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¡ N T R o D 11 e e 1 o N 

Arile lo creciente nf luc11ci;1 <le rcfug111dos centru:1íl1erlcnnos 

a ln Rcpóblica Mcxicanu n findlcs de la d~cac\11 ele los 8Clc11tn, 

han surgirlo en el país nl¡:unos or~.1111s¡nos gul1er11u1111·11t~lcn r no 

gubcrnumc11talcs cncarg~dos de otü11drr los problcmns de sobrcvi

vcncio que enfrentan estos grupos de centroomcr,cunos. 

D(•ntr11 de c:>te contexto, desde 1978, en Méx.ico se hün ido 

cias de fin11ncinmicnto europeo, entre ln~ q\1c r\pstacun !llvcrs11s 

iglesias cal1jl icas y protc.st.Jntes q1H~ han creado prog1 arnas tic 

ayuda a rcfugindos ccntroarnericu11os. 

Inicialm1.'nt,. í:'stos programas husc,1f1an proporc ion;;r ayudn 

de emerp,c:ncia hacia :.ilguno~ rcfu~;iildos ut1ic:itlus en (>l B1~:;trito 

Fe1lcrul; más ;1delnnte, al consl11lnr Qlle lo siL11Hctb1, de los pa

íses JQ Am~ric~ CcnLrnl se agudizaba y se ob~erv,1b;1 1¡t1v se i11-

crcmentaba cada <lía más el flujo de nígrantes, se •1io la nccc-

ayuda de emergencia e impulsando ln const1Luc1b11 Je fuente~ de 

trab~jo que permitieron a los refugiados encontrar formas dura

deras de outomanutención. 

Como resultado de la política anteriormente expuesta, fue

ron contratados, en 1980, por una institución humanitaria no 



gubernamentnl, un equipo de ccntroumericnnos qui• tcntan tiempo 

de rn1!icnr en Mhx1rfl y que poseían u11 cierto cnte11dimicnto de 

la problembtica de BUS cornputriotas, ¡111ru que imp11lsnrnn un -

µrograma de ayudo n reft1gindos, junto con un equipo de trobujn

dorn~ St1cinles f'llexicnna.n con nivel de liccncioturo, las cunlcH 

fueron c11curgndns de ln coordinnci~n de lun prit1cipales 6rcao 

dl' oy11rlA n refu;~indos. 

Desde 1979 Luvieron lu oprtunidad de intcgrur:H~ u este·

Programa, ln~; trnhnjndora::; ~•oci1dc~; que su!;crjhen el presente 

trabajo¡ experiencia que ~roporcio116 la posib\lid11d de consta1-

tar los alcnncet; limitacjor.cs del quehncer profcnional del 

Trnbajo Socii1l en este tipo de nrnar1isco$. T11abibn 111 pr~cLicn 

renliznda dt1rante todo este tiempo permitio coI1ocor n ln poblo

cibn refugiada q\JC llega nl DiDLrilo 1~1?(lL'ral y f:11s nlre1!r<lorc~1. 

el (cn6mena de lo mj3raci6n en tibxi~o y de i1cercnrse ;1 la pro-

Buscar alternnLivns ¡>ara los rcfugindo~ 110 ha sido uno ta

ren fácil 1 sohrP toda si se considernn coi:io lirnitnnteu: DU ui-

tuación le~~], "'f"0n/)mif"H" políticn v social; así como, la reo-

lidod de H~xico como país receptar y la carcn~in de cx¡1crien=ia 

anterior en el ámbito del Trabajo Social. 

El presente trabajo de tesis pretende dar algunos elemen

tos bñaicos pnra lo comprensión del fenómeno migratorio de loe 



centroamericanos en los Últimos aíios, efc;ctuar un balance de 

este tipo de programa dcsarrollndo en el Distrito Fcdcrnl, la 

zona metropolitana y los estndos all'duiios a él y valorar las 

funciones reulizadns por los trnbajndt1ras sociales; obviamente 

la intención es scfial.:ir los aspectos que puedan contribuir a 

la superación de los problemus y a l<ls deficiencias encontrados 

en la aplicación del m(~todo, asl corno, sugerir nltcrnntivas pa

ra la realizac16n del Traba.jo Social Institucional. 

Finalmente la ayuda solidaria y defensa de estos migrnntcs 

se inscribe en el occionnr cotidiano del hombre por su libera

ción, indispensab:e tambi~n en el accionar del Trabajo Social. 
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sociales de Centroom~ricn, partiremos de un brrve an~liRi~ d~ 

las conciciünes y prcocupncioncn generales que idcntiílcon o 

los pa~scs ccntronnPrir111111~ ~·n ronf!!ct~. tr~tando d~ difere¡i-

cinr a cada pnís del ~1·ca cun sus ioplicacioncB ¡iolf ticns, eco-

nómicas y socialP!; q1111 pPrfiJ1~n !JU '.;itt.!r>ciéa :-:<tu.1i. l!.1r.-r·1(l·~~ 

tombi~tl Ja rcf1•rrrl~ln ~ In estrategia 11ortcnmcricono c11 11¡ r~-

gibn, pu11luoli~arnos en Je Doctrjna de S:!,;11ridad Nncionnl lo qu~ 

nos llevará a (~.Stableccr el fenómeno r:iir:;ratorio y :;ua c.nusas, 

así com0 las perspectiva~ pol1tica~ y cco116~icos qt1e determinan 

el ¡>resente futuro de los refticJndos en ~16xicu. Procuroraos en 

el desarrollo de tQdo c>l trnhnjo, VC'rificur ln hipÓtt·si!:1 que 

a continuci1ción pluntcnmor>: la vlolencin g('ni'ral izada e~1 Pl rl' 

sullado de ln ínju~¡ln dir>trihur:ilJn de In riqucui, d1._~ Ju curen-

cia de un ;:1odelo dP L'~>Lructura econó1:iico, pol ltico [lOC ia l en 

po1ses latino11muricanos. El cliaa dt! cuerrr1 qu~ Bncude n Cen-

tronm~rica, e~ipecinln1c11te en Nic~ran110, El S11lvu1lnr y ~u11teIDalo 

. . . 
l!1-u11u1.11ttH, u Ja~1 cuotea 

curnclet·1z11n1r1:i como Ecot1ocÍaG de t:u~rrn. 

todos lo:; lutino9 noY une una histori:1 corn6n: la libero-



ciÓn del colonialismo n principio:; del siglo pasado, al cual 

todos los pueblos cstuv ieron sometidos durante cuatro sig10~1 

de cxµlotocibn esclavo, semie?;clavu y feudal. '' ... el ho~bt·c la-

ll11uü1<1L't lt.unu ca unu u uli. o fori:1.i tilgU.lÜ e~.clavo y lu~ lilin1mus 

esperanzas de los ¡111ebltis s11cumbicron hajo úl pr>der dr ln oli-

gorqu!a y la coyunda del capital extranjero. Esto liu sido lu 

verdad r!C" /l.r.il·r:ic.::. can uno u otro o..::tl~~r con z.lgü:1u. ~ue: vt1.·u. 

variante. Hoy América Lntina yace bajo un jr:1pcri.:J.linuo oucho 

m~s d~spindad~ qu~ el imperio co!nninl ~~¡>nílnl''. (1) 

En lo actualidad la cctitt!d del im¡1crinliErno es librnr uno 

guerra con los pueblo~ de Arn6rica Lutinu cr~un<lo el apnrnto de 

fuerzo, los pretextos político~; y los in~;t;:-uocntos :1 lcealcs 11 

que lcgitii~on o los reprcacntnntes de lns olicarqulns rcoccionA 

rius prra reprimir n oangrc y ft1cgo cuelqui~r luchu de Ion puB-

blos lotinonmericanos. 

Lu Junto Interomcricn11n d~ Dcfc11ua ha sido crendaporn cnp~ 

c1Lar oi1c1c1cs cspcc1al1zados en Jos ejórcitoR lutl11oomericn-

nou, uLili~udoa como 1nutruaentos nolpistos. 1.u:J ~iuio11cu nor-

tcumericnnns en Am~ricn I.ntinu co11alituyc11 un u¡1ur11to de espio-

nnje en cado nnci6n. vinc11lu1l11~ cstr4!Cl111m(!!llC o 111 Agencio Cen-

{l) CASTHO FIDEL. 111.n Hevoltu:ión Cubanu11
1 1953-02. Editorial ERA, Colección 

1:::1 lloml>rc y :rn Tiempo. Buenos Aires, Arr,cntinn, 1977. 



trol de lntcllgcncl• (CIA). 

Lo política que ha d~cl¡1roda el in1¡1crinlismo nortcumcrico

no es de enviar soldndos 11 comhntir t•l movi111il•11lo r1~voluciona

rio en cualquiC'r pnÍ:i Je Am{·ric;1 LaLin.:i, ci1 df_'r:ir, c\E' matar -

obreros, ci;tudiontcs. campcsino9, o hombres y ml1jcrcs que muni

fientcn cualquiGr inconf,¡rmidud nntc,lJ ioju~tici~ o d~~i~UB1-

dnd. 

Desde í]llC' culminó In Scgundn Gucrr,1 Mundial, la:; naciones 

de Arn-~rica Latinn se h<111 ido dcpnup(•rundo cndn vez mús, SUR ex

portaciones tienen cado vez meno~ vulor, su~ irnportncioncs pre

cios míls altos; el lngre~;o pcr c-.,lpitn di~;niínuyt• 1 lor; pavorosos 

i111!i1.eb Je m~;t~!i1!~~ ir1f1n! fl Jlº ¡l~crccr11, el r16m~ru Je fi11alfn 

betas es moyor. lo:.; p11ehlo?1 cnrecen d.:• tr.lbajo, de tierras, de 

v1vit•ndns ndecL1adur;, dt• t•~;cueln!J, dt• ho'->pilal.;s, de v1n~J de co-

municacibn y de n1edios de v1<ln. 

E11 el tn<ilLo d(.; la rccc:.i/rn r.rnndinl, Am/>rica Lu.t1nn ha ciuoo 

muestro!• dt• reclipcrnción dbbil e insuficiente f!TI lí1 nctivlda<l 

ccanómictl, 1n dPvaluuciÓn de 9un monedas, lo inflación, etc. 

Ln cxprcsj6n m~R rloloroHtt de ento ft!nbmeno SP ve rn ln inm~nsn 

deudo cxtern11 que asfixio a ln~ cconomlas lat1nn11mt·t1L1111ub. 

En lu actual id3d, la preocupación ¡1or lo dcu<ln externa es 

tnn grande que hn habido difercnlo~• reuniones de mandntarios 
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latinos, bilHteralcG o en conj11n1.o, parn 1111sc11r altenativas re~ 

les dC' cnfrentor el problema. Ln Íilt ima lle t>l la::.1 fue el 27 de 

ño.s: Songuinctti de Uruguay, Alfonnin tlt? AI~~t•ntinn y Snrncy de 

Dra~il, en dllndc ''tocaron punto~ uotlolc11 de ln probleo6tíco ln-

tinoamcricono actual: lo doudu externo y el conflicto en ContrQ 

ambrico 11
• (2) 

Ccntrot1méricn ntrovienn por una situor-ión de transformn-

ci6n social cuyoa fuctorcn tlv cnractc~iznci6r1 rt•s11~imo~ t•r1 dou: 

Uno dP cnr·6cter i11tcrno, conatit11[do ¡ior 1~ algidez de ln luch~ 

de clflSCS en el marco de la 11 Hevolución !iucilll NL1cionuliutn, 

Ocmocrátiro ~· Antjimperiali~tn" (ü) que iupul~;an Jos p!!ebloi_. 

ce11!roun1er1co11os. El otro rlc carhct~r ~xLerno, conformado por 

el modelo de domi11uci6n impucDtn por los Estados Unidos dP Hor-

teuméricn lo~ efecto!; nocfnless, políticon y t'conÓmico!l q•1u 

de fl se derivan. 

Centroam~ricn se cncuenlru en unn situ11ci6n de deenrrollo 

de la lucha de cluses 1 que con 23 ¡;:¡illonc:; de hubitnntes confo.r._ 

man el g1u¡." ,J~múgrfi[ico ¡¡¡1~~ grundi..• en Américn Lntino después 

de Bru:>il 1 1\rgentinn, Héxico y Colombia, io que le do más impo1·-

(2) LA JORNADA. Editoiinl, púg. 2. Mayo 28 1981. HéxL::o 

(*) Entrecomillado nuestro. 



loncia y ¡1eso en el conjunto de intereses econ6micos y políti

cos en el llamado Tercer Mundo. 

v~rn los puíscs ccntroumericanos, la situacibn se presenta 

más difícil pue~ no sólo enfrentan las <le::rn~Lro.sc1::; consecuen

cia!; de la recesión capitalista rnund!nl, sino que en el fondo 

de sus formaciones ccon6mico-socinles, subyacc1\ estructuras que 

frcr1an no s6lo el crec1m1ento, ~lllü ~1 tlcs~rrollo d~! rn11j11nto 

de los clpmento~ 1¡11~ la conforman. Con cxcepcibn de Nicaragua 

de fondo, fundur.lCl1talmL·ntc en la::• rel nc ione.:. de propiedad del 

campo, el rusto de paises ccntroamcric;1nos tie11cn su principal 

contrad1cción prcc1!>1~mentP en 1n propiedtJd de ln ticrru. 1 en la 

estructura lntifundio-minifundio. Sin estn ~1itu;1t ión le flgre-

gornus l:l r;:,.r·co cr in~ 1·rr,1rnhio dC'sif:u,d que ufJ1:>r:1 ('!\ t•l mercudo 

capitalista rn11n<lial, lo inestnbilida1\ de los 11reLiu:; du energ~ 

ticos, las "recornend.1cionc~~ dl' ~.;anc~r:1iPnto eco1H.',mico 11 dictadus 

por el Fondo Monetario lnt0rnacional 1 la ugre~3ividnd de lo!.i 

acreedores interna1·1c1nalcs 1 l~ corrupci6n administrativa de los 

gob1er11us, ~1 c0lJµso del M··rc~dci Coni~n Ccntroamer1c110, iii~ ~u~ 

rras cjviles y la situaci6n centronrncricu110 de otra manera qu~ 

no sen llRmnrla por su nombre: crisis estructural. 

Parn completar el cuadro, sólo qucrer.ios lllt!nciv11or- que e 

esta situación critica en materia económica, se une de manera 

indfsoluble la ineptitud de las clases domina1ites de los paises 
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centroorr.cricanos parn buscar· altcrnativuB vioblcs de solución 

que no sean lo represión y la barbarie. En síntesis: u nivel 

irtcrno y externo, los cleme11tos que co11forrno11 lu crisis ccntr~ 

amerir.onn ~;e prc>sr>ntnn dC' 11nn miinr>rn i ntPrrPlncionod~ r¡uf> sólo 

para onhlisis es posible se¡1arar. 

En nuestra considcraci.ón. el oodclo económico y poiítico 

csti agotado y las perspectivas de su suluci6n s61o p11cdcr1 ser 

resueltas por e] movimicnt.o interno, o sea. uno revolución só-

cial. 

1.1 Cnractcrísticnn económicua, púlÍticus y sociales de 

los pOÍ!-les de Ccntroom6ricn. 

Ln guPrrn anti-imperiálistn de Snndino en 1927, la insu-

rrección de 19J2 en El Salvador, la Revolución D~mocrhtico-Bur-

gucsa de Guatemala de 1944-1954, e] derrocnmic11to de la dinost.l 

tía Somozn de 1970 y lns lucl1as li.bcrtari~~ nctualcn c@prendi-

jJUl lu:::i ' . . ... . ,... . ' - ,.. . ~ . 
)Jlit.:U.J.Ub uc i...,.1. ..l<l.l.~LiUU~ J VUoL-...:W<J.1.0r ........ --··' .. -

• ""'".l. .. " ~ '-

presenLan<lo léi plc11c..1 dc.,.,l·ticul<iclÜn d..: wod..:lu .le dowlnación 

social, econ6mico y político sobre toda el brea centroarnericnna. 

Para tener una visión r.iá.s precisa de los palscs involucrodos 

principales cnrnctcrísticns de coda uno de ellos, así como los 

rasgos m&s relevantes de su hi~toria reciente. 



1.1.1. ~ICARAG!'A. Con una cXtl:nsión dC' 130 000 Km2, es 

el mayor ¡J;J{R Je la regi611 cc11lroamcr icann. Cucnt.1 con 

2 820 000 hab1t.anli' , Je In~, c11:1Jcs 819 000 s•.;n PEA y dL' estos 

últimos, el 39% se 1!1.•d1tLI a la a~¡rcullura, el 14% a la indus-

tria y el 47Z a los set•1c11)S (19Bl ), TiPne un int_~r~so Je 740 

U.S. de P~B per c~pita, ur111 tns.1 de crecimiento anuul del 0.9% 

(1960-1980) y una tasa de inflnci.Ón del 26~ en 1981, además de 

que su dP11da ext¿rnn usciur1de n m~s Je 1.6 billones de d6lures 

( 3). 

El esccnari o po1 í ! ico está compuesto por un gra. número 

de orga11izacloncs y partidos. Así, tenemos el Frente Snndinis-

ta de L~bl-ración Nucional (r'S!,N), fundado en 1961 p0r Cor loo 

Fonscca Amador, el cual conduJo ln insrurrección popular que 

derriJ,6 la d1ct~dura 1lu A11astasio Somoz;1 en 1979, constituy~ndQ 

se como vnPg11ar1lin indis~11tible del ¡i11Ptilo nic¡11·agÜrn~e. Junto 

con el FSl,N tres organizaciones mAs conforman el FrenLc Patri6-

tico de ln Revol11ción: el Pi".rtido Socialista, el Pnrtido Libe-

ral Independiente y el Parltdo 1iopt1lar Social CristiilnO. La 

c;;c:::ici6~ 

dos que intcgr3n 1 con cxccpci6n d~l Ccn~crv3dcr dc~ocrttico, 

la Coordirindoro Democr5tica Nicnrng~ense: Movimiento Dcn1ocr&ti-

co Nicaragüense, el Partido Social Cristiano, el Partido ConscL 

(3) GUIA DEL TERCER MUNDO, Horelra Neiva. México-Río de Janei=o. Octubre 
1984. Págs. 86-87 
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vador Dcmocr&tico. Desde el cxt~rior, n¡•cr;111 Vílrins organiza-

clones cuntrarrcvolucianarins: lo~; vinculadas n ln nntigun dic

t~~11r11 so~ocistn se agrupan al norte del puÍR en lo Fuerzu Dem~ 

crática Nicaragüense (fDt;) <lpoynrla y financiada por ln CJA.~ 

en el litoral a.tlÓnlico opera la orgnniznciÓn MlSllRASTA, que 

re~nc indígenas uiiskitos, sumos y ramas. 

La historia de Nicaragua cg la hi~toria lit! \JO pueblo rl'hc.! 

de yn que, inclt.:y!.'n'"' 1n~; luchn~ ele Santlino, se hon dudo husta 

1983, más de JO movimientos ;irmndos contra C'l imperial himo y 

le oligarquía. Despu~s del asesinato de Sa11dino y In (lesurlic~ 

lación de su "Ejercitú de ilomb1 C!i L·i bre!J 11
, e!. !lscenso mayor de 

las lucl1as &e pro{lt1cen hasta los afio~ 50 cuando A11us1:asio Somo

za C.:ircir:, fi1ntl;i.dor de la tirnnía Somo~'.H, es ajusticiado por 

el patriota Rigobcrto L6¡icz Pbrez. E11 el 58 s~ inicio un oovi

miento encabc;:o:ado por Ramón· Raudnle!J, \" al afio .siguiente, la 

guerrilln la encabeza Carlos Fo11sccu. 

el Frente Sandinista corn0 una alLcI1lJLiva di~;tinta de las iuer

zas q11e en e~c momento liilercab;::i la lucho contra Somoza y las 

fuerzas libero-con8ervudoras. Transcurre lJrgo ~icmpo ri111·antc 

el cual el FSLN acumul.J ctuLo•:id~;,rJ :Jc-P•1 ~ abnegación, cjcraplo, 

tenacidad para poder llegar a las masas y orgc.nizar1aH; y C!l 

así como el 27 de diciembre de 1971•, el Frente lln.ma la nten-

ci6n mundial tornando por asalto una residencia llenn de somoci~ 



tas y d1plomAL1cos norteamericano:;: y para 1977 sr inicia for

llUlmente la ofcusi\'u snndinist<J con In tom;;1 del cuartel de Snn 

Carlos. 

F.n enero de 1978 es asesin.ido, por órdenes ele Somoza, el 

dirigente o pos 1 t nr P"...•d!'~ Jotqu í r. C:i.111101 tu, dc.;:icncndL'núndo5e un:i 

huelga nncional m.1~ivas r.ian1ft·~:taciv11es de prot('Sta, lo que 

agudizb m~s ln situnci6n, h~ci~ntlola irreversible. 

Lue>go de unri insurreccié.ln sofoc:.id.i <t .s.ing;·l: y fuego por 

Somc,zu en sepltt!r:ibrc dt· 1979, Fr~nte Sandisnist>1 unificó sus 

J L~11<l~11c1a~ y ~s11m16 In v:1ngt1ardio del conju11to de la oposi

ción, nuclp;iJa en el Frente i'atriót ico. F11 mayo de 1079 cu:nen-

1. ó 1 n oí P ns 1 '." ¡¡ 
11 f 1 11 a 1 " , q u t' 1... u tn b i 11 .") un a hu P l g a g t~ 11 <.' r u l , 1 a i n -

surrecci6n popular, la luc/1,1 arn1arln y una extcn~il acti~idad 1Ji

plomática en el t'Xtcrior. El 17 ele julio Snmq;~;i huyó del p.:iir; 

r el 19 cnL.rÓ c..1 Hc111.igua lo Junta de Reconstrucción Nucionol, 

conslituídn semanas ante~ en Costa Ric11. 

La revoluci6n triunfante nacionaliz6 los tierras propie-

dades industriales de los Somoza (~Ol de la economf~) 

y6 a la rlerroLd<la Guardia NacionoJ, por el Ej~rcito Popu1Br Sn~ 

dínista. 

La orientación democrAtica y popular de In revolución san-

dinista, provocó f lsuras intcrnus y enfrentamientos con los 
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Estndos UniU1;s. En nbril de 1982, ul desertor cx.-cornundnntc -

Edén Pastor<!, ununc\Ó desde Costa Rica ~rn rompimiento con el 

frente S11nrJinisto, sum&ntlosc o lo luc\1a co11trnrr~volucionnrin. 

En julio de ese 11üo, se pro<lltjn 11na q¡¡V¡\t1i611 t\e 2 sao ~~-eunr

dias r.omoci.sli1s desdP :lon1lurn~1. con el apnyo del cjfrcito dl" 

Nicaragua ha sido hostiRn<lu sin descnnno e11 s11s fronlcrnn nort~ 

y sur, por grupos y hondos contrcrrcvol11cion11rin~. 

E.n 1983 el presidente Rengnn hizo pÍlhliro q11<' cxi~.alnn 

fondo~ bc~r~tc~ :·~rn rc~li~nr opcracionc~ c11cubicrlilS de 111 CIA 

contra Nicaroguo y ayudar u lo~ co11trurrcvol11cion;1rlos que ope-

ran desdo territorio l1ondurcfio. E11 ~1¡:ost0 (le e:;c n1!sn;o afio, 

dos cscundras noI"Lcnmcric;1nas, co11 ccrcn 1\c JO navtos, ~entena-

res de aviones y helic6pteros m6s ele 20 niil lllJmbrcs cnmcnzo-

ron mé!.n1nhras mi1iLnro8 en ·10.s costus de Nicnrngua, mienlrD9 

que m6~ de 4 mil marines desembarcnban en llondura6, u11i~1\,lo~c 

al ejércilo hondureflo en opcracionc~ de invasión simulada 

la frontera con Nicar11gua. 

Prcocup~dos con la gl.1w~d=¿ ~~ 111 situacibn y los riesgo9 

de una ~uerra que incvitdblc~cnt~ s~ rPncruliz11rln en tolla hc6-

rico Central, los gobiernos de Colombia, Mbxico, l,nnnc& y Vene

zuela constituyeron el llamado ''Grupo Contodoru'' cuyo olljetivo 

es lograr una soluci~n ~ccaci~rl11 del Conflicto. 
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l.I.l. EL SJ\LVAVOH. Co11 una extensión de 21 041 Km2, el 

llamada 11 Pulgarcito de Ambricn 11 , es i.!l poÍt> mÚf; pe<picñ(1 de 1.:i 

región y (') m<.Í.s dcnsamcntC' poblndo. Cuf'ntn. ton 4 mil lont>:> de 

habJ tnntt!s con un~ poblacibn econbmic;ln1e1tte 11ttív,1 de 1.5 mi-

!Janes, de los cuales ~1 ~oi 5P de<llcn u la ngric11lturn, el 12% 

u lu industriu y el 27'.i n ser\·1cio~; ( 1981). 'J'jene un ingf';!'R.O 

de 660 d6taren de PNB per c6pjtn, un crecimie1ilo ar1ual de l.&% 

(1960-80) y unll lü.~<i df' infla{_ión d(•l 11.3% anunl, udern~ís de 

que su deuda extcrnn C!; de úl2 m1l!0nL'!> dt• dólares {l9BO). (/~) 

En el as¡H:cto pol.Í.tico, lent:mos al Purtido iJemÚt..rüt-· \.ria

tiano, dirigido por el Presiilvntc Nni>olebn Dunrtc, a lo Alianza 

Rcpublic;1na Nacionali~ta y nl Partida de Cunclliaci6n Nocionul 1 

como los princi11alcs ¡iarti<los de derecl1n. l.os scclorco popula

res ~st~11 re¡irPscntadns en el Prente Uc1nucr~tico Rcvnlucio11nrio 

(FDR), que prcsidr Guillermo llnJ:o y en el Fr~11tc F~r~hundo Mar

tí pnrn la I,ibcr.:1ción ~·i.1c:ional (FM!.N~. fundado en octuLt-t..• de 

1980 y que nttclcd a lus ~i11ta c1rgunizac1ones políticJ-militnres 

que desarrollan la ltichn armada y orientan a 1o9 frentes d~ ma

sas: fPl., I'CS, fARN, ~M~ ~ P[T~ 

La historia reciente de El Salvndor, muestra un rápido a~

censo de ln lucha popular~ 

(6) lb1d. Póge. 111 y 112 
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En lar> 11rimcro:: 11flu:J dr la déc:t1d11 d(• lon 70 1 el movioil•n

to obrer(J y po¡iulc:ir da un ilJl•tle impul.LJo ,1 :>11 luch.1 reivintlica-· 

tiva, nacen ur~11ni?.;1cíonc~; g11•!1-1·111L•rnn ln o:>osición lct1ol 

(PDC, l!ON, y Mtrn) ~.P 11nlfil:;1 c•n 111 l1111t'111 Hncion;1l Opo!litora 

(UNO) que 0¡1<'"'' ln c¡111di1J¡,turn tlt• N11¡1ult•~n \J11;1rtr n ln dol Co

ronel Art11ru Mali.na, 1lel lJÍi(iE1li:o!t! h11t1do ,;e Concilinción 

Nacional, en la:; L'lecrioncs d:~ l(J72. Un fru1tdt> clcctornl con

&agr·ú el triunflJ dP t.•!;lt' Úttinw, que gobernó hustn 1977. En 

ese uíin 1 un n111_"JO frnud1:• llcvh a ln ¡1rl':dl\,.¡;..._J:: :1 n1ro 1~ilitar, 

repreHPntanlP del ~cctor ic.Í!; duro: Carl0.•1 H11mht•1 to Humero~ ilsLa 

ron un soldo ele 7 r.111 n1ue1tu:;. E\ cierre dt• ln~; altcrnntiva5 

políticas con!lujo a un <>úge dl' lcir; mo·.•]mtl!lilLJ~; gucrri l tc·ro:1, 

que comcnzeron o coordiI111r ~us accio11e~, c11tre !;{ cnn los -

ftlcrz.as de oposir illl1 tlC"1~1ocr:it. icnf;. Bu:;f"nrulo evitar la repeti

ción de ln cxpcr1C'nc1u u~c.r.;·c.0~i·.>n.'H'! el llcport<.Haenlo de Enta1o 

nortcnmcricnno nlicntu un golpf· por ¡iartc de 111 oficialidnd rc

(ormistn. 

~1 15 de octubre de 1979 1 ;inumc el poder uno junln c{vico

oili.to.r que inLcgru repre~0nt.;.ntc:; rlf> 111 50C1"11 •.i"'""'uc:-.::.:::!~ ": 

la iniciativo prlvodn. Se anu11ciu un amplio progrd1ua Je refor-

mas, pero se cufec::.ó J.__.] ¡1odcr rcol pnra implantarlo. Cuando 

q\tQ(\n cloro que lo ju11tn 110 controla ni siquieru a sus propios 

cuerpos represivos 1 los civiles renuncian en cui<:.•o d~ \QBO V 



son sustituiiios pur reprcH011tanrr~ rlr•l srctor mbs COftS~rvador 

d~ l.n democracía crist innn, encahP?.ado por Dunrte, A su Vl:!Z, 

las organizaciones df• vnng11«Jt,\ia ~e unifica11 'i t'.!J.tahlt-.. Cí~n una 

.ampli;1 alianzu con los dem!is p:it t id(1:· y organi2aciun1•!; socio les 

opu~itnras, en tnrno a un pt·ogr;11n;1 ele• 1'Ucm,1cr1lcin Papuldr Rt•v0-

un climn de virtual guerrn civil, Jecennn d¡~ muei tos coda 

d{a y la <lCclorada constituci6n d~ un ej~rcito popular que Ae 

prepurilbn purn la 1115urrrccJ6n flndl. 

En nc:tubre de l98íJ fue t.lC~dn C'! Frente F:Jrabundo Milrtí 

para la Libcrncié1n Nacion<1l (FMLtl), que agrupa a las c1111:v nr

ganiz<iciones polítlco-militorcs que luclwn contra el régif11cn 

solvndorefio# El FMLN l0n;~a, t'l !O de euero de 1981 1 SIJ "ofcn::;i

vu gen~ral 11 por medio de l¡1 <uul Jmplln sus accion~o a la mayor 

parte del territorio nnr1u11Jl, 

En agosto de 1981, los gobiernos rJc México y Fr1Jncia sus

cribieron uno declurnci6i1 conjunta en ln que reconocieron a la 

al lanza FMLri-IGP. romo fuer~n represl"ntotiva del pueblo snlvotlo

reño. 

A partir de enero de 1982, el FMLN incrementa sus acciones 

logrando e11tr~ otras cosas, en una uccibn sin precedentes, des

truir el 70% 1ie los aviones de la fucrzn n¿rea salvndoreffo. 



El 28 de morzo, por sugerencia de Wzishincton, el rbginen 

realiza elecciones poro i11tegrar 11no asomblc¿\ co11Htit11yc11tc. 

Dcspu6s de 1111 m1•s de lucl1nn inter11as 1 ln odmi11intrn(:i6u Rrng11n 

y las fu 1~rzno nrm11tli!S, logran iQponcr n Alvaro Hanafin coo<l prr-

sidcntc provisionnl el~ la Rep6hlict1, y nl rn11yor Roberto D'nubi-

nn Nacioncil1:::¡tn y pTin<·ipnl ncui;ado del asesinato de Honncñor 

Osear Arnulfo Romero, como prcsidcr1te de lo Asomblcu Constitu

yente. 

E:i !:wdi~' 1j .. lLH c1ií:t.t de intensificación df~ lon cuaibntc~u. 

en marzo de 1984 ne reulizaron cl?cciones ge11crales, 1loicoteil

das por el FMl,N-FDR. L;1s elecciones no p11dícron lievnrse 11 ca

bo c11 89 municipios t.nnlrolutlos por los revolucionarlos (de un 

tot~l de 261) y ne reaistr6 un nbstv11cic11jsmo ~el 512. Cu11 os

tensivo apoyo nortcumPricancr y un ¡ir·ogrum.:i que f'nfat.i:-:uha ln 

neccs!dad de reforma cgrurio y el cDtablccimiento de 1•n di6logo 

con lo~ 9uerri!l1•roR ¡i;1ru )agror In ¡1:1z, el l'DC ¡je Napole611 Du

arte obtuvo el 431. de lo::> votos vfilido:;, contra el 30% de la 

ultrndcrcchista Arena, el 191, dt~l t.nmbif!n derechista Partido 

de Concilinci6n lfocio11al. 

1.n ratificncibn de úunrte e~ lu prcu1dencin en uno scgundQ 

vuelta electoral y su progra~a de ~~opctar loa dcr~chos huannon 

sirvi6 ¡iora que Kcngan convc11ciclo ril Cung;a~o ~o~tc~~~!ic1•n0 

u nmplinr lu ayuda militar a El SBlvndor, C~Jlirnudn en 200 mi-



llenes de d61ares en 1984 (mhs rlc 17tl millo11c:; de nyudn econ6-

mica). Sin embargo, el Purlido dl1
] Presidente e~ minoritarin 

en el Parla!nento, t•l poder Judici.1l e~1Lá controlut!o por la ul-

traderecha y, SL'gÚn rcconociú el propio Ouarte, en ~;cpticmbrc 

de 1981~, no tiene corllando cfect1VL' S<1brc lau fuerzHs armadas. 

Así, a pcsur cic ln di!lposición n diulogor manifcstndo por el 

FHLN-FDR, la guerra conti11~0. 

1.1.3. GUATEHAI.A. Pa1s con una cconomíe basuda (undnmcn-

talmente en la ngriL11lt11ra 1 en la cxport:1ci6n de productos como 

i;l café, algodóu, azúcar, banano, etc., osl como, minerales y 

pccr6leo son fuentes de exportaci6n, nunqt1c no han significado 

un factor de reactivación econ6micn para Guatcmnln, ya que es-

t&n en manos 1le com¡¡afiÍ¡1s extrnr1jeras. 

I.a poc~ inrlt1sLria del ¡1,1is, prcdominantemcnt~ dv trnnsfor-

mnc:ón, está bajo el control de empresas transnacionales. 

La poblaci6n total de Guatemala cst~ estimada en 7 477 400 

Ia poblnci6n ur!ienn ~e esti~1A ~n 2 766 600 hnhitf~nteQ 1 R ru-

ral en 4 710 800. El 60% de la población es de origen indígena 

Mayu-Quiché. De ln población económicamente activa (PEA), el 

58.8% es del campo. 17. 7% es de la industria y el 24 .. 1% comer-

cio y servicios. (5) 

(5) COMITE PRO .JVSTlClA Y PAZ DE GUATt11ALA. "Situación ele los Derechos llu
muno~ en Guatemala", México, D.F. 1 1985. Págs. 25 y 26 

1 s 



J6 

Ln dc!tproporcionadu dcs!guo.ldnd !iOC ¡al y distribución de 

Ja r i e¡ uc:~a, hn n generado Ull gran dcsco11Ler1t o sociol ni q \JC no 

se Je han dado sol l1C i one~; de tipo económico y ocie i al, ll i cnucc 

político, ¡.;cnr::r¡_¡ndo un e:-:fi l (•~ i vu e::iluJo ch' c.:os.:i~ en el que <'! 

uso de medida~ de fucrzn imr)lPmrntn1las por los gobiernos suce

sivos desde 1954, hun ido rn oocc11so. 

El descontento de la poblaci6n ha ido paralelnmcntc en au-

mento, hastI! desembocar en un r:onf1ir:tn nrmr11lo iqi•·q111. 

En mayo de 1951; en ln Conferencia de lo OEA en Caracas, 

Estados f!nidos logru. que se apruebe unn resolución dirigido -

contra GuatemalJ1 para la defensa twmisfbricn contra la agrcsi6n 

comunista. 

Uno de los golpes importantes puro el pueblo de GtJatemuln 

fue el Golpe de EsLa<lo del 30 de marzo de 1963. El entonces 

Ministro de Defensa Nacional, General Enrique Peralta O. tomó 

el poder, y con Cstc disolvió e! Congre.so, de10~1) 111 Con!c>ti tu

ci6n de la Nep6b1ica y gobern6 durante su mandnto mediante de

cretos y leyes, tal cvmo !'.>ucedirra con loo Gcnerale~ Efrnin -

Ríos Hontt y Osear Hejlo Vlctores. 

A pnr·tir de e.sto, el pope] militar llega o ser el eje del 

sistema de dominación del país, con el consiguiente debilita

miento del mecanismo idcol6gico, encaminndo a lo obtcnci6n del 
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r.onccnso, con lo c~.al, el poder pi· i i t ico depL•ndc fundomcntal-

11cnte, dl' l<\ cnpocidnd paru t!jerccr la violencia in:-;lituci•Jnal 

en la soc1cded civil. 

Este poder político, ":"onduJO a otro fenúmeno. Los altos 

j~fes militares empczdron o utilizar los resortes del Gobierno 

paro realizar importantes neq0c1os µarticulares, por lo que se 

intensifican más l~s condicioP.cs de cxplotnción e injueticiu. 

lloy el ej~rcito no s6lo defiende en el podc1 lo~ 1ntereSPR de 

las clases que io apoyan y del capital ext1d11j~1·u, G::..no t¡~rnbi~n 

sus propios intereses. 

Así por ejemplo, cuando ~e inició lu coloniznción de lo 

que se conoce com Franja Transversal del Norte (FTN) a finales 

de los 60, se crearon las co11clici011c~ par:J. un rlPqorrol lo URri

colu y de explotaci6n minera, lo que mas adelontc signific6 los 

despojos de ln ticrta, asesinatos. Ld mD::rncrc de PanzÓ!:;I, el 

29 de mayo de 1978, es un ejemplo donde m~s de cien carupe~1nus 

inriigen11s fueron asesinados. (6) 

Esta escalada de terror ho significado para el régimen -

guatemalteco, el uislamicnto y despresLigio, situnción que se 

agrava con el fraude electoral del 7 de mayo de 1982. 

(6) Oh. Clt. Pág. 28 
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Por eso, el GolpP de Estado dc!l 23 de marzo de 1982, tuvo 

entre sus principales objetivos, lo rccup~ruc·i6n de lo imunen. 

t.n el cat>o guutem<1 1 lcco hu1· un dC'lPriorn 1~0 tl·rminos de 

intercambio, [ug~~ de cr~¡,ital privado y falla de rcir1vcr::i6n. 

Guatemala, pais en el c11nl los miliLnr~s en cnl11sl6n con 

los Estados Unidos, Taiu6n e Israel principulmentc. hnn llevado 

a la práctica las más sotisticadat:i L{~cnica.:; ~nti!::ubversivns 7 

algunas de líl5 cual~s har:. .~i.<lo nAimi ladns de la Guerríl Suc:Ll! 

en Argentina, la Gut<lio J.:;: 1.'1ctn:!'<!, y <J,, lns c;:rcrienc1n,-:; de 

I~rael en el Hedio Orie1ltc. A la vez, la ayudo que catos países 

prestan, se ve compensada con las cxpcrienciíls que adquieren 

a costa de otros i:1numcrablcs C%pcrinentos o que es snm~ti-

do in poblaci6n en general y en porticulac todos aquellos que 

pucLlcip~1n en l.Js <ljstintns cxpresionC's polí1·icas opuestns :Jl 

gobierno. 

La oplicoció n coherente de ln Doctrino de Seguridad Nn-

ctonnl 1 estuvo sujeta o la transformnci6r1, en 1954 1 d~l Ej6rci-

to Nuc ional Guntcoal teca. r\e uno fuerzo de carric ter rcgult1a -

preparada para librar ln guerra co3tra fuerzas s1milurcti 1 1~ un 

ejército en condiciones de combatir en el interior del pnls COll 

tra fuer?as i1rcgulnres que adoptun como íorma de l\lcha, la 

Guerra de Guerrillas. (7) 

(7) Justicia r Paz, Comité. Análisis de lo nueva Constitución PolÍtica tle 

la Repúhl ica de Guatemala, Agosto 1985. 
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l.os infructuosos cs[•1er~os dt los clases dom111antcs y el 

ejército por acah.ir con la subvt'rsión, h.in :lÍt·t~latlo mucho mí1:-t 

a la pohlaci6n que ill t~oviraicnto arntil(lu ¡•rfi¡1iilmPntc dicl10, su-

11w.ndo lla~Ld. lil fcc.hn mñ~ de 110 m11 gu.item.1ltt'cos il!~l.':>inados 

en los úlLirno:. -'<U aíio~; (H). Pf'ro ~;in duda, don.le mñs se ho. he

cho sentir ln represión ha sido (!n rl c,\l::po y en l!stc 1 con ma

yor algidéz en el altiplano y norte de) paÍ!J( Pl Quiché, llue

huete11a11g~. San M3rrn~, Altn VcraµiJz, Baja Vernpaz y el Pctón), 

poblado mayoritariamente por indígenas. Adcrn.1!:; el cnrnpo ofrece 

\'erdadero exterminio, ~,in que a veces !legén n conocerse. Por 

el contrario, en ln c1urlr.d octúa con mút.odos mucho m.Í!J fiuo!l 

y dado que lo re¡iresi6n masiva puede generar serias re11erc11cio

nes a nivel nacional e intcrnacjonnl, se J1acP m5s adecuado poro 

las fuerz:1~; gubrrnamcntale~;. el u.so dl.' la rcprc!;iÓn selectiva. 

Sin cmbnrgo, sobrP Lodo en los 61Limos 6 ufios, ln c1u~~d i1d 

sido tcsti81l de gron1le~ íliasacrcs como la rc!dli1;1Jn por ol cj¿r

cilo y la poliria p1diLial r.ofltt.1 lo~, ocupantes rlc la Embojado 

c1e E.spafia, l\onde n-1 ll!~i importr.'1 •·iol.ir l;:;. inmt1n1datl dt• dicha 

sciif' diplomút1cn p<11u •.nl,"l1.:.;- :: ~.'"'"'-1 !~u~ unclfico~; ocupante~ 

(37 en totid), pct1e a lULi prc.:;ic::r·f! que- se hicieron pota que 

no se nctuar!1 con violPnci¡i. 

(8) Ana~tnsio A1¡uino, Anúl is is Coyuntural, 1985, § 2, P.8 
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El cn1pleo de lo repre!1i6n tiene dos ul1j~tivos principales 

por u11 lado cul lar a sangre y fue~o toda man.ifl•stnción de opo-

sición nl gobierno, c~>pt~cin1mr>ntc nquellan qu!' atenten cnnt.ra 

el modelo Pcon6mico social vigente y, por otro Indo, irradiar 

ü ln poliL:;1c1Ón el terror psicolór,ico que dP i!'Ha ::;e dcs¡¡rcnd1~ 1 

o fin de que no se oponga n lo política gut1~rr111mentnl. 

En los Úlliii.1os cuatro oños, to] 8mbiente de inseguridad 

muerte gener6 el flujo onoivo d" gunlcmaltcco3 ha~ia ~l~xico, 

prcdornin;1ntP111t>nt~ inrlic:;, qac .,ú'lo h.iu 8Í(io testigos del as_g_ 

ainato de sus seres qurridos, !Jino que ta.n1bii•n dt•I ~enocidio df.." 

pueblos L~teros, en el mnrco de la política gubcrnnml'nt:al de 

"Tierra A1-rasada", que en gcner;1l, consir.;te t'íl que ademfis de 

matar a ln población, se f!Ueman las viviendaa y cultivos, 3C 

roba o mata o los animales dorn~sriro~ 11~ r~l nar1cru que al cj~~ 

cito le sf.!a más f:1r:il encu<.1dror a ln población sobreviviente 

en lns "Aldeas Hodclo 11
, mejor conocida!• como campos de conccn-

trnción 

Asi pues, GunternalA atrnvic~o por un tiurupo dificil, do11-

de la violaci6n a los derechos humanos est6 a la orden del díu. 

1.1.4. HONDURAS. Paiu <¡uc cuenta con 3 960 000 hnbilnn-

les uprox1madnmentc. (9) Concentra :::u población y actividad 

(9) RAMOS ,ifopolcón. "Honduras: Fuerza y Desarrol1011
• Tuller Permanente de 

concertación y alternativas regionales. CRES. Tcguciglllpa, Honduras, 
C.A,',1985 Págs. 8 y 9. 
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económica en la Costa del Caribe y en los tier~·us altas del -

Sur. 

A principios del presente siglo, compnñias norteamericanas 

en base a concesiones otorgadas ¡ior el Estado, ~~ dedicaron al 

cultivo del ~1tnann l;i Cosla Atlánticu, (croando el imperio 

de le. United Frt.it. Ademán, 0.9 t.~:• compur1Íc'tS eran duel1n5 <iP f~ 

rrocarriles, barcos, pu~rlos, lo cual ]f's permite ejercer un 

e:rtrarndin;-irio poder sobre toda la \•1da económica, política y 

social del país. 

De las compañius mineras tnás importantes del país, está 

Rosario Hinning C.O., con capital norteamericano. (10) 

[l PlB de Honduras se origina, en mós del 30%, en el scc-

tor ngricola. 

En Honduras, a raiz de la explotación de las compañias -

trasnacionalcs, se consolidan varios grupos de ca~pesinos y o-

breros para ejercer prcsi6n. Antes de 1963, las tra~nacior111les 

pcs1nos, µdtrocinJ!l un Gclp~ ~e EqtAtlo, ~11~ depone ol Gobierno 

(10) ECONOMii\ POLITICA No. 7. Universidad Autónom<1 de Honduras. I.I.E.S. 
Tegucigalpa, Honduras. C.A. 19711. Págs. 30 'i 31 
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Constituc ionalista de Vil lrda Morales.. El golpe mi litar 

bczacl1, poi Ló¡1L'7. 1\1.::llnno, se justificó p.irn erradicar el comu

ni~mo. ~-¡ ejé_•rcito rcprimiú al pueblo y t!Slablcció una dictn-

duri.l milit;1r nnt1popular. Después de c~>tt> l~ol pP, se d.n otru 

golpe militar derechist~ 011 1975, <lond~ l1ay u11u serie 1IP re¡i1-c

siones, persccuc1ones y osc5inotos cuntrn l;1!; closcs populnrcH. 

!loy más que nuncu, los d l. Los r::.:Jnd0s rJp l n~; fuerzatJ a rendas e-

jercen el control bobre el país. 

Hondurns es hoy, en Amé>rica Lntin.1, un pnls virlunlmenle 

intervenido por el gobierno cstndo11111de11sc. A ¡>artir 1lr·l :ri::n 

fo de ln Rcvoluci6n Snndinistc, este pnis posó a desompefi11r un 

papel relevante en el de~>a•·rollo del uctunl conflicto del úrea 

c.cntronr.ierir11nn. Por su posición g~ográfira C!;Lri.!tégica, con-

sidcrando que tiene fronlPI·a~; con Nicuraeun, F.l Salvador, Guilt.E_ 

wula, y por ~u acc(>sri al Puc.Ífico y al Atlúntic-o como por su 

''docilidad'' política Je los uucvsiv1J:; B'>l>i~rnos l1undurcfios frcn 

Le ul go:nernu ck Estndo~; \Jnidos y ¡1or el ct;Ca!;;o y débil tiesa-

rrollo del rnr;'.irniE•nto revoluc1onar10 1 ~u .. 1uJ.v:; 2!":~!)~! :,1t imou a 

la relativa cstahiltdad política y !:>oc.iu1 que h::i.~:tn ho~ vive 

t•l p<1l!j, es escogido ¡ior el gul1Íl!rno de Norteamérica como unn 

pl¡1t.'.l(orma idónea 11 sus inti·rf•se'.; para desd(• ahí, it1¡1ulsar un 

proyecto l)P~est~l1lliz11ilor, 111tPt~c¡1cia:1i~t3 y rnntrarrcvolucio

nario p.tru la región c1>11Lroamc1 1cana. 
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En los liltimus <1ntn <irlo~ llondur,ts ha sufrido unll serie' 

de variaciones profunda .... en stJ desnrr<Jlln po!Ít1co interrl(l. 

Es particularmentl' .i pdrt1r df~ \!JH2, d111.1nt<• lt':; p1-1meros mcsf's 

del gobierno dr Sua;o C6rJo~n, cuar1clcl Ct1;111l•r1?.1 /!,Jn<lurJ~; il tcrirr 

otra orur.1ci6n de s11 lcrrit~irio por Est.1t!u:; l'11idos. Sr lev<lnt~ 

und gr<ln infraestructura .n1litar: basf's aércn~; v navnlr-~, in!l-

talaclones de potentes radares, ¡1re~r11c1,1 de fuer~¡1s especiales 

de contrainsurgcncia .J.SÍ como, udicutramiC'nto de las Fuerzas 

Arm~das Hondurehos. 

A la p;:ir, se da lLtnb1én la utili?.,ición ocupac1()n del te-

rritorio por p.1rt1!" d•¿ lo::: ant.1su11J111istas, los cuules han en

contrado, ad~m6s del territorio como bnse parn s11s operacioncD, 

con el apoyo del Opdruto m1l1ta! l1ondurrfio, tanto ~1 sum111istro 

ele equipo ~- nvuyo 1ogíst1co como, (l<• rctaguarciifi cstrütégicn 

en sus incursio11es y atar¡ues a ~icnrngua. 

I.1.5. COSTA RIL\, T1r>n1_• unn ('>.tl'n:;iÓn tL'rrit0rinl de 

50 700 km2 }" 2 320 000 h.1bi t<.1ntc:;¡ !iL1 PEA l'S de 761+ 000 1 de los 

cuales el 29% se cled1cü ;¡ ]¡1 agricultura, <!I 2J% D le industri~ 

y 48Z a servicios ( 1981). Su ingreso es de l 730 d(,Jares de 

t'.\tl pcr cápitn ..- tiene un" ta~;n de crcliraie11t1> <..1nual de 3.2~¡ 

Ja tasa de inflnci6r1 es dt• I5.2i ur1ual (1970-1980) y una deucla 

externa de l 766 millone~ de dólares en 1980. (ll) 

(11) Op. Cit. págs. Hi> y H7 



En el esccrinrío político, tenemo!'i al Partído Liberación 

Nacional de tendencia social-dem6crolo; a lu Coalicibn lfnida, 

de centro··dcrecha, integradu por los purtída!> Ocmóci-atn-Cris-

tiano, Republicano-C3Jdcronistn !.lnión Popular; la coalición 

de izquierda Pueblo Unido. e9t6 compuesto P''r los purtidos Van

guardia Popular (comunistu), Sociali!3tn Costnrt-ir¡ueüo, rtcvolt1-

cionario de los Trnbajodorcs (trostkista) y Acci61t del Pueblo. 

Trodicjonolme1\tC, la historia de Costn R1Lu :1a sido 11n 6-

jt'wplo dr. dcmocrac:i:n Lolc1·ancL1 política, pero el conflicto 

centroa~criceno in ha envu~ltci totnl~cn11: y ~~~ll·!IR con q,~~brur 

esta tradición. En 1978, contrn todns ias previsione~. las c

leccior1es prcsidenci~l~G dieron el lriunfu a lH oposicibn con

servadora, al mismi> tiempo que la coalición Pueblo llnido -d~ 

izquierda- auracnt6 considcrablcrucnte su vutaci6n, pasnndo B co~ 

vertirse ~n la tcrcP.rn fuerza po1 ÍLic.:1 dnl ['HÍ.G, deBpu(•s dt' Li

beración Hccionol. 

El gobi&rno de Cara~o Odio se coracteriza por su orienta

ción cconÚrú.:.::;. :!~tipn~u1ar, inspiro.da en lüs ºrecet.as 11 del FMI, 

y una 1Í1\~d pul[tir~ d~ creciente cJ)frcnt3nicnto con In~ ["~' 

zas sindica1es y los partidos de izquierdo. Sin embargo, l.!il 

1979, ante lus uruenazn~ de Íll'Ui::>ibn p••r parte Jel dictador Anu.Q_ 

tasio Su~10~n, pl ~ob1erno cost;i1r1ce11Re nlcntudo por las simpa-

tia.s popular(•;; h.aci<J lo~~ ~;nndinistafa, 

apoyo a~tivo n la 0¡111s1c:ibn n1curag~cnse. 



Muy di.stinta ha sido la ur·tltud nsumida en l9HO hacia ln 

rc\·oluc1Ón s;Jl\·.Jd1..1re1i~, Yü que, jlt''.H' a t~H.la~ las violacionc~ 

i1 los derechos humanos, ln ¡unta miltrf\r dcmo-c.rist~art¡\ recibe 

el aporo pol1tlcr. del gohil'rno dl' Snn Jo.si>. Por otra porte, 

e~ mayo de 1981, Rodrigo Carazu romJli6 las rclncio11rs diplo~6-

ticas con Cuba. :\SÍ mismo, cou respaldo del r,obícrl1•• nortCtHlll!'

ricuno, (~f! cn(';ro de 1982 se crcú en S;:rn Josb, J.u Comunidad 0-e

mocr~tica Centroamericana, dentinada a aislo~ a !lic3rae11u. 

En m~diu J~ u11 cl1rnn Je dcscontrntr1 po¡1t1lnr, l.uis Alberto 

Honge (del sector derechista de Libe-roción !lacion¿1l) triunf1, 

en las elcccion1·.'.-. ~~'¡;,1c l¡¡ presidl'nc:a en mayo de 1982 y pro

clama su alineumicr1to con las 11 d~mocracia[; occidentulcs'' anun-

cic1ndo austeridad :.ulic1tanílo colaboración de los st.:ctoren 

menos favorecidos. Al mi~mo tiempo impulsa urt ~ayor accrc¿mi0n 

to con los RObiernos 11~ El Salv~1lor, (:u~teu1Jl11 y Honduras. pro

vocando el deterioro cfr ~u~ i~l1tc1cn~s con ~icnr¿13uo. Por otro 

lado, proclama la neutr~lidad de Costa Rica y expulsa al exgue

rrillero sandinista y, en ese entoni..:l's o¡wsiLor, Edé11 Pastora, 

medida que revoc~ dos meses despu~s. 

Durante unn visit3 a Yaslt1ngton cr1 novi~~br~ Jk 19d2, Hon

gc solicitn ayuda financiera igual a ln que obtiene El Salvador. 

Así mismo, declara que lcg~l~cntc su pois no puede recibir osi~ 

tcncia militJr pero si accptarin como ''uyuda parn ]~ ~~Kuridod 1 ¡ 

A ~u rcg1c80, ºsolicila'1 l<l ~alida de ~osta Hica <le 17 funcio-
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narios de ln Uni6n Sovi~tica, al ~.1smo tiempo que crea ln Orge

niiacibn para la Emergencia Nacional (OPEN), agrupacibn parami

litar de 10 mil voluntarios civiles que actónn bajo la direc

cibn del Ministerio de Sccuridad. 

En uliril y mayo de 1983, por pres.iones de la Internnctonal 

Socinlist¡1 f el Grcpo de Co11tedorJ, Ge produce u11 l~v0 giro en 

la politica externa y se realizan convcrsocione9 con Nicoragun. 

~o obstnnto, a lu crisis ecnn6mica y al detcrJor11 del nivel de 

vida, debe al1ora ~uw,1r~e el incrcme~lo de la 1~prc:i6r1 y lo prg 

life>ración de c;1mpo;,; antisandinistos como rasgos novcdosoa en 

la que tradicionalmente, ha sido uuu 1:::jc:::plt1r C}'p~riencia de 

democracia y tolerancia pollticu. 



[J[R1:!10S NICMN:IJA IUO.RAS El. SALVAfXl'i QJAIDl.<IJI 

Per~ 1 activo 72 OOJ t• !W 43 000 30 OOl 

Rcwrva 22 000 o o 10 000 
N.licia s;: soo 10 000 15 000 
To.....,.. 150 o 15 
Vehtculos blirdados 200 100 ll!l so 
Artillerta y lorua-
dores da cc;hetcs m'.iltiplcs 84 7A so 45 
Arl..llli·t t.1 &'"itfo6rc;, • 300 JO 24 12 

Cost.:i Rica coroca du cjhdlo y $Ólo di~ de A mil guardias civiles y J ci.i.l SIT'1 
g..iardlas rurales. 

FUERZA l°'.[l?(A tHCJ"JU·.r.tJA ID.ül.flAS El S.llLVACXl1 CUAítA'\l.A 

Per~l activo ~ 5l.l] 1 500 GSO 700 

J\vic.ncs: 
~arc',,-1ros ll.bi.1.n0s 13 15 10 10 
Cc:uu..t.-:- .... 1t;: C.'1-:.-"!!CTltO 13 B o 
Trtn'$p(lrte 22 ;a) ,,, 20 
Utill t:i.d.os 25 71 :is 
Ht?licÓptcrcs 5'\ 30 45 30 
Ct::i'ietes tlcrta-al.re • 300 o o 

(Los nbros transporte y utilitarios incluyen aviOl'·.es civHes usados a ltC'OJd:l cm 
fir.es militares. ln::::luycf)do IT'isionc?S óe reconocif<lir.nta). 

PetSO'l.ll activo 
Lanchas de patrulla 
Barnrunas 

rHCARASUJ\ 

850 
20 

El 51\LV~ 

650 
24 
o 

GUA10'WJI 

= 10 

(=) Do.Jcuw.cnto d~l Jkpartamcnto de Estado enviado nl Congreso en Washington. 
UNO HAS UNO, Lunes 21 de mayo de 1987. t-~~:.:icc, D.F. Póg.17 



!"'"'"'-· 
"...··' 
'· ·.\ 

tlo ( A (, • .>..... flUNDUHAS ~,.-- ·,.' , ...... . 
FL SA VAOOk"' O ••• / •••••• • 

' ..... , .... ~. .. ,,.,, ) . . : . 

/··----) 
1 

,' GU1\TEMAL1\ 

' 

,' ... 

1 ----
'(_..· 1 ____ . _ _J 



29 

1.2 Situaci6n Actunl 

La situocion CC!ntroamcricana en su conjunto, es sumamente 

compleja, razón por la cual nos limitart~mo.s a dar uno visión 

general de los ~lti~os tiempos, 

Lo complejo de esta situación reside en el hecho tlc que, 

3 partir del triunfo de la i\evulución Porrnlnr Snndinista, td 

19 de jl1lio ~e 1979, los factores ail1Lar, cco116mico, polltiLo, 

ciiltural, irleol6g1cu, ::.vci:.;.! •:: in;·,.rr:.J110nni en el desarrollo 

del ccnfl1cto, se l1un intrincodo de tal anncra, que es dificil, 

adcm.í.s exLcnso, precisar el oar~o e~:itructurul '1e la et is is p•"r 

la que atraviesa Cc~tronm6rico. A c~ta 3i~uo~:6n o&rcgamos que 

uno de los pr~blcma~ que cncon~rcrnos lo constituye el desnrro-

llo ar,;incró11ic0 de lr>~' ¡\¡ fercnte.:. proce..:tos rC'V'lluci.onorios df!l 

6rea, a~n c11ando la !1istoria de esto5 p~i~es tia v0nidn cncinon-

do con denon1nadole~• COGJUIH~S como la conquisto, la i.ndependen-

cia coloni<ll, la llega<ln del liberalismo y olros hecho.:> histó-

ricos. (12) 

En la actunlídad, el eje principal del .:úwulo de contra-

dicciones se l1hicn en Nicarngua, que es el país con u11a rcvolu-

ción tt"iunfante que resiste la .'.lgresión nortenmericana en lo 

{12) UARTINEZ PEL.AEZ, Severo. 11 1....a Patria d..:l Criollo", Universidad Autónolll.3 
de Puebla. México, 1985. Pág. 205 
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económico, militar. y pol!tico-diplomútico; pnrn el t~fccto, Es

tados Unidos ha utilizado una fucrzu mercenaria (ARDE-FON) y 

su poderío económico. 

Los aspectos que consideramos ci5s importa11tcs de la estrn

tegia de Estados Unidos contra Nicaragua, son los siguie~tes: 

Crear una creciente opor.ición al interior de Uicurogua, es-

pccialmente con minorins quf> son nfPct~!dtl~! por lor~ ra1.1l•li·~~ 

que se irnpulson, tales como In r~forma agr;1ri11. 

Distorcionar las rcivindic~ciones culturales y político-so

ciales de los grupo:J étnicor; de la Co!'it.3 Arlftntica nicarn

guense (misquitos, sumos, rama::, criollo~;, entre los princi

pal es). 

Profundizar la crisis del a~JlCclo económico, mcdinnt(~ el -

bloqueo y In dcstrucci6n d~ la infraestructur~ econ6micn del 

rías de 'Hgtrnizccionc:::; cc:::io la FDi1 y ARDE, y con acciones 

encubiertas de ln CIA. 

Mantener hiljo permnnente R!'l'lien1~za. !:lilit::;.r 

nicoragÜensc. 

L..t rcvoluc ión -
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En srgundo lugar, El Salvndor, que desd~ huce sPis nfios 

profundizo unn guerra civil de lib~r¡1ci611 nacionol 1lirigidn por 

el FMLS. Estn organ1zac\~)n y !ill ,1li~do pol{t1cn, t>l FOR, hnn 

demostrado r;er u11;1 fuer1.a bcligerant('. Ln contradicción prin-

cipal on e~;Le pziis 1\a l~ntre el régimen de la Decnocracin --

Cristiann Sz1lv;1do1ú~a 1 las Y~.AA. ) ln nd~in\:;troci~n nortenmP

ricana en contra <lP1 F?tLN-FDR y las orgnnizacion1~'> populi.ncs. 

Ln enor~e ::lyuda militar y cconóm1ca de los Estados Unidos no 

ha podido vc11~er 13 lucl10 d~l pueblo salvadorc~u. 

Las tócticns milit.1res ele !lapol~ú11 Ducr'.:.!~ h.in ldc.i p1}rrlien-

do consistenc1n; no obstante, en ra11ch1JS operativo~ (como FENil) 

ha atacado a la ¡1ublJci6n civil y ul n~mcro de desplazados in-

ternos es inml~nso. Existe unn marcndn tendcnc ia n dc~spla1.ar 

a gra11dcs contingentes de la poblncibn civil pdríl d~snrticular 

el poder po¡iular del FML.N en \,J;, ~01i~~ liherad~s. 

c;uatcmala olfi.1\·ir..:sa por una etapa tie rea{_omodo de lns 

fuerzas, tanto hurgues;.1s como rt>vulucinnar1a~ eo el marco de 

i~ ¿~t~~tn~i~ contrilrrcvolucionuria, que ho tonillo efectos pro

fundos y negntlvus e11 la vida de lJG na~ns deMposcldDH J~ ~---

tcmnla, fundamcntolmentc los pueblos indígcnus. Lo!,1 efectos 

de la guerra en c5Le \l<d.s pu,>r\t•n califícttrsc como gcnocidns y 

ctnoridos. El gobierno civil que se i11staur~ e11 enero de 1986, 

e~ lo prolongoci6n ~el r~gimen contrainsurge11te 1 11ue 11v ob~t~n

tc, abre uno nuevo 6pocn polltica en la vida de esta nuci6n. 



"El presidente del Partido Dcmócratu Crir.tinno, Renf. de 

León SloclH'r y el prcsidenlc de Guutcmnla, Vinicio Cerezo Arb

volo, ya innl1guraron obra~; en <los polos de dcs¡irrollo, vcrdnd~-

ros 1n~;Lrumcntos cnntro.inslJTf',cntcs u irnagC"11 y ~;cmcjanza <ll' lou 

que utilizaro11 los nortc;1i~cricanon en Vir~nuu''. (13) 

Hondurns y Costn Rica pretic11tnn uno difcrcncin fl1ndnrocnt11l 

o 1 re::tto de 1 os pa i~;e!.-; cent rouner icano~;:. Lns fuerzu~ revolt1-

cian~ri:):J l'."!:.=t·i11, !1rn.-o tlc:;arrolladas y ~iin proyt>clon plcníHlJC'n(c 

c0nocidos, por lo q110 np11rcnteme11tc no r0prcGcnta11 tn(\nvl11, pc-

11~.ro reo.! nnri:i lor; rC>gÍr.ieucs t!e esto~• paises. E:nu situación 

ha permitido le administración nortcnmericann, util i?arlog 

como base de agrcgiÓn en conlrn <le lO.'l r,royectos rcvoluci(lnn

rios de los tres pai~•cs: El Salvador, Guntc-r:ialn y tlicarar,ua. 

En resumen, consideramos que la situacibn ccntronn1cric;1r1;1 

scgl1ir6 el curso prolongado de ur1~1 guc1·ra 1•ntre }¡1!i fuerzas re

volucionarias ~n contra de las burgucsíns criollas npoyuda1i por 

los Estados Unidor.. 

tropns nortcarocricuuü~· en contr::i: d~ Nícnrngun o El Salvador, 

en ese ordc11, nunque ese hecho troerin corao consecucncin, lo 

rcgionaliz;:ición del conflicto y la consiguiente ten8iÓn culrc 

(13) PRENSA 1.11\RF., Guatemala, C.A. Febrero 6 de 1986. Púg, 3 
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Nortc·Sur con rr.percusionen iním:1~•1H1l>les. Por último, quere

mos ncfialor que la 11 v1olt.•nria ~:''TH•rall1.nú.1 y Lis economio:; de -

guerra" en Centronmórico, r;cf:11ir/1n una cspirnl ciclira que ine

vitablemente ~•erhn resuelta::.:. con e~ tri\111(0 de la!> iuerzao re-

volucionaria:;. 

Aoi pues, teniendo unu vit>ión glohdl <le.: lu problcc:iótic.::u 

de Ambrica Centra], los factorc~~ interno~¡ '] er.tcrno~i que ln o

ricinnn y lan consec~encinB que lo ¡ioblnci6n civil ~ltfrc a par

tir de clln, plontt·~\rf~!!los a continuilción Jos flujn:• minrnto-

rios, ~omu consectJc11~i3 in~cdiato de la violo11cin gcncrildo por 

L.1 convulsiv.3 situ<ición ~ocinl, económicn y polltica de los -

pai!-.e!i cent f¡Jaoericanos, usi coiuo, lu situación de los refugia-

dos, rnrticularmcntc los que ll~gan o Hb~ico. 



34 

1.3. La Estrategia Norteamericana en la Regi6n. 

Actualmente, lo estrntcgio de los Esln,los Unidos en la re-

gi6n ha ido tomando cornctcristicas particulares; sin eobargo, 

en el fondo permanecen los mismos preceptos c¡ue inspirnro11 la 

Doctrino Monroc (*). es de~ir, ln 11olíticn del gran garrote que 

o hora er. conocido por loH 1:1111 L11 es Lou111 gut·1 1 d de ba_ju in ten 

sidad o de bajo perfil, que 110 so1l Ll~S q11c el conjunto de t6c-

tiC.1!'3 de agrc:;iÓn prorlucto de la expericncin acumuJ¡idu por Est~ 

dos Unido~ cu r.us guí"'rras intcr\'encion1stas vurias purLcs 

del m11ndo, como ]a guerra de lo~ 100 000 dias en Vielnn~. 

Recordando lsn palabras de un funcionario norteamericano 

que decía: ''St no somos capaces de gannr ln gl1erra en El Sal-

vador, no somos cnpuccs de gu.1ur 11inguna guc~rn en r¡ingc11a par-

te del mundo''. (14) 

partir del triunfo de la Revoluci6n Sundinistn ) el ~111-

ge del movimiento revolucionario en El Salvador y Guate~ala, 

el Mercado Corn6n Ccntroa~ericano esLall6 en pedazos y lns invc~ 

sienes privadas alcanzaro11 11iv~lcs elevados de rupturn y dccli-

(«) Doctrind for~ul~d~ pu1 el c~~r~~idcntc nortc~~cric=no Jn~c~ 

Honroe, que plantc6 en su bpoca (1825) la ncccoidod y posi

bilidad de E.U. de ejercer la hcgcr.:ionía e:n todn Acéricn. 
mediante el uso de la presión e intromisión en todos los 
campos. 

(14) Fre<l lklc, ~cw York iime~. 2.2.3J. ¡•.~ 
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ve, razón por la cual la ayudn ccon6mica de los Estados Unidos 

se duplicó en Centroamérica. Sólo entre 1981-82 la ayuda con-

cesional a Ccntroai:lérica de los Estados Unidos. fue de 828.6 

millones de dÓlare~•. el 70% de la ayuda del conjunto otorr,oda 

n Acérica Latina (15); la reconstrucción dE.' ln:; rrnn('l•'dt1~~ ccn 

troc1rnericunas son c~tr<lordinariarnentc ciultir.ii llonnrias en lo 

que a costos se refiere. 

Por otro lado es fácil observar que los intereses de lds 

Estados Unidos tienen un nivel geopolítico, )'tl qn<> l<i Cucnc~ 

del Caribe 5irve de arteria vital del tran~pnrt.e de norteem~ri-

ca con los principales mer..:odo5 a ilivel mundial. En abril de 

1983, el presid.ente norteamcr ic.::ino dijo que: "Casi do.s tercios 

de todo el cor.iercio de Estados Unido!:i, it::1porlaciones de petró-

leo y minerales estratégicos, dependen de la ruta rnarítioa del 

Caribe, la cunl cstú. rodendu poc la:; c;nco naciones de Centro-

américo". 

Pero más importunte rcsul ta pnrn los Estados Unidon. lo 

trial, por ejei'J!'Jlo tt:"r?{"~os el co:::;plcjú wilitdi con 1 1
• bases 

(sin contar las de Honduras), en el 6rea de la Cuenca del Cari-

be, de las cuulcs, los mús importantes son: El Cottando Sur, Es-

cu~l;] ,.,: ln:'"' Améric&s. Cornp1ejn Mil fti~r- de Puc:-t.c !~ico, li..1 ~use 

( 15) BURU.J, Eddie, 11La estrategia norteamericana en El Snlvador". Himeo
grafit.ulo, 1984, pág. 18. 
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de Guantánamo, cte. (16) 

Todo este cinturón con funciones defensivas y ofensivas, 

entre estas últimas sobresnle la contrainsurgencia de ahí, 

que la consi1icraci6n del &rea ccntroaMericonn sea com0 el ''Pa-

tio Trasero'', es decir el lugar de hegemonía no compartido por 

nadie, el lugar que geopolíticaocntc le 1..:out..~dc lo c3trotcp,i~ 

nortca~ericana o Ccntroam6ricn. 

Fs en tuncibn de su modelo de domin3ci6n a nivel mundial, 

que 1Cis estrategas nor:..eamcriceno::i plantean ln situación cen-

troa!':lericnna como un problcr:ia de Segnruta<l 11aLiuuul. I .-.~!.:;ti -

rer:los que l.:i rcadec11ac1Ón de la estrategia norteamericana en 

Ccntroaméric1, sigue siendo la .trli~;oa qu~ los Estados Unidos han 

mantenido en sus guon·as intcrvcncioni9ta.<;. tle ag:-esión. con la 

adaptaci6n n las ncccsidadco de cada país. 

Richard Nixon, en su libro "La Vi:-rdildera Guerru 11
, citando 

al estratega Ric:hard lkComarck, dice: "Nuestr<J csLrntef;iB dch"!-

ría ser liberar capitales privados o escalo mundial y c~plear-

los en crecimiento y desarrollo. Para conscguirlo 1 tcneQos que 

empezar sistcmdticamcntc por ataci1r y vc11ccr .:1 oicd0 n 1R !ne~ 

t3bilid<!d las pol Íl icas econ6mican que cotán cntrangulando 

co!ectivamenlc ld invcr~i6n,· f co11 ell~, la esperanza de un cr~ 

cimiento y desarrollo econ6mico a nivel mundial. Ello lmplicar6 

( 16) GOROST1AGA, x~vier, "Geopolítica de la Crisis Regional". Revista Pe.!!. 
~.::imient.o Propio, INIF..S/CRIFS, }lanagun, !h.:;:iragua, 1985. 
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ayudar a proporcionar seguridad flsica a sociedades que ahora 

son devoradas por la Unión Soviético, por los terroristas, los 

querrilleros y los cubanos". (17) 

En el p&rrafo de ese libro~ e11contrnruns eleccntos muy io-

portantes, pues hn sido ~anificsta ln tendencia <le ir oeílnlando 

como causa en lu situl1CiÓn cr{tica ccntroaocricnna, In inger~n-

cin de la URSS y Cuba. Ln ubicnción del confl lcto ccnlroar.wri-

cono en la confroi1t<.iciÓ11. Esle-O~sle elet!1e11to j11sl ificaliv·o 

de consirfC>:-ar ln sit11;-ición c<"nl roa1i1cric;in;i ·:orno un problema de 

Seguritlad Nacional y de est11 aanera. tom~r decioiones punitivas 

en contra de loo oovir:iiento~ socinle.s que tienf'n su razón de 

ser ~n la lnjusticin y la cx¡1lotaci6r1 de los pueblos. 

La cstrntegia norteamer.ican.1 üdopla cntonc1..•s Lácticas 

cubiertas de ngrcGiÓn, r¡uc van clcsdc lo.s bloqueo~ económicos 

hasta el chantaje, desde lo asc~;orla 8ilitar hnsla la pnrtici-

pación dircctn en acciones r:1i 1 i tares coUJo en NicGragun. Se pug_ 

de inferir de lo descrito, que la agresión en lo ccónómicn, en 

lo riolític::o. en lo nilit;1r. <>n lo ~nri;ll, ln t\i!llninÁt"lro y 

en lo c11lt11ral, ltnr:i_n 1os p11,....hlos qu• .. lnrh:!n por su lih~rnctñn, 

son lns cnractcrísticn.s de ln Guerra Sucia de los nortcamcrica-

nos en Ccntronoérica. Por Úllimoa, qucrcmof; puntunliznr que 

dicha estrntcRin no cst5 dctcrcinadn, cn~o se suponen com6nmcn-

te, por uno personalirlc!1J r::icBiñnicn, ~ino que rc~;ponde n la e:::-

(17) Nixon, Richard H. 1 ':La Ver<ludcra Gucrru". Ed. ~lnnctn, México, D.F., 
1983, pág. 262. 
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presión del consenso burgués corpurativista que detenta el po

der en los Est~dos llnidos de Nortcam~rico. 

1.4.- La Doctrina de Scguridod Nacional 

Consideramos p~rn este trabajo, caracterizar lo estrategia 

contrainsurgcnte implcmcnta.dn en Centroamérica y sistematizada. 

en 1<! f!f't11nlidad, en lo que se conoce como DOCTP..INA DE SEGllRI-

D,\D NACIONAL. 

Esta doctrina se caracteriza por ser coherente e integral. 

Abarca lo~ distintos factores que conformen la situaci611 social 

de un país a nivel interno y externo. 

Bajo esta doctrina, se crcu una base id~olór,icn propit! 

(nnticomunist<1) ha jo la cual son cducndos los cuntlros civiles 

y militares. Dich;1 doctrina utiliza los s1stcm3s Ge inteligen

cia milltnr y política (policía políticn). de manera prefcrcn-

cia1. l11terµrcta a intcr~s el desarrollo del movlmicnlo so-

c1ai que t!llllc111.. ..... r•v;- :j:::::;!~. <_:>1 A ,¡.,. ;ieo~to de 1983, el 

Concejo de Comandantes Hilitnrcs 11
, que e11 su punlo noveno dice: 

"Ratificamos nuestro compruuiso r:o11 Guatemala de luchur con to-

J0s lo.;; ;:::,..:dio::: p~r~ '!'!'rndlrnr la subversión onrxistn-lcninistn 

que amennza nuestra liberLod sobcr~nln'1 (IB). En 19 pr6ctica 

esta luchn por erradicar la subversión oc convierte en una re-
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presión gencralizndn en contra de estudiantc.s, obrc1·0!1. campe-

sinos, pí'rsonalidades democráticas, en fin, ln población civil 

no c0mb¡1tiente, que arroja coao resultado, entre otros, el des-

pla?r<mi{"nt:o r:rnsivo de la población civil. E~tn situoción es 

una prActica ncfnstn de los distintos 1egimc11cG ce11troamericn-

nos, a excC'pción de Nicarngua. El C;JSo de Guatcraala es típico 

en lA aplicoci6n de cst~ doctrino y tiene niveles Je desarrollo 

que llegan hasta lu ~isfil11 intit11cionalizaci6n. En esencia. 

tR doctrina tiende n justificnr el t1ccl10 de ctuc lns fuerza~¡ rr-

sus funciones t6cnico-t'1ilitares y adquieran i11flucn<:in y hegc-

monlo en ~l proceso político, en el aparato productivo y finan-

ciero, ccntr<1lizund'l lo ccononia c1• su conjunto "'1 funciún de 

lo. guerra, atectar lo.:> intereses de ln. c1nse dominante. 

Este proceso reflejo en esencia, que el si:.;t.c~;~ de d0rr,inncíón 

se oanLienc y rcp1oducc por mecanismos violentos. Las clusc5 

dominantes (burguesía~ crioll11s) con el 11p0yo de Estado~ UnidoH 

incapacitadas pura elaborar y llevar a la prfir:tica 11n proceso 

td.i..o;:ai1t~t.:!.·:::: :!l l ihr-ral dcruocr<ltico dc~:truí<lo, pone a lu instí-

tuci6n cil~t2r Pn ~) centro del ejercicio tlel pudor del Estndo, 

aón a costa de las consecuencias pollticn:; q11c del cjbrcito se 

deriven. Este proceso bien tlc(inido co::;o t1·rnnismo de E;:;tndo, 

e~ Uíl3 PStroteRio que cicnc su~ nnteccdentco en ln experiencia 

(18) PACllECO, El vi rn. "Seguridad Hacional y Lucha Conlrni nsurgcnte en Gua
temaln''. Himeografindo. Guateonla, C.A. 1985. Pág. IA 
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e!'Xtraida de ln Segunda Guer-ra ~lundial que tomo forma con los 

alemanes Je f!1tler 1 empleado por los franceses en Argelia y los 

OO?t~americanas en Filipinas y Vietnam y que además. gan6 noto

riedad en su aplicación p0r las dictaduras militares sud<lmcri

c:anas en la Jéc;id;i de lo"> 70 y que consiste en la utilización 

de organizaciones estatal-clandescinns de cnr6cte1 político-ci

litar cupacitadns para la insurgencia, ln tortura. l.'.l desnpori

ci6n y el ascsi11dtc, reivindic6ndose como organizaciones de ul

traderechu (ORDEN en El S:ilvi)dor; OJO l'OR OJO, DlENTC PO~ nrES

TE y ~.S.A. en G11ntco3la, etc.). 

La pr5cticu de esta doctrina es alimentada por los Eotados 

Unidos, quienes brindan <l!Jei:rnrío por medio de l<J Agencia Ceo

tr:J.l de Inteligencia (CIA) a mllitares 'J paramilit.:nes, en el 

ejercicio de esta práctica doctrinal de Seguridad ~acional. 

En el caso de Guatemula. esta práctica la encontrnrnos en 

la política de los Pol0s de Desarrollo, Patrullas de Autodefen

sa Civil (PAC), Coordinudo1as Interinstitucionnles (CII), etc. 

1~5~ El fenómeno :u;;ratori.o 

El fenómeno actual de los refugiados. es una de lns pr-in

cipales consecue~~i~~ dP lu inestabilidad politice y socinl que 

viven algunos paises. 
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Los gobiernos inwolucredos, los orR;ani~;mo~ nnciouulor: 

internaciCJnalcs encargados de la atención de éstos, htin dc::;u

rrollado diversas respuestas en cuanto a reccpchín, scgoridad, 

asistencia, etc. 

Este fenómeno eopiezn n ngrnvnrse con la guerra civil de 

N!cAragua ( i97D-1CJ79) 'J con los conílictos internos de El Sal

vador y Guatemala. sin que se ven, en 108 L~es c~~os. una solu

ción politica n corto plnzo. Por lo tanto, roi les lle: µcrsonns 

han tenido que bu~rar refugio a cnuna del t~mor, Jn pcrsccucibn 

ln violencia, debiendo abandonar su lup,ar de origen, tit!nlo:u 

En este momento huy c.ilcs de snlvadorcños, gunt.cmaltccos 

nicaraglienscs y algunos hondurcfios rcfugindos C!n México, Be

lice, Guatemala, l!ondurus, llicorngun, Costa Rica y Pnnom~. 

La accptaci6n o rccha~o de ~stos e~ !o~ Ji!c~~nt~~ paises, 

depende fundamcntal1:1enlc, de las si mil itucle!> idco16gicn!'> con 

los gobiernos de refugio y tocl1i6n de lo polttica internacional 

que cada país tenga sobre ref\1giados. 

La situación politica, cconówica y social de los paises 

ccntroBmericuoo~, ha provocado los enfrentamientos armados en-
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tro, desapnrición, tortura y a!-i<>~•lnato) y en 1•1 :\mhtto 111• lu11 

derechos humo.nos, cestric.ción et1 la pilrtic1¡1,ic ión, au~.1·11L1n d1• 

líbcrta1! de reunibn y exprcsibn, p6rdid11 1le 1:1 ~10n11ridn1I ¡1(•rau

nal y protección a lo vida. 

En lo cconóoico har un m<Jrco<lo dcl~riorn por la dc~~tru1..

c1ón de los medios <le producción, HCncrnndo dc•Dobastecimi(•nto, 

inflacibn que se agr~van por los factores ekt~rno~ (!0 ln ccono

m{n intcrnacionnl. 

Por est.o, podernos decir que las opcion~s de ln pobln(' tbn 

son el cll'splazamienlo interno .y C'-=lerno. Así, en lo interno 

se desplazan a zon;1s fucr;i de disputas y en lo cxtí.'rno, a) pri

mrr punto de arril>O en los pnis~s limítrofes. 

La poh1nción protagonist.1 de loG flujo!'; actuales l.:J tons

tituycnlos refugiados procedentes de El Salvador, Guntemala., 

Honduras y Nicaraguu; pai~;es donde lns condiciones iJJperuntcs 

no pe11u~t.~:: f'n•vcr por lo complejo del ca.so, una pronta solu

ción al coafl lctr) .. 

Las ruices de la violencia se encuentran en las condicio

n~s .s.aci3l~s. políticas y econbmic.as; en desacuerde con los ne

ccsidaries Je la época nctu~l. 
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Asl ¡1odcmos decir qu~ esta violencia cobra diferentes ca-

ractcrlsticas scgiin el proceso histórico de cada país. Guate-

mala y ~:1 Snlvuilor prcse11tan condiciones similores en su es-

Lruct11r;1 uocloeconúmica. c-n contraposición con Nicaragun, que 

n port l 1 d1• 1'J7 1J C>xpi!rit.Jl'nla ioportantes cambios cst:ructurnles. 

El lt~rror lo violc::ncio conr;lituycn la manifcstnción u 

le violaci/111 dt~ Ion iicrcchon hur.1ano.s 1 f!uc es el principnl fac-

tol polllltu qu~· ¡i1ovoc:H t..•1 éxodo l1asivo de salvaJorctlos¡ accn-

tundo t•n ICJHI, 11•1! co::Jo, unn cnntidad considerable de desapare-

c11lnu 1 mu1•11 '"'• d1'11•11ttlou, t>tc. F.l registro del Socorro Jurí-

io:..: 1¡tH' .11111 l1•1n11 1•1111111\11\•11•11 1 ho1:1bnrd(.?O!l, L'LC. (19) 

En (;u11t(•flluln, 1·1 dr!1.irro11o 1!(• u11•1 guerra prolong;idu que 

9e hn (~XtPnd Ido 11 \'i\I i11!1 llt•¡i.111 :n11•111 n•; dc•l p;iÍ~; -los cuales han 

sido J1_•cln1·111lor1 poi 10:1 :111t1•·,1vn" ¡',11li1r>rnos como zonas con-

flict ÍVil!l- !JI.' oh!H'I \,\ t .1nb1/.11 un 1:1.ir 1 .1d11 drlerioro en el campo 

de los dl•rt•lhO!L h11r.·.1111w1, p1111• lp;1li;11•11t1.• por el r.stablecimiento, 

cuestralios. HetH1lt1111 l11n llJllt 111011·· .n11nncrc!l comctidns por los 

Kaibiles contrn ln poblal1Ó11 lu1ligt'11n no combatiente, lo cual 

ha cobrado niveles de vcrdntlero Pl noc· id 1 o .. 

(*) Socorro Jurídico .:?fl un Or[;nnis::-.o de Dercc:hos Humanos de El Salvador, 
creado por Monseñor Osear Arnu l fo Romero. 

(19) SALPRF.SS, Boletín Jnfora.ativo. México, D.F. 6 de enero de 19811 
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znmicnto m:1~;l\'1) d11 famp(••.ino!l hncia la profundidad de las mon-

t.lñns y flf'iV<l!! lÍt• li:; n1ip(1!ol tcn 1 dondl' ~;urEt>O las primeras comu-

nidodcn c;1rnpt·~1!1111•1 ( lr11l{~\1'!ld'• ''n ~:11 tJl,\\'or{a), 3obrc la base del 

trabajo c:o!Pct \ \.n Pfl ln p1·011l1c1 it'1n y en la solución de proble-

mas cono ln al1ahc•t 1i'n( lt'1n y lH .!\itnt!efr~nsil 11 • (}O). Por otra -

parle'• el flujo p1•1m11111•11I•· d1· (,i::qH~·;ino~1 hacin territorio r.;e;d.-

cano. c~pc1 1illr.11·uti> ti ¡,,., E•1tndn!. 1\r Chiapas y Cnopeche. 

Scglrn P11•1n• .J.1niho1, rPpl1''•1•11t,rnt'· del Alto Comisionado 

refugiadot; eran uno:. 'i !.Ji l, 1•11 j1il 1~) 91.11 \ y porn octubre, la -

cifra redondc<1h¿1 lo:; JO r.il 1; <l•~ In!; ru;ilP:> se cülculo que unos 

18 mil fueron rcuh1c1H!o~. "rl rnt:1p;1;i1l'11lo~J y ~l resto albergado 

con familias mcxic~11nf~. (21) 

Hasta la focl1a se cnlc11l1l Q&1e c.1d11 4~ minutos entran a te-

dP• ir, 20 f.:1rni liai• de u pro"-

imadamenle 7 miembros cada unn. 

La cifra tiende n incremcntnrfie en lil tuedidu ~n qut' o lo~ 

pobladores de las aldeas en re!listcncia no leo qut~tle otro nl-

ternotiva mñs que la de cruzu:r la frontf•r11 «tr Mbx:ico peen onl-

var sus vidas. Tomando en cuenta que esto5 900 mhu d<! 100 mil, 

(20) CO~lITF. JUSTICIA Y PAZ. Informe Anual. Gualcm.:i.la 1 C.A. l'JHJ 
(21) ACNUR. Bolet.Ín Informativo, México, D.F. 1986, Plig. 12 
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son predecibles grandes S31tos cu;intitativos, en cuanto a flu-

jos migratorios se refiere. 

Así pues, el control de la sociedad guatcm~ltcca,por medio 

de las clases do1Jinantcs para pC'rpctunrsc en c1 podcr 1 ha tra-

-Ído coco consecuencia, el flujo de m3.s de 122 ml l personas ha-

cia p.aises vecinos: Belice, Honduras, Nicnrnsua, Costo Hica, 

Panamá ;· México, siendo ést(' último, según el ACNUR, el que a-

si~iló la ~ayor parte de ellos (mbs de 90%). (22) 

La situnci6n de violencia en Uicoragua ha marcado cardctc-

risticas diferentes despu6s de 1979. Los poblaciones atcccaJdH 

son de las zonas frontr_·r1?.ns con sus paises vecinos al norte 

y sur. Las ra:!ones que gencr3r?n ~ns emigraciones fut?r\ln: la[; 

di:::;crcpanc.ias entre la población indígena 'i las pnliticas gu-

bernamentnles los enfrentamientos entre las [uer1a~ cor1trarr~ 

volucionarins y el Ejército r·apulf!r S,iri·liriii:>l<..1. ~fo ob~tí!nt!', 

el gobierno ha prestado ntenci6n a sntisfacer l<ls necesidades 

minimns de subsistencia, por lo que lo primordial de la emigra:-

ci6n seria el temor a la p~rdida de la viJa. (23) 

Par3 1~ clasificnci6n de quienes m1grnn, Ne consideran b5-

sicamcntc los siguientes conceptos: Refugiodoa, Desplazados, 

Migrantcs ccon6micos y Asilridos politices. 

(22) Ibid 
(23) !bid 
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cont1nuaci6n abordaremos de manera especial las emigra

ciones producidas por situuciones politico-militnrcs convulsi

vas, tndcpcndicnlcmcnte que éstas se sustenten en bases oatc'

riales de caráctf'r económico, inracrs.:Js en el sú1tcmo lati-nini-

fondista de la tcncnc111 Uc l;:; ticr1·f\. Pnrtirernos entonces de 

profundizar en Li c.plic~~ción conci'"etn de ln doctrina contrnin

surgente de la Seguridad Nocional en sus aspectos ra~s sobrcsn-

1 ientL•S, provocando ci ..'.:::odo .Jp aproxiDadnmeotc unas 355 mil 

personas aunr¡ue esta estinnción no incluye a l.:is que ~JC! van·<J 

Los Estados l1h~Jc.:::, rc.n;tri:'1, P..u~trn.lia y otros paises, caneen-

tr6ndosc La ooyorÍil en Guatemala, H¿xico y ilondt1rns (90%). Los 

nicnragÜenscs se hnn d.e:..-.plaz:ado en un 90% a Honduras y 101.. n 

Costa Ric..a (332 mil refugiados); lu r.nzón es la creciente in

terve11cibn de los Estados Unidos ~cdiantc los grt1pos co11trnrrc

volucionnrios somoci~tas. {24) 

1.6. Perspectivas Politicns Ecol\Óruicos que Determinan 

el Presente y el Futuro de los Refugi11dos en H~xico 

Para iniciar este punt.o, ... [!:-=.::!""~"'º~ que las perspectivas 

de los refugiados y dcpl.nznúos. c~ntron~eri.canos que dcten11in;:;.n 

su presente futuro, están indisolubleraentc lignctas a los 

perspectivas mismas del nr•- ... ente y el futuro de su~ pui~ef; de 

origen. No se pueden cu11c~~ir 1~~ perspectivas de los refugia-

(24) Op. Cit. Pág. 28 
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dos y desplazados al margen de los confliclos pol'ltico:;.-oiliLJ-

res que se libran el 6rea ccntronmericana. Consideremos que 

los politico. económico, cultural y social; se vcrñn afectados 

y se prolongarán mú.s ullli de ln solución política y cconúmicn. 

aunque esta solución !Jea el punto de parlídu paro iniciar la 

recuperación solución de los niles de centroumcric[Jnoa que 

hoy atruviesan poc este ten6~cno de refugio. 

En concl11sibn nosotros co11sidera~os que el fen6rncno de los 

refug1ndos y dc~¡1l~za<l~s c~ntr11nmericnnos ten1!cr·6 a prolonRnrsc 

e incrementarse mientrn!.I subsistnn L¡i~ cmu~ü!> que~ i~1 origfnn.n, 

por lo tanto, .<:;us v(":=-~~"'ctivns pol ít ic,J:> y c<:onúmicafi (•n el 

presente ~,on deplorables e infr-uhUmdnas y las de' !~!; 11rn 1lepcn

den de dos situaciones: el Cí3.SO de \a ingPrC>ncin y ln agrt~:.:ión 

nortcamericono en l;) región '/, de l:t tr3.n~;formación ele In~; ba

ses materiales sobct.• lus q11e ge sustenta lu orgi.rnlzacíl>n polí

ticn, econór.:iicu, j•irldica e ideológica de las .sociedadeH ccn

tronmericanas. 

Las políticas de los po{scs de refugio son tnmbihn detcr

¡;¡it:..3ntcs de ncucrdo u la forma en que ellos enfrentan el pro

ble~:m, las fncilidndes reait:.i ~· mnteriales pnr.:! dur o pcrmit ir 

apoyo por In {'cspuesta qu.:: tr.dos tcngauos trncia csu.1.:; ~ ... res 

humanos que atraviesan por tanto injusticia. vejncioues,humi-

1 laciones; desposeídos y cnre11tcs de 10 cl1timo índispensnble. 
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Duspués de haber annlizado las causa[> que orir,inaron lo 

migrnci611 de rollen de ccntroamcricnnos n Hóxiro y lo situucibn 

en las que 5c cncu~ntran actunln~ntc en el pu{s de reft1gio, du

remfJs un breve <\(•sglose de las rclacione3 r.ic:cicanas con otros 

paises, las cunle~ in:dden dirccu11;,entc e11 la politicn que el 

Gobicrn~ Mrxicano n11stcn~u c11 tor110 nl problcc~1 ele los refugia

dos. Así mismo, cnfocurcrnos los c(cct.os de estn política en 

el desurrollo del trabnjo csistenci:1l pnrn las difrrcntes agen

ciA~ gul>crnnraentnlPs y no gl1bcrnnmentnl~H en M~xico. E11 e\ en~ 

so mexican3, c<i~o la mayorin de lo:; pn~:;c:¡ p0l 1 rP~; rlf•pr11diP11tcs 

dC'l siHt.Clilil car:iita'!.i~;ta, el dcnnninador co11Ún l''.: que, tanto la 

política intr.;>rna como cxlernn favon~ce a Estado:~ llnido.s, esto 

es ;n;is elocuente en ln situación <le e{"eJ.l.'l·Scencii1 que vive el 

áren centroamericano, don<le ningún {JG1s, cxCt.!pto Nicarn.r;~10, 

actón nl tílnrge11 de log Estados Unidos. En con~ecucnci¡i, en di

flcil visunli~ar alílu11a salida flBcÍfici! a la crisis rcgionul. 

De contin\1ar lo C9culoda intervencionista 11urtracer1c;1nH, pare-

ce ser inmHH~nte un conflicto arr.iado de ¡~ran <¿nve1·gadura, <lcl 

cual México S(•rÍa uno de los pníse~; m!:~; <lÍl.•ctndo:>, indl'pendien-

tcmcnte que se mantenga al nurcen de la confl¡1¡~rt1c1bn ruilitur 

la prcs~nci~ de ~r~nrtr~ contin~entrs de llombres a los que difí

cilmente podrlo asimilar, producibn~osc, ndc~bs, ln ''Contaminu

ctón ldeológicn" del sut de México, prccianr.iculc tlon<lc se con

ccntr~ el ~11ynr desequilibrio socinl del territorio QCxicano. 
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2.1. Relaciones ~~xico-Estndns enidos. 

Es ifldispensablc, para abordar la complej1dod de las rela

ciones entre estos dos palses, suscribirlas en los co11illcioncn 

política::> 1 err.0 11/.rnicns de un espacio de t1copo tleterminado y 

en los cluccntos fundair.cntnlcs que, tanto en intenoidud como 

en amplitud, le non condicionantes. 

Veremos cnLonccs, illgunos rasgos iluotrativos que en tér

mino~ ccon6~icns y politices matizan la reolidud de dependen

cia de ~bxico ante los ~stndos Unido~. 

Como bien sabemos, ln historia del México indt'pcndiente 

ha estado determinada por el cnfrcntnrniento de :as fuerzas do

minadoras del exterior, que con frecuencia han encontrado apoyo 

en sectores rcnccionarios G proimpcrialisl~~ del pol9 y las teil 

dcncias populnrcs y n¡1cionalistas. 

En este sentido, s~ considera a ln Rcvoluci~n Mexicano co-

mo un mov.imicui.u ..!.:: :-2~i.o1nnrL1 <il dominio exterior, de lucha 

contra el laLifuntli.s;::o j" po: l!Il desnrrollo más 3C !erado, mo-

virolento en el que concurrieron los i11tcrcscs de las masas cam

pesin.:is y obreras y algunos sectores Jt: lu burgt1csín naciona

list~ y prcgr~~~stn del país. 

Al hablar de burguesía progresista nacionalista, decimos 
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que esta característica politicn está dada en relación a lo!" 

grupos de burgueses 3nticlerica1cs, ontiintcrvcncionistns. 

No debemos ovidnr que el clero lli·g~ a posrer tres cunrt:\s 

portes de lit propiedad de la tiet-tn en til:xlco y que clur~nte lu 

época liberal constituci.onnliGtn, se vio afectado por ul rt!or

dcnamiento econ6oico así co1710 el dcuplnz<Jmlento de ln oligar

quin terruL~nic11L0 loc~l y francrso. La burgursio nacionulist11 

juntu a lo;; nL>olibt.•rLllcs iU<:?deristail y nl car~lctt.•t de frente am

plio que desnrro116 la orcnn1zaci611 nntidictoLciri.11 l0i~!ndic~

b.1 en la lu~hn, su~1 ¡1ropios i11tcr0~~3 clasistas. El desar~ollo 

y el control de in producción de indu~:tria,:-.; n nivel nncionol, 

lo clcvoci6n ele la cap;1cid.1d <le consumo del mcrcndo interno ab~ 

licodo las rcstricci:->n(s al con:ercio 1e,11izandn reforr.ia~: en 

el agro, la incor¡1or.lcibi1 t~cr,ol~~1~.~ ~ !u pr,,r!11rrih11 V ln es

trechez de los rncrcn<li>s o tr;1dicinnalc~ al ~XtPrior, l<l llama

ron a sumar8e o 13 lucl1;1 revolucionario qu~ erifil3bn ¡1 1:1 con

solideción de las f11l~r1.n:> cnp.itnlistas co 1<1 producción. Es 

b!:.:::i~" PntPnder esta flituaci )n para comprender el d<'sarrollo 

que sigDe de 1R lucha c11trc los occtorrs pu¡iulnres l n horr,ue-

sia en el seno dél Estado. donde pauliltinamcnle lu cxpre~lión 

obrero-campesina de la revolución va sil•ndo aniquilada por el 

poder. 

Es indudable que cstu tendencia progresista tuvo su oejor 

expresión durante el gobierno del General Lázaro Cárdenas y que 



o partir de la Segundn Gucrrn ~luodial. pro<lurc un viraje que 

se prolonga, hasta nuc!->lros días, h.1cia el df'sarrol!n capita

lista de tipo subordinado, que h~i s1ilu rl':;ult.1dn del torti11C"ci

micnto de los gr<1ndc!J monopolios extranjeros -nortt•nmcriconos

dcl npoyo que rec1hcn ele su gobiernt1, llOf ltna pnrtc y el ingre

so en los grup11s uligArquicon r111cio1111les por ntrn. 

De ñ<i:. cuatro etapa!; que para M{•xico componen lu acción 

intervencionista Je lns grar11lcs potencias en su ltisloriJ, abor

daremos sintetizadamcnte, pon ln inten.•,.;idnd que alcanza lo 

significación inmediata que adquiere p¡1ra nuestro~ dlns, el pe

riodo cump1endido desde la Segundo Guerra Mundial hostn 

1969. 

El cst~llido de la Sl'gunda Gucrr<i Mundial y el cambio de 

gobierno c193q_40 respectivamente) scfi,1lan el i1iicio de uno 

nueva etapa de lns relacio11es ele los Esl3dc•s Unidos con H~xico. 

Si bien cxistirron cnmhios esta relaci6n lo~ varinntcs resi-

dían en los instrumentos y c11 la intensidad e~ que er~n usodoa, 

pero montcnie•1do inalterable su esencia, el mismo contenido im-

p<>rinl i••tn riPl qi~ín p<-i<::<">dn 

L<ls di fercntcs fo reas que adoptó la "cooperación" después 

de la tirantez de las tres décadas pasadas en el plano comer

cial, financiero, cambiario v suministro de mano de ohrn, SP 

suceden cambios c11 la política norteamericana que s6lo nominal-
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mente tuviC'ron un car,lctcr hilatc1al, perr) de hecho, concebi

das pnra beneficio de Estndos t:nido.s, romo medio par.1 lograr 

sus finl•S dur:rntc In f\llerra y después de el la. EstrHios Unidos 

perseg11{¡1 dos ob.1ctlvos: 

1) Elevar al m{uimo el Psfuerzo para ganar lo guerra al 

mcPJr costo posible, 

2) Sentnr las bases para <lsegurar la expansión comercial 

J inanci"cra de las grandes empresas norteamericnnas 

en ln postguer1a asumiendo e'l liderazgo en el mundo oc

cidental. 

La polit.icü de cooperación. no se da pues, fueril del .:ante~ 

to de Ja g1Jer1·.1, Jo 11ue no signific::1 que lus obj{'tivos mcnsio

nados anterít)11:w11Lf• buscaran el involucramiento di1eclo de M(~

xico. En el pl;1nc) político, la rc1aci.ón México-:.':stttdos U:iidos 

estaba preccrlida por· una cad('n.1. de hPchos inter·yencionistus y 

ngresiones t•conóm1cns que obstaculizaban su coherencia di¡ilo

ru6tlca f r~ntc al fascismo. 

El esfuerzo cconbmico de los Estados l/11idos para la guerra 

tu\'O consecuenciA!-i i.nt.ernas p:!ra la. político ¡ lu t:Lonomia tJe-

xicanos. La presencia alc1JJana en Héxicn (cociercial-financie-

ru-diplomútica) resultaba peligrosa a la seguridad nortenmBri

cona. La misma guerra abría la posibilidad concreta de crista-



lizar el empc~o d~ l<>H E•;tn,tos lltlido:; de c:itablecer b11:iVS ~lli-

tares, lo minmn nL•goci<1ción tlel petr{dco. el níquel otrns 

mnterin~ contenidas en 1~1 nul1:;uolo rnl~~1cann de importancia mi

litar, llevaban imp1c~;ns la:• intcncionl!H expan:;ionjst;is del im

p(!rf.di!JrnO en ML·xico, de nhí. ln explicoc il111 n lan conccsionl':; 

~onctorius (el cnml1io n 4,20) y otrn1; prctle11da1; de Li¡>o concr

cial y crcdttt~io. 

Lo.s dos ol.J.)t'Livos tieii.n.lndos hc.n dndo cont.Pnido n toda la 

polit ica exterior clr:- los E!;tndo!; Unidos desdf' la guerru, 

desde cae marco se han devuelto 1a~1 t"t'lncion('!1 con !léxico. 

En diciembre del 41 se firna un lr;JtnCo co1:n•rcial <1ue fi!lcgnrn

bo suminist;o en co1ulic:ionr~s fhvornhlt:>s a los Estn<lo~• Unido:;, 

SC' concerta posteriormc•ntc, el convt•nio dr carr.!Jio~. a 4.80 pur 

un dólar, lo que pcro1itin n<lqutrir <le ~·ll•:-.iLu m;1tt:rinlt·~; hélicos 

y producos a ba_jos prc!rios sin la amena?~ tlt! 1¡ue ~¡~~ico wodifi-

cara su tipo de cnu:h10 y un C!>I rielo cu11trol que oblip,nha a 

H~xico a vender o precicJs dP~favurnbles. 

El !c-~!"º d1•l sr.nundo objetivo dio 1ug.H a una político 

sistcm6ticn de pen1•trnci6n ccon6cico-cornercial invL•rsiones 

directos, crbdito~ y nyudos. l.us ít1versioncs pr1v;J<ius 1le gran

des monopolios yanquis complcm~11tuJd!i co11 fuerte~ CT~diton 

otor3nrlo.s directamente por ngcncias del gobierno norteamerica

no, constituyen los instrumentos o6s utilizados por F.!:1tados 

Unidos en la postguerra y los que han mostrado cejar udnptaci6n 
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nl ptopósilo de c:onsolidar 011 h••¡;emnnLi C'con6micn, tccnológir.a 

y polit.ica dentro de .':iU esfera tlL' lnfl11cnci.1, en ln que ne en-

cuentrn Mbxico. 

En PSlo citamo~:; un dnto t•jcmplific;idor. Lo. idea ruhs ren-

lista del crccimí.cnto rcgistrndu t.:11 lu CUdíilÍa de l<l:.-: invcr~io-

nPs c~tranjer.'.ls ( IED): "D1.' 1C:,0 mil lon<~!J de d6lnrc~; o que na-

ccndínn en 1CJ/•0, fueron aumentando h;,ista !iobrcpasnr los 2 517 

nnllones en 19Gü, u :>...:a, ..;l 60'.t cuc.i1do en 19Ml ~l proml.'dio 

nnual fur del 18%'1 (25). 

Durn11lc el r&gimrn del General Hnnuel Aviln CGmncho (1940-

46), el ritmo fue dr>l 30%, lo q11c equivale a un incremento del 

6,5% anuul. El ~><'xenio siguic~te 1 del Lic. Miguc>l Alemlin, del 

25%, o ~en, 1 •• 21 nnuol ~urantc el Gobierno de Adolfo I\ui.: Cor-

tines, el aumento fue· del 72.(17. cuyn ritmo promedio dnu,!l es 

del 12.1%; en el sC'x._•nia conespon•iicute u.1 Lir. Adolfú L6pez Ma-

teas, el n11mento fu(' d1•l 40.B~. es decir, del 6,P.7. ;.rnual en 

promedio finalmente, lo!:i cuatro prir.1cr:)s .Jii.o:J del Lic. 

Gustavo Díaz Ordaz, se registró un aumento del 30.4%, que e:qui-

vnlc n un ritmo promedio anual de !.Oh. (26) 

(25) EL PERFIL DE HEXTCO E~ 1980. Varios autores. Instituto 
de lnvestiguciones Sut.ial~s. e?lAt1, 4~ cdici6n, 1976, Siglo 
XXJ, México, 1,.F,, pÚg!;. 169 a 177. 

(26) !bid. 



Como Jllll1 dc ver~;t• 1 el proceso dl• invC'r~tonC'H t•xt ranjcratl 

se ho ltlo inlenoificnndo, "A~;l, de una tn~>a dt• ínl1..•rl·u dt•l h.r1z 

del t•excuio li0-!•(1 con nlnuna~; fluctuncinnc:; hn llt·~~ado ul 7,(i1. 

en lo~ cuatro 11riot•ron nño~' dl'l Goh\Prno t.ic• Dín1 Ordu'l. llur.•n· 

te el SI+ el vnlor re1:il de ln:1 propiedndt~s 1\c lnA co11rl'~líls 1..•x

trnnjcra:1 rc\1aDnbnn oopliome11l~ lo:; J SOfl ~illo11cs de d61ar~a'' 

( 2 7). 

Yu en 195'.>, tcc-!1 cu.:i~tn.s pnrtt•R de Jn invcruión t'Xtrnnjc-

ro di.recta. era de origen 11ürtc;11:wri.cano. E~;tn~ iu~'C'rr;ion<"S 

de cmprcsD~ irnportu11t~s: Tcl6fonos d~ H~xico, fe1·ruc3rril St1dp~ 

clficn, Impulsora de E~presits El&ctricat:, A~t·or1nvcs de H~xic<1 1 

Me>:.ic.:ina r\l' Avin('ibn, CnClpnüin Pachu~.-a y ~L·<d del Hontr", y ac

tu~lmcnte, lo bnnra n;1clo~aliznJn c11 1CJH2. 

Este ..,rocct>o ha con 1.i1111;1do y acr(_•cent.ado su dl~.senvolvi

mier1lo ccon6rai~o. No l1i1 ~!;l~&<lo ~j~110 du la1. consecuencias po-

líticas de lo interv~nción norletlmer;can<i que incluye el dcs

mcmbr~micnlo del territorio. 

Los rcconhios del control fruntcri::.o. 13 i.nflu1.•ncia de la 

situación centrononricana en la geopolítica E~todoa llnitlos-Hb

xico. Ln importancia que los 6ltimos datos obtenidos sobre el 

(27) lbid. 
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potencial pctrol {fcro del Sur y del Gol fo de México, ln deuda 

cxternn ruex1cnnn mnN rccic11t~mt•nt~ el pro~lcma mi~r¡Jtorio 

mexicano en lns frontera!; Norl.e··Sur el ingre:;o dC' MéJtico ol 

GATT, ,1si como s11 posict611 1!n LUnnto .11 sigr11lic11llo 1le 111 ngrn

siírn n Nicnragun y In poriibilitfad de exti•nd(·r l'[ conflicto c<"n

tronmcrirnno nl p;::i.:;; 111s 3 200 kus. d(• t ror1Li.•r.1 Je Es1ad!l Uni

dos con México, ln r,~1acjf1n de cor:;círio quP ~n cll:i:oi c~;tahlt~cc 

la industria n.ir¡u1lailora la 11 contar.dn.1cit'1n" de In fronl(~ra 

Sur por ln nfl11••nrl:: d..: ¡ efugiado:; ccntro;1r:1r!r ic.1nos han !lido 

permnnrnt1·~ pro!Jlem~s lit· disru~i6r1 que ¡>:1s~n n ClJnntituirsc en 

facton~s de n~~;irióri po1{ii··~ ':.:!1t".'"C .-;. ... ~.i.1!1 t1<Jc1one!;. Todo ello, 

desde la pcr~p(•ctivu qu(> ambos definen r1·spccto a ~».1 política 

de Segur1J¡1d Nacional. 

Coa rcsp1.•cto e la Scguridod il:Jciona1, el ciocur.-icnto sobH~ 

"El F:-a.:tdc Mcxicnn0 !°>U Pru;i..1....Lo de l'olJti..:.a y de !lcgurii..lud 

Nncional", menciona que la prcscnci11 de lot> E~il:.idc.s Unidos en 

l<l frontera norte, en rel;1ciún su politicn de Seguridad 

Nacional, ha sido !lcrú un fuctor de tennión pnrn t4éxico. 

Acciona cuatro factores estrr1tfgico:;: 

l) La seguridad en ln tcncnciu y explotación de lon yu

cimientos pctrolcro3; 

2) Peligro de un utaque sorpresivo sobre los yecicicnto:.1 

u otra zona territorial. por parte de alguna fuerza 
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militar centronmerir:ana; 

1) ~otivación y movilizaci6n, en su cnsn, de minarlos eco

a.Ó111icos en el norte del país, con tendcnci;1s .ibicrta

aente proira~eriJlistas. 

Sobre este punlo (3), pod~~os derir 1 que la actividad pro

iapeoialisto de los grupos reaccionnrios de la hurgucsla y del 

clt-ro mexicano, han estimulado cdu1pZii1as pr-op3¡;.:indisticíls, (>du

cativas y rcligio.s3s acerca de la convenicncin de la prnpic-

Estado, los beneficios de las maquiladoras y de las 1·claciones 

comcrcir,les de intercambio con Estados Unidos, adcoás de la 

crític., a los problemas que en. !a educación reivindican el nn

cion~lismo ~exican(1, 

Estn labor, auo;piciada con recursos de la reacción nortea

mericana y con in~titticionPs Jlroi1n¡1~~inlistas impo11e unn acrl~n 

idcJógica a ~féxico, tendiente .1 control<lr los niveles del di

vcrsionismo, cxigP nsi mi~mo, profundizar las c<.lmpar'L1s nncio

nalistns, o~rntrnientln est;i motivnción constante. s1n i<.i i.:.uu1 

toda la moviliznci6n necesaria sería limitada e inefectiva. 

4) Gama lle presiones de índole diversa para la construc

ci6n de un candl intcroceán1co cr1 el Islw0 ~~xicano. 
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Mencionan adcm6s, los diplomáticos mcxiconos, que es evi

dente que H~xico no tiene seriumentc consolidndn uno estrategia 

para contrnrrest.:1r la fucrzn ele> los operativos político-ideo16-

gicos, en ta1•to sc~r1 de 11aturnlrzn clobal: n6n r11011do de a~ncro 

eislado el BObierno raexicano los ~nfrenta, yn ~~a vía educaci6n 

primario, para fortnlccer el sentido afectivo por la nncionn

lidad-tcrritorial y en las oovili~ncionc~ cilitnrcn q11c se hnn 

realizado en los ~ltioos afias en los regiones clel Surocut~. 

Pero en verd~d, todas cstns acciones no dcj¡1n de Lrusl11cir 

una falt~ de armonia cohcrent~ en cuanto a plan de Scguri-

dad t1a.c1onoi 1 cstrechar.;cntc ligado al proyecto y mct1eln ideal 

de la l)ación que pretende, más aún, es evidente l::i carencia de 

un plan de Seguridad Nacional acorde al !"itmo de crecimiento 

y cvoluci6n polltica, ccon6mica y social de Hbxico. 

Dcntrc de l~::: pritirid.:!i:!e~ que el E~t~;do debe ccn.sidcr:!r, 

el DJcumcnto de Seguridad Nncional upunt<-1, respecto a la ini

ciativa privada, a :os pnrtidos de oposición y en el poder, a 

la Iglesia y nl cjhrcito: como en lo historia del pal5, ln es-

pada y lo cruz l1on ~ido la constante cnrre la pnz lo gucrrn, 

es importante el papi..'l que juega el ejérclt.o en la uci...ual co-

yunturo nacional, tanto a la luz de lo ya analizado como por 

ln situnci6n en que vive el nrc:1. l.os cur1bins N11reen el 

ejército y se pued~ ver por la posición que hu tenido en la 

frontera Sur. Existe una serie de cnr.Jbios en los fnctoren que 
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inciden en la aprticipocibn t.iel ejército en las dcci.<>ioncs po

litic.as. 

Los ,"\l1racnlos, por otra purtc, constiluyen otro elemento 

estratégico en la relación Héxico-Et>Ltdo::; L'nid(':!. El intcrcuo

bio nliincntos-petrólco abntc log CO:itos de trnn,portacibn, le 

relega a r:.stados L:n.i.Jv:~ i.Ji1.;. c;:::~:!n' i' n;>~nifÍcJ. 'J' por •!l otro, 

la venLl de alir.icnt n<> le produce un ciet"to control sobre !o:. 

requisito~ naturdlcs de ln ~ubsi5tcnc1a de un puúblo. h ~sto, 

se .:iuna lo aliao.:;¡ cinpres.Jrial catr{! i·<:qu~1l0'- p1opietarios, 

ejidat.irio!; y Estado, ·1uc se crc:a yo cor.:io un<l l\l'(.t.'!;id;id porn 

el mer<:.-i.Ju. 

Sobre el aspecto fin~1nci0-ro, Héxico tten'-' 11n1l :Jitunción 

precnria dentro dt• la estrur.tura monetaria internacional, ya 

que sip,uc :>i<"1111o llO pai~; subdeAnrroll;uio, pro1!ucror dt• m;\U•

rias prim;1:; y dl1or3 de cr,1dn. 

El n0 contar con nnn pl.tnta indu9triul qu~ lé permito com

petir a nivel mund.inl, lo hace un pnÍ~; econ5mici\r.ll'nte pobre, 

que pre~cnl<l fÚcil a\C<'!iO a las prc~.iioue~ ..!.; t.iyc ftnilncicto, 

teniendo q11L~ aceptar pri:·~;tur;os co11dicion.Jdo!1, que af1r1na11 los 

proyectos de cx¡iansi611 y co11trol de los pniscs i'odcrost)9. 

Poi Último, af1rmar.lOfl que la políttca de dc1miuacibn nor

teamcricnnn no es un hecho C"irC"Un!:itnncinl o capricho.so que se 
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derive de los designios de algunas gobernotcs, sino que corres

ponde a la dinAmicn del desarrollo rlcl capitalis~o. De acuerdo 

con las leyes que los rigen, loa negocios privados van crecieu

do, integr6ndose horizontal y verticalmente par•t docinnr el OCL 

codo y lograr utilidades oús elevadas. en c~c procoso de f.UR 

intereses- llegnndo u dooinar ~l cLJCt~nnrio económico, t!! con 

trol de las fuentes de producción 'J los merr.::1.dos 1 def;plazu11dn 

a los coprcsari0s nutivos. L<'f; con! ,~di..::cionen de 111 crcc{cnte 

dcr.1~nd;:n1..-LJ de Héxico se ve en los costos soclnles previGibles 

de la dcu.la externa en el ¡>lanc1 nnclonn'. Es alrededor de cu

tos fuctore3, corao dcb~ 1!str1:ctur~irse el anh1 i:;is ttc lu re lu

ción Héxic~~·Ef;tado:: Uni.dn:>--Centroar:i(•ric;i, pucB itdí'lnnte. ln~t 

pre::;iones roi.lnlff?Stntla::, por la politica (1nrtL:<..t«1eric3.nll ·en el 

mundo, nf,.ct;:r1 con pari iculnr inter~~; lo~; a:;pectos de neeocia

ción pol{tica frentr ,1 lo!.i intf'rl~ses de rirJbo¿:; paises rntre -s! 

y la confluencia de la ~dtunclón ccrdrD<Jr:wrii:nnn en lor: plano!> 

estratógicos de l¡i ccn11omio 

µTO'.Jl~rn;~ r,..;lÍL te O de ln n11e;-r,i Ü1:l )' lo$ co~;toG ÜC ]a pre-

scncin ngtesiv.:i del irnperiall~;r;io~ Ec.ta re la• i1Sn i11volucra en 

primer orden <-~n lo coyunt11rn de los prohlcmao frontcri7o!':, 

Ello, condiciona ln políticn !!. ~;;_•~u1r trcntr a Jos rcrn¡:indon 

lt.t perspectivo que el gohit.~rno r;uatctnnltcco ha abierto nl 

rhgimen mexicano respecto a su Seguridad rlacionn1$ 
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2.2.- :-iéxico y su relación co•1 Ccntroamérira 

Desde la época colonial, los rclac iones México-Centroamé-

rico han estado cnroarcadan: por uno actitud reciproca de frialdad. 

Los ccxicanos, inmersos en sus esfuerzo~ por desarrollar 

internamente al país, no tocan en consideración las Dicto.duras 

que, durante largos periodos, gobiernan los paises del 5rce. 

Teniendo como postulados b~sicos la Doctrino Carranza 

(1910) y lu Doctrina E~trada (1930), la política exterior mcxi-

cana mantiene como pr~ncipio, la no intervención. A 2stc prin-

cipio se agrega el de la Autodct err!1inación d(' loo Pueblos. 

De esto manera, M~xico parlicip~ en el conciertu mundial basado 

en este cuerpo <lo~trinario. 

A p~rtir de 1960. luego de haber impulsn1lo scriacente sus 

polític.a~ dC' desarrollo industrial, la actitud mcxicanu presC'n-

ta una variable imporL10tc: ~mrrendc la multilo.tcrizocUin de 

En ltl70, M~·xico rL..1ntca la translación de su experiencia 

de carácter comercial en el ñrcn de fertilizantes, al comprar 

la región ccnlroan1ericana (FEWl'IMEXL l.J cuol se plantea la 

crcacibn de una red nacional ístmica en la producci6n de ferti

' 
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lizantcs. Se consolidan estos industrias en cado uno de los 

pa{scs del área. Por otro lado, los invcrnionistns rnc¡:iconos 

exploran las ¡>o5ibilidodes ele expandir sus nctividadcs o pniscs 

del I:nmo. Estos intentos. por lns relncionE>S de hcucmonia 

norteamericano en el bren no prosperan, y poco n poco los cnpi-

tales mexicnnoo von saliendo de lo rcgibn , al 110 tener ~osibi-

lidadcs de dcsnrrollo. 

Con el crecimiento de los precios pctroleru:> ó:l :::cdindos 

d~ esto rl~cada. H~xico se ve en la posibilidad de reinic~ar su 

política hacia la región, nunqu~ 1ic wU.ili:...-u di:.Hint.o a como lu 

hace~ las emprcno5 nortcorílericanas, es decir, sin intereses po-

lit icos e re.1dos. 

A fines de ente p~riodo, \os intercs~~ mexica11os en la re-

gión son casi 1 rrclC!va.nLc:.:.. "I.:.l cc~"."rrin el<• 11éxico a ln región 

le represento. apenas el 3% de sus cxpurti:.cio11rJs, fundamental-

mente petroleras, y el 0.4Z de sus iopnrtocioncs''. (28) 

Al col\trario ch~ Vcnezue]n, y Brasil, ~léxico no tcnin ha:-ita 

1979, intereses politices qt1~ dclcr~tn~r~11 Al! cond11ct11 pnr1s io~ 

regímenes norleamericanoa. En In ocdidn de ln voc:1ct6n de ex-

p3nsión <le nuevo::; :::er-cndos~ ln!'.1 relacione:; entre los fucrzns 

políticas de uno y otra parte, se habion contenido s\n entcodi-

mientas o amintadcs definidos. 

(28) OJF.DA, Hurio. ''Las relaciones de r~xico con los paÍflCS de Ar.::érico Ce,!! 
tral 11

• Colegio de r!f~ico. Hkxico, D.F., 1985. Pág. 151. 
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Eg hasta finnles de la dbcaclo pdsacla qtie ~f~xito previendo 

elementos desestabilizadores para su seguridad interna, produc

to de la crisis rcgionol, busca crear los lazos que le permitan 

introducirse" en la prob1ecif!.tico como ;Jctor político en busca 

de paz. 

En la décadn de los 80, la pal Ítica exterior mexicana se 

reorienta con el objetivn fundamc:1tnl de lo prescrvocl6n de sus 

intereses nac1onales de scgurid<it.I. Mf.Y.ico tvi.1.i conciencia de 

q11e cualq11ier conflagracibn hblic~ en la rcgi6n o cualquier re

volución mal cncamin:i.du~ pod!"Ía acarrearle sPric·~ prul.lernas en 

~u s1stPrnn político vigente. 

En este maoco, se entienge el apoyo pre~tndo por Mé:cico 

a la naciente Revolución Sonrlinista en los aspecto!; políticos. 

como su protector intcr11;..1cio11tll y eri el aspecto económ 1 <·0, al 

e;:ir3r.tjzat 1.111te las ínstitucione.s financleras intc•rnncionalC!l 1 

la deuda nicaragiien~e, esto con el fin de evit.:ii 10~1 efectos 

que traería uria ratlicali~aci6n c:l~l IDoviciento revolucion¡irio 

sandinista, producto de !ns presiones tanto intc.·rnns como ex

ternas. 

Debido a las características de los regiment~s mil1tares, 

tanto en Guatcruala como en El Snlvador y Honduras, México se 

mantiene aislado en lu disputa int~!"rl.3 de úichos paises pero, 

pnrtllelamcnte 1 in icin presiones dipJom6ticas para encauzar las 
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violentas contradicciones por sendero~• d~l diálogo y ln ncgo-

ciación: estos csfucr¿os son rcprcs.cnlndos con las dccln.racio-

ncs fr.Jnco-mexicnna9 sobre El Snlvndor con el rcconocioicnt.o 

al FHLN-FDR, y el po:.;tcrior impul~rn de las gestione~; pnciíícn-

doras del Grupo Contadora. (29) 

2.3. H6xico, Propulsor del Grupo Contndora 

A lo largo del preser.tc ~i¡;lo, cncont..-noos en ln polltica 

mexicana una constante: su indeclinnble pootura internac-ii:-nnl, 

basada en ln Soberanía rlacio1wl, lo no intC'rvcnci6r; ru lo!> a-

suntos interno~¡ de los pni:;es y lo 1\utodctert:Jinnci6n d1.1 lon -

Pueblos. Es así co~o se dn u11a 3t1cccióa de hcchou donde p~cvn-

lece eso constnntP. Por ejeciplo, el refugio brindado n nandi-

nistos, a los pcrscgu.dos 11ot· las dictn<lurn~ lc:1tinoo.:::icricnnos, 

su oposición J la inva~;iÓn norteaf.lcricana en G11.itC"1:rnln (195/f), 

~u oposici6n ul bloqueo comP[cinl n Cubii, etc. 

La situación política que peruitió l.':l rcuJiznc:i_ón de los 

acontecicie~tos anteriores, ha tenido un coDbio considurnhl~. 

A partir de ln décndnde los 70, los p:dnes lntinonm~rit:t\nos, 

(principalmente Venezuela y Brasil), bur1<:an cnpncios ¡;.ol~ticos 

propios que les perruilan il!lirse (Je 109 cunole9 neccsarion para 

(29) CORTES, Ver6nica. "Foroncién del Grupo Contadora". CIDP., ak:cografio.do 
t!éxico, D.F. Pág. 20 
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acopinr de uanera signí(icntiva, la fuerzo ri-ara n<.~gociar con 

aayores posibilidndcs con el eje hcgcrubnico, continental (Esta-

dos Unidos). Es asl coruo los poisco mhs 

si~ferio, buscon 12 c.onsolidodión de s11 

des<irrol lndon dc~l ht'-

r cnprcndr.::11 1.~ rnn~t rucción de [•us propias nnciones <le 

burguén 

1 ~cnt!-

dad n<Jcionnl, que le::. pcroiln una reprL·:~e11tnctbn internu~Lon~l 

en 109 niveles de intcrcn~bio co1nc1·cial y financiero. 

E11 la acluulidad 1 existe~ dot; fnrlorcR de Rran i1~~1~rtJnCiA 

í•·";:-.~ vJAnn1i7.ílr '! dnrJe !;t•p,climi1~nrn n C'~t<• fPnÓrn1"11n tr1HH-1•ndt'n

tal en la vida polí.ticu lntino~ir·u•ricnnn, ~\1\! iliür:::? 11n:l n11e11n 

condicibn hist6r1c¡~ de todon r~ta~ p;1in2s, c1 Gr11po C0ntodor2. 

f.!-1.tos factores co1,slsLcn pn )n fvrm<"l<:i6n <le un con~H:nso 

intcrburgub!; a nive1 lat 1noame:-icnr10 basado t~n do.n problemáti

cas inL'1ud1hJe~;: Ln 1nmc-n~u1 Dl•u1i~ Exit:r,,.: ;· !flri •..t.ruvc~j 1)roblc

mos socin.les que t.abt léi que C"nfrentar nntc 1,ü po::;ibi l idad del 

afloramiento <le situaciones rr.:volucionorin:•, ai !H~ 1!:lponc-n las 

polftjcns rle pago imptilaudas por el f~II y Balado~ Unido9, 

H&xico coffipcr1ctr3do ~n 3UO intcrcu~s n~cinnnlen, en el 

den de su necesidad de establecer pollticn para nu oiotemn, ha

ce esfuerzos por- evitar, roc<liuutc :.:u político exterior, ln tn

tervcnció1) üCrt~~~Pricana en· Ccntroom6ricu. 

En aedio de una tensa situuciÓ!1 regional, a finales de 
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resolución ¡iucificn de su!: couflictH:;. C!J.Ítlef?-<' que r:o1HH ltuyc 

el o.ntccedf_'nte irlmt.'diato d<.•l (;r11p~1 \.011t.1t!ora y con ül c:un~•cft:Hl 

latinnnmericano ponterior. (10) 

rr0Jla1;1 una confruntaciónbl>lira en t\~éríc;.t Ct•oiral, !.lC n~úncn 

Jos'~ Alt>f'r-to í:.:1mbruno; dt> Colornhi,1, nofricn l.1nre1\11 C; ~· ,jr_! l'a~ 

fHHJ\!J., Ju<tn Jo~é Amado, µar.1 <ln;,1 i_·,,;1 la crít ic:n ::;itunción de 

nt•!~ poli.ticas pntu re<J.olvcrla. En PStu rcunltl11 dt-tcnuinan t}Uf" 

Eutc:-Oc8tlJ? como h~l~ta el r.i01!1Cnlo nv~•t.icne ('l gnhiPrno 1111 rt.t'" 

aml'ricnno. 

Reconocen c.0mo f,1c.torcs que duo lugar nl nnciroi.:.·nto de lfl 

crisis, los soci0t~conÓl'ticoo y pla11tenn como úniC<l oolución po.--

Sible, Cl difdogo 'f ln negoCiUCiÓn í:nf.rC }O!O p¡¡in".':; LCHtro:JIDC-

ricano::i. poro llegnr a l<' pt:>r'f>':::-.~'11t.c con'.'i .. cncin p.1cí( .ten entre 

los Estar!':'::. \-11) 

(30) "Cenlroaméricu: Crinin y P~lític.n Internacionalº. Varios autores~ l-:d, 
Siglo XXT, Hf>dco, !l.F. 1982. Pág. 318 

(31) CORTES, Verbuica. Op. Cit. Pág. 22 
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El Grupo Cr .. :tAdora ha tenido la enconada luchu por p-1rte 

de lu adminiHtractbn d(• Estados l'nidos por evitar la negocia

ción del coofll.:to. 

2.4. Polltic•t Intern:1clu11nl de Hbxicn 

De:-ah~ hac<? 1tJrgo t it·mpo 1 M{·xico 5C' hn cnrnctcriz.ndo por 

sP.r un puis de rt-fugio pora <1•1t1~nes e(• vC!n perf;t•r,.uidot:>, dt> unf\ 

u otru formn, por sus idcns y posicinnéJ politit:a~;. LueRo Jcl 

triun(u d(• Ja Rf'voluci;,¡¡ ~··Yic:1n» ri i1r1nriplos di:' !-:iglo, üHta 

carilrteri~>tica .idquierP con el t1cmpu. 11lc1111ci-' muntii.Jl. S{_> l'S

tablccc como una 11..:~~~·;id~i! d(• autort>nfi1m:1c-i{•n rrvolucinnnriB 

c¡uc le proveyP.í·°l del /IL'Ce~;ario coíl!il•n•;<i intcr1..i~J~.~~:1,1 :: 'llJ pro

yectl) politlc1J n11ri,•nte, que con «l ti<:mpn ~;t· h;i t.:n11v<:?rtido en 

su idPntiiicaci/rn con lo!; pr1ne:lM!i de c;;.:uhío r;oli,11. 

úc ~5t ,1 ¡;,,~;i~·rn, t!ll t i1·rrí\;, me:.;i(UH3:1 han L'ncont r¡1do r~fu-

Ric1 person;llic!acl<·~ rl1•:;tJc;11!.t~ pr,>~eniQnt~s J~ ln•; :íl~!i dttit.lnl~~ 

puntos güogr[d icu5. comfH~nPLrados r!n las r.ibn d1vt~r~rn~1 i1leolo-

gias1 pusicion<':> polit 1<.,is y coucepcionco i"(·lig¡os<l'I. De Murti 

~ "n:ndino, de• Tr-ots!1y a Cnslrn, hnn 1 legado n lt•rritorio 1ncxi

c:H10 en t:-tap,1!> J¡• oscuri}nt~.:;;::n 11utorlt;lrio r.Jiliui:r, para toctnr 

el aliento ncccsari11 y co11tL1¡u~r )¡l jornnda. 

Profunrliz..Jndu en 1n it'.1portancia q1.H· tír-nc• para Mé.idco el 

mantenimiento 1e vste c~p~rin e1l su político exterior, podvmon 
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determinar d11s vorinnles fun1!amcntalcs: 

Ln prtmf'r·n, la ITl.í'nos iraport.intc, son los beneficio:::: q11e 

trae para un país abrir sus put!rtns a persona~ q~1e, en lo wnyo-

rla d~ los c.:isos, ,n;111l1l'nen ''teÍ1rica1·1t•11tl•" idt~ntif ic.'.lcioncs ge-

neralc9 de su proyecto político-social y, por ent!t•, con su :rt~-

prcsentante purtidnr10 uatural cor::o factor cohe~1ion~1ntP de !iti 

sociedad. En este sc>nt ido y tor.i,1ndo t-n cut·ntn que la cmyor 

1.an un ni\·t•! t(•cn:1·~J-:lc0d¿•r::ico, (chil1._•n•!~;, ar~~<'r1ti110~;, ur11gua-

que, con ~vccpci~n de lo~ rrfu¡:1a1!oi; cer1lronmcric&nos (con lo~ 

riorr~i.·ntt>), el 70:: de los rL•fu5;i;1dns 11~·g.1Jos <1 Mú.::ico :!ntl!-

con nivel ac:1rll·mi' o :t:cdio-~>UPL'I ior, di_• r.lase oL·Llia urbann (pt'-

qucli:1 Luri;¡u(·:>Í~t), ~iPn!\o ~rod¡¡1to dt' coufticl0'; sL•cinl<!~; ap,udns 

contrihl1yc n d1narnizar ;1 la ~iocicd<-1d en ~111 cnr.junt1), pr(•sentan-

do unJ opc~6n (l1frrcr1tr ~n t~r~i11r1~ r11lt11r~lr~ y !l<)rtnlr~ ~ Ja 

prcs1bn que en e~ití' ::;1~ntido cjPrcr~ lu vccin;1 potencia del nor-

to. ( 32) 

(32) REVISTA ECA. Univernirfod Ccntro.:lmcricilm1 nJo~é Sic:eón Cañosº, El Snl
vndf.?T1 C.A. 1985. Ho.4115 
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La segunda, es de car.le tf'r r()l í t ico, por mcd 1 o de la nccp-

tación de refugtados, el ré~i ~en mcx icano logra captar la si1'1-

pLltÍil de nuoierosas lldCiQnCS, p~rtidos rulÍlÍCOS, demÓcrat.is, 

liberales, cte., e incluso !'-\1\·imicnlos revolu<ionario::.. Esto 

es aprovechado pur el régimen rn rln~ diret:r i,Jncs: En la super-

vivencia de l<J socicdacl mcxican,1, de los postulado~ rcvolucio-

narios de 1910, ya que cstns factores polit ico:; rctroillimentnn 

esta caract .. ríst~c;_i por rnedlo de ucc:1nnP~ -:-nnc:-ct.:1.J 

en la socicd:11l uno l1dSP tcal 1~e estllbil1d~d. La otra direccibn 

tica cxterior, identit1<- ,da plenr1rrcnlP c.on sus conceptos de Se-

guridad ~O.( ion;i!, de l.J cual existe plL'flilmcnt~ c0r.scnso rJc ha-

cer f•incionar f'st;i pr!tct i<:n como un.:i L.<..1rrL·r.i dl' conl•~n..:~ón po-

E.n r:l CdSO de lus migracione~ de poblnc ión centroamf·rtcn-

na, las c<1racteríst1cas '.'i1H1 diferentes. En tbrminv~; cuí..!nt1ta-

tivos. el flujo migratorio dr cen[roamericanuR .1 M~xlr11, alean-

za cifr~s elcvndisimn~ 

millones ele rrfu1•in1l•1~ p~ ~5xico. (JJ). Lo runl1tativo obedece 

a quC' los rC'fugin.dos centroaticricJnos en 9u oa1oría, provienen 

del Sl!Clor car.ipe!;ino debido n lo extenso dt~ ln cunfrorit.acióri 

bélicn, y de los sC'ctores ·r.inr~in~l::!:: coi:i.ü U11u c..aracterística 

(33) ORTIZ, R3rnón. "Crisis Cc·ntrthln:l'rirnna y Perspectivas de Solución. Mi
mcografiaJo._ :-féxico, D.F. 198~·. P!ig. 7 
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de los guatemaltecos. poblaci6n indígena. Estos dos factores 

detcrminon inevitnblementc, otros reflejos en la sociedad QCXi

cana en su conjunto y por lo Lnntv, se hace imprescindible ln 

redefinici611 objetivu de las políticas generales para el trata

miento de este problcwtt. 

P3ru Hixico, los ~cfugindos ccntroa~ericanos han sido base 

de tcn~ión en lo.:; n:;pccto:J ccanó~ico, po11tirn y social del pa-

ís. En el aspecto econ6aico, pnde=os d~cir q,1c, dada ln crista 

testes ·:i pooihilidarles de trabajo pnrn mucho~ refugiGdO!>, su

mando que ~n su mayorta. no cuentan ~-:on estudio~ o tccnifi-.:n-

ci6r: para podrr intcr,rnrse nl trahajü prod11ct.ivo del país. En 

el n~pí.·Cto político, ~e po(lria decir que í'l hecho de que los 

refugiados cst~n ascrttn<lils ;cr1itor·io m~xir:ano, ir.1plic:-> to-

mar un3 posició11 e .. · cuunt o a la:) luchi1t1 e¡·¡~ ~•e 1lesarrol i.an en 

Ccntroamé-rica y un intento de el lo ha sido, el G1 :;¡io Contadora, 

no ohstnntc•, Hl•x:icu cstú pre~.ioaado por la cc1-c<!nÍa íconte; iza 

con F.st:Ji.los ~ 1 nidos, el cua! cuenta con una política bien defi-

nida de intervención ~nc1n los pa l.::>CS cenlroumct iLouu~· 

cuales mnnt:cne sus intrrcsc:; polÍttcoY. 

Socinlmcnte, lo qoc sig11ifica pnro Mbxico q11c el refugiado 

s~ c~cucntre ubicado 

la población mexica110 de hüccr concicntc la situ~ción cic lu ;"')t

plotncibn de nu~stros paises y por consiguiente, el surgimiento 
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de las clases populares en de5acucrdo con la politice del capi-

talismo. 

Es por ello que deciQOS que México no ha qurrido tomar una 

posicibn clara en cuanto a este fcn6meno porque ndem5s plantea 

el r«?conocimicnto sólo al asilado político no al refug1ndo. 

Paro él, son dcsplnzados económicos que se encuentran ilegal-

mente en México. 

El concepto de refugindo en México, no ha sido reconocido 

ya que ni siquiera figura en la Ley General de Poblaci6n. Este 

concepto se desprende de la Convencibn del Estatuto sobre Rcfu-

giados de 1951 y del Protocolo de 1967, en el ámbito de los Ha-

cion~s Unidas. 

Se entiende por refugiodo a ''todn persona que dt!llido a 

fundados lemort..•s de ser persegu!da por motivos Je rnzn, reli-

gión o nacionalidad y no pued:1 o, a causa de dichos terJores r.o 

quiera ücogers<" a la protección df.' tal país; o que coreciendo 

de n3cionali<lad o l1all~ndosc fuera del pn{n donde ont~s tivicra 

.:; . .:. ... ~ ........ ~ .1 ~ ,1 ~ - t.~ -........................... 

no quli::~a rcgrt:::Jü¡- .:. l:.1 11
• (J!,). 9.::.::;1.!,:_ l'J75, a C.Ju.:;;: tlt: lJ C:.:lé)-

ni tud del fenómeno dC' desplazamiento de les pohlncionco, ln A-

samblen General medi,rnte la rc~olución 3451, otoreo competencia 

(14) ONl'. "Conven.ción y Protocolo sobre el EHtntuto de los Rt.•fugiados. Cap. 
l. Ginebra, Suiza. 1970. Pá3. 12 
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(ACNUR) de dar protección a víctimas de ocontecimientos violen

tos o conmoción social ocurridas en parte: del territorio de su 

país o su totnlidnd; y que, nin aer pcrsegu1tlos, se encuentrnn 

en una situación rlc desamparo y en busca de asilo o refugio en 

pais extranjero. 

Héxico no hn querido firinar este convenio, lo que le da 

el 11 dcrecho'' de cantener ilegal n la poblncibn rcfuglada. 

2.5. Institucio11cs de Ay11d~ n Rcft1giados c11 H6xico 

Con el fenómeno de los rcfun,iados, el gobicihU ~c~i~;11H' 

ha realizado esfuerzos por mantener regular asistr.?ncia u 

ellos, en la cual participan también instituciones no gubernn-

mcnt.ule~~. nocionales, de iglc~in y extrnnjerns; las curi.1~s 9e 

han preocupado por l.ns condicionL':J cconómicn.s, sociales, cultu

rnlcs y psico16gicns de los refugi3t\os. 

No obsti11¡La, el trabajo r¡uc 5C l1n da~¿irrollado 11n sido unn 

tarea a.rdur., de difíciles nlcanccs, en donde muchas veces no 

se irn.u .... u .. .:;!.:!=:-:! 1!,.., l~s condiciones de los países cu conflicto, 

que no p..:r>Jitcn ~n~ pronta solución. Esr..o podrín crcnr un in-

cremento del flujo migratorio. que dcmandar6 de m6s nsistcncia, 

os! como, lo inodificaci6n de progrnc.::?.s <le trnbajo a mediano y 

largo pln~o. 
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Como planteamos antcriorme11tc,cl organ1omo gubernamental 

encargndo de dnr aLenci6n n los r<.•fu¡.; i.tdos. es la Comisión Me-

xi cana de Ayuda a Refugiad 1.1::; (COMAR), ere.ido el /1 de julio de 

1980. Esta Comisi6n P!>l~ integradz1 por el tit11lar de la Secrc-

larla d<> Gobernación -con carácter de PrcHídentc- un reprc-

senla11te de las SccrctorÍt?.5 tic Relncic111cs ExtPriorcs y de ·rra

bajo y Previsión Social. E:.te organi:n10 h.J nuscrito un canvc-

nío con lns oficinas del (ACllUR), con el fin de cubrir los gati

tos y los insumos técnicos qt1c ~u ate11ci6n de~andn. Es n~ceuu

rio puntualizar que ln labor de ACNl1R en ~1~xico, cst5 delimita-

da por las política~> que le r.:iun1,uc co¡.;,;,~ • ..;¡¡ le:; ~!:=-~~~º~ tfo:,• 

trabajo con refugiados. 

Las instit11c.:ionc.s qL1e dan. asistencia a los refugiados (y 

que m~ncionarcmos poslcriorQCnlt~), conforman programas de tro

b~JO cuyo l1iijP~í~u L .• J~r J~l~tcnc!~ y pr0recció11, osc~ur&ndo

lcs, n.unquC' no C'n todos los caoos, albergue, usistcncio. médica 

(flsica y pRicotbgica) y ¡urídica; :ioluciones durader,1R que leo 

posibiliten inrlepcHdizoi-se, a mC'diano plu;;.o, de la ayuda de e-

mcrgencia. 

En las conJicioncs pnrticularc•s de:: Ml-:;ico, operan dos cs-

fcr:ir. de :i.tcncibn il los 1efugiodos: unn p,ubernacental loo 

otras no Rubcrnamcntales:. L:i!; últ~Las trabajan genl'rnlmentc, 

de manero i11dcpcn<licnLe, pero sic~pre cucpliendo con el trobnjo 

nsiGtencial !lacio las personns en refugio. 
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Los organismos guhcrnamentolc3 t¡ue npoynn el trabajo con 

refugiados snn: COK/\R, como 01·g.ant!Hrto prí.ncipnl a lgunntJ Se-

crctílrÍns de Esto.do cocio ln de Salud (SS}, Sccretnríu de Agrl-

cultura Rccur~os Hidrúu1 icu~; (SAHll), S;.•cr<~t11ría de la Reforon 

Agrnria (SRA), ScLrrL;lrÍu d~ Des~rrli1lo Urbn110 Ecología 

(SEDUE) y c-1 ln!ltit11to He1dcnno úel St:guro Social (JMSS) con 

su rrogrnma COPJ.AMAR, entre olr.u::;. E~tll!~ c.pt•r•rn funtlamcntalcen

tc, en los Esto<los de Cltinpas, Cnmpcclle y Qui11l~lna Roo. 

ciones Unidas, se encucntT.111, :.c;-~ll!~, C'on ..-.1 apoyo d('" doH orgn-

nismos, el Prog:raou Hundittl de i\1inen!o:~ (PMA) ; lo On.tnnn.i;>".oy 

c:1Ón Huntliul rlc 1~1 Salud (O,~,;) y l:NICEF, el u~al CUf.•J)liI con un 

programa dQ asistcncio a lo nihc~. 

internacionales, orgiJniz.Jcione~; dQ lr,11·siü, con lilU c.ualca el 

Gobierno de Méxic(' no manlienP. vinculof-J opcrutivn:..• 

prúctica, asume u~u1 actitud de tolerancia. Esto:~ tnmhibn brin-

d~n ~qi~t~ncin cansistentu en alimento!;, nbri¡~11, utcnci6n m~1li~ 

t:~i~1ten tnmbiÍ!n in!aituc:iones dipJornütictt~, cooo iaH c¡;¡h~

judna de' Cnnndh y Australia, que cut..•oi.an e".::!!'! pro¡;?rnmns de reu

bicación a terceros l>aiscs .. 
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finnncic>ro de ln!~ Al,.\ellcia~; lnt<'l!l<lrio11ulc•1 <¡llC' hiln e~•t.ndo prt'-

en rclaclón a L1 '.>olidarióad inlerna-i.onnl d<' lo lll)ÜLlci1'.in, juc-

gun un p¡1pP1 im¡iort<1ntl' en ~-'l Íl•núr,11·nl1 dt' lo:. rPÍUBi,1dor;, por 

cornil dP In:-. Última~;, l~l lugnr <lonile operon y lo~; si~rvíc:l.oH q11c 

of rPr "·'º. 

l,B sol idoriJt..1cl intcrna\.i":Jnel nportn recursos quf~ pueden 

c;er humanos, rnaleri!.!lcs y íinnncicruH, E:1t<' f.'lOVimiento actúa 

u través de mediar:ionc:; in~itit¡,11cio1~nles cpit· hun configurndo, 

bajo lu for1íla de comit~s. de age~clns dt• ~ou¡1eraci¿11 o f11ndari~ 

moci6n de los inrni~rant1·s. 

Fue a partir de los e~Jt ragns nca!:ionndoH por ln SL•gur1dn 

Gu~rrn H11n<li.1l, cunn1lb c11 Europ11 com~11zoron n 9t1rgir ln!i di:iti~ 

tas orgnnlzacio11ca int~rnnci0no1ea q1:e l1oy oc hon c11¡i~ciolizodo 

c11 '"'! ..:.:;.::;:~ ~~~ !" :1tPncir\11 .o loo rcfugiadon e in;.ilgrnnt'::!!'l. Lo 

cleros, en el Allt1 Cumiglonado d~ laY Nucione~ l!r1iduY para Re-
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!uginJo:> (ACN11R), que fue la priml'rn organlz11riÓn fundndfl con 

el mandato eY.preso d<• dedicarHc u !locorn·r r('f1q~i11tloH dL! todo 

jur{dtca y apoyo pnrd SLI de!i!lrroll<> hum¡1no. (1S) 

tccción o lo~; rc[Uttindo~;, ~ion ln Cruz Hoja lnt0i-11acionnl, el 

Comitb lntPrguhernam::-ntnl de ftigrncinlle!i (CJM}. Lil Cru;~ IfojJJ 

IntPrn;1rional, d(•mt1f'~.tr11 una t•xtlnurJln<lfid hnhtl1dnd para hri.~ 

bomliardP0~1 .it•rt•ns y n<JvnlPr>, C'IC. El CTRC, por parle, hn 

tenido una tle~;tac11lld J;1lio1 co1;10 institución "H'di;,clorn entre don 

cjércitf)~J t'nfrcntados l'l1 cuníltcto UÍ!lico, ~111 tuución t..•u¡H•cífi-

en e!; brind:1r prntL"c:.i/in jurídíca <l la~; víc 1 ima~; de ln guerra 

y o los prlsin111~ro~. ilt• nnu o (11 1 ot.rn lndn. El CH\, organizn-

cibn surgida en E111-opa ni tc•rrninar la ~;1·gund.i c;ur3rrn Mundial, 

cubrt• un.1 de l<iS Úr•!as u1:1~~ def it;iv;i;; 

giados: lu <1~;i~;tc11ci.1 y ln CafHlC it.1c ilin a la:; t't ap.1:1 pof>lcr·io-

ff?B n ln em('rgencin. !'romuevt~ In cnpncit;ici/Jn tbcnica y cien-

rrollo ol retornar o s11 pu is de origen, <1 en el poÍH rccc¡1tor. 

(36). 

(35) Lonrcn 1 Mario, Ex-coor<li11udu~ <le PA~CA Ju SLDEPAC,En~~c~i~t~ 
(36) .Tb1d. 
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Tombi~11 en el contexto de ln pn•:t,~ucrrn y, prlnctpnlmente 1 

~n Europa, ~;l' form11ron null:lernsn~: or¡:nni7.at·ioncH regional(>!-> y 

nncion;1lc.s, qui· dcíinid•1~; cor.111 no guh1•rn.sr.wntnlt.•s (O~~G:J), cuen~ 

tan ton l•l 11p1>;·0 de grupo~; hum,1nitnr1u:> }' d<' Iglc~;ia. los c11a

lcH nporl11n rcr11r:.(J!l ~~tPriulc~ ~ fii1unLieron pnrn nyudnr n Jou 

rcfogtados l' inr:i1grattte:> dtd munilo. E~1toH ONGs :>e conocen co

munmentc rnmn agcocjaR, y r1:cib~n contribuciot)t'n de Rectore~• 

rí'prcsc11tat1VtJ:~ '~"" ~'! sociedud .Je orlgcn, tr.Jn:;f1rión<lolos n 

gr1i¡1os y proyectos qua se oígd11i~Jfl pnra brindar ¡iyudu di~~ctQ 

Consl.!jO Hu11diul de lglC'!>ia~; (CJM) c•1n a1qjp ca G~11..:!Jrr:, c1 Comi

té Católico lntcrnacionul para Hi¡-~r;1cio11cs (CCIH) <!e origen pr~ 

testnnte. 

~ntrr ll~encinn 11 org.1ni~ncion1!s locale~ o 11i1cio11nles e~ro

pcos, que poseen rn!1n ampl1.1 ... ~:<pprtt~nl lt1 ¡ trr•y••ctorla en nten-

ción a rcfugindo:~. t.•ncontr<HllQ!J 11•.1j ~;ig•iicntl·~i~ En f'ranctn, rl 

CHtADE; en Inglaterra, OXF1\~·\ \' CRISTHJAfl AIV: ('n :\epúbl lc;1 de 

lrlandn, C!l Comit{~ Cotólico de TROCAIRE; ~n Bélgica, ErlTRAIDE 

ET Fl~1\TEHN!TE; en lo ;!_:: '"· HROT Fl!R n1E \/ELT, HISEREOH EZP.: 

en Suiza, llEKS y Al:CID~ Ct 1 ~RRSMA{.; por ~lli~~o, Pn llolanao c.,~:: 

tramn:; mf1~ de 2S orgunizacionc:>, y podcmofl ncncionor: HOVfíl, 

CEBEMO, SOH, VASTEN-A~TIE y VLUCHTELING. 



En los polses de lu comunidnd cscandin1lvn, existen ~ocit6s 

naclonnles: Dun6s, Nor\l(·gu y Finlnndbs (37). 

l.a~ ORenciog 1\ortcuwericnn11s cu11 c11r6cter 1\t! ONG~ cunplen 

una im¡iortnn~c función :Jociopolltic..:a ~n nu medio cullurnl, nl 

actuar como lao ''concicnciun'' u objct,1res que cue:;t1on1111 lfi ?D-

llttr1\ oficial d~ su gohic·r1\o, flencio11:1ruhlos co~o lns orgnniz~ 

cion<'s r.i<'if; iraportantes en c•ste po.pcl n.: CHllRCll WORLD SEHVlCES, 

o loti c11hqucro~ de AMERICAll FRIE?lDS SERV!CE CO~l~liTTt~. ~l HR~-

NONITTE CEllTR,\\. COMMITTEE, a OXFAl'I OF ,\1-\EP.lC,\, a FORU FUNDATlCl~ 

y o lo.s religiosos de ~\h~Y KtiOl.l.· Las v1 in.:.i..pcl~·~~ {P:í;f; <>:;tndou-

nidcnscs pnrticip3n cooo mieLlbro~ del ClH, C~ll, CClM,dc CARITAS 

INTERNt..CilHIAL y hostn hace poc.0 1 el gotiierno not t•:;;.une:-icano npn-

recio como uno d~ los principAlcs contribuyenten de ACNtll!. 

de ONGs. que se han det;Locaclo en la nyudn n. rcfugiodos. po:le-

mos citar:OXFA~t C1\N,\UA, OXFAH Dll QUEBEC. DESARROLLO Y PAZ CfiTO-

LICA DE CAMADA Y DE QUEBEC, HOR!ZONS D'AHITlE, THE UNITEU HETHO 

D!~< f:tl\IRCH CANADA. 

Existe11 los programas que se inotrumcntoliznn a trnv~s de 

las ernhajodas caniJJicn~cs en Héxico, Guntcmnla Coutu Rica, 

con unn cuota aproximada de 1200 inmigrantes por afio. 

(37) Ibid, 
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As{, podcmo!> decir que H(•xtt:u cuenta con el rc!:ipaldo de 

las agencias perteneciente~ e lo~; distintos circuit0s v pn{ses 

del "primer mundo'' que mc11cio11amos Anteriormente. En algunos 

casos, lris nRencins internaci1ln,1l1•:; cucnt;1n con oficina.s de re-

prcscntnción en el úrcw. En !lbxico, existen algunas llgencins 

internacio1tolcs Q\IC supcrv1~;3n y ~jc~\1tan proyectoo pora refu

giados r.n ]3 región. Tal es !!l caso de lo in~lcsa OXFAH 1 la 

sueca RADDA BARNEN. y la Ayudo Popular Noruego. 

De los orgnn1smns e in~titucio11es en Mixico ten~mos: 

l. Organizaciones guber11amcnlalcs nacionnles: 

COHAR, Comisión Moxicnnu de Ayuda o Refugiados¡ alsunas 

dependencias de Estado qu~ npoyun n COHAR. 

2. Gubet11amcnt3)ps lntcrnacionnlcs: 

Erubojadus de Cana~6. Australia y Suecia, con sus programas 

de rcubicaci6n 3 terceros países. 

3. ONGs lnternacionalco, 

ACNUR, Alto Comisionado de iuti ::u-=.:!~::~!'1 11nida:. para Refu

giados. Cuenta con s~rvicio Je a&i~tcncin en salud, mone-
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taria, becas de capncitnrión, apoyo psicológico. nsesoria. jurl-

die a y protecci/1n legal. Se iraplcmcnli1n nlgunos t'royec-

tos productivos. 

PMA, Progruma Mundial de Alimentos, Opero en Chiupas, en 

el sector nutricionul. (38). 

UNICEf. Inicinlmente di6 a¡iuyo operativo nl ACHUR; o p~r-

tir de 1983, ne de.s.irrnlla en el plano nutricionnl en Chia-

pas. 

OIT. Orgnnizoci6n lntcrnncionnl clel Trnhajo. Invcstigd-

ción de fuentes alternativas de ernpl..:>o para rcíugindos y 

programas de intcgrocibn. 

Agencias Internacionolcn. 

Funddi:ión fordpara Centroam6ric'1 y Héxico. 

Oxfam de Tnglatc~ra. 

RaJda Dnrnen de Suecin. 

Fundación rnra el Desarrollo Comunitario y Ayuda lnfan-

til (FUNUECAI) (39). 

Fundoción Vluchteling de !iolandn 

SUM 1 Servicio Univer~itario Mundial. 

Todas éstas cuentan con progrnoo.s propios y, ademáo, fi-

(38) li>id 
(39) !bid 
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S. ONGs Nacioqalcs. 

SEDEPAC, Servicio, Dcs<lrrollo y Pa.' .• Cuo.:nta con un pro-

grama de ayuda a refugiados Ccnlro,1nt-ricanos (PARCA), 

otorga asistencia ele emergencin, sotinles y soluciones du-

raderus. Opera, por lo GCT1erJ], en el n.F. 

DAD-PAZ, Atención u Solv<ldl)rcflos. Alojamiento y Asesoría 

legal. 

Comit~ Cristiano de Solidaridud de la Dióscsis de San Cria 

tébnl rle !:10:: Cnsns, Chinpns. :\tiende las ncc.e:;1dades bá-

si.cas de refugiados guatemaltecos en olimcnlflclÓn, salud 

y algunos proyectos RffÍ~olns y ~rtesanalcs (~O). 

Casa de los Ami~o~. Atención n rc•fugi~d~s Ccntroarncr1canos 

en ayuda de emergencia, y aloj~mícnto tcm¡1r1ral. 

CORES, Coordinadora d~ Refugiados 3o1va1!orefios. Brindan 

servicios sociales paru estrecl1nr relaciones entre ellos. 

CEIDEC. Centro de Estudios Internncionales de Desarrollo 

Comunitario. Elaboran walerial dt~ apoyo pnra alfobelizn-

ci6n a nifios refugiados guatemaltecos. 

OSS. Oficina de Servicios de Solidaridad. Ascsorid n di-

fcrcntcs organismos poia fin<lnciar pcqucílon proyecto~. 

Operan en M6xico. 

(40) UNIVERSIDAD PARA LA PAZ. San José ,Costa Rica. C.A. Estudio. 1905, 
P5g. 153 
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Comité Holandés VLUCl!TELING. Trabnjn en México con i:"cfu-

giados latinoarJericanos, en promoción finnncin~!enlo de 

proyectos productivos fnoilinrcs de outogcsti6n. 

Centro de EsLu<lioR Ecumfnicos. Trabaja ~11 México con el 

progroQa de lo 'tMujer RcfuBioda 11 (CEE) 

Comité de Ayuda a Rcfugiildos Guatcoaltccos 

Otorgn servicio u~ ~~->~;tenci.a y ulojamicnto.. Cuenta con 

algunos proyectos productivos y de cnpacitaclbn. 

DEPl(OJIUMAC. Tt'abnjn en 

el D.F. en 3ervicios d~ oacsorlo legal y oyuda de d~i~ten-

ciu. 

fOCE. Instancio Obrero Campesino de E~crgancia~ 

CDliES. Com1sibn d~ Dcrccl1os fftlmnnOM del Salvndor. 

Ayuda de emergencia, denuncia e infor1~ücihn. 

CDHG, Cunisión de Derechos Hun;tnos de Guotcmalo,, 

Ayuda de cmergencin, denuncia e inforoución. (41) 

Existe11 ~zencias ¡1u~~~rinndan por Iglesias y organizacio

nes sociales o pollticu~. fstas ocrinn el coso ne :~ccfA y Di

namarca donde las agencias CIDA y DArrINA~ rcspcctiv~~e11te. n-

(41) lbiJ. 



poyan los programas da las ONGs rama DIAKONIA sueca, J CARITAS 

danesa. 

A nivel de las ConfercnciAs Episcopales Catblicas europeas 

resulta relevante el papel de CARITAS INTERNACIONAL, reconocida 

porque cuento con el respaldo ofici~l de la Santa SedPt en Ro~o 

Como concl11si6n, es posible afirmar que la solidaridad in

ternacionnl l1acie los r~fugindos, C9t6 coupu~st3 pnr dos cle~err 

tos LA~ic 1•~; lAs organizaciones g11bernnrnentales r sernigtibcrna-

roentnles por un lado, y las no gubt:111.:.;-~~~r,,Jcs por otro. De 

acuerdo a las m6ltiplcs facetas del fcnb~cno Je los refugiados, 

son lns O!lGs l::-.G que cxhi.bcn una raay~·r fle~ibiltde<l pnra com

prender y anulizar lo.s condic:~one.s de lo.5 refH8iados, y, con

~ccuPntem1~nLc, progro~~s viables psir~ la atencihn o refugiados. 

Los pa: ~es nor teni;¡er i canon 1 Est ,\(tos Un idos y el C.1nadú, 

tambi~n han contrib11ido pnrcialrnentc con recur:;os mutcrinles, 

humanos y finüncieros. (4~). 

(40) lbid. 
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LOS REFUGIADOS EN HEXICO 



3.1.- Ln Tradición del A!dlo Hexicnno 

Identificado por unn 1·elativu "paz nociul 11 y qut> dcadc 

1825 (43) cuenta con sólidoo princ1p10:~ d{' no intcrV('nción y 

res1,eto n la autodctcrainucibn de los pt1eblnn, Hbxica 110 ubicr-

to sus fronl1,rnn n milco de rcfugiatl<is Qllc se hn11 viuto en la 

sión quC' ~Je Ju t'n clloc. P,gton r1ovimtentu~~ t:igr11torios. n lo 

largo de lu l11storiu, hn11 ten11!0 difcrC'nlcs maticet; 4u(? ej~rap11 

Tcrritor1;1] y Asilo Dlplo~~tico: cctrc 1916 y 1940, el gobit~r110 

permitió el ingre~•) al paí.s de m<Ís Jp 20,Cl'.lO exiliados c~spal10-

Rep6bl1ceno. Ellos obtuvicro11 de pnrtú del gnbier110 curdu11is-

to, la asistcnci<'.l y prutccr.iÓr: nccc¡:;ari.1~• para int.c¡;rar~:;e pr0-

En la d¿cndn de los cunrentas, M~xicu conti11u6 rccibicndn 

grupos de exiliados quP provcnian de diferente~ naciones luLinQ 

americanas, entre ellos c11banos, ccnlro;1rnericnuo~, venezolanos, 

ca de usilo aunque, o diferencia <le los cnpuüole~J, ;:;;:¡1o un r:u:::?f_ 

ro reducido ~e qucd~ u vivir en H~xico. 

(43) GAl~Cl/\ CAtffti, Guüi..Ó>., 11 H.f:".:ir-0 nnt.P Nicarogua 11
1 Excélsior, 

1 11 • plana, 24 de mayo de 1985. 



tl7 

Entre 1954 )" 19úli varios mi lt~ de guotC-•maltc>co!> cruzaron 

ln írontero paril dir1gi1~11· .1 ln Lilld<ld de Mé.tico. $e tt'utnbn 

de exiliadot> qu(• u~;ancio ln~; m1Jd11lidudL'!i Jlll Ílticns del Asilo Tc

rril<)rial y Di¡J\um6t1r11, :l11lict()ll de su país a cou3;1 1lel derro

camiento dü Jacobr> hrbcnz y 11(• lu Gccuela que Lrujo el r6gimen 

"libcrncionista". 

Más rc.•c i enlcment e, n lo lurgll <le lu década de lc"1 sett!nta 

e inicio d~ lo9 ocllcnln5, H~xico ncogib nl que habla sido hastn 

entonces, Pl P>-.ilio 10¡_1nrlamcricnno más nume1o~ou; (hilt:no:;, 

argentino~;, uruguayos, que llt_•garon ¡1rotegidos por 1u politic.1 

de asilo y obtuvieron ocicmú~ ioi:. Ui:tl•t.:fl.:io::; d:: c::t!"~!o!'rJjnorlHr. 

medidn~ d~ asistencia dccididnD por el oobicrno de l.ulR Echcvc

rr1a. 

Conviene ~01lalar 1 para un adecuado marco de rcft•r1•nc1a, 

que Yil entre euto~ ü~ilada~ cnco~trA~n~ 11nn ¡1orc16n nignificati 

vu de r.ligrnnlcR que no eran rcf"Jgindus tipico~->, slno persona9 

que ltabÍan toma1lo lo decisi~n do nbiindonur su pnls ¡1or unn Cliru

pleja combinnci6n de fnctorc9 pollticos, ccon6@icos y socinles. 

En estas ~ig1.1ciu1ies ancontr3oC~ lns ui~uiPntes cnrncterlª 

ticon comuncn: 

o) Ln generalidad de los asilados se ajustó a laa definiciones 

jurídicas ostnl>lecidai:; en la política de asilo, Entre ellos, 
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li<ler1?n pollt.1cofl, intl•ll'clunleo, nrti:1ton, 1·lc·ntiflco~1 y Pxt~n. 

::ionorio!-i de p.ohit•rnou 11eptu•utuc; qu<.• hnbfnn :1ldo \H~rHP.guidou 

o umenozodos e1l nu ¡>oin de or!gon. 

b) El nivt:l c11lt11rnl 11uc yo poncinn nl 1 l<•¡tar 11 tlt!:tico 'J lau 

loa dC" Cl1rt!Plla!; y E.chevPrrla, lt~u pen.litícron tnt<~gr;:H·!ic c.on 

ciertn facilidnd, productivnr.wntc í.!n ln nocieliad, nin r,encrnr 

confli(lOG 111. .::ctl!ud,,~ dp rech,lZO por port<~ tle loo 1'!1eKi\nnon.· 

e) Con frnrur:nci:;., 1:c;t•1~; élitcn hicic•ron nportcn uotuhlen al 

dt:sorrol lo de lu nocic.·d:itl r:it>xicana. Podemo~ ocncionuí n lon 

csp&fiolus en lo cultura y lni; h11ru¡111id~de~. y ci nl9t1no~ 9udnocr~ 

ti) Lo político dr D~Jilo l<:~> p1.•rrJitJÓ conUtr c<.n lr. píot~("cic}n 

legal ncccnaria para vivit t rn b.:t j;1 r en e 1 pi' ic receptor. ,, 

un buen n~muro de i11migru11lc1; lea c<111~~(licror, difcr0nte3 catcg~ 

ríao de residencia 1¡uc los lnlJi l it11ba11 j11rí,licanenu~ p:Ho tro

bajnr y. en 1:1uchos cnf,os, intcntnron pnBLeriorucnle lo 1rnt11ral_i_ 

e) Adcc&s de lo protecci6n oficial <¡uc oc noparabn en la politL 

ca de asilo, algun~9 nrdidns zubc~nnoentalcs nd1a~i1icron c~roc-

cnsi innecc8arin ln participación de orcenionoo hu~nnitariou 



ligados a las igl~eios o a la sociedad civil. 

3.2.- Los Refuglodon Centraarn.•ricanos en M~xica 

En la actual1dncl loo ualvador~fios. gur1tconltccoo r hondur~ 

~os, que dende 1979 s2 hat1 vfi¡to obl12ndos a liu~cur un paíu de 

refugio conti116~n ~n raorchn nl iflt~rior 1ie nuestra nuLib11 oien

trns la slt1Jacl611 d~ g11erru peral9tc en JU!I ,¡ifercnte~ tcrritQ 

rioi:J. Sin t~mll.:.ngu. en'''º iu:!mqJ; visto en \~l ~wr-tundo capitulo-, 

ln po)Ít.icu f'~tr.rior e-:, d~·tcr!r.inonlt- rn la politica d;;,.· :!~:ilo 

en nuestro ~y1=; y:' que Mbxico t111 te11ido q1ie ceder ii lnB pre~i2 

ncs de Wa.shington, pucr. a 1ri<100ra ejcm;ilo, tencrao .. !.~~' ,1n1hficn

cioncs q~c ncept~ el Acto da Co11tadura desp\'.65 ele la vinita de 

Shultz a Los Pinos el anuncio de lo C<lnc<.dncíón d<.>1 !;ui:linin

tro Je petróleo a ~it<lrugua ((~11). Estu~ !>.Jfl súlt.} inJicudores 

que uu;; ::!'lUP:->I ran cómo 3C va dr·tl!rior;;ndn Jn tradicional políti

ca e~tcrtur de H~~ico ufcct~n1l0 :;11bre tcJ1l~, !~ ·iit11.1ci6n dr }03 

refugiados al tn::er1or <lf'l p;.lÍfi; 1;i1_¡:;trúodnsP CIJ l:I cnclurccimie!!. 

to con rclnc.ión a loa principio:. de ai;ilo polit1co. poniendo 

el gobierno coda vez m59 ttab3s par11 conceder, n todo uqucl que 

lo aolJcita. Pl ntntu.t> 1ic .·.=!Indo. 

El principal plantenmiento por el que uc cificn la euyr~la 

de las instituciones gubcrnnccntaluti cooo tn Secretarla de RelA 

{ 41, ) LA JORilAD.I.. junio i~ de l?85, rñg. 11. 
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e iones Exteriores, 1 a Secretar í.1 de GobC'rnaciÓn en gencrcll 

las instituciones g11bern3mentules y varias de las no gubcrnrrnen 

toles, es que los refugiados ~on ''dcsplaiados por rnzoncs ccon~ 

micas'', OH decir, atribuyen m(~ramcnte ¡\: problema ccon6mico ln 

Pero los refugindos políticos no :Jun e"clut~ivnmente loo 

que huyen de l~ pcr~nc11ribn. l.o violencia toca diferentes for-

mas y matices y de ~ancro diverso se expreso sobre los pueblos 

d-:: Ct'f't :-oar;iéric:::!.. · poo f"jPruplQ: a veces los jóvenes 5nlen de sus 

países frente a la preocup<J.ción familiar de que la ¡::.ernecución 

los alcance <J que sean incorporndo:..1 al ejército por ln fut.•r;~a. 

Otras ocasiones la " ••• rnzón lu constituye el hecl10 dí' que mu-

chas de ello~ sobre todo cumpusinos, sufrif'ron 1<1 dcvJst<!LiÓn 

de todo lo que tcnian: casa, bienes, Cdmpos; qued~11d.ise sin nn-

da y viéndose ohlieados a huir" (45). ¡\~\ <•l ri"'".,rc• t!C' pPrriPr 

la vidn es u11 l1echo cotidiano concreto expcrimf'ntndo por 1;1 po-

blaci6n civil: lao detcntione&, secuestros, dcnaparicio11cs, cr! 

menes de ocigos, vecinos o famil1i1ren corno unu eucrrB poicol6-

gica. 

El éxodo se constituye en ln Ú11icn al tcrnntivn para pobla-

cienes enteras desoladas por la:> intervcncioneo del ejército 

y sus constantes !totitig~cicntc~ : ~mpnnzas: pero tocbi6n lo es 

( 4 5) I!IFOR~IEAL TRIBU~;,\L PFJl~IA~EflTI' DP. UJS PUEBLOS. "Sesión r:l Sa 1 vudor". 
Héxico, D.f. 11 de febrero de 1981 
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poro ciertas capil& del proletariado y lumpcnprolctnriado despo

litizado que se t1arl quedada rczugadoa de los procc~on políticos 

Y ll!ilitnres de su país; y lo es pera "los orcjusº del Estado 

que fueron descubirrtos por ln pol1loci6n liaciendo labor de int~ 

ligencia contrar-rev •. ducint1HrLJ y que ~e>n ~ r ello rcpudiudo~•. 

también lo es p~ra quíencs deserlun Jel cjércjtn t !n ~rio~rn 

oportunidad que se les present~. 

Los actuales refuglados centroamericl.lnos ~en thwµlaz:::u]Q's 

econÓ~jcos que (»isc,:.n mr>jorar "!n algo ~;i1s c.ondicioni.:s de ~lisc-

rin, probablemente con la meto de poder s0h~~~ivir o ~on l<l es

peranza de eleva1 su r1ivcl de vida; foQilias enteras liuyen de 

los horrore~ d~ ln guerra; ci11Ja<lr1nou nurginnlcs 5in i1leoloeíu 

proletaria y por lo ta11to ai11 compre11si~n de los signific;Jdos 

revoluLl0n~rios que hoy se vi•(cn f!H las luchas .:Jrinadus.; r:ti litan 

tes o activista::, de organiz.nciow:.•; íJUpt!!·irt'R pcrseeuido.::J ror 

las fuerzaa reprcsiVilS dr ~11 pnÍs; i11clícen~~ qc1e se nferran n 

ln vida tras el arrasnn1icnto (\~ S\J}; ulilt·~s y lu eaterilidud de 

sus tierras¡ renegados nit:anq-;Üennc.<.. que no quieren luchar por 

la reconstrucribn ¡1c1u ~:·r•pr1co ner mercenarios de loo contrao; 

madres d~ fnmilio, µtu~titutns, nifi1>~, j6v••ncs, h!>1di•í~:: <1i11 ofl 

c.io, delincuentes comunc!o, lumpl;>nprolctnriado. A~Í .:!::- ~xtensa 

más es lu hilero ü-c rünranu.:s c!.-•ntronmcrlcnnon que arriban 

n la República i·it!;.:.it:!!f!ll buscando refugio. humanos todoa, poi

en~e con derecho& humer1os. 



Un inmenso traficar y trnn!-iittn car..1ctc•riz.1 t:d cui.tirwnte\ 

Desde Pan:)m.Ó. hasta el C:nnudú, el éxodo ccutroam~rit.1ho St! h.ü 

ido E1Xtf!nd1eudo ha~ta <;onverl-irKt.· rn una tnJraña de problemas 

que difÍcilDOnto er1contr;1rá soluci6r1 ;1 corto ¡tlozo. Fuer~a prQ 

ductiva que no ~nc111!ntrn acomodo nlg11no, impetut>sas corrientes 

hum<Jnas qu~- r!rrastran su:; rec:uerd()S, su11 cultura3 y su!J rni~1e-

rias urriband() a tierrnf.I exlH1nj~~ras, sangrÍ<'ls irreversible::; 

que son resultado dt .. : 1::,, .ag.onin de lus dictndurJ:.1, vir.timna dt' 

los delitos de ''le~so humanidnd'1 que n11 pucde11 horrnrse con el 

tiempo y t.'n los qH(· no hay ju::;tificacíl1n <1lr,11na o lo que pu('d:J 

a.cudir0-::. 

En e&to oc ha convertir'º el pcregrin~tl :}{~ l':lilcs y mile.s 

de refugiados centro3rnericn~os_y su protecci6h cubra ahora el 

significado <lo la luc..ha ?Or lc~s miniF.J"os dcrcl...hos hum.u1os qut-

~onpn a prueba los ~r1ncipins d0mocr5tlco~ de l0s países n los 

que arrib;:Jn. 

Se puede decir que el primer ~íntoma de migracibn en C~nw 

troam~ricn se present6 cuando 200 mil nicaragucnsc~ huyeron de 

la g11erru .::i•i i l ubit.:Úndose en v4rios pr.ine~, c-ntr0 los que se 

encontralln ~~~ico \46). Estu ~!Pndn de refugiados tuvo un ca-

r6cter relativamente temporal, ;~ que cus¡ ln deri~~= ilc Sooo~a, 

(46) AGUAYC QUEZADA, Scrgiu 
xus, Nº 80, abril 1985, 

''Exodo Centroamericano'', 
H6xico, D.F .• p&g. 37. 
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y la instaurac1Ón de un régimen democrático de amplia participQ. 

ción representado por el Frente Sandini~ta de Liberación Nacio-

nal, la mayoría de estu.s desplazados regresaron n su país na-

tal, permaneciendo solamente entre 30 mil y 40 mil <le ellos. 

Un~ vez consumado el triunfo sandinistn, el recurso restante, 

que es el bloqueo, no garnntizn el retroceso de lnn revolucio-

nes y coloca al irnperialisQO en un terreno pantanoso~. El pro-

ceso revolucionario es irrcver~1~le. 

presión sobre la población civil de El Salvador, Gualcra.ala y 

Honduras, se ha int~nsificado y rccrud¿cido ~n los 6ltimos tie2 

pos 1 colocan~o a la orden del diu la violnci6n dcgcaruda de lo~ 

derechos hcmJnos. 

En El Salvador, mientras el FMLN dcsa.rrol laba una fut~rtc 

presencia militar avanzando en la co11str11cci~n <le u11 11 ej~rciLo 

regular'', las direcciones mililarcs Jel r~gimcn, apoyada en la 

infraestructura proporcionada po"I" el gobierno estadounidense, 

desplegaba todas sus fuerzas represivas sobre ln poblaci6n ci-

vil, lo que provoc6 en 1979 la primera huida mnsivn de salvndo-

refios hacia otros p;iÍses de Ccntroum6rica. 

(*) El bloqueo a Nicara~uo, (undorucntalmente busndo en Ja con
trarrevoluci6n y en el ca~nrgo ccon6cico, está aicnao cnu
oa de contradicciones cntr~ lo oposici6n ~e~ocrhtica y Re~ 
gnn porn el princr caso 7 ha destacado la reprobación de 
muchos paises incluyendo olgunas pot2ncins capitaliato.o 
por a e 1 segundo. 
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En la actualidad, la migraci611 es!;tcionol que tradicional-

mente se venía presentando ha sido rebasada por 11 
••• la huida 

de 750 mil y un mill6n de salvadorefios hocia el extcrior•r (47) 

de los cuales pueden enc<1ntrerse segón c~!culos conservadores: 

40 mil en Honduras, 30 mil en México, 20 oil en t1icnragua y 1~ 

mil en Costa Rica (h8) a los que J1abrin que agregar los 500 mil 

indocumentndos que se cncuentra11 en los Estados Unidos de Nort~ 

américa (49). 

En ~se coutr:!xto el cuso de lo!';; reÍti~~iarlofl guutemo1 t1•cos 

tiene lu~ mi~¡~ns implic~cjoncs, ya que sj en El Sulvodor la in-

tervenci6n militnr es abierto y descaradd, en Guctcma1a una in-

tcrvcnción oculto. y sil1~ncio~a hace> mós complicada la defensa 

de los Derechas Humanos. 

El p.obicrno de Guatemaln. coruQ vejamos en los capítulos 

anteriores, cuenta con un +:!jértito olta1,;cn~~· r:npacitadn en 1n. 

contraguerrilla (los kaibile!J) y ccn ln nsí::>t('r;c1a de grupos 

paramili tare!> campesinos. La poVlacitln r: i viJ gunterrh.1ltcca y 

sobre todo la i11dÍg~na viven cotidianamente el l1orror do la viQ 

lencia. Es por t.::!l.., :;~!~. t~n uayo d<:? 1981 1 el prir:ier grupa de 

{47) AGl1Al'O QUEZJ\DA, Scq~io "ExoJv np. cit. fiÓg. Y!. 
(48) UNO M~S UNO, nbril 7 de 19BS, Rebeca Li~6rraen R. D~cla1d

ci611 de l~ Asociaci6n Nol. de Educado~~~ Sdlv~dorefios (AN
DES), a prop6sito de una Cd~pJfi~ rl~ alfnbetizncibn con re
fugiodos anlvadorcfios. 

(49) La Jornada: 11 ::0 ~!'." !1r1Jponc E~Hado:• unidos invadir Centro
.:iméricn. 20 J,~ mayo <le 19~'.'>, l~ ¡:;1:.:n• v oán. 15. Este 
articulo trata sobr~ 1~~ d~rlarucione~ hc~ltdS por el prtbl 
dente 11e ~l Salvador Josb Nnpolc~n DuurLP, cri un pro~rarna 
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800 cumpcsin0!1 arribó a selvas mexicanas. Desde entoncco ln 

llegado ho sido constante 3unquc con perlados de coyor o aenor 

intensidad y de reacoml)ilo de noblaci6n. la fecha ~6 cil indl 

ge-nas guotemaltcco~ han Gido reconocidos cono rcfugin,io!~ po\ 

la comunidad internacional se encucntrnn c..nentndo~• en tren 

estados de la Rcp~blicn. "A elloo teneoos que unrcgnr loo apro-

ximadamcnte 100 mil asentado~ c11 dilerenten localidndes ac~ico-

nns y estodounidenocs~ (50) 

Finalmente habrÍ<l que ~cL:ir.:u pal'n comprender que e1t el 

futuro, lejos de diswinuir ln poblacl6n ref11giada, desde el ve-

rano de 1983 se h~n detaclndo en 1<1~ ~~nt1os de 1lctcnci6n ulgr~ 

to1 ia ciudad~1nos nicuratiÜensefl y hondure11os que: intentan. po::;nr 

la frontera en condicio11eN dP ilcgalidud. 

Aunque nr, se cuCJ)ta con Jato~ precisos dt•l 11ómcro de rclu-

giados que se encuentran distribuídofl ;i. lo Liego de Ccnlro y 

Nortc~m(,;, icu, los inv~st 1ga<lorcs esp{'Cial i?udüs en ~~;tp tópico 

han dicho que 11 alrcdedor de un 15% de loG centroaPcricnnon l1on 

tenido que abando11ar su medio an1biet1tc natural en busca de seg~ 

ridad en otros lugares de nu pais o en el extranjero~ (Sll 

televisi' n <:'~ .:.!uuOe urgió H 'i::!.'.';hinglon a :;.cr tlf1s tr:il;:-r¡¡¡_Jtc 
con los. 500 ;;.;il retueiudon .'lf'!.1.·"::!dor..:iioD que EH! cncnentron 
en ene paf~. ~aju el orgt1mento de (¡ue en rcalidud necesi
tan n~il" y que 3C fueron de 011 pnio por rozo~ra ccon6~i-

(50) AGUAYO QUEZAD~, S~rgio "1 Exodn ••. '' op. cit. ¡)&g. 37. 
(51) AGUAYO QUEZADA, Sergio 11 Un proble~o hucanit=:i~ <le pol1-

tica internucionul", Ln -Jc-r;;.LiJé.t, ecrfilt 26 de dlcicobrc 
de ,]QRL!, ¡"J.'.ig. l6. 
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En los ~1Lirnr>9 Mcis aftos aproximaciones csta<ll~ticas indi-

can que hny mhG de 300 mil centroamericon0s ilcgnles e i11docu-

mentados que 11011 ingres;1do ul territorio mcxicnr10 (º), de ellos 

el 15% son rc·fugiudos cuotemnltetcis ubíci1do~ en Campeche, Quin-

tana Roo y CJ1inpi1s, el 17% se cnc11e11trn en el D.F., del 68% re~ 

tnntc unn pL"queiin parte se encuentro en Pl Sor::onu~co, Chis., 

y el resto disperf;o5 en las principulcs rutd:t de trd11Dito hacia 

la fronter11 norte con lo meta 1\e llegar a Estodos Unidos o Cn-

nn<ln (52). "He igual CJnncra se :.lfirriin que hoy como :SOO mil ün 

Estados tln idus ·10 que sohrmn.•; pcrmitP ufirmar que la mayor 

parte llegaron 

deducir que 116s del ·10;, d~ los centroamcr.lcanos ingresan al 

pais tcmporal.,::iente utilizantlo n MéY.ico como "trilmpolin" p .. 1rn 

llegnr a los p~lscs del nort~. 

3,2.1.- Ubicaci6n o Distribu~lbo d~ lo~ RcfugiA<lnfi Centroameri-

e.anos en Héxico 

Es importurite hacer una relaci6n sobre los diferentes pun-

tos donde los rofue,iadüt:t se ubican 1 ya que de acuerdo o el lo 

(*) Scg~n dalos oficialcG, ~c~n11nl~Pnte se internan en el pnis 
un promedio de 500 pcrsonnn,de las cuolco la f.lO;yoria ue 
quedan en oituaci611 lesa! irregular. 

(52) YELAZQUEZ, Miguel A~seJ 11 HileG de rcfugtn<lon incxiotenteo 
pnra los nutoridndcs de México'', Lu Jornada, junio de 1985 
p6g. 15. . 

(53) AGUAYO QUEZAUA, Sergio ''hv1v~i~acion~~ e~tn1l5~ti~oA deri
vadas df! los dntos que mo.nPjo !lohrc flujos raigrotorios'1, 
op. cit. 16. 
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reciben uno atet1ci6n y un truto político distinto por parte del 

Estado mexicano, con ciertas preferencias en algur100 casos, de 

acuerdo a c~u ubicación. 

Por otro lodo, ul nohicrno r.:ier:icono 3C le hor:c aÓr; fúci] 

descargar su rcsponaabilidad en loo orguniouoo J1ano9itarios Je 

ayuda. Esto le penJite tnobién tener un colltrol, sin que oca 

directo, pero que puede utilizar para su propio beneficio. 

Así pora nuestro fines podemos dC'c:ir r¡ur los rcfugindon 

se ubican principalmente en tr~$ zona~ o solier: 

A) Zona Norte 

Les llamamos a todon aquellos refugiados que ller,nncio a 

H6xico tic11cn comu objcliwu ~1LilU¿dt el ~ais dci norte, Estados 

Unid0s, donde la mayor co11centruci6n se da en Los Angeles. Sa11 

Francisco, Houstun, Le.redo, Washington, Chic:ago, flew York, cte. 

aicndo las principales puertas de entrada Tijun11n 

fornia y Reynosn o Matamoros en Tnraoulipi\G. 

Bnju Cali-

La manera m6o gcncroliz¿1da de llegar es por racdio de loo 

Rervlcios rl~ lo~ ''~oll~ros'' que ~on Ion cont~nb~ndtntc= de pcr-

sones; oc encargan ele truslador a los centroac-icric.tinoD hasta 

Estad0s Unidos, 11 el costo aproxioado de cote ~ervicio vorln en

tre 1500 y 1200 <lólnren entre El Salvador y Los Angeles aún 



cunndo la cifro puede vnri11r dr <l~uerdo con el nivel de dificul 

tndcs'' (54). En este Lr~nsito mucl1as vecc5 se detienen 11 trob~ 

jar en diferentes ci111la<leH e11 ln ruto q11P eligieron paro llcgnr 

y continuar s11 peregrinar en coridicionef; de¡1lorablc9 utili7ando 

el nutobGs o el tr~n. Adeoln, ne cuenta11 con docu~cnto5 lcgn-

les, en algun0s co:.rn~• :;Ólo con un unnct de idcnti<lnd po:· lo 

que muchas veces no consiguen su objí'.'tivo y son •.!ncorcelados 

o de¡1orta<los desde lo frontero norte hacia lo frontera de H6x1-

co con Guatcnnla. 

Bn lo.9 estados intcrocdios (Vcrocruz, Jalisco, Michoacán, 

Sinaloa, etc.) ca lu igl~nia quien se encargo de dc.r rrnxilio 

solicitando a ous feligre~•cs ¡;brir la. pucrti.1 Lcmpornlraentc o 

algunos rcf11giados. En c~te ~r6nsito na exi~te nir1e11nn nyudo 

estructurado o instituc1<1nnlizaJn. Cuando llegan o la fronte-

ra, los illAs ofort11ra~os cr1nsiguen lo p~otecci611 del Mov1:1i~nto 

Sn11tuario qur c~t~ rcpresentcdo por le iglcnl~ cat6lica y pru-

tcstante. Este grupo tiene nproximndamentc 45U refuzios en ER-

tadoa Unidos y M~xico (en los e~tado!; de Sonora, Chihuahua, Ba-

de suU:>ictc.:ci.:i. ho::;-cr!:~j'"', f"1~f"l 0 rtr.cil)n, :l9~sorÍ;:i iurÍ.dic.o y 

protccci6n. Este crupn ha cauGndo dolores de cabeza nl gobier-

no nortcumericano wunifestndo en un cut(!ntico 6r1f1-entaoiento 

h~cin: 1~., vPjJH•inní's de ouc h::in sido objeto Ion rcfugiotloo. 

Asi 1 la igleHi.-. la. oufriC..:o c.ncnrccJ.c=icnto y repre~dón sobre 

sus rnpresPntantes debido al npoyo decidido y verdadera defensa 

( 54) AGUAYO QUE:Zr\OA, Sergio "El F.xodo Centroamericano: Consecuccc ias de 
un Co11flic:to 11

• SEP 2000, liJ ed. México, D.F., 1985, P<Íg. 27. 
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de los derechos huma11os de los refugiados. 

B) Zona Sur 

Considerarnou dentro de cutu úrea todo 1a zona de Chiapas 

que es el estado donde Ge ~ncucntra lo ouyor p•irtc de refu3in

dos, yn que hnsta ohril de 1904 eran aproximndnmente 46 oil los 

refugiados cot1cc11trados en camporaentoR o poblaciones u lo largo 

de la frontero. Desde 1980 hoatn abri; d1J 1085 in i~ilcsia <lc·l 

obispüdo de Son Crisll>hal de l<1s Cusas agc11cius voluntnri11s 

apoyaron ü estas pcr:;o11.1~;; 

reorientó 111 ncciÓn, hnciéndosc curgo del aprovisionncicnto y 

controlando la presencia de agenciag en el Úrf.Hl, coordiiillu.do~a-~ 

con ACNUR para desarrollar el trabajo asistencial. 

Er1 mayo de 1935, 1= Sccr••tHrla de Gol1er11aci6n progrum6 el 

rcascntamicnt o de los cumr.amentos en el es tac.lo e.le Campeche e 

inici6 una carnpafia de convencioicnto hari;1 lou refugiados guo

temaltec.os para que se trasledaran a ellos. En este mocenlo 

es m6s restringido e] acceso a los campar:ientos del su1 ya que 

habla desacuerdos en li1 ~cubicncibn tanto de la po~id~i~~ ==!~-

giadn como de algunos grupos de apoyo. 

Como parte de la politicu del gobierno se construyeron vi

viendos en el Valle de Ed1.na, en el estado Uc C.Jwpc::!:~, parn 

dar albergue definitivo n 4900 rcfugiodo5 guatemaltecos. 
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Es import1rnte acl<irar quL· ,¡ Jl.lT t ir dP 1985, Luanrio el ejbr_ 

cito guatcr.:olteco incursione) nucv~1mC',1tt' .1 tcrritur10 mexicano 

siendo esto un buc1i pretexto p.11.1 que el gobierno actuara sobre 

los refugiados, s11 resoluci6n fue que estos mismos se traslada

ran a Cam¡)cche y Quintana !~no e11 cnmpnmcntoo do11Jc cstor~n com-

pletnnPnle cor1trolndos (nct1111lmcnte C;1mpcc!1c alberga a un total 

de 12,300 refugiados mientras que Quintana Roo lo l1uc1! a 6,000 

de ellos). En estos caopomcntos el gobierno ha neg.:ldo cual

qujer tipo de ayudo e~tcrna salvo la de ACNUR, y donde incorpo-

ra a varias Sccreturí~~ J~ Esta.Je> y org~ni~mo~ guhernnmentnles 

talr:. como SARll, SRA, IHSS-COPLM1AR, cte., la 1Jnir:a purticipa

ción humanit<3r1a que ha perraitido el r.,obicrno es ln de cuatro 

relieios11s que pr~stan servicio 1)astoral en estos Cdmp~mentos. 

En los estados de CarnpcclH• y 9uintann Roo los obispos no han 

querido comprometerse con la poblaci6n refugiuda por lo que han 

hecl10 muy poco por apoyarlos. 

Con respecto a los 28 mil refugiados rcS(antes todavía en 

Chiapas podernos ha .. er uno. clasificación de los aHcntamientos 

en esta zona: 

a) La sel ~·a donde h:1'."':tn ahri 1 de 1985 se sentaban cnr:ipurnentoti 

y/o poblaciones de refugiadou, contando fundaoentalrnente con 

el Apoyo de la iglesia católica, ACfWR, ulguno& or¡;.:;nist!!O:J in

tcrnccionB1~~ y (!l hospital de 1~ SS de Comit&n. La ayuda con

consistía princi¡,almcntc en al imentacit1n y provisión de algunos 
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matf!rialcs para !u corrntrucción d~ sus champas; en el éHipecto 

de salud, con atenci6n y presencia de rn6dicou Qcxicnnos y ~obre 

todo con el impulso de cnmpnfi¡io co11tr3 ln Lubcrc1,lo~1ia, al pal~ 

dismo y lo prevención de er1fcru¡cdndcs ¡~a~Lrointcstinolcs. l,ero 

el apoyo m6s import;tntc lo tia 1!csc~pcfiudo la po~lacibn ccxicut1n 

ya que sin ello loa refugiados pudieron mucl\DD vecen ser aOL&VO 

de deportcci6n, y~ quP ~n 1\cfiniLiva se! logr6 011¡1 cicrtu esto-

bilidad bajo lu protección de los nacionales, lnbor rcoliz.ada 

por el trabajo pastoral que la di6ccsis iopulsh. 

b) La Trinitario y Coma1n¡ia, dol1de turílbi~tl ~~i:;ten compn~entos 

y pobl2r::iones .<1tendidas por la i¡:!lesin, ,\CtHJP. y COMAP-, y qoie-

nes reciben el 3poyo casi de la Lli~oa maricra t¡uc en la zona an

terior, s61o que nquí sp cstaf1lcc01l progromus J11nto co11 )¡ls po

blnciuncu rn~xirnn~:; s~lirc mc<!icini1 11aLurnl, capacítnci6n de pt~ 

motores de salud nut1ición, campaf1;-is de vocunación, huc:-tos 

familinres, etc., donde mexicanos y re[Ufli3.tlon hnn conseguido 

trabajar juntos para ¡1yudnrse mutua~cntP. 

e) HotoZLntla, que se cnracteriza porque su Arca gcogr5fico es 

montañosa y donde los rcfugindo~ son protegidos por lu poblu-

cion rncx1canu i111..u1 11 0<b1..ic:;2 ~~ 6~t" u; n f!11P !H? formen propia

mente campnme11lo~. ~.¡ul rc~ibcn lJ ~renci6n 1le ln iRlcsin co-

tólica y protestante mediante tclle~es productivos coso carpin

teria, nrtceunía , zapatería. cte. Este trabajo está impulsa<lo 

por i·eliglüüü;J que d~1ic~!1 ti.~mpo cou:pleLo~ adcJ:J6s de atender 
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los tnllercs, aspectos de salud, nutrici6n, cte. 

d) Tapachula, en esto. zona, principal arteria de ingreso por 

la purtc sur, existen alrededor de "50 mil refugiados de los 

cuales el 85% son guatemaltecos campesinos el 15% entre sal-

vadorcílos, hondureílos y nicnragÜenses. Loo principales lug~re_ 

de refugio son Tapachulo, Cd. llidnlgo, Unión Juárez, Tuxtla Ch.! 

co, Puerto Madero y Huixtla 11 (55) 

Existe una doblr~ atención, de cmcrgcnci .... 1¡ de proyectos 

aunque en menor encala ya que la mayoría de los refugiadon en-

tra a trabajnr H las finCúG de cnfé como braceros.. Debido a 

ello el control en esta zona es ouy fuerte. E~te control BC 

estA im¡,lemcntando e11 Tapachula en colaboración con a~entes gua 

temaltec...os, comisionados nilitarcs y los rcspo,19nblcs lns 

c11nrlrillas'1 (56). ll;!y u11 control m11y fuerte del n~m~rc> de bra-

ceras en cada fi11ce y con los propietarios de Lcrre1111s en donde 

hay guatemaltecon trahujando, o veces el control llega n tal 

grado que pnsan los n~entes de r.i.igración rlc ca::rn en cusn, de 

finca en finca, busc3ndo indocumentados. ''Un 15% posee el FM-

3, los aem~s ttu Li~ •• ~~ ~c~~==~t~cihn p11PR no se les ha renovado 

por lo que se cull\. i .. 'rtcn en ind'.'.!-Cl!l"!POté!<los los que an-ces eran 

desplazados politicos 11
• (57) 

(SS) Refugiados Centroamericanos: O.N.G.'S y altcrnativnn. Do
cu~~nta cl3bor3~0 por e1 taller per~ancnte de concertaci6n 
y alternativas regionales. C.R.E.S., México, U.F., enero 
!9t:V~, p.p. 33. 

(56) Op. cit. pág. 34 
( 5 7) Op. e it. v. 3 5. 



Existe una 11 pnrticularidad 11 en el trato a las mujeres ya 

que non extorsionadas, violadas y vejadas, adernñs de o:cr una 

buena presa paro los tratantes de blancos quienes consiguen en 

ellae un buen n6Qcro de prostilutas ya que ~i no hacen lo que 

se les pide las aocnnzan con deport{trl~s. "Totlo ento ! levado 

a cabo por agentes de bnjo nivel de mir.rnción, policía judi

cial, cte.". (58) 

Aunque exi::acn programus de educación, salud y trabajo (m_g_ 

dinnte talleres) en muy poco el trabajo QUP ~e ?1~ realízndo en 

Tapachula. 

C) Zona r:~r:tru 

Aquí hablamos de todos aquellos refugiadon QUC llegan al 

D.F., áre;i. metropoljtana y estn<los aledaños: México, Hidnlgo. 

Morclos, Querétnro. Gunnajunto, Pucbl.u r TLn.c.ala. Dcjririo~ ¡w1 

Úlrimo esta zona Y<l r¡uc 1_.s. donde se ubic..:a la poblución con 1¡¡ 

que específicamente hemos participado e involucrado directamen

te con ellos y que desarrollaremos en el capitulo IV del pre

sente trabe.jo. 

3.2.2.- Caracterizacibn de los Rcf11gindos Centronmcricanos 

A lo largo de la pn'ictica social desarr-ollada con refugin-

(58) Op-. cit. p. 26. 
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dost se ha elaborado un perfil de los mismos cuyos curacteilst! 

cas son: 

a) La Peyorin de los refugiados no cuentan con un estatus legal 

que les per~lta incorporarse a lo vida productiva de ~hxico. 

b) La eenerulidad de los ref!lgiados cc11trui:m0ricono:> se ven obl!. 

gados a acQptar empleos que no alcan2dn el salario minimo esto

Llccido. 

e) f.os centroagericanos no cuent~n c~n rccur~os de ninguna ín

dole y, ül contrarlo di.:! los <lcl c.•)no sur y ~spañoles., tienen 

que b11scar la m¡inera de obtener alimentos, vivienda 1 ropu, zap~ 

tOS 7 salud, ed11c~c1bn, etc. 

J) Cuando wenos el 9J.t de la ¡ioblnci•:in tflntrtJ<:imPricnn~1 tiene 

prob]t!ID[lS psicolÓgi1:os l}UC! r!0 nece~<Jrio •!Ofrentar r1ara que ta 

depresión con la que vive, cuando menos duruntc los µri.i.;..-:ros 

seis acses 1 vaya dcsap~recier1do y puedo realizar cualquier act! 

vida<l productiva. 

e) El nivel c11!turol que poseen al llegai ~ ~~·ico en pocos ca

sos rebasa la educaclón primaria. 

f) Aunqu~ un buen nórnero de refugiados es apoyado por la pobln

ctbn m~xicann, ~ny otro n~mcro que e~ rcct~~~ado por lo misma. 
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g) El promedio de edad c5 de 18 a 40 afios, 16\enes solteros, 

Además de mujeres solas. La poblac lÓn 1nfnnt 11 vn c.¡-ccicndo 

ya que después de -,e1s o sict.e años <le refugio tienen vnr ios 

hiJOS mexicanos que requieren de atcncibn. 

Esta carocterización del 1cfugiado es ncceunrío tomarla 

en cuenta p.1ro el dise~o de un programo de osiste11cia. 

3.2.3.- Conceptunliza1 :bn de lo~ Cefugiados Crntroamericanos 

El f(:nÓm!:.nn de los rcfugindos no puede conccptua~izar:~L' 

solnmcn~c como problema l11lraanitariO. lmprcgnn<lo desde sus rai

cea de lo político, la form.1 ele onalizarlu y las ¡1Jtcrnati~u~ 

p,1rd su St:'1uc.ió:i. 5,¡r¡ en sí misr.ios un prohlC'r.1:1 de carúcter poli-

ticr que pone a prueba los ¡1rincip1os der:1c1~r~tico~ de todus los 

pai:.es. 

Au1111uc el gobi~r110 ru~xicano sancion6 ::;u pre sene i •1 el 

Acta de C<lrtagenJ para R~fugindon, e11 do11d1~ !i~ recogp11Jaba que 

11 en VlSta !.lt! ici uf1.:..;;:;:ci~ -11• TPfUt!iadOS del f1fC;J CC1\tfoamcri

C80011 era ncce~Jfil, q:1~ lo= ~nf~~R definieran qui~nrs deti~n ser 

reconoci1ll15 ct.ffi(..1 rl'ÍU[:i,it\os, la troyectorin de las políticas 

refcrcnlt'!:i i1 este U!>pecto nos pcroitcn :oiupu11..:r que no hnh1-!i. ni.!}_ 

guna Üitipu.:>icién ~~1~H·rn'1mental de brindarle:J cohcrtur;:i legal 

a estos migrnntes centruuncricnnoo. 
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El gobierno i:'f').lCJ.r10 ha Tl'. 

sur. lo que puJrÍd se:- .:.r.:er¡ reta.' L" 

una tendencia pc1:;1t ivd .1 mt:?Júrar 

lo: pero tambi~11 en~ontra~os que no existe ninR~;. pronur1c1¡1~10~ 

to rl~ro con res~rcto al 85: de r~fu~iados restante que se en

cuentran ubicados en el D.F. y deo¿~ partes del territ ·r1ci n~-

ciona:. 

rias y Je gobernaci6n, ·.dewos e~c~~~rl!I dos tipo5 Je rcfu~ia

dos: los que han sido 11.:i::ia.iics "indoc110.:t ~1t.1r!os" y son aq1:1,llos 

que ingresan al p.-1ís cun ~ ;.sa <.! .... t1.r. ;t.1.s p1:1.i que• :-rt.•nte a la 

imposibilidad de renovarl.J. pasd¡1 <: l.i :It2.il1..:!ad; ~·los que in

gresan al terr1 lurio sin n1'1gun,1 doCt!rt·ntriC iÓn a lo~ cuales se 

les lln;na "il(;go1L'5". En cualqui1.·r.J. ·L· los ca-;ci":>, par<l la:. !.,2-

titui::iones y org...lniSt:-;OS dt.:::;0c.rfttiCO:i ptt.'\'Ci.Jpddos pot este rro-

blcma, les inr1;::,ct1meritadus e ~ lf::gale.,. centro3me1 l(.Jíi•1s son refu

giados de facto y no de derecho. 

sobre l:i dcfiniciñ:1 de r,_,:~ugii1r1'"'s, a.si!:?dos ;rnlitir.cs, despl<i

zados econó:::i.icos~ etc., sin .12mbnrg0 con~··d~ramos quP c·1<>'f":1r;: ~~ 

ra que seaq las causas que los obl1guc11 al 6xa1o ~stas no pue

den ser utiliz;"ldas como argumcn'(•~ P<lra excluirlos dPl nyurla 

hucan.iloria que re:1u:t.'.r.:?n. En última instancia, los res.pon-
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sablee de su situaciÓ.'1. con aquPllos que sonLicnen foronn de 

neocoloninlismo sobre los paíncs del tcrcí'r m1tndo nún n costu 

del su[rioicnto humano. Es por esto que cot19idcrar u los oi

gruntcs centroomcric~noo como refugiudos polftícos, es, bof por 

hoy, un ideal polltico de altos dice11Diones. Ln ayu<l~, 09oyo, 

soliJorirlad, denuncia J defensa de estos oigrantcn oe inocribc 

en la occi6n cotidiana del hombre por su libcraciór1. 
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LA PARTICIPACION PROFESIONAL DE TRA~AJADORES SOCIALES 

E~ UY PROGRAMA DE AIVDA A REF~CIADOS CENTROAMERICANOS 



4.1.- El Progrnma 

El equipo de Trnhaj¡1dorns Sociales que presentan esto te

sla ha venido desarrollando un trabnjo prc1(csionnl CO!) refugia

dos ccntroar:if'ricanos. ul interior de una in:;¡ ituciÓll no suhcrn.Q. 

mentol huoanitoriq que recibe fo11do:1 de uno ngenci•~ UU(üpen 

El orgnn1s~o e11 el que se trabajo u~ autc11icfinc cono huoa

nitario porque no tiene un<i: porlicipac1Ón ni oUjt:Li·•o:; pol1t.i,-

cos, sin embargo, ~>P. propone c.ontr1h11ir a li1 .<;ohrcvivPncin de 

do a 1:1 ::.itusción econó1,1icB., polít ic.::1 y social c¡uc prcvolcce 

a causa de la guerra p,üncraliz<H.!n y el E::itndo de cconol!lÍn de 

guerra. 

son el de la d~fc11sa al dercclio de la nutodetcr~inociln de los 

pueblos y la intenci6n de preservar 1{\ paz en el nundo, corupre~ 

diendo la acci6n de ln~ orga11izociones democr~ticas de lo!; pai

ses cr1 co11flicto corno una auL6ntica defct1sa contra );1 rcprenibn 

ejercida por las f uerzus gubcrnnccntnl~s mi 1 itnrcs en e1 pu-

der, que se niegan o respCliif 13 voluntad de las oayoríos. 

Sin personalidad jurídica ni raz6~ socinl, la institucibn 

en la que se trabaja tiene u11a cierta tolerancia por pd1l~ ¿el 

gobierno mexicano, debido a que lu oagnitud del probleraa origi-
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nado por los flujos mir,ratorios c1t los refug1ados en Héxico, 

rebosan lns posit1ilidndcs de ¡1tc11~i6n a las demandas de ellos, 

por pnrtc del Estaclo Mcxica110. 

El priP':!t· pano que dio el C'q11ipo di> trnbajo social fue re-

conocer que se contaba con un raod~lo de trabajo y loo conoc! 

cientos que or iPntnrdn Ül' una ¡:¡qr.cra efectiva la atención de 

la prolllcmáticn del rvfugiado de una (orria integral. 11 Sc plan-

tea sin qt1e cxist3 una teoría r1el Trab3jo Soci¡1l y sin hdbcr 

dilucidado ~uficier1temcnte -a n\~~1 de 'frobaJO Sncinl- l•JS 1>ru-

blcmos ( ideologi;i, inte1 pr6taciÓ:i de la rc~1l1dad, objetivo del 

Trnbn.io Social, et::.) que irnp0nen J1ret.:t...i.u11c~ ,:.,.._~.SG.:.c.:;.~ c0r!-'.'-

lativns. E.5to entr;::ir\a lir,.1it<:1ciones y d1ficultadcs quü se hon 

de tener en cuenta en todo int~11to en el (¡11e se qu1cr3 plantear 

seriamente el pr(•blema de la rcformul.:ic16n mctodológ1ca, ya sea 

Pero la ureencia de a.Lender e! cúmulo de necesidades presenta-

das por la cada vez m6~ crecic11Le poblaci6n ~e refugiados, lle-

v6 a partir de lo foroaci611 de tres grandes Arca~ de trabajo, 

cada uno con un;.i <'SL!3tcgia pro9ia, que le percniticro Bcr más 

eficiente y profund•l en el tipo <lo ~crvicios qt1~ proporciona-

ria. Estas tres 5rcaA de trabajo non: 

{59) AHDER-EGG, Excquicl 11 El Trabajo Social como accibn liber~ 
dore", Ed. Fl.!lO; Btwnos Airea, Argentina, 1976, pág. 87. 



o G A G 

COORDJ SACIO~ DEL PROGR.\~IA 

COORDINAC!ON GEN~~-

AREA DE SERVICIOS DE EHERGEJ;c; A ,\REA Dl' SOLlfCIU~IES 

SALUD 

M A 

~nM1~:1sT?./'.CTm1 INTEP.NA 

ARE,\ DE SERVICIOS SOCJ Al.ES 

l 
1 
1 
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1.- El Aren de Servicias de Emergencia, en lo cual está 

integrada una sub-&rco de salud. 

2~- El Arca de Servicios Socii:dcr., conteniendo lns Úreas 

de Formación y Capacitación, y de Recreación y Cultu

ra. 

3.- El Area de Soluciones durables. 

Cada un~ de estas u1 ea;:; de trahüJO C5t<i integrada ;;or un 

Equipa de Tl'abnjo t un Coordinador de Area (y dP nub-árco en 

SU casa), y la ~OutJin~ci~n G~nernl del rrograma }3 ejercen los 

tres Coorrlinadores de Area, junto can el CuordinoJor del Proc~~ 

IDD y el e1.curgodo Je la Administraci~n Interno. 

Por los condiciones l!spcclf icus que cnrocterizo el fcn6mc-

nn de los 1·~1~~i~~n~ v vor lo que ~n sl icplica el ~btodo din~ 

lécticc., G3bemos Q'JU por r:JfJS int0ntos que hagn1los, rwuc~ t.•!n

dremos unu estructu~a JODZ efectiva ni un program3 totalo(?ntc 

acab3do, por lo que pcribd1conentc ac hacen esfuerzos por unuli 

zar, sintetiza~, orientar cejar el tralbnjo y buscar nuevas al-

tcrnativos de organiznci&ct. Asi, i ==~ Pl 0090 del tieapo, es-

ta estructura sufrirá algunas l!lOJi;"lcncion('!fi, pero cont:h!I"".t'<J.lldo 

siempre el ohjctivo por el cual fue c<rncebido.: lonrnr la aten

ción integral del refugiado. 
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A continuaci6n describiremos con cierto d~tnlle el funcio

namiento y la organización interna de cada una de estas áreas 

de trabajo. 

l. El Arca de Servicios de Emerce11cia (ASE) 

Los servicios que presta ~1 ASE, fueron concebidos en en 

principio 1 poro atenuar la~ necesidades m6s urgentes de los re

fugiados, producto de ~>u arribo a nuestro pais; der1vndos poT 

el consecuC>nte des.-onoci1r1 lcnto y f<-tlta de rccur!ios para compre11 

der y enfrentar la nueva reai llia<l e11 tpie L~Hulc¡¡;¿.;.¡-, ;::; d~~C::-!':ol-

verse. Así pues, los objetivos generales que per.sigue. el Arca 

de Servicios de Em~rgcncia son: 

1.- Atender las necesidades materiales mis urgentes de los 

1 e(ugiaJos con ::i.oti\'O de st1 l lp¡:;1\l1R n nuestro país. 

Estas necesidndes materiales que el &rea b119ca atenuar 

son: 

a) Ropa y calzado. El equipo del ~rea orgn~iza la rc

coleLcibn y abastcciraic11to de calzado J ropa, tant.o 

usada como nueva, ¡1ara su di9tribuci6n entre lu po

blaci6n c¡ue así lo requiera. 

b) Alimentacibn. Mediante In elaboraci611 y distribu

ci6n de despc11sus aliocnticios se trata de atenuar 

esta neccsidnd primaria. 
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La despensa incluye a11r.ienlos bÚsico:--> (nrro.', fri

jol, aceite, azucnr, lect1c, caf~, detergente, etc.) 

asi como frutas y verduras. Esto dcspc11sa se dis

tribuye semanalmente dura11tc un oes, puJi6ndo~e ex

tender el tiempo seg~11 lns necesidades lo requieran. 

e) Vivienda y Transportl'. Ante ln impot;ibilida<l de 

albergar trdnsporLJI L.1 pobl.:ición refugiadn, 

se les proporcione una pequefin ayuda econ6mica poro 

po1ier enfre11tar este t~po de necP~1de<lc~. 

I l.- Detectar lu:; lltLt:!!>iÜnJc.:. d.:: lü:; l-;:f:..i;;i.=.dos r::011 »1 f ln 

de canalizarlos adecuadamente hncia el o los scrvitios 

que el Clismo programa proporciona, o bien hacia los 

servicios que otros organismos e instituciones pres-

tan. 

JIJ.- Brindar al rcfugiaiio la informaci6n 

snrias µara su rn~s r6pida ubici1c~611 en ln soclPdad me-

xicana.. Esta informaclÓn incluye tc:mJ~; muy di.versos, 

desde la situacibn socio1?ca116mica d~l país lao posi-

cione:; u~1 golJi~rno nc;.;1c;Jll( 1 r:on r!'!Opccto al refugia

do, !1Jnto infurrnacibn de tipo o5s pr~ctico pnru su dc

M••nvolvi1nie11Lo dentro de le ciuclnd (nisle~us de trnns-

porte, lugore:1 de hospedaje, otro9 orgun's~os e inati-

tuciu11u~ de 11yt1da, comercio 

etc.). 

~crcúdo cconóm1co~, 
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IV.- DvH111rollar en los refugindos un ambiente de coupern

cH1n, r.ordi:ilidad y participación grupal, que los mo

l 1\IP n lllt(•rvenir en tarens que sean de servicio parn 

to1Jc¡¡;, i·::.to r.c dcs;:~rrolla dentro de los instalucioncs 

1fC'I Pro1~T<H1,1 ln!; t.nrcn~; qu~ s~ rcnlii.<Jn 90n scnci

l 111f1 (limplt•:i:n dC'l lociJl, preparación de alinentQD• 

f('Cll.l&c1é.1n 9 t>lt:.), p<.·ro buscdndo r¡ue eGtcs nctitudcs 

:a~ repro•Ju~~t:iln ft:t'ra tlc l;n; iuatéll.ncionc!l. 

V.- (hill'flill' y uj~1tpnat i?•ir it1 infor1q~ci5n que se recabe, 

t:on t•í J lfl lit' uht1•t11•r un couocioiento mus preciso de 

pa!J}:ición bcnt..•fic,iadu por 

·i 1· J1\111t o !..';; funtlam¡•ntn.l para no es tan-

pnrn 1lr•f1111f 11.ii'va;, ,¡Jt1•t11.i1Jv;:;~, ,Jt• trah.1ju. 

VI.- Proporcto11at l,1 11•;i!,tv11<-L1 r:1(•d1ca )' p~;icolÓgicrJ ''i'!C 

son OVt4!ílJJflit ¡1,¡z.l rc•r.t:1l)l{·c~r 1:1 n11lud d~l refugiado. 

";,'¡!.- f'Anflli~~nr lc1 ,int•; (1r f;i ¡111 l1llr11 t1 ltHlrrn uquel!on reíu-

gin1Jun tJUf' IH'! 1•i.iít1·n d1• or 1;•11111c:~:;, o t.:uulquicr tr6.m.!. 

tt• de lndult~ Jui {dit·u. 

l,ns torcna que ue re4ui<•rcn pnru el cumpl1olcalo d~ eAtoa 

objetivoD oon vnrindrHI y de m11y l11vt•1 ... ~ ~!11lole: ubnt>tce;icicnto~ 
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distribuci6n y control de mcrcnnc!ou; eloboraci6n y aplicoci6n 

de cuestionarios entrevistas; tareas de coordinución con 

otros organismos e ir.stitucioncs de ayudo a refugiados; etcª, 

lo cual puede provocar problei'.1os de funciona1:1icnto sino se cue.!!. 

ta con una ~eLodologi~ y orgnnizoción que nos impida perdernos 

dentro de lu diversidad de tnrcas a desarrollar. 

El Area de Servicios de Emergencia instruQentn ou metodolg 

gío d~ tr;:ib.-::.jv u tJdrL1r de cuatro ctnpas principales que son 

las siguientes: 

1° Etapa: Rccepci6n y Entrcvistii9 

El refugiado eG atendido por primer;1 ve~ ccdta11t~ uno en

trevista en la que se ¡iretcnde, íldc1n6:; dt• 0J1t~n~r HUU dntOR H~-

nerales, tener uno ¡1rimcru aproxiM11~tAn ~c~rc.¡ 1\~ l111i Ctirttctn-

r!sticas de 1n población ntendid.ci (extentJíÓn dr:-1 f~rupo ftu;'li

liar, si la migr~ci611 es por ¡·elevas o dircctJ, oot1vou de nul! 

da, origen social, etc.), asi como conocer sus n<'ce~idadca pri~ 

ritaria8 y urgentes. Esta entrevista es en uno parte dJrigtda 

cibn y percepci6n del entrevistador, y no dura ~cnoG de veinte 

minutos ni rn&s de media horu. Dentro de la~ tarea~ concrct~c 

que es necesHrio realizar en eDta etapa del trabajo podeooa en~ 

mfO' ra r: 

ElnboraCión y aplicación de entrevistas 



Control de expedientes 

Contr~l de recibos 

Fichas de control de exp~dicntes 

Reparto de comprobante~ para los diferentes scrviLios 

Atención a visitant~s 

2~ Etapa: Sistemntización 
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Una vez conclt1Ída la eta¡ia anterior se est11di¡1rá cadn coso 

y se e)ahorará11 cuadros estadisticos c¡11c cantencirAn lt>S datris 

mbs relevantes proporc1011~Jo~ en la entrevista. Esta nos ayud~ 

rá a dar un panorama general de la población 1¡ue .::.e 1~~.:~ntlerá 

y nos dur~ elementos par~ dirigir las reuniones y la uyudn pos

terior o los refugiadas. 

liay dos mom~ntos en esta etapu: 

Elaboraci6n de cuadros c~tadlsticGs 

Informes mensuales de los diferc11tcs servicios 

3n Etapa: Orientocibn y T1u~~.!n Grupal 

En esta ~tapn se desarrollará una reuni6n en don<le porticL 

par~n los refugi~dos que asisten por segunda vez a las instala

ciones del Programa con el objPtivo de recibir alguna ayudn. 

Estas reunionc=- Uenen un doble c:Jríicter: Primerof <lur a los 
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rl!fugiados la intormoc16n ,¡e Jif1..1~:i.l;:;s o:--g!:ni~~r-c: rl 0 nvudn. 

HSÍ como, el funcionamirnto del Centro de Servicios co~o un es

pacio físico de ayuda hucanitaria, de expectativas a lorgo pla

zo y de convivencia y/o foraacibn; segundo, pretende que e~ re

fugiado analice su problemática dentro de un contexto global 

con una participación de grupo, de tal oanera que pueda involu

crarse postcriorncntP a tarcn5 de conjtinto. 

Los ~o~entos de esto etapa so11: 

Reunión grlÍp'll 

Preparaci611 de co11lenidos 

Inforr.ic semanü.1 

Canalización a diferentes servicios 

Durante esta etapa se cumple con los objetivo~ ll (infor

maci6n y orientación) y lY (desarrollar 110 ambjent~ de coopera

cibn y solidaridad) del Arca de Servicios de Emergcnciu. 

Es iupurL.iíit·~ c.~r:.cio;ie!' <¡111"' uno de lou principalc~ objel...i-

vos de esta etapa del trabajo es logrnr qu0 el refugiado ne mo

tive y se sienten las hose~; para convivir y participar en dife

rentes actividades cn11 sus contpatriotas, que ~1 hngn de cae es

pocio un espacio suyo y hacer conciencia de lo ncccsldnd de es

tor unidos entre elloH y apoyar~c. 
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40 Etapa: Asistc11cin. 

En esta etapa, el l:'Qt1ipo nnnliza la situación del u1upo 

de refugiados que se prcscnt6 y se les cori"liza hacia el o lon 

servicios que puede proporcionnrlcs el Progrn~A. Adera&c, o par

tir de este oomcnto, ~n conoidero que el rcfugi:Jdo yn cc.tú en 

condiciones y concicnte de la nece~idad de intcgr~rEc a unn de 

las tnreos del ~rog1&ra~ ¡ ~ú le invito o hnccrlo cooo uno foron 

de comprometerse a la cooperaci6n entre 1~ tnstituci6n y tllo~: 

Aunque la atenci6n mbdica y psico16gico pcrtc11~~cn ~l ASB. 

las carJ~teristiczn propias Jcl ~ervicio hacen que ln Sub-5rca 

de Salud funcione de una mnncrn independiente. CBbc sefialar que 

constantcni~ntc ~v revisan los diferentes programan en coordina-

cihn L011 tod3~ lns ~reos y se cvalua en conju11Lo ta ¡1roblt!c1Ati-

ca del reittgiadn. 

Además de la ;1sis~~ncia médica gratuita, el programa. de 

la Sub-irea de Snlud contempla tambi6n el desarrollo de algunas 

charlas come ::;011: san11iuú .;;;;:!?1 ~ preYcnción de enfermedades. 

etc., ta~bibn se dan pcque~u~ curgillos sobre ¡iritlCros auxilio~ 

y se llevan a cabo compQfias de vacunocibn. 

La asistc11cin dct1l~! ~~ un servicio m6s que tiene poco de 

haberse integrado C<Jmo pnrte del programa de. .salud y vie.u~ ;;. 

cubrir uno gran demanda de los refugiados. 
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2.- El Arca de Servicios Sociales (AS~) 

El Area de Servicios Sociales e11rge pnro continu;tr y pro

(undiztlr la:i t<Jrcns de fo'ile11lar la cooperación y solidaridad 

entre refu¿iado~; centrnamcricanos. Pero ~n cu diÍJuiica propi.1 

va incorporíln<lo nu0vos elementos y detectando nuevas necesida

des, de tal oancr<:J que finalmente el Areu se urt icula en torno 

n un gran objetivo ueneral: contriLu1r a oejnrtir el funciona-

t:icnlo socínl de lo~; r·~fucindos cGmu individuos, prt.•pur.índoloa 

d1· ~u ~rU~G y de su comu1iidad, a trav~s de cxpcricncion inten

cionados de gru¡10 dPtitro de un ¡iroccoo vivenci~l graJunl, co11-

tínuo e integral. 

No fue difjcil dc.r!'JC c•Jenta que lil incst<1l1illda•! C'íl cuanto 

a viviend~; ali~cnld~i6n, vestido y de1n5s nccesidarles bbsicas, 

aurnda a la condición de ilegalidad ;i le\ que están destinar\oo 

la gri111 a,"',yoría de ¡-ef11gi:1dos, crean entre est:i pot1luclón un 

permanente est¡ido de anguJtin, desesperaci6n y fruotrocibn que 

conllevan gcneralmentL' ét actitudes n~~ ...... ~:·:.::.: y 1 11nnlmente, a 

problernlÍtic.:i~:; i1Jdiv1du.:)}Cfl con djmpn~'iór:. ~..:.ic:icl: vicoholismo, 

farmacodependencia, de.sjnteg.ración far.:iiliar, cte. Es por esto 

que, en su p:-áct ic:¡-¡ cor.crt:l<.1, el Area de Servicios Sociales se 

orient.n fund<lmentalmente hacfa la re~:;o]ur!Ó:t d;.: 1ldtt ~erie de 

problemas sociales que cenera la condición de "refugiados". 
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Ante la dimcnsi6n y complejidad de la problcm&tica que el 

ASS debe atnt;!r, el área se estructuró en dos sub-áreas: la 

Sub-ñrea de Culturo y Recreación, y la Sub-f:?"Pn de EducnciÓns 

Cultura y Capacitaci6n. 

I.- La Sub-brea de Cultura 1 Rccrenci6n 

Esto sub-órca uv.u•ct'!. 1Jos u11pcctor; bastante uraplios: .ol pr.i 

mero está rclacionndo coa todo aquello que cnglobn tu t !~:::c?"n 

culturo} de ioH pucblr.s 1 s11s difer0ntt~s c=¡)rc~ioiic~ (Lr<ldicio

ncs, co~tumb:·c:..;. cxprcuioncs artlstica~•. crcenci .. ,-., ~1,. ); 

el segundo se rcf lere al carr.po de nctividrtdes que prnporciona 

un esp~rcimiento s3no, constructivo y foroativo, tanto de caopo 

como de salón. 

Con esto 1 Cultura y RccrL·nción pn._•teuJ<::r: '!nr un minieio 

aporte pura contribuir a pres~rv¡1r los valores culturales (tnn 

expuestos o perderse ul salir de ln hnl1itat de origen), nsi co

mo de i11ccntivar el esparcimiento sano y convivcncial entre rc

fus;.iados:. 

Lr!s tarens concretas D través de las cuales Cultura y íl.e

creacibn intentan nlcenzar nus objcLiv0~ ~on lnD nígtrienten: 

a) Realizar actividades socioculturulCo!J y recrcntivau cou ..:::~ 

periodicidad de 15 díns: estas n~tividodes incl:1ycn cxcur~j2 



11cs, visitas u muscos, proycccibn de películas. 

l "" .. 

b) Diseño, elnborqac16n y exriosici~n de un periódico mural cada 

15 díns, con temas diversoD relacionados a la situación del 

conflicto centroamericano. 

e) Instalaci6n de juegos de neaa ¡1ara su uso dentro de las ins-

sos y to1·neos. 

d) Instalar .11 servicio de la poblnción refugiada, uno pequeña 

bibljotf?i:a, ron t~--m:1s para su desenvolvioiento en nuestro 

pnis (hi~tori¡1 1 geogrHfÍa, etc.), 

e) Confor~nr y asc~or~r er11pos folkl~ricos, reprcsuntativos de 

la población rcfugiadn, en m~sica, teatro y danz~. 

JI.- L11 Sub-~rca de .ucac1qn 1 Formaci6n y Ccµ:1citnci6n 

Dentro d0 ln probleill&tlco que genero ld co11dici6n de f(•fugig 

dos es la situaciór1 de ilegalidad, lo cual tiene varios impl1c~ 

ciones. Una de ellas es la imposibilidad del rcfugiodu 11~ in-

corporarsc nl sistema educntivo forrndl, él cunlc¡uícr nivel, por 

carecer de los documentos necesarios. Esto Junado a la necesi-

pornrse productiva!!lenLc d i~ cc.ui.0 .. 110 n.LICior..ll, cr-2~ t.::i~ prot'l.Q. 

rndtica especial que el Arca de Servicios Sociales busca cnfrcn-

tar, a través de Eóucación, For1:1uciéri y C~pnci1..1F:)~11~ Enten-

üic11Ju qué 11 ••• l:J co;:;t:-ibución C!!l .,.f!ucr:i<lf)r ••• frente n los 

cconocistas, lo!J r;ociólogo~. como todos los especialiütu5 que 
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Buscan mejorar sus pautas hebriu de ser crítico y crit iciotn. 

De uuu cJu::ociÓn que intcnto~w el pasaje de ln l ro.nuitividad 

ingenua a ln trunsitividad crítico umpl iundo profundiznado 

la capacidad de captar los desafio!! del tiempo .•• " (60). Los 

trabajos de esta oub-~rea ae l1un enfocado ll (ion turcnn concre-

tan: 

n) El impulso de tilllcres te6rico-11r6cticos de capucitact611 en 

dif~rcntc~ a!icio~. iolc~ ~owu 1·Ppdruci6n tlc nparuton cl~c-

tricos, electrbnicn co~-;t11ra, con una dtJrnción variable de-

pendiendo del taller. 

b) La instalnción y mnntenimicnto rle una r.unrtlcria o círculo 

infantil, tanto paru apoyar a los padres que trabajan cooo 

poblaci6n infantil que se atiende fluct6a entre 25 y 30 ni-

ñas, cuyas edndes oscilan enlre los: dos raesct: los cinco 

afios de ed;1d. La otenci611 que se proporcion;1 e~t~ orientada 

a favorecer 11n ~rccimiento y desarrollo integrill de los ni-

ños, dependiendo de su cd;:id, h.:.;:.;6.ndose e¡: ~.i mélo1lo :-ionlc-

ssori que Re enfoca en ln educaci6n precoz. 

(60) FREIRE, Paulo "La cducaci6n como pr~cticu de ln libertad" 
Ed, Siglo XXI, 13° ed., !léxico D.F., octubre 1973, p. 80, 
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J~- El Area de Soluciones Ourn!.les (ASD) 

A ,artir de les cada vez c&s lejenas posibil1dade& que ti~ 

nen los refugiudu~ de ~~r nbsorl1idos como fuerza de trabajo en 

lo sociedad rncxican;i, se reconoce como unn nece:..;idad la iaple

mentacián de proyectos producti.,·os, n trnvés de los cuales lo 

poblaci6n refugia,iu consig;t loerar su propiu sutGiqtencio. Con 

esto. el refugiado dejnrio de dcpen<lor d~l ouxillo as!3tencial 

de los ar~~ni$mos de ayuda, odcnbs ~e que ~e podría esperar que 

su situnción (~moc.íonul el'lpr-znrn a estnOlli::c:.r.::r• c-n la medida 

en <!H.:' suh9iStier<J <l~· suo propios rt'cursos y por sus propios 

esfuerzos. 

Es con esto perspecti\'il q_ue surg:ió el Art·u <l€ Solur: ione.o 

Dur<Jbles, tcniendü cot:lo objetivo central o?l dc: 1 prc.•ciSilCll'<ltc, 

proporcionar nl refu~iado los elementos necPsilrio§ para la in~

taluciÓn y buen fu.nci(lr.am1enlv t\¡~ tin ¡irlJyccto prodllctivo de ti

po faoiliAr, en Jor1de la naturalt!?a del cis~io d~renderla de lns 

caracteri3ticas de los solicitantes (grur•o familiar, experien

cia, etc.), pudiendo t;;er taller de CQ;rpíntcrín. taller de cos

tura, tleHU .. , ~~"'rPlánen, pequeñas fondoB, o de cualquier otra 

índole. 

El objetivo planteado por el ASD exigib un mayor grado de 

complejid:::.d of>n la organizocibn y desarrollo del trobajo, que 

el presentado par.:i oto:-gar una uyuda mc-1 u.wcnt"' asistencial, 
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tratando de trnsLendcr ~slri nyudn y permitibndole al rrCugiodu 

romper la dr.pcndcnc in con lnu uy11dno nuiJ>tf'ncinl i..ntu9, y lo-

gror, por su propio esft1crzo. c11brir loo ncc~Yi1\nd~a untcrinlct1 

del grupo fRmilinr. As{, 111 ejccuc1~!! rlt• n11 proyecto ''implico-

rú una etnpa tle orp,anizoción, C<:>p.lcitución v novillzación de 

los boscu po.ro lo trnnsformnción de DU rcul idnll 1!!L(~díata, en 

que los occiou.:::; toden df•hcn intcn:;íficnrHt.', adquirif'ndo !"U t:iú-

ximo rcl iev~". (61) 

~i ~u~inc q11~ (\p\10 rocorrcr el re[ugiacl<i pura la obtcnci611 

de un proyecto productivo fnmilinr no e~; ni cor:..o ni scnc.illo, 

yv qu~ ... n definitiva oc busca sicoprc reducir lo r.1ás posible 

los posibilic'ades de [rncnso. Ln~; eta¡ins c.n que ~t~ Ui.v_~J~ el 

desarrollo del trobnjo ¡)uro la. atencit'rn ul refugiado son las 

siguientes: 

Iniciación Entrevista 

lI Hotivación íormul~cibn de proyectos 

III Implementación y asesoría 

IV Co9solidoci6n y apoyo 

El refugiado pusa por tino entrevioto qu~ nuestra loA dutos 

personales y del grupo fo~iliar, la capucitaci6n 'l''e tiene y la 

(61) :;;--!.LARDO CLARK, Ha. Angélica ¡¡La prdn.L:> i!cl Trnbnio So
cial en una direcci61t cicntlfice", Temas de T.S. Uº 8, Ed. 
ECRO, Bs. J\s., Argentina, 2 6 cd •• octubre 19711, p. 32. 
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probleo&ticn concretn n la 1111v St• rnfrcntn en el os¡iccto lobo-

r~l. r.011 P~;ta informacitin, el Eq11ipo del Ar02a evillliu los nccc-

oidad~s que conducen ol refug111J~1 o solicitnr este tipo de ~1¡Jo-

yo, as{ Cotilo lo rlir;po!iiciÓn y c1)nocitiientu que tiene para lle-

vnr u cabo ln rcnli/ncibn del proyecto. E9tn 1intr~vista ac ops 

yo tambi~n c11 vl9itna domicil1~rii1~ u loH solicitcnt~s de pro-

yccton, tonto ¡)aro (orroborer la ir1forooci6n proporc1onudu como 

poro, rnedinn~e ohsorvación, tener un<\ idcn mbu clara de lu ni-

tunci6n sticiuc~onbcLc~ d~l crt1p11 fumilior. 

11.- Hotivoci~n y forruulncibn de proyectos 

Esta etapa oc desarrolla de 01101...·ra grupnl (*), y on ¿lla 

el propÓ5ito e~ bri11,lur l<l in[ormuc:iÓn nccesar in poro que los 

refugiados opten por la a]tcrnntiva de 9uluci6n durable m~s nd~ 

cunda u sus caractcrisLicns, nsí corno d~cbu1~rl1l~ en 13 ~1·1bor~ 

ción por escrito de ln Holicitud del ¡Huyeclo. La:-; fa:;cs de 

esta etapa son: 

(•) 

- Idontifícaci611 1le su problec6Lica coco rcft1giado 

- Reunion1•s semanales de informnción <le ~vu11C~li 

- Investigación de precios y clobornci6n de presupuesto 

- Rcnlizaci6n por egcrito de la oc!ic~tt1cl 1lel proyecto 

''El proceso suciul L!~ü~ qu~ ~~~ rn11 el ~ruiio y oe dcnarro-
1 ln 11 través dn tr'J~ etnpns que puudt·n surer;>onerzc: fort::1!!_ 
cibn, organlznción e integruci!111". Vc:r: Trt~bF!jo Social 
de Gru¡ios. A11alrs de lloy en el Troliajo Soclnl, vnr1os au
tores, Ed .. ECRO, fiueno tdren, i\r~t·ntina, 1')77. 
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Paralclamcntf' tJ cotn!l fuucs, ne rculizM1 n11 .. ~vru!1Pntc algo

nns visitas domiciliarjns con el objeto de co11fro11lnr In situa

ción real del refugiado con el p!sn•~;\mienlo que l1acc en lu ao

licitud, nd~m&s de percibir f cvAlun~ su <lisposici6n nl tr11bn-

jo. 

Al cubrir la:; cui,tro fanco de coi.n ctnpa, en un lnpBo de 

cuatro D seis apeonan, el refueindo oc encuentro ya idcntific:t

do con otros rcfugiilJu~, uhicnndo HU problemn no desdo un1\ pe~~ 

pcctiva individual, nino corJo parte de una ~tituaci6n grupnl, 

odem{1H de hnlit!~ cl::!bc•rf>da ll! r.olicit!tcl del pruyecto. 

111.- Implementación y nncsoriu 

En esta ctapJ: se busca proporcionar al rl"fugiado los me

dios 11ecc~orio~ paril ubic11r, equipar J pot1cr c11 funcionuraiento 

el proyecto productivo.. Lnn fasP.s que contempla :::~Jtr' f?tapn 

- Aprobación del proyecto 

- Organizncibn intcrzi~ p~~~ ~l trabnjo familiar 

- Ubicaclbn del local y rcali~Aci6n de lo~ tr~mitzs lego-

les ncceonriog 

- Reolizucibn de lns coropras y PQuipawlcnto del proyecto 

- Hacer un invcnLrttlD t~1 ~rovccto 

- Asesoría para el co&t~ol ad~lnist.rotivo del Qinoo 
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DurantC' esto ctar¡a del tral1¡1jo. que se rei1lLzo tumhión de 

mgnera grupal (C'xccpto la rcill1?,1ción de trámite:> y lJs com-

prns), una vez por semana, durante cuatro o cinco !lCOfltliJS, SC' 

rcolizJ la ~sc~or1a adraini~lrJlivu por porte d~l Arca, así como 

la rcvisi6n y aju:¡te de lG organizari6n interna. Una ve~ con-

cluída esta etapa, el proyecto cstnrú inotalndo y el rcfu3iodo 

est11rÁ en {"Ondicio~c~ de tr.::.b.::i_ju¿ cunC1t.!li.Hia!llLe t•n lo que ha 

elegido como alter11~1tjv¡1 de soluci6n durnhle, baJO la supcrvi-

rea en cquipu intcrdisciplinario yJ que 11 
••• ln pr~ctico nirn1il-

tAnea de varias disciplin~s ioplicn on modo de pensar, de nostg 

ncr ideos relacionadas¡ una foroa ;._1c hacer, ·Je agregar lo pro-

pia contribución a ln de otroD, pura que algo mayor sur ja de 

la combinaci6n 1
'. (62) 

IV.- Consolidacibn y apoyo 

Una ve:: implementado el proyecto se cont1nÚil en contacto 

permanente con Ci para responder con la mayor rapidét. posi hle 

a problemas que surgieran o simplecente pora estor ol tanto del 

desarrollo del proyecto. Al coru~nzer n cumplirse con }09 ohje-

tivos de autosubsistencju, se considera que el proyecto lo:i 

bcncfici<.ti-1.v:j:;C e111..ueuLrun ia ctupa de ;;conaolidución". En 

(6~·ALAYDN: DAR~EIX y CASS!NERI "AílC del Trobajo Social Loti
nonmer1ceno , Ed. ECI!O, Bueno:; Aireo, Argentino. junio de 
1971, p. 178. 
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esta etnpn, en ln que el rcfugL1dG re ~ogr~) supcrnr ln nt•ccsi

dad de ayuda asistencial por pilrtc de lo in!H ituc l.Ón, !~e em¡iic

z1.\ a -.:nlorar 1n posib1l irlad de cstablcc:.er una coordinnción con 

otro~ proyectos, at>l cor.io la pnrtic ipnc.i1Ín (\(• lu:; henpt iciari..o5 

con proyecto COl\sol1d3Jo 

a otro~ rn~pattcrus que 

ln cn.pncitnción, n~;0:oor1n '} apoyo 

~ncuentren en ctnp1\s nnteriorcn. LO~ 

fases que se sig~ct1 en cst~ cta¡1n son: 

- Com¡irobnci6n dP BUt0suficicnciu Qcon¿~i~d 

- EvaltliiCi~n dr l~~ etapas del proyecto 

- Coorciinaci6n con iiroy~croa de la m19~a Índole o complc-

mcntr.ri.os 

- Disposición ,nr3 copacitor y asesorar n otros rcfueinrlos 

solicitantes 1lc proyectos 

A~n en esta etapa, se contin6a con rc11oioncs y visitas de 

seguimiento por porte del ASD 1 con el obj~Lo de co~partir expc-

ricncu.1.::. cu:.r.: ~':'tln<.:. los beneficiarios de proyectos, a~d coruo 

estar cttt~~~J0s d~ ln s1tuaci611 del proyecto y de los benetic1~ 

rios. 

La :tenri6n a los proyectos consolidados se hizo a partir 

de dividir el universo ep 7 zonas de trabajo, incluyendo e1' uli~ 

mismo zona los proyectos que tuvicrnll una ubicaci6n geogr,licn 

similar. Coda C?icmbro del equipo se hizo cargo de una o dos 

zonas de trabajo, dependiendo del número de proyectos ubicados, 
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y era el responsable· de dar sqpi:~.,,cnto y ascsorla a los pro

yectos incluidos en su o sus zonas. Todos los proyectos de unü 

mis1"a zonn cH: rcup{nn, junt~ con su responsable, cadn quince 

o veinte días para unnlir.ar el dc~;nrrollo dl: c.1drt proyecto y 

de la zona en ~u conjt1nto. siendo este el espacio pera proponer 

1 e~ su caso, rcadecuar la::; relact(Jncs. in~titución-hcncficia.-

rios. Así mismo, codo tres mcsefi se llevubo o cubo le Rcuni6n 

Gencrul de Proyectos, en donde participaban todoD los proyectos 

implementados y Lodo el equipo del !.-.r~.~. para evoluar la r.u1-

cl1a z~n~r~J de ]aS altcrn3t1VH5 d~ so)uci6n durable, 

4.2.- Liraitaciones del Programa 

Coreo to1los sabemos, in ap\icaci6n e implcmentoci6n de cua! 

quier programa sociaJ trae consigo un c6mulo dP 0!1st~culos 1 11-

mi.tacionf•s y errare!>. 'i' .:~t€• CitSO no es 1.a excepción, sobre 

todo toraaodo en cuenta q\1e la ayuda o los refugiados e~ un r~m

po nuevo en donde Tr:1haJo Social no se liD dcs~rrolla<lo. Sobe

mos que todo cue11tn, sabemos que cometimos. cometemos y seguirg 

oos coructic1i~~ Prrorcs; pero tambi6n saLemos q11e s61o as[ podrQ 

mos aporlHr nu~vos cxperienc13s pura ci T~2hRjo Social en este 

campo de lo realidad que vivi~os. 

L"1:; ~;inci{Jales límitacion~s que han surgido .'1 lo largo 

de la práctic~ social en el trabnjo Lon ~Pfugiados podemos ngr& 

parlas en cuat~o puntos: 



a) l.imitncioncs inst itucio11aleti 

b) Políticas del Estado Mexicano 

e) Actitud de los re{ugindos frente ul servicio 

d) Ln subjetividnd 

a) Limitaciones institucionales 
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I::l universo de instituciones que trabajan en México con 

la población de rc{ugindos (!5 relativamente pcqucñ.l, r1u~s no 

pasan de treinta entre orf1lnisMoS, a~c11ci;1s de fin11ncinmic11to. 

embajadas, etc., de ostos trc~1ni..~i, ¡-,.-, r:-:Ú=:: t!" r111in:::c h:i.rPn tra

bajo de osist~nci~ soc1¡1l o bien de prom1Jci6n humnnn, y sin cc

bargo, en té!rminos generales, huy un outuo Jcsconac lmient.o de 

las políticas y CL"iterios dL' ayuda que cnd3 unn aplican pnr:1 

dLsarrollnr el trabajo, ademAs de u11a ÍBlLn ile coordin11ci611 in-

tcr-insLitucicnnl <¡ue ~1 bi~n ~n ~ltim:~s fechas ha u,:1nnzado 

bastante en los tn:ib:Jjos de r.:oordinnción. aún di.<;La oucllo de 

ser una rcalidnd plena. Las consecuencias de estn. amén del 

desperdicio de recurnos por la duplicaci6n del trubnjo 1 ~s que 

1nR refugiados opten por ''la visito de las siete cosas~, esto 

es, vivir pidiendo ayu<l2 de inolituci6n en instituci6n, ti111 Lu~ 

prometerse a salir adelante oedinntc su propio esfuerzo y capa

cidades. 

b) Políticas del Estado Mexicano 
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b) Polltica& del Estudo Hc~ic~no 

Yo bastante heno5 hablado sobre estC' punto en capítulos 

anteriores. Sin enbnrgo, es imp1)rta11tc 1\l•stacnr c¡ue el gobier

no ~exicano, nl no reconocer el ~~latus de 11 r~fugind0'', condeno 

a la ilegalidad a Llilcs y mi]P.s de ccntroanwricanos 

serios limitaciones n cunlqu1er programa de ayuda. 

provoca 

Aón no sobemos con exactitud la ~agn1tud de las consecuct1-

cias que p1u~u.._._¡·~¡¡ ,.,; r~·fitt;iM(.o !n cnn,liciór. de ilegalidad, 

C"SC estar con5tnnte ent.e l<J extcr.s.ióo y la dC'p,1rtociÓn 1 pero 

sin duela es u11 elemento importante al hac1•r un rerf1l de lepo

bla.cié.n QIJC> ntendc;nos, de sun angustias e ine~;t.ubilid..idc:3 1 de 

su desconfiJnza paronnente s~s actituJ~s tndividu11l19t¡1s, 

Pera la ilcgali1lJrl no sb!o opera n esle niv0l sino que 111-

tluye a niveles prngror.1áticos. Por f'jer.qilo, al h;tld3r 1le pro

yectos productivos, nos volver:ios a enfrentar al pr!ihlemt1 de la 

"legal1dnd" ~el proyPcto, de su r~gistro trlbut;_irii' e incluso 

de la <lefinicién r:iism::. t\cl proyecto: ull pt~'!u..:~;:. !:.::!~,. .. f11milic.r 

puede ocultarse, pero una cooperot1va o u11¡1 ?:que~~ ~Mpre~~ de 

cierta envrrgadura ccon6micn no puede ser ton f~cilmcnte ocul

tada y. sin embargo, e~~ürá ium~ién condcnuda a la ilegalidad. 
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e) Actitud de los refugiados frente al servicio 

Si intentaruos hacer uno curnctcrizuci.Ón <le la población 

refugiado, esto contcr1drio elementos toles coco: 

- lnestab1lidad en todo ~cntido 

- Uso frecuente de la oentiro y el chantaje 

- Dcsconfinnzn 

- Exigencia 

- Marcado CoQp}(•jo de inferioridad 

- Actttudcs in1lividt1alistas 

Todos estos elemento~; se han dc>tectado frecuentemente en 

la actitu<I que asl1men lod rcfugii1dos frente ul servicio c¡uc se 

les ¡iropurciono: pr1r el ~ola l1ucho de ser retug1ndos ~xtgen t11-

da la ayudn posihlc (e ic¡io:;iblc) sin qt1c r~to les cxijn ouyor 

esfuerzo que el truslz1dnrsc u loe i11ntalncioncs del orgoniGoo. 

Pero esta actilt1d es posible de caobi<lr y debe ser conbindn c11 

la prhcticu dinric. yo que tanto la instituci611 como los bcncfL 

ciar1os son sujetos, que se rcl¡1cio11an entre si y que coda uno 

se va formando y conforranndo en esta relaci6n ~utun. 

d) La subjetividad 

En ~stc tipo de trabajos, ln subjetividad del personal que 

labora en los organismos de ayuda juega un papel importante lo 
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cual, ~n si 11ismo, no rnnstituyc un 11mitación. Pero cuando 

la subjetividnd se convicrt1~ P!1 t'O•h0tl0, r:u::indo con la ¡1crccp

cibn y la intuicibn son las ~nicas conGcjeras pura tomor deci-

siones, se incrcr.ienta la posibil1dad de error. mó.s nún 1 en 

este juego de intcrslilijctivi<la<lcs 1¡ue da ~1 cnfrrntnrsc cnra 

a cara la Trabajutlor<.1 Soci;Jl, pPrsonal de la. institución, y el 

refucindo, posible bcncf ic1ari0, generalmente es lo priracro 

quien se lleva la p~or parte: I.1 tr~b3jndnra social se convier

te en un dcp6silo de trJgt•dios, angustias, frustrucioncn 1 trau-

ci~n, transferencia y cor1tratransfcr·e11cia, q11c nublnn por COQ-

plcto la visi6n y o~jcttvidad al determinar lns ~yudus o sclec-

cioonr los beneficiarios. Pero t.impoco podenos pre~;cindir 

de la 3ubjt•tlv1d[ld., ¡;or lo que. m.'1s bien es entrenar ln intuí-

ci611 y Lcn~r es¡::11·jn~ pnra anali~ar Pl~borur t~da la Je&curgo 

emoclonol que d1n con día rccihL la trabajndoru social en el 

dcscmpefio de sus f11nciuncs. 

4.J.- Probler.i.1:. de C1)nccpc1lin y Método en la Aplicación 

del Tr3bnjc Social con Relug1euo~ 

COl.'10 se ha dicho anteriormente, el proyecto en el que he

mos ;iarticipado las tres tr;.d.Jajadoros gocialcs que realizamos 

este trabajo se cre6, at1tc ld crcc1e11Le a[luc~c!~ d~ fPf11eiadoa 

centroarncricanos al D.F.; con el objctico de coadyuvar u la rc

soluci6n de su sobre~iver1cia y ou mnnutcnci6n. 
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Inicialmente debido a qu~ el fcnóemno de migracibn de cen-

troamcricanos se percit1ia como un problem.t t~mpcral, el Progra-

iuu se limitaba o proporcionnr ayuda de cnergcncia asis.t~nciul 

a fin de g11rnntiznr, durante un periodo ruáxioo dC' tres ccsea. 

l& sobrevivencin de lo~ refug1u1Joa. 

Conforme la situación ele• los pnÍ~ll'!.I <lo<! Centront:1érica D~ 

agudizaba y se obnnrv0 c::..:c increr.ientahn co.da día el flujo 

de migranle~. la nyudn u los refur,iaJon t:>c concibió cooo un pr;!. 

con lo constitt1ci6n de otr118 &reuo de ~e=vi~io9 encorcndos dr 

proporcjonrir fi;:onciaaiento y capo.citución par-a nbrir. fueute!'1 

de autnm~ntcniwierilo tam1linr. 

La considcracif.in que no~• llevó n bu~c:¡:.;: wt.•c<.Jni~wo5 para 

que los refugiados pudier·an implcrJentnr !;US pz·rJpio0 proyectos. 

econ6mico~. partid de reconocer· qu~ loH refugiados son (Ul!rzn9 

producti\'US que ller,an ~' Héxico hu~c:undo tucntes de truhnjtl: 

su prcocupacibn pc>r h~llnr u11 refunio q11e le~; de ueguridad. nr 

sus nccesided~s ¿~ ''µ1uti11ccih:1 y reproducci6n de la vida'' (63 ) 

que es la fuente princi¡)ul Je to1lo quPtiocc~ }111M;!r10. 

En este r.Pnti<l'J cl problei:ia principal en los rc[ugiado!J 

es econbrnico c11 Lu11to abarco la preocupacibn por la oobrevivcn-

(63) BESSE, Cu~' 11 Pr:.lcticn Social y 'fcorín 11
, Colección 70 Nº 

4lf, Ed. Grijalbo, Mézico, D.F., 28 de cayo de 1975 1 µ. 13. 
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cin y todo lo que de esto se deriva; el empleo o las fucn

lco de inE:,reso, los proyectos productivos. las delimitactones 

técnico-er:oné1rnicns en que deben pro(lucirsc, el control de la 

producci6n, los excedentes g~ncrados por el trabajo, etc. 

Como resultado de la rcfl~xibn anterior se modific6 el Pr2 

gral:'.lfJ habiendo quedado tal como se presentó en el inclt-10 4.1. 

del capítulo IV. 

Durante el periodo comprend10 e11tre novicrnbt'c de 82 y no

~·ie!!!hff" dP 8!;, el Procrflrna. dt! Ayuda il Rcf1Jgiados contribu)'Ó o 

la conformnci6r1 de 124 proyecto~ ccon6micos rlc loB cualc~, m6a 

del 54% no tuvieron los reDult a.los csperado:J yn que el 17. 7% 

fueron vcnd1Jos por lut> f(•fugin~\,,s sin inforoar al pcrsor.nl dt!l 

Programa; Pl ~.hl fucro11 rescutados oportunamente ante lo int~rr 

ci6n de vt·nderlos; y el 22.5% de los titulares de proyectos se 

alejaron de tn i11!;titución sin cubrir lo:; übjet1vos com·.~oita·· 

rios, org;\111zativos y educativos 11u~ habln11 manif~~tado querer 

impulsar ju11to co11 los dcmhs cornpaficros refugiados. 

La preocu¡1ac1Ó11 pu1 L.: .. ¡_.:~~::::- !~: r~11,,.;1s auc nos l lcvnbnn 

a obtener resultado~ no 'l.!~p.::r;.;.dos co~o lo erf\n: el fracaso d~ 

los proyectos, el cngaho de loo refugiados que vendlnn ou~ µc

qucf1os crupn:sns o el alejaraicnto de otro:;~ 3C hi1.o cnter i1:1l '"!11 

19Kl en dunlit: !>t.' aéZiii;.:6 un~ ev~lunc iÚn que nos llevó n conclu

siones te11<liPr1tcs a mejorar los ~ervicios pero 110 a transforrnaL 
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los de fondo, en esencia se puede decir qu~ fall6 mnyor coQprc~ 

si6n de la problcm~ticn y nperturzi cr¡lica al 11rogramo i11stru

mentniio. 

En 1984 se rcolizb otro outocvul11aci611 t•n do11de se recono

clnn las siguie11L~ti li~itncionrs: 

1.- La principnl lilliit<'i.ción hu sido la insuficiencia de 

rccursus finf!n(·ioros puru 1110.ntcncr lo~~ r->('rvicioR 1ic 

emergencia en el programa. 

2.- l.a uituaci6n de ilcnalidi1d Q\Je prcd1>oi11¡1 en los refu

giado.::; los colou1 en tal gr,1Jr. de v11l1H~rabi~idall r¡11~ 

dificilrac11tc se nccrcon o solicitor !li:; ser~icio:; del 

prograrnn y de otr11~ org¡1111snus. Fstri r~¡icrculc en }¡1 

co.p.:ic1dad operativa del prop,ran.1 y 1\l'' ot ron orgnni~•-· 

mos. Esto rcp•.>rculí.! en ln rapacid.11\ op••rat 1\',1 dt•l prQ 

grcrn1n, e, cu,11 tiene que ger rcali.r.~Hlo con tntt<.ha di:-o

crcsi6n, sin prcocncin 116l>licu 3bi~rtu. 

3.- F.1 peroonal oei v•ub.••~;-.:c. :2~!"::!.-,• 111,.nt,. capucitado y con 

lo debida scnaihi I id..i~ p::.:::! t rnhnj;1r con rcfugiado!i 

es insuficiente paro ~tender lau funciones correspon

dientes'' los di~tintas 6rens y orrviciou. 

4.- La ubicacibn gqogróf icu 1io11Jc ~e ubicnn los rcíugindoa 
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"J el enfoque dc las act J\'idndt•s dl~l pro~r.tma, dir1gi

dns principalmentP a la p11hlari~r1 s~lva1Jurefia y guntc

maltC'cu, reducen las posib1l11l~,1~~ Je ~tcnci6n ül urca 

mctrop0Jit.:111a. 

En esta OLalii611, tampoco se cuestiona ~1 progr11mo con pro

fundidad y como rcsulto<lo de C9to las co11diLiones contrib11irlnn 

a mejorar los servicios p<:'ro no a resolver los problcmns de 

ndz. 

En 8/1 Ge ~!'lt;1hl,•1 .. 11 'f!.! un:! [.;C~ic ct..: ¡;rcul..up;11.:10111..>s rcilcJ.~ 

des en las siguien1cs preguntas: 

n) ¿Estarl'mos alcnn7.nndo. una conc1entizaciÓn ~ociul del 

h) ~En qué t.1cdíd<1 cüntril.H11ráo n su retorno los bC'nt•fic1a

rics de pro~C'ctos cor,i.1 m1!;c1•lf1ne,1s., fonda;;, comprt1 

venta de diferentes ilrtlcuJ1;§ y otros servicios'' 

e) ll'or qué alp,unos <le lotJ rcfu~~i<J.do:-i, dc~pués de solven

tar sus necesidades cconbmicae m1nioas se alejnn de la 

institución? 

J) iPor que hay ese porcentaje d.: fracasos en los proyec

tos i~plementados? 
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e) LPor qub en ln actualidad no hay disponibilidad de los 

beneficiarios de proyectos u colectivizar los miscos? 

f) LSc cstar&n alcanzando los obj~tivos planteados en las 

progral'lnciones? 

Estos cuestionamicntos nos llevaron n la ncLcsid3d de clo

rificur y redefinir las políticos y los critcrioH de ayudu a 

lo~ rcfuzinrlos, sin embargo, cono lo dcnostrorían los conclusig 

ne~ de lo cvnluHClÓn aút1 no tC'nÍ.Joo:; };1 plena comprensión del 

problcr:ia "11 que no~ enfrentábamos, ya que este apunU1ba u la 

siguiente rcoricntnción: 

i .- l.a sustitución de proyectos económicos individ~.rnlcs. 

por proyectos coleLlivos d~ uutogenti6n. 

2.- l..ri cuns.oiidac1Ón de los s"rvicio~ en que se huUL:. dcoootrn-

do capncidi,d y c(1cicncin y ln cancalnci~n de aq11ellos 

que m&s dificultadcR presentaban. 

j.- El ii..i~,,,,¡!:::;o -=~ ''' formncióu i<lcolócica con el objetivo 

de contribuir líl concicntizuci6n de los refugiados 

para ~otivarlos n realizar tareas colectivas de foroa-

ción, recrcución y desarrollo; ddcwf¡!> depropover 5U 

co=prc~i,n con el proceso de liberación de sus pueblos. 



4.- Ln imple~cotaci6n de progr~1m;1s que propicien la intc

¡,ración de refugiados a i~1 comtJnid<1d mt!xicana, mien

tras se r~suclvt!n los conflictos en sus ~oises nata

l es. 

Como es obvio. paro. un observsdQr e:xt;:-rnn, en todao las 

reoricntuciones subyacía la ide¡1 de que los refug1odo11 qu1•rian 

regres~r a su lu~nr de origen y que esteban interesado en rea

lizar tareas colectivas Junto con sus lutt1p~triot1,s. 

Suev~mentc la rcal1dJ<l nos mohLr~l·H qu~ los problemas que 

antcriormc"te se detectaron continuaban y od~m~s en el Arca de 

scrvicjns Je soluci6n duradera se pr~~cnt;1ba la s1g\1ientc nituA 

ción: 

l.- Dificultadr~ par:.l que lo, proyf'ctos :ilcan<:C:fl nívelf"S 

de rentabilidad absoluta. 

2 .. - Descapitalización sobre todo de los prO)'e<:tos comer

ciales. 

3.- Problemas económicos y díferentet> dificultades para 

consolidar los proyectos. 

4.- Problemas de relaciones hu~anas ill interior del grupo, 

de los parejas, con el personal del programo, etc. 
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5.- lncxpcriencin de lo~ refugiarlos para implementar y co~ 

solidar sus propios proyectos. 

6.- Buena pnrte de los rcfugicdoq nba11donaron la rclaci6n 

con la institución 11na vez obtenido el (inancinoicnto. 

7.- Ln prcocupnc:ión por trnsccndtn la nyuda asisteocin.1 

buscando it:lpler..icnt.or de r:Jancra cficil•ntc el pror,rooa, 

cmprendimo~; una vr~z ma:J, con 13 elaUurución 1f~~ esta 

tesis t1nn r1uev;1 cvalu<lci6n qtie prctun~lÍ;i tocnr el fon

do del proble1.:tn. E:.;ta noa il"'-'._;. :..:. !" conc1JJnión de 

que tcnfano~ ~eriu:; prublecns de conccpcibn J de obto-

do cooo lo veremos m6s adelante. 

4.4.- MetodologÍ~! A11licoda en ln Tesis, Elet1cntos paro el 

Dcs~rroJ lo de ln íC:12/,u Di:.:léct i<=".'.i 

Pura ('l:'lpe!.ar l'lruprendirnos que esta t..:!Si5 en tanto Útil, 

era una acci611 ru~s Jcl proeroma y que como ta] l1nbio que conce

birla. 

No podíamos quedar11os en el objetivo de comprobta que- ln 

problemática sentído. por- el equipo de tr.nbajo. sino que habla 

que l..r<:.~c:~nrtf>r C!ste nivel nportanclo elementos que coridyuvarao 

a la superación de la pr-oblemática. 



Eslc- trilbajo prcsc>ntabn una doble dialPct1ca; por un Indo 

el proceso realiLado durante el progrurn;1 y por otra parte exts

tia una dialéctica entre el equipo que realizamos esta invcst i

gación y el objeto de estudio. 

Sos inte1csnbn encontrar los significados de lo oituoci6n 

en la qu(' se <:"ncontr<JUa el program;i, clarificar cómo y ¡10rqué 

se producen los acontccir.iientos presentes y establecer critc>

rios para superarlos. 

El ~~todo elegid~ us el analítico ~Jnt~tico y el procedí-

Estu significó que inicia~os el traLajo recogiendo las ex

periencias más recientes del progr¿ima, tratand(1 de cncontrJr 

sus signifiL<.1do 1 meJínnre la 111~·í"jtignc1ón Uocumentcd (biblio 

y hcmerográficd) procedimos a Jro~r 11n ~11r~0 &c~crJI 1lc refe-

rcncia cu}·os contenidos se cnctJentr<ln en los ca¡1Ít11los I, II 

y III de cstíl te~i~, se sistcrnat;z6 la inforcaci6n que tenemos 

en los arcf1ivos acerco de los refuE1aclos y realizamos una inveA 

tigación de campo paru conocer In opinión de lon rcfug~.odos, 

la invc~tig.1ci~11 para establecer una interpretaci6n de loa he

chos y como consecuencia urra posicíón fir.ol. 

r.~~p~cndico5 4uc lu realidnd es dialéctica y que entonces 
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cI Pr0Rram3 de ayud¡i <1 refu~iadcs se cstab.1 enfrentando a va-

rias contrndi•:ciones d1~rivndas de la i11tcracci6n entre los su-

Jl-lo:; del Progra:'O<l, en donde algunos de ellos definen loo al-

tUd<..ioncs 1mpon1endo sus objC'tivos e interesen por encicn de 

ll>S otro:i sujetos t1cgernonizados. 

En el Programa cxistii:nos \'arios sujetos: los refugiados 

suo diferentes grupos, orígenes, intereses, cte., nl inl~rior 

del m1smrl grupo; l11s instituciones no gubc1·nnmcnt¡1)cs (co~o en 

la q1i~ trabaJamo~); el gobierno mcxic:Jr1c1, los ~1bicrnos de los 

püÍ:;c~ d.:: Ct..::i1llv y ;,orlc<ilílér11_a, otras J11st1tucjoncs no ~ube1-

namcntalcs. Cada uno de eslo3 gr11po3 tiei:cn slJS pro~ios obj~ti 

vos, intereses y estilos de trabajo. Esto los llevil a =oinci-

dir, aliarse, marginarse o lucl1ar anta~611ic;1cente entre ellci~. 

es decir contenidos, en los nnor~teci:nientos. ;"1i'111 Luando noso-

lros no l.os hemos prod11cido direcLnoentc. 

''Cuando recorioc~mos que los resL1ltados obtenido~ a lo lar-

go de> la nplicación del f'rogra1:Ja 110 cor1·esponden a nue~;tros ob-

jeti\'OS, entonces estmnos reconociendo que son otros gujctos 

los que nos ioponcn !WS inLcresP~•. ohjet i'!D!: '} !!!:pin:::.cioncn. 11 

(64) 

(64) DF.};AVIDES,Znpién G!.l<:<dalupe, Documento Interno de Evaluación, SEDEPAC, 

Héx,i.co, D.F. Agonto 1984. 



Por ello, en este trali~jo con,oca~os e l1icimos pres~ntes 

a todos los sujetos •l(•l ProgrJna, no pnra hacerlos compdrPccr 

sino para conoc.crlos nbjctivar.ientc conocer sus proye<.:tos. 

Finalm1·ntc había que reconocer que el Programa de ayuda a rcfu-

gindos centroamcricanns 11u puede clPfinirs"..' pcr le que h..1Lt: 0 

por lo que quisiera obtP:-ier, la verdJd del PrograL.ia se enco~n

tra en los resultados. 

4.5.- Elementos Obtenidos como Resultado 1e la Jnvcstigaci6n 

El perfil del refugiado en el Distrito Federal indica que 

la mayoría de ~stos sor1 j6vcncs soltero~ menores <le 35 afias de 

edad pro\'cnienr(~s de S.:tn Salvador ) cfp J.1 ciudad de Guutcrn<.du 

que vier.en a nuestro país con ..la ulca de buscar fuc .. 1tPs de in

greso que Jes pernd r a ele\';ir su :-11,·el dt· vida 0 C()fl el objeto 

de h<lct>r una enc.11<1 1•n ~u c.Jmino h<1c1...1 los paÍ5es del norte. 

De estos refug~ados los d.:itos registrados en el archivo 

de 1980 a 1985 jndicil11 que ~1 Prog~¡1mn f1a bencfic1ad0 fundamen

talmente u salvadoreños y;:i que estos con~tituycn el 95X rle la 

población atendida hosta C!H! comento. nunquP "" 11 1<:".' 6!~!:::c:; -

afios la población guatecalteca se ha incrementarlo not~blc=~r1Le. 

En lo referente a las ocupaciones que anteriormente desem

peñaban tenemos que s6lo el 3% eran obreros. el 8.4% Rrf~s~nos. 
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el 4.6% trabajadores de la construcción, en el sector terciario 

trabnJahan 8.li~ de cicc{1nicos, BJ,~ en el S(.'rvicio dor.iéstico, 

de meseros, cte., el 4.&I er<.10 comercinntc~~ ar:ibulantes. 

La pobl1H·if,n <le r:::fuf;l.1Jut.> que ncudia a l<: institucilrn en 

un 61.2% eran pruccdente~ dr S~:t S~lvador y Gl111teraalu, ~1 resto 

eran de zonns suburbnnas y r.iuy pocos t1•nían c•rigen cnnpc:;ino. 

De ~stos s6lamentc el 0.8% tenía cnl!dnd ai~ratoria de aoilado 

pol{tjco 1 el resto se cncontr11h~ !~11 con~ícionc~ Je ilegalidad· 

(69~). in,Jccumcntario~ 7'1. y con \•i·-;~¡ de t11ri$t.J vencidu 23.3'¡ 

que es igual a estor i]e~al. 

Los dalos a1itc1·iurr~ fueron nuy importahtes ¡1nra cooprcn

dcr que estábamos in 1cntnndo al refugiado y <Jl!e la realid;id no~ 

índicah::i que teníamos que ucr muy cuidaclosos en la atención 

ayt1d~ de manp1·a q11t• nn f¡1cilirArílmon rl v11~¡1fin por porte dr -

eJ lo.s. 

De un muestren reali?.ndo con los tituLires t.lc proyectos, 

estos manifestaron que sus enLradas son i11suficientes parn can-

tener 

hospcdndos <le r:~nc:-::! :.e.:.¡w.-al cu .sus casas. por lo que pura -

completar ,?:l ingreso. tienen que acudir n otras instit1icionca 

de derechos huc:wnos y en muchos de los casos, la C!1posa, Ion 

hijos mqyurcs y otrn~ ~ie=h~o~ d~ ld fuwiliu se ve11 obligados 

a trabajar para coupletar el ingrcno. 
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Por otrn partL' es import3nte tlC'sLacur que los datos csln

dlaticoR rno:1trn<lo.'-> rn ¡tÚgtnn~ anLcriotL'S indicdn que' la grnn 

muyorlo de lu~ rr!ueiadus son dr cxtrac·cibn lt1mpet1-pr1Jlctorio, 

lo cual puP<lf• ccitdi rn1,1r!;c con rl hecho 1\l' que la mayoría son 

snlvacloreños. 

En El Snlvodor, que es el p111s mAs i11duntrializndo de Cen

troombrica1 la plnntn p10J11ctivn •leMLansa sobro ln prod11c~i~11 

fl!jrníndu~;!rial, por t>llo C'5 de co1:1pr(·nd('fHL' que sól:imt!!ltc el 

3% de.·.~ tot:il tle bencf 1t.: 1<1ri1i!> 1lay:1 tc11i1lu t•:xpl.'111...111 ... i.:.:... I:d>()J;)-

1es cumu obrPr1i:¡, ya t¡uc e11 El Solvn~or ln clu~e obrera ~G mi-

noritar1a; sin et.1b:1rgo, lo qu~ serí11 lc'1gico C!spcr:i:- e~.; que hu

biera un .1llu ín1lic1• tic campcsinq~.1, j1Jrn.1lcn.n• o trub.1jaf!orcs 

agrícolus 1 qui~1i·~·r<1111os pen~•~r que lo~; rL•l11t;iudn~~ rclaci(Jil<J-

el 5. ·¡% dt.• loH hcnef 1ciario.s gon de oris(•n c111r.¡n•s1no y en con-

Pf> decir, iuwpL;;¡:-~! 0 rnrion. Cr1•1•m1>~; .¡111• 1·l ÍndicC' de ref\Jgia

dos pertclltJL1«otr:[~ ."'! f''HP uector 11,. rltHJ•~ ::.e¡ 1.J M;1., n.lto, s1 

tuviÚ1;;emo~; información del 26.7:: del totnl di' rt•fll1iludc·s, de 

los cuales no :1e tle11e d11to nlg11í10. 

Eti lmportn11Lt! huccr unn distinción entre ln cJnno proleta

ria y el tumpe11prolrtariado 1 para Lllo tuv1m<1t1 q11c 1ic11dir u ln 

teorla "n.ot.cri..¡ilisto lle In h1!>toriu 11 sf.!v,ltn lu cual el fnctor 
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"decisivo en la hi,.;torta es, u fin de cuC"nlas, ls producción 

y la rcpruduccibn de In vida inmcdiota 11 (65) 

D~ uste poBlulndo podemos derlVitf le~ nlg11icnt~n proposi-

.:iones: 

l.·· Es la producci6n y la rcprodurciÓtl de lu vida in~~Jlo-

ta la qu~ 1!eti:-rm1nn ln con e lene ia del hoohrc y no la 

cienc in (por ejerJplo proletaria) n.i. ttsu~·¡;,.:_·r. ~·~ la !:!i-

tuación m.nlt.'fi;il l~ i11medi~1tn d'~ cnda uno de lo!J hos.-

brc r;,. 

3.~ Por encima de cualquier otru nccl'!•ldatl, ln 11eccsidad 

var y conscrv.1r la vJdn. 

Uni3 vez !>en toda:. (•!,t.l!i hu::;e~¡ del material i!H:?o, podemos en-

tcndt:>r la tc!11H •iu•; J:r- 0 : 
11 el pupe) histórico 1!e cadn unu dr. 

ocupan co la prutl11cc16n y rcprod1Jcci6n de 111 vldu i11mcdintn, 

(6')) f:NGELS. Fedl'Tíco, El orlgPn i1e la fw:nlin, la propiellmt privuc.Jn y t>l 
E~n.:1do. l'rPt:ac1u .1 l<-1 rrjr.-orn 1~dicilm l81Vt, l-"'.ílkiom~n de Colturu 
Po¡iular: 4fl C'dicián. Ml-xico, O.F.,l9JJ. 



~ esto producci6n y rcprod11cc1~n Rrnerd c1erli1~ r~lnciones en-

tre las cln~.cs 11 , Se• rlit:c 41•P C'll f'l cnp1tttlisrao las cla::a~b so-

c:inleH r¡ut• tienen rPl.1<' ionP.!i anlagÓnicas non la burp,Ul'!>Ín y t•l 

proletariado. 

El ~nn('jO panflC'tar10 <I<· f'!>tc• probl(•r:ia ho agrupudo de r.rn

nero ind1Jercntt!, o todos la9 occtores cx¡1lotados rlirecta 11 in

directamcntt• por el capital, d<• mant'fa que oe suulc escuchar 

exprcsio11eH como ''los pobr('S 11 o ''los av nbtljo 1
' que enRlobnn s1n 

d i s t i n r 1 c'i n a 1 r, un.• u t o d n"' l ns s P r 1 n r P s d e e l a !i f' e q.! o t .u! o'" 

Et Jurnpenproletarindo vive su cxplot<lc ión en condicion"!N 

estructurnles, orgf;.nic;:i:;, }('gul~D )' politicl1S que tor11;1n cnoi 

impouil1lc nu orgnniz~1cibn en la. unidad, lo cual les imp1dl! em

prcndt_•r luchat• que g11l peen rndical1.1cnte a su~; oprcf>ort.·s. 

Sólo aquf•l lo~; l11openprolf't;1r1n~ qot' iogr1·u <1grup.:irHt: c11 

algún muv1r:11cnt.u popular o ·111Hulciísl' con otro:; :;c'ttorcs prole

tnr1os purd~ri 9nl1r del aial:aw1l•11t¡1 y ~toniz11r ióri 1mpl1eot1lS por 

los :;ube1:1plt•ado~, ¡ior t•! ( :q11t.1l, a:;1 cü coao L•l fl':J\'Í/!11cnto re

volucior1ario, ln c}¡1s~ prolPtJriu ¡1~(1r~ co11tnr con algunos sec-

tOf(!S del lu~penprr>lrlar.ndu.(~) 

(•) Véasl.' C. ~ARX y F. Er;-GELS. Obras Encogidur.. E<litorial Progreso. Hoscú 
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l.os refur,iados que ncoden ol Programa pC>rt'!nccen a lo!• -

dor, y ~onlt1ndc11tc pruel1a de ello es quP se c11c11enlrnt1 nl car -

gen de las luchns rcvolur.ionar1as que lo!;. frente~~ de ra.isns 

la!; organi2acíon•Js polltico-milit"rcs están ~;ostonicndo desde 

cada una de sus lcincllerao. 

Lu gran mayoría de lo!J subemplt?ados sa1vndoreüo~ está --

co11.:t1t1ilda por indi~iduos murginules, sin idcologin prolcturio 

y por lo tanro sin cooprensi6n de los signific.1rlos revoluciona-

rioR d~ lns procesos que hoy ce viven en s11 país. 

Por otra purte es irnportnnte aclarar que si el 77.9'% de 

lo~ re(ugindos que ac11de nl programa, son menores c!e J'} aiio~. 

nos indica la posibi 1 id ad de que dentro de estP g.rupo estén -

contenidos y rcprescntf!<los unü bueno porte di.; los refugiudus 

que se internan a nu0sLro pHl~ Lon Pl objetivo de hJccr escala 

~n la r1Jta l1ncia lo5 Estados Unidos ("). 

Del tato! de solicitantes el 18.bt son soltaros y el 49.4% 

manitcstütu~ h~hPr realiz¡1do solos 9U tri1slado o ln ciudad, por 

lo qu~ 110 ticn~n todavín otro QÍC~tiro de tHuill~ h~jn su rc9-

pononbilidad. 

(~) El 6J~ de los refugiados que íng<t:::.ila .::i.l pnís ti.Jnen como objetivo -
l legnr a los Estados Unidos .. 
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Explicitando, las impltc~1cionC's qu(• tlt'nt· el perfil del 

refugiado en el D.F., tenemos que la. n:~1y0ria de ellos ~·on jé. .. ·.:

o.cs del lurupcnprolctar1nJ(., que al qu('darsc rJargir.ados de los 

procesos productivos r revolucionar1os, se conv1ert~n en des

plazados econ6milOS Q\IC buscan mejorar en algo sus condiciones 

de misrrin truslad&ndo~c o otros pois~s. 

l.os refugiados ven al progr~ma como unn instituci6n bene-

factora a la que es necesario cngo11ar p<irü obt~nt>r el m<\ror -

pro-.ccto ccnnútr.ico y material. l'n f:!JC:!lplo de lo ...!Otcrior es 

que en l<1s encuestas ap.ilt..L1J<.1s ¡;s!" Tr,oh.•jO Soi::i:il, encorgado 

de investigar a los nolicitantes, sólo el 13.3'l del totnl dt.• 

refugiados manifest~ l1abcrsc desplazado a nuestro país por rn

zoncs ccon6rnicas, el resto P~¡1rc56 ql1c l~s causas <\~ su cmigra

c.i6n f11cron: temor, per~ccuci¡';n, .. l:t.enJ.:11s, tt>rrur, tepr•:si.Ón 

y cva::>:ic'ln al reclut,:¡¡;:icnta for1(1...:o por p.:Htf' dPl '!\t!rcito. 

Los refugia·los que acuden al ProF,rdm.1 lo hocen or1entado9 

por otros compatriotas que lo~ antcce..!1t..•ron, cuc.·ntan pues con 

información acerca ele los propósitos de ln instituclÓn, desde 

que contestan la prililc[-.'.l Cr!trcviEta. Lo t:l<Jyot iu .;.:. l=.:: ':'~f,,_ 

giados tiene presente que debe arguoe11Lor su pr~cticJ oigrntn

ria a purtir de un 1norco de represi6n y ocultor cualquier pro

~6sito de car&cter material o econ6m1co, e11tre ellos, el obje

tivo de traslodnrse n los Estados Un1dos. 
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Al poco tiempo estas orjcnracioncs dadas por a11s cotcrr&

neos, ser.:Í.n confirmad<Js por los rt!fugiados recién llegados al 

Programa, al escuchar lns primeras pl6ticos por pnrtc del per

sonal del Aren de Servicios Socinl~s, los cuales tcruinaran de 

aclarar que es nCCl!Sario cxprc~nr disposíción para realizar -

trabajos colectivos y para reercsnr a país en la ct~pa de 

reconstrucción, s1 oc quiere garantizar la obtención del finun

cinmiento de alg611 proyecto ccon6mico. 

fugiados hnyan vivido la represión, el teraor, la arnenaz.:1, la 

tortura etc:., como resultado de la guerra c¡uc prevalece en 

El Salvador y en Guatcn1;1la~ lo que cstamoA aclarnndo es que la 

mayorÍl:. de el los subr<.1ya11 cstl1s nspectos pcrque corresponden 

a la ori.enLac.iÚll dt:l Prog¡<.J.rJ::> 

los refuciatlos v1v<1n el terror la viol~ncia derivadas de ln 

guerra civil y la guerra d~ guerrillo!l, euta~ situuciones no 

borrnn su concici~n y por cnile sus actitudes luaipcnprolel.nrins, 

al contrario, al enfrent~Jrse a condiciones ugudas de sobrcvi

vencia, eslns cnracteri~Ltcas se ~uclvcn extremosas. Rccordc-

mes que no se puede desarrollar un determinado tipo de concien

cia &l margen de la sil11Rci6n mntcrio1 o inmediata de cada cln

~e o sector de clase. 

Las contradicciones derivadas de 103 diferentcg objetivos, 

existentes entre los refugiados y el Programa de Ayuda ac ha 
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Tenido expresando en engafios por 1·~rt1 1 Jp los primeros y cier

tos fraca~os por parte de los stgundus, 

Desde nuestro p11nto de v1~ta, los probl~mas que se J1on ve

nido presentando durante t.?l dcsnrrol lo <lel programa de ayuda 

o refuciodos son rcsu]tado principalccnte del i~pulso de un 

proyecto construido sobre bases idealistas. 

Todo proyecto, h~st~ PI ~~~ elnhnradn y plAnificn<lo rP

quicrc de ajustes en l~ m~dida en que es experimentado, En ese 

a lo largo de su ap1 icacíón, pero n1 d(•sconocersc o ignorar~c 

las YCrdadcr1-:1s causas de los problem.J!.>, est<n;. rnodificacioncs 

se l1abían realizado si11 afectar. la conccpci~r1, O~Jct1vo~ y for-

~as de op~rat1visaci6n, 

El dcsarr~lio del Pr0gram3 &e l1a caracteriz,1do por el pro

ceso de concatenaci6n de hechos que agudi1i1!1an er1 s1is contra

dicciones en lugar dt! LJ.s raíces del Programa; BUS prc:n1saa, 

sus puntos de partida estuvieron sentados sobre b¡1ses idealin-

LélS il Ce1·ca tic io!> lt:Íug.icH.iO!jt id .iH:::.LÍLUt.ÍÓH, t:.i !Jt.>1'.~:iUlli..li 

el ÍULutro <le lus pdÍse;.; ceulroame1 ÍCtlOü:::.; d lo largo de 

aplicaci6n una y otra vez lo reulidad golpeab<l al equipo de 

trabajo y una y otra vez este se planteaba paleAtivos y 1•t~pía~ 

buenas int,:;¡:¡,cior,¡c::;, prG¡:;ü<:Jt..:;:;, pl.:;.r..::. de tr~biljo, for;:;,Jl;:>.c!c··· 

ncs irrcoles, objetivos innlcanzablcs, cte. La imposibilidad 
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de realizar todo c.Ho, puao lJ.e-var a sentir a una gran parte 

del personal la má~1 fucrtl' deHiJnsión o el auyor ocnti111icnto 

~e apatía, n veces co11cibi~ndone ineficientes e íncapocc~. 

Los hechos anteriort.Jente de!3crito::; c..~:::>laba11 indicnndo que 

los proyrctos y objetivos de la cnyorin d~ loa rcfucindos benc

ficiarion son 1ifcrcnt~s ~ los del P~ugr~~n y que por ello era 

convenietitc reorientar 1ou oervicios del l~rogrnoa a fin de an-

rantizor !n consccucibn de las ceta~ prop6nitos de ln inoti-

tución, potenciando Rr¡uellos nspco..to:: '1,1e puednn contribuir o. 

snti!Sfacer los int~1-cse:::, lns nece!;ldndcs y c-1 dct>arrollo del 

bencfici<irío. 

El primer píoblcma que enfrentamos pura poder lograr lo 

anterior fue ln nelcsidad de deljmitar nueslr0 univeroo de 1.rn

bajo. En el i1tciso dcnomit1ano ''Violcncio Gencrnli~nda y Erono

m5 de Guerru'1 hemos hablado de las principales variables cnuou

les de la emigraci6n, y cslas se constituyeron en les inJicado

rcs pura cstablcaccr criterios 1le selectividad. 

Ccn~,dPramos que los nervicios de cc1crgcncia deben de pro-

porcionGrs~ a todos los r~fuz!ados que u~~~~~ nl centro de ser

vicios, a excepc iÓn de aquellos que cont ;-,;·:~~n~-p:rn lor; vblo:rc:J 

e ideales huoanitarios ~el proyecto (en este sentido llnbria que 

J:éfl.e~ionar acerca de los refugiados nicnragÜenseti y cztudiar 
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a fondo l~s cu11sas de su pr&ct1cd oigriltorin). 

Con rcspectu a los servic1os de_• emergencia se realizó un 

estudio dirigido •l veirficnr 51 los ~onto~ de la ayuda econ6ra1-

ca les permite.\ a los rcfug1ados recién ll<!gddou u lu ciudad, 

cubrir sus gasto3 de alimcntiiciÓn y transporte. Organizaoos 

las rlenpcnsas con aliracntos bÚ.sicos que conll'tiplen un cuuliro 

mÍniCJo nutricton:?l; r::iejorar lo~• servir.ton de salud y cxtt:-ndcr-

los n ln prc'<cnción e h1g?ene, son a~i~)e<.tot> 1 1 u~ 1..v11tr~ho:j·:::ron 

con toda svg'Jr1dLld, a volver m.Js eficic:1tc!; c~,t<.1:; G(.~rvicio5. 

Dentrc dP lo que proponemos rr:e ]Orar en el futurrJ ('3 lo ex-

tensión de •'1.)'llrla ccrJnÓoir:a y d<' cmct¡:cnrin a nqucl ln:> rcfug1a

dos q11e se encuentran en proceso de 1~¡111lsar sus proyectos. 

Referente.: .1 los proyectos et.onór.i1cos, ir.iplemi.ntamos una 

selección mús cu1d.idosa d1: los benL·fit.i.trios, procuranrlo c·,,..it:1r 

la utilización del f inanc1ari\Í~nto por aquel 1.os refugiados que 

tiene:l intcn~16n de trasladnrse J los Estddos ~nidos o aun l~r

ccr país. 

El e11dureciraicnto de las políticas del gDbierno norteame

ricano con rcs~ccto a los refugiados, nos hacen presuponer que 

dentro de muy poco tieopo la oayoria de los refugiados que vc

nian al paíe con la intención de pasar al norte se verán en la 

necesidad de permanecer ~11 nuestro territorio. Por lo ante-
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rior, es de esporar que se incrcccnte, la poblnci6n dcmnndattLO 

de los servicios del Procrnma. 

Todos los prarectoG econ~niros 1!~ ;1ulogesti6n que se llun 

financid<lo )1ast11 la fecho tic1ie11 el CiJfáctcr de ncgoc~us; y ~H

te tipo de actividad econóoica en lugar- dt.• J>ropiciar nccJones 

colectivas, (v:Jcnt:i el indivíduali!Jco y las aspiraciones ar·ri

biatas d~ los rcfuRiado~. 

En e~te tr·rrl'OO!i r;uclt:.•n prc~entnrsC> d•J~ ~1;".'"· rlc> fr>nÓoe

nos d1fcrent~s: cuilnd,1 los rl11efios de los ttcgocio~ tienen orige11 

lump('npto1et.~fi(J (tple es el caso de los refo.J~~iados) se trazan 

la meta di' elt~var ~u5 nivele!'. de ~·idLJ, ngrceaudu a !;U ideologLJ 

V.:ilorr>~~ pequeño burgu(':;cs; en el otro Lüso, cu<Jnúo l<1s ducúo::> 

de los ne~ocil•!.: tienen ~~r-Ír-;_i:'n pcque1~1., tiu?;;H:,~; v enfrent<u1 los 

probleoa~ de ln cri~1s y de la c0Qpetct1c1a con los grande,; mo

nopolios, decrecc11 sus niv~les de vida y ¡1or ello pu~ticn cmprc

der ¡iroccsos de radic¿1Jizacib11 que los lleve ¡1 tomar posiciones 

a r~~er do! pro1e~·~i1~dn. 

Los refugiados beneficiarios tienen origen lump,!nprolct~

rio y al colocarlos en la posibilidad 11eser propieturios de un 

1legocio el Pt0g~~~~ Pst~ construy~ndolcs una formo de vida ar

tificial, que no hobrían tenido nunca en otras c1rc~11~t~~cinB. 

distanciándolos un! de aquellos aspectos o factores que contri-
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huirían al desarrollo de la conciencio de su condición marg1nnl 

y de explotaci6n. 

Dos son los problemas prir.cip;iles derivados del tipo de 

proyectos económicos promovidos. por el Programa: lél aplicaciÓil 

indi'.'idual de los raiswu::; y Lts n!percusiones ideol[1gicas que 

sobre los rcfugindo9 til•nA-n el constituírfle en propictorio de 

pequeños negocios. 

La alternat1v;J prtra algunos r.iirrnhros del Prnr,ri1mn, ~obrC' 

jo el r~gimen de cooperativas, Nos parece 1¡uc c~te caoino ae

ría el idcúl p~rü loa objetivos que nos hemos trn7.&do, pero la 

i~plt'rncnt<'it:iÓn dt.• co')peri'.!t ivos enfrenturÍi3 dos ob:;táculos in

&Jlvablrs que son ln res1stcnci~ dr los ref11siR1l11s p11ra 1·e~li

zar trabajos co~. sentido comu111tario, por unB pcrtc, v lo in

exj::;tencia de personal cap.:.icitado y e:-.pt:r 1mer:tado en In con!;

trucci6n y co11solidaci6n de este tip0 Je proyectos ¡iroductivos. 

El cooperativismo no es 3sunto ffici l de realizar. Expe

r1enc1as pasadus nan demostrado que la ouse11cia de valorc5 co

munitarios hacen que los miecbron .::nra~nren vicios individua

listas generando fuertes controdiccionea entre ellos y lleván

dolos al fracaso antes <le que las cooperativas alcancen ciertos 

n· eles de ~tldur~¿ y ~011Moiiduc1~11. Los cooperativas producti-



vas que se gc11ernn como rcaultodo de las lt1chnu lobornlrtl t~r

minun deauniendo o loo compa11eroe y propicin11 co11d11ctou ¡1l1tru-

nnles en ln Lrnyorín de 10~1 dirir:,entei;; lat; coo¡i1~rat 1v11:; dP vi

ViP.ndo, adeGJ.Í.3 de la:J contradiccio11co ftUt' i.a• gl:'nernn duranl!:! 

su proceso, ~uclcn e11contr11r r1u11to r1~,11 tu1la vez 1¡110 !1011 obtc

nido9 lo~ bcncf icioG aalerinlc~; lo ciGo cucc1i~ pnr11 c1:111 todo 

tipo de cooperutivn:;;. E;ti~;ten nlGunon cuoon en dond(• se han 

lograd~ consolidar foro1a!; coopcrntivu3 de producclb11 1 r11tou 

por lo gcncrul proyectos agricol~s. 

C:l inLerét.' por Ue~nrrolinr proycctO~l co!ectiVOD df' UlllO

gesti6n ha llevado a algunos nicci1ro~ tlel l,rogrl1m11 u creer que 

ln formación irir.ológica propici11rú el de.•.w.rrollo de uctiLU1.Jcs 

colectivas y promuverú el int.erf•!J por loo procesos de libera

ción em¡ircndidos en sus pnlu~s dr or;gv11. PcrcJ un progruo;l de 

vida de los refu¡:iados, es tnntc1 cc>Mt> concebir que ln concien

cio puede ser inycctilJa tl~fide ¡1ft1eril. 

Frente a etHc problcmu nos he~oH d{~ clelt•nt.:r un poco, po.r 

ser una de los cucstiü:1~·~; 1.u.'1s imputlo11le.:-; dt.· ln ur15.u1izilció11 Je 

masas. Es neceonrio nclarur qt1e el t¿roino ''conciencia inyec

tada dc!ldc fucrn 11 fue utilizndo por Len.in ~n el libro titlilodo 

"Qué hncer" nl referirse n loo tipos de rclacione.<J que óel;cn 

establecerse entre Ion lnlelcctuulen y el proletnriodo. En es-
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te st:>ntido J.enin habla de una dt' las funciones ¡J(' los soclal

demúcratns t~ra la de in)i•cf;11 l1•s In conch•ncin revolucionnrin 

ll las masas de los trabHJadorc~ debido ,1 que, t~n determinados 

momentos, L1 lucha de lo~ obreros crn fur1damf•nt;dr"lttntr. rcfor

misla. Entil exprP::>iÓ11 sacndt::. de GU conrc~to h.1 sido llevada 

y traídn po1· Stt1li11 y sus sc¡tuidorcs pnr~ j1ist1f irnr loo o6to-

dos dC'l CL'ntral1sr..1,l ti1irocr1!lico, y rlPtr:1'.; r.> l 1 ti gu h YJt<: <' l r! 

concepciún dr t¡tic Jno; m.1:;.J::; suu utr;1:-:iid<1~; \" qut: soltHlenta la 

relnción con Jos intL•lectuale.s puede de~ • .1rrollar un pntr>nciel 

rt•\.'uluc1onarin. 

E~• cierto que l~ frase "iny(!...:.tarlcs ln rnnr.icncifJ. desde 

fuera'' f11e utilizada ~or l.e11in, peto e: cismo 011tor explica en 

otros libros, que Jos obre1·os ~¡irPnJt!n lu~hnriilu, q11c~ solamente 

la lucha en contra Je la c}asr cnpft¡ilisl~ ¡1t1r.lí· g¡1r;1ntizdrles 

una cmnncJpacit1n y que> t•l pnpel d·~ 1~1 ;.11ci;1lc>trrocrnc1n "léosc 

intelectuales 11 ~s ¡iotenciar ou co111lici6n revoluc1onaria. Sc1-

tener que la conciencia puede ser ~11)ccta!li1 desde fupra es con-

travenir los 

rrollar un determinado tipo d~ co11ci~nct~ ~l ~=:~~;. J~ lo~ pt·o

ccsos materialet; y de vida de cada unu d!? la!} cl:1:.~·::. \ tiector de 

el a se. 

Poro hacer concr~til lo untcriar expobici611, tendría~oo que 

decir que no ba9ta con la 1ntenci6n de formar o los rcfugi;1doB 1 



es necesario que est0s deseen cm¡11 ('11dcr proceso:• de rcf lexión 

y formación, lo cual iiasa necesari<1mc11tt• por el rcconocimientc.1 

del tipo de conciencia Ql1c ya Ne tic11r y por el interbs de cam

biarla en tlirccción n los ob_jet1vos y µroyrctos trazados. 

A nuestro Juicio la rcolizoción de proyector. productiv~D 

de autoge:;tión colectiva (cooperativ.Js) rcqu.:-rir1a lu pnrtici

pací6n d(• aquellos rcfuginJ09 1¡ue tleLiJu ü ~ufar~~ci6n pr&~ticn 

y política estbn en condiciones de comprender, construir, dcso-

oroyectos. 

Esto significa que las cooperativas deben ser reuultndo 

Je la decisión y ti~ In organiz.11ció11 dt> los rcf·Jgindos 1 por lo 

que tcn,1rLH1 quC> confnrrri:n~:t~ en vcrdodera3 íuer.u1~. pQl{ti<~8!1 

y sociales indepc:11c.1ientes d·~ nue.st ro programa y de ot raa ir.:>t i

tuciones. Con lo ontcrio.r no estarL1•)S :J11giriPndo ln c;:.n( ...1ela

ción del f1nnnc1amicnto para proyecto~.> t•conúm1cus, .sino 111 ne-

ccsidnd de busci1r alter11ativoo ir1ternc1li<lG que agr11¡1en a un n6-

cnsos y quiebras, proplciando la cohesión entre lo~. r~fu¡~iüdo:J 

cono pot<•nciol pnra la ro11struccibn d~ la unidad. 

1.a u11i6n cntrv ellos evitaria lu sule~dJ en ~l ~=ilio. 
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4.6.- llacin uno Posible Altrrn1ltiva de Snl11ciÓq Dur11ble 

A pcsnr dl• todo el e~1[ucr1.o dcaurrul:J.udo. los proyectos 

df.• tipo familinr no co11stituyen uno üb.;,o\ut.1 gara11tia de solu

ción o 10:1 probleoa:; ccunÓoicot; U<~ 1:1 ~Hihl.1L ión atcrati•\n. Lo 

frogi 1 idnrl cconÓrJica qul' ~1ignilic.<.!. un prnyccto <le bu jo invc1·

oi6n de Cilp1tnl, Ciente 2! rrnreHO hípcriofl11citlllilrio que vive 

lo ecnnornin nnCi4111Rl, l1acc que 109 proyccltl8 {amil1~1rez¡ n11b91~-

ten bajo lo constante aoennz.a d~ ln descnpi taliz.ación la 

1¡l1 i e t"lr u. 

no todos lc1s refugiados permanecen con los brnzos cr,1z¡1dos, ~i-

no que olguno5 tr;1t¡111 de implcccntnr metl1dad;1s qu~ garnntice11 

la continuidui.l di.! su:; propio~; proyecto~;, y una de las medida::; 

más lr:iportantes impul~;adu pur los r·~fugindos 1ai~;r·Jos es lo c:o-

lcrtivlzncibn. Asi, en julio de 1985, treo ¡Jroyectn~ faoilia-

r l.! s de e o~ t 11 ,- 3 5 e un i ero n 11 3 r a L' n f re uta r j 11 n t o~-; L:1 i 11 ¡; :.; t:~ b i. l i -

dad que s1gn1fic;1 cado uno de cllofi, con~Lituy~ndo~c en colec

tivo de trobajo. La~ uctiv1rlades del co1cct1vo dd11raron poco 

mó.s de un a1lo, hasta septil'mbre de 19B6, y nuuque su vidn fue 

cort~. lR cxpertcnc1H ~c~~;=~!!~rl1 PS mur rica y debe ~~cr ncce

aariamcnte tonada en cuc11ta ~! r~nsnr en nltcrnotivau Je traba-

JO parn el l'rogrnrna de ayuda a refugiados. 

Co cxperi.eni;i.,, dc~C!'!"ril l¡ldu por el colectivo de trabajo 



podemos evaluarla desde tr1•s perspectivas: 

a} Su conform.Jción )' dc!;nrro] lo 

b) La capocidud prod11ctiva 

e) El resultado cconbmico 

.161 

a) Su conformaci6n y de9~rrollo, Et colectivo de trabajo surge 

con la unicn voluntaria de 6 personas, integrantes de tres pro

yectos fam1liorc.s 1 que, .:;in cobargo, pcrucguinn objct.ivos dis

tinto~: mientras que para unon el objetivo C'ra cxclu.::~ivnr..iPn-tc 

el benefir.io lnd1v1d1;nJ y económico, para 0Lr11:i era .sulir dllt!

lnnte econ6micomcnte pero sin sacrificar la exp~ricncia forna-

tiVu Jc:l l..1ut.aJ~1 Luup.:;¡-¿¡i_i··~•, >..:~ :!-....n~c. el b:::~cficic C01<ó.••:t!"r~ 

fuer,\ .nás i.-.1porlunt:e r¡uc el beneficio ind1vidu:ll. A:.d. a los 

pocos meses de instalado el t:1llcr, rstas dos visio,1cs del tr11-

ba 10 se enfrc·ntan y :C'ns1onan las rl·lacioncs inter¡ier:;onulcs 

al inlerior del colectivo lo c~al tuvo, nl L!.leno'.>, do!; serias 

Una pi-i1:1cra 

co11secucnci:1 de est;1 situ¡1ci~r1 [ue la didfic11lt2d (casi ioposi·· 

bilidod) de ÍlJ3r y a::u~ir ft1nc1llltPS 1listinta:; der1tro del til

llcr que significa>an r:iayur o illC'r.or poder de decisiór1 en ln -

producci611 y en especial lo Íl1ncibn 1lc ''coordinnci6n del trabtl

jo y contro1 d<"' <:-Jlidnd 11 : q11if~nes podinn J'.~jcrcrrla eran con!l

tantcmentc cuestiunadcs por 0 potroncfi 11
, y quienes cucstionnbnn 

no podion ejercerJa por fnlta de capncid1id t¿cnicu. esto provo

cb, para aliciar las tensiones, que se nbandonarn esta funci6n 
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lo que 3 su ~P~ or1gin6 crrore~ L. la elat,,,raci6n de las pren

dns que retrasaban l~ ¡·roducci61l gcr1erur1do 1 alrctrasarse el pa-

go, un incrf!::it•nto del malestar l<!'i tensiones. La segunda 

consecuencia importante de l:l ~ituaL1Ún int1.!I"llil del taller fue 

1'1 inestabilidad eu cuanto a su CO'I•P05ic1ón: las scparac.1on~s 

no se llici~ron eEperar, y a csc,1sos cuatro ~eses <le activida

des, tres 1ie ~·Js seis wic=bros originales habian abandonada el 

colecti\O lle trabajo, comnzando unn l11storio de incorporacic>nes 

y <lesincorporac1011~~ qup afcrtb la vida prodcctivJ del toller. 

b) Capacidad productiva. La en par tdad producti"'a dt:l taller 

estuvo determina.da por el etrelanzamiento constante de tres 

factores: maquinaria, capacitoctbn y organizac16n int~r11a. 

HAQt'I:tARl.~. Como ya lo ht!mos r.iencionJdo, el <:(1!ectivo surg<? 

dP 1a uni,\n dP tr1>o;; pr<::;yf>rtos L1::nl !.itt~s, por lfi <¡tH' d•;i;de su 

nacimiento arrJ.stró t:n p.:.·ca1!0 dc origen yo QU'-' lii m;1quinoria 

su monent0, no tue adquirida pc11s.ai~do en tJn taller, lo tual 

~r evidencia ~il -..·er el t1pv ;!-:.· m'111u1n.1r1a cun lu que se c.omen

zb: se tenian t1et ru~(¡11111.1~ SQni1ndu~1r1alcs parn co~turu .~~~-· 

y zig-zag ytres miquii.~s paro overlock. cuando la rclac16~ mJ~ 

eficiente pura un tal lc..•r es <li:- unu i.vcrlt:-ck por cada tres má

quif1ns de costura recL.J d'? tipo industrial (de las cuales el 

toller no tenla ninguna), EG derir que. aunque esto 110 f11PrU 

determinante en el desarrollo po~t~riar del toller, el colecti-
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va carecib de ld maquinaria ~dccuada y s11tic1e11Lc par~ l.i ~la

vuraci611 en serie de prendas de v~stir. 

CAPAClTACJON.- Lo que: mús evidenció el coll'ctiYO fue lil falta 

de expcrtcncia yo qti~ dt11¡t1c 3}gu11us de su~; mi,·mbr<>S hablan tra

bajado erl la costura '' difere11Les t1ivrlcs, In gran mayoría de 

elltJS tP:d'.)n una c:xperic>ncia ouy pobre Ja participnci6n en 

talleres~ cxpcr1er:cia no s6lo en ct1anto i11 trabajo concreto en 

uno maquino de cns~r .s1no tambi~n c11 l.l ri1g;1ni~,1cjÓn de unti 

pr0:!ur-,_...1t,n en serie. Pf•l div('r!:n<; circunstancins el L,1J1er ~m

pczb por la mbs d1ftci!, 13 maquila de rop¡1 f111,1 ~io unn rapa

~itnci6n previa en este ti?O de trabajo (ir1cluso en el trabajo 

mismo se c~tPl·Cit;-n·on trt:8 mier:ihro~ !lei Lol lé..'!" •:u•· t<>nÍan -

ningun,l e-xp1..•ricnc~<.1 previa en el ~lficio); y aunque la er.1presa 

ao re¡::reso njng\;n3 µrenda por h<lj<i caliJ<ld en l.::i hechura, esta 

situuclVn. intluyó cn el ritmo de pr0Jucc1f1n que pudo alcan._,._ar 

el t <11 l er. 

ORGJ.~ilZACIOS !NTEUSA~ Fiero rua.s que el tipo úc maquin~rin o ln 

capacit.ición tl-cnica desigual, fué ladcfi<:iente o.rgnni1.nciOn 

int~rna del trabajo lo q11e m~s af~ct6 el dcEnrrullo del colcc

tn·o. i.,,, u::-¡::,0-r:±"'Arión del trulrn.io es nlgo co;:¡¡pl<.~jo que ab:?rc{) 

al me11u~ c¡1 CDte CRR0 1 dos uspucto~ ~ri11cip;tles: lo "T~~~!:~" 

que comprende una divisibn interna que permita cayor ~f ici~nciJ 

y lu difercnciacibn de las tareas na dircctaccntc prodt1ctivos; 
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y lo,, humano'', que habla de la 1lif:~11ltad r:iri! as11m1r ln eulo

ridad o par~ ncl•ptilr la autoridad de otro:; en det~r~111~1\;1s (111\

ciones y, en general, las act llUl!c~; I'' :--.;un>d~·~. dl·ntrn rl1._•l tra

bajo. La no existencia en L1 ¡•ríH t ic._1, rll' u11.1 J(•lt(;llliH.1Ún pre

cisa de la!> f:1nciones y rcspons11hi \ 1t!.1.dcs de lo~; miembros del 

colectivo, n~IÍ cor:io algunas .:ictitut!Ps er1 ocacione:-; de1n.1sí.1Jv 

inrlividuAl1¡1stas e irrcsp0nsnbic~, t11c1er1,n que lu org;1nizaci6n 

interna del colectivo de trab<1 J•J f uer;1 un VPrdadcro desustic 

( e:1 ést0 sentirlo no de.¡;; ilt.> s0r llarr.at1vo que el illd)''r indtc'] 

de productivid3d a\c;1nzad1, por el tallt-r ocurriera c11:1ndo sólo 

pcrrr.ancccn en él cuatro personar;, iu:; t11::.:. u;11.1::':~ ~·nt•• ;;Í v con 

el ffil'ttor número de maqu1n;iR. 

Sin 2~bargo, con todos lc>S obst~c11ios que se han menciona

do, el colectivo de trah<Jjc- r.ioc.t.1Ú "',f>r por momentos una verda

dera altPrn-1!..1va a los b•l.J'.•S ingresü:> económocos q:H.· nrrojohun 

los proyectos f:J:n!l1.1t"~ qu..: lo into:.·~·r.d1:ir1, o al mf..!nos 3~.l lo 

consideramos al t•valu<1r !\ 1 :; re.sult,1tins ecorifiri1cos qut:: arrojó 

en delerrai1\¡1dn laps1i de t1empc1. 

r) 1.os result.'.ldos cconómiro~~. Dur<1lllC' los seis prirnt..'ros meses, 

tie~po en que ~e 1 levó un control a~r.iini~l rat.i\'O rig11ro~;o, lo~ 

ingresos del colectivo fueion t>xclu~;¡ ... 3tr¡1;:-ntt• por maquil~r ropH 

fina di• mujut, elabor~ndo1¡~ 0~110 corteR clt• difercntos prendas 

y cantidader;. De julio de 1'981 a enero de 19B6, t•l colectivo 

de trnhnjo urroj6 los sig11icntcs i·eoultadus: 

Días efectivos de tr¡ihajo 139 



Ingresos totales 

Ingresos netos 

901 '>00.00 

723480. 00 

16~ 

En un pr1ncipíu se estableció que 111 distribución de los 

ingresos del t<.Jlll"r fuera de la oiguicntP cunero : 20 % pnra 

el fondo del taller, 25:Z pura uu proyeclo-fr:raílin, 25 Z pnr<! 

otra fa¡:¡ilia, y el 307, pora un tPrcer proyecto, el 5 % adicio

nal se detJÍ,1 a que t.>n éste proyecto partici{Jil Laura, persona 

5in embargo, debido a la historio de incorporaciones des in-

corpcrr..c.:.::::~c-::; •.:~·.? t_t'''º ··1 rn1r.rtivn. :::e :J.cordó, que fl pnrti1· 

del quinto corte, lil d1stribuci.Ón óc los ingresos se hii:-icra 

en partes iguale~ entre todr.Js los miembros que p.:irtlcipnrn.n, 

solo respetando el 20% riel fondo del Lnll~r y el S X allicional 

a Laura (salvo t•l sÍ!pt imo rnrte cuyas entradas lueron rcpnrli-

das cqw:itatin:1mente dcviclo al b3JO lngrcso). 

µrimr:ra vista, lc.s re~;ultados económico~.; que nrroj\) el 

taller pnrecen ser satL;fnctorio~;. Unos ingr1.-•so8 netos por la 

cantidad de 723480.00 sig1lifica un procedía e ingreso por dia 

laborado de 5204.89 lo cu~l, suponiendo jorna1!;1s de seis días 

por sem<lna es alrededor de$ lL'~'-Jll.Uu men:::.uale~. Tvu•uu..!\• ..;.,;, 

cuenta la distribución de los inc,re~-;o~ que ~e huU1u fljoc!v .::a 

un p•incipio, lo anterior significa que el colectivo. debió -

arrojur. ;>n! ln tercera familia. oás de $ 45000.00 censuales 
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pro) Ce.to familiar r~bas<1rÍ.J el n·· ~l del salnrio mínimo{ 198"l), 

dos mieobros los que participan en cada proyecto, situacibn muy 

cmbürgn, come. ya mcn(iona~os, la composicif)n dt•l. colr-t:.t1\/0 no 

fue sil!mpre la m1$r,.,.i, el nlimero dc miemhros que catia proyeLto 

aportó al c:al~:ctivo, \·ar1Ó c.on el tiempo, a.lc:nú~ d() que, como 

en el caso de un µroyect•1 los ~1embr0~. 1~c laborar11n no perte-

neccn al mismo grupo familiar. Esto signific,1 qtie la 1!istr1bu-

ci6n de lngrrSOS por rru~eClO r~miJ1ar no COtr~s¡1on~e ü la fPJ-

lidad ni a las neces~na1es del colectivo por lo qur, pnrd valo-

rar los rest1lta<lu~ .:: ... on(,inicor; q\Jf' tuvo el tall€•: ton respecto 

a los miembros que laboraron en ~l, es necesarta considerar 

los ingreaos nctus por personn_y no pot p~oyecto. 

ltl'fo.'.:$0 OIP.S 
TQTR 18JO 

10. 2o. Jo. 4o. 5o. 60. 7c. 60. 

m•.ll~-o 

n:rn:SA 

5,9Xl 1,90: ~:;.,1::<:-.2$ 32,ti.00 19,125 Zé,S51.5 'S,968 2J,910 132,IJ1ü,7S 
IS,ocrJ 1,9ClJ '5,1':.f;.25 25,270 ;9,125 25,5C7,5 5,9f:.0 2~,';10 124,79~.?J 

23,9'f. .25 
ROSA 25,27::. i9, Vi'<; 7.0,rYJ) 

ClCJ?IA 5,900 1,1»3 16,1$>}.ts 
t:LffWI 5,900 1,9'XJ 15,: 56.25 
~J!A 

fl"/\RtAHlfA 
AHlU'iIO 
ALOCR!A 

19,1;is ;?6,s:.1.r, 'J,S'f,IJ -· Sl,€t,c.so 
26,'"-5'1,S S,9bl3 2:.'i,!Jiíl SS,4!•5 

-·- 10,94i 10,9:1} 
20,IUJ 20,CüO 

lOlN.. OISTHif"JI'.)Q 

1 }9 

1 }9 

l 35 

'º 
55 
fi7 

'·º 
" ¡,g 

10 

1íJ 

Pl/Dt 

1 ,(Úli.SQ 

'Jti9,76 
s2 ••• 4? 
598.90 

1,170.31 
714.ll.2 

595.S'O 
939.26 
010.04 

1,~.00 

2,00C.00 
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El pnnornoa que nos ar1oj.:1 e!:..t(' cuntirii nos da una .. ·isi{)n 

mtÍs precis;i del resul tndo ('ConÓmico glob¿.i l q11f' tuvu el cnlcct l

vo. C11;:rndrJ dnn F.lícmliros de un rniomo nrupo familiar participa-

ron en el toller lo'.> rPsulL!!lo~; fueron ~;nt.\:;factorios, cor.lll en 

el caso Je Mnrgnt 1t.1 An:1 Julia, pt>ro e~;Lt· C"i1SO e:; el Únic0. 

Lo realidad es q11e s6lo 11n miembro por Rrup.1 fnmilii1~ pnrticip6 

en el taller y ]os re~ultndo~. desde este et.ro p11nto de vista, 

no son muy agradi1blcs. 

llna obr(·ru. d~ 1.1 industria de} vestido ganaba en lYt:\'J, por 

lo general, de $6,0UU.- a $8,QGO.- sem.1i1ales (por seis dias de 

trabo.jo a ln ser.una y co11 una capac1taciú11 tuL·dia}, l2.;.~ d~ci:-, 

un prcmed10 de 51,167.- por dia laborado. S~lo d0s de los diez 

miembros qt1e parliciparon en el rul~·ct1vn alca11zarnn Lul ~ivel 

de ingro~o~. pcr(J 10 q11c• ~s mAs alarmn11Le ~~; que l1ubo pr<imctl10 

nómico; por el conlr<11 io, 3 pes.ir de c~tc.,s rcsul Lados ~~lohall~n, 

el colectivo rnostrb por 1non1t•1:lo:~ Her 1c!al1uo11t~ Unil nllernativa 

o los bajo::i íngrc!10.s de los proyl'Ctos f.:1r.1iliare~.;. 

Comos~ obsvrvu vn ~1 siguicnt~ cu~dru (cu¡1drn TT), Ptl 

cinco de los ocho corte:;; Laura rebasó ¡__¡mpliainentc el nivel de 

solario ~lni~:o prome1!j0 y P11 dos de los cortes lodos los uieru

bros del colectivo lo rcbauuron, entanclo muy cerca de hacerlo 

en otros dos cortes m~s lo cual no se logr6 del1ido n la d1stri-
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ca dc1 tDller (cor.10 se oh~;crvH en ln gróf1ra dt_• l.:i p<Ígin,1 <;j-

guic>nlc). Esto es import.inlC' y<i q11c no cst~ hal1l~ndo de so-

larios mlnim0s por ¡1royecto fom1liar en el que, como SP hil men-

cionado, l<ibordn dn!, o r.iás miembros del gr•Jpo familiar, s1no 

del salario minimo por persun3. 

PQ(J"[010 OlfJlIO OC I~SOS fl:TOS íW CCflT( Pm P€1151l'lA 

f.IJ'Ui( Pl/r.t.. POi c.mn:; 

'º· 20. Jo. 'º· So. 60. 7o. Bo. 

--'LA:. 434.74 27~ .u3 1 ,'·J7.92 2,0Yi.!i2 ~ .9ól .S4 1,JlJ,45 ... srJ,ou 1,207."IH 
NlA 11C.52 211.4.3 1,00? .oa 2.o~.52 1,471.15. 916.12 1159.00 oos.ss 
Oll"'J..PC 310.52 27l.i'13 1,U77 .08 1,579.37 1,471 .15 1,00.~. 7Q 1,:,1.oa B9~1."::5 

Jrf?[S>. 310.52 271 .t.3 1,077.Clél 
RGSk 1,579.37 1,471, 1~ 740.74 

i:l...ffilA. 310.52 271.h.3 l ,071.00 685.55 
G[~.PJ/ 310.52 211.43 1 ,077 .oa 
"1;!A 1,i.71, :s 916.12 459.08 
f"/f'tGAAITA 91ú. l'Z 45l'J.01] BiJS,55 

!lJH.: i;o ~ Li::luyí.i• k~. c .. t.:,_, J..: ,",U; .. i:L'l ~· r.;:; ;;,;t.::-.:-:c:- ;;: Ccl~-.:~:,:::, ~~ l~ e"" ~r.t~!r, 

por r.c-.t.er l&..'"<JriXkl <-..Ólo 10 dÍ.:;-.;. 

En estos dJs últimos cundros y en la gráfic,1 SP puede a-

preciéir ln cLJpacidfld econbmica que por mooentos ·alcanzó el ta-

llcr. có1:10 crcrió hasta lleg,3r, sólo tres meses dl' instalado 

(q11into ccirte) a tener inRresos netos sup~riores a los $9 800.-

diarios. A pe:1ar d1• dt:dicarsc sólo o la ruaq\1ila, pese n todaD 

lns dti1cultadeg y contrHli~wpub. s~ ,ilcdnz6 a rebasar el nivel 

~Ínirno pJra cada miembro del ti1llcr, indcpcndicnteme11te de los 

ingresos ¡ior proyrcto familiar. 
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PROO.CTIV!Or OCL CT-sa: 

!<.;, OJll[ DIA~ LA- Pro't'.010 c.: PP(([O ~ Cl/í\. 
BCJlAOOS PR('.QllS PCG Olí\. P'-{r.{l:< 

118 f;,ld.15 19 6.21 40'J 
2 '"" 

19 pa!\la!rY-tJ"> ? 2.71 ro: 1 626 

?35 C<Y"'iMS 15 15,67 $':A') 8 G\B 

361 fa!das 16 22.56 000 9 024 
255 faldas 1J 19.61 500 9 005 
t119 falda~ 29 14.ló 550 7 g4·1 

13 ,,,.icshas 1J 5.62 511. ? e&7 
J.'¡!] fdc!..5 n 1.?.B<J 500 6 4~~ 

• pro:'ll..'dlo 
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Ee en bn~e n estos resull:1d0~ qu~ vislti~nbrnrnos ln implrrac~ 

tacl~n de talleres tivo9 C!Jm11 unu illt~r11ativa re11l de trdb~ 

jo pura el i'rugrum11 Jr i1yu1J¿1 ,, 1·et11¡~i,11lo~. Comenznr o constru-

ir esta posibilid<id sig11ifica pr1nr1p1<1r por ("ntcndcr que no 

existe "la" nlterndtiva de t:ol11ció11 durable i(\ÍJnt·n p:Ara todo~; 

ln~1 refugiados. nino que <:'S necP!~ario r.wne.iar ci~rtn v:J:-iedati 

dr posibilidad~R d~¡iet1r\1cndo, tn11to 1le i~s r¡1r~rl~risiticas del 

grllpo far.ii1idr solicitante como de lus Li1p.:~citLnlc5 ¡recursos 

de la propi:1 i.nstituc1Ói1; r~~· df'c ~r. nu ,Jpl1L•1:int> cncr <~n el cr:-or 

de rpH'rer dn1 ~ít·mjHt 1.1 rni;:1.1;: i·(·~,pllt'~-ta a -,;i11,icior11·~; di:;tin-

tas, ni querer r0solve~ todos los problcmi1S de todos lon refu

giados. 

Esto qu~ acabamos de ~Ctlcionar, nos llcv~, necesuriamc11te, 

n lo aft1·nincibn de que para lu irnplemc11t~1cib11 -ert este cuso de 

talleres colectivos-, es indispensable un proc~s1i de sclcccibn 

mfi.s o meno~ riguro!.>v dt.· los refur;iado!; que van u pc1·t.i1;ip~1 éft 

~l. asi coco tratar de od~la11tarse a las 1lific11lt11de~; 1~~5 iD¡10~ 

Lantcs que enfcntnrhn cooo colectivo de trabnjo. E11 est(~ scr1ti 

do y com0 una primera nproximución podriamcn-.; delinear la:; cn

r:,rt1>-r{c;tic:ns o criterios priucipales ¡;arn la irripl1..•1::icntación 

de este tipo de talleres: 

1.- Que los aspirantes a participar en los tnllcrc:o; 

se sijete11 a un procc90 de liclccci6n en el qc~ ~e ev~-

l~e, entre otras co~ns, ln disposici6n y cupacidad del 



¡ 71 

jndividuo para intcgrnr:ic u un taller C{.ilcctivo de "ltns 

cnracteristíca.•;; c.r;tc proce:10 descan!rnni principalucnte 

en la nplicac1bn de te~t psicol6¡:icos y cucGtion11rio:1. Unn 

vez constit\1Ído el tnller f1abr~ uria ref 1~xi6n ni!;teo&ticn 

y pcrU'1dicn gol.Jre la prócticn luboraJ concLctn 1 sol>rc la 

orgnnizcción lulcrno. del trnflajo y lo~ rel.icioucn !utcr

per~onales. 

2.- Que (') eq:tdpo, i:.l<.111 uiuar1a y ]ocaJ que se adqui("ran ·-

sean odecui1dos tanto pnra el mercado el q11e \'a a produ-

cir, como parn 1::: c;;p.,,·it:Jci5:i ¡_~..._111ca etc los refugindo'i 

y el nivel de pro~ucci6n que se pretenJe alcnnzar; la ex

ponsi6n de los toller~H no debe rebasnr un 11G~~ro m&xi~c> 

de cinco a ~icte i11Legrontcs (s~gfin sea Jn actividad pro

ductiva) sujeto coto a unn plaf1ifici1Ci¿n ¡>revia y ur1~ rvn

luaci6n ric i~s ccpacidodc3 v posil1ilid~dc~. 

3.- Indepcndit.~ntenentc de la cnpilcitaci6n individual, -

creemos ncccnaria una ctupa inicio! de cJpacitación t~cni

co de los refugiados seleccionados. previu n ln producci6n 

~ ~o~ ~i·~ 1e~uneración (beca) f1nsta los pcin1cros ingresos 

del t.J.ll<:r. 

4.- Antes de la inplCQCntación de cualquier taller, cree

mos c:onve~icnte t::Ytiluar las pcrspectivao econóaicou c;:ic-

diunlc estudios de cercado. Una vez instalado el taller, 
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la rcsponsnbilidnd de la institución con respecte n é~Le 

ir& decreciendo pnulntinaroente, desde una dirc~cibn total 

de la ' 1emprcsa 11 corno tal, hasta la nbsoluto autonumln fi

nanciera J autogesti6n pro<luctiv1\ del colectivo de trobnjo 

Proceso de trnnsicibn que podrío durar entre doce y dieci

ocho meses. 

Con esto no pretendemos sustituir la rcsponso.bi 1 id ad que 

tiene el refugiado consigo cisoo, por el contrnrio, consiüeru

mos que es s6lo co11 su propia voluntod y esf ucrzo que el refu

giado podr,~ salir adelante en la r·eelidad que.• e~td 'Wl'.;i~nC.o, 

y lo que pretendemos es rle aprovccl\or su5 capacidades y esfuer

zo parn luchar por la vidu. 



e o s e L u s I o N E s 



Actualmente nuestro país se enfrenta a una de lns cas gra

ves situaciones econ6~icas de su historia, dcriv~da de su rela

ción dependiente respecto a In economía norteamericanri al 

''modelo d~ des~rrollo 11 ~1lo~Lado pard i111luslrialiLar el paiu. 

L1 población reciente la fnltn de empleo, el incremento 

constante de los pr0r1uctos bf?sico::, lo clc·•¡¡c'lo y cscL.oso üe la 

viviend<i de o.lquiler, incstabilidnd y angustio laboral. Hicn-

del s~rvicio de tina deuda que se l1a convcrtid0 en un yugo para 

el pueblo (n~í como paro el r~nto de loJ l1ocbrcn lntinoumerica

nos). 

Ant.e un panorDmn ccoo éste, pensnr.:Jos que si no en posible 

resolver lns der:wndas nocialcD ni n corto ni ::i r;iediano pJnzo, 

el Estado no podr6 atender 21 6xodo creciente de ccntroanericn

nos a H&xico. A pesar de In existencia de diversos organisoos 

preocupados por ntender n !os :::iigrnntes, f!] probleoa entructu-

podrhn incorpornr-

.!le ;:;, la pro.Jucció11 t:Cunór:iica en coopetencia con la fuerza de 

trabajo nacional, esto r:1isiao iapedirú que el refugindo pueda 

desar~ollarse r~~ st oi~co nin constituirse en •1na ''cnrca" pa -

rn ~J E~t(!<.!O. 

En otro orden de idens creecos que la adainistración Ren

gan mnntiene su postura intervcnc1onistn en los poiocs centro-



americanos, la violencia generalizada y ln eronomin de guerra 

lLjos de desaparecer, se rccrudcccr6 incorporando incluMo a 

Honduras :· Costa Rica y o~lignrá a sectores 'Clás uraplios de In 

poblaci6n a huir para ~rotegersc de lB rcprcDibn y bt1scor refu

gio en aquelloa pai~es qur le garcnticcn la vida (con Jccalidad 

o sin el la), lo que significa que no sólo !labró oigrnntcn sol

vadorcfioG y guatcraaltecos sin0 que llcgcr5n otra vez nicarg~cn-

ses, hondurcfio~ y ~nstar~icenvcs~ 

Tr.ck1!l 1os p11Phlos tienen derecho a !"';U autodetc>rmín<1ción, 

a luchar por la paz y la defensn de los derechos humnnos.. De 

no respetarse estas condiciones en l'ic;éricn Latina, el Ttabnjo 

Social tendrá que i~ creando alternativas suficicnt<!S, ~ficic1\

tes Y· oportunas de pdrticipación. Buscar una alternativa ?ro

pid para el trabnjo con refueL1dos, preoc•Jpa:-nvs ;wr la .siste

matización y el análisia, ln in-;cf;tigación cirntifica, la crí

tica y autocrÍtica bi1soda~ en la verdad di61cctica, oon impera

tivos que tendrin:i-10s que inpulsa.·.- con r.HJyor respor:salii!idad y 

compror:Jiso. 

Mbxico ~unL~lltlr~ bU ~C3t~r~ r0~~ticn internacional no fir-

mantc del Protocolo y el Cou;.tcnic üc las ~Jacior1P.2 Unidas, por 

lo tanto, nnda lo obliga~5 e iopulsar uno nyudn agistunci~l C3·-

~º~ r~fugindos ccntroaoericanos que 

llegan al 6rca actropolitanH u11n prutccci6n renl y pfcctiva que 

les proporcione estabilidad en este pain de r~fugioº 



La ~ituaci~n de ilegalidad en )3 que se e1lcuentra la ~a¡o

ría de los refugiados, la pérdida de ca~i todo scnt ido dl' per

tenencia y la incupacid2d de iflc.orpororsc de m;1ncr..i real n lo 

vidn productiva, educ.itiva, uocial y cultural de nue~.t.ro pnls, 

les iupide UnA esto.bilídad cr.locionnl. Lo[; nacimiento:::, watri

c.onios, divorcios~ todo lo que ioplicn una intceración y dcsn

rrollo cor.io población c.ivil, ~Jí> V(' ob!ltnculizndn obli3!1ndvlos 

a ol.itC"ner 11 pap~le:1 11 
{)UC lo~ ncrcdit.::n cor,10 lit~xicfino~. ya !lea 

para podt'r rcgistrnr a los hijos. en !.J escuelo o para C\'itar 

la dcportacl6n. Pero esto t~npoco rc~uelvc el ¡.~ul1l{·~¡1, y~ que 

de cualquier canero segu1r~n siendo una minarlo oprimido y cnr

ginada por una estructura clasista en la que ~oopiten en desi

gualdad de condicione~~ 

A su llegada los r~fug1.11los se enfr!:ntan J una cu1rura que 

no es ],, suya y se \oen ohlig,1dos a n1f(1pt·nrln por su propia se

guridad. Esto provoca un dcsnrrnigo cult1Hal en el que se ven 

afectados, princi,iolment~ los indigc11ns g111it~rnn1tec1Js (mcdfnntc 

el dcsprcndir.:icnl.D de 5U ropa. len~uaic v r·ostnrnhr,><•}. !".'." q~c 

genera un etnocid10 qu~ est6 m1iy lejos dr ver~e ~o~n un pr0ble

cia prioritario cicntra~i lon otros u.'::pectoG (alimentación, sa

lud, trGbGjO y educ~cíb11) 110 103ron resolvcrne. 

En fin, el fcn6ccno de Jc~s r~fucf ados e~ un toJo complejo 

de hechos y situacionce que se atienden sólo parcinlmentc, 

mientras no !JC" ,,enfrente la problcmiltica en su conjunto, no en-



contraremos alternatii.·a algunu que nos permitd conrl~·uvar a su 

solución. 

Por ~ltiao queremos reiterar que ln situaci6n de los ?e!u

siados en México es un probleon nacional e intcrnncionnl con 

repercusiones económicas, pollt ic.os y uocin'!.c~~ que'! o todos nos 

in .. ·o]ucr3; desde el l:lL!rco de C,Hf.J prufet.iÓn hu!>ltl el nivel pcr

sonJl: dcbco~s prcpo11deri1r el nivel l111m3nitnrio sobr·c csLas 90-

ciedadcs detl"'rioradac; por la comp1~tencia, ln lur.hn :ior el po-

dPr y l<l c~plotc1cit>11. Bu~,(.t!' sus just,1s reivinJicacionc~ no 

.es la G111c¡1 ni la 6lti11a larca pur !1.1cer, s11p~rnrias y mar1tencr 

una posición en favor de 1~1 pa7., la d-?f1..•nsa de la justicin y 

la cquit¿1tiva di3triLuci6n de la riqueza ~n todos nuestros pai

ses sojuzgados por el iaperi.:lli<>mo, es un corupro;niso que tenc

i;tos que asur.iir con rC'sponsabi l 1dad par.:i no ~cr cómplice!; de 1¿1 



contrnrcmos altcrnali\'C <1lgun3 que nos permita condyuvar a su 

solución. 

~or 6Itico qut:cmos reiterar que la situaci6n de los refu

giados en Hél!1co es un p:o:·oblcon nacional e intcrn11t:ional con 

repercusionc~ C'conÓ!".'liC;?.S, pol!tir:os y ~•ociales que a todos nos 

involucra; desde el ~aren de cada prufcsi6n hasta el nivel per

Sún.::il: úcLemos prcponder...ir el nivel ht1man1t3rio sobre c.stas so

ciedndcs deterioradas por la compctcr.c1a. ln luch:i por ~1 po-

.es la Ónica ni la ~ltioa caree por l1ac~r, supcrarlJs y rn~ntcncr 

una posición en favor de la paz, la def~ns.:i de ln juslici<1 y 

la equitativa rlistr1bució11 de la riqueza en todos ntJ(•stros pai

sc9 soju2gn1los por el iopcri.Jli.on:o, es un compro•:'!iso que tenc-

oos que asumir 

lcshui:!ani~.:i.ción dC'.nt'f>Stro~ p1•0hlns, 
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VACIADO DE CUADROS PROYECTOS 1986 

NAClONAl.IDAD Nº PROYECTOS 
FINANCIADOS 

SALVADOREAos 38 

GUATEMALTECOS 42 

CllILEWOS 

COLOHDTANOS 
HONDUREflOS 
N!CARAGUENSES 

T O T A L 87 

11' PERSONAS ,\POYADAS 

159 

200 

9 

10 

35R 

FINAllCIAM!ENTO 

$ 21,535,524 

24,423,620 

1,430,296 

2,oeo;316 

49,469,756 



ANALJSIS DE LOS CUADROS 

Antes de reallzar deducciones d~ los 1:•1adros anteriormente 

l'XJ.luestos, mo::>trJremos algunas concluo;ioncs numéricas que de 

ésto9 se dcrivnn. 

Para un efectivo manejo de proyectos los hc~o~ clasificado 

e11 diCcrcnt~R tipos scg6n caracterlstic~s productivas~ 

.~) Tl-rnicos Tnl]errs d~ moquila en p!Astico o tela, taller de 

costun1, ~'Ostrerí.1 y tejiJu, :·-·.! lPr :=.t'chníco. tn-

ller de ~Rrpinler!o y hcrrerí~. tall~r d~ scrigr~ 

fía, dibujo, di:H?iw gráfico r publicidad, taller 

dcnt~~ 1,. talle~ de fotcgruf i e. tal lcr de mecnno

grnfíu, salbn de bcllczn y r~¡,ustcrín. 

8) Servicios Herccrlu, miscel~nca, fonda, tirnén nnt11ristu~ 

venta de ropa, venta de granos, jugos, 1 icuado~; 

y tort.ns 

C) Artesa.:H1le:; 

pl6, escult11ra. alfarería. 

D} Agrop~cuarios Siembras. producci6n conejos, gallinas, borr~ 

goo, cerdon, vocas y leche. 

to no se prescnt 0 pura el 

{~sle tipo ~P proyc~ 

afio 85-ll6. Se han 



financiaJo en afias anteriores). 

PROYECTOS 1985 

T O T A L 

IUHERO DE BENEFICIADOS 

FJ~ASC!AM!ESTO TOTAL 

PROYECTOS 1986 

T O T A L 

Nl!~ERO OE BE~;EFICIADOS 

FIIANC!oMlE~TO TOTAL 

Técnicos 

Servicios 

Artesanales 

196 personas 

.> 13,2'11 ,423.- H/N 

T~<::ni.cos 

Servicios 

Artes?nalca 

358 personns 

s 49,1,59. 756.- !1/N 

17 

9 

3 

29 

44 

26 

17 

87 

ObscrvantJo los c:ucdros, podemos darnos cuento de nlgunos 

indicadores que nos curstrnn parL~ Je ~~ rroblem6tlca y el tra

bejo cvn rcfugíudos. 

El número de p:royectov de 1985 a l9ts6 c:aid ze triplico .. 

Esto se debe a dos rai.ones: p1.h ur. l"do el Ccntronmer-icnno si

EUe llcgand0 a ~tbxicn en calid:Jd de rQfugindo de facto, ya que 



a pesar de la supuesta posibilidad de retorno para algunos, es

to en la práctica es un hecho inseguro. Y, por otro lado, es 

importante reconocer que la crisis que vive Hfxico ha afectado 

tanto a Hcxicnnos co~o e Centroaa~ricanos, los cualeo untcrior

menlc tenían la posibiljdad de encontrar un trnbnjo, aunque OUQ 

ca bien reounerado por su ilecnlidad. ui. oed1ann~ente cHLhble. 

Personas que ar1tes no nccesitobon depender de orcanis 1~os dr ay~ 

da, ahora es casi la 6nica alternativa. 

Sefialamos c6mo el n6ncro de refugindos que neccHitan ayuda 

para el afio 1987, si se preves, con la demanda qt1~ se ha tenido 

en eston dos prirorros meses del nfio, q11e se llegue o financiar 

hasta el mes de dicicnbre a por 1~ cenos ISO fnmilias, que de 

acuerdo a le alter11aivn colectiva plantca(ln n11tcriormcntc, est~ 

ria la posibilid3d de inter,r<n f;1milias parn el trabnjD colec

tivo. 

Podemos observnr también, el increaento de cnpitnl po.ra 

la implementaci6n del proyecto, Cada vez ln posibilidad de in~ 

tülsr de unn manera M~~ completa el negocio, es menor y con ma

yor costo, oderahs que lo crisis econbaicn lln t~11ido coco consc

cucncin cate tipo d~ subeoplco di9fru~ado. donde la coupctcncia 

entre los pequeños comerciantes y la corrupción en general lira.!. 

ton la eobrevivencia tnoiltnr. 



Los cuadros seil<Jlan, que el mayor número de proyectos fi~ 

nanciados se encuentran en el rubro técnico, es decir, prorcc

tos que re~uicren de una preparaci611. Lo anterior expuesto no 

no sindica una realirlad del nivel de capacitaci6n de los ¡1e1·so

nas, ya que la r:wyoría ~abe realizar las actividades a partir 

de la poc;i experiencia que les deja el sub.;oplco üO .su pals, 

por lo que, la calidad de reparncibn o producci6n ~uchas veces 

disminuye la posibilidad de ixito del proyecto. 

Partimos a pesar d~ esto, qt1c es d~ raas provecho npoynrlos 

illgo q;.ic mediunamenll"' saben realizar pese a la5 liraitacio

•tes, ya que en !a prii.ctica y con ur1 poco dt> apoyo en capacita

ci6n, podr¿n desarrollar mejor su oficio. 



TEST IMON !OS 

POBLACION: Desplazados internos guatemaltecos 

-"Ci.:ando vil'lo~ que se asomaban los primeros aol1ndos corrl_ 

~os todos; casi nadie pudo mirnr parn donde agarrohan loe pupA:1 

y los hijo9, nl f i11,1l ca9i todos paramos en el cante. Estuvi

mos días sólo car.dn3.ndo en !n nochr-. l!no de no!>otros bnjnoos 

o une alden quf' no quccln lejos de lu nucst.ro. Allí no habÍi1 

enLradu el ej~rcito, ;1~í q11e cr(·i~o~ porlioaos estar u11 iioco c11 

ese lugar. En lo priocro que 5c ¡1ic11sn es q11c coaa11 los oucliu

chitog, E~ una mis~n en~~ dorcin~os coco 50 peroo11¡15, Tuvimos 

suerte de dormir bajo tcc110, pero cnsi estuvicos sin probar bo

cado. Pero con todo puJiwos estar algunos días, hast~ Q\IC nos 

llegó la noticin que la1;1blún vc1dan par<..1 <.d 1:, c11Lonc..::: otr:i 

vez salimos tesos'' (Docuruento de Uc11uncin lr1te11ucional Ac~rca 

del Heroico Pueblo drl Altiplano de Guateoala y los Refugiados 

Internos). Guntcmnla, septiembre de 1982. 

-"Soy nnn indígena de Chichicast!:'nango 1 soy de: )~ ctni.c 

qui.ché, aprendí n hablar enpnñol el año pasado. Yo soy de la 

aldea Lacano Tercero, que tenÍü 35 h::!~itnntes. 

motaron o 30, solamente no3 nalvnaos cinco. 

Los soldados 

''El ej~rcito llegb a lao 6 de la raafiana, a eaa horc traba

jábamos todos. Oí los disparos quP venían del campo de futbol 



de cerca de mi cnsa !' '!le r('fu~i;. ,;l otro lado del rio. Desde 

allí vi las cosa!> qu(• p~ls!.lron. ti.JbL) un grupo de c?ve.ngélio:os 

prl'!dicando. Seo confiaron. Criroo el presi.J('f\te había dicho qu::'! 

era Dios el que lo hnht<i coloci:\i1u t:'n ~1u puesto y que ihn a rcs·

pctnr lil~ f('ltr,ionf>!•, ~:i¡:ul<'ron prt•<licantlo. Violaron trnjeres 

y una niú•; j~ 10 n11on,.. Ltw¡~r' Íllt'I on a LH> casas; había unas 

priaa Juli~l. M.11<1r11n ,1 twl;1 L1mili!:.!, que::aron ln e.asa~ a 

el la l.:; ;· 10\ ur1111 

jol("!.i; 1!1•::troyl1fo;1 loH 1 .1n1¡ur<~1 1!1• Ill}llL\, en\•cneraron los pozoa 

"Lo~ :,(1}d,11)oh 1oh.111 111wntt\!:~ t1ult'n tfplcou, pnra vestirse 

ellos y cn>;a'1•1r o ¡,, pohl,Jl 1/1n; l.t•, ,11m.\n l.1!1 llt•vun en morra

les. Borabnrde.tu 1.1·1 \HihlM 1ont•i> y }nl! !i11¡¡que~; r~in helic6ptc-

ro, hasta c:on nt1p,llr.1" (l 1n11 r:•,1:1 1111 .. , 2 !l-H:'J. 

-"San ~a.rt in J1 lotf'¡tl•1¡u1•" • , , .t}d1·.1 '•-111 ,\1tt1Jfllu, También 

nsust.aron entonce~ ellos puli1L';¡ l'l! ! {.111 o 1:•i.i 01111L·r~H.' por el C30.f!. 

t~ a corr•-r. iPnr qué? Por e! t.•jÚrl tto llc.•g;l ,, ootarlvs mu-

chas mujer('s ancin.nitos ya 110 :_\gunnt.an a c:orrcr, c~v.,; ~on los 



primeros que ellos ::ti<ltan. Qu1t.rn lt"l óJo~. 1il5 r·reja::; para no 

cona:~r la persona. L~ qui• r-lln.~; llC'q,Hi lit• J11~ .. 'C"tl1¡¡ .... s 1 )'l\ no 

conocen. Pobr~!' lo;, vecino« h,1n ,lf•jnJo v., 1!n1<"rto:.;. 

Entor.ces si (?!}os no t~nnJentrnn H~·nt1· ("0 Lt (,1~1a, lo que 

ellos hacen €$ quec,:i.ar la ca..,11 '• .~11t•w111 in.d.~ y 111 J,11.,. HuJc

res eDbarazadas hay. 

chiquito::;. las pobres reujeres, y :~•º •:!1~-.:•lll l'<lllt'ft<Ut V 1.1•4 J~jan 

tir<»L?.<;. Cunndu llega el oaridt.,. J ver la f!<\J}t'f ya t.<Ht;\ oilt':"1'

d•), e!>o es lo que ellos le hacl'fl el cjl.!rc:to •.• " (t:,1.tt.\f..lO dt.•l 

dorucerito 5¡~cado en campo pagadq, en los ru~~dto:l dr co~11nicocl6n 

de ~untemílla, 10-VI-1982). 



B l B L I O G R A F l A 

l.- ACNUR. Boletín lnforoutivo, 1986. 

2.- ACNUR. Boletín Refugiados 1:0.22, octubre 1986. 

3.- AGUAYO QUE.ZADA. Scq~1 io. "'f.xodo Centronmericono". Revista 

Hcxos No.80, obril 1965, Hé:rrico, D.F. 

4.- AGUAYO QUEZADli., Scrg::!u, "El t~~odo Cr!'!troau.ci:icano: Conse

cuencia de un conflictcr SEP 2000, 1~ cdici6n H6xica, D.F. 

S.- AGUAYO QUEZADA, Sercio, ''lJn problcna flucanilB~ic ~e ~olíti

!uLcrnaLio~:11". L<:1 Jornadi'.!,, Perfil, '.lléxíco, D.f ... 25 

de dicieuhre de 1984~ r.11 

6.- ALAYOH, D~RR~JX Y CASSlliSRI. ~'AllC del Trabajo Sori~J i.ating 

apcricono 1
' E1\. ECno, Buen0s Aires, Argentina, junio 1971. 

7.- ANDER EGG, Ezaquiel, ''El Trabajo Soci3l coco ucci~n libcrd

dora. F<l. EC::G, tiueno!': Aire!'>, 1\rc,cntin;i, 1976 .. 

8.- AQUINO, An.::i.stasin, ... Anñlisi.s Coyuntuu1l", ,,~.,,ist;i Nu.?.. 

9.- DES,\\'IDES ZAPíEN, Guadalupe, Documento lnterno de Ev;J.luu

ci6n, SEDEPACv anosto 19SS ~t~·~c~. G~?. 

1u.- BESSE. Gwr. ' 1 Prilctica Sot::1n1 ; T~ ... H1u 1
' Colcc.:ción 10 No. 

48 Ed. Grijalho Mbxico, D.F. 28 de Mayo de 1975. 

11.- DUH!JJ, EddiP, "L;J. E!>tratcgia Horteaw.cricann en El Salva

dodr''. mimeografiado, 1~84. 

12.- C~STkU RUS, Fidel. "L~ Re~oluci6n Cubnnu" 1953-1962. EditQ 

rial ERA, colec<=iÓn El Hoohre y s11 '!iel:ólpo, Buenos Aires, 

Argentina, 1977. 



13.- "CentroaroCrica: Crí!':Ü;: y Polí.tica Internacional". Vnrios 

autores, SIGLO XXI. 

14.- COH!TE JUSTICIA Y PAZ, Joforoe Anual, 1983. 

15.- COHITE JtJSTICIA Y PAZ, 1'Sitdcaib11 de Jos Derechos l!umanoa 

en C11ntet1<lln. H;•:-<ico, O.F. 1985. 

16.- COHITE JIJSTICIA Y PAZ. !?ev1uta, A!lilli!>is ch~ la Hueva Cons

titución Política dt" la IlcpÚbl icn de Guateinn1u, u3osto -

1985. 

17.- CONVENCJO:; y PROTOCOLO so¡;;:¡; R!. ESTATUTO DE LOS P.Bl'UGq

DOS, ONC, cnpitulo l, Ginebra, S1JL-:a, l'J70. 

18.- CORTES, Verónica, ''LH i."v;-:.:-!"•'if}n dPl GrtqJo Contado.-n 11
, CIDE 

Mim(•ugr.1.f iado. 

19.- Econti~la polÍLJc3 ~o.7. Univ~roidad Aut6110rua de H0ndur;\s. 

Tegucigalpa, llondur¡is, C.A. 1974 IJES. 

20.- ENGELS. Fcdt'rico, "El Orígcn de la Familia, }a Propiedad 

Privado 1~1 Esl...ii.! 1,.", Prefacio a la 1.:i edición 1'184. Edi

ciones de Cultura Popular, 4 3 eiJici~ll. Hbx1c0, D.F., 1973. 

21.- "E1 Perfil de Hé:-::ico c-n líJ80". Vnrios <u•tore::;., In!:..titulo 

de Inve.st.igaciones Soríalcs. U~AM, Siglo XXI, t,·: edición 

22.- EXCEI.SfOR, Hkxico, D.F •• 29 tic ~.;:7n de 1986. p.18. 

23.- FREIRE, Paulo. ''La Educacibn cuQO ¡1rhctico de ld lib~rtnd, 

Ed. SIGLO XXI. J1 6 cd.f li¿xico, D.F. 1973 

24.- GAi.LARDO CLARK, María Ang~l1ca, "Ln prbxis del Trabajo So

cial en 11nu ~ireccibn cicnL~fica"~ Tc~~s de Trabajo Social 

No.8. E<l. ECKO, IlucnoR Aires, Argentina, 2~ edicibn 1974. 



25.- GARCIA CANTU, Gastón, "México ante Nicaragua". Exc<>lsior, 

l" pL1niJ. Héxico, D.f., 24 de Cl3}'0 de 1985. 

26.- GOROSTIAG/\, Xavier, Gcopo1Ítica de la Crisis RcgilJn<:d'•, 

Revista Pcnsc1micnto Prop100 1!;!ES-CR~ES, M<Jnagua, Nici1ra

gua. lS-05. 

27.- Gt:tA DEL TERCER HUNDO. ~lo1eira Ncivn. Mfxica-R~o de Jor1ci

ro, octubre 190~. 

28.- "Honduras: Fut..>rLa y Desarrollo''. Ilamos, i~apolcón. Toller 

S). Tegu~jg3Jp~. llonduras. 

29.- IKIE, Frcd, N.Y. Times, U.S.A., 2 de febrero de 199~. 

30.- lNFORHE ~L TRIPPSAL PEHHAHE~TE DE LOS P~EBl.OS. Seaibn: El 

Salvc.do1·, ~iéxi(_O, D.f., 11 febrcr•J de 1981. 

31.- .JOSA_::;, ~us.Jn 'i :r:nns Dnvir., r:uatt'niilLJ: una llistcrin inr:.c-

diat.,1 Ed. SIGLO XXI, Cll1E-Cif'1\l>E, !-~\,x1co, D.F. l 1J82. 

32.- L..i Jocnatl;J. [dil0r1al ~·!f:.-.ii:u, D.F. 2A d1• rn,1yo d•' 19'-17, p.2 

33.- La Jornad<J, ~1'.·xic0 1 D.F-. 1º df' junio de 19H'j, p.ll 

Jli.- l.n Jornnd.:1, "}lo ~;(' pro¡wne Estado~; Cnidos 1nv3dir C.A., 

Hhxico. D.F. 20 Jv ~ayo <l~ 1Yb5. v.15 

35.- LIZARRAGA R., Rebeca, l!no más Unu, Dcclrirílción de la A.so

ciacib11 ~aci•111ill de Ed11cadores Salvadorcfios (ANDES) a pro

pósito de uno .::amp3iiu de al faberización con refugil!dos. 

!1éx(to, D.F., 7 de ahríl Ce 1"J!:5, 

36.- LOARCA, Mario. Excoord1nador de PARCA de SEOfPAC. Entrcvi~ 

ta 1986, Mexico. D.F. 

37.- MART1r1EZ PELAEZ, Severo. "Ln Patria del Criollo", V.A.P. 



México 1985. 

38.- MARX, Cnrlos 

?rogrC'no, Houcl1 

EUGEl.S, Federico, "Obras Escogidas", Ed .. 

39.- tiIXOU, Ricbn.rd M., "La Vcrd3dern Gucrr.s", Erl. Planeta, l--1é-

::i:ico, D.F. 19H3. 

40.- OJEDA 1 Hario, t"olLa.r; Hclncioncs t1éxico con lou Pnínca de Aofi 

rico Ccntrolr'. Colegio de H~xlco, lt~xico, D.F. 1985 .. 

41.- PACHECO, Elvi.-a, ~-Sc3ucii..:u.! ::;..;ci.on.:)! 'J L·!i::IH' C.onlruin~iur

gentcen Gu.::teo.:ilet-t, fiineografiorlo, Guatemala, C.A .. , J')B.-l· 

43.- Revist<.1 Envio, !tanac,uu, i!icnr<lgua, No.55-56, cncr•..:i-fcbrcro 

1986. 

44.- Revi.stn E.C.A., lJ~1iver!.1i<lad Cntlilica C.A .• José Sl.oeóc Ca

óos, Son ~alvnrlor, El SAlvndor. 1985 

45.- S1'.LPRE5S, ílol<>tÍn Informativo Hl>xic:o, D.F. 6 enero de 19Gl1 

46.- Taller Peroancnte 1lc Concertuci6n y AlternntiviiS Regiona

les, Rc.fugi3dos C A •• ONC'S y Alter11ativ'1n, CRES, t1éxico, 

D.F., 1984. 

47.- ''Trabajo Social de Grupo. Anales de !loy en Trabajo Social" 

Vnria!} nutor~s. E•L F..C:RO. Buenos /\.lres, h.q~t:11i ¡,,..,,, 

48.--UnivcrsidaJ para la Paz, San Josó Cos11' ~ic~, C.~. Z3t~d!o 

1983. 

49.- VELAZQUEZ, Miguel Angel, "Hiles 1lc Rcfugindoo Inc~iBtcntes 

para lns Autoridades de H~~1co~, Lu .lu~fº-'~. ~~=ic~. D.F~i 

junio 1985. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Violencia Generalizada y Economía de Guerra. Causales de la Migración Centroamericana
	Capítulo II. México, País de Refugio
	Capítulo III. Los Refugiados en México
	Capítulo IV. La Participación Profesional de Trabajadores Sociales en un Programa de Ayuda a Refugiados Centroamericanos
	Conclusiones
	Anexos
	Bibliografía



