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Desde principios de los arm $l!tentas las guenillas de Guatemala utilizaron el
estado de Chiapa.s, México como T\lt~ de abastecimiento y p1ataforrTl<'l de pene
eacíén en el vecino país centrcerrertceoc. Esta p~ncia. que en un prlndpio
fue discreta y de: menor Impor1;mcla, se incrementó notablemente: dur¡mle la
década de los och<!ntas, incidiendo en la dinámlca polll1ca y sodaI de la región
fronteriza de aquella entidad del sureste J'I'IoeJ<i<:ano. De manera p¡lraJela, mientras
que los gnJp05 Insurgentes gootemaltec05 Incrementaban su 3diOJidad y su p.....
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senda en Chiapas. guerrilleros mexicanos de las Fuenas de Liberación Nacional
(FtN) desarrollaron una exitosa labor clandestina de inserción en diversas regIo
nes del estado, incluyendo la Selva Lecaedoee. Así, durante los eñes de organi·
zación en secreto del Ejército Zapatista de Liberaó6n Nacional (EZlN) Yhasta la
firma del Acuerdo de OsIo que consagró el fin de la guerra en Guatemala, en
diciembre de 1996. guenil\eros mexicanos y guatemaltews compartien:m en cierta
medida W'l mismo e5p¡w;io operativo.

En d marco de una investigación m!s amplia acerca de la historia de la Frontera
Sur de MéxiCo en la que estarnos trabajando, Yaproyechando elacceso circunstan
cia.! a testimonios de excombatientes y refugi&dos guatemaltecos, nos hemos pro
puesto exarninIIr este fenómeno. Nuestro interés hnlamental es desenlTaflar la
IrnportarlCia del mismo en la conformación actual de esta región fronteriza. Nos
pregwllamos por el papel que~ dicha zona, en el esquerT\& estratégico de la
gueniIIa guatemalteca durante los años ochentas. ¿Qué Irnp¡scto luvo en lo social y
lo pCIlilico la proIongacIa presenci& de refugilldos y combatientes guetemahecos en
la frontera chlapaneca? ¿Cómo operaban éstos últimos? ¿Cómo interactuaban con
los pobladores TIWKicanos? ¿Cuál fue su relación con el futuro EZLN? ¿02J fue la
actitud del gobierno mexicIIno ante su presenciiI en la región?

Sabemos de antemano que por la naturalela TTlism& del fenómeno muy dillcil·
mente eocootrareocs respuestas precisas a todas estes Interrogantes. Se trata,
desde luego. de una "historia secreta", que es en general la hi5torill de cómo la
actiVIdad de la insurgencia en las distintas regiones del pais ha contribuido a rnode
lar el Méxlco de hoy. LarnentalXemente, los registros documentales que permitir\an
dar cuenta cabal de lo lIC(lflteeido permanecen ocultos. Nuestro trabajo tiene corno
base teslimonios personales que s6lo a costa de l'l'lUCho insistir hemos podido reca
bar. Por lo pronto queremos compartir con el lector las premisas iniciales de la
Irlvestigaci6n Ysometer a discusión aIguoos hallazgos.

El inicio de una nueva etapa

Hacla finales de los años sesent&s, ITas haber sidodelTOlados en su pais. distintos
núcleos de gueTl'l1leros gll!ltemaltecos se wagruparon en Mexlco. Las activ\d!ldes
clandestinas que realizaron aqul. eníocedes sobre todo al acoplo de recursos eco
nómk:os, siguen siendo W'l secreto celosamente gll/lrdado. En cambio. son p(lbIi
camente conocidll5 los esfuerzos que realiZllron en nueslro país en aras de
reorganila r la Iuc:ha armada en GJatemala.

En función de tal objetivo. a mediados de 1971 , antiguos miembros de la
guerrilla "Ed~r lbarra" se Instalaron clandestinllmente en las orillas del !><dn
donde este no penetra territorio mexicano. cerca. del lugar donde dos años antes
habia sido ejecutado el comandante Marco Antonio Yon Sosa por soldados rrwxi
canos. El 19 de enero de 1972. ese grupo precursor del Ejército Guerrillero de
los Pobres (EGPl penetró en Guatemala desde la Selva L.acandona. lejos de ser
Wl/I iXó6n s~enciosa, dicha lrK:ursión fue anunciada abiertamente corno el iniclo
de WIa nuev<ll etapa en la Iuc:ha revolucionaria. Los mismos protagonistas de



m El. DlCÁ/l ylAS~ GI.IEAAD.JDIOS GlJ"'TEM"'I:r~cos Y... 147

llqUI.!l episodio no tardaron en revelar que la preparac\6n de esa nueva guerrilla
hebla tenido como bese el territorio mexieano.:

Durante los siguientes años el EGP engrosó sus mas y realizó una eeeose labor
de organización política en IIIs selvas del b:02n, las mon~ de El Quiché y la
cioded de Guaterr»la, Fue tambi€n en esa época cuando reiniciaron su tr~bajo

clandestino las Fuenas Armadas Rebeldes (FAR) en el deperterrenro de El Petlm
y en la capital del país, y cuando surgió 111 Organización Revolucionaria del Pue
blo en AI1T\iIS (QRPlt.) en los depart8mentos del occidente, Aunque son menos
conocidos que el casodel EG', la~ de las FAR Yel surgimiento de ORPA
tlUTlbilm tuvieron como base el tenitorio mexicano y la cooboración de Indivi
duos y organiusciones poIiticas (y poIitico-militares) de nuestro país.

En los años setentas la presencta de guerrilleros guatemaltecos en México fue
poco notorl/l. A pesar que las zonas de inAuellCia de aquellas tres org~nlzaciones

rebekIes coIind/lban con México, el territorio fronterizo fue utilizado de maner~

limitada para traslaóos de personal . ~provlsioo<lmiento en pequeña escala. con
tactos operativos y refugio ocasional de diligentes y militantes. En ese entonces,
el ob,ietivo principal de la guerrilla era consolidar sus bases de ~poyo y sus fuer7as
milit~res le más adentro posible del territorio gUllterT\illteco. De hecho, tanto sus
mandos estratégicos como el grueso de la actividad logística !I la Infraestructura
de retllg\lilrdi~ se ooncentrarOll en la ciudad capital. Para ñaeles de la década las
organizaciones revoloclonarills beben logrado una Inlluencia signitlClltiVil entre
campesinos y jornaleros, sindicatos. asociaciones estudiantiles !I orgllnlzac\ones
populares; aSimi$lTlO, su aclMdad militar abarcaba amplias lOlllISdel interior. En
la ciudad de GulIterr»1<I se fortale<;ió la estructura clandestin~. se incrementó el
accionar guerriUero y la Infraestructura de I€tllg\lilrdia creció nolablemente.

Tras el triunfo de 1<1 Revolución Sandinlst ~ en Nica~ua, en julio de 1979. se
produjo un importante incremento en la lTlO'Iillzaci6n popular !I el acciooIlr gue
rrillero en El Salvador !I Guatemala. Como parte de un plan ooncer1ado a nivel
regional y oonfiando en ell€spaldo Ioglstico de Cuba !I Nicaragua, las organlu
dones guenil1eTas de llqUI.!llos países ~presur~ron el tr~bajo organizativo. la Ins
tl\lCCl6n mllítar !I el equipamiento de sus combatientes. Durante 1980 el EGP
Intensificó las actividades palll fortalecer el frente de Huehuetenango; asimismo
creó una pequefla infr~estructura de TetagUllrdla en territotio chiapaneco e no de
garantiuor el abastecimiento y la comunicación con otros frentes de guerra. La
actividad logística de la guerrilla guatemalteca en Chiapas siguió siendo poco
notoria, pero a partir de entonces se bízo permanente.

• En su libro l.<>< di.. de '" xl", 119801. MarIO PayOI"os. l.OlO do loo IoUgt..W del gn.opo
guenIIloro qut ponoIrlIa tenilOllo~ desdo lo sw. l.M:andona .., 1972. _ bfno
...-. <JJmo .. bk;ioron en lonilorio~ los pr.par~ do lo _ Y ....... '"' r«U<nlO
do las prIr'qlalas 0>ljl0rim<iM -.. por el r.:doo hn:Iador del ro> en la ...... del b<dn y ... las
_ da El Qúchi ""'_ lo .....- -w.. do ImplM~ da" pna da guorriIoo" lt972·
t976). Otr<> ....." do aqud.o «>p<rioncia putdo oncontIatIO ... el ilb<o do Jo.lio a... Ma<Ias (Cóoa>
~ 11999l.



En enero de 1981 el Frente Farabundo Mart¡ plIR1 la Uberad6n Naclonal
(FMLN) de El SalvadoT emprendió su malograda "Ofenslvll FlnaI". Entre tanto. en
Gualemala, el alaque al cuenel de Cu8r1o Pueblo, silulldo en ellxcán, muy cerca
de la IÍI'I<]/I fronteriza, somaI6 el Inicio de un Intenso~onar en lodos 10$ frentes.
En respuesta, el gobiIlrno \an2ó UI1/I aplastante ofensivll que en unos cuantos
meses destruyó casi por completo las /uerzM mililares y las estructuras de rete 
guardia de la guenilla en la ClIpital guIItemaltet:ll.s El frente urbano fue evae:uado
IIpresuradarno.mte. la mayoria de sus militantes y combatientes, 1IS1 ,omo los
rec:urs05 que !ogrllron salvarse, fueron trasladados a las i!lreas rumies blljo control
insurgente en la zona centml. Poco después el /IoCdorW' contrainsurgente se vol
c6 sobre el campo. Fue entonces c:uando el ejército guatemalteco emprendió su
salvaje ClImpaña de "tierra arrasada", dirigida contrll la pobIaci6n =pesin¡I sos
pechosa de resplliclar 11 lasorg~ revoIudonarias.

la ofensiva se llúci6 en el Altiplano Centre! al /inaIilM 1981 Yfue /III/II'\Z/II1d
como UI1/I llVII1ancha tw::Ia el norte Y occidente del p¡I\s, de)an6o 11 su paso inri ...
meTIIble:s 1J\ctimas y centenares de poblados destruidos y~ ademi!ls la
huida de mlles de =pe:sinos ind"lgefLII$. Tras el go/pede Estado que lIeu6 al poder
al general EIrain RJos Mootl, en ma= de 1982, esta campaña se liIo reaudecida.
E1 lerror se irnJl'lSO lIImbim en la ClIpila1 Yla Costa Sur, frustrando los intentosde
la guenilla por rehacer sus fuerzas.' Los combatientes que sobrevivieron fueron
evacuados 11 México y Nicar~. Mientras tanlo, las unldades que opel<lban en los
frentes rura1es buscIIron cobijo en !lIS cumbres de Los Cuchumatanes y la Siem
Madre, asl como en las zonas seMIials del Ixcán y El Petén.

En cuanto 11 la población civil. la gT/lll rnayoña fue corceneeda por el <!jOO:ito
en las llamadas "1I1de.lS modelo" y obligada a enrolarse en las Patrullas de
Autodefensll ClIIII. ~ lIqIIeUOS que lograron huir. sólo unos pocos permanecie
ron en territorio guIItemalteco, en la espesura de la selva, cerca de la jnea fron
teriza, y formaron las Uall'IIIdIIS ComunidIIdes de Poblaci6n en Reslslencill (CPR)
y, bajo la proleccl6n de la guerrilla . sobrevivieron en medio de grandes penurias.
Otros muchos, decenas de miles, buscaron proteccl6n en peíses vecino5, Méxko
en perticular, en un éxodo que se prolongó por m!s de dos años.

Es dificil ofrecer UI1/I cifrll esecte de los guIIlemallecos que entre 1982 y 1984
se refugiaTOO en Méxko. SegUn los reportes del Alto Comisionado de las Nacio
nes Unidas para. los Refugiados (AcMJR) y de la Comlsi6n Me>óc:ana de Atención
11 Refugiados (coMAll,lllegaron 11 sumar alrededor de 46 mUo repa.rtidos en m!s
de cien campamentos desde Campeche hasta El Soconusco. A eslll cilrll habrta
que alIadlr varios mUes más que se inl;lII1aron por su cuenta en TIII'lChos. ejidos y

• Una i'r\pIo<tlnIe rfCOI"ISl:r\oCO dolo01...- orIIIgo .1Iloo0 on lo ckWd do G.IoIemoIo In 1981.
El úrIico _ do oqudoo hechos quo .. """""" hosLo ohor.> fue _ on 1983 pOr M«Io
f'o!¡mo, mI«riI:o'c do lo <I<udón del roo. ~ pUoI\cado on 1996 con <1 !SU<> El,.....,., en /o el""",,.

• Ellbro do Carlos FIguoroo Ibon. (1999). Los q..... ""IlOO a ralÓn .n . 1"9<'''" p"tIe. u deo
"PO/lcIófI foroodo . " Gtl.,.....I<>. .. \lIT voIiDIo opOrtO pOro lo lrJIors'!gocll>n :ooI:>rc lo~
poli!I<o on 0-........ y. _ -. poto lo w.. C<l<Ilta <1 oMdo.
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pol:Mcicmes de los estados frontertzos, II que no fueron registrados por las instan
das oliclales (Cfr. De Vos, 20(2).

Muchos de estos refug\ildos se eslIIb/eóeron Inicialmente en la ftanjll fronterizll
de Mar<:¡W de Comillas. Ésta habla sido la ídtirniI subregión de la Selva l.acandona
en ser coIon~ y en c:onsecuenciII los guaternalte005 que Uegaron entonces so
brepasaron en nUmero 11 los habitantes mexicanos. los recién llegados asentaron
sus campamentos en puntos cercanos a la linea divisoña. Posteriormente se inlel'"
nerón \Ul poco mAs en suelo mexicano por temoT a las inc:urslones de los temidos
kaibiles, que en varias ocasiones penetraron en tenitorio mexicano bus<:ando gue
nil/eros." Esas violaciones al tenitorio n&eionaI, que llegaron a provocar airados
rec:Iarnos de Iunclonarios mexlcanos, se debían a q.JE! cerca de esa zona, pero del
lado guatemalteco, el E(i' estaba reconcentrando Uf'lIl parte de sus fuerzas.

El gobierno mexlcano no vio con buenos ojos la ublcaá6n de campamentos de
refugiados prtlctlcamente sobre la linea fron!eri$, ni que la zona se convirtie", en
escereee de <:cnflicto entre las fuerzas guerrilleras \1 el ejérctto guatemalteco. Cabe
reco:dar que en el Marqués de Comillas se encuentra buena parte de los pozos
petroleros e:xplondos por Petróleos Mexk:anos (PEMEX) en la Selva Laca.ndonil . fn
consecuenciII, las autorldade:s mexicanas dispusieron el traslado de los refugiados
establecidos en esa reglón a los estados de Campeche \1 Quintana Roo. Esta
reubicación se efectu6 en muchos casos de manera fonada, con la inteTvenei6n del
ejército Y la l1'Iilrina mexlcanos, Ycon la 3JIUeTlCill Yapoyo de orgMismos interna
donales. $in embargo, pese a que el grueso de los refugiados de Marqués de
Comillas fue finalmente evacuado, de acuerdo con cifras oficiales cerca de 23 mil
guatemaltecos permaneóeron en Oliapas, en campamentos ubic:bdos en los mlr\io
apios frontertzos de Las M~tas, Independencia y La Trinitaria,

Un ~secreto~ compartido

El abrupto arribo de refugiados guatemalte005 tnmsform6 por completo la fron
lera chlapar¡eca, El asentamiento de miles de personas en territorios hasta en
tonoes poco pobI¡ldos y escasamente com.rUc:ados obIig6 a Uf'lIl súbita reorganizaci6n
eoon6micll y social, enfrentando a la poblacl6n mexicana de la zona a siluIIóo
nes hasta entonces desconocidas. Entre otras cosas, Junto con los refugiados
guatemaltecos arribaron también funcionarios y organismos del gobierno, organi
zaciones no gubermmentales (ONG's) y agencias internacionales y, a<:Iernhs, se
incrementó la presencia del Ejbdto MelÓCar\O.

Las caracteristica5 generales y las consecuencias lruTledialas de este fenómeno
han sido examinadas de mane", ac:udosa por divel'$OS autores. Sin embargo,
para reoonsITuir la historia política Ysocial de dicha región en las décadas recien
tes es necesario, a<:Iernhs de considerar el Impacto que tuYo el refugio guatemal
teco, incluir a dos actores fundamentales de los que poco se hab18: la guenilla

• Los ka!bIla _ lropu do _ dol ojtrdlo lrJOlomoltoto~ en b:ha <XIr'JIrlinswgenl'
Y _ do 1emlr cortT;o la pObIadón <MI (Cfr.~ Cadk> Y <lIn><, 19931.
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bién, con ¡.,~ directa de pobladores mexicanos de la región fronteriza. Cabe
agregar que ¡., solidaridad con ¡., kJcha del pueblo guatemalteco lIev6 a numerosos
campesinos. trabajadorE:$ y pro/esionistas tanto de Clliapas como de otros lugares
de Mo.roco a coIabotar sislerrI6.ticamente oon las~ annadasguatemaIte:as;
~ a ello éstas pOOieron atmder a sus entermos y heridos, mantl!l1l!T la comu
nicaci6n entre sus distintos frentes y zoTIa$ de operación, resguaniar a combatien
tes y mmtan!E:s y abastecer a sus unidades en el interior de GJatema\a.

En sus testimonios. excombatientes y refugiados afirman que todos esos movi
mientos se llevaban a cabo guardando "estrictas medidas de seguridad' : se reali
zaban "exploraciones previas' , "caminatas nocturnas", transitaban por "picas" y
no por caminos conocidos. se guardaba "silencio en la nw<:ha". etcétera. As\
mismo mencionan que la ubicación de sus campamentos y las casas de colabora
dores estaba "altamente compartimentada", y los locales y otros recursos que
tenían en territorio mexicano se mantenlan cuidadosamente encubiertos.

Sin embargo. cabe suponer que la presencia y la actividad de guerrilleros gua
temaltocos en Chiapas era en realidad un "secreto" compartido por muchísimas
personas. Por lo mismo llama ¡., atención que las autoridades estatales y federales
no realizaran ningún esrueno significativo por evitarlas. Ciertamente, la informa
ción que hemos recabado hasta ahora confirma que los gueniUeros guatemalte
cos siempre pudieron -sacarle la """,Ita" al e}/ircito rr.exicano y, saJvo a1gur'lOS
"(!TICU(!l1tros casuales' con ¡., Pollcia Federal de Caminos, Ociertos "lnconlJ8nien
tes con Migración", e incidentes aiilidos que implicaron la detenci6n momentá
nea de rruhtantes y colaboradores, puede asegurarse que ninguna de las instancias
encargadas de la seguridad nI>CionaI actuó de manera consistente para impedir la
constnx:ci6n y runcicmamienlo de ¡., retaguardia gverrillera, aunque $l!Q.uramente
las autoridades mexicanas estaban al tanto del lISO que becten los guerriUeros
glllltemaltecos del territorio fronterizo.

¿Cómo explicar esta actitud permisiva del gobierno mexicano, que en si misma
implicaba una contribuó6n estratégica para la cal1Sll de la Insurgencia guatemalteca?

Lejos de constituir una omisión O una laguna en materia de seguridad n&clonal
por parte de nuestras autoriclades. parece obvio que dicha tolerancia fue produc
to de una decisión aswnida en las más altas instancias gubernamentales; como
tal, debemos considerar este factor un elemento integral del disei'lo político del
gobierno mexicano para enfrentar la crisis de la región centroamericana durante
los años ochentas.

Desoollocemos si fueron estableádos cot'IYerIios formales en este sentido entre el
gobierno mexicano Y los~ guatemahecos. No cabe duda, sin embargo, de
que al menos a partir de 1983 existian ciertos acuerdos al respecto. Cabe sefIaIar
que la tolerancill demostrada por el gobierno~ a partir de~oon~

la con la actitud asunú:lIl en años anteriores en que se hablan regiW<ldo episodios
ocasionaIe:s de lICOSO Yperse::uci6n contra los Insurgentes chapirles. B más sonado
fue el asesinato a SIII1gTe fria del comandante Marco Antonio Yon Sosa y del dirigen
te Socom:l $icaI a linaIes de bs sesentas. Otros casos menos conocidos son el se
cuestro, la tortura Y~ del país de militantes guatemalteoos y colaboradores



mexicanos,~ de sendas redadas que enc.llbez=Jn de~~ MI
gueI Nassar Haro y Fernando~ BarrIos en 1976 y 1981.1

La inleTToganle que plmle!l la toleranciil del gobierno meKicano a la actividad
de las guerrillas guatemalte.:as en la Fronlerll Sur desde principios de los años
ochentas, se torJ\ll llUn mM wmpleja si consideramos que durente ese mismo
periodo otra organización poIilíco-mUilar. en 8SI<l C3SO lTI<lXIcana, iniciaba su tra
bajo de penetrad6n en el <lStado de Chiapas.

Un espade> que permanece abierto

la historia reporte que M05 lltr6s se haoblan realizado otros intmlos de esente
miento guerriUero en la Selva Lacandona. En 1969, un grupo encab'lzado por
Mario Menéndez es<:0gi6 dicha zona para fundar el Ejercito lnsurgent<l M<lXicll
no: talllblén las fu<lms de Uberación Naci<)na1 intentaron asentarse m <lI érea a
principios de los setentas. Ambos <lSFU<lIWS fueron truncados por las Fuerzas de
seguridad y el *,"cilo mexicano. De este modo. tres aqueUll primera <lSlanc:la del
EGP guatemalteco en J¡, Selva Lacandona en 1971-1972, y del golpe sufrido por
las "Fuerzas" en el rancho "El Diarnant<l" en 1974, al parecer no hubo presencia
guerriUm en dicha región durante casi diez liños.

Al /inaliz1Ir 1983 Ueg6 nuevamente a la Lacandona un peqU<lño núcloo de las
Fuenas de Uberaci6n Nacional , esta vez apoyado por algunos j6vene:s indlgenas
chiapanecos rec1utlldos UIlO5 M05 antes y que emprendió un silencioso trabajo
de penetración y organización que no tardó mucho en rendir frutos_las Ideas
T<lVOIucIonarias que hablan sido condensadas en los "Estatutos" de las FU< en
1980 y que contemplaban la futm Formacl6n del EJército Zapatista de Libera
ción Nacional Fueron propagadas en la Selva l..acandona, primero entre llmigos y
parientes de los tres indigenas guerrilleros que formaban parte del núcloo inicial.
despOOs entre algunos dirigentes de las comunidades y, /inalmente, entre la po
b\aei6n en general. A mediados de 1986. tras ganarse la confLanla de colonias
enterllS, las Fl.J'l dieron por terminada la fase de penelrllci6n e iniciaron UJlll

segunda íese de su trabajo clandestino: la prnparaci6n selecl!va en las montañas.
Este pacIellte trabajo se n!aliz6 bajo el~ de los montes cercanos a las

comunidades de Las CafIadas. Sitio que tal vez corresponda al mítico U;¡ar aWido
reiteradamente por el subcomandante Man:os como "algún llgar de las montañas
del sureste rnex\c.anl:>". Desde aIIl "bajaban" los gueniDeros para hablar con la pobIa
cI6n y hacia aIL1 "Slbian" los jóvenes que querlan adiestrarse como milicianos duran
te aqueUa segunda fase de prepand6n. la tercera etapa ir\(:).Joj.l la lnstNcd6n
poIílico-mililar en las comunidades mismas. la fomllldón del Corni~ 0ande:sIin0
JW.dudonario Indlgena y de las "fuerzas rnguIares" del E¡trcito Zapatis(a que en
1988 realizó en la cIandeslinidad su primera presentaci6n -Formal" (De Vos. 2002).

, Un _ dt \o redIdo dt 1976 pooedt ........ .., ........~ AnIoIo (2000,97 y 98l;
tombiIIn Cfr. MarIoP_.. 1I996l.



....... 01~ durwU Iolb eso5 ill'los. YlIIin desp"" . no existielOi ' vlrw:u
b u nrb enn Irs R1f y lr nugeolCÍ!l~• .,un~ k!oú l.......
~ hemos recrbreto, en~ 0C<i$ici1ltS lI!grran •~~ _
suMes enIl"e collibrtieU$ de embrs fueras """" re. rNn prtn.AI;es en Ir seMi,
dell&do " ...........11). Es......,~~.1demiIIi de~ 111 enab~lioelAo de
Ir hudcw. ' '% o.. "', ",.16 r , unos y 0C"ll5 hro}In CCIl'Udo con el rpc:o;o 1 do
10 de la poNrci6n bcaI y Ir lOIdrridrd de b misl'iO$ .... de peI$ClfW$, Wllo
en Ir regI6n fn:nte1:a como en 0C"ll5 p ....t:do$ Y d'drdes de~

Al~ Ir dk:.ldr de b lIO'o'efllaS dio COlToie"w UNo ntJe\I! etrpa poIítlcr
en .. región c:enlJormefbnI.. En Nic.aragur los srndinisW pe..f¡e, u , el poder;
aslmlsmo fueron fir'mrdos los -At;uenb de Q\rp.dIep«-. q.>e QOr'I5agI'aron ..

fin de Ir guen'! en El SrIo...d" y, finrImente. M lnIdrron Irs negocirdooes de
~ enlrc Ir fuenas gumlIIeras y el gobielno de Qurtemalr. Por su parte, el
E)ircilo z,prtistr de Uberacl6nN~ intensificO Sl.I trrbrjo poUtico y militar
de cera rl estrDldo Il\SUlTeecLonrl en Oll es~ de Chlrpas. Le hisl~ de Jo
acontecido OOspués de~1Ir rnrdrugadr del 1" de enero de 1994, en <pe Irs
/utru$ del subcomnndrl'lle Mrr<:<l$ OCuprron Ir.s dudadu de Srn Crist6brl,
Oo;osingo. Altrmirrno y las Margarltrs. es de sobrr conodda.

No obstrnte, lo que 0Clrr\ó dlnnte los :/\os~ en Ir región front:erIzb
de OIiapas y que la~ de WIb U <)lr;lo forma con Ir rWeIi6i , ~tistr
to:laWa $U$CÍtI l'I'lUd\a$~

L.rs m6:s~ tienen quc"'" con Ir lole.... 1da del gobioe¡no mexicano. O
aMrIlSo menos .. Iditud paslua del ejt¡cilo Y b distlo_ aspos de segu1dad
leclei 'M Y'SIN I , mM Ir Pi 11 Ida Y lTIOIIiizad6n ele Ir guerr'Aa~
en cIc:hA regó6n., lo aaI, ro.rIldo • Ir e>ecienM Pi I Q del~. eordI
10' q.>e lqII!I la,dO rincón dellehikwio rwcior'IlII M: conWtimt de hecho en
....., -lien1t de nacSe-.

Asimismo. crbe~ por el pill ! t no qw prdrn deI1as dro.ftstan.
das Y Piocaos socialM que d , ibocrron en Ir ~ ""' piAaci6" mrsioIIa de~
p t_ illdigeollll a mou'.J ,Ooe'olo$lnsu ,ec:cíoi' Reeoodei '-, por ejemplo, q.Jt

ln:Iit 12 mil refugiadcx Ga~ parte del lOIaII _ ~~
que hrbílln participado en Ir~ del Ixdn. En su mM reciente bbro,
e«rtlldrmente litullldo UflQ Uenv paro R'mbro. ~ueb• .1m de Vos deslacr Ir
IlmUitu;! entre los proces<ll de colonizaci6n de Ir 5l!1va l..acrndonZl y los de su
conneperte. el Ixc!n guatemrlte<:o; coincidencias q.>e In<:Iuyen el inl<!rk de Jos
resP<lctivos gOO;erTlO! por poblar dkhas l'l!9iones. Irs prorI'Ie$!$ pareirlmente aJm

pIicLa.$ de dotación de tierra Y de toda cese de apoyo para los eo\ono$; Irl: espe
ranus de ..na vida me;or q.>e Impjsaron " N.mefOSOlI crmpesil..... de 1ug.rres
~ a Irrsladarse • tien1ts descolllocidM, as! como las peruirs sufridas por los
IN_'''''IA cob_ para crear WidK:toiloM de vida y lnlb.,ID en Ir selua cerTiIIda
(/bid, cap. a Y. agreganan- ,.......cJos, CMlClerizacb¡ en COfTÚl por Ir forma.
d6n de nueo,o;)5 esp!"'k- ele l()dabóIidad campesinr. pbitbllco5 Y$ldCtptilla lit
....~ por agenla p " ' : :i! °a<ten_-.

TrrTCX'CO deben_ olMar "'" Ir pobIrd6n nigena de Chapas ha par' . •



en los últimos años 1lI violencia contrainsurgente: 1lI iKci6n de grupos paramilitares,
masacres y hostíg¡lmiento a 1lI poblaó6n que es considerada base de apoyo del
EZUl , desplazamiento foreedo. etcéter<1l, situaciones que no obstante su particula
ridad , y guardadas las proporccees. se asemejan claramente a la experiencia
vivida por deceres de miles de Indigenas guatemaltecos que encontraron refugio
en tenitorio mexicano.

Otro elemento importante, pero al que se he prestado poca atención, es la
manera en que en el imaginario social de los CIImpesínos indígenas del estado de
Chiapas cobró fueJ2a la opción de la lucha armada como re<:UIW de la acción
poIitica. Según señaIIl Jan de Vos, dicha idea estuvo presente desde mediados de
los setentasentre los CIImpesinos de la zonII norte que poblaron la Selva lacandona
y, desde luego, facilitó la formaci6n del Ejército Zapatista. Ahora bien, vale la
pena indagar en qué medida esta simpatia por la via insurreccionaJ se vio fortale
cida por la presencia en la zonII no s6Io de miles de refugiados. sino también de
guerrilleros guatemaltecos. En nuesea opinión la imagen de la guerrilla y de la
guerra popular se dihmdi6 también con las narraciones y experiencias trans
mitidas en \IOZ baja a lo largo de esos años entre los pobladores de la región
(lbId. cep. 9).

F"lllalmente. es obligado suponer que la experiencia de las organizaciones gue
rrilleras guatemaltecas. que al fin de cuentas encabezaron WlO de los alzamientos
ind'ogenas mAs importantes de la historia reciente de Amériea Latina, debió ser
estudiada rone ienzudamente por los dirigentes del EZ1J'l Yasimilada por cuadros y
militantes de base.

¿Cuhles fueron sus conchJsiones al respecto? ¿Cómo aprovecheron aquella
experiencia? Tal vez algún dia podamos saberlo por el propio testimonio de los
militantes zepenstas.

D..J.ante mM de diez años refugiados y guerrilleros glJ/ltemaltecos "ocuparon"
una vasta porción de tenitorlo selvático entre ellxcén y Las Cai\adas, de WlO Y

otro lado de la linea fronteriza. Si bien esto lue parte de su propta experiencia de
gllel'Rl revolucionaria, se trata de una historia que no solamente les pertenece a
ellos; también fue compartida po. mochos mexicanos y resulta Importante par<1l
comprender ciertos aspectos de nuestro propio proceso poIitlco tanto a nivel
regional, como también estatal e incluso IRICionaJ.

Aunque a mediados de los noventas los refugiados guatemaltecos retomaron a
su pais y las luerzas militares de la insurgencia dejMon las armas. la región fronte
riza no lIOM6 a ser la misma. Aquellos que se fueron dejaron un legado. Al~
sar la frontera abrieron un espacio que en lTIlJChos sentidos aiJn permanece abierto.
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