?-.. , 19'5 '/ i982. 

En consecuencia, aún les líderes c:viles de :a ourguesía 1 

fueron reducidos a un papel secunaa:-ic, ce m::::> a:.;e las eleE_ 

clones presidenciales -ya cnrentes de sentíc: paro una grar. 

mayoría de guatemaltecas- se volvieron cada ·;ez me;ics sígrii-

ficati vas también pnra los cartid:::. civiles ::.e: derecha!!. ( 5). 

La represión fu~ 1a carncter.:s:ica de 2:::, re;::'.:-i:eni;os gu-

bernamentales después ce 195ti, es:a re::ires::- rue ::xtre-;-,3 ª.:: 

durante casi toao el períod:i de c~rlos nrar.;;: entre las víc-

timas del terror estabari los últi~:;s riG~le~s ~..:crr:llcr::s 

surgidos en la década d~ los tG v _::·s líaere: ::;~~~:leos moo::_ 

raoos que se op:inían a la lucha LJ:-::-.aoa oero :.~e n ... scaDaí a.i. 

TSTC"LE!jESt:S, Piero. "Guatemala: Crisis L.:~s~~=:·_a". C:n -
Cer.:rmrnérica futuro y c;:;cionc:s. i·'.:2.d:c., 1 ... :.... i;ic.:.. Leci.uras 
aei FOndo 750, p 115. 
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gunas reformas sociales. 

Durante los tres primero5 aF.os del Genefal Kjell Lau9.:_ 

rud, su gobierno implantó alg·..;nas reformas sociales modera

das¡ especialmente proporcic.·\:· financiamiento a las cooper~ 

tivas del a~tipian::. EJ esf·...:er:c de Lau~enJd se vió sust~ 

tuída p-Jr la v iolen::ia c;ue se dá con la liegada al poder 

de Lucas Garc.i'.a, de:n'Jstránaose er, 1979 con los asesinatos -

de Aloerto Fuentes :.~ot1r- y t·~a.r . ...:~~ Cclom Argueta. líderes de~ 

partiG0 Social-Oer;-:dcrata y el frente u:'lido de la Re·1olucié~. 

respectivar:'lente, sienco est::· e: .inicio ae un nuevo períodc 

oe vio1ericia en Gua~ernala. 

En uria sscieca0 CCll'l"··J la 9:..1a~e:nal te:a, en la que la d:::--~ 

r.acién iCeoló;üca .ci:;l Estaa2 se ;ia debilitado, es muy comj~. 

que otras formas ce d:iT1inac::5n se cesarrollen para reorirr.i:

Y controia:- a las clases su~a~ ternas, convirtiéndose las 

fuerzas armadas er. la instancia p'Jlitica predominante. 
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1. 3 Los grupos sociales de Guatemala y su papel económico y 

político. 

Al reaecor de 7 millones de hauitantes 'tiene Guatemala, 

de Jos cuales cerca de: so:• son indígenas, población confor

mada por cuatro grupos étnicos c;ue a su './ez representa a 22 

grupos cultural-linguí::.ticos. 

En su gran rr.ayoría los indígenas son campesinos pobres, 

p=ro entre e2lcs podemos encontrar comerciantes pequef1os, s~ 

r:üproletarios agra:-ios, en un nú'1"1ero reducid:i tenermos capas 

medias y oeoueña burguesi a represe~tada por transoorti stas, -

a:-tesanos, estudiantes y profesic'.lales, y en número más rec\..l 

:ido aún, o...::guesías locales oe o:lgen cornercial. 

Los a::::·...:ales indígenas oe Gc..1atemala son aescendientes -

de los puet.1.es que natit2::;3n ese: :erri torio cuanc1o los espa-

ñoles llegt:1:-J,1, es dec.:.r, son des::endientes c!el gran tronC'J 

ra::te:-iza!JJ.-. ;:;or :;er Q!'l.:POS sociales oien estructurados P·'"'1 ~ 

ticamente, tene:- un am::li.o conocimiento sobre agri~t..útura, -

astronomía, es dec.!r, eran grupos con una cultura rr.uy avanza 

ca. 
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La conquista española significó el sometimier.:o de la -

población a regímines de explotación como la encorienda y el 

repartimiento, representó también ln imoosiclón de nuevas L! 

yes 1 otra religión, otrrl cultura, pero lo que más :epresentó 

fué el despojo de sus tierras. Esto úitimo fué .~Jtivo suf_l 

ciente para que el inaígena rnani fes tara su inconf:·:-midad, su 

descontento por el dominio y explotación maní festá.-:o:i1o po:

las rebeliones suscitadas durante toda la Colonia. 

La independencia de Guaterna.ia n:; significó n!:"'ºÚn cam-

bio en mejoría para los indígenas, quienes contin·Jaron sien

do oprimidas, explotados y descriminados. 

El aca:J:ararniento de las mejores tierras por :a:te de 

unos cuan tes, se aceleró con el crecimiento de l~:: empresas 

agrícolas capitalistas que surg'.::-, a partir de la :evoluciór. 

liberal Ce 187i, 1a cual consalioó unJ turguesia .::;:Taria, 

dueña de varias extensiones de tierra y con inicis:.iva de 

cu~tivos més proa1Jctlv0::., í.ac::c::-.j:; ::~:! lns cafeta2e:os aue -

desplazan la rOJJ'lfJa - oe los cri~llos asumiendo p:.:vilegios 

económiccs y politices. 
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A partir de ese momento se faciliata la acumulación or],_ 

ginaria de caoital, ya c;uc la reforr.ia agraria pretendi3 la -

exprooiacidn de terrenas a la iglesia, pequéñas oropiedaaes, 

ejidos y prooiedaoes comunales de ;J:Jblación indígena. Por 

su parte los indígenas tuvieron una irr:::iortante oarticipaclón 

en este proyecto al oer:iitir s~r CE'socjados ée s•.;s tierrus,

pues al no posee: tíerr3 ;:irc;:iia, sería mas fá::il convertir-

los en una fuerza de traoajo bara.::.a oara la:: finca:. cafetal.§:. 

ras. 

i4 medida cve fué escaceancJ :a tierra, por el despoj-J,

ei agotamiento ael suelo. y ia m!..r:tip~L::ación de la poolación 

indígena, las parcelas c:Jda vez i:13s exnígu2s. r:-i -.:::Jeron in 

suficientes para ase9u::-a; el susi:.i;nto ae sus fai1ili3'.3-. t...a 

pobreza / la re::esidaa reerrplazar~~ a :as Leve~, '; forzaron d 

su vez a los :n::.ligenas a :iusc:1r e-:'.!leo :emiJoral en los cafe-

tales, emigran'.J'.J muchas veces a ~a costs por tct:io'Jradas. 

Con el a·...:ge cel café y el plái::ano, las :on::}!clones. ael 

ind.!gena y carroesino: no 1arían, ::-ero :a poolación aorera 

crece. 
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La diferencia de los gru=os sociales de Guatemala no SQ 

lo se limita a la oosesión o no de los meoios de producción, 

o al lugar que se ocupe, deper.aiendo si se cOm;na o se vence 

fuerza de trabajo, sino también es importante delimitar sl -

se es indígena o ladino, si se es nacional o extranjera. 

Estamos acostu;nnrados a decir que ;Jc:r lo general el se: 

indio significa ser pobre, p:::;seer co:a :J n~da de :ierra '/ 

que por el ccntrar:o, los o:.:e s:in :-leos j tienen propiedades 

no san indio:. 

aquí existen aproxirr:adarrente ~QJ familias indígenas que pc

seen comercios y se les oer.-::~.:".a cor.o v1a reducida burgues::a 

lnd!ger.a, q~e representa L.n :·. 6~ de la ;:::mlaciór. / la pode--

mas ubie:J:- gecgráf.i:::ame.rite e" ·Juetzalter.anga o er otras o::

blacicns:: Se :..:.e::-r.::.:;; .J.ltZis :j~: :¡arte y ::cciaente (Mapa ~~o.:;. 

Su riqueza es crecie.1te, pos:erior a la de los 30, aún cua~.-

ao se puede aecir c_e este gr_:i'.J tiene ;.)1J posibilidao eco.,2 

mica más amplía QL.;e la mayar.:a de ios indígenas, no tienen -

el acceso al oaoe:- o:l:tico c~rno la ourguesíM n0 ini:líaen::t. 

Si oien oodem~s oecir c:we casi tod:Js los ricos son la::i 

nos o criollas, no :odas les ;:,obres son indios, esto es 
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más del 75% de la población se haya incuestionablemente fue-

ra de la burguesía o de la pequeña burguesía. Si la peque-

ña burguesía de comerciantes en pequeño y de ·prooie~aríos de 

fincas familiares se agregan a la clase trabajadora, más del 

96% de la población queda excluías de los grupos económicos 

poderosos relacionados con l3s corooraciones extrangeras y -

las grarn::les propieaaoes mono¡::;:;listas, ... , Ln e las<.: trabaja-

dora incluye ai proletari<JOO agrícola e industrial. al sem1-

proletariado (oJr u'ii1 parte <J los que ooseen pocrt tierra, o 

carecen de ella y que por tanto, se ven obligados a arrendar 

otras tierras q.Je pagzm tantc ;:Jor su traoajo como en efecti-

va y en especie oor la otrü los Que cumplimentan sus ingr~ 

sos mediante el trabajo temporada er: piantaciones :l'2 la cos-

ta, o ~n finca~ cafe::.aleras ::;1? las tierr:ir:. alt3~). Y los de 

sem;::ileados 'i subem::Jlead'J:,. Cuando men'.:!s el Li5% .::e la clas~ 

trabajadora defir'.id3 .je esa ~.anera e::; lJdina, mi!'2ntras que 

el 557~ ~s inoíger~-3. Por tar.:::;, desde v1 ounto a~ "lista es 

tr~ctural, las masas :je ladinc:; y de in'Jios com::iar:en la con 

mercado dominaco D'.Jr los mon:pcilios extranJeros / .:.as gran--

des Plantaciones orientadas na:ia la exp::Jrtélción"(6; 

T615TOTS, Norms. "La minoría que es una mayoría: ~as indios 
de Guatemala 11

, en Guaremala una historia inmediuta. M~xico, 
Siglo XXi, p 65. 
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Para 1944 ::1 mismo ritmo de crecimiento económico del 

país ha dado como consecuencia el aumento en la heterogenei

dad social. En este contexto e.i:o desarrollari las capas me-

dias urbanas, la pequeña ourgues.:'.a rural y urb;:¡na; se ha can 

formado, cori el desarrollo de 2a industria, el proletariado 

urbano y el semiproletariado rural. Con esto también la es 

tructura de las clases dominantes camoia; ya que los intere

ses ligados al comercio y la rnan"..Jfactura emoie:an a competir 

con los terratenientes cafetaler:;s. 

La posibilidad ce cambio e'l las ccntradicciones señal.§_ 

das se v!ó frustraaa can el aerrocamiento de los gobiernos 

democrátic:is ( 19!.;4-195'• i, 'l las ::iresiones para las clases 

trabsjaa~res se ag".Jdizaron. 

A partir a'e la oécada de l:.s sesentas, la lucna de la~ 

clases trabajadoras P'Jr cam:Jiar las condiciones ce trabajo, -

y en general de ller;iar a un carno:o estrucluro~, tv:T.J u-:J 

perspectiva diferente ! tiene un muyor auge en la:: áreas 

banas, ya oue se d3 un crecimier.to de la poolacién obre:-a e: 

rno resultado del proceso de industrializución que se origina 

en esa misma década. 
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Lógicamente la respuesta del Estada no se nace espera:-

y esa respuesta no puede ser otra oue la violencia y terro:, 

que para finales de los sesentas logra contrólar el mc'limien 

to de masas. pero este control no sigr.i ficó su 'in. 

"Las pr irr.eras mani festacior.es abiertas ae: r.."J•1imient::-

de masas se proeluce aurante el gobierno de Arana Osario, o:::.:_ 

oe podemos r..er..:i'Jr.a: la huelga de CIDASA y la n~elga magls~~ 

rial a ni'lel nacional, aue romoió ae paso lJ ic~a ':;'.Je e:ds--

durante este régime:-. A continu9cién, el r.iJ·.rir.iento paou~e:-

y oemocrático tomó las calles y se fortalecic'.. 

siguientes Jos conflictos se r:ultiolicarc!"'. y ~as :Jrganiza::.:_: 

Los m:)mentos :entrales :Jel desa:::::illo aica ... :ac~ ~or ~: 

movimiento de masas se sitúa en los ar-,:;s ( ;975-~:;BJJ. Ls -

huelga de los traoaJad8res d9 Coca-Cola, en 1S:7é, evicenc.::-

el .;:-:i:~ ~i:> ;r.3nurez alcanzac:: oor el r:;Jvimi~n:c :;indical 

dad Sindical)"(7). 

{7) GUTIERREZ, Luisa "' RIOS, Esteban. "Ei r::civ.!_r.,:~r.tc armac:-
en Guatemala", en-Cuadernos Poiíticos i'~o. 27, Julio/Se:
tiemc-ro 1?~'!, r 97. 
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Ciertamente el sujeto de la lucha nasta es::e momento 

lo representaba el proletariado y no se niega que su papel -

haya determinante en el desarrollo de la resistencia 'I la 1u 

cna. pero definitivamente el proyecto del proletariaco no -

hubiera llegado a ser par.Jular S.i'lO cuenta con o::ro se:tor -

tan oprimido, o inclusive rr.ás O'.Je el misms :;rol'2taria::0; los 

indígenas. 

Lo anterior lo explica Gabriel Aguílera así: 11Durante-

la década de l::s sesc;¡:_¿¡, el in:.::iarse en Ciuatemala la lucna 

armada impulsada por las organizaciones guerrilieras., la paE. 

tici;Jación indígena en las mismas fué min:l:itar:a. Las re-

giories del país dorice :se concentra la oobl3::ión natural per-

marec!.é al margen d".:'l inic.!o ae la gue;r?. revo::.:cio<'a.ria PJ-

pula:. ifü ts, sino nasta l2 :Jécaaa 1je ~Js a"'.::s se~enta 

oue diversas etnia~ i:-,'Jigenas, ::in::ioalmer~e .::s ixles, Q.;i_ 

mente 3 las organizacionsis po!.!:.ico-milita:es E", luc:na, ... , 

la misma lucha ae toas el pueD~::.. Lc:s ir.::iger.~<:: lle::;:aro:-: 

la revolución con reivindicaciories económicas (ce diserso'S -

ti;:i::;: segC:n la re.;;iér., en alguriss oartes i~ lucna p:J: la t~e 
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rra, en otras por el salario;. Pero más importante :iarece-

ser la luc'.la por ei oerecho a conservar la identidaa étnica; 

por conservar los valores culturales (la religión, la iengua) 

el modo de vidó, la visión de~ r..undo y decididamente, po:;r p.e_ 

ner fin a la ooresión la cescriminación" { 8). 

La incorporas.ié.n de }es inaígenas e 1a lucna r.: lGS De 

jó al margen de la violencia '! el terror cue ejerce el Esta-

O:J en contra de los o~e se oponen a él. PDr tai motivo, 

los indígenas ha~ cruzado la :rentera co., México, buscando -

la posiblliaae! oe conservar s:..is vidas. 

En Guatemala la 3cción cel terror es abiertamer.te conE_ 

ciaa, al igual qJe 5"..!S ejecut::ires, los secuestros, las tor:::i_ 

ras les asesinat:'.)S son llevaaos a cabo o:::r la p:.Jlicia o -

por comandos mllita:es esneciales (comci la G-2, formajo p,., .. _ 

los r.ülatares rn~s re3.c::::ionari~sJ. 

lo mismo cue el r.i::.vim!entc pc:iula:-, y que :i::n o:ra os:te e .. 

TST'AGUILERA, Gaor~-el. 11 El nuevo sujeto ce la lucna er. Guate 
mala" en Revista Mexicana ce S'J::ioic;:¡i;., jul!'J septie:n: 
bre de 195:.:., ,e 2i8-21S-. -
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ejército había logrado un aceptable control interno y un re 

surgimiento de la fracción monooélica, oera en esta ocasión, 

y a diferencia de ;954, el movimiento popular logró reorgan_!. 

zar se y desafiar al sistema. 

El movimiento Ce lucha oopuiar gL:atemalteco se ha for

talecido a rnediaa aue el Esta::m ha aumentado su aran de des

truirlos. ni los niveles más altos de re::nesión rian podido -

aniquilar a la D:J'Jsicíó0. ~a clase 0:0,"Jinarite quatemalteca 

parece no terer c:.ra salida ~ue ::l aulflerit:::i paulatino de su -

acción represiva. Esto aunadD a la CO'.•llntura internacional 

del area ha llevaa'J al pais a vivir una esoecie ae guerra e_! 

\.il prolongada, en donde el sistema jue~a su carta decisi·1a 

en el te:-reno rri.ilitar. 

La radicalicad de la 2'.J:na de l::s trabajadores durante 

más de o::is décadus. ilevó 3 :;u vez a c· ... e las fuerzas armadas 

del Estado jugaran un oacel funaamental en el control social. 

El régimen guatemalteca impulsó una política aenominaaa con

tra insurgente oara detener el avance de las organiza:iof"'le.s 

populares y su~ vangua:dias ~-:litares. 



42 

La contrainsurgencia es una táctica pal.ítico-militar -

que combina acciones militares, paramilitares, políticas, 

económicas, psicológicas y civiles, destinactés a cotrarres-

tar y/o aniquilar militarmente tOOJ intento de insurrección 

o rebelión poo~lar. 

En el plano r.iilitar, uno ae los prin:i:ios ae la contra 

insurgencia es el terror", que plantea el control de la poal_a 

cíón a través de la inhitición ae la acción DJlítica. obter.i

da por la aol!.cación de meaidas extremas de represión secre-

tas y clandestina::, cci'.'J 2:-:-,e¡;J,::.:is, .secuestros, torturas, muti

lacíories 1 asesinatos, acanaono de cadáveres en las vías pútl~ 

cas, etc. 

•
11El terror, es a la ve.::, u~a forma oe rnanifestació~ -

de la violencia in:.tituciona~ y s.....: conservacorei, y una estra

tegia de contrainsurrecc.i6n aesde el ounto ·Je vista rn:!.lita:. 

Como forma de manifestación 8:: la vio~encia. el terr·: -

es la aplicación de mediarts evi:r~-:: ... ,., rep:!:!sié'l a fin ae -

comoatir el Cl.'estionamientc St':! 2ü c::;ii1lr.aciói ae clase, se Gá 

así en situaciones en las oue la comí nación ideológica pierde 



fuerza la clase d:iminante tiene que recurrir cada vez a m~ 

didas de dominación física para mantener el orden estableci-

do. Militarmente es una estrategia de conttains'Jrre:ción -

relativamente moderno :1 que data de la segunda guerra mundial. 

Er. ambas causas el terror opera en base a un p!!ncipio 

de Psi ce logia Sccial: el de que el temar, en un grado muy 

elevado provoca efectos inhibitorios tanto a ni ve~ in::H vidual 

corr.o a nivel medio en el seno de un gruoo socia!. 

, , , el terr:r e:, una faceta de la violencia institucio 

nal (o conservadnra .\ y se ctá bajo forma de una estrategia rr J.. 

litar en Ull nivel OaOO de la l:..;Ch3 de ciases, preCÍ58r:1ente -

cuando ésta hu alca~zado niveles superiores, rnanifest3ndose 

en iucha armada. 

el terr:::r fu~ introd\J:::ido por la clase do:n:nante -

guatemalteca como r.,edio de mantener su d:iminación de clase -

necesid;,d estruct"Jrai oara el sistemn capitalista en Clnt.Bre2::1". 

AGUILER,'.l,, Ga~riel. ":.:l Estada, la lucha de clases y .i.a vio-
lencia11, en Revis:a Mexicana de Socioloaia. abri1-jur.io 192::, 
p 541, 5:.2, ~-----
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Esta política de terror, considerada a Jos civiles co

mo partidarios reales o potenciales de la oposición armada.

los cuales ceben ser amedentrados oe rr:anera uue no ofrezcan 

apoyo a las fuerzas insurgentes, aue no apoyen ni se unan a 

la ouerrilla•. 

El terror lo ejerce el Estado a través de unidades "15-

pe::::iales denc'1linad2s fuerzas paramilitares o irregulares, 

coordinadas oor el ejército, el cual sin embargo, tratando -

bilidad de las campañas de terror. 

La represióri tier.e, según el caso, carácter selectivo, 

masivo e indiscriminad:- o ambos a :a vez que puede incluir -

aoemás la pclí:ica d2 tierra arrasa:ia en las áreas ::ajj';:iesi--

•"La guerrilla es en si :amo:~n una estratcqi;:¡ niiitG.r 

a la c;ue re::::u::-rcn fuerzas armaC!3S C..J'=, encentrándose en inf·: 

... , ~a guerrilla es una estra:.eg:.2 FT1il! '...Jr a_.e se presta d -

l.J acción armada Ce las clases ::or!:nidas". 
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nas para destruir los poblados desarraigar a los camoesi-

nos e indígenas de sus pueblos sus tierras. 

Los grupos guerrilleros conformados durante ia décad2 

pasada, han aprendido y dejaron de lado el enfoque puramente 

militar y err.~ezaron a crear L.;r.a base y desarrollarse sobre -

una oase campesina. Un ejeír·Dlo de lo a~terior es el Ejér:~ 

to de los. Po!Jres, el primero :::::: los nuevos gru::ios guerrille

ros, quien aparece a escen3 cesoués oe tres años ae trabaj:> 

secreto con ios indígenas del antiolano. 

El trabajo en:re los ca~;;esinos fué un factor deterr.;!

nante, oero no pocem:is dejar C-2 laoo que el deterioro de le~ 

niveles de vida de: ouebl0, co:a::teríst:.::i del régirr:en de ~.::. 

cas García C:J'ltrituyó a la res0:.;est.'.3 pcpulaj. Aoernás la s.'..

tuación de la regién Cen:roaIT".~:-ican3 influía en G:....:atemala, -

es decir los ~cor.tec: imi entes er1 t-;i carngu:: en 1978-1979, y 

ios que se sucedie:-on en ~l S.e.i vad:J!". T ado en conjunto 

hizo pss.!Jle c;:..'9 cara firie.s ae 1960, los inafg!:r.as se leva'"'-

taran en núrrero c:-eciente p<Jr3 apoyur o unirse a los guerr :

lleras y a los organismos ce r.·asas d~ iz::::'...lierda. 

El desafío a~ gobierne era evidente, por io que la v:.: 



46 

lencia y el terror no se hicieron esperar, Lucas García in

tensificó la oolítica de exterminio que continuó Efraín Ríe; 

Mont, '.Jespués del golpe de Estaao que dió en' marzo de 1982,

momento a partir del cual la salida de la población guatema.!, 

teca a nuestro país se intensificé. 

Adolfo Agui1ar Zinser resume, " ... con el tiemoo, la p:~ 

fundización de las contradicciones polílicas, el recruaeci-

miento de la represión y 1a absoluta incapacidad del régim~

para cre3r fórmulas de conscenso terrniriaron por vincular a -

una proporción caaa vez ma1or de lá población campesina e 1:. 

dígena de Guotemala al proy12cto rovolucionar:c. Por su par

te el ejército oe ese país :icjó oe ser solo un instrumento -

al servicio df:' las clases dominantes; o::ir medio oe lLJ .:::rri.._::. 

ción y el acaoarar.iiento de privilegios se con'lirtió en nú--

cleo de oooer económico. rival incluso de les oligarcas 

los burgueses. 

t:r• este marco la contrainsurgencia se situó frente al -

movimiento revolucionario y popular, como el únlco instrume,: 

to en manos del régimen para sostenerse en el poder. En su~ 

intentos por destruir la guerrilla y aislarla de sus oases -
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populares, el ejército puso en marcha en 1981 la llamada po-

lítica de "tierra arrasada", que consiste en el aniq:..iilamie~ 

to y dispersión de las poblaciones suceptiDles a la influen-

cia revolucionaria. Esto expiica los ataques sistemáticos 

a aldeas y pueblos, la huida ae miles de refugiaaos, mu--

cnos de ellos al lado mexicano ce la vasta frontera 11 (9). 

La realidad es que decen&s de miles ae camoesir.::s e in-

digenas han nuido de Guatemala para llegar a nuestrc oais, -

en junio de i982 el informe de la Suprema Comisión cara Ref:::, 

glacos ce las tJaciones Unioas, aecia que nueve mil refugi8--

aos guatemaltecos vivían en el estado de Cniapas. Entre -

J ... li::i 1 s=~::.ler;;ore oi:: i982, cuanoo el ejército guate;:-.a!teco 

extendió sus operac!.ones por tocas las zor.3s rurales ,je Gua-

temc:da, este cálculo ascenoió á. trece mil. A meaiac:s de CE_ 

tuore d~ i9S2 1 Pierre Jamoor, representante en México de la 

Comisión oe la o. r·:. u., consiceró aue veinticinco mil eró -

un cálculo razcnable.. 

(9) /\GUI:...t:r Zinst;r, Adolfo. "México y la c:1s1s gu&temaltec~" 
en Centroamérica futuro y_ cociones. O;;CiL o ilii. 
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2. CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DEL ESTADO DE -

CHIAPAS. 

2.1 Antecedentes históricos. 

Al territorio que hoy conocemos como Ctüapas, durante -

la época prenisoánica ilegaron p;:iblajores, tribus errantes,

algunas de pasa y otras que se O".Jedaron definitivamente. Una 

de estas trious fué la de los mayas a cuienes el oueblo r !-

val ae los ouichés venció, pero ::0 se cestruyó S'.J cultura, -

que era en :r.u::rio su:::ieric:-r, sino cue al rrez2l0rse :--ormnron 

una civilización mixta; la maya-c:uiché. 

El some:imiento :::e ios pueolos conquistados por los es-

pañoles se ce~:ó sent..ir e:-. les cn.iapas hasta i527; sometimie.'.2_ 

to lograao ce::- el ca pi: á~ Die~:: '~'-~ 1.·a:ar i eg::s. i.-:..;é es te ns-~ 

sonaje quien er: i525 r.iandó const:-..1::- una villa a la Q:Je ouso 

ei nomt:ire üe Villa Re3l. o Cniapa ce lo:; Inaios (actual Cnia-

pa ae Corzo;. Posteriorrr·ente se fu~:i::i otra '/llla Real, 

la que se le conocÍ3 cc~o Cniapa ::le .i::s espafioles, actual 

San Cristéba.l de las Casas. 

A un principio oe la Colon.:.a, Cniapas fué una Alcadía -
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de poca importancia para los españoles, la sede del gobierno 

de la provincia clliapaneca fué Ciudad Real hasta 1982 que -

los poderes se trasladan a Tuxtla Gutiérrez,' convirtiéndose 

en la capital del Estado. 

Conforme creció la producción ae sus tierras, hubo la -

necesidad de conformó!r otra .'...lc31Cí:;, s:Jrgiendc la .4lcadia -

de Tuxtla casteriormente la cel Soconusco. Pero la lejanía 

aue existía e'.itre ~s~as t.ier!'r:::. '/ o:.>l ce:-:t:o ael cais, se 

crea en 1542 la A'Jdiencia de los Cor.fines que incluía tierras 

de Centroamérica, Chiapas, T¿masco, Yucatán y Cozu~el 1 ubicá.:2 

do se en var los lugares. La inesta:iiiCad de esta Audiencia 

provocó que Chiapas retornartJ o la administraci6:1 airecta -

neral de la Auaien::ia se es:aclece en Guatemala, oasando Cnie 

pas a formar :::inrte de esta r~ueien::.ia nasta 1821 año en que -

acquiere su inaeocnc'.;nc~-a. (/.',i"iPA 1). 

La est:r...:ctura ecor.ómic2. polític::: y social ce C:-:iapa~ 

se transformó durante €:1 períooo coloni~l, las tierras san -

repartiaas a los concuistacores a encomenderos desplazando -
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productivas. 

Nuevos cultivos son traíaos PJr los españoles, se intrc 

ducen animales de crianza, ia tenencia de la tierra y el ré

gimen ae trabajo dado en la colcnia trae cor;.o consecuencia 

ia explotación e-.-tr9r:ia, tanto de i:; tierra como del indígef'1a. 

Al igual O:Je en el resta a~ la /\i"Jev3 España, subsisten dos -

economías; ia ael inoígena de subsistencia, basada en el :·..1l_ 

tivo ae rnaí: y frijo~; :. la del esoa."iol cor.de se explotaoa,...: 

oroo~ctos nuevos, así cor,::; ia rnine:ic, pero ia fuerza oe tr.§_ 

bajo para arrras economías era la e-=: indígena y el esclav: 

negro. 

Espec.:ficamente pa:a Cniap3s. las activiaaaes n·...:evas -

e:an el cultivo ae la caha de azú::a:, el taoaco, el algocO::: ... 

y algunas especies frutales, acernás ael apro .. •ecnamie;:o e~ -

les pastizales pura l;:i crianza de animales. 

riicos; Cü .. oaa Rec:i' C.niapa Gt l(i5 ir.die.:;. y rHJEnuetc;r. oar.::-: 

oestacaoan el cacao, el algooén y ei azúcar como prc::::,...:ctc:s -

para el comercio exterior. Por tal motivo :1 P8r le'.; inr:ie_:,9. 
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rables pastizales, la población española se concentró en la 

depresión central y los llanos cercanos aejando a las regi.2 

nes de los altos y la costa Ce! Pacífico caú deshaOitada. 

El rr.ovimiento de indepencencia no causó gran agitación 

en Chia1Jas, quien se mantuvo al margen 1 fué tiasta 1821 qee 

fray An:.onío Matias ae Coroot)~ convenciao oe la necesidad -

de la libertad para Cniapas. i:iicia la !n:::ependencia de la 

provinciJ. 

La Junta F-rodsior.al 012 Ciudad Real 1 como representante 

legal de todd ChiaDas. envió a la Cd. de México un comisian2 

oo para gestiona: ~a anexión a: país. En enero ae 1822, 

la reger.c.ió e ... pice el decrete :.or ei cual Cniaoas cueda ur.i~ 

los Trataccs de Córo:-

ba, pero a la caiaa oe 1 turbii::e se desconoce el aer.reto, p:: 

lo QLJe la Juntd Pr:J·•isional c~clura a Chiapas autcinomo oajc

las presiones, ta'lto ae países centroamericanos como de Méx: 

co. 

Para resol ver la si tuacié~ se decidió lleva:- a cabo ur. 

escrutiriio para q~e el pueolc oeciaiera, el cual se efectu¿ 
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el 12 de septiemore de 1824, y el día 14 del mismo rres año 

se juró solem~emente la unión de Chiapas a México. 

Después de este período histórico, la relativa comunic_§ 

ción en la que se encontraba Chiapas y el atraso socio-polí

tico en que lo mantuvieron los grupos conservadores, nizo P.9. 

sinie la cons:Jlidación ce grandes extensiones de tie:ra, y -

el trabajador. si cien no era el ecomendado de la Co:onia, -

no existía gran diferencia con los asalariaaos del ceríod~ 

pJstericr. 

El despejo de tierras y los cambios en el régimen ae 

trabajo se e1::.:ilica asi. "A parlt: de i826, y aesoués e~ 

1c:;7, 1823 'i' 1832, el gcn:erno ael estado cesorganiza:Jc 

er, oanca ro~3. in:ité a los granees terratenientes a oenur--

c.:.a.r y titu~a: los terrer::s oal:Jí:s de las camunidaces ir-:í-

De :::l ~a;.~:a, seg~n creían los funcionarios pú:::li-

cos, se pcciar. paga:- les qravárr.enes que connstanterner,~e !es 

Hasta 18üL<, si..;s ann~--

l::s ae este sentio.:: cueJs:-cn sierren:: sin realizació-·'.; los -

f ....::;.;:o.s .r-3cet~:::ac:·.::, i!"';ca:Ja'.:es d~ 11medi r 'f oeslinoar" acerta-

oarnente las :ierras in:::;las, n:r pccían curr.plir con estas .e-
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yes, ... , Como resultado, muchas indios, que durar.:: siglos -

habian cultivado sus pequeña~ ~ilpas, se vieron t:-ansformaa:s 

de golpe en valdíos: mozos que trabajaaan cuatro ;:Has a la se 

mana para sus nuevos amos. Entre 184~ y 1850, varias comu .... ~ 

daces alteiias CCi.10 Cnamula, Pantheló, M3gdalenas y Mi:ontic,-

SL!fri.eran trar:stornos de este tip:i, ... , En 186$-, an:e la i;;:~ 

ved3d ae es:a situación, cerca de 50'.)0 indios di:!gic:s 

hcm:::res de Cna:nula, se levan~aron en arrr.as 11
• ( 10). 

De es:a mariera se ca inicio a una lucha coristan~e oor :a 

tierra que ccntinúa nas ta nuestros días, donde e: incígena 

únicc dueño ce la tierra, es también el único perdeos:. 

~;i la €0:-::a C~ las lu:has G'Jlíticas, o:ister.:.::re~ 3 la ::. 

aepencen:i3, S'.Jlo se dieren las con:iicicnes cara oue C.Jtari:~ 

ao :x:ir la i;¡lesia a u.• latifundismo de civi!es, e:- de:.:r q·_:: 

los cam::ii:s ;::ilanteaca5.. por esta etapa, no ner.eficlarc!"" a l:s 

veroa::;ercs Cuer".:Js e¡:; la tier:-a, s.::l:::i hl:o cue el c':'!.o :a.iitda:-:: 

de-1 cierig.: al nacendac:::.. 

p u. 
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En Chiapas las actividades económicas 'I comerciales s~ 

guían siendo la ganadería y el cultivo delcacao y ésta hasta 

finales del siglo XIX cuando el capital llega a estas tierras, 

el café se convierte en el producto comercial en los grandes 

latí fundías del estado, motivo por el cual las vías de comu

nicación se amplían, llega el ferrocarril y se habilita el 

Puerto de San Benito, actual Puerto t~aderc. La fuerza de -

traoajo para las juntas cafetaleras, era, en su mayoría indi' 

gena, procedente de arnoos laoos de la fron-:era. 

En el últim:J tercio del siglo XIX la SiJbSistencia de 

las cornunidades indígenas, se hacía mediante modestos ranchos, 

los cuaies al finalizar el oorf.iriato constituían aproximad~ 

merite el 8Li% ae lns propiedades rurales del esta::;:, p:=:o e., 

CO:'ltraste con esto, entre 1880 y 1910, los :aoitalistas in--

gleses, alemane~, fran~eses, españoles y nortea~ericar.os im

p·.Jlsaron ias plantaciones cafetaleras, las cuales abs:.rvían

gran canuoaa Ut:" f ut:rza .:e: :ra'23j'.J ri·JP emoezó a escacear 

finales e~ síg~::,. 

zarcr. a cor:t!"a:Jr tra~ajaaores indios de Sa.'"I Cristába~ 1 Cha

mulas or :ncioalrriei'·te, !os cuales permanecía-: en la zona caf~ 

talera o:ir "'ari·:is meses, oero l.::rs t:acajad::es e\'entuales no 

era:'l suficientes :::Jr lo que se empieza a ccntratar a trabajE_ 



55 

dores guatemaltecos. 

La penetración de capital y por ende el 'auge de las fin 

cas cafetaleras se concentró so::J!."e todo en la región ae Soc.9_ 

nusco, factor por el cual el estado de Chiapas no tuvo un d;_ 

sarrollo nomogéneo, dándose regiones con diferentes grados -

de desarrollo. El Soconusco fué una zona impulsada ¡:::r el 

estado como región de gran potencial económico, a través ce 

un proyecto oe capitalistas n.:::r:eamcricanos, el cual contem

plaba la creación de la infraestructura para la colonizaciér. 

y las comunicaciones, apoyando la prod:.iccié:i agrícola. 

A finales del porfiriato, productos tales como el caca:i, 

maíz, c3ña a~ azúcar, aaoz, r~ule t taoacei ten.: a.., '...l;: g:-an ª.:::. 

ge en diferer-·te:; regiones ael estado, siena:> ta:nD!ér· :w gra ... 

interés ;:iarü los inversionistas e,.trar jercs, p".'.'Jr tal r:.c.:tivc 

el desarrollo ::le cie:-tos rnercu::::~s nacionales e ir.:ernaciona

les, habían a.'..vididc a Cniapas en una serie ae ecanom:as re-

l.acionaaas e'.ltre si. 

prJductos cc~erciales rnarcaDa'! el r.itm:J de vid~, tantc Ge 

los hacendaCl'JS corno de l:i: trat:ajadores. 
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Esta regionalización económica de Chiapas tiene también 

un transfondo político, las cuestiones de este tipo, son la 

mayoría de las veces de tipo local o regional, pero las cua

les van a procucir en el estado un efecto que lo va a dejac 

al márgen de muchos cam:Jios políticos y sociales experimen:.§. 

dos en el resto del país. 

Cuando oigo que a Chiapas no llegó la Revolución inic!.§_ 

da En 1910 1 me refiero a que ese movimiento no tuvo el mismo 

significado en este estaco como en otras partes del país, 

es decir que en Chiapas existían dos grupos de poder; uno -

que podria ser cal i ficaoo ae conservador por su p:isición 

reaccionaria y clerical 1 ubicado en San Cristcbal de las C;

sas -sitio pa:-a el que :-eclamab3n lJ cede acl pCJC~r pclíti:J 

y en donde las relaciones de oroduccicin se dabéln en base :: -

una servidum:Jre de los .injigena.s-. El otro gruoo es el 

los "liberale:", nacendaoos del C€:'ntro y dedicac::is al cul:i.

vo de productos ae expa:tación y a la ganadería, teniendo :2 

mo cede del po:Jer a la Ciudad de Tuxtla Gutlérrez, pero a~.:.e 

nes eras fieles servidores del régimen de Oíaz. 

Antonio García oe León explica las diferencias asi: 
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"La pugna ent.re San Cristobal y Tuxtla, existia desde la 

impcrtan:e co:i'ontura de 1892, que aermitiá la aceptación defJ_ 

nitiva ,...::. 13 frontera, el asegura11iento de 18 inversión de C§. 

pital, el cre::imiento de la producción cafetalera y la definl_ 

tiva p:-es::en:ia e:1 la región de l:>s representantes de la poli_ 

ti:a ce c·iaz. '....dS mediaas pro;¡:esistas se ·:!er~r refcrzada:.: 

en ese aF:.:;, cuand: el recien n:J:-i8rado gobe:-nad'Jr Emil ío Raoa-

sa, dec:ic:d traslaüar definitiva.':'ltin~e la capital a Tuxtla Gu-

t iérrez. en ccr.ae al~ulioS corr;:;re .... ~si vos correrciantes y señores 

de :a tierrG estabar, disouestos a darle su apoye, ... , propor-

cioriarcr: el a~<Jyo financiero oara un renovami'=!nto de lós ar-

ca=., : .. n :eacc~JoiJ de los necesa:-.:'.:Js impuestos ae caotación -

ír:c.:n:.::.::;:iales c:·-.ie actuaran oaj::: susóraer:es nas:a la huíoa 

{ i ·) G;.R~IA ae L<.::2r,, W.ntonic. Re;;istenciá . Utc:.~a, to.71:: " 
::~J., 1955, D i5. 
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Rabasa consideraba la DictacJra porfiriana como oenévo-

sa lo consiaera peligroso y quiere evitar llégue a su "feudo" 

mas sin embargo la poca sim;Jatía de la O'.Je gozaoa en el esta 

do, sobre tod:; por parte de los alteñcs, se deb!a a aue era 

considerado cc.il::i el culoable de :Js males traiccs oor la mo 

dernl.:aciOn oc:firiana (como era el ferrocarril :· los ca~it~ 

les). Dadas estas cuestiones l:s ni teños se hsaían conver-

tid::: en defensares de los indios se caonían a ~os despejos 

de tierra y :os cargos fiscales i:i1Duest.::is aesae Tuxtla, lo 

cual yo intero:etc com:i una res:J·--=sta ml..!y sui qeneris. de las 

pugrias de ocic:e:- entre gruoos re~i:;nales. y el a:e~tar a 13 -

Rev:luci:=1:r CO:-'J fo:-ma ce co'.'1tin!..'.a:- una es:ructura ancestral-

Al estal~3r la Revolucién, ~: gn.:no Ce P.aoasa, el grupo 

"liberal", sl.g,...:e fiei al gooerna::r, ;::ie:-o l:Js co:;riservadores 

se autopraclar.iaban "maderistas y :-evolucionarics", entendie!:: 

::Jo l:s térmír.:.s desde su muy 02:::.sular perspect:: 11a, d'? e:::a 

mane:a fué cs.": los terralenien:e:. co~~ervaoores se oponia" 

al grupo aue representaoa el cae: ::al, ad:iptandc las tesis :-e 

volu::ionarias a su favo: y reno·.'3íd:J su inaigenisma. 
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Los indígenas se ooaní.3n a los oos grupos, 1a o...:~ :-1in;~ 

no representa:::a una alternativa di¡;;na para ellos, ae :al rna 

nera que ::Jara cuanco los conservadores apoyacian a Macero, es 

talla una re~el!ón oor parte de los indígenas encabezada por 

J3':into Fére:: .. pajar:~e:"; reoelión cuya f.inalidad era lucnar 

cOi1':.ra 1::;.s la::in:s de San C!'"istooal, pero la interverición -

cel cois;::i: Cl:Jz.cc y jir;iénez hizo aue dicha reJeiión s-= enea-

Los chamulas fueron reprimi--

d·Js por ruer:3s federales y se castigó desorejanc!o a los s.....; 

blevad:is, de :al man!:!ra que Rabasa y sus seguid:ires p:Jrfiri.?_ 

tas continuc.:cr; i;:;:.err:a'"'ds eri el estado. 

1-:.. pesar : ..... 2 ~~ gr~;:::: ::e Rabasa obtu'IC :a victor!a fren:.:i 

a ~:.is alteñc:s. entre 1919 y !a llegada ce los carrar.c!stas,-

es:e sectcr se enc.'Jntraoa en un ccr;ipás ae espera -ce:-:-: lo l l~ 

mo .::larcía de ;_e5n- en el aue dió comienzo su coida. Con re-

ferencia. la ec::::incrr1ía del estaa:::i, aurante este lapso se man:....1-

ve al r:;a:-geri ae los conf~lctos pc~íticos, las invers.i:ines e:~ 

cier::in y D'Jr erije :as activioades exportad:iras tuvie::;r. un 3·J 

~cf.::-:.::: :::!..,..<:>,..,t:.'::' 1'J:::: cambios cue se habína gestaa: en t::lo·o 



60 

el inicio fué precisamente e! tr.L..:nfa :e l:s tu;.:tlecos. ter

minanoo así la añeja pugna ccn les al :e;:;,os. Mas sin embar

go el fin del período Rabasista, esta:::a cerc3¡ los espacios 

regionales de pooer habían e!':'lpeza.::c a :isgregarse, la comuni 

cación y soure to:::l'.) la influencia del :e:itrc del oaís era ca 

da vez ma:or, los cambios eran inevi ~a:~es ::ere ..,o generali-

zad::is, ae tal manerJ O'J~ las fis..i:'3S aa:ias marca:ían el fut~ 

ro de regiones cerno la selva o e1 SocO"'!JSc:. 

La c5ida de .Raoasa y S'J grw:::: re:::ese;i:aoa :a saiioa ce 

los pcrfir!st.as del estad::i, ouie.-es er~; S'...:s:itu:jos aor l::s 

carrar.cista.s. 

fuerzas carrnr.cist:is es:; la ::o:'"'ls.:;:ra __ irr::::i:-rier ::.s orinci-

oios revolu:ionari'Js, este fué e: ~er¡~:::2 .Jes~i: ,:;iustíri Cas

r::o. P:-:Jnta se di~ c·.Jenta a"..Je :: e:~ .:ie~ ·.1is:: ~s-:- la ma-

yc:i2 je les terrat.enier.tes, :nas sir: e:-::ar;:, c::.7enzó a efe:: 

Ley de ooreros la cual ab::ilía el :Jean3:~ y ~a t!e'1da oe raya. 
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Los anteriores liberales del centro aesata!'1 la c:ntrac.

fensiva ante las Cisoos.i::iones cel General Cast:c, po:a c.i

ciembre de 19~l.i, se inició la ar;cién encabezilda car r.:.cu:cio 

Fernánaez Ruíz, los contrarevolucicnarios c:ionentes o~ :arran 

cismo fueron c:.nacic:Js cc:i::: "los mapaches". Para 19 ·.; l~s 

gruoos aritag:5 ..... ::cs ::21 estas:::; los lioerales ae los • :;l les -

cent:ales y .l:s ccriserva::lores de l·2s altcs, reoreser·::::'J:~ 

por AlDe:-to Pi:"1eda, se unen contra el carrc~cisr::c:. ':::o g:~ 

po anticarran:.:.:.s:a ~· s".J:-.....:estJr;;ente z3oatis:ü, se une:: ,...,~ 

dos a:iteriores y es representado por el General Rafae: Ca: 

f.layor de Cintal::;;:Jú. 

E~ u~ÜdJ ~!"~:Je ant!ca:rar.cis:a logró sa:-ar .!ss ~ _erzas-

del Ger:eral Castro :?'"1 19:0, de ta~ manera ~..Je :~ne~::: .;:;~ 

leyes :::iroC·..Jctc c:i:: :a Re.,,cluclón r.:. se apli::ar:J~ er: Cn:a::is~.-

03n forma.deis ::'J::: les oecíes y sus oatrones. s :n :ene:. lo.:: -

prime::E iaea ~- ~::: ::::.;e sign! ficEJ::;:;: la Rev::uc::~. r ~:s ~:;:--

L~s ma:;3cnes se :::;cnía-. a :a:-:;--

za y CC";IJ con::a:.::s sirr::a~izaoar: ·, se nor:-::-a::;a..., zacs: :s:::~, 

villis:as e .:~:::~usLe ace:Jtarsn e: ?Jan ce .:.ºrua ~:i-::3, as2 

yan:i:J asi al m.is;.::1 C'oreg:: . ..,, quien :Jara pac.:7-.:c.5:- al ss:aa:,-
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nombró en 1926, a Tiburcio Fernández como gobernaoor. 

Estas circunstancias servirán para ex;:::ilÍcar las actuales 

condiciones de Chiapas, y estamos de acuerd'.) con ~licia Pania 

gua al decir cue: "Primero la Revolución en Chiapas, no f'..lé 

un m::>vimiento ~e masas contra le opresiéri, ni una lucha po!" -

la tierra; fué un movimiento de la fraccióf! terr;:eniente c·...:e 

veía sus intereses amenazados desde el centro de~ oaís; los -

pec!'"i~s ccrr.;:iat ieron al lado de S'.JS amos y al term:nar la gvr.-

rra, mucrios tuvieron que regresa: a las fincas a trabajar en 

las rism3s co.--Gi.:iones que nntes. -

Segunde, como esta fracción -se acentó en el ;)Oder, la re 

forma agraria c::...iedará durante oecenios en manos :e q·Jienes ~"? 

nos interés ter . .ía que llevarla a cabo. Después ::e las a.''::s 

20, la m::i/Oric ~e l'.Js gc::Jer11antes fuerof'1 hereder::i.s de esto; 

vieja casta ci:: nac:endarios; si tien siguierGn la ::iauta mar:;

da por el gooierno federal en cua'1to a reforma a;::-aria, tr3t..§_ 

ron de evitarl::: hasta donde fué oosi:Jle. La te,..,~encia ce ~a 

reforma aorar..:a en ei estaoc na s.:da siempre, y r.asta la ft:-

cha colonizar nue-.·as tierras antes oue afectar l~ oropieaa-:- -

de !os la ti furioios. 
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Tercero, como consecuencia de lo anterior, la estructu

ra agraria basada en la concentración ae la tierra en manos 

de un puñado de familias permanecerá as.!. incólmJ? has:a la -

etapa carden is ta, e inclusí ve en g:an medida hasta la actua

lidad. 

Cuarto, :odo lo an~erlor expl!ca también que las condi

ciones oe ex:::lotación no hayan va:iado mucho; se siguen e.0_ 

centrando pe-;ries acasillad:Js, valdios (serviaumbre), derech'J 

Oe pernada, trabajo no :etribuidJ, etc., orincipalm~nte en -

las fincas ca!etaleras. 

Sin emoa:-gD, si t:ien e.s cie:to aue la oligarquía terra-

relac~ones ce ciroducci6n se han re:JrcD .... i::ioo CCi7J toles¡ la -

persistencia ce los m3.oa:::r.es signi ficS ...::"'. fren0 al ca::ii tali2_ 

mo en el estc::i, pero las reia2ic;.es serviles, fueron refur·-

cicnalizaaa$ y suosu:r.iaas oor el c~s<Jrr;:.llo o~l ca;::.i :alisrn'.~-

~cono;nía carnDes.:r.J :u.é igwalmente ref:...:ncionali-

.:o:::a por la a]ricultura ca;:litalis:a de olantaciones 11café" y 

p;:;r ciertas ex:llotacio:ies ganader~: y !':'Qiceras que se surten 
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en ella de la mano de obra temporal que requiere, sin coste 

ar su reproducción". ( 12). 

Lo oue vino c-::spués de la Revolución entre 1920 y l94C!, 

lr:i debemos explicar en relación a términos capital is tas, aue 

afectan a todo el país, pero que unifican, como una sola re-

gi<in a centroaméri:a, eJ Caribe y Chiapas. 

Durante el período del porfiriato habia una diversida~ 

de inversionistas r por lo tanto de mercadas 1 para 1920 C'? 

pendíamos casi exclusivamente del mercada de los Estados U:l 

d·:;s. Después de la primera guerra mundial, Inglate:ra, 

Francia Alemania nabían perdido fuerza ante los Es:ad'.JS 

Unidos oor lo ta'.ltO espacias en centroamérica y e: Car:c-2, 

un eje:r.olo es el pc:!erío que alcanzó la Unitea Fr~! ~ Co;¡íJar: 

en Jamaica y Guater.iala, asi cerno el control del merca.Jo oe: 

café. 

( i2) PtlNIAGUA, Alicia. "Chiapas en la coyuntura cent:oame:~
can.:;11 en Cuad~:.'1~!: P;:;li:.icos/38, octuore-cicierr.::e. 
1sie3, iJ t..1-c.2. 
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El control de latinoamérica por parte de les Estajos -

Unid:lS fué cada vez mayor, ra2ón por la cual tam::.ién SJfrló 

las consecuencias de la crisis capitalista ae' 19:'9. L~S pr~ 

cios del café cecaen para 1920, ocasionando soore.:iroc .... :cióri 

y por ende harr:c:-e, desempleo y deudas, llegando al aoa;idono

del cultivo en :=niapas y centroarr:érica, ¡ llevancJ a :oda -

América latina ¿¡ un período de movimientos socia~es a :-aíz -

de los años ae ::isis.. 

En Cniapas después del auge y caída del café, les sigL:;ó 

en años recientes, el at1ge del petróleo, puaienac deci::- al -

igual de Garcia je León que Chiapas ha pasado pe: cua~~o et~ 

pas o edaoes QL.'e son: el cacao, el ganado, el ca""é 1' el pe-

tró:-e:i, oera 2 sesar del gran ooo:n petrolero, e~ esr;:;::: slg~= 

sien:iJ e! prir.-·:::- oroductor de café del oaí5. 

íletomandc _'J referente a los grupos ae ooae: y oesarrc

llo :e Chiapas :espuEs de la Revolución, ouedo a~~:rrns: que -

si tien la clas:: oeroedora en la lucha fué ia el.;::.:: te:rate

nier:':<?, en Chiaoas no sucedió ?.s!, e::~ S'.S Q.JE -: .. estE esta

do n:: se viere" nunca los oerief!.:i:is de la revo~~:.!.ón soore 

rep3:t.o de tie::a, ya que ni siquiera en la aéca:~ de :os ah:::-s 

treJ:-,:a, que P...:'2:Je ser considerada como la más p::lifc:::i e-
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materia de reforma agriaria, la tierra en Chiapas, no se re

partió como debiera, ourante la etapa carden!sta se logró -

un azance, cero pronto se dejó de lado. En '1a etapa carae

nísta se dieron respuestas a los cor"lflictos indígenas y cam

pesinos con un escaso reoarto agrario. la conformación del -

Departamento ce Protección y Asuntos Inaígenas, cons~!loand~ 

se en ::itra :-JJ:te orgG.íi ~ac i ri.""les como la de los ganader~s. 

Chiapas llega a una etaoa de interés para organizaciones ae-2_ 

oe religiosas nasta las de estudios antropológiccs. 

i~ PBrtir de los añJs :::uarenta el estado se oesiJ;;olla -

en otra ai:1Ek1ica, pero .::ajo las mismas estru:turas cacioui-

.!es, es de:i; la econor;ia del estaco oe:ae ya que la inver--

s2:.1 feder3l se canali::::i hacia o:ros es~aj.JS, zctre ::C1o les 

cel noroes:e o::l pai::-,, o:_ies además l3s con::i.:ciones e:onómicas 

:-e:;:ionales eran oc:co a::-cctivas oara los capitalistas loco--

lss. 

En e.l ::e:íodo 19l5-1965 en el qu:: Cniaaas t:Jrna :..t'"'·a ir.--

c;eirt21ncia re.ievante en la oalític3 económica naci1J'lal je ir-

O',Jstrializa:ién, so:Jre to::!o ;:loroL:e su excedente e;, la 2roa..;.:::_ 

ción de ca:é, ganado, algoaó", ca::ao y maíz perr.iitiC la ge

r.e~ación de divisas que h3cia pas.'..ole !a ir.oustrlalización -
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en otr3s partes del caís, r::J s!e::=:: Co;iaa:?s e! L-::o cue e~._: 

ple esta función•. 

Granees camoios se dan en Chiapas a :Js::i r ~t:i los añc::. 

setenta, los recursos naturales e: ... , l:)S. a..;e cuer1:a e! esta::-

co:no la energía eléctrica y e! pe::óle:, se;: f:::os. ce a:=-

ción cero la larga h~stor ia ..,_ l~:~as s::iaies s:: :::ns> 

partir de este m.'Jmento mas ccnf!ictivs. 

•oes::e los aF•:.is cuarent8 v a :o la:oC) ce ia :::e~5..:Ja ae -
los cincuenta la expansión del. cacitalisrÍo en Mé~!.co fué i-
pulsada po: procesos di:ectarT1ente v !.nc~la,:os al :esar:a1 !e -
exte<"'.sl·.c ::2l ~.:G: .::::~ prod.J:c~ó" :::;:it.slis:a, C':-: :a~.cié:-- -
por ~n dinámico ::iro:eso ce s:...·s.ti :~:iór. :e l~::cr::J:ior:es, :e
cidida¡.¡en:e fav::recldo i::or la co~.::ica :e orote-::~ér; a la ,:-. 
d.Js::iZJ, :crfe::::is.13~3 cese:: rir.a:~~ :~ ~::s c~s:=:-:2, ... , : 
Las :rar:stonna-:iones eri el acra ,-r:e,Jca,..:· ft;erc::n ;.-,:.::!:-r.3rit::-: 
tarn::iié:--. ~'.Jr:: .... :; o :;:;:tir :.:el e ... t.::~::·:!ir=.::J 5\J:iie'""·.: 3: v::J~.:-
men ce las exp:;r!.a:iones (a :J~se :::: no:a:::iles a1.r-="':"Js :?'i l:::: 
:cr.airr·le:J:c;::.: :e p:cc:..:~ic f·, _ .... je ::""'S:::i'i:e :Je :.:.-:s:~s ~...:7 -
jug:': t-n vi ~.i:::-.:i:::i: _,.r; pap~l se~·G:a~:e a: :je:ende ... :3r.:.!e~to ¿_:. 
terr::.: ce l:::s a;·.:'s s::ten:~, ce:<.itie'"':J: s:sr::e'"'S': :;: :r::;:rt¿:-
ciór. ae mac:i: .... Jina:.!.a .,, equino cara s: :ee:~i~3":"·:.e::: ,. :::~.:J!i::
ción ::e 1ó ola.'"!ta JGjustrial. 
RI\lt-:R;:. Pi 2s y GD··~EZ Sáncnez. '"·~é .... ~::: .::..J:1.u~a: i :::- ·:e a:ii :=.: 

_. ::r:::.2~ e- _;;; :-écs:3 ::,; se'::=-
:J't, -:r T::::-::e ~::::::.: /2, 
75- 7:. .. 
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La crisis agrícola que sufre el país para l'Js ar.os se-

tenta, producto del aesgaste de ese sector a oartir Cel "mi

lagro mexicano" y el 11 desarrollo estabilizad¿r 11
, le va a im

pregnar al sexenio de Luis Eche .. 1erría la intención e:: supe-

rar dicha crisis meciante el regresar los ojos al cam;:i:J. 

El Estado torna parte en este intento por recuperar le perdí-

d::o, la palabra 11 colec~ivc;" retC'.T·J o mejor 'Jicnci Pretende r.::_ 

tomar la connotación que se le ::::ió durante el caroenismo; el 

cait.oD es dotao::i ae créditos e infraestruc:u:-3, interitando uri 

nuevo milagro, pero para los añcs setenta .las CO!!:liciones -

son diferentes, por lo tanto, l:Js resulta::ios tambiér. 

Chiapas inició este períocc oajo lu acmínistración del 

gc::ernaJ:;r Ve lasco :=.udrc;:, pf:rc:;;:;lndose >?: cpoierno ··ederal, 

p::- prirrera '-'e~ des::·....Jés ce muer.: tiempo, a:: la e .. :iste.'i:ia e 

ir::ortan:ia cel estG::l'J, es aec~: , para les afíos setenta ei 

su:-es te rev is ::e una importancia '.· i tal cor.r::. f ~eri~e ce :-ecursos 

renovables y nJ ren:ivaoles, po; lo qu12 ios orcyectas ::le 1n--

fr.:::es~ructura niorá-..:lica para ia generaciC'l a~ ererg:'.a elec-

tri.ca can su inicie. La presa ::s- Malpas: es la or.i.riiera 

oc;é ae este :ioo, en 1973 se inaugura l:J :·lant5 tüc:-oeléc--

t:.i.:a La !.i.ngostura '..' se inicia -=~ proyecte oc Cnicoasen t. 1~ 
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con Tabasco. 

Todo lo anterior lleva consigo un costo Social económi

co en constante crecimiento, dent!"O del sector agropecuario, 

la construcción ce las presas e h:e1roeléctricas han afectaos 

varios miles de hectáreas ng:ícol~s de gran caliaad, se na'"' 

reubicad::- pa!)laaos enter:::is l::; aue ¡3 o:asionado oescontentcs 

sociales, además Ce afectar osicol:Jgica, cultural y económi

camente a la noblación. No todas las :oras proyectadas nar> 

sido terminaaas ¡ otras presentan ..in ap:ovechamiento oor de

bajo de su capacidad. 

Para la década de ios setentüs la luct1a por la tierra -

se ar;ludízé, ya 01.e la modern:zaciC-: a la aue se oretendid 

llevar 3 cr . .:.aoas, sigr.ificao& el =.,frer.tamiento a los caci--

ques l:·cales. pesar de l; pc:::ica ~opulísta de Echeve--

rría na se oe-jS ::e aooyar a :a o~:;iwes.f:l, lo cual Q.Jeaó d-2'--

mostrado con el apCJ1/0 aa:jo :::r el ;JODernado: Velasco Suárez

a las ganaoerc:::,. Es así ce-·:: le:~ recL.::-sos. encontrad:s, E-•

plotaaos y captacos por el Es:ac::. -.a re.:::1unaan en beneficies-
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Podemos hablar oe una contradicción en cuar~~c: a: :Jisc-.::. 

so oficial y los hechos, esto es que el régirner. ::: E:"".e•:e::-::3 

reconoce la crisis agrícola p::ir la que atra·1íes2 el ~~~s, =~ 

conoce también la existencia de lati iundíos y 1::: nece~!d3c -

de repnrtirlJs, mientra.:, la our~l.:esia agra:ia :i::-:i.:es:::: 

el discurs:-, se ve apoyaua ~Jr la fccr:J r::i..::~.::= ,.- l::s 

nes del gn . .:oo Dolftic'J. Esta contrac..:cc1ó: , ..... aC5 ou:: ::l e::_: 

pesinado ael Dais se mar..:fíes'.:e reclamanao nace:- !'ea:.:.:::ad -=~ 

discurso oficial y responde ar: te la ourguesia. 

tido Chiaoas ne· se queda Jl márgen de la si:.u3c::~. ~· su!":;-: 

en el esta:::~ u'la ccnstante lu:na car.aesir.a, la,.. ~ ::.:.arÉ -

de manera r:':..;y oreve ya aue aaaa su ma;ilituc oe .:.-::-or::;~:ia -

la conside:.J oigna :Je una investigaciSci in-:;epen::.ent~ ~ :::>:::· = 

cián actua2 o·.:-1 estaco. 

Para ::•s or irne:-~1s anos j:;:: la oéca-:a oe 

197Q para ser exacta, se originó ur,a reoeli-:511 e!" ~an : ... ?.,.... 

Cna1:ula 1 así como aauellas de~ siolo oasa::.i:, r..i-=:-: -::~· =...: .... =--'.: 

ocasión no fué en contra del laoino, s:-,o c::::t:::; ::=::..:..:e: 

aígenas locales Por ao~so oe au:'.Jrio3::.:. ~: ;:::::.'2:-r: :el 

taco responció a est.'.l accién 3 tra·:és '2::1 P:-:;;rc-s. ::e -::~e--

rrollo Scc~c:: Económic'.J de i::s Aitos j~ Cnia~;:s --~•:. .. ::..::_- . -
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y destierra a les 11 culpables" cJ!i fic~ir::: e! :::a:-112-3 ........ :"',., 

11 conflicto religioso''; 

En 197li se realizó en San Cristobal el ~:ime: C:cng:es:: -

Indigenista, donde se denunciaron casos o~e c:dría";:Js '..J::ica: 

corr.:::: relatos de la época porfiriana, per:J q:...e ten!;..., L~:;;a: e .... 

los años setentas d-21 siglo XX, co:n.:i es el casa o-= :a r:nca -

San Vicente, u'.:!i:ada en el rnunici;:iia de O:cs!.""'ig'J, :;once seg._:--: 

Garc!a De Leóil e: finauero Belisaria Cas:el!a-.:s, :aga:: un -

Jornal de 25 ce:-.tavos y q'-Je asesiné al p:inc-!~31 :~ los oec.--

nes CJr :e: lama:- el pago de llO sema:ias se ¿crr;ales, 

cas::; se pre.sent3r'.Jn mu:::nos y la reunión .!.:idi~e'la ·4 _¿ i.:- f,.., __ 

de :e:;uncias p'J: ao•Jsos en todo el esta:::::. 

que :;e agudizó -:.?'i 1975 cuando fué asesi:-:3:::: ::: 1:::::- e:-~ ~:. 

Ocosingo se cor:form-5 la Unión de ::_~i:tE "-.:e:-:-3: _.:::ie:-::.::·• 
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La organización y unión c:ollferó P:lr todo el estado, -

en Simojavel, Huitlupá~ y Sabanillas se unieron 37 ejidos oa 

ra luchar oor Ja tierra. En Ti la se unen oa'ra ca;.:er.:!ar e1 

café, en San Juan Chamula para protest3r nor el aouso de p~ 

trenes y obviamente la ourguesia protestó ·ante estos "abusos 

de la indiada 11 y presi:inar. 31 go~derno oara frenar est:is ~=--

v imientos y organizaciones. 

En 1976 se reprime a la C3sa del Pueblo en ven<Jstiano -

Carranza, se dieron aesalojos ;:ior oarte del ejércl to en Pa--

lenq:.:e y Ocoslngo, y le mism:- sucede en i977 en H.Jit!upán, -

Simojavel y Sabanillas. 

Si bie:i la deman.ja prin:.!~al era !a ~ierra. desp;.;e<; 

ariunaron aemandas cerno la llL:eracJdn de ores0s :::'8li~!~:::;s, 13 

or'Jclarna de ya no más reores:::-,, · .. la demanda oe ccic:-::!ciores 

re3les para nroducir. Ld resouesta oficial fué, e:; ..;"'! 

d·J el querer dar otro cause a los movimienr_os cnlificiln::t:i~Z-

.-:;> cor"f~íct:)S étnicas :J reli;ioscs, y meoia~te :a in:erve"·--

cidn de organismos como el ¡:;!, ~RODESCH, rONART COP~tlM.:l?. 

a...:erer darle soluci6n; oero si:ore todo se resnonjió ::;:; v:~ 

2encia. 
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"A fines de los setentas, el movimiento carnoes!r:'J nac.i: 

r.32, se orgar:iza en tcirno a plantea:nientos p~líti.:os y se d~ 

fine corno indeoendiente del Estado y contrarfo a ia política 

agraria oficial. En Chiapas el mJvimiento campesino pasa a 

un3 fase ue mayor organiza:ión y consolidación y de alianzas 

re~ionales, estatales y nacionales, frente a U:""J represió;; -

ag~:izada, ... , Esta lu:ha ae clases en el carr.;Jci cniaoanec·:; 

tisi.""\e r:om'J co:1texto el 3uge p-:trolero; este corn..;ustiole, 

sustento :;el :rec.imit:nt'.) ec.Jnó1.1ic:o r,acional, ... , oel cua: -

Chia2as es de los princioales oroGuc:tores del oais. La lu 

en::: tiene cO.ir'J conte~:tc ta:rit;.ién la ag~ji~aci:Sn d5 la crisis 

te:-altec:Js o:..:e ·:ien·:=n n:.Jyen:Jo d~ la oarbarie oe si.; poi:; 

se calc:.;la c;.Je 85 r~:l :;:.;~ 

a~~;, ae medi:inas, et.e., con el temcir cons!:ar:~e ae qui? 

l:s "r<aibiles" lcis oersi93n na.su:i t=:-:-itc:-io mexicano :::ar 

to:as estas razones, Cniap2s se na visto .inmers::i en un pra:~ 

r::,.., .... ,,, militar~:.:ación velJz en los ú:timos a~os. El estaoc 



se ha convertido en una región prior ltarla de seguridad na-

cional ''. (13). 

Muy a pesar del propósito de los gobiernos federal y e~ 

ta tal por superar los conflictos del estado. no ha sido posl_ 

ble hacerlo, P:lr lo aue la década de los ochenta presentó la 

proolemática de Chiapas, pues ya no podi 3 segul r negándose 1 -

y el mlsm:i go!Jierno ael estadJ, la define así: 11 Al iniciar

se la década de los años ochenta, los principales oro~lemas 

del estado de Chiapas saltan a la vista. 

En primer lugar se apre~ia C'...ie las actividaoes agríco-

las >' ganaderas car.':.in.Jar, sienj:i !J!"'EPCJnderantes en lo Gue t_2. 

ca a la generación de empleos e ir.gres:Js. 

En segunco lug::u, se n8n agudi:ad:J los contras:es in-

terregionales, particularmente entre las zonas que nan reci

bido un fuerte apoyo feder.;~. por efl':nesas oaraestatales, 

las regiones oue siguer: realizar.do sus actividades ~radici2_ 

na les. 

(13) P/\N!tV~ur., Alicia. OoC!t., p .521 53, 54. 
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En tercer lugar, se aprecia un desajuste oor oErOiaas -

de competitividuC de Jos productos comercializados p::r las 

campesinos tradicionales en relación a los productos de la -

agricultura e ind'.Jstriu con elevadas grados de tecnificación. 

En cuarto lut;Zii', en las corrientes migratorias ;)focede-!2_ 

tes ae otros estacos dF.: la 0 ~;::::.'.!t.lica y centroamérica han ::.9_ 

menzado 2 generar problemas oe sal:;dt nutriclón, eou:ación y 

sobre todo desequiJ lbrios er, el uso y la tenencia de la tíe-

rra. 

Po: ú1 timo, se aprecia el desoordamiento de los tracl--

cionales asentamientos humane¡:; el surgimiento consecuen:e 

( il;) Chiaoas: Planes v Prooramas de GoDierno 1982-178ª1 Go-
oierno ael estaoo, p 28-29. 
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2.2 Las desigualdades en Chiapas. 

2.2. 1 La desigual distribución de la riqueza. 

Chiapas coora una gran ir.:portar.cia a oartir ele la seg..J~ 

da mitad oe los años setenta, su im~orta~cia es polí::'..ca, 

económica social. 

ca QL!e la nace colinaa'l:e ccn ce:-itroamé:-ica 1 en :Jar:i:ular -

En segundo lugar, Ctilacas es irr~:rtante v estratégico :ior 

energía eléc:ri:a, café, maderas, pero a cesar ce toa2 lo a'"l 

terior 1 en Cniaoas existe un at:::-aso económico y s'J::ial pa:-a 

la may8:f Íi3 Ce sus habitantes. 

ce ae r.iarginacicin, resultado del procese históri:o al J~e 

hicimos referencia '/ ce la o:::ilít.:ca proteccionista na:ia -~ 

industria con la canalización de la inversión pj~l iC8 fede:-sl 

a entidades con un mayo:- orado ae desarroll,J ca:J:tal.:s:a. 

Al hablar soOre marginación me refiero al cS>nce;:::'J .::·_:: 

usa COPLA.M;:.c., donde establece Q'Je " ... por pobl8ción rr:arg.:_,...2 

d?. se ent i eri~e ar¡ue l l 8 qtJI'? hc=l qued8dri al ma:gen 'J~ l '.:'is uenc_ 
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ficios de la riqueza generaca., p~;.o n:i necesariamente al m<'.l: 

gen de la generación de esa riqueza ni mucno menos de las 

condiciones que la hacen posible." ( 15). 

Para establecer los lineamientos de marginación, la mis 

ma institución considera Q".Je ésta se expresa en: "1) bajos -

ni ve les de ingreso de la poblac ién econjrnicament e activa; 

2) altos nh1 eles de su~emoleo; 3, altos pcrcenta_ies de p:Jol~ 

ción rural ag:-icola; :... ) incomuni:ación de las comunidades, -

5) alimentaci,jn inaoecuada: ó) C3jos niveles de escolarida.a, 

7) bajos niveles ce sa~._,d y di r.:c...Jl tad de access a los ser-..'i 

:-ios médicos; e.) vivienGas inadecuadas sin servicios, y 9) 

escaza acceso a otros satisfacto:-es co;no calzad:, radio y te 

levisiór.." ( ¡¿). 

De acuerd'J a los resuitadcs de este estudie, Chiapa: -

ju'"ltO ccin otr0s seis estados de: centro y sur d~: país, (Ca-

xaca, Guerrero, Hidalgc, Tabasc01 Ouerétar':' Pueola), reg!~ 

11"5""f"COPLAMr~!:I, Ge')qrafia de la rraraina:iór.. Siglo X>:I, 19e:. 
p 113. 
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traran el ma:;ar grado de marginación entre las ef"'tidades fe

derativas. 

Se an:ita tamb.i én C::'JE las entidades con mayor grada de -

ma:ginaciSn tie:ien uf'1 al :o porcentaje de ooblación rural 1 

fu-=rza Ce tra::iajo dedicada a ias la:iores agropecuarias y un 

nú:r~r:J c:.r-;s.iceraole ae oo.:dac!ó.., .'..n·jÍgena; Oaxa:a, Guerrero 

y C!1iaoas muestras estas constante::.. =:n esoe:ífico oara -

Ch3.aoas tenemcs los oatas del Cuadro /·JJ. que ae~.Jestran lo 

se,"!aiaao ante;:ior~er-t-:, con referi:r.cia a 1970. 

a;:i~::a gr3:-1 r!q .... eza al país, ~u s.:tuo.ció~ sigue sien'Jo margl_ 

lo ~._,,e re:::res'::-,ta el 3.e:~~ • Gel te:'ritor:o naciora~. cuenta 

tes en ~::: '"er:ien:e de: Pa:if:'..:::J. ::o'.l d:JS grand~s ríos cornJ 

y a oesa:- ae ::;oo est:: >:?~ ;io;~ de la paoinción carece de 

.. DE::os ::Jm38C:S de PA~HAG!J;"l, i4lic:a., OoCit. 



CUADRO No. 2 

INDICES DE MARGINl\CION A NIVEL ESTADO, t-UlICIP!OS AGRICCl..AS, NO AGRICOLAS E INDICADORES. 

IND I CAOORES: CHIAPAS: t-UlICIPIDS AGRICU.AS: NO AGRICU.AS: 

Indice de marginación 19,905 23.3 -1.6 

Población total 1' 5691053 1 '267 ,558 301,IJ95 

Población rural total 1' 133, 719 1 '035, "71LI 98,0G, 

P.A. TOTAL 402 ,840 320,51•7 82' 293 

Vivienda total 275,L.37 :: ¡ 1, 337 6il, 1CO 

Habitantes por .zc? 21. 2 17." 84.6 

Bajos Ingresos ~ 78. 1 79.0 74.6 

Subemoleo " 12. 5 12.8 11.0 

Población rural ,, 72.3 75. 7 32.ó 

P.A. Agrícola % 72.8 82.5 34.9 

lncom'Jnicación rurál " :.c.1. 32. 5 1¡3_ 3 

Subconsumo ce leche o 70. 1 69. 7 49. 1 

Suoconsumo de carne '· 66. 7 70. 7 "ª· 5 
Subconsumo de huevo :X. 5J.2 "ª·" 39. 5 

Anal faoetismo % "3.3 IJ7." 26.3 

Pool ación sin Primaria 62.9 92.9 73. 7 

Mortalidad general 

por mil 11. 3 10.2 12.2 

Habitan tes oor méaicc, I¡ ,065 8,823 1,621 

Vivienda sin ag' .. b 59. 3 68.; 36.9 

Vivienda sin electricidad 69.2 75.9 41.t 

Vivienda sin crenaje 77 .2 63. 3 52.; 

Pcblácié:--1 -A· O :::!::?::!:: 79. p 31.C 14. '. 

Viviendas. sin radie 

y televisión 4J. 9 LO,r;. 27. 7 

FUEl-ITE: COPLAMAR 
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Este potencial hiaráullco ha necho posble Ja reallza-

ción de grandes obras generaaoras de energía eléctrica, las 

cuales acortan el 50% de Ja energía necesaria para el oais,

oero uri 47% del estaoo carece del servicio. 

E! 48% Gel estado es considerado forestal 1 oero en es.~e 

renglón eccnó,,i-:o !:e ce::e considerar el que tiab!a siCJ expl.2 

tado por ex~ranjeros, y aue hasta nace coco tiempo el estac~ 

retomó la explotación ce Jos rec:u:-sos s!lvicolas, ne c:il r'.~

cho éxito. P::.ir otrEi ::arte la expa:isidn de la activioa:'.1 gan.§_ 

dera 'l pet :olí fer a ha invadido ti erras rores: al es, ;x:= :' le 

qt.1e la selva se está pe:-aiendo. 

Cnia::i:::is es el prj~er estadci o:-odi..Jo:tor .... "" café, a::-:rta-·-

su moy-:ría es destinac:i a la e;.:po:-taci:5". 

du~ci::ín nacional. 

La ganadería ha i:Jc en usCe'l.'.:'.J, soore t:JC!o en la:: zor.2~ 

ce ~alenque, P.!t-:hucal:~ J la Ci:'s':.a, aonoe se CCJ""!cen::::-2"" 

87~'.: ::!el ganadc:i del estaaa, éste '.JCt..!Pi:l el C-.Jinto luga: a r.: 

vel riacional '2n lo !"ef=:-ente a ca:ezas ae ganad:;, per: a oe-
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sar de este. el consumo de carne se reduce a una estiri.aciÓ'"' 

del 28% de la población, careciendo en su dieta de este pre-

dueto, sobre todo la población injígena. 

va a ser precisamente la población indígena la a:..ie e:.&:> 

encuentra e0i unn situación ae maya: margina.:ión, sier.::::¡:::; L.:·-= 

población nU"T.ericar.-:e;ite consideraJle. De l:::is 109 mu!"'·ici---

pios que csnforman el estado (el municipio iiO era el Chic!": 

nal, evncua~:i C'.Jr la crupc:!.én del '.'clcán en 1982), ó7 tiene'"'· 

población ir.digena, es decir,que el 54.5% (~·), de la su::Je:-

fi-::ie del estado la OCl.:P3n asentamient~s ind!genas. Habi 2-

m:Js men:iona:!: ya el p:oolema de la tenencia de la tierra ::: 

m:i uno de les orinc:ioales oroble:r.as del estado, l la :::Jsic.::..., 

guiente: El :,5:;; ce la :ie;ra ::el estad-: ~s ejica: / c:--:iur.e;_. 

pero resulta aue la tie:ra Ccnde se uc:..:a 13 D'.JOla-:i j- in:::-

fuerza ce trabajo es indígena, os: lo c~al oeduci·..,·Js -- es:: 

el origen ci.; :..ino de l.:is i'!'l'.JC!'"iJs o:-c-ble::"'as je~ esta::::. 

(•i.-} Datos ~ornados 1e R03!...ES R2m~:e.:, A'."';J9l. Cniacas 
contexto de la frontera sur. Fotoc:;ceaoJ. 
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Con lo anterior tenemos que el estado de Chiapas ocupa 

un lugar donde los niveles de bienestar social son bajos, 

pero en los municipios indígenas existeri índices inferiores 

a los del mismo estado, por lo que deber:-.'.)s tener en conside

ración un desigual desarrollo del estaao. 
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2.2.2 Ula región diferente: El Soconusco 

La pa:te del estada de Chiapas 1 lamaoa económica y poli 

titamente Soconusco, comprende 16 municipios' ubicados en la 

costa del P3c.ífico y en las estrioaciones de la Sierra Madre 

Cesde Mapastepec hasta la frontera ccn Guatemala. Su exten

sión es el 8% del total ael estsa:i, pero su importan:la eco

nómica es :a que encaJez.a a todas las ael estoco debioo a su 

orooucció~ :e café, que ocupa el primer lugar entre tactos 

l·Js proa:..i(':::s de Ch1aD<E. 

La his::Jr ia econGmica del Soconusco oata de épocas 

orehispán!:as. conde el cacao y el maíz ocupaoan un irr,porta,!'2 

:~ luqa~, también e~ Snconusco 1 era un ccrredor de paso y C2: 

m..;nicaciér. :Jn América central, oero fué nas ta el s!.g:0 oasa 

Go cuandv ~3 regjón tuvo el início de un gran aesarrollo. En 

el siglo x::• se aesa::alló la a;iricultura y ganadería en ba

se a las tie:-ras meje:: situaCas, en menor medída se ció la 

ex:ilotaciC::" :~orestal, "/ tvda la oroducción de la región esta 

ca destina::; a ser ccriercializa:JéL 

Poco ;:. ::ivco se ::o;iformaron grupos económicos er: la región 

.lr:s cuales .:analizatrnn sus ganancias a otras zonas del esta

a-:i. rn~tiv-:::- :::n el c:.;~l el desarrollo del S;:;::n·JSC!J se ·1iá un 
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tanto frenado. Este obstáculo fué superado por !a inver---

sión extranjera a finales del siglo pasado, inversión aue se 

vió alentada dUL1nte todo el porfiriat~. O~ro factor carac 

terístico de est': :JP.cíodo fué la introd-Jccién del ferroca---

rrii como medio de comunicac1ón, sobre todo en le:; puntos -

donde los prod..Jctos eran destinaü::s ~ lJ e>-.c::.rtación, de tal 

manera que la vía férrea llegó a Cniapa5: y llegó a la costa, 

dándose un gnm auge económico en esta zona a diferencia del 

resto del estad:J. 

La introducción ael cultivo jel caf"f J la a"":;linción de 

tierras para ese cultivo, trajo cor;'la ccnsect.;encia la búsoue-

oa de mano de oJra, por lo aue se empie:rs 3 :or.t::-a:ar traoa-

jauores en Cor.i:án, San C!'.isto~al :,i f·'s:::ir.::.~a. i ...... ici3nd8se 

car,diciones Ce traoajc ernn insaL:ores, agc;t..adcrJ: :: :7'U.] p;;-

deudami ent o. Se establece, com: ~'.J se,::<,ala ~lic:.a Paniagua, 

" ... una relación Ge carn;:::ilementarie.:Jad / ce;::ie-.c~en:.'..3 en: re 11 

reforzada psr la falta de t:erra:; s:c:::.:J;j:-:5 ::il c·.;~tívo en 

los P.lt..os y el oespojo de estas t..:.erras a l:;s iri:;.:genas por 

parte de los finqueros. 11 (i7) 

\TiT"PAMJAGUA, A. OpCit., p '12. 
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Por tales moti vos surgen agrupaciones y mov imlentos -

obreros y campesinos, hasta que en 1937 se crea el Sindicato 

de Trabajadores Indígenas bajo la vigilancia' del recién for 

mado Departamento de Acción Social, Cultiral y Protección In 

dígena. 

Los traoajadores contaban ya con una instancia iegal P.§. 

ra defender sus rJ~recnos, mas sin emoargo los mi grant es de -

los Altos nunca gozaron, ni han gozado de sus derecnos. Per:: 

existe otra fuerza de traoajo aue siempre na estado present':.' 

en la región, pero tam:Jién tiene menos derechos que 1os mls 

mos indígenas, razón oor la cual los finqueros han preferidJ 

contratar a los trabajadores guatemaltecas. 

"Las migraciones temporales anuales de carnoesin0s guar.~ 

maltecos que acuden a las olar.taciones agrícolas del estac.:· 

de Chiapas, crincioalrnente a 2.as iaoores ce la recolecciór. -

de café. Se trata oe una CS'!'riente de largG traaición y :::_:: 

yos volúmenes e intensidaoes estén vir:ulauas a i3s necesiCJ: 

des de fuerza de tracajo de l3s unidades ce producción agr.:-

coia, principalmente de la re;¡ión del '.:.cconuscJ. Aunque -

hasta la fecna no se dispone oe re:;¡istras sisternáticos soore 

la magnitud del fenómeno, diversas instancias oficiales y -
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privaaas nan mencionado cifras que oscilan entre 30 y 90 mil 

trabajadores por año, 1ncluyendo a sus acompañantes. En g~ 

neral se trata de movimientos con retorno, eh los que el tra 

oajo estacior,al propo!"ciona un ingreso complementario, auncue 

inaispensable para la sonreviven:ia de campesinos mayorita--

riamente min: fi...;ndistas. 11 
( 18). 

Es dec.!.r oue la orescencia Ce los guatemaltecos en el 

S'Jcon"Jsco tiene un ca7á::ter histó:-ico '/ económico, oebido 

oue la fuerza de tranaj'J ha sido sierr.~re necesaria en la re-

gién, sieno: satisfecna p'Jr los ~,.;..~ran::es de los Altos ae 

Guatemala. Las conciciones de cesarrollo de la rnisrr:a re---

gíón de! Socon',Jsco, le dan un ma:iz. diferente a la orescen--

cia de guate::-.altecos p .... cc.T·Onracl.ér"1 con el resta de la fro'"'-

ter a. 

De ios "16 rnunici;:ios fror.te:izos, 7 pertenecen al 50:2 

nusco, aon.je existe ia mayor densidad de población del esta-

oc y las '.Jos ciudaces :'ront~r izas r:;3s i~::iortantes; Tapachu:5 

- centro Cel ~oconus--• 1 ;::;::.:-'.:.:;:.::~ ren~ro econóriico del e~-

ta do y CiuClaC: Hidalgc. 

ne;-cASTIU ... O, Manuel TU1RMl, F.sdolfo., Demo:Jrafia y me, .. ~ 
mientes ce Pooiac :Sn en lG f:c:rttera sur de t·!ex1co. In-
vestigac:Gn ined1 =1. p 15-16. 
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La penetración de capi tai durante el siglo pasado fué -

decisiva para el desarral lo ds la reg1ón mas sin em;')argo cor· 

esto no se perdió la relación cultur<ü .,, étnícJ cG~ Guatema-

la, por el cont:-ar.io, la enriou~cié, es decir aue ''Los dis--

t!ntos gruPJS é:n.iccs '/ sociales oue hauitaron y/o nabitan -

en el Soconusco le r,an ir.-,;:ireg ... ad'.) su se:lo cultura~ (dt: 

acuerdo a la transformaciór- y adap~ac:ié:o~ al medio) :r no pue-

oe hablarse de un;J cultura ncrncgénea, s:no de una :onforma--

ción cultural region~l muy es;::iecífica caracteriza::a por la -

ausencia de '1nacionnlian:J·' en un orocesc ae expansión del e~ 

oital, ~:...:riosrimente er.marcad,J en el surgimiento de México C·J 

mo Estado-i•ación. ,, ( 19) 

Chia:x1s se anexó a México reciér. se de::lard :o !r;depe_: 

aencia oe .~uestr'J oais. el S:i:::onusco es~eró hasta !".12diados -

del siglo x:x ~~ifa decidirse, y la lín~a front~r ~:d s¿ e:::: 

mitó casi 2: finaliz3r el sig:s, su irn¡z.sidc:in r.: rea,._Jjc t:r: 

naa3 el coni::acto ccn Guatemala IJ CE'ntroa"T',éricJ. _a línea -

f:-onteriza fue el !"esultacl'.J ae la corisc::aacicin ce: E:stadlJ -

mexicano. se delimitó 3 ºlos colases", cs;r.o nos ll3ma::; ic.1s 

::tel su:-, c::i:r: una fro~tera 1 pero más que \~n limite : freno, -

7T9'JP0t~!CE Jiménez, PatriciJ. Palaora ·;i'1a ael 5'Jconusco. -
Méxic:>, SEP, 1935. 1 p "15. 
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tenemos una gran iínea de contacto y continuidad cultural 

co:i centroar.:érlca 'f el Caribe. 

Es enton::es que dadas las características históricas -

ecordmicas :; naturales c;:.;e definer. a la reglón del Soconusco 

y sienco éstas últimas el moti» .. O Ce interés para el caoita-

lisma y conta~u0 con uno tradicié:i e:1 el emoleo ;:Je fuerza de 

tra:Jajo i;:uate:~alteca, el '.2ujc ce estos er> los últimos afías, 

rr:as que perju:::!icar e la regió:--. la ceneficis. 1 o al menos el 

irr:;::acto que causan no "'c. :an g:-a":e CGrric e,... ctras regiones -

de la frontera, ccnde n.! la natu:aleza ni el C3pital han si-

c:i tan generosJs. 

Por Dtra .:;a:-::e la región C~l S::-:::onus:::: o;o e:dst".?" cam

pa"."~ritos Ct:' ~=iugia'J:-s y les g:Ja~e:-naltecos c;~e llegan sor. 

la cosecna de2 cBfé, 'iD su:ge la r.ecesid~c: --:"! traer chamulas 

de los Aitas oara realizar dicri:J ::aoaj:;. En este ser'ltido 

el guatemalteca reorese'.'ita tJenefi:::.:.os pare el :::aoital:sta, -

au!i:::n ;::iagara men0s :.· tendrá una ga;iancia r'ª'.•'O:', oerc existi

rá c..;n oesolaz:amie;.tc de fuerza c:e :rabajo :!e íilexicancs. 
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2.2.3 Diferencias regionales de la frontera chiapaneca 

Existe u::a g:an ::E fere'"':tia er"l~re 2a f:::::-.te:a ."':c:te 'i 

sur C2l pais, 12.s ::;:aolem2t.!cas ::J...;e oresenta"'. :aca una de 

ellas -':laoas sus caro::c:is:i::as r:~lit:c::Js, sociales, econó

micas y cult.1.Jraies-, r-:ace f;:r:1si:::le ar.aliza:les de igual f·:JI._ 

ma. 

Por una pa:te- en la f:c'ltera r.or:e se esta oerdlendo, 

mejor oicho, erosicnanco la iaentioad :=·Jltural de nues~ro -

puebio. sie;;:::::: •..;r'\ facto: ce ~:.!.:::i 2:-nsié~ la diferencia cultiJ 

ral e histórica c:.;e existe e'ltre les Estad0s Unio:;s naso--

tros. 

En ln f:snte:a su: exls:e ur:a gra,.., s!;rilHuz cu1:ura1 e 

histórica e~::e ::-s haoitar.:es ce arr.ocs la<jc;s de la f:111ter3 

pero decido 2 les co:.flictcs cen~roame;ican:s, se ca:rre el -

oeligro ae .;;:a;-;:~'.: :~E flcul ta~es c12 o:cen s:::ai. :::ol.ft.icc 

económico, ya oue e$ :.ecesa:-:o, tanta ~rir.car ayuda a los re 

fugiao:is co:rc: n'.J ::J~SC..Ji':Ja::- ~= ate:J:::ió0 :::::--1e 2Js cc:":'lunlaaae~ -

mexica,'i3S de io f:-cniera !'e::..1iere.1 par3 ü-,::::..i:sar el cesarrc:-

ce la zona. 
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El detectar hasta que punto la prescenc!a de refugiadcs 

guatemaltecos en la frontera chiapaneca ha afectado a los PE_ 

blaoores de la zona, es el objetivo de este trabajo, ~or tal 

motivo considero de fundamental importancia elaoorar una ce 

racterización regional de la zona fronteriza, y en esaecial 

de la región donde se han ubicado campamentos de refugiados. 

La regionalización de la zona fronteriza es fun::Jamenta.l 

ya que permitirá conocer las det:.;:--:.iantes oel medio geográ

fico en la organización económica, para asi poder establece! 

vínculo con las condiciones politicas y sociales en u'"13 re-

gión específica del estado de Chiapas. Podemos a f i :-mar, 

par lo escrito en incisos anteriores, que ln regijri f:onte:~ 

za se difere~cía del resto del ~St3d8, nda .... irien·:J ca:acte--

~Isticas esoeclf.ica~, en su dinfimic::1 económ:c<:i '/ s~cia~. 

A este respecto y en concordancia con la aue dice An~~: 

8assols, las regiones económicas son orodu:to oe un oesar:-:-

lle hi stór i·:'J de los gruoos human'J.::, "Las ::-egic-...es <;:e'Jeco""'2 

r.iicas (econdmicas) ae un país farf'lan también mecia~ti: ur-.e :~ 

teraccién, i:;::luyerioa la influencia de los elemen':.os ""'atu::-::-

les en la viua ael nomort: y sus activiaaaes pro.J~JCti\·as, 

aaemcis la a::icin ae los fuctores económicos que son p:oa.Jc-:: 
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del trabajo numano j s..; i;:f~·_:er.cia t:-a ... sformadora soore la-

riaturaleza ( ... ) las regiones económicas son resultado de la 

historia material de la sociedad, son un hecA::i socio-económj_ 

e~ sobre uria nase ae ca rae ter natu~ul. "( 20). 

-:uenta fa:tores f:'..siccs, ec:::-iCrni.::c:.s, ce :¡c::ila:ién e historia, 

e:i un tooo :-iás d.! f.!:11 ce ües::::e:-;t.raAar :..Je er ei caso Ce re 

g!cnes natu:ales, p:;r: _ _. cc"';::~ejicw.d ~·? :!cr.:·:a prei::isamente 

,.2J) 5·"-SSC._5. Ar.g-::: .. Ge-:J~ra .. ia. e:::anó.-r:!:a ,.,"' '-'oéxi:c, Tril~a5, 
1970., D 3l7. 

í2i) B~SSC-5. Anºe:., Geocr;;fi:5. S•J:'.)Cesa:rol:: v re:Jlonaliza 
clón '~é::icc, ,~,:..ies~:-(;:, :ie:"".~:::;. 193: .. P ~SJ-¡5·. 
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De lo anterior tenemos entor'.:es oue el análisis de una 

región, como la que me propongo a~alizar, tom3 ef"l considera-

ción las curactr·.rfsticas que asu0en las relatíanes sociale=. 

Mi objetivo no es elaborar u~a regionallzacíón orJfunda y e~ 

tallada de la frontera chiaoanecc, sine solamente elaborar -

una caracterización general C!2 la regié.'l donde se ubican ca--

pamentos ae refugiados, y de esta manera dar cue:;:a de la e: 

ferencia, e mejo: dicho heterage~[;idad cJe la zo¡a fronteriza 

y así poder detectar la dí ferenc.i3 en e~ impact::i C!e la ores-

cen::ia de ref·.;gia.:Jos guatemalteccs de (;;iaoas . .,. 

1-otros autores consulta::ns c5rH i:-r~o::to c!e rE-::!ori3lizü-
cióf"'I, varlajor. >;:-: cuanto a !::s !a:tc-res consider2::s para s_ 
trabajo como co: ejemplo los sig._.!ent~s.: 1) Pare :lauae e~~ 
llén no existe u"', concepto ·~"!.co :.ara a::larur l·~ ::..:e es 
:egiéri, para él caoa Lino ue :Js ""2oaci:s regiona:::s necesi :.:: 
.,.:; tratam.ir:;;:e: na:-ticulíl:-. ~1a ~"J '.}:-::""' irrJ:::-~a"':!a al fJ:
~or ::Je las a::-...!.vidades ·'lu.T:a"JS, e~ G~c~:-. tor:iu e:-: orinci-
::al criter:.J pa:-s delimit~r .. :1a :-e;¡iCt1 3 la o<:":.:::::.d ee pc,--

~;~c~~~~r~~~; ~n'~~.l ~7 t~~~s ~~I :~~ :~~~d~c f ~~!~i;~ ~ :~~~f ~~ ~~~ ~~ 
2) Cluudio Ester elaocra s•...; :-t:oic•aliz::.:::-5'1 :::- :::: q,.-,¿;~l:;:;: 
·~"= estu::Jle:c: C:l ferentes nhe~es :::::: ces::i:-:-ollci ~ .... Jasr.: a 3 -
variaoles: poola:::ión, uroan:.:aciC--. e i;-;)rescis, re:3cion3nc-:
los a su '.'e.:: .:en '27 ir.alcac::-"2s ;i'2:::gr::3:::::o:o '/ e::--j:riic·.J3 {:::-:
:::lació . .., toral. rcr2:. ·; urtJa-~. n2::tár'22: c_..!.tiva:::::,, ca::ieza: 

~:a;~~~j~~o~~~~I;~~. ye~~~~~.-:cos ~~·~~u~3~!~~ u~~s~~~·~s7~~ :~~~ 
zo:-.a, no c=-sc:-i~)f los orime:::s, s:lo r'l'?'"'::lüra l:::: inoicac:-
res scci:::-ec::mómi:Js cue CJ ::i:-a 2as c.:~2::terfs:.i:~~ oer.er~-
les :!e cad2: nivr: ""l ! ~::-;':' "."ü:7•?:i/: dl ~~a8or3r s_.:= est;,..r:::-:-.. 
tc:na crite:-ios 'J·.;e 1:.'Jr', Ces::t: .::1 estli~H:: fi:;l::c:. :::::'1ó!'rr~:: ""-· 
el oiológic·~ y r.·..:.,.,:!'l:; r;5:;t.::i ~c";S e:0nci~i:Js, dar::J:: ._,na •:isi~-

5~n~~ª~s~~d;~ ~e~~~l;~~aM~:; :~~:;=e~e~!r~~~!c~e~~~~~~e~7 s~~~ ~ 
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Dadas las características físicas y naturaies, hlstéri-

cas y socio-económicas del estado, sabemos q~e no es un toao 

homogéneo Q'.Je las necesioades no son iguales' ni únicas para 

les 74,ll15 kilómetros cuadrados o los 109 m ..... nicip1os que lo 

conforman, pc:r lo ~~e " ... la división de la entido~L está i::_ 

tegraoa por ? regiones can características diferenciales: 

en común, lo Ql.Jf:' lleva al auto: a n:::; par:icularizar ning~jn -
esta:::. Er·tre l'.JS principales indicadores 0-.J~ r,ianeja Tamayc
están: La Gselogía, El Volcanisrr .. ::i, ;_o:. _.::·:re:es. L2 Clima~~J 
logía, La Potamología, La Limnolo~ia, LCJS 5'.Jelcs, Lé1 P::i::iln-: 
clón, Los Grup:jS Et.nic:s, !....as Ccí.l...:nicaciones ·_; iraw;p-::-tes _; 
L2 Geografía PC1lítica v ACminist.rstivé.. 

B~TALLGrJ, ;;:~~·c~9¿?~~s~;~a;~~·es r1ece2ráficas ~n .·~ó::c~, Si~!:~ 

STERtl, Clau:Jl'.::., Las reaiones de Mexico v sL.:s niveles :te c.;:--
sarrollo soc:ioeconomico., Colegie je r.•ex.!c~. 1973-. 

Ti1MAYO, Jorg~ .• Geoi:i_!'af1a moderna :::e ~.léx.!c:o., Trilla~. i97:<. 



REGIONALIZACION ESTATAL. 

REGION 1 
REGION 11 
REGION 111 
REGION IV 
REGION V 
REGION VI 
REGION VII 
REGION VIII 
REGION IX 

CENTRO 
ALTOS 
FRONTERIZA 
FRAILESCA 
NORTE 
SELVA 
SIERRA 
SOCONUSCO 
ISTMO-COSTA 

( ~/LnL, MAPA 4.1.1 
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~ '" ~~ ·~ 

~~:-j 'L) 
~ ,¡ __) / 

~ ~, / GUATEMALA. 
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8 '---~\ 3-FRONTERIZA 
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1
. 4-FRAILESCA 

"v 5-NORTE 
6-SELVA 

7-SIERRA 

8-SOCONUSCO 

9-JSTMO COSTA 

~FUENTE: CHIAPAS,PLAN Y PROGRAMAS DE GOBIERNO 1982-1988 
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Reglón Centro Localidad sede iuxt:a Gtz. 

Región Il Altos Localidad S.'.:.L..C. 

Región I!l Fronteriza Localidaa Cor;iitár. 

Reglón ]V rrailesca Localidad '.'illaflcres 

Región V Norte Lo: al idaC P! :rHJca:::: 

Región VI Selva Localida:J ?:::lenq-,;?. 

Región VI: Sierra ~ocalicad M::::;zir::a 

Región VIII Soconusco Locaiidad Ta=a:-r:~::: 

Región IX lstmc-Costa Lccalidad Dr:iag;; 

Para delimitar el espacio a~ si..; uoicac.::.,, fueror toma-

dos en cuerita l:1s aspec:os terri t::iales, de-:::;;r3 'ice.::. so--

ciales, eco.,émic'Js y ~clitic'Js; c::ritro ce i:s cua:es c~sta--

sión pc!it.'..c:J, ::ispor.~bilidad oe ::ifrae:trL::...::2, -:'e:J.'..:.s 

T2"2"}Chiap2s: Planes P:-<Jgramas, Op.C~t .. 79-2.:. 
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cir, dentro de los aspectos decisivos cara limit3!" a una re

gión, este autcr toma en cuenta el oaoel de las ciudades c~

mo foco de desarrollo industrial, comercial, 'de servicios 

cultura, cue en determinado momento van a dar paso a la 

creación de rea·es de ccrr.unica::ión '.•' transporte y a'Je var. 

afirmarse con una fur.ción dirigente para la regió:-. 

Dentro de la dh.!.siór: regionai aescrita, sCJn cuatro l::~ 

regiones que ti~ner, límites con la ff0!1tera: la Fronteriza -

{III), la Selva {V:;, Sierra (\'11}1 y Soc0'1USCC (\'II:;. o~~ 

de esta cersoecti·¡a, af'irma:r,0s que la !°!"ont:.era no es .,_,n tcc: 

horr.ogénec, que sus caracteris::icas fisicós, n;;t....::-s:C>s. ecs ..... ~ 

mi-:ós, no s::n las rr1.!.smas; oor lo tanto no oodern'JS generall--

de refugi;c1s º'Jate.-:;sltec'Js cause las riism:is efe::tGs. 

Guatemalc;, y si t"'1..;:::: necesidad ce :io:ier iímites ce l'J.s esi:=.-

de los estacas naciJnales. 
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Sabemos también que en general el estado de Chiapas se 

encuentra en un atraso sociacconó~ica, pero en comp.::iración -

con Guatemala, existe en nuestro oaís un orde·n oo1ític::-· 

una libertad Q!Je cruzando el río Suchiate es dl fiel l encon--

trar, pero a pesar de esas diferen:iets1 la pcolació.n r-1"' am-

bos lados de la frontera ha lograao mantener una cier:u ca-

racterística de nomogen~idad en cuanto a su cultura, C-Jstum-

~res, sin im;:::.:Jrtar la existencia oe una frorv_r;rn. ~s por -

esto que 11 ... c'Jncebimos a la front::ra como Lina eYpresi·jn J~ 

rídica que de~imita el ám~ito terr.:.tor!.al er. el cuai un Est~ 

do capitalista se define; necia Pl interior ejercienC:J la d~ 

minación y el consenso, nacia eJ exterior, su soberania.(23) 

Los m.._.;,2_=ipios q~e nJcer. frcn:era con Guatemala son: 

Palenque, O:~singo, Las Margaritas, La Indc;:::enoenci.s, t..a T.,...i 

ni taria, Fron:era Coma lapa, Moto::intla, Amatenango oe la 

Frontera 1 Ms.::s.;::¡a de Macere,, Tapa::h,_.ila, Cacancatán. u~: :in Juj 

en diferentes region!::'S, tienen...::: ~r::iQo de m3rgjna.::iór, m!:Cl-J 

T'2J')POHLEt·lZ, Juan., "La c:informaciOn de la frontera. entn:· -
M9xic::i «· Guatumala", en La forma~ión nis:..ór ica ::;r; : 3 

frontcr~ :s·~r., Cuaoernos je 1a Cas Cnata/l~~LJ, i925, p 29. 
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(Tapachula y Suchlate), alto (Frontera Hidalgo, Metapa, Tux

tla Chico, Unión Juárez, Cacahoatán, Mazapa de Madero, Moto

zintla, Frontera Coma lapa, Palenque y la Tririitaria), muy -

alto (Ocosingo, Las Margaritas, La Independencia y Amatenan

go de la Frontera). 

La regién oonde se uDican los refugia'jJS co~~renae mun.:. 

cipios de: Trinitaria, Inaeoenaencia, Co~alar;a y Margaritas, 

los cuales tienen entre un "altc:" y "rr>uy alto" g:5:'o de mar-

ginación, de tal munera que las consecuencias cle la presen-

cia de refugia:J'JS guatemalte~os serán liiL1y granees en el sen 

tído de aue si bien estos municipios no gozan con ~os mínim~s 

de oienestar social, el que existan refugiacos se:-3n mayores 

las deficiencias y pro:Jle:nas, ta~.:o para la pool:.::ión me:dca 

na COrPD para la aue llega (Ver Cuae!ro 3). 

Las caracte:dsticas de los i6 municipios fro~:erizos, -

están comprendidas en cuatro regiones ya mencior.acas y que 

a continuación aescrico. (Mapa 4). 

LO referente a la región frcnteriza del Sccor.usco, ya -

se trató anteriormentt- por .io uue soio enuriciarem:Js ios mun: 

cipios de esta región que tiene calindancia con la frontera: 
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7.1119 6.951 /1,9JJ 9.511 10. lEYI ll.ffi3 12.ze 13.'.02 

5,355 18,IRJ Zl,a:ti 29,218 U,lla 3'2,524 311,356 10,!U! 

al,li'J 15,765 aJ,610 25,lill 13,11'7 :a>,516 31,1110 10,!Ul 

7, 121 11,m 5,535 7,71Q 3,~ B,:a>9 7,~ 12,062 

11,cn; 3,S57 11,CES 5,0ll 2,421 5,EYil 6,352 1,9J6 

3'2.4 26.0 al.7 15.9 7.1 5.7 3.2 63.6 

m.4 85.5 73.5 !l3.l1 ffi.6 82.0 !l3.2 75.4 

33.3 9.5 3.6 18.7 2.9 8.3 18.6 10.5 

Z'>.7 61.7 3'2.B 15.1 19.11 3'2.4 65.2 3'2.7 

83.1 EY1.5 79.3 W.1 %.6 92.1 ffi.4 92.3 

BJ.1 78.4 65.9 76.8 711.B 78.0 76.B 87.5 

28.7 211.0 lf}.9 33.3 27.5 BJ.3 73.9 47.6 

91.11 93.6 92.1 %.4 ~.7 %.7 %.9 %.9 

17.11 12.0 B.8 9.B 8.1 11.3 4.2 zz.2 

a..2 75.7 m.s m.3 82.6 [11;.5 85.6 ffi.2 

ffi.2 !F.1 ¡ 83.11 9"2.5 'Jl.3 ffi.B 91.11 $6.9 

91.9 ~.9 85.5 'I'.>.7 'Jl.6 9'1.2 91.4 'Jl.3 

CUADRO No. 3. 



LAS REGIONES FRONTERIZAS DE CHIAPAS 

""'· VEAACRUZ 

FUENTE: POHLENS, JUAN 

LA FORMACION HISTORICA DE LA FRONTERA SUR 

MEXICO, CJESAS DEL SURESTE 1985. 
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Cacahoatán, Frontera Hidalgo, Metapa, Suchlate 1 Taoachula, -

Tuxtla Chico y Unión Juárez. Tienen un grado de marginación 

medio y al to, lo que los diferencia entre sí,· mas sin embar

go tienen características naturales y sociales que los nacen 

comunes. 

Región fronteriza Sierré1 (VII}: de es La región tenemos 

que su poblamiento se aebe a migraciones del siglo pasado, -

cuando la f:...:e~::a de trabajo ,:,e hizo necesoria ante el auge -

de fincas cafetaleras del Soconusco. Pero el aesarrollo de 

esta reglén es diferentt: o la del Soconusc.::, con::.i.::erá~dosc 

comu tardío, ya que el capital no llegó como el Soconusco. 

Su población es predominantemente campesina, dedicada -

al cultivo oe la papa, m3íz y fríjol, dándose también la ac 

tlvioao ganadera de ovinas, aestinánoose su producción a co 

mercializarse en los Altos. 

Los mu:iic:ipios fronterizos de esta región son: Amatenan 

go de la Fronterri, M::;7:]p=1 rJ~ f·1~rjprn y Mr¡tn?intl;i, 

Las cercanías del Soconusco provoca que la zona oe atr.§_c 

ción sea este, más que Motozintla considerada coma la locali 
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dad sede. Ciertamente existe una di ferenc1a muy granoe en

tre ambas regiones, pero la producción cafetalera es la que 

mas diferencia al Soconusco, ya que la Sierra tiene un ca 

rácter más ae subsistencia con su producción agrícola, que 

de una producción comercial 1 podríamos decir que en todo ca 

so, ambas regiones se complementan. 

Pohlen: define 2 est8 región como una " ... región homog.i 

nea, caracterizada por ura oroducción parcelaria Ge t:aja pr=. 

ductividad ( ... ) la sierr:bra rri.3s importante en las tierras -

frías del Distritc de Mariscal es la papa, aunque sin ser t:> 

davia suficien~e, por lo auc tiene que cGrnplementarse con el 

cultivo de hortalizas, el producto de árboles frutales -com: 

duraznos :• ;.-anzanas corrientes- la cría de o•:ejas y el trata 

jo en las fincas cafet<:deras 11 (2!.). 

La reg:ón fronteriza o de 1-::s Llan:Js (IIl), se caracte

riza por ias planicies de los Valles Centrales '.I ~:Js decli--

1.'es de la '·'esa Ceritral, dciroae se incluve la llanL.:a. de C..om:

tán que se extiende nasta las mGntañas Cucnumanes en Guate~:: 

la. Los rnu:ricipios fronte:-izos sen: Tri:iitaria, .:-ronteri'1 

Coma lapa y la Indepenaencia. 



Región 111 Fronteriza 

Localidad Sede Comitán 

/ 
/ 

! 
/ 
1 

I ___ _ 

GUATEMALA. 

1-SOCOL TEllAllGO 
2~COMIT AH 

3-TZIMOL 
4-MAnGARI r AS 

5-ltlOEPEllDEllCIA 
6-TílllllT ARIA 

7-CltlCOMUSELO 
a-FílOllT. COMA LAPA 

__ FUENTE: CHIAPAS,PLAN Y PROGRAMAS DE GOBIERNO 1982-1988 



99 

Las características naturales hacen posible el cultivo

de productos tales como el algodón, ia caña de azúcar y ei 

maíz. Carece de ciudades imoortantes a excepción de Ciudad

Cuauhtémoc, la cual ha tenido imp,irtan:ia por ser el vincule. 

de comunicación entre los Al tos de Chiapas y los de Guatema

la, pero la existencia de Ccmitán corr.o localidaa sede, ejer

ce gran influencia a los mun.icipios de la región. 

Para Pohlenz existe una rr=lación entre la región de la 

Sierra y los Llanos, esto es que la Sierra mantiene vínculos 

mas cercanos en la parte Que comprenden los muni:ipios de Co 

malapa y Motozintla con Cd. Cuauhtémoc /' Comitán, ejerce su 

influencia con Trinitorin y ~3 Inde;Jenc~ncia. 

En esta regió:i, ::=n esps:.:fico en }:Js m~Jriicicias Ge Tri-

nitaria Coi.lalapa, existen cJmparnentos de refugiac:is, al 

lgual que en el r:i:flici:Jío de las Mílrgsrita.s, perteneciente 

la Selva, lugares en donde :s oresen:ia de refugiaaos va a -

representar problemas ya Q'.Je iO exi st.en centros ca:1.: talistas 

que absorban su fuerza ce tra:Jajo y na:• que atencer sus de-

mandos de ali~entac.:::..-,, ~rar,::!jo, vivien~a. serv:c:::s. aspee-

tos que si oien son atendidos oor instituciones feaerale:; 

internacionales, ~1 an a causa:- un desCQ.Jilibrio er. la estru:-
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tura socioeconómica de la región, además de cuestiones polí

ticas y de seguridad nacional. 

En esta zona en los últimos años se ha efectuado incur

siones del ejército guatemalteco, en específico en el campa

mento de la Sombra o el Chupaoero, se efectuó un ataque don

de murieron varios refugiacos, motivo por el cual el gobier

no mexicano decidió el traslado de estos campamentos al esta 

do de Campecne. 

Región fronteriza de la Selva {VI}: Daaas sus caractc-

rísticas naturales, la selva había sid·J unn regicin poco po

blada hasta el momento en que anareció el capital, cuando de 

mar.era terrco:al se '.'eia n;:ibi tad2 por los camoamentos de cor:· 

pañías que loan a explotar mooeras preciosas, es asi cerno la 

selva se -.·s ccr,forma;ie!•.:i corno regiór:,_ Es nasta 1950 aue se 

inicia el flujo de migrantes c'Jn intencio"'les de col:::ir.lzar la 

zom1 1 y e:; precisamente este poblamientc de la región aue se 

h3ce por ;ente de tare distintos lugares. tanto del estado e::; 

Si'Jcultu:a~'' Cigna o~ otra investigación por i.a:. ca:-a::e:is-

ticas Qu~ :-evistr.:. 
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Pohlenz explica, "En su conjunto, podemos afirmar que -

el territorio tropical de la selva ha jugado dentro del pro

yecto de desarrollo nacional, el papel de frontera agrícola 

y de espacio de reserva para la población excedente. Esta -

característica que comparte con el resto del trópico húmedo 

mexicano ha hecho que hacia allá se dirijan procesos ae co 

lonización de otros estados rjel centro y norte del país. 

En esta reglón el mercado está aoco desarrollado y la -

mayoría de los productos se encuentran sujetos a intercambio 

desigual donde les es c·:-:tr:_-'·da e~ trabajo excedente P'Jr par

te de la burguesía usurera comercial. Se caracteriza por 

profundos conflictos en derredor de la tierrn y hacia ella -

se ha dirigido gran parte de la polítü:a estatal e:¡ las últ i 

mas fechao". (25). 

Los municipios que comorenaen la región son: Ocosingo,

Palenque y las Margaritas, que junto ccri. 1:-¡ Trinitaria, Indc 

pendencia y Comalapa conforman la región de estudio. 

(25) POHLH:Z, Juan, Op.Cit., p 72. 
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Con respecto al municipio de las Margaritas 1 ya se di jo 

que al igual oue toda la región se ha poblado desde hace po

co tiempo y que su población tiene procedencia muy diversa,

de tal manera q~e las lccalidaaes pobladas se han dado en 

llamar colonias, anteponiendo el término ºnuevo" al nombre -

de la coloni2 1 tal es el caso ce ~r..:evo San Juan Chümula, 

Nuevo Huixtá 1 Nueva PozíJ Rica, Nuevo Santo Tomás, Nueva Jeru 

salem y Nuevo Matza:n. 

El municipio de las Margaritas y en conjunto la región

se encuentra comunicada con la carretera fronteriza, la cuul 

tiene aún un tramo en constn.:cciór., lo C:'...!e prooarciona 

empleo a algunos de los po~Jla:1ores de 13 regién. Hasta hace 

poco la prod~cción ce café f·...:é ir:":;Jrtan:e, pero la ro:.-a :>J -

na permitido el a•1ance en e:,:s pro:::Jccióc1 y lri. fu:ügaci60 

gratuita de Hi~·IECAFE ya no se tie:-::. Ta"·8iér1 e:ds:.c la gana

dería y el cultivo del maíz y frij~l y :.:e preten.::::e aue en 

sustitución del café se cult:ve cacao o se e~tienda la gana

dería. 

Los municipios de la región Je estuoio tiene:1 cs:a:':.s-

r!sticas similares en relación a los bajas índices oe oienes 

tar que presentan, en cuanto a la oobla::ión existe una simi-
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litud étnica entre sí a excepción de la del municipio de MaE_ 

garitas que es más neterogénea, pero aún así dichos munici-

plos han acogido a las refugiados guatemaltecos. 

¿Pero por aué se nan uoicado en esta región? 

Primeramente la población que sale de Guatemala tiene -

un origen indígena y carnpesil"'1o, que sale de su pais oara pr~ 

teger su vida, y no com0 fuerza de trabajo en primer orden. 

Segundo, las condiciones de atraso ae ~a regid" lP.s i-}LJEde 

proporcionar cierta ~::Jsición de ser cor¡fun:lidos con pobla--

ción chiaoaneca, cosa que n8 sucedería por ejemoolo en Taoa

chula, donde fácilmente serían ubicados como extraños por 

las características urbanas c:....e red ste Taoachula:. 

Guatemala, después ::e Ta;Jacl1Lúa, la constante m~gra::ón de -

un lado a otrc de ~á frontera no es de 0ltirnas fecn3s, oe -

tal manera aue seguramen:.e existe un conocimientc de ia zon3 

como también ouede exist.i1 t:: c:--,.:::i.:~ -:-1"1n r:iertos cooladore:; 

del lad· ·xicano, como familiar;:;:;, ür..!;;::s, con'Jcidos. 

Además los ejidatarios de las Margaritas acunaron guat~ 

maltecos para labores agrícolas y domé~t:.cas, sir distinció--: 
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de sexo o eda:, paganCo ínfimos salarios, pero br inda ...... :::io a -

camoio protección, de tal manera que los guaterr.al ~ec:s son -

considerados como fuerza de trabajo barata o3ra toda l3 re

gión, aespla22r.do a trabajado!"es mexicanos. 

Est3S co,..,c::2.cior'les favorables para los ::efugiaj::s, nicie 

ron oosible cwe para 1966 edstieran en Mar;:~nitas ~S camoa

mentos oe ref,.Jgiaaos, en irinitaria 10 1 y en Comalapa 2L., 

dando un tota: ce 64 campamer·tos e:: Cll:apns, registra~as ofi 

cid.imen:e. t:n Campecne y ~1 :.Jintana Roa existen sólo c:s cam 

oarr.entos en ca::a estar:::::, con !...:n r.inirrio de ¡;:;nlacic5ri, a oe 

sar ae esto e: presupuesto es el rds alto oara dichos esta-

dos que para :niapas. 

De todo :ci an~eri:i:: existen elementos para nacer un aná 

lisis de la p:'esen2ia ae refugiados en Chiaoas y las implic~ 

clones que cc:Jilevan. 
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Primero fué creaaa la ti.erre, los montes y los llanos; 

dividiéranse los caminos d.::l ag~~2 salieron muchos arro·ros 

oor entre los cerros v en alguna: sefiala:jJs partes, se 

detuvieron y resbala::-on las ag .... as y ce éste modo aoarecie 

ron ias al tas montañas. 

Después de esto d!.sousiero~ :rear a los animales, gua2 

das de los montes: al "'ena:::, a: :3jaro, t:il león, al tigre, 

a la culebra a la víbora al ca:;:.'..l. 

Y les fueron repa:-~idas sus .:asas habitaciones. 

Popol Vuh. 
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3. LOS REFUGIADOS EN MEXICD 

3. 1 Los refugiados y los DrganiSIJX)s de ayuda. 

Durante los años 70 se registró la entra'da de extranje-

res a nuestro oaís en 26 1 923,3i1; Se los cuales el 97% tenía 

calidad de turista, e 1 . ~6% o se3 ~ 23 1 477 oermanecieron en 

el país ubicados en las categcirías previstas por la Le'./ de 

Pcnlación que son: visitantes ..'.3.óó:=.::, CO'"lsejeras 0.27%, así-

lajas políticos 0.88%, estudiantes 5.12:.:;, visitantes distin-

guidos 0.93%. 

A finales de la década Ce los setentas y principios de 

lc-3 ochentas. le llegaaa de o:mlación centroamericana se in-

crementó; nicaranguenses, salvadoreflos, tl'Jndureños y guate--

r.:altecas, ~epresentan un im;:ic:tante flu~·o de p::iblación que -

h1_.;ye ae SL!S respectivos países a c::::nsecwencia de las candi--

c:anes sociales v políticas-. 

Se sabe c;Je para 1'.?35• ~l mer.::s un ~illón de refugiaoos 

de paso han llegad~ a r.:éxic'J, de l'Js cu3les la ma1or Parte -

nan seguia::i su viíl~:e ha.:.:.a los Est3dos U~iCos y que alredeoor 

de 400 mil se quecaron t:'"': n1,..~s::: :aís, oara ios cuales no -

existe ur:a cc;.dic.ión legal rec:il. 

•..:GUAYO, Sen;.:.:J, "~os ce.r:t:-c,s:r.·eric;.,:is oiv~dados en México" 
en Nexss ~07 ! noviemb!e de 1986, p 16. 
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La Ley General de Población c!e 1974 en su artículo 110 

trata del caso particular de los asilados políticos.•• Méxi

co se ha adherido a la Convención de la Habana de 1928 sobre 

asilo, la c:.:mvención sabre Asilo Político de Montevideo de -

1933 y la Convención sobre Asilo Diplomático• .. de Caracas -

de 195Li, ha suscrito µero no rati f"ic.::ido .2 Convención sobre 

Asilo Territorial de Caracas de 1954. Mención especial deoe 

hacerse a la adhesión y ratificación al Pacto Internacional 

de Derechos Civiles Polí~ .. cos a·Je México puse en aplica---

ción el 23 de junio Ce 1981, en este instrumento insternaci-'. 

nal se sientan los principios básicos del t~ato a los extra~ 

•• 
11El sentimiento que inspira el asilo político es el de la 

realización de la justicia por encima de la ool:tica ae los 
Estados, no dejando al perseguid'J ~n manc;s oe sus adver3a--
rios por los que indudablemente será condenada. El asi!o po 
lítico ha sido elevaCCl a la categoría ce derecho del hombn:
Y así lo han reconocido las legis:aciones .interna ce los paí 
ses y la Declaración ce las Naciories Unidas ael lº de :Hcieiñ 
bre de 198/J". -
SORIANO, Jaime., El asilo dlplomá:ico rnasivc., Tesis, 1963 
p 12-13. 

***" 11 Cuando el hombre ve su vida o su integriaad corporal 
amenazada por motivos políticos, tiene derecno cie acudir a -
la pratccc!-5r. de ot:;:; r::::.tac:u y ésLt: d ::.u vez el aeoer oe nu
manidad de auxiliarlo, ponléndoio a salvo ae s~s ::ierseguido
res. El asilo diplomá":ico es la aolicación de los principios 
universales del derecho de juridicción y del respeto 5 la vi 
oa y libertad humanas, a la situación general oe un ir.dividUo 
que se sustrae voluntariamente a la juridicción en que es 
perseguido, con referencia específica a la circunstancia de 
que el lugar escogido o el único utilizaole es una misión di 
plomátíca". SORIANO, Jaime., Op.Cit., p 12-D. 
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jeras. Por otra parte, en ese mismo año México firma el Pac 

to de San José, r.iejor conocido co;;ic la Convención Americana -

soore derechos H~manos, dar.de se reiteran y a' firman princi--

pios de asilo y no Cevolució::, cor.-.'.) la prohioición de la Oe

P·'..'Jrtación masiva. Oe esta manera existe una obligación de 

parte ae l·~éxic::i de acoger a las oerseg'..Jidos :::ir sus opiniones 

y actividades oolíticas, al rr:enos a aq~ellos nro.,·enientes del 

Continente ll.rr.er icanQ. 

El asilo político ha sid:::i u:1=: :onstante de la polftic3 -

exterior ce México; es irnp::irtante :::ons:atar av~ e! asilo oi-

plomático r.a jugac::: t...:n oape.i eser.::s.l, ::;:ir eje::i;:lo de los 9::2 

c'1llenos reccnocic2s en cali:ad :e Gsllados :J'Jl!:icos nas:a -

ca na esta8:J ci:igi~a favs:- de :·e:-se;~id:s a:: Centr:i y S.;

da~érica, con exce:::~ión o'e les e).:.23~cs esJañ'Jles de la g~=rra 

Ci Vil. 

El concepto oe asilaco tiene ,_i:'"'la e;1. ~ens:ór l !r.i! ~3::ta • . • -

en este sentida la aolícación c:el asil::: na s2.•jJ rest:lcth·:;,-

en r1,éxico, intelectuales, cu2:Jros ::;ol!:.!.cc~. li'J~re~ '.· ~ers:-

nalidades ligadas a un régimer,. ~l fendmen:J de :n; ;;ra:ícnes -
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masivas era desconocido en México nasta comienzo de los eche~ 

tas, en ese momento centroarr:érica comenznba a vivir la exoe--

riencia de despla7~11üentos m3sivos. Este fer1ómeno fu~ 0oved,9_ 

so en nuestro país, ).' pcdriamos Ceci.r aue fué el orirrie: im-

pacto de los refugiados en t·'.éxi::c, Sergio Aguayo lo ex:Jlica 

" ... resulta noveooso en muchJs ascectos. Prime!'o. en ~...: núme-

ro. En las experier:c:ias ante:iores ori Méxic·::: la canti:::aa de 

asilados fué relativamente mínírr.a y oodia rc;:;;ulars-::. C:::'1 lus 

centroarnericaro~ es J-l revés. Lue;:J esta el pe:fíl oe :::i· .. Jler. -

llega. En el pasacc,, e~ régimen mexic:an:J ti..;v'J la ca:)a::idad de 

seleccionar a Quier.es i::ntrab?:1ri y ::Jm;Jrot1ar O·Je reuniar los 

elemento1i mínimos ele asilad:::. ce~ los centroame:-icar:::s no es 

así: con ellos se vuelve más oorr:::isa ia fro:1te:-a ~:\:: entre 

asilado. ref;.;;iu.:!:.'. aes;¡laza::: o :-:-. .!.grante e:on.ó::::::·. :'"" lo a0 

terior influye la e:dstencia ::!e c;.nales de CO:'T::..:ri::ac:: ..... tra·:.! 

cícnales entre ~~éx!~:i y Centrcamé:!:a. En o:ras D3lac:-as. ::3 

huída a Méc.ico es gecg:-áficamente fá::.il '/ a:ra.:ti"'ª c::-aJ~ "'-:? 

xico disfruta de es~atiil:::'!;.;:./'. t2f~. 

El aumento de centroarne:ican::is '?n nue~::-c país c:ndu.io -

(26) AGUAYO. Sergic., ''La línea m:.hil del sur". 1 en~' j~ 
Ha, 1984., p 17-18. 
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al gobierno mexicano a que el " de julio de 1980 se creara -

la Comisión Mexicar.J ae Ayuda a Refuglaé~s (COMJ\R), dándose 

a conocer el Cecreto presidencial en el Diario Oficial, el -

día 22 del mismo mes. A su vez se establece contacto con el 

Alto Comisionad:"J de t~aciones Un.iaas para Refugiados {ACNUR.) 

y para el 4 ce marzo de 1981, el entonces Secreta:io de Go-

bern3::idn, En:!.que Olivares Santana, y las represeritantes ce 

la O. n. u. er¡ Méx:co, firman un c::inven.iJ para firianciar 

elaborar orogra.~as destinad:1s a ateride:- a refu9i3d:·S ~; asi1,2. 

dos a través ce ia C0~·1f:íl:, c::irl '2Sto y se;ún oala::;:as del Se

cretario ce G:::~rnaci6n, se refrenaaba la tradic:ón mexicana 

ce resoe:.:J a Jss cerecnos nuriar::::s. A pesar de la:o ouenas ir 

tencianE::;, la C:C~hl::l: r·a:ló CN'I algunas ceficienc!.as com::J 

señalñ Aguay-:, 11 Pri:"',e:c 1 a pesar de su n<Jmc~~~, y aunaue er -

el a!scurso of!::i:J..l se us.a c:;:nstrJntef!"e'lte el té::".':no :efug:~ 

do, las leyes ;-;ex!.car.~s 'IO :::0:-.tem;:iian l3 figura C'2 refugia:::J. 

Segur:d~. auno...:-:= en ;:i:-.inci:;io ::-s una cc'7'!s.:ir5n :n!.e:secretarial 

oue oepenoe d·:: :::~,e-r'13Ci·:Sn, Trabaje y Relaciones ::.)'.teriore:s, 

su pré::tic5 ai;:ria es':.á liga~a a Conerr-a::ión, q:..:~ en:re e ¿. 

fun:::ion'=s tíere 1a ae mantener e: orde"I interno. Je ahí c:...e 

con frec:..;encié sus f:..;~.cio0es ~,. b0rocra:3s concicari COt't'O c::-2 

;.:.le.-: '.':~1glauie: alteración del orden es:.ablecid8, cualquie: 

mavit::!.e:-.:~ hacia el camo..:.o. F"inalr;ente, como no :-,:;:!'..:? ·Jn e::~ 
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senso sobre el modo de llevar a la práctica el principio de -

asilo o de refugio,la CDMAR nació maniatada sobre m.ié debía -

hacer, cómo debía hacerlo y con qué recurso". '(27). 

El fenómeno de los refugíaoos tiene una dobre problemátl_ 

ca: primero su carácter de legalidad y segunoo ias implicaci.2_ 

nes políticas, económicas y sociales de s·J presencia. 

Para la orimeru, el igno:-ar a l:is re:ugia:1os ne era acor. 

sejaole ni acorde co:-: la tradición ::le asllo, y es lo oue has

ta ahora r.a hecho la ;:iclítica oficial mexicar.a; los na mante

nid:J en '..In :ilvido ju!"Í·jico y osilitica, in:lusive el .!lCNU~ tam 

oc::.J ha mcs:raoo g:-an entusiasmo ha:ia ellos. empezando por -

laestrecr.a ce".ir:ic.:.ón aue u~iliza, oonde el c:iteric cer.tral-

es G'..!e exis:e u:o ter.i:r :Jieri fur:aaC::i Cl~ o..::der :a v!.C:3. En es-

te senti::::c, l·léx.ico ha supera·jo esta c'.Jr:ce:::cid"", desp· .. As ae la 

rei..:rii6n de n::·:ieíli:Te c:e 198l; er. Ca:tagena, C'.J:.:im;:;ia c~n pal--

se:. ':1e la regién aonae se dice ciue consi':lerar. como :efugiados 

11 ••• J las ~:erscnas q· ,i:> nayan huiao :e los paises o:.:c:·-.:~ sus 

vi:as. ser;u:!.dac o li~'2rtad na~ siac amer.azacas o:i: la viole,: 

cia general:zaca 1 agresión extranjera. ~:s cor'"lic:c.s inter--
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nos, la violación masiva de los derechos humanos y otras ci.E. 

cunstancias que hayan enturbado gravemente el orrJen públlco 11 

(28). 

Si esta definición se aplicara de hecno en ~·téxlco muchos 

de los centroa~ericanos Q'..l!:? permanecen en nuestrJ país serían 

con.sideraC:os CC:'.".".J r12fugiaS::, oe:-a si !:ien reconC"cer a extra . .-, 

jeras el derect'i: de permanecer en México es un acto jurídicc:, 

está conjicionajo por consideraciones ::::ilítiei::.:s. ecoT"Jd~icas e 

internacionales, co;no es e2 case esoe:::~ficc d~ l::: ú:• ... ._~iada.=;-

guatemaltecas er. Chianas. 

(28/ A~'.JAYCJ, c..,. .. ..,.;,.., 
--- ~--. 1 

"Los centroamericancs 11 
••• 

11
, Oo.Cit., 

p 77. 
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3.2 Cuando y c0010 llegan los refugiados gJatemaltecos a 

Chiapas. 

Independientemente ce qL.:e los guatemaltécos hace:-i trao~ 

jo en México•, que como ya j.ijimos es algo tradiciona~, en -

los últimos meses ce i980 se orodujo otro tipo de mig:acióP. 

Miles de campesin::-s e injígenas, víctimas de la política d.:.i 

estado guatemalteco de "tierra arrasada 11
, tuscan refu;;io en 

nuestro país. 

Habíamos menc:onado tamo:en oue ia frontera de tJ.éxico 

Guatemala es alg:i :;r. relativ'J entre los Pobladores Ce uno 

otro lado aue les resulta di f:cil u~icarla. Pero a fir.es de 

1930, cuando e: ejé::ltc; Gue::ille:.-o de los Poores (t:.:=) co-

r;ie¡o,zó a COi.1.::a:.i: al e.iér::i ::. =~l g::JierJ.J gua terral tr::, los 

chiapíJnec~s v.:.e:'.::'1 oa:sa:- a c.i::.>.'ltos ~e familias q~;e s:: .:nte:-

nas y fueron C:Jiene.s tuvie:-o;: :csi:.~l!ac:id tje ~r·a ct1::.::::, op-., 

otr::is aesde su liega::l3 Cu:-(ilie:-i::n a la interr.per ie . 

.. CAST ILLÜ' Man·Je.i 
~as de Pobl 3:ió;i 
c1on 1ned1 te. 

iUlR.::.~ .. ~.Jdo.ir.:.. 1 L:•e,T1Jgr.:iffr: ..,. r.:.:.ir;¡.:c- .... 
""\ la fra:-.:::?rn S'.ff d~ Mex.:.co. lnves~iga--

5-it:. 
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Según declaraciones de algunos guatemaltecos: en los 

primeros días de diciemjre de 1980, el ECP tomó ~a catJecer.s 

municipal de San Mateo 1xtatdn, municicio de Huehuete03ngc. -

(Mapa l), don-:::e ocu:ió las instalaciones de la empresa 11 Mina::. 

del Caribe" para sabotearlas come a:h:errPncla por nabe:- ca~ 

sado graves prejuicios a la p:::blaci:Sn camoesina, ~::--:tr:Jyenc:: 

sus siembras y aespsjánclolos oe sus tierrc:is. ;'\ p3r::ir oe e_: 

ton:es se lle·.-a a caoo una gran reoresi':Sn / r::.Jcnas fa:nllias 

de Huehuetenari2'.J comenzaron a salir ce Guatern3lJ oara veni: 

a Mi2xico, perc a pesar que le:: hab: ~>J"~'?s :C' los o::iciad>:is 

fronterizas Ce Sa~jnalit:::i, S'<.a. leresa, Pasa Hons:i 1 S:a. R:

ta, Guadalupe '.'.:c::oria, üca;·al, U!1.iC1n J:.J::ire.:::, C:. Hlda~go, -

Cd. Cuauhtém·J: :,; Cc:¡¡alaoa, sr::r. testigc;s const:m~es ce: oasc

de g'....laternalte:.:s, de oa:-tidas m.:litares del ejérci:o r~xics-

no y de los re::irriaos del oe:-scir3~ ::e ;';}lgraciSr. je la Sec:~ 

taria de Got.Je::-'1aciO::-,, las au':.c:-idades rne:dcanas guaraaron s.: 

lencio, ni ace;:.tatar. ni nega~·an el problema, simo1emer:e ~: 

hablaban. 

hecnas por la :glesia Católica a través oel arz'JDispc :Je 06-

xaca, Ba:-tolo"'e Carras::c 8rísefb en atJ~il de 1931, Q:.Jien se

ñaló que- cien~:;s de guatemaltecos -en su mRyo!'ÍJ ;;:._.jer~s. a-
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cianos nir1os- cruzauan la frontera de México ante el temor 

de ser capturados por el ejército de su oaís. 

Si bien en marzo de 1981 se había hecho un c~nvenio con 

la 'JNU para ayudar a los refugiados, la magnitud del p:-oble

ma aUn no se vislumbraba. ~n mayo de ese año, el g:bie:nc,. 

guatemalteco negó tener datos soore la e:nigraciór. ·; cu:~:; 

la guerrilln .:le ser causante de atemorizar a camoesinos. .En 

el departamcn:c de Huehuetenango se informó que li6"9 :ai"!:Jesi

n.Js, de los cuales 180 eran niños, cruzaron la fr~ritera oue

danaosP en el poblad::; de :\:royo r..iegro, oe donde c::s oias oe~ 

p~és fue:on c~:iortac:.Js :or auto:-ida:!es mexi::ane:s, se a:::e 

Es:e r.'=:'la demuestra .la cantrad.:cc.:~ri respec::: a :a o:e-

sen.:ia de ref._.;:¡iadJ~, en: re ló: DirecciCn Gene:-al """" Se: :.:cíes 

cas en L.:n su::r.;esto cia·.ie, es ~eci: ~ue ~a inmer:sa may:::::a ce 

los cr.ntroarne:icanos veniar, a Méz.:c::i c:r cuest.isres ec::~:j,.i-

ca..s. lo oue ~r'Jvocaca se!"i3s ~resicnes en la cem=~~a e:: ~ra:s 

jo, a3Í ccrr::. tarn::iién oemanc:as asis:en:;iales, ed·~:a:i va:: e:: 
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trabajo, asi cerno también aemandas asistenciales, ·?ducativas 

y de prevención de la delincuencia, lo aue signi fi1:aba que -

er::i un p .. -cblem3.. Por su parte para la COMAR,' su misión era 

proteger a los centroamericancs, ya que se debía comprender 

su situación y sabía la importancia de esto para la política 

exteri::::-, ce:-~ par~ su lat:or era necesa;lo el otorgamiento -

de seguridad jurídica que co:-respcndia, asuntos migratorios, 

quien consideraba el caso con un criterio mucho mas estrechn. 

La polémi:a fué muy gra::c:e ya que mientras ACNUR y COMAP 

declaraban c¡ue na se harían ce;:i:ntaciones maslve:s, la oficina 

de asuntos migratorios deportaba a cient:i:s de guatemaltecos -

por no ser considera:::l:is refug.:ados y oc; tanto no mereceoores 

de orotecci6i;, 

Para el 3:l Ce junio de 1?Si 1 1650 guatemaltei:os, croce-

dentes oeJ Pete<?:o U·'aaa ) cruzaren la ;rontera y st' esta::ile 

cíeron en las oo~la:icnes chiaoanecas ce Palestina y Fronte-

ra Echever:ia, 1.Ma;;s. , . El ;. je julic, (JOS cariJesir:::1s gua-

de 800 familia5: d":' ~r7'·igr3ntes. oar.!3 sol:.citar a las autorid_: 

des fede:ales ~.s r.:J,..,~eción de refugio, ::ara ese m0r.iento se -

calculaoa que aoc.1>d:-7iadamente 4008 cam::iesinos haoian llegad.:; 
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a nuestro país durante el mes de junio y que se encontraban

en espera de asilo, encontrándose en campamentos provisiona

les de seis localidades rie la zona fronterizci en Chiapas. 

El il de julio, la Secretaría de la Defensa Nacional 

afirmaba que 2,Ll70 refugiados guatemaltecos se encontraban -

en la fontera; 280 en Mecanché, 320 en frontera Colozal, 239 

en Boca Lacantún y 5Ll5 en Benemérito de las Américas (Mapa -

). El hecho era que existía una imoosibilidad de evitar la 

llegada de guatemaltecos a nuestrc país y que las constantes 

deportaciones iban en contra de nuestra tradicional política 

de asilo y de los acuerdos internacionales firmados. 

La contradicción entre }~ dicho io hecho hace que el 

gobierno mexicano pida disculpas oor la deportación de más 

de 3000 refugiados, hecho ante el cual no estaba ue acuerdo 

Gabino Fraga, renunciando a su cargo junto con todo su equi

po1 por lo que fué sus ti tuído por Luis or:iz Monasterio, 

quien orientó a la COMAR en el mism:::i sentido que su antece-

sor la ayuda de refugiados. 

Para el año de 1982 las cosas no diiieren much'1 y en -

enero se dice en Chia;1as q~1e solo la tercera parte ele cen--
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troamericanos que entrana México se emplean en el campo, 

en este momento la Diocesis de San Cristóbal denuncia la de

portación de 700 u 800 refugiados aue se habían ubicado en -

la finca Dolores desde principio de año. Por su parte la -

ACNUR declaró en Ginebra que en México exis':.ían entre 70 

1ll5 r.i!l refugiados, motivo por el cual se es~ableceria una -

oficina en nuestro pais, los refugiados en :a frontera son -

muchcs por lo oue se inició la formación de asentamientos en 

Ranch:::: Dclores, la Scmbra y la Hamaca. 

En fe,:.rero se afirmó oue 630 refugiadcs en ~a Ha~aca -

habían sico deoortados por el Delegado de Asuntos Migratorios 

en C::t. Cua:...ihtérn::c, Cesar Marcos Mcrales, posteriormer::e Sa-

muel Ruíz, :Jbispo de San Cristó~nl, d:ja 0'~12 los 630 ::eoort~ 

aos nabía,..., regresada y Q'....1e se ha!::ían estaole::iC:J jur::J con -

otrcs 5 mil gua terna l tecas en la f:-onte!"5. 

La p5rticioación :je la Iglesia ca:ólic; se em;JezS a t:oE_ 

t"'ar irr:-orrnnte er. tan:.o su apof'J a l'JS ref:...;laC:-s, e:-i marzc 

los cJiSPGS de .ia región pastoral. Pacíficc :....;r f"irma:-:;;i i..:n 

com:..1f"1icaoo e:: el cJe pe:lían ai gc.:dern: fe::e:-al na-:e: L:SO de 

los :-ecursos y mecanism:is j:.;rídic:s, na::icnales ~ if'l:ernacio 

nale:., para garantizar la seguric:aJ oe las :-efugiaa:.s. 
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Ag'.Jilar Zinser dice al respecto, " ... la Iglesia Católi

ca, por medio de la diócesis de Cniapas, Oaxa::a y Morelcs, -

toma un paoel activo en la asistencia y la iri'formaclón sobre 

los problemas de los refugiados guatemaltecos en México. En 

febrero de 1982 una comisión de obispos de More los, Oaxaca y 

Chiaoas visi':.ó la zar.a fronteriza para conocer 12 situación 

de los refugiados. En el contexto de u;ia c:e:ier-.:e atención 

oúbli::a a la :ni;ra:::iér. guateii1al teca oor la f:onte:a sur de -

México. el 3Cl rin marzo de e:::e Jño ln CC"":isié""' de Pelaciones

Exteriores ae la Cámara de Diputaa:s .:.1a.""":a a :..uis Jrtíz Mo

nasterio, Presidente de la Cc:71isié~ !nterse.::etar.:.al ce Ayu

da a RefugiaG:is, para ir,forr.:ar e:l Congreso s2~re :~ si:ua---

cló'1 Se és:J:. OrtL~ Monasterio en esa ocas.:jn ir,formó que 

el org:;nisr..'J que él di:-igf: i' 2a s~::reta::::a C'2 G~ce::naclón 

habían estaoleciac ya u'l rr.ec::inis.7.: le~:;i: :::a:-;; la :::otección 

y la ;egularlzaclón ce los refu~ia::~. ;;Q;- é::te, el Q:i:Jier

no instituvci el ot0r1J:::ir"I~':'.""~.-:: ::e>: f'~.~-S: ··:,;r: ..... :a:-.:a :--:i9ratorio) 

el tránsito múltiple er1trc Guater.i2.?. '..' ·~ex::::. __ act..Jeroc 

con Ortiz M~nasterio }ns caracter .::;~ica~ je :?. r.:!;:::aci-:ri o::· 

brc tránsito por la fr~nter3. EL: aet:c:J 2 ~',Je ·"':J se trate 
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sino de ind.ígenas y campesinos que atraviesan en país huyen-

do de la represión, pero que buscan la oportunidad de regre

sar a sus comunidades para cultivar sus parcelas. (Or':.íz 

Monasterio explicó Que esta fórmul3 migratoria, cuya v!gencia 

va de los tres meses a los tres añ:Js, intenta de hechc: cubrir 

la laguna en la ley general de pob1ución, que ne; co . .,siaera la 

categoría de refugiados" ~29). 

(29) AGUILAR Zinser, Adolfc., "México y la ... ", 0.Cit., p 174-
175. 
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Lo anterior venía a ser el punto de vista de uno de los 

organismos encargados de ayudar a los refugiados, pero la 

represión en Guatemala continuó, por lo que los refugiados -

tenían otra perspectiva de la situación ... 

~"Los pintos lleoarcn hasta a::::uí, hasta la mera ra ... a. Erari 
m"Jchos perc no a~isieron seguirnos hasta México, .. ·. ,Esas 70 
familias cue ncv se havan refuaiadas en ~·léxica eran dueñas -
de tierra en su" paí: .. Luego ce tres o.ías en terr.:~orio mex.i 
cano lleaaron las autoridades cie Miaraciojn de Méxl:o. ::,. toc!T 
tos nos Vinieron a saca!". Nos dijefon cue nosotros de guat~ 
maltecos re :Ja:::líam':':: oermqnece~ ~c~ií. poroue la le .. · no lo 
permite. Usteaes -nos di ieron-, van a permane:::er 5Ó metros -
adentro de su tierra. NÜsotr:s scr.i'Js i;'"lo:antes, o·..1es, y 
nos fuimas. Antes r.os dieron uns tarjeta -FM-8 a.Je sirve -
para hacer r:1~lti:.lt>-: ~;itr2r1To :'!l :;al:-. •;-::;, riii:ie;'.:'l r>acer -
fila para aarnos la :arjeta .,, -::cnforr71e nJS la oaoan nos te
níamos c¡ue rearesar. Pe:"o, 3'/ señor. v:J rio oodeli'-:s vi•1!r -
en aquel laao-v en '·1éxico nc:i. ""l'.JS a~iere;., qué vam::s a hacer. 
De aquel laj-:J :,·a nCJ tenemos casas, n! r..2:::, n:. rc::!i. Acá 
tampoco, pero aq-.Jí ne:. n'ls var, ~ matzi:-; ¿·:erdaC O.Je no nos 
va~ a matar? U:,:eces s3;~cn C'J= ria nac:~~-=s ~sl, c.~:; som~s ig
norantes. 

Esos tres cías ::Je ncs ;::::samas rr . .J/ :-:-~l, ::ier:; cuanc:o 
nos regresJr:i1 -' --:: Q-..:c::J:""«::·s ;;:,.., :J r8::?!, dsr; ri-:'·('""·-"c; neis 01J'? 

oamos sin C:Jrm.::. r,i a,_;é comer, ni Q',J'.? nechLlrn.:is e~:ir.-1a 1 y -
les p3tojc:s (nifr:is} eriferm:.3". r~i,íl~S a ·.-era~ CO:J~sari:J ~~l_ 
dal y ellos nos diere;-. permisc je venir a auecarn:.s acuí. E::. 
tamos vie~:::o at·1ora cc.'JG ~e va:.:is a na::e: para comer y par'1 :
vivir, aun:::i:Je la Comisión f.1e;.;.:cana de i:.y~'Ja a Ref!..,;giaa-::s ys 
nos :rajG :1'.Jlc oare nacer n<.Jes::as Cnam:::i3s (casas\". 
"Sta. Teresa, 0!:ro oueolo arrasado en G!..'atemala". ::-"'l u:.o más 
Uns.: 14 ce 1u~io e.le 1982., ~ '.3. 
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A pesar de los re:: saos human! tar ios de ayuna ::::ir parte -

de los chia;:ianecos de las localidades a donde llegaoan los 

refugiados y de las buenas intenciones de la COMA~, hu~o sec 

tares que deseaoan la expuls!.ón de los refugiados. Los pri

meros en orotestar con respecto a la presencia de refugiados, 

n;::> fueron carripe.sín:Js, sin:J fué de la ourguesia e5:atal, el -

presidente de 13 CO?ARMEX, Luis Coinareau, oemanaa:a el cie

rre de la frontera sur y una mayor viqilancia ya e.Je " ... la 

guerrilla cen!_r.:;3'i'e:-i-:a1a ·r2 :::r'. c:--.. :uer.t.ra en :err: ~~'Jt i o na-

cional y los ac~os de intimidación y agresiones co'ltra ernpr~ 

sarios se oropa;_;an rápidamente rn el estado je Ct-.i3;;as 11 (30). 

Por otra parte el Frente Nacional Contra la Reoreslón -

decla:-ó que ce:-crt de 180 mil guatemaltecas estaba¡ en Mé:dcJ 

y c:¡ue aproximaoarroente B:JO se encontraban en camparrientos fro: 

teri:·::. .ScgU~· la unión de Periodistas Democrati::-s. e:-

aoril existían :?5 mil refugiados en el sur de Chia:a~. 

L3S cifras oe refugiaaos era varibale, según :..;era 13 -

fuente, oara la ACNU~ v l<1 COMAR :t finales '1~ jul~-: rj~ ·~~:? 

(30} ::1 Sol de Méxic~, 18 de marzo de 1982. 
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este mism::i mes se habían establecido nueve asentamientos de -

refugio donde haoitaban cerca de 8 mil. 11 La migración no ha -

terminado, hasta hace poco más de una semana, 'según los cálc~ 

los de 12 Comisión Mexicana de Ayuda a los ~efugiados, en la 

zona de le selva y la franja fro:iteriza que alcanza hasta Co 

mitán, ha:.ía más de siete mil refugiadas de diferentes ooola

ciones g:..i3temal tecas. 

Para estas fechas el número haoía Cluplicad:J la p:imera -

cifra de :res mil quinientos que existía hasta marzo. Ahora, 

a partir :Je la opera::::ión ccintrag1....:errilla em;::ren::lida p'Jr el g~ 

bierno Q'-13temal teco :.- la toma de las cc:nuniaa'.Jes oor oarte -

del ejérc!to de aou:::l oais, exis 1~er¡ ce::a ce veir:tidós mil re 

fugiados. sin. cont5:- los trauaja:::"res e:: fir,:3s :; ran::::h:Js oue 

en estim2::iones ccnsen•adoras lleq3n a cuarenta .'"111. 

En lc:s camoarnent:Js ya estat:2ecidos, cc::':J la Hamaca 'i la 

Somora er el perime:ro de la Trinl:aria, ha:o:a la llegaoa de 

Rios MJrr: a la ores.:aencia de Gu:itemala y :'.Jrante les tres -

días de ~:azo que otorgó aquel r:'ilitar oe 8"1'"'1istía para los -

guerr:lle::::s, i.lucr::::;s de lus rt:fug~a.dos eq t:.':::•s car.ipa;;;entos -

regresar:- a S'J riai s. 
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Sin embarg'J, en les úl !:1mJs días r.::- sólo !os Q'.Je fueren 

a su país ret2:-na:cf1. De et ras oa:-:es cerno Oernccraci;, t~~:"',-

tó;i, la Palma, :1 o:r::is l.!....igares nan llega:J:i a bej::- ref..;gitJ, 

sos: toGa ell::; es ins..::~icierite... (3i ). 

Ce fr.;:'!igrantes er· la f!C:l':era S·Jr na"::Íí. in::re:;ientac:ie: ::: :rá-

~11HaJ' 22. ::;: g•Jate;"":5l tec'.Js r€:·--.... ~iao:is :=~ C;iiaaas", ~~ 
U:--:o más L.;;-.:;_, i5 Ge j'..il:0 c:e 79.e~. ~ é. 
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El 26 de septiemore de 1982, Jorge Castañeda, Sec:etari~ 

de Relaciones Exteriores, protestó ante Eduardo Castil:o 

Arreola, Canciller guatemalteco, por dos ataques a nuestro -

territorio, el 2 y el 31 de agosto, por parte oe :ropas gua:~ 

maltecas donde rni..:rieron dos campesinos mexicanos en el r.i:.;ni::::. 

pío de la Trinitaria. 

Con respecto a este asunt'J el embajador guaternalte::o e~, 

México, Julio César Montenegro, declaró que fué w.""'a eo:Jivoca.-

ción, pero Que lo fr,·.,es:i;scié.r. 5•:.'. ¡-,_ar.fa, pe.:- SJ :arte ~fra:~, 

Ríos Mont:, Presidente guatemalteca, declaré ccr.c falsas l:::s 

acusaciones del gc!Jierno mexicano. 

En r.'Jv iern:::ire ci~n s'Jldaocs guatemaltecc:; :!.le;an E=~ e aj,.:~ 

mento CJe So'ltiaºo e~ vértice en las LOf;unas de ,..,~ .. :ebe:l:; ~ -

secuestrars•, a a:;s :ef'ugiaaos. Para finales ce ~?:2 :.: o:-t--

ser.ta una nueva situ:ición que en ooco favorece o _::s :efu~.:::

ocs, tanto ~n ::Ol~ rel3cióii con los organismos e~ a .. · ... aa, ,c,cr,¡:.._::. 

drid su:Je E: la Presiaenc.:a. Aün con los carr.::.i:s. :E:s r_e·.;: -

autQr ida.ces ae Gaoer~acién rieredaron los rnis:<::s r _:os :e :e -
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la COMAR, y fué así en parte porque la atención se centró en 

las constantes incursiones del ejército guatemalteco, que d~ 

sembocaron en la muerte de cinco refugiados en enero de 1983 

este hecha coincidió cc•n la visita de Paul Hartling, Director 

de la ACNUR, y obligó ura serie o:: declarar:iones oú'olicas, -

las cuales hicieron más di fícile:: l3s relaciones ccn Guatema 

la, lo aue si se ouc1o ooservar, f:..;é una mejoría en los serv_!. 

cios de la COMAR/.ACUUR en los asentamientos de Chiapas. 

De hecho, a partir ae la llegaaa de Miguel ce la Madrid 

a la Presidencia, la frontera sur aparece como tal, es decir 

se le da la importancia debida a efecto de !os problemas que 

representata a nivel interno y externo, pero esta imp::.rtan-

cia se rren~jó Ge Ud manera aue er: apariencids no exi.stia 

ning·-::n problema, :;ino por el centrarlo como naoía permaneci

do ourante r.i:..;crio tiemoo al m3rgeP :Je lo oue su::ecia er: el 

resto del país, era el momento de irnpulsaria para integrarla 

al contexto nacio~1al, de tal manera Que en rna·.10 ce 19S3 .se 

anun:i:S, ~c:ir c-a~~i::: a:::l g:::ibierno feaeral, el Plan Cniapas, 

primer Plari esoecial estatal ccn el propósito ae atenaer 

regione:: esp~cificas si~uiJciorit:;, críticas con una visión 

de largo plazo. Su punto ae oart!:::a era el reconocimiento -

de Chiapas corno un ~staco lleno º'= cont!'astes s'.::J::::ale:: y re-
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gionales, tendencias oue amenazab3n con agotar la riqueza ec~ 

lógica productiva de la región, así como problemas en la t~ 

nencia uso de la tierra, y de que Chiapas había estado en -

un aislamiento con respecto a lo federación. Fué como se 

anunciaron Programas de inversión en toaas las áreas por 

ochenta y tres mil m3.llonEs de oesos, y el objetho era ele-

var aceleraaameilte el nivel gen~:al de la vioa de la pobl3---

ción, y aunaue no se aijera, ers evidente la preocupación del 

gobierno ie:Jeral por los conflictos ae centroamérica y la lle 

gada de refugiados, u'1 inicio f....A el presupuesto asignado 

la vigilancia migratoria en la f:ontera. 

íil inicio dei primer año e:=~ régime'"' de úe l~ Maorid, t~ 

flujo de refugindos ::c.r.tinuaba, :ior lo .::Jue el Sec:-etario ce -

la Defensa Nacional, Juan Arévo~c' GardO~-..Ji, decla:ó que era -

imposible impedir la er:traaa dr indocurrentados cam~esinos -

que huyen de la violer:cia oero C·Je no son guerrille~os. 

Por S'.J parte el entonces gc.-~ernador de Chiaoas, Aosalór· 

Casteilan:is Domíngue;::, oeclaró C'.Je el número de refugiados -

iba en disr.iinución, E::dstiendo para prin::ipios d-2 i983, sale 

oieciséis mil refugis:J'JS en la entidad y que es:...o cé:ir1t.i:Jc 

seguiría disminuyenoo conforme ~ejorard la situa.:.:.ón er1 Sl' 
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país, por lo que los refugiados no representaoan un problema 

para el estado. 

Lo cierto es que el flujo de guatemaltecas continuó in

crementándose durante todo 1983, para marzo de ese año la CQ 

MAR había censado a una población de treinta y aos mil pers~ 

nas y éstas se encontraban concentradas en treinta y aes ca~ 

pamentos. Según las características de acceso y seguridad -

se dividen en cuatro grupos: 

a) Refugiados en la zona Triníta:i3 8,166. 

b) Refugiados en la zona de los Lagos de Montebelio 6,616. 

e) Refugiados en la zona La:::andor3 7,045. 

d) Refugiados en la zona Lacantín 8,383. • 

Las incursiones de tropas g!_;atemal tecas continuaron y a 

finales de enero de 1983 llegara:-: al campamento oe Santiago 

el Vértice y dispararen contra le~ ref·Jgied:;s muriendo dos. 

Se tiene conocimiento de que tarr,oién hubo ataaues en los ca~ 

pamentos de Hamaca y la Sombra, c'Jnde murieror. tres refugia-

dos más, motivo por el cual estos campamentcs se adentraron 

+ Datos tcmad:Js de Saenz Carrete:, Era~,í::C .. La mio:ación poiítl 
ca en México. Ponencia 1984. 
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tres kilómetros mas en territorio mexícano. 

El Presidente De La Madrid, reunido con los Sec,etarios 

de Defensa y Relaciones Exteriores, y en vis ta ae lo sucedi

do en Chiapas acordaron solici:ar al Gobierno de Gua:i.:mala -

el esclarecimiento e::: los hechcs y solicitó a 13 co~;.~ redc

blar esfuer:os 03ra garantizar la segurídaj .je los refugiaoos. 

Fué entonces oue el Secretario ae Relaciones E . .-;terio:-es Ber

nardo Seoúlveda Amor oresentó las pruebas :;ocumentales ce 

violacién a n;..:estra frontera al embaj;::idor de Guatema:a. 

En feorero de i993 numerosos refugiacss pidieror al Go

bierno de ~·!éxico, n_:, los regresara a su oa.::~, ;:lJ:- le ::.ie el 

Secretario ae ~:lcerr:ac.ión, Manuel Bartlett, declaró :: .... e no -

se repatriaría a ouien no lo au!siera, perc el canc::Eler gu~ 

ternalte:o corr,o el Se:retar.io ce Relílciones Et.teriores acoro~ 

rc'l la recatriac.iOn ae reft..:gíaccis con apoyo de ACNlJR. ;1 !a -

Cruz Roja lnte:-nacic.~::J!, por taJ motivo en mayo, lo~ :efugi~ 

cos, rreciar:te r ... ~a Cá:-ta c'irigia3 a la o. i~. u. y al G:oierno 

rne:dcano, :::iea~dr-, n:: ser repatriados. 

Los :efu;;.:acos :""'J creían e;-1 io. si:-:ce:i.dad del gc:;ierno

de Ríos !."'.ontt, aunq:..-e: tenían la garantía Ce la ley ae amnis.-



130 

tía y la ley electoral, en agosto un nuevo Presidente gober

naba a Guatemala, HumoertCt Mejía Víctores, quien pidió a los 

refugiados su regreso y prometía no habría represalias con-

tra ellos. 

En resumen, durante 1983 el contexto político siguió -

tenso, incrementándose las incursiones e irr·~gularidaoes, la 

doble dirección de la COMAR y la Dirección de Migración de -

Gobernación empeoró :ds relaciones entre la ACN:.JR i COMi:.R, -

trayendo como consecuencia un deterioro en la asistencia y -

protección de refugiaaos, esta situación no se resolvió has

ta ei camoio ce la coordinación de la COMAR en febrero ae -

198l. 

Las constantes incursiones wilitares y 12s intimidacio

nes a refugiad>Js llegó al ocn~8 extremo el 30 ae ab:-~l de -

196.'.;, cuanaa aoroximadamente 200 soldados guatemaltecos irr~m 

oierorr en el camoamen~o dei chuoaaero, ocasionando seis mue_:. 

tes y varios r-.eriaos. ent!e les refugiaaos. Est:: tuv: lug3~ 

aespués ael an¡_;ncio presidencial y de la Secretaría ce Go--

cernación soore la reubicación de los refugiados guatemal te-

cos al estado de Carr.pech~. Para estas fechas se ca:culaban 



131 

centrados le largo de la frontera. 

El Secretario de Gooernación, anun::ió que el Gobierno -

Mexicano haoía. Ceterminaoo acanar con los 80 ca~.cam1... tos 

fronterizos y ofrecía a los refugiados dQS opcícr-es: regre ... -

sar a su país o se: :rasiadad::;s al estaco de Ca;r;)ecne. lni

ciánaose de esta manera otra etaoa de la prescer:i.a de refu

giados en t--'éxícc. 



133 

3.3 La reubicación de los refugiados. 

La argumentación dada por el Estado mexicano para la -

reubicación de las refugiados guHtemal tecos que se encontra

ban en la frontera chiupaneca fué. como lo señalaoan Casti-

llo y Tuirán, " .. , que los lugares seleccionados no solo 

cuentan con la suficiente seguridad para impedir ~a agresiér. 

sino que también cuentan con las mejores condiciones para 

atender las necesidades básicíls e:~ lá población y finalmente 

se: logrará la integración social y económicó en urJa estancia 

cuya duración es: imprevisibleº. (32). 

Desde que se dió a conocer el proyecto del traslado de 

refugiaoos, éstos mostraron una resistencia ya que los guat! 

maltecos prefirieron seguir viviendo en Chiapas a pesar de -

las amP:-, ::as dr:.l ejércitc, antes que ser traslacacos, esto -

se debió principalmente a que en Chiapas se sienten rcoeaaos 

de gentes étnicament:: similar, y ouP ~"' , _ _.¡-, .'.;Q-;,,, • los r.efugi~ 

dos t:ent:r1 lazos fa::iliares con cniapanecJs) pero scnre to~ 

do p".JrQLJe ia mayoría conserva la esperanza de algJn día re-

tornar a su país. 

(32) CASTILLO, Manuel y TU!RAN, Rodolfo., Op.Cit .. p ;a. 
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La COMAR que había tenido un papel importante en lo re

ferente a la ayuaa a refugiados, es la única responsaole del 

abastecimiento y distribución ae alimentos, así como de la 

atención sanitaria, ante la res.!stencia al traslado, el con

trol de la alimentación a grano::s campam~ntos se vuelve es

tratégicG. :..auellos que se resisten al traslado son priva

aos, inmediatamente de ayuda, ya que ésto se concentra hacia 

Campeche y OL;intana Reo. estaaos donae se encuentran las zo 

nas oestina::Zis a los refugiados que se trasladen de Chiapa::.. 

Los gruc::1s cJe rcfugiaoos oue no dceptan el traslado son 

orácticamente abandonados por los organismos oficiales, pero 

grupos rir:i c"i:::iales, en especial la Diócesis de San Cristo-

bal, brincan ayud~ a estos refugiad8s. La Iglesia ha impulS.§. 

oo la prcc:...::::ción artesanal entre ios guatemaltecos, asegura~ 

ca su comercializació:t, ayuda también con alimentos, soore -

todo en carr:pamentos dende ne existe ninguún medio de oroauc

ción agríco:a, oero estos grucos no oficiales han sidc cali

f icaaos oo::: 1as autoridades. co:rio gn1c{~':-· que oesa!'":oll3n ac 

ti1Jiaades S'. . .;bersivas. por lo aue su labor es ca::1a dfa más di 

f.íci l. 
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Algunos de los refugiados que no se han ~ rasladado a Campeche 

o Q1Jintana Roe, han migrado t"1a.:ia la selva Lacandona y construido 

campamentos clandestinos, prefiriendo morir en la fontera antes -

que ser trasladados. 
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3.3. 1 Los canpamentos de Canpeche y Quintana Roo. 

De los 46,000 refugiaoos 1 segúri datos oficiales, que h~ 

bía en la fror.tera chiapaneca a orincicios ce 198ü, para di

ciemore de ese ario se haoían tráslaoado a Carnpecne cerca de 

13,000 y 3,0JO o Quintana Roo. 

En Camoecn!::, Pi ~n y Canasayao son lJ..s zonas aest inadas 

a los refugia,:j:s, se encuen:.ran cerca de carreteras erigraba-

das con caliza. En Canasaya8 e1.isten tres oobla:Jos que ocu-

pan una superf:cie de 1, 700 nect3reas, el prirr:erc de l·Js oo 

blados o módulcs, aloergaoan ap:-o:dmadari;ente 600 familias 

c~:m 3, 000 riabi ':.antes; en el segl,;~~co nay ;.:. ; :-¿J:Til ~ i ?.S ~· 1, ú63 

personas, y er· ~l !.ercerc son rr,3s de 500 fa;.-.:.lias y una po-

blación ce cer:a c:e 2, 7CO r.ani ::.;ntes; dando un total para C~ 

nasayao ae ur.¿:s ·1, !J./). 1 farrillias y una población de más de 

7,0CO familiares. 

Los poblaccis cuentan cnn servicio médico, ag:...1a, escuela, 

las casas son oecueñas y construíoas con material de la zona, 

pero son seguras, cuentan además para huerta familiar, las -

condicior.es de vi,ja son más í d>Joro:J!e~ q·~·~ las de la fontera 

chiapaneca, pero aún así, no toaas acepta:. el traslacc. 
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La COMAR consideró el traslado de refugiados como un -

acierto ya oue para eilos era dificil el organizar la ayuda 

para los ochenta y nueve campamentos de ChiaÓas, además el 

riesgo de segu:idad nacional p::n las infiltraciones del ejéI_ 

cito y ios oroblemas de Chiapas (tenencia Ce la tierra, de-

sigualaaoes sociales) con la prescencia ae refugiados. 

Los refugiaaos r.o se trasladaron en 5'.J totalidad y las 

condiciones en las q:.;e se movieron los orirneros dieciséis -

mil fueron penosas y casi obligado:;. L:: ceter'ninac i ón al 

traslaoo fué orecioitt:1co e ifT'::ovisado, ya que se dió como -

cito guatemalteco a nues:ro oais, a las cuales no se les 

había oacc ~5 iíl'.~Grtun:i::: C'Je :cnian, fué r.asta 0l 30 de 

aoril e~ 192;.., CO'i el ataaue ~l Cnupaae:c:, cue el gooierric 

se oecició ?. actuar, t.raslada".:JJ a 1os refugiados. 

3.3.2 Los problemas del traslado. 

L:i retice~cia ce los guatemaltecas al traslado la COMi:.~ 

la na q~erico superar p:ir muer.os medios, pero con poco éxit:::. 

olimiento oe los oojt:tivus que se ha':Jía c1ante3dO el -gotiier-
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no mexicano en los primeros meses de 198~ en el Flan ce Reu-

bicación: 

1) La resitenci de más ae veinte mil refugiacos C"..!e permane-

cen en sesenta campamentos en los municipios ce Mar·;¡ari--

tas, Tr ini tar ia '/ rrcntera Comalapa. 

2) La dispersión de ~ie~e mil setecientos ocnen:s. / oc:-io gu2_ 

temaltecos por lo fronte:-a su~, segú;i c:ifras ,:.;; :a. COMAt1. 

3) La escaza integ:-aciOn ue !os guatemaltecos :a aut.csufi-

ciencia en los camoamentos. • 

Con respecto al primer ;:iunto tenemcs O'..le la Jiocésis oe 

San Cristobal, entre~ó a la Secretaría de Gobern3::ión vna 

encuesta, seg·:.n la cual la rna·,1aría de les refugia-:'Js ex.presI: 

ban su ne9ativ2 a trasladarse cor razories c.: ir.e:~'? !:'-~ tur2~ 

eran constan:es y peligrosas (eran aprodmaoafPe.--::...-: ¡;·::, iric·..:.;_ 

sienes en css af'"1os), los rumcres ael trasla:J'.J e:-a- cae,; ve .. 

rn;is fuertes, la Oiocésls de San CristoDal hizo l:: ericl.esta -

+ Datos tornad:s de 12.Al.BOr~. Juaf".,, 11 512 oponen a1 ::asia'jo les 
refL:giaaos 11 , en~ Jorna;:ja, junio 18 de 1985. 



139 

ble traslado. 

Después de la violencia sufrida en abr!l ae 84 en el 

Chupadero, el traslado se inicla, oero con un. grupo de camp~ 

mento de las Delicias y no del Chuoader co"1c era el plan ori 

ginal. 

En seis meses, julio-diciembre de 8.lt 1 :.a COMAR legró 

trasladar a 16 ,OGQ refugiados de 20 carr.pamer.tos de Chiapas a 

Campeche y Quintana Roo, pero a partir de erero de 198; el -

traslado fué casi :i·-~~. 

Respecto ól tras lado de refugiados la t.'.:NUR decla:ó ove 

fué L'18 oecisiCn c!el gobierno mexicano, per: C'.Je ella -:o se 

opuso ya que está er: una zona C!'2 s::ioeran::a cel QJbier ... J me;;J:_ 

ejercicio de S· .. soterani<l. 

A mediadcs de 1985 el oresiaente oe la ·_iga Mexica;ia a-:: 

Solidaridad ce~ los Refugiaoc:.s, al!'eaec:Jr ,-~ :'..5 :;,_il r;_ater.1á_;_ 

tecas en Chiapas, se encuentran al soersos -· !..o sel va _a car.-

• Excelsic:, jL.1,io iC ot:: 1985. 



140 

dona a raíz de las presiones que ha implementado la COMAR P!'. 

ra trasladarlos a Campeche, y han aenunciaao que en algunos 

campamentos las autoridades de la COMAR les han racionado la 

alimentación para presionarl'Js a oue acepten la reubicación. 

Según los planes cel gobierno mexicnno en la región 

fronteriza, se corría ~l rurn'.Jr ce cue entre los meses de ju-

nio y julio de 8), serian trasladados a Campeche la totali--

dad de los guatemaltecos que Permanecían en Chiapas, motivo 

po:- el cuai se presio11aoa a los refugiados al traslajo. 

Samuel Ruiz, representante cel Comité Cristiano de Soli-

dariaad con les Refugiaocis, decl;:i:·ó oue las autoridades esta-

tales y feaerales pro·:ccaban ent·:e:itamien':.u.<: entre carripesinc~ 

chiapanecos y :-efugiaJc3, para o:...e estc:s úl tirr.•Js ac:eptarnn el 

traslado. amer.szanoo también cor. ::Jrta:- ei envío ce alirn~nt:::·s 

y ne permitir cue la !-;¡lesia cor,:inuara s...: laoor nurr.anitaria 

además de que t.omaría represalias contra cart:iesir.cs ooores 

par acoger a refugiac::-s en su corr.1...;nioac. 

• ::1 Universal, julio i8 de 1985. 
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Por su parte las autoria:aaes me:dcanas q~eríar. ~.ostrar 

las ventajas del traslado y los beneficios que los refugia

dos recibían en Campecne y Quintana Roo. En junio oe 1985, 

COMAR asegurana aue ccntinuatan los trabajos oara recibir -

más refugiados, y cue los :1.a i:1stalados pronta recitJirán -

ce las tierra:: tracajacas :as ~rirT'eras cosechas oara su au-

por lo Q'J'= e·dsr.ia confianza E'l q·Je }o::; crcgresos lG~rados, 

en cuarito a oesmante CJ.e t.:.e~:2.s, siemoras, organiza::ión prg 

cuctiva, proc:....ccién ::e artesa--::as, atención a la sal-..:cl, or

ganización eoucativa, i;-itrcc:....:::ción d-? serv!cios básicos; 

facilitaran ~os r.·..;:;;-. a~ e~~a:::a~ :e reubicación. Cuanc~ ocu--

rrieran los nuevos :raslac:::.s, :::segurana ~& CCJr.1Ci.R 1 se haríari 

protección a refugi.3C:vs y s.c:..:::ariaa:::! r1u~ana.. •• 

Para el estaco rr.ex.ic3r::; ~s ir,;ocr:an:e s~ image:--,, tanto 

al interior cot;')o al e:.-.teri'J::- C:2'l oais, rr:ás sin err.oar;:::J ia -

presencia Ce refugiécos re:;resen'"_a '-....n oeligro ce .!r.es~abil_l 

dad ccnstani:e par ~5S :-on::!.::iores de des:gualdad scclJ: 

existt:r":.c:, :':'·"'0 0".r las c~es:icnes :;e s:::::erania s:::J:...irioac! 

•• Excelsic::- 1 ju U e i i ce 1955. 
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nacional. A este ~ esoecto, el entonces gobernador de Quinta

na Roo, Pedro Joaquín Cald1<1°el, elogió la decisión del gobie.::_ 

no federal oe reubicar a los refugiados, ya Gue se haoían -

asentado e;. lugares de difícil acceso, "donoe nabia u:i rie.s-

go de fricciones a nivel internacional y donae aaemás rio se 

les oodia otorgar la proteccién aaecuaca", perc a pesa: ae -

esto los r=~-u9iadJS nei sigrii ficaoan una carga para el Es.tac:, 

ya cue existía ~l finar.ciamier.:o internacior.al, :r sobre toe: 

la protección a los refugiadcs "enaltece y da vigencia a la 

política tradicional ce asilo al aobierno mexicano". • 

Un seg'.Jndo o roo lema en el traslado de refugiados, fué -

la cisoe::sión de est.cs 'í q·..Je se rer1cJSóban a:. trasla.jc, 230C:-: 

1985, el o3tC ce a·'"'e 80'.:'.JO ae ellos se r:aoía:-. oiscersa:: ;::. ... 

la zona f:-:nteriza. Se asegu:a:>:t Q:..;e la resister.c:a e:-a ale~ 

PSUr·~, el n:Jspital l:::al de Co,.,,itán, agricultores C:'2 ~s zor.s 

existía r.aaa ciar~. 

• ~ Jorna:a 1 agoste 27 de 1985. 
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El gobierno mexicano insistía en el proyecto de reubic~ 

ción, tanto para mejorar las atenciones como por razones de 

seguridad nacional, pero de continuar la resistencia, se pg 

dría provocar que el problema rebas3ra el ámbito de Dresión 

de la COMAR y fuera necesario recurrir a otras instar·cias y 

meaios legales. Hasta el mome:1~0 d::J terminar esta investig_§. 

ción, 1988, no se había tomado ninguna medida fuera ce las .. 

ya ejercidas por la COMAR, oer0 los programas de desarrollo 

solo se habían llevado G ca:Jo en Campeche y Quintana Roo, 

ninguno en Ctüapas, también la forr;.a migratoria Ft·'-3 se pr2. 

porcionaba solo en estos dos estad:::s, cvy·a ventaja es qu:: -

les permite trabajar por un salar~::;, la calidad mlgra:'Jria -

de los refugiados q".Je cor.tinúan er, Cniapas es la FM-2 aue no 

les permite ser empleaoos. 

Para evitar la forrn3ciór, je nuevos cafTlpamen':.os e., el -

área fronteriza y sor:re toco ;:-:=r seguriod•j, se recu::-ri6 a .i.c 

"Operación Hipopótarn:::- 11
, ci..ie se llevó a c:sbo oesae el campa-

mento de Puerto Rir:c, a tra'.·és ce1 F:io Lacantún, hasta ooncE: 

termina el Usumacin-c.a e;;"'. Chiapas. 

Las consccue;icias ce les cos problemas anteriores; la -

resistencia al traslado y la cispersión de los O'-le se resis-
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ten, son el tercer problema al oue se enf!'enta el gooiernv -

mexicano en cuestión de refugiados y su reubicación. El teI_ 

cer problema es la escaza integración ae los 'refugiados a lo 

q•..;e es la aut:isuficiencla -posiblemente porque se consideren 

extraños en Ca~oeche y Quintana Roo, lo cual no sucecia eri 

C>1iapas- 'J les prcblernas O·.Je esa autos 1.Jfi·:iencia si;;n:f1ca -

pa:a los traDa laaores me.dcar::s. 

Se habla 8we la mayoría de los re::ursos provienen del -

exterior a :raves de la f-<.ChL,;;, p~rc la ct..:~stión es que los -

refugiados están en Mé.dco, 8Cuoanao un es.patio nuest::o que 

oc:::ría benef.:ciar a poolaco:es ff.exi~anc:s, es decir el dinero 

i:.J propJrcic!la orqanís1r.:1s :nterna::::ionales pero el territorio 

ccnoe se er.iolea es nuestrG y a ooblaü::Jre~ no rnexicarics. 

Las tie::-as nacionales cestinadas tanto para zorias urt.§_ 

nas como para el trabajo ªº:íco:a e:-n Ca:..;::e~he y Quin:ana R~o, 

so~ de 1,700 nectáreas en el ocnlaco ce C.anasayab y ~.800 tia. 

en Quetzal Ec:ria en el orirner estacro; y ?/27 ílt:L en e.i camp;,~ 

rrento ce los :...irlos '! 3,970 en el de los Ranch:::s. Les refu ... -

praoorción cor.sioeraol~ et:- e.:..:ss cuentan con la ayuc; ae ~:-

N'J~, sobre t'JdQ los oue se ::-aslaoaron f...iera de Chiapas, 
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además estas últimas tienen la pasibilidad de emplearse y mu 

cnas la han hecha, especialmente en las zafras azucareras de 

la región. 

La respuesta que causa estB incipiente autosuficiencia 

de las refugiados y su integración a la vida económica de la 

zona de asentamiento, es de protesta, aunque no se manifies

ta abiertamenti;, ante la insuficiencia en la resolución de -

problemas nacionales. 

Las declaraciones hecnas por el líder de la Unión Gene

ral de Ooreros y Campesinos de México, Luis Ramírez Salazar• 1 

es elocuente ante el problerr.a, demandó que antes d-= incorpo

rar a los qu2temal tecas al o:-aceso proc1Jctl va de estados don 

ae se encuen:ran asen~aa:is, s~ resuelvá el desemoleo ae les 

mexicanos. Por su parte e~ coorainac:o:- ce la crn.1;1R, Osear -

González César •'"' aijo que Carnpecne cuenta aún con capacidad 

de albergar a 3,000 refugiados más: oero reconoció aue lo -

" g Sol~ México, marzo 30 de 1985. 

Novedade~, marzc io. de 1986. 
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la asignación de tierras para que los refugiados siembren, -

el funcionario dijo que eran en calidad de 11 préstamo11 , y que 

en ningún momento habría títulos de propied~d no dotación -

de tipo ejidal. 

Una de las soluciones a los malestares que la presencia 

de refugiados han causado en nuestro país, es la de que re

tornen a Guatamala, pero ésto solo sería posible en la medi-

da de que los conflictos en esta país se resuelvan de mar,e-

ra total. Esta persoectiva ce solución no puede ser posible 

aún, ni O'.J: Guatemala ni i;:-or toda l-3 regiór. c:er.':.roa~cricana, 

aeoic!o a la !nger~ncia de los Estados Unidos. 

En marzo de 1985 Guatemala, a través oe ~.u embajad::>r -

Méndez Montenegro, ofreció garantías para los refugiados que 

regresaran a su oaís, en aqi..:el momento se tuvo noticia oe -

QL..:e 2,000 refugiados haoían retornado voluntariamente a su -

pa.is, pero a._:.n había más de 1.,0,000 en Campeche, Quintana 

Reo pero so: re toco en Chiapas. 

Durante i?85 el tras lado ae refugiaao:: a Campeche" y 

Quintana Re·~ fué casi nulo, al igual que los refugiados a...ie 

retornaron a su país. En enero de 1986, Fernando Pérez Da::-.ir 
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de Gobernación afirmó "' que los refugiaaos guatemaltecos que 

vivían en diferentes campamentos en Chiapas, habían comenza

do a repatricuse voluntariamente ante la inminente llegada a 

la presidencia de Guatemal~ de un presidente civ.'..1 1 Vinicio 

Cerezo. El funcionario afirmó además aue d~ l:Js .40,000 refu

giaaos oue había en los campamentos d!: la 1rinitaria y Fron

tera, para ese momento solo existían 8,000 qujenes estabari -

legalizanoo su estancia en t·lé:o.ico en calidad de refugiados 

políticos. Algunos de los oue nan retornado a Guatemala, lo 

han hecho utilizando trámites oficiales pero otros retornara:. 

par vía en q~i:c !legJrc.¡, r:ruza""'.:1CJ lJ 5-or;u=ra ilecalrnente. 

Para enero Ce 1986 1 la Aet;·JP. inforrr·ó•* aue í'.JJ refugic

dos más retornaron a su puís al garantizar les la seguridad -

de sus vidas. Aut:Jridades gua~emaltecas y rne:. icar,3s se cer-

sioraron ae que los refugiad::=. ::::ut:-~er:n tOC.l8s ~:-:"". requisi--

tos de acuerdo a los orocedirnü:ntos in~ernucionals-s. Fuere'""' 

llevados de los ca~pamentos cGnae se en::ontraoa01, 75 er1 Car."·

pecne y 25 en Chiapas, a la i.:..ne3 fronteriza en Cj, Cuauhté-

* EXCELSIC?, 9 m: enero de 193é. 

•• Excelsior, feorera 20 de 1986. 
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moc, de donde se internaron en su país. 

A pesar de lo anterior, la presencia de la mayor parte 

de los refugiados continúa en las regiones de Motozint!a, 

Las Margaritas, La Tr ini tar ia, Oca singo, Cd. Cuauntémoc 1 

Unión Juárez y Talism3n, en el estado de Chiapas, represen-

tanda desde toda oersoectiva u~a P:-ueba para el sistema ooll_ 

tico mexicano. 

La llegada de Vinicio Cerezo Arévalc a la presiaencia -

dE= Cuatemala y su gooierno civil no ha podido conseguir la -

democracia oara su país, aún en el momento de terminar este 

texto. diciembre Ce 193e, t1asta est.i.: memento c::oritinúan gran .. 

cantidac c::e refugiac:is en Cniapas, las ~:sioilidades oe re

torno sen caaa vez más di fíe.'... les, ~o:- s:J parte el gobierro -

mexicano r.a manteniC-: a l'.JS refugiados en L1na P8Sición total_ 

mente indefinids, el reto que los refugiados representar. P.§. 

ra el Estad:J Mexicar-o no ha siao resuelto por dos oresioen--

tes, inicianoo u..., tercero. 

La in 11estig~1ció ..... abarca r.asts rr·ediaaos de 1986, cero er, 

1988, no se habían solucianad'.J la cuestión de los refugiaaos 
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en ningún aspecto, prefirienoo queoarse en t·~bdcC'I ya aue 

ºAquí, en Cniapas, hay paz. si regresamos na.; mata:-3.n. Quer~ 

mos que nuestros hijos se mueran de viejos o de enfermedad, 

cuando Dios cuiera, pero r.o por las fuerzas armadas aue si

guen siena.:, l!'\• mismas en Guatam3la''. • 

• ~ ~' julio 2 j';? 1986. 
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La gente me quiere a~..; 
porque hay en lnc seres 
lazos invisibles 
y comunicantes. 

He nacioo un hijc 
en tierras mexicanas 
como un canto que surae 
de mis entrañas. ~ 

En la tierra libre 
la que dá el suster.:c 
para un solo pueblo 
con un mismo idioma. 

La gente me quiere aq'.Ji 
porque en piel morena 
hav sanare que lleva 
e:' :it.rnO ['r; l8s venas. 

La voz ae Ja fiores~a, 
jagw3r de quetzales 
vibran en mis rnuslcs 
con su fiesta quemar':e. 

Pero más que nad<=i 
es que mi cante 
se ha her:r.o una ora::ió . .-, 
ya en este C!:pacio; 
furia ce palabra:. 
con que espanto 
los quebrantos 
de mi conoición guerrera. 

Y es por eso y muchlJ más 
que yo amo a este ge-·tE 
y su oaís 
con sooerbiéi. 
y .i;,~nsual naluralezb.. 

Yo ya tenga arraigaca 
el alma aquí. 

FEDERICO ALVAREZ DEL TORO. 
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t¡. Iirplicaciones y efectos de la presencia de refugiados gu!'_ 

temal tecas en Chiapas. 

La importancia de la frontera sur se consideró, como ya 

lo mencionamos, hasta hace escas año:;, los potenciales natu

rales con los que cuenta, ha:::e de la región una de las más -

ricas del país. 

La historia de la regióo sur, y en especí fice de Chia

pas, hizo que 13 integrac-iór. jel estaao al resto ce1 país -

fuera lenta en tcaos los nh112les y que mucllos aspectos no -

hayan sido suoeradJs aún. 

Podríamos decir que a partir ae esta década, la integr§_ 

ción total de Chia~as a la a.:.námica na:::ional se o:anteó come 

necesaria, debido a la llegc.:3 cco.star.:'2 y numerc21a de cen-

troamericancis, esoecüdmenle ce gt..:3r.ei7':::.!tecos en c3lidad de 

"refugiados". Este hecho h.::c; pe:cata~se de la e:.'isr.encia -

del sur y la irr1portancia y v·_lneré:ili:as de la f:cntera, 

llegando a agudizarse proble-.:Js yd e:ds:entes en -:.::. estado,

así como otros nueves: leoa>~::, PC~'"'::'"'.:::::, ¡:,c..:.::u_u::,, soci_§_ 

les e internacionalr:s, 11J q 1~~ '12 ::::::·.':c:;:.Co camoics en Chia-

pas, pero que la heterogenei::ad d::~ estado hizo e·-= estos -

cambios variaran y se diver.s.: ficar=m se~ún la regiS:i. 
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Chiapas es una entidad funoamentalmente ograria, y que 

vive una realidad contrastante, prod·Jcto de una desigualdad 

económica y social ya nistóricas, oor lo que el brindar ªY.':' 

da a las refugiados conlleva a di fic'..ll tades económicas y s..e, 

ciales tanto para éstos como para el estímulo al desarrollo 

de comunidaces mexicanas eri la zona. Es.to es, diferentes -

regiones del estado tienen diferentes efectos antt:: la pre-

sencia de refugiados, ya cue oor eje::i;Jl.J el norte de Chia-

pas tiene wn fuerte víncu2.o con Tabascc, haciénaolo hasta -

cierto punte ajeno a Chiaoas. El aesar:Jllc de los procesos 

capjtalista5 en el Soccnusco conforliid uía región altamente 

productiva, originandc tamoién formss ,..~ trabajo oroletari

zadas a diferencia del resto del estad:.. 

La frontera, exceDtJanda al Soc-:::11....:sco y parte de la sel:, 

va, resinti::, en gran rredica la presencia de refugh.,ri'"'s, las 

características de la región de :-efugi:::: ya se mer.cionch:-., 

consideranc.: los grados o:;: margi~3ciór ~: los bajos niveles ae 

oienestar sccial, los ~ef-.;;iiados ~ar. af:::cta::o grandemente 

:a región, .!.r:dependientemer.te de lo.: .:..:::zos familiares, la 

identidad c<.Jltural y Ét.:'lic,::, y l2 so.:.i:2rioad mostrada por -

!os chiapane:::is, y en ;:ene:-al p:::_ e: ::s:a::".J mexicJ;i:J. Pero 

aún cuando este últimc les orine.:'.- ay..::::::. es::iera ::::iue algún 
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d!a regresen a su patria, considerando también q·_¡e pueden -

lle~ar a integrarse al país, cuando logren una to:al autosu

ficiencia. 

t... casi una aécada de su llegada, los refugia:::::is siguen 

con el terno: e insegurida.d en el retorr.J, los q1..;e fueron t:a~ 

ladados hasta cierto pt.;nto ya org:::.,1izarcn su vic:= er. Méxicc

ae manera legal, los aue se encuentran en Chiapa:::. aún cuar.

dD no cuen:en cori carnoamentos y servic~iJS comole:::s n1 su e::: 

tancia sea legal, también J.'é se establecieron cé:::: definiti

vamente, afec:tand.:i a nuestro pais µC:- i.as irnplic~:iones que 

se tienen a todo nivel, además ae aue ~c.;cnos de es:os refu-

giados no retornaran a Guatemala aún cuanco el g::ierno asi 

le decida. 

4. 1 Implicaciones y efectos socioeconómicos. 

La llegada oe refugiados guatemaltecos a rn..:es:ro oaís -

(;>;¡ inició o finales de la década oasad::;;, pero se .:ritensificó 

a raíz del golpe oe estada en Guatemala en 1982 . .::-:i:.e tales 

hechos en ori¡¡:era instancia hubo cambic-s esoaci2~-::s en !;;l 

frontera, P'..:'2S los efectos ce la ~ffeser.c:ia de re:--~iacos r,o 

se generaliza, :,1a habla:-:ios de que el Sc::onusco es ·~na regié~ 

cande los guatemaltecas no son una nave,:jad, y o~e su presen-
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sia, además históricamente 85 eventual de carácter económico. 

Por su parte la selva no se eligió en su totalidad para 

la instalación de campamentos, a excepción del municipio de 

las Margaritas. 

La región elegiaa por el refugio es la que concentra los 

municipios de Trinitaria, Inceoendencia, Comalapa y Margari-

tas, los cuales forrr.an parte Ce 13 regiñn ae l~s llanos y la 

selva. Cabe aejar e:-i claro la irr.portancia de las característi 

cas de la población de dich3 :-egiCn, es:o es, au.c: grup::::s inji 

genas como los chujes, jacaltecas y toj:::ilobales ocupan esta 

región y cuyo orige~ se remi:~ a la región norte ce Guatemala 

y que a finales oe~ siglo pas::.jo roigrarc:1 a o· iapas, por lo -

que su identificació:'1 entre l:,s actuales oobladores y los mi

grantes guatem3l teci:s no fué ::: fi-:il. 

La ubicación ce campame-,:as no se ilevó a cabo en los p.e_ 

blados chiapariecos. sino cerc3 de ellos, lo que trajo como -

consecuencia desequilibrios e:ológicos, sobre .ooo en la sel

va por la penetración de pob~ación y la búsaucda, por Parte -

del ejército guatemalteco de :efugiados. 

Los servicios como son a:;ua, elect:icidad, recursos que 
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el estado tiene en abunaancia y Q"Je a pesar ce ser necesarios 

n:. tedas gozan de ellos, en la región de los cam¡Jamentos de 

refugiados, dichos servicios son sumamente escazas, por lo 

q~e la región chiapaneca comparte con los refugiadcis la esca

zes de los servicios. 

Por ot:::a parte los campamentos ocuoan ur, espa...::io te::-rit.e_ 

rial -el cual cada día es mejor acondicionado por sus habita~ 

tes- es parte de nuestr:: :i::r:ito:..:.c y qje en determínaao mo-

rr.ento ouede ser ocupado por mexicanos sin tierra. Este últi-

1to punto nos rerni te al eterr.-:; ccr.f~ic~o soor-2 tener:ci::i de la 

tierra que existe en el estaco, y que aGn cuando las tierras

a~e ocupan l~s campamen:c3 1 son en calidad ce "préstamo", 

cesoues de tar.to tiemp: ae ser ocupadas y usadas pJ:r los gua 

ternal tecas :r naoiendo ccteni C'..1 cierta autosuflcier.:ia con 

e1 el lugar ª'~n en co:-itra e= disoosicicnes g.Jbernamentales y 

es la aguaizac.ión del c:::.rfl!.:to o::r la tener,cia ce la tierra. 

Considsranao las caracterí.r.;t ic-;:;c:. :St: -

las regiones r..ás pobres y '1marginadas·' del estado, por lo que 

:o presencia ae refugia-:os representa una mayor marginación,-
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tanto para la población chiapaneca, como para los guatemalt!'_ 

cos y hat:emos hincapié en la diferencia que existe con el 59_ 

conusco. 

Lo referente a la población de esta región de refugio -

tenemos q~e al principio se dió una gran solidaridad con los 

guatemalte:as y se les ofreció ~rotec.:c1én, a~uda, tierras, -

trabajo, :·;:. fuera por la:os familiares o por los vínculos 

étnicos c:·..:e siempre ha identificado a la población 'l que se 

remiten a relaciones tradicionales entre Mexico 'l Guatamala. 

En muchas ocasiones fueron ernpleaaos en labores a;;r ícolas y 

domésticas en toda la región, cor un mínimo salar .io, lo que 

dió orige~ s un desplazamiento Ce fuerza ce trabajo de mexi

canos, te:;:en.:Jo preferencia por la guatemalteca. Conc:iciones 

tan favor.3.oles para los refugiac:'.'s t"ücieron posible la con-

formaciór. ele 66 cam;Jamentos en J.3 regió-1, de los cuales una 

gran parte continú¿¡n ahí sale: unos cuantos desaparecieron 

cuando ft.,;eron trasladados a Carn:;eche y Quintana Roo. 

Las coridiciones tan favoraoles no podían du:-ar siempre, 

lumbravan aesae un principio ya salieron a flote. 
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Habíamos mencionado las características de la región, -

respecto a un alto y muy alto grado de marginación y de los 

bajos índices de bienest3r soci3l, los cuales se han ido de 

teriorar.ao cada vez más, pues la ayuda de los organismos in

ternacionales nunca f".Jé suficiente, y mu: .. 10 menos después de 

la Cesición Ci'.? traslaoo puP.::to o·Je estos recursos se canali

zan solo oara Carnpecne y Quintana Ro::. Lc:s recursos federa-

les para ele·::n les niveles ae :iienestar y bajar los- índices 

de marginación que se planeaban cor1 el presupuesto del Plan 

Chiapas r.o fueron suficientes p'Jr lo que la población de la 

región co:o1:iarte S'.JS recursos y sus miserias con los refugia

dos. 

A pesar ds-1 trasla·jc la mayor parte ce los refugiaoos se 

Quedaron en Ctüaoas, los cuales cad:J día van te:-iienao mas 

arraigo a esa tierra! muchos han lograc:J incorporarse a la 

fuerza oc traoajo activo cobrar.:10 oa}'Js salaries .:i pasanao 

.inarjvert iaos corr,::J chi<manecc-.:.. :::; c·...ie hJ ccasior.acJ el aes;.il.:: 

zarnier.to CE traoajadDres me.'-'.ica:.:.s, !lacie;;::m caos vez rr.5~ 

e: cent~r;s •!e :ie.sarro:lo cap:.ta~ista O'...Je c: . .'eaa acsorve:- tOOó -

la fuerza m..- t.ran2j:; dispor.it;l-.:;, por lo Co..H: lu lucna P<:~ 1 ... c.a 

entraoa económica pa:-a su su.'.)s.:..stencia se nacr._, caaa ','ez m.:is -

difícil paró ei me:dcano de la regiCn. 
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Una alternativa que se había presentado a este respecto 

fué la elaboración de artesanías por p3rte de los refugiados, 

ya que esta actividad los ayunaría económicamente y r;a perj~ 

dicarían a la poolaciOn mexicana en sus fu~ntes de traoajo,

al orincipio su prooucción se co~er::.!.alizaba a través de la 

Diócesis ae sa..-1 C:istoba.:, pero l3s esceculacion:::s "'er: torne;; 

al paoel ce la OiCcesis oe consi:::era:-~a como una actividad -

subversiva, ya que se su~onia q._¡e se ayudaoa no a inaigenas 

guatemaltecss en aesgracia, sino a r.:iem:iros de las guerrillas 

comunistas de Guatemala, la activi:::::a:: artesanal y su comer-

cializacióil se abarro~:mS.. U:-. sectcr c·.Je consideraba cierta -

esta especulación r:;s~ecto a la o:.ócesis son los emoresarios 

ael esta·'JO, quien~s nunca r;an estac:i oe acuerdo en lé ayuda 

a los refugiadas. 

Los costos que se están paganco por el refugio a guate

mz1ltecos1 son demasi2<Jo altos oara la pcolación q•Je en el 

primer momento se soliaarizó con ellos, además las protestas 

sociaies pcr ia fa.!.ta c..:: ayuoa et: organismos reaerales e in 

ternacionaies, no taraarán mucti'J en ;Jresentarst:-, ya cue a 

falta de esta ayu~3, les protJlema::. e:ológicos, oe te~ericia -

de la tierra y del cesplazamiento ce la fuerza d.:: traoajc. -

además de la constante oaja en los niveles de bienest~r sa--

··~ 
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cial 1 se están agudizando cada vez más. 

4.2 llll)licaciones y efectos políticos 

Las im;Jlicaciones y efectc.· ae la presencia ... p refugia

dos son más gravef para la región chiapaneca qL•e oara Campe

che y Quintana Roa, ya que en lo frJntera cr1iapane:a, se vi

ve un virt~al estudo ae guerra qui: se refle~a er1 ·~n desequi

liorio constante para la enUaao. aún cuando los 8Edics de -

información rio emitan ninguna no~ic1a al resoect'.::. una grar, 

parte de les proOlemas locales, tierien una relac.::n ce,... el -

hecho de s~!' Chiapas una entidad fronteriza / oor muen: tie~ 

po aoandonada y r.o integrada al re::.:o del pais. 

Dadas estas características. las impli:acio:--::s ~·ei:tcs 

políticos lo-: ubico en dos niveles; en lo reiere:-i:e .a DD-

litica interno y en la politlca exterio:-. ::.-, lé :rime:-3 se 

articulan fa:: tares com-: lo aisp-Jta 'Jel poder wcli:.'.:2, ~:: rie

cesidad ae espadas eccnórnicos O'~e 01::rm.itan sua\¡.:.:~r -=~ iuE:-

go de fue:.:as sci-:iales que n3n c-::sataa::., e:-• ::::s ..=:~im:: 

años gruccs rnarginaacs oue reclai-:o:r: una p3:-:::ic::2.dn :e~:rc 

de las fue:.:as tanto c:liticas cc;-,o econó11i.:::s. ~- e: ··:ve~ 

ce la oolí:!ca interna, oero e•1 :-!::lación al '=Sta::: me·1:.ca:-i:, 
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leyes mexicanas y que es la imagen 1iP. nuestro oai s en el ex

terior está en juego. Esto último nos lleva a vincular los 

efectos e implicaciones con los refugiados de la polltlca i~ 

terr.a con la política exterior 1 donde además ae la imagen de 

nuestro país, esta la necesidad de mantener nuestra sooeranía 

y seguridad nacional, teniendo en consideración la posiciór.

políticr. d'.: C1iate111ala v los Estao::is Uri:!.dos 1 por .!o ª'-'''::' en es 

te sentido Chiapas tiene una importancia geopol~:ica para -

nuestro p3ÍS, para las luchas en ccntroamér ico , .s'JO!':: todo 

para los Estaocs Unidos. 

4.2. 1 llflllicaciones y efectos en la política interna 

Les conflictos sociales pe:- la tierra sor: :::: or:.;en po-

lítico y econór~ico, el interés CE; cier~e;s gn.:;:cs ecc.n:':'.7'1icos 

fuertes, ::;·~e o~tentaoan t?lmoién ~l DOCJ::r ps;ií:i:::., e· . .'..tarc--. 

que la política econém1cs funcio~··ara oebiaaf"ler.::e e""· C:J3ntc -

al reparto de :ierra.s, por io G'Jf'. mucn'...ls ca.:~Q~~: :::::.,:Jlic:=i-

ron una fartunó a partir de ios añ.Js treír.:2. ~o cor.s:an:~ 

la década de l'JS serentas 1 teniei<oc detrás tcG3 ~o r.:..stor:i.; 

de autorioades centraies, dunacc a lJ lle!Jól·':la .:;;;- ?~~::, Y CF"t. 

se desat3IC"• l•Ji::nas que desestat.ilizarori pcli:!.:s"'er·:e al ~:--~ 
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tado. 

Se dieron algunos golpes gubernamentales para extinguir 

el caciquismo, pero nunca se afectó realmente y para finales 

de esa década Ja llegada masiva de refugiados daoa un panor~ 

ma muy difícil al estado, por lo que se necesitaba una mano 

dura que controlara la situación, tantc a nivel interno corno 

externo. El gobernador nombrado para el período 1962-1988 -

fué el General l\bsalón Castellanos Oomínguez, <:Je ouien algu

nos consiJeraban que su oolítica sería encaminada a controlar 

definitivamente los conflictos en el estado pero cuya res--

puesta, fué en muchos casos, la violencia y en otros la ind~ 

cisión. Con respecto a los refugiados n"JílC3 los consideró -

problema para el estado ni r,a.:a .;: p_:_,::.-. l·~as sin embargo los

refugiados han representado un re~o constante oara el Estadc 

Mexicano, en primera instancia üi vulnerabilidad ce la fron

tera Sur era evidente ante la incantrolaole llegaJa de refu

giados y la constante violación a la scoeranía nacionnl 1 por 

parte del ejército guatemaltecu 1 lo q:..;r: se convirtió en ur, 

problema de segurioad nacional. Y segu"do iugar la posición 

de los refugiados en relación a las 1ey9s mexicanas y la tr~ 

dicional política de asilo, ponían en entredicho a nuestro -

país. 
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Analizando tal situación tenemos que ) a llegada de los 

guatemaltecos a nuestra frontera sur, se vió L..:la gran salid.§. 

ridad por parte de la población como del gobierno mexicano. 

Como el número de guatemaltecos crecía cansie'!rabiemente se 

creó ia COMAR y se registró el apoyü oe la O.N.U., es deci::-, 

que en el momento ae la creación del o:r;¡anismo de ayuda exis 

tía un clima socis.l favoraole resoecto a la polit:::a de asi

lo, mas sin em8an.;c la ingerencia de le. Dirección :e Inmigr~ 

ción, en una actua::ión ya mencionada, cetericra ese clima f~ 

voraole :: la :magen de nues~ro pais. 

ma de llamar 11 refugiados 11 a los q•Je lle;¡aban, sir. :ontemplar 

el término e;-; la legislacióil rr.e:dcana, ~o aue na cejado en 

un vacío jurídico a los guatemaltecos. ~s aecir, f·'éxico no -

había rs:.ificao:., hasta err::-::i de 1923, la convenc:!.ón de 195" 

ni el p:-:=;tocc:o Ce 1967 ::::~, :es;:e::::c 2 ~os refugis::s, dac:..:-

mentas c .... e oefinen a éstos c:~J "toda cersona que, com:i rest..: 

tado de los ai:ontecimien::os C:C:'Jiriaos o,...~tes cel ~:. de ener: 

de ¡951 '.· det:i::io a funaao:·s ::emores ae ser oerseg·..;.'..oo con r.,2 

ti vos ae raza. re.liaió:1, nsc:ionalidad. :Jertenencis a aeterrr,: 

nado gn. .. ~".:I sci:Jal ¡ ooinic:n:;s oolitica:o. se encue•.::ra fuera 

de su pais y n:o pueaa o, a causa de dic:-1S:s teman::;., no quie:s 
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acogerse a la protección de tal país, o que careciendo de na-

cionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimie:-: 

tos, fuera del país donde antes tuviera su reside:-.:ia habi---

tual, no pueda o, o causa ae dichos ter.:on2s, no m.:iera regre-

sar a é 111
• ~ 

México se había adt1er ico a los con,1enio:; re;e:entes a -

asilados, fenómeno aue en nuestro oais habL:i expe::'imentado a-

teriormente, pero no así las migraciones masivas =~ finales -

de los ar.os setenta y que se denominaoan migr3cié~ de refug~~ 

dos, a este respecto se realizó en México en 1981 ~n coloqu~: 

sobre a.slic.r protección oe refugiados en i:lmé:-ic:: _atina, l: 

que para 19811 sirvió para la realízacién de otro :::loquio ,,, ... 

colombia ce aonde surgió la. 11 DeclarLlciéri de Carta;:2na 11
, en -

donde se concluyó, entre otr~s cosas, a:Je los ps:~es de cer"-

troa:r:érica, México :; Panamá, como países afe.:tao::s por la p:::~ 

sencia ae refugiados se ac~irierar· o ratificaran ~:.¡ convenci:~1 

de 195i y el orotoc2lo de 1967. además ce ;.Jrr:Jlia: ~l ccnceo:: 

de refugiado cicienGc 11 ... que se ccnsiae:e t-¿¡mbié~ como ref1...-

giai:1os a las personos aue har. huía·:: :Je SLJS países :ioroue su -

vic!3, se;·..::i~J:! 1 li'we1 lau l12::n sic:i ame:.azacJs o:: la viole--

cia gene: .=.lizadei, la agresión extranjera, los cor._,.: ictos ir-

* O.N.U., Convención v Protocolo sob!'e el estatl...':: de los rE
f ugiaoos 1970. 



ternos, la violac!ó:i masiva de Jos derechos huma;;:Js y otras 

circunstancias que hayan perturbado gravemente e: orden pú

blico". "' 

Hasta el término de esta investigación, nues:ro país, 

no se habíc. lldherioo a la convención oe 1951 ni __ protoco

lo de 1957, to que hasta cierto punto ha dejaao - ' estado -

mexicano en J.ibertad de actuar sin estar de acue::io en lo -

establecido por dicn:is convenios. 

Estos documentos establecen como elemento f .... ~damental, 

para los estaocs ::cr'.:.::G~3nte.:., la proLecclén y i::: no aevolu 

ción de las personas refugiadas. situación que __ se efec-

tuó en nuestro país en algunas o::asior.es oe::iic:: la inje-

rencia de la Secretaria de Gobe!'nació.,.,, co;no '..la ::: hizo re

ferencia, y que en oeter~inado momento no se ie :_:ao hacer 

ninguna reclmacióri a M~xlco pcr su acción, pue.5 "'":; está 

ad~erida a dichos corrvenios, mas sin err~arg::i la : "713gen al -

exterior, sí se aeterioré. 

Los refugi::idnc.. no ru'?rJi:>,..., '.:'."=:' S~¡:::::::J.c:::, ::1c:: legclme.::;_ 

te tampoc:i puede~ pe:mar.ecer e~1 nucstrc. te:rito:::.::, aonae a 

* ACNUR, Declaración de Cartajena, 198.'.<. 
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pesar de todo continuó y seguirán aquí poc un período indefl 

nido, logrando cada día un mayor arraigo eri México. 

Existe una serie de aisposlciones er1 la corwenclón oe -

1951, para los refugiados legales, en nues:ro país ~o s::

oueaen ejercer, pues ..... e tienen est2 carácLS:r de legcl 1 rre ro:: 

fiero por ejemplo, a lo Qt..:E seF.al5 el Cao.:t~lo lli referente 

a act.ividaaes lucrativas, o al Caoítulo v referer:e a me::i--

oas administrativas. como son G'Jcumentas S'= identida:; o Ce 

·da je, naturalización, etc. 

Por otra parte, Cniapas tiene un alt: grado ae irnpc:tan

cia militar en el co'1flicto centroarnerica;,:, y les refu~iaoos 

son un factor susceptible hasta. usar diferentes efectos 1 

sienao uno de ellos, la presencia ael ejé~c.ito g1Jater:-.alteco

y la violación con i3 frontera, motivo oJ:- el c1.,.;al fuere"' -

trasladados a estaaos rnenos conflictivos c~r razones 'Je seg~ 

ridad nacional, y para evitar lJ intervEnc:~ón dE:l ejérci :o -

ca Ce r.c i 1tervencié:n y autodeterminaciór: :especto a Guatem..§. 

la. 

El caso es que los refugiajos no acectaron el traslac::, 
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siguen siendo factor para la violación de la frontera, y -

el ejército mexicano tampoco ha tornado parte en el conflic:~ 

que se acrecienta cada día más. 

Los refugiados han presentado un gran rechazo hacia 

gobierno de su país, motivo por el cual se les ha consiaerE

do como miembros de la gue!'riEa, que ;:::retenden :'.ltrodG:i: -

el comunismo a centroamérica y oue en '·'éxico tienen bases __ 

agudizar el reto d~l Estado l·~e.ücano ante los refugiados, ·~ 

que por una parte ns. se pued!:: deportar a las gua:emal tec::·~ -

por la política de asilo y la imagen al e.-.-:terior, a pese:-

del carácter ilegal ce los refugiados. Por otra e-arte i :-e::-:-i 

sentan una afrenta .::i.bicrté1 eir.te Gualerr.a:a, ya q'_;e al f·O r_er::r 

este país clara la oosición ae los refi..;giados, y conside:c.:

los como subversivos, pareceria que Mé1.ico los acCJya al ig_;;! 

oue la ideología qu12 los ider.~i f ica, a'T,;:iliánaos~ el enf rer: ~ 

miento a los Estados Unidos debido a sr..; inJerenci é1 en r::i-: :-:;_3_ 

mérica, oor lo aue México al aceotar 11 cornunis~.:::s 11 e" s-...: :~ 

rritorio se interpreta como 12 llegada oe esta c:rriente i:eo 

lógica a su "traspatio". 
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~.2.2 Implicaciones y efeclos en la política exterior 

Los intereses e:.:te:rior=s. en específico de los Estaaos -

Unidos, siempre ~an concedido una gran importancia estrat8gi- · 

ca a Chiacas, lo que el Estaao mexicaris solo na hecho en úl:,l 

rr.as fechas por el grave peligro Cs la seguridad nacional. 

Por c':ra parte Cniapas :iara les Estadc.s U:-tidos re:ireser,_ 

ta un estado estratégico gec:::iolitica y econ:5"'.ic•:HnF.!nte, este -

es geopolíticamente es el pt..."1to ce contacto entre centroamé:l_ 

ca y norteaméric3, ~: G! . ..:e s:;y1if.ica uria reg~ón de con:enciér. 

y rechazc a la ola ccmunista. Ecor.órni:amer.te Chiapas y sus -

tar en caso de riecesi tsr r;::~orz5~· la contrair.surgencia p3:5 

centroamé:ica en gene:.:=il y .:::soe::.:'ficarr<::nte pa:a Guate.'7;ala! 

además si el conflict:J se a:; .... diza e~ este ~l::.!r:o país, Cnia-

pas sería ...... resgua:Co segu:s pa:a los intereses econér:iicos -

y pacific'.J para inve~sioriE~ ce~-: ~s.s: ~e E···!~·4 =.:i_, Uni:ec F:· .... -

it Campan,;. 

Las }!Jcnas de liberac:G-: E:-1 C:'2'.l~:c3mr§:.:c.=, si ne fue::~ 

ouenos aj::::;, r:iás c•...:errjo estas lu:nas alcan::::a.:01 a Gua:emal.5. -

el Estaao mexicano ouso cie::a ale:ta 1a rn. .. e s:: trata:ia ae :a 
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cnlindancia inmediata '! se vislul".':ra:iar. problemas. Las tensiE_ 

:ies con Guater..ala fui:iron mucnas, :::.s ::::-~testas po: la viola--

ción de la frontera fueron varia::ame-:e interpretadas como yo 

lo señalarn:::is, pero au!:? no oooían ;:::. ::·ás enérgicas, pues de -

lo que se trataba era ce suaviza:- ~o s.:.:uación ro de vilentar 

la. 

La p::rticipaciór ae ayuja a-...e r ..... v:: México resoecto a la 

revolución nicaraguense, posteric:-:-.e7'":e cambié en toda la rE, 

gión por la oe mediació~, a t.ravf.s -:::: ;;rup:J Conta:::!ora, ya 

que el movimiento había llegado é :::;uate~ala y se cebía ser -

más cuiaacoso en los oecisio;.::s .:~= .s:: :cmarar .. 

Al agudizarse los confl:ctos :~:.:.::s en la re;1ión cen---

troamericana, los oart::ipan:es :.:.:e::::. como l·'éx::o esoec~ 

ficamente Chiapas est5:-. invol~crc::s ::: su Dosic::n geográf~ 

ca, debían definirse r.:.:..itarr·en::=::. a:'2~~s, la µresenciE.ci ae r..:_ 

fugiados en la fro~r.er:.:: rec,_'?rié. --~ :::icién ~.:~.:.:ar oor pa~ 

te oe Méxic-:. lleganc:. s la ::isy_~:::..;:, =n l:.:i cc;e :ontinuarr.c.:: 

hasta la fecna, oe evi:ar le:. pres=.:-::~ :e refugic::s, :onien-

u0 en - "'~ ,.. - .... ! -- -t;11,,..,;:;.._...,,_,,.._ 

el aesafío a lc.-~ E.:.tóc:.s L.-\.:.::s. 

aceota: 
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En estas condi:iones, a mi consiaeración la per5pectiva 

de solución seria la pacificación de la región a través de -

la demccrati:ación :e Guatemala, pero para efectos de la po

lítica inte!."vencio::.:.sta de los Estaaos unidos, esta oemC' ... :1,,.1-

tización se daría e- términos aonde r.:; .impere la violencia -

de ningúri ticc y le:. ::stadcis L'nidos puec~:n negociar, o mejor 

dicho manipulsr, 125 a:th1 id.:ices y de-:!s!ones del gobierno. 

Es decir, 2-os Estac:s l.Jniaos :;a no quie:-en más violencia ae 

ninguna d:: las oar:~::;, oero r.~'lca oerr.o!t.!rán q'..Je Guatemala -

llegue a un s:stemc; fuera de su contrcl, están disouestas 

la pacificac!:5n oe :.·~ región sierrpre y cuando decidan ellos 

co~o nace:2.o, 2-a rn2:;::ía de ~'JS pueblos centroame!'icanos no 

podrán oecic.:::' par :.: solos mientr::is le::: Estados l:7liC·:--- ten 

gan ir,gere;:ci:: er. ~= región. 

Por tales m'Jti". :s coilsicero oue el ~stado me:dcano está 

atado en to'.Jc senti:: y que s·..1 actuaci·j-- sería perjuoicial -

para el 05.is, mas s:."' embarg.::: ::stá lleva ..... ']~ con su in:Jecisión 

a cue la región Coí:'2 se ubic~:J ios refv;iaaos ne sopa:te 

más la situación y s:: llegue 0: un estdl~a;r,iento so:ial ae ma 

yor importanc~a 1 ya :'.Je el ref\~giado s:: ::s:é arr~ig2nac: en -

territorio mexicano / en deté':minado ir.or;.ento no ouiera sallr 

del país ni a1~n cua:-::8 el Estado así le ::ec:ioa. viéndose en-
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frentamientos entre Chiapanecos y Guatemaltecos, no más a los 

históricos conflictos sociales, económicos y políticos de 

Cniapas, convirtiéndolo en un verdade::o polvorín que sería el 

inicio de problemas mayores. 
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Salimos de nuestro país 

oor defender nuestras vidas 

nos encontramos aquí 

.:::ir las f·laciones Unidas. 

Caminafj]os vario::. nocnes 
o:ir ics mentes :1 vereda~ 

pero no nas di rr:::::s cuent á 

ce cruzar ia frontera. 

Baja 2.a obscur icad 

caminar;1os sin cesar 

:or r.iieao de mucnas cosas 

que pos podían pasar. 

Por la noche se escuchaban 
tristezas sin ccnsolar 

pcir que los nir,cs lloraban 

sin pcaer va caminar. 

Bajo la absc:urica:J 

caminos sin cesar 

oor miedo de tantas cosas 

cue nas podían pasar. 

Testimonio Musical de los Refugiados 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En pririlera iristan:::ia debo cejar en claro la importancia 

Ce! recuento rd.stórico ai que nag'J referencia, especialmente 

a partir ae la segunc2 mitad del sigl:i oasaao 1...uündo hace sw 

llegada ei Capital, ta ..... to Pára G1;f!temala, como para Chiapas, 

ya aue es orecisamente la histo~.:a la aue nos explica y co-

rrobo!."a varias ::e l.;s hipótesis e~ :rabajo co~n s::;'l; la:. =~ 

zones de la salida de pobladores ce Guatemala, s• .... llegada 

acogida en ~·léxico, lo diferencia en el imoacto ar.te su ore--

sencia a lo la;:-go de :2 fronterJ ~e::i::: a la regionalizacié1. 

económica de ésta, asi como los vínculos entre las poblado--

Respecto a este último grupc, tenernos ar....;e la població:

que sale ae Guatemala es una o:clac1én escencialrnente 11 indi-

gena" o ºinoia", ence:.::liena·:i es~ ... '2 cor.:::epto de la siguiente -

manera. E: in:::H~ Cc'7:. catE:g.:nL:: S'.? remota al oeriodo Cole-

nial como Lii',a forma :~ identifi:ar a ~a ooblac:'..ón de la tit-

rra recién oescuoie!'ta oero que p:::co a ooco se co'l·~·irt.!ó :::-

ur.a categoria econóíil!.ca, política., sc-:ial e iCe::;lCgica. 

Anterior a la cs:-.c:uista, la ooblacidn :Je ~·es:amé:ica 

estaba comouesta oor ::::t..eblos con una identiaaa sc:iai y cul-
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tural claramente definida, pero que no establecía diferencias 

entre la gente, es decir había elementos distinti,,·os para ca-

da pueblo pero esto no significaba el sometimien'C'J ni la ex--

plotación que sufrieron a oartir de la conquiste. 

Actualmente el "indio 11 es gente qce ha conse:vaC: trC:ioi-

cienes, costumbres, forma de organización mesoarne:icar.ss, las 

cuales nan tenido carr.bios a través del :iempo pe::: que e11 

escencia sen las mismas. di ferenciénaose de los "ladir::s" 

"mestizJs", auienes tienen en mayor mediaa una c.Jl tura. occ:--

aental. Esto es, aue ei inolo corr:o 8011~-11 BataL::i io señale, 

se distingue por su vestimenta y s0s costum:::ires e::- S'- forr,a 

de interoretar su realidad, mas siri err.cargo no e~:ste .... cara:-

terísticas físicas que los diferencie c-:i laoino el ;ssti:o, 

puesto que actualmente la di ferenciacié"' rnersmel':e rac.!.al, no 

es válida pees en mayor o menor rr.edidG :.odos sorr:s pr:::zuctc -

de un mesti.:aje en aonde lo indio, lo tenemos. 

Fero si bién no es la lengua o le ra;:G lo c:;_e ic51:i fi.:a 

11 
••• pe:·tenencia a una colectivldac org.:.;üzaaó (u- gn..:c::., ur::: 

socieaad, un pueblo) que posee una nere"",::ia cultt..::al c:opic -

que ha sido farjad2 y transformada hist:,ricamente por gener;-
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cienes sucesivas en relocié~ esa cultt.:ra propia", (33) 

Dentro ce este LOntex:o ce lo que signí fica ser indlo, -

u.:::icamos la ~ucha cel inai,;ena guater.,alteco en relación a los 

a::cntecimier,:os ce su pais a ::arti.r c::::l ':!errocamie:1to de los 

g::;iernos oe~:Jcrá:icos en :::is aF,cs c·J3ren~a 1 pero cue se ha -

La 2:tl.al lucna en Gu2te-,a1a t:'.) $·::~~ se limi::.a. a ia lu::ha 

a ... :e la~ cor.::adic::ior.es ::;: ::es:srrol~::; ·:a;::dtalís:a de vna n~ 

c:én oe::ieno:ente y sometic::. s la ciné."'lica de ifit'=reses imp2--

l'.-:::n3 de les gruocs indige---ss \po:Jla:i:---. mayorita:-.ia oe Guat~ 

r;::..;oos (y ::" ger¡e:al toc:s ~.:s :r.:Ji:s :9 /J.rnérica :....atina) c.~ 

S.C:.P .• 1937, P8g .... ::. 
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entre lo étni~c y le sccia.!, sin perder por esto su autonomía. 

Si se vincula~ _ _::_ Pc;}'C!t,.ie e_xi.~te una gran similitu·:.1 en sus de-

mandas y sob:-e todo en la explotación la que s::-ri sometidos. 

Es esta vinculación y esta actividad conjur·:a con carne~ 

sinos obrercs la CJue ha hecho del indiger•a guatemalteco un 

punto oe atac'..!e oor oarte d(~l régimen, es perseg•JiCo ya que 

nu:-néricamente son la mayoría y en determinado mcrr.ento, al 

unirse con ot:os gruoos, oudieran aoqui:-ir más fL.·erza difícil 

de contro!ar, r.1'.Jti vo por el cual la población anie la consta~ 

te amenaza de ser perseg:.Jido y muerto sale de Gua!emala para 

proteaerse. 

Con todc lo antE:rior, no quiero Cecir que les que salen 

de Guatemala forzosamente tienen vínculos con los grupos en -

luc~a, sino OJ·Je ante la generalización de la violencia, la P.2_ 

blación más cesprotegida se ve tamoién oerseguid~ nasta hacer 

la :ruza: la frontera para salvar la v.5.üa, despojár'ldola de -

sus escazas ::·ertene11cias y sobre todo de:sarraigár.:::·la de s:..; -

tierra. 

La violación de los derechos humanos en Guaternala 1 se !"e 

crudeció durante la administración de Efraín Ríos Montt, la 
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cual parecía pretenoer la desaparición de la cultura indíge-

na cometiéndose, como i2 señala Arturo Ari2s, un etnocidio, 

"El Etnocidio, significa que a un grupo étnico, se le niegue 

su derecho a disfrutar, desarrollar y transmitir su propia -

cultura". (31.). 

El Etnocidio tarr.bién significa el exterminio físico del 

grupo indígena, y la polít icn de tierra arrasaCa practicada 

en Guatemala es precisamente un etnociCio, por lo Q'JS el in-

dígena lucha no a favor exc:lusivc e:~ 1::::: derrianciJs ce otro~ -

grupos, sino que luche. también por conservar su identidad é..!:_ 

ni ca y oor reivindicar su condiciór1 den~ro del proceso capi-

talista en donde ha sido exolotadci y en '.Jonde ha sido el ob-

jeto de la producción de la riqueza que ::itros disfrutan. 

La constante violación de los derecnas humanos, este e!_ 

n.icidic, se ha llevaoo a caoo por consiaerar al indígena ca-

ma subversivo, miembro, o er. su defecto simpatizante de la -

guerrilla, por lo que es perseguico y aesarraig8do rJ'? Guate·-

méiia. 

( 34) ARIAS, Arturo, "Cultura Popular, Ct.:l turas Indígenas, Ge
nocidio y etnosidio en Guatemala" ei' la cuestión étnica
nacional en América Latina, 1984. 
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Ahora bién cuando el indígena sale ce Guatema:a, se :e

fugia en México, donae existen tres cuestiones; lo ide;"'·:ida: 

entre lus chiapanecos y guatemaltecos, .ls tradicié1 de as.!lo 

ae nuestro pais y la posición del estado mexicano ante es~os 

re~ugiados. Definitivamente er·. les p:ir.=ros rnoí.'.er:os Ce:. 

éx:J:JO guatemalteco, fué imp·:irto:ite la ice.'1tificac.!jn cr:!e -

l:s chiapanecos '/ los 11 chapines 11
, co;r.o s: .... c::r·c:i:J.Js .l::s l!"i-

aig:r·,as g·u~~e::-. .::ltecas en México. dicha i:ent.:.fi:a:::ión se ae~e 

a ;Jue en amDJS lados de la frc,...:era vi·,ie gen:e ser, una f~:L:".5 

fueron separaoos por una front~ra o:::l.:'.ti:a, S'.Jes:o aue s·~ ... 

C! .... :5ndo los i:idigenas ae la frc:"'.tera. cr'.i32ane.c:a r.i;:-arc: :e -

G-...:sternala durante el siglo ~assc!:i, si .:..o frcr:te:a '"IC! e-.:.:s:.:.s 

rs. seguirían siendo un solo g:upo si" ~:'."ílit~s :::::itc::o:=s. 

Es:a situación perr.1.:.tió lü. fd::::: a~~Q:'..'.J~ je :::::s c:...s- h·-.:o'"' '.:S 

l; violencia.. otorgar.Ca todc ~:oci ce a:::: .. :: a es:e ;::nt:: e~= 

l:egaba, mas su presencia se n:.: cori·:e::.:.::J e~ " ;:an :::::.::._ 

r.;: para los sniapanecos anf:::riones e::-: .J3!'2 __ ~s:a.c: :-::··.:'... 

:· s .... r.n:gi~s-:-i6n, ie nab...:rale.:s no fué :s~1 ~::::-r::: :..:.e; er :;;. :=._ 

g:~n donde ss ubicaren los co'.:·;.men:cs. :::;;;;o ::2:3 .'..nte:~s=.: -

e:: capitalists y nacer de es:.2 i..:na regi.C" alta.i7··.::"":'.::' pr::~:::-
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la tierra es poca y hay que prestar al rigrar.te :::.:a poder -

asegurar su subsistenci8, ahí p!'ecisarrente es:S :a p~nta -

de una me:-cha que no falta mucho alcanza -::l palv::.:::- y está--

llen los conflictos. 

Por su parte el estado m9:dca'."'o te'."'::a u~a ;:s- t:-ao.:.--

ción de asilo, como ya se rner.cion: qu::- ra:.:. r.:.::- ='l la c::r-

vención so:ire asilo territorial C:' Caracas 

término 11asiiado 11 no se debe c'Jnf¡_;~jir c2:· e~ -== :::fugiac:. 

gresan con procedencia de un esta::: en c:n':ie se=.- :ersegi..Ji--

dos por sus creencias, opiniorn:s e afil.'...sci,::--: i:::::icó a ::::::;: 

actos que puedan ser consideraccs :::imo :~lit:s :::::::.ices)·,-

y la llegada masiva oe población 2 '·~éxic: ne e::::::. se:- co1s~ 

giado sin tener elementos legales :::ra r.sce:·::, :_:;s hasr~ -

la fecha no se ha aceptada of.icia~1ente ::; c::r: ::~ la Co:--·--

vención de í951 ni en el Prot:::::olc je i;.::-;, -.~E ~:.-- err,oar:;;:, 

donde la Secretaría de Gobern.s.:iCr- :;in €::~ cc~:~:-:.:: ...... ro de 

O.tLU., Ccnver:ción Protocolo s::ire i:-: Es:a:_:: ·'Je las =.-:: 
fugiados, 1970. 
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los organismos internacionales' n:zo oeportaciones. 

Lo anteri0r, significa aue el Estaco me.ücano, pcr si sg_ 

lo, no se na anegado a los lineamientos legales que sign:..fica 

rer:-nnnr:e1 3 los !'efugiao·:-is, es decir, no se na adheric:i a la 

Convenció;, ni 31 Pro:ocolo, no existe el términ::i en la !....egis

lación l~ex.ica~a '/ se han necno dec~rtacicnes. Pero el ~stado 

Mexicano en cc:-irdinaciGn con la AG.'Jq_ y la COMAR, acepta e: 

término d-= n.:7~'J·;!!a~: '/ acata -· p:!r::ipio ae ia no dev.:~Lcié;;, 

oero su situación es Suíliarr:ente dif:cil, ya c.~e existe cesC.G"'l

tento social er. Ct""iia;Jns, tantc oc: lc:s a:rectamenle éi.:e;:r~.::ic:s 

anfitriones, cc:;;J 02r sector~s de ~a ::~:·;;:'..J!:sia c¡ue corsiCeran 

a los refugia~os ccrr;o ir.fil trao'Jr~s del Cc·muriisrilo a n1..est:-o -

país; la segu!'ioao J soceranís nJ::onales, están a pun:o oe 

perderse y sacre to:J.:; existe 0"a :::ifícil situación ant02 los 

Estados Unidcs. 

Ccn este panorama se decer--. tesar acciones encaminaGas a 

resol'/er la s.!.:uacié:,., '.:ratan:::·:: l"'c suoerar tacos los ct:stá:•J-

Caoe aclarar e:: es'::.e moment'J c:ue s.: bien ia prese:-ite in

vestigación llr:ga hasta mediac-::s e-= 1986, se debe poroue 5 
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partir de ese momento la información hemerográfica se limita 

a Jo que sucede en Jos camoamentcs de Campeche, Quintana Roo, 

como evitando rt~conocer que .ta mayoría de los refugiaoos se 

quedaron en Chiapas, evi tanco tamoién reconocer que los pro-

blemas que re;:re:ent:~n los refugiJjos dt: la frontera siguen

ahí. El silencio en tc:no 5 ios refugiados en Uiiapast hizo 

difícil continuar el se~ulmiento uel prcbler.:~-i, r:1as sin emb8r 

go dentro de ~J que pla0teo co:-r.c ~spectuti'.ia:. d8 sülución -

incluyo posiciones m;,1s ;-c:::icntes 3 1986 reso-e2tc <1 los refu~ 

giados en Cn:o.o;:.is, t:s .::ecir que a·~n cuanuo no se reco:iozcan 

abiertamente existe i.;r. interés o.-.:· sclliclonar sv situación -

ya que son la mayoría :e los refuºiodos gvatemaltecos en 

nuestro país los que c:::ntinúan e~-, Chiapas. 

Las expecr.ativas ::e soluciór. giran en dos dimensiones,

las cuales tierien un-3: ·. inculaciór1, esto es, se ubican en un 

nivel interno y en uri externo. En el orden ínterno la frar.

tera sur, caracteriza:Ja por la falta ce centros urbanos íri·1· -

portantes. c,.,n 1_;-;3 c::.::,,.JmÍd aaro::ecu3rl3. y 1.Jí"':Ci población ca~ 

oesina e irv:Jigs:-,a, ce'."', granaes p:-oolemas de oienestar social, 

aislada por ia fal td se- medios OE comunicación y sujeta a la 

corriente migratoria e~ lé última década, requiere de olanes 

con obejti\,o::. polític:-~s. oe accícnes concretas y espe~íficas. 
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Siendo reaiista diremos que 1 8 que realmente se necesita 

es un cambio estructural que perrnite transformar desde la ba

se las relaciones y formas de prooucción para poder oar otras 

resouestas a. las der.iancas de la región y del estado en gene

ral 1 sienao aún r:-18s realista sabe.mas que estos camoios -

no es posible darlos r.::entro de u:r f1Jt~rc pr6ximJ, por lo que 

me l~mitaré 2 especifl::ar las pos.ilile~ eswecta:ivas de solu

ción tornanoo en cons!ceración la ayuda y las mismas propues

tas de los c:::-ganism~s intern3c.ic;a.lcs. 

En estcs rrornentcs, el rep.J.r::: ;:igrarlo significa afectar 

intereses d~ las grar.ces terrate¡.lentes aún existentes en 

Chiapas, pee::- que se deje al i~c:ígena lleva~ su oropia din.§_ 

mica Oe vida. signi r:::a oerder fue:-za de trabajo y dejar 

un lado forr;';as ae expl,:tación que nast-5 el r:i'.)mento han siao 

las generadc:as de l3 :lqi...r~::a, e,: :..al manera que lo aue que

da como una esoectati.a de soll.:.:ié1, y una soluciCn al pro-

ble:r·.a de les :-efugl&c::s es aprove:nar el in:erés de las t~ó-

cicnes Unioa~ ~n elac::::ar pro,e:t.e:s .je autosuf!cier.::ia de _ 

fugiados cor1 ._p,a oyu:Je eccnémica ~I?. "'5,._2 C':;;.:::..-.l.-:aciCn. 

Con res;:scto a le:s soluc:ior1es ue los prcblerr.as a nivel -

externo, ter:e::-::s q•.Je e:i primera :.nsta:icia ls pacificación e-:: 
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Guatemala ;;;s condic.L5;¡ primordial para la solu:!C;, por lo -

que las acciones emprendidas estén enca:r.inadas ; este ooj~:J_ 

va, la dem'.Jcratización de Guatemala pe~r.-,iti:á =~ :-eterno de 

los llamaccs refugiados, teniendo en consiaera::.é--, los inte

reses de los Estados Unidos c·Je no tan fácilme~:.e oermitirán 

una democracia sin su "aseso:í.imiento' 1
• 

La paci ficacién del are5 centraarr.e:ica,...,a ·· ... e ::ilanteada 

por grupos como Ccntadora y en reuniones ce~,:: _:: :Je Esqu:o~;

las, sienc-:i estos acantecimiEr<tos imoo:-:ant::s ::3.:3 plantear 

solucicne'= pero au9 por mUlti;Jles razcr9s dic:--:s :::ayectos -

area. D:....:r?Jnte la reunión ce Esouinul3S, e-, .::=:::emore ce 

1988, se acordó con,_,ccar una .=onferer-,::.3. rr:e:--2:.:.onal so-

bre Refu;¡iados Centroamerícür::s \SIR::F:;.), ::.r :::: oresenc!a 

de la corr:...:nidad internaclor.e:: para m:iy: de 19=~ 5 ..... la Ciuaa::: 

de Guatemala. 

ante la s:::~ución de los prct::~e;;ias de ~:s re .... :....;::~::s centrc::

mericanos, ya que esta ccnve:-:::ión 3l i:;Ja~ :;~.::: =-~ t.rabaj: 

realizado oor la Act;uR, plan:ean u~a ;:::sic::.-. :2 .... :e se v.:'.:::.=. 
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de areas enteras donde se encuentran es tes, sobre '.;na o ase -

estrictamente numanitaria y apolítica. 

Es precisamente esta última. caracter2.;:!.c2, _:.; e:.;=: a r;i 

consideración no ha permitido una solucié~ . .;fec:~.::: a :as 

µroblernas de l8S refugiados ya que p:ir :;..~s::.c,...,.;.:; ~er;:::Jna-

das anteriormente (la marginacicin o~l Esta:: e= :- .:.a;Js..:;. l¿; 

características de la región d(: ref·J~i·:, ~:::s c::::··~.::t:.s ante 

la posición ae los =-stacios 0nid:J: ,..,: se :··~e~-:: :-: :s.: :2 

na:e::- poU:rica en este conflicto, y r.:n es::: ser::.::: e: ::st.::-

do mexicano tiene en juego muchos inte:-es.;:;s :.::1:::.::.:-:i~. tar-:·::i 

el interior ccr;u ai exterior q...ie le pe:-:-i::..::?/ ... , s::_:.::.cr,:;:: res_;_ 

mente la sit•.;ación. 

parti~ ce dicha convención y debi.::::: s e·..:~ _E: Cé:i fic~ 

ción ce la re¡;;:.dn, para que los refuias:s :e:o:- ... -:- ; s ... pa.:.s, 

es caaa vez rr.é.s dif!cil, se han plantea~= ::-Jgr.s-::3 e~ ayuca 

oara la regiór. de refugio en Chiac::i.s, e---1 ::: s:::--.:_ ::: .... ~ crea: 

program3s q..;e les perf71ita alcanzar una :Jler~E: a:..:: : .. ~.:.::"2nc.:.a 

para a~! poo'.?: tener t..:na estancie: , a..::~· i'"'.::.::fir;:::::. :a ... sanc:: 

les menos pr:.olemas cosible:. 

financiamient:; ae las Nsciones Uniaas, pe:-: se =~ :3 ::;:iaja:_ 
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o:i la p8sibilidad de que la Comunidad Económica Europea, ay;:_ 

de a dicnos D!'oyectos. 

Con este oanora¡¡:a el Estado mexicano tiene posibilida--

d2s de ~ue e: ;:;rob lema Ce 2.cs !'efugiacos g'.Jatemal tecas, se -

s .... =:vice y se ..:.legue a ur: a:Teglo q,_¡e le oerrn:ta ::.::ntene:- le:: 

o:solemas er; '2i Estado de Chiapas y cue G su vez :a ír.iagen -

a~:ernativas :e soluciO'i C.J!: se r.an olanteadJ na3:a anora -

e:.~ le oieran áSoiriras c:.ianc: io Q"Je necesita ur;,:ente .. r.ente -

e.s ~ria ::irLlg:.=, pero is ::o.:e.:a mostraca por el Estad:i mex:-

c2-.0 tie:ie m·...:c:n3s razones c'Jr~::; ya rnenciana:-w:s. 

p,-....- mi ::=~te, ccnsioero n:::cesario ~o e~abors:lC.n ce u..-; 

se:ie ae estt...:ios que perm.:~an recaoar info:-ms:i.:'i re~~ y __ 

j~:iva (no ps:a discurso o ricial) que permita pla-ite:i:- la 

t_::c:ión ce 12 regién dor,de existan refL..gi<Jd:is, os:-a asi pe--

e:s:a:ble:er v.:-,::ulos con los :;royectos e= Mociones Unidas J -

e:~ juntamente :raoajar en oeneficio de los refugi.aaos, sir. -
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que se espera, para nacer menos conflictiva la estancia in

defir.~da de los gua::emaltecos en nuestro país, pues su pre

sencia ha causado i;;::an impacto a todo nivel creand:J un enor 

me conflicto para e~ Estado mexicano, el cual aún r.'J logra 

acomodar todas las :::iiezas en el tablero donde se está juga::_ 

do¡ la seguriaao y sooe::anía ~;:ic:c:iales 1 las aesigu~ lLli:!Uc:s 

en Cniapas, la ima;e:-i al extericr, la relación cor. los Esta 

dos Unidos ante este problema. 1 entre otras cosas. 

A una decada ce la. llega.da masi 112 :ie guatemaltecas a -

México, 3Ún no se r.iene claro .i.o si:.LJ::i.ó:-:, espers,....j:::i poder 

plantear un panorar:·a ai respecto se tiene planeada una reu

nión re e1aluación s:J:Jre este asun .. wo p3ra el mes de abril de 

1990, .. m San C:ristc:ial Ce Las Casas, Chiapas, donoe varios 

- organismos cficic.~es (gobe:'nacién), eoucativos (CIESAS), -

y de investigaciór· :iscutirán el asunt.L:. 

Prooablemente a partir oe est3 evaiuación puec:an darse 

respuestas claras ': concretas al c·roblerna de los refugiados 

guatemalteca~ t:r1 C: . .:.a;::.5:;. 
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:J. !::l Sol de México. 
- Marzo 30 8e 1985. 
- Mayo 16 de 1936. 
- Diciembre 9 ae 1936. 

2 i. El L::ii versal. 
- Octuore 11 ae 198il. 
- Marzo 10 y 28 de 1985. 

2? Uno más Uno. 
- Aor: ~ 25 de 1982. 
- Julio i4 y 15 de 1982. 
- Junio 16 de 1985. 
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