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INTRODUCCIÓN

Un templo blanco en el ce ntro de San J uan, lleno de vela s y de juncia fresca. Para
algun os , Chamula es el objeto de estudio; para otros, la curiosidad tu r is tica ; para unos
m á s, el ejemplo de la costumbre viva de los antepasados m ayas.

Chamula es para los miles de expulsados, la tierra de la que han sido arrancados;
es el anhelo del regreso , es donde están los muertos, los primeros. Chamula puede ser
también, para un n iño tsot sil que vende dulces en las calles de San Cris t ób al, la t ierra
que no fue suya, esa de la que hablan sus padres ..

Este informe no p r etende ser un estudio más s obre el municipio de San J u a n
Chamu la . Nu es t r a aspiración es muy m odest a . Pretende recuperar una parte de una
historia que nos ha sido con tada por cientos de esos muchos que se lle varon su memo
ria al exilio, y que con su dign idad, .m om en t án eamen t e atropellada, han tratado de
construirse otra historia . Y resulta dificil contar esa historia, porque es larga y es
dolorosa, y porque está envuelta en los mitos que el poder ha creado para preservarse .

.Desde su creación en 1989, una de la s tareas principales del Centro de Derechos
Hu m anos "Fray Bartolomé de las Casas" ha sido la atención al problema de las expul
siones . Con publicaciones, foros de análisis y denuncia, conferencias, presentación de
quejas a las autoridades nacionales correspondientes, hemos intentado llamar la aten
ción de las autoridades estatales, federales y de la sociedad civil sobre las violaciones
a los derechos humanos que se cometen en el municipio de San Juan Chamula, sin
recibir respuesta hasta el momento . Las autoridades y algunos m edios de información
han pretendido cir cu n s cr ib ir el problema de las expu ls iones al ámbito religioso. Las
expulsiones efectivamente ti enen un carácter religioso pero no sólo. Tampoco es un
fenómeno exclusivo del municipio de Chamula sino que abarca otros municipios de los
altos de Chiapas y de manera más reciente , se ha extendido a otros municipios .

San Juan Chamula fu e conve rtido en el modelo de una estructura de ca cicazgo que
ha sido utilizada por los gobiernos del estado para el control pol ítico y social de la
población del municipio. Con ello , la permanente y masiva violación de los derechos
humanos se da de manera estructural. En el primer capítulo abordamos, de manera
rápida y sucinta, el proceso de formación histórica de esta estructura.

Una expulsión es una situación en la que generalmente concurren violacion es a los
derechos humanos que desembocan en el destierro y en la exclusión. Consideramos
en situación de expulsión a la suma de los que originalmente fueron expulsados, más
los nacidos en t erritorio de expulsión. El segundo capítulo es el recuento de violaciones
a los derechos humanos que este Centro ha documentado sobre todo durante la déca
da de los noventa, pues es el período en el que esta in s t itu ción ha atendido de manera
directa el problema.
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En el ter cer capítulo presentamos un acerc amien to de sde la perspectiva antropológica
a la violencia en Chamu la, con el objetivo de desmitificar los discu r sos que pretenden
encu bri r la op re sión con la defen sa de la costu mbre . El pueblo Chamula es sujeto de su
propia historia; co n es ta refl exión , qu eremos apor ta r h erramientas de co m prensión
que puedan abonar a la constru cción de su comunidad con pi edras vivas .

Este in forme es u n a denuncia, u n a m ás; es otro tes ti m on io, un nu evo grito de
indignación y esperanza, que s e u ne a los esfuerzos que otras organizacion es h an
hecho, a lo largo de estas tres décadas, por resolver el problema .

Finalmente , queremos insistir en que lo ú nico que nos mu eve es el deseo profundo
de aportar a la recon ciliación de u n pueblo profundamen te dividido y enfrentado , en la
idea de que vivim os nuevos tiempos h is tóri cos que nos presentan op ortu n id ades ex
traordin ariamen te valiosas para reconstruir nuestra so ciedad so bre bases de verdade
ra justicia , libertad y respeto por la dignidad de todo ser humano.

•
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Munic ipio de San Juan Chamu la
Pére z López , Enrique, Chamul a Un Pue blo Indigena Tzotzil,

Go bierno d el Estado de Chiapas, Chiapas, 1987, p . 7 .
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CAPÍTULO U NO

LA FORMACIÓN DEL PODER CACIQUIL EN SAN JUAN CHAMULA

Datos generales del municipio

De acuerdo con el antropólogo indígena n a tivo d e San J u an Chamula, Enrique Pérez
Lóp ez;! el nombre origin al d el m u n icipio era Ch am ó , el cu al sig n ific a lite r almen t e
"mu rió el a gua", y d e acu erdo con los ancianos se refiere a la tradición oral o mito de
origen que r epresenta a San J u an secando el lago grand e para h a cerlo habitable .

El m unicip io está localizado unos d os m il 600 m etros sobre el n ivel d el m ar ; la
cabecera mun icipal d e San J u an Chamula se en cuen tra h oy en a qu el lugar mitico al
que su s habitantes se re fieren com o "el om bligo del mundo", expresando su u bi ca ción
cén tr ica en la vida del pueblo . Chamula es un pueblo maya y habla tzotzil. Fue u n o de
los ú ltimos pu eblos en ser sometidos por los conqu istadores y protagonizaron rebeli o
nes en siglos posteriores .

La extensión te rri to rial del m unicipio es d e 82 km cu adrados y la pobla ción actual
es de 58 920 h a bi tantes . Sin embargo , considerando la migra ción de Ch amu la h a cia
varia s regiones en el esta do, así como el vasto n úmero de expulsa dos del municipio , un
aproxim a do de la población total pu ede ser calculada más cercanamente de 90 a 100
mil indíge nas que se identi fican a sí mismos com o ch amu la s .

Población Total del mun ícíp íc-

Total Hombres Mujeres

58 92 0 27925 (47%) 30 995 (52.6 %)

Pob lación por grupos de eda d'

Total 0 -14 15-64 6 5 Y m ás No esp e cifi cad o

52 ,942 24 ,432 27,14 1 1,364 5

... INEq l, Censo de Población y Vivienda 2~OO. Datos preliminares .

El idiom a tzotzil h a blado por los chamu la s se dis tin gue d el de su s vecinos cercanos,
los zin acantecos , y es aú n m á s distin t o de la variedad del tzotzil h ablado en los m u ni
cip ios de alrededor. Sin embargo, los m u n ic ipios de San Andrés y San J u an El Bosque
fueron originalmente fundados p or los tzotzile s ch amu la hace casi 200 años y comparte
muchas de sus caract er ís tica s en el vesti r y en la s formas ritual e s .

La migra ci ón también se h a dir igid o h a cia la s ti erra s ca lien tes del valle cen tr al
cerca de la cap ital Tuxtla Gutiérrez o en busca de tierra para trabajar en Villa Flor es ,
la Cos ta , a sí como también en la s cañadas d e la Selva Lacandona en el sureste d el
es ta do; también migran en busca de trabajo h acia Cancún, Quintana Roo. Aproxim ad a 
m ente cinco m il o m ás tz otziles ch amu la s se han u n ido a otros migrantes m exicanos
en los Estados Uni dos donde muchos pueden ser en con tra dos vivien d o en pequ eños
enclave s de a p oyo m utuo en los An geles , California y en Tampa, Florida. Un vas t o

1 Enrique P érez López. Chamula , un pueblo tzotzil , Gobierno del Estado de Chiapas, Chiapas , 199 7 .
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