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Los REFUGIADOS GUA TEMAL TECOS

Chiapas ha sido escenario en los ultimos
tiempos de dos procesos que, desde el
punta de vista de la distribuci6n territorial
de la poblaci6n, tienen un rasgo en comun.
En la primera rnitad del decenio pasado,
llegaron a su territorio oleadas de cam-
pesinos guatemaltecos. Farnilias y comuni-
dades enteras buscaron refugio para salvar
sus vidas par la persecuci6n y agresiones a
que fueron sometidos en sus propias co-
munidades. Los que lograron hacerlo tu-
vieron que dejar sus escasas pertenencias y
las tierras que las generaciones preceden-
tes les legaron para subsistir.

A inicios del presente aDo, en la entidad
surgi6 a luz publica el Ejercito Zapatista
de Liberaci6n Nacional (EZLN). Esta agru-
paci6n, basicamente integrada par cam-
pesinos indfgenas de la regi6n, inici6 un
levantarniento armada contra las autorida-
des locales, estatales y federates. En los
manifiestos que acompanaron a la acci6n
rnilitar se plante6 una serle de demandas
fundamentadas en el abandono en que se
encuentran las comunidades indfgenas. En
ellos se expresa el grado de insatisfacci6n
de las necesidades basic as de miles de
campesinos indfgenas de las regiones
Altos, Selva y Fronteriza.

Ambos procesos tuvieron como rasgo
comun el desplazamiento involuntario de
poblaciones fuera de sus lugares habituates
de residencia. Como en otros contextos,
con ello se viol6 un derecho no reconocido
formaimente. Asf como se consagra el de-
recho allibre trtinsito, individuos, farnilias
y comunidades tambien deben poder ejer-
cer su contraparte: el derecho a no migrar
(Marmora,1990).

Los refugiados guatemaltecos se estable-
cieron originalmente en numero aproxima-
do de 45 000, reconocidos por autoridades
mexicanas y la comunidad intemacional y
ubicados en campamentos en su mayorfa
improvisados. La mayorfa de dichos asen-
tamientos se ubico a 10 largo de un seg-
mento importante de la linea fronteriza que
separa a los dos paises en una extension
total de 962 kin. Otra proporcion de los re-
fugiados se localizo en forma dispersa, 10
que dificulta determinar su magnitud.
Ambos grupos ban experimentado diver-
sos procesos de asentamiento e integra-
cion. A dichos flujos se soma un numero
indeterminado de personas que tambien se
inteman en territorio mexicano, en su ma-
yorfa con destino al Norte, cuyas motiva-
ciones para migrar ban probado ser, en
muchos casos, semejantes a las de los refu-
giados.

Factores coadyuvantes para la positiva
recepcion de los refugiados fueron la co-
munidad etnica y las relaciones historicas
existentes entre los pueblos vecinos. La
naturaleza de dichas relaciones se remite,
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entre otros elementos, a nexos de orden
hist6rico. A 10 largo de un proceso de co-
munidad y separaciones, se cimentaron lag
bases para el mantenimiento de relaciones
entre ambos territorios.

Dtro factor contribuyente para el proce-
so de recepci6n e integraci6n de la
poblaci6n refugiada tambien foe la afini-
dad sociocultural. La proximidad en con-
diciones de vida, comunidad lingiiistica y
pautas socioculturales propiciaron un
amplio y generoso marco de solidaridad
por parte de la poblaci6n mexicana que log
recibi6.

No obstante, la con stante de la
poblaci6n refugiada ha sido el deseade re-
tomar. La imposibilidad del regreso total y
definitivo ha radicado en la falta de res-
puestas satisfactorias a sus demandas y la
ausencia de garantias para su seguridad,
ambas por parte del gobiemo guatemalte-
co. Desde 1984 y basta abril de 1994 se
habia registrado un total acumulado de
15 766 repatriaciones controladas por el
Alto Comisionado de lag Naciones Unidas
para Refugiados (ACNUR), incluyendo reu-
bicados en Campeche y Quintana Roo. A
la ultima fecha el ACNUR registraba la pre-
sencia aun de 41 265 refugiados en cam-
pamentos; de ellos, 22 939 se asentaban en
Chiapas.

contribuido las estructuras caciquiles de
dominaci6n aun vigentes en la regi6n, as!
como los conflictos religiosos frecuentes
en los alios recientes; estos ultimos ban
sido tambien factores precipitadores de ex-
pulsiones de miembros de comunidades
pOT razones de adscripci6n religiosa.

El accionar militar de principios de aDo
provoc6 importantes desplazamientos de
poplaci6n. En febrero del aDo en curso, la
Secretaria de la Defensa Nacional inform6
de mas de 20 000 desplazados reasentados
en nueve municipios de la regi6n (AMDH,
1994). La gravedad de los hechos oblig6 a
que algunas personas parad6jicamente
ahora buscaran refugio en el vecino territo-
rio guatemalteco. Si bien el enfrentamiento
pudo seT la causa principal de los desplaza-
mientos, tambien hay que considerar los
efectos indirectos de otras medidas como el
bloqueo alimentario, los con troles en la
movilidad de la poblaci6n y la declinaci6n
de las actividades econ6micas.

En conclusi6n, Chiapas ha sido testigo
de los it:npactos de la desigualdad social en
el pIano de la movilidad territorial de la
poblaci6n. La falta de soluciones adecua-
das y oportunas alas necesidades y al con-
flicto sociales permite su exacerbaci6n a
los extremos de la confrontaci6n armada.
Estos procesos ban generado desplaza-
mientos involuntarios de poblaci6n con di-
versas consecuencias, soble todo en el
pIano de la desestructuraci6n comunitaria.
En este contexto, la vigencia de los dere-
chos humanos de poblaciones tradicional-
mente discriminadas debe seT objeto de
preocupaci6n y atenci6n de instituciones y
sociedad civil. De""ffiOS

RECURSOS NATURALES, PROYECTOS DE
DESARROLW Y DESIGUALDAD SOCIAL

El estado de Chiapas posee una amplia di-
versidad de riquezas y entomos naturales.
Planicies costeras, tierras altas, valles y
selva constituyen el mosaico de sistemas
eco16gicos con zonas de climas diversos y
suelos fertiles, flora diversa y habitat de
una extensa fauna con gran variedad de es-
pecies. Sus caudales hidro16gicos han pro-
piciado grandes proyectos de desarrollo hi-
droelectrico que satisfacen una porci6n
significativa de la demanda energetica na-
cional. A ello se soma parte de log im-
portantes mantas petroliferas que se ex-
tienden desde log vecinos estados de Cam-
peche y Tabasco. Estas actividades tam-
bien han provocado movilidad y reubica-
ciones de su poblaci6n (Cruz Burguete,
1994). El resto de sus recursos naturales
(forestales y fauna, entre otros) tambien
han sido objeto de amplia -y para algu-
nos desmedida- explotaci6n comercial.

La economia del estado se apoya mayo-
ritariamente en actividades primarias, que
ocupan el 58.3% de su poblaci6n activa.
Cuenta con una escasa y poco desarrollada
planta industrial, que es mas bien artesa-
nal. Su sector terciario es limitado; se trata
de una entidad eminentemente rural. Su
estructura urbana es concentrada -en tres
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localidades que sobrepasan los 50 000 ha-
bitantes- y dispersa, puesto que mas del
97% del total de localidades tienen
poblaciones inferiores a 1 000 habitantes.

A pesar de la capacidad exportadora de
su producci6n (cafe, platano, calia de azu-
car y ganado, entre otros) los beneficios
econ6rnicos no se ban traducido en desa-
rrollo social para la mayor parte de la
poblaci6n de la entidad. Hasta hay preva-
lecen enormes rezagos, sabre todo dentro
de los diversos e importantes grupos etni-
cas que la habitan. Oichos rezagos son
manifiestos en la situaci6n de margina-
ci6n y nivel socioecon6rnico que estudios
oficiales ban documentado (CONAPO e
INEGI, 1993). Estos son indicativos del
grado de insatisfacci6n de sus necesidades
esenciales.

Segun el Censo de 1990, una cuarta
parte (26.4%) de su poblaci6n mayor de 5
anos hablaba al menos uno de los ocho
grupos lingtiisticos importantes en la enti-
dad. En poco menos de la tercera parte
(33) de sus 111 municipios, dicha pro-
porci6n era superior al 50 par ciento. Casi
uno de cada diez maJores de 5 alios no ha-
blaba espanol. Estos sectores de la
poblaci6n viven en las peores situaciones
del pais. Ello es manifiesto en las variables
que caracterizan las condiciones de vida
prevalecientes en dichas poblaciones. To-
dos los municipios en los que mas de la
mitad de su poblaci6n pertenece a algun
grupo indigena se encuentran en el grupo
de menor nivel socioeconomico; la mayor
parte se clasifican como de muy alIa mar-
ginacion y los menos como de alIa margi-
nacion.

El levantamiento armada encabezado
par el EZLN ha tenido como argumento
central a la situaci6n de abandono, desi-
gualdad, pobreza, discriminaci6n y ausen-
cia de canales de expresi6n y participaci6n
de las comunidades locales. A ello ban


