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INTRODUCCION 

A principios de 1981, huyendo de un clima de violencia impera!: 

te en Guatemala -durante los gobiernos de Romeo Lucas García (1978- --

1982) con su pol:ítica represiva de "tierra ar'rasada"; de Efraín Rios -

Montt (1982-1983) con su táctica opresiva de "fusiles y frijoles"; de 

Osear Mejía Víctores (1983-1986) -comenzaron a llegar a territorio me

xicano grupos de guatemaltecos en busca de refugio, instalándose en -

precarias condiciones a unos pocos metros o kilómetros en distintos -

puntos a lo largo de la frontera. (Veáse el mapa "A" de las masacres). 

Para principios de 1984, había unos lf6 ,ooo refugiados guatemaltecos a 

lo largo de más de 300 kilómetros de territorio fronterizo. Este éxodo 

requir'ió que el gobierno de México a través de la Comisión Mexicana de 

Ayuda a refugiados (COMAR), se diera a la tarea de resolver los probl~ 

mas más apremiantes de los refugiados. -Hasta enero de 1987, se conta

bilizaban en el sureste de México 38,677 refugiados guatemaltecos: - -

20,468 en Chiapas, 5,894 en Quintana Roo y 12,315 en Campeche, (veáse

anexo No. 6) Se han repatriado hasta el mes de ncdembre de 1987, -

2,077 refugiados por los conductos de COMAR y ACNUR. Sin embargo, alre 

dedor de 6,000 han retornado a su país cruzando la frontera por los -

mismos puntos en que llegaron a México sin realizar ningún trámite mi

gratorio. 

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, se crea a -

partir del 22 de julio de 1980, fecha en que aparece publicado en el -

Diario Oficial de la Federación el Acuerdo del Presidente de la Repú-

blica. La creación de la COMAR es con ca1'acter de órgano permanente -

del Gobierno mexicano y está integrada por los representantes de las -

Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Trabajo y Previ---
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si6n Social, cuyo Presidente es el titular de la Secretaría de Goberna-

ci6n. 

Los objetivos de la COMAR, de conformidad con lo dispuesto en 

el Articulo Segundo del propio Acuerdo Presidencial son: 

"Estudiar las necesidades de los refugiados extranjeros en el 

territorio nacional; proponer las relaciones e intercambios con organi.e_ 

mos internacionales creados para ayudar a los refugiados; expedir el -

reglamento interior y las demás funciones necesarias para el cumplimien. 

to de sus fines". 

En este sentido, con la llegada de los refugiados, la COMAR se 

aboc6 a organizar internamente a los campamentos, desarrollando parale

lamente actividades de acopio y suministro de bienes y servicios indis

pensables para su atenci6n estructurándose también los medios de comun!_ 

cación necesarios. 

La atenci6n a los refugiados en la zona fronteriza de Chiapas, 

por un periodo de tiempo que se prolongó cerca de tres años, tuvo siem

pre un carácter precario y provisional y a pesar de que los avances ob

tenidos por cuanto a mecanismos de asistencia eran ya considerados, se 

hacia necesario pasar de la etapa de emergencia a la de soluciones dur~ 

deras y estables. 

En abri.l de 1984, el Presidente de la República giró instruc -

ciones para desarrollar soluciones permanentes para asegurar el fortal~ 

cimiento de los intereses nacionales en la Frontera Sur, manteniendo el 

tradicional asilo político mexicano y con apego a las normas básicas 

internacionalmente reconocidas sobre la materia. Las diferentes alterns. 

tivas que se plantearon al problema fueron tres: 



l.- La repatriación voluntaria 

2.- El reenvío a terceros paises 

3.- La reubicación 

4 

Dado que las dos primeras alternativas no se prestaban como 

viables a corto plazo, se decidió a la reubicación. 

Se determinaron los Estados de Campeche y Quintana Roo para el 

traslado de refugiados desde la zona fronteriza Chiapaneca y se dieron -

comienzo una serie de esfuerzos sistemáticos destinados a lograr el con

vencimiento de los refugiados sobre los propósitos y objetivos de la - -

reubicación. (veáse el mapa "B" de la reubicación). 

Así, durante 1984 se logró reubicar a menos de la mitad de ref.\!_ 

giados a los Estados de Campeche y Quintana Roo; quedando por reubicar a 

un gran porcentaje de refugiados que aún permanecen en el Estado de 

Chiapas. 

Al desplazar y reubicar a los refugiados, se ha tenido presente 

en todo momento la necesidad de mantener la integridad de cada familia y 

de cada etnia, preservando sus estructuras de organización y autoridad -

con el objeto de asegurar tanto el respeto a sus derechos humanos indivi 

duales como a su identidad cultural comunitaria. 

Cabe hacer mención que el financiamiento de los programas de 

atención y ayuda a refugiados proviene del Alto Comisionado de las NaciQ 

nes Unidas para Refugiados (ACNUR). Esta ayuda se ha venido generando a 

partir de marzo de 1982, fecha en que se firmó el primer acuerdo de ayu

da mul tidisci.plinaria entre México y el ACNUR: quien también realiza fu!!. 

ciones de asesoramiento y supervisión de programas. (*) 

(*) Véase el Anexo No. 4 referente al Estado financiero de la COMAR. 
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Según el Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las

Naciones Unidas para los refugiados, la función del ACNUR es: "propo!: 

cionar protección internacional, bajo los auspicios de las Naciones -

Unidas, a los refugiados que reunan las condiciones previstas en el -

presente Estatuto, y de buscar soluciones permanentes al problema de 

los refugiados, ayudando a los gobiernos y con sujeción a la aproba-

ción de los gobiernos interesados, a las organizaciones privadas, a -

facilitar la repatriación voluntaria de tales refugiados a su asimila 

ción en nuevas comunidades nacionales". ( 1 ) 

Pero, lQué es un refugiado? según la Convención sobre el Es

tatuto de los refugiados, sostiene que: "A los efectos de la presente 

convención, el término 'refugiado' se aplicará a toda persona: •.. que 

debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, reli_ 

gión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u op1n10-

nes políticas se encuentre fuera del país de su nacionalidad ... "( 
2

) 

Asimismo, se trabaja de acuerdo con el Programa Mundial de -

Alimentos (PMA) y con la UNICEF, para la provisión de alimentos y pr~ 

. gramas de nutrición para los refugiados. En 1985 el PMA donó en ali-

mentas 185 millones 268 mil 940 pesos y en 1986, 524 millones 786 mil 

544 pesos. Estas cantidades fueron destinadas a los Estado de Campe-

che, Quintana Roo y Chiapas. 

(1) Palacio de las Naciones. Ginebra, Suiza "Estatuto de la Oficina -
del ACNUR" HCR/INF/1 REV. 2 Cap. 1 pág. 6 

( 2) Naciones Unidas. Oficina del ACNUR "Convención y protocolo sobre
el estatuto de los refugiados". HCR/INF/29/REV,/2.1970 Capítulo 1 
Artículo 1. Párrafo 2. Pág. 14. 
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Otros organismos como la Comunidad Económica Europea (CEE) co!!_ 

tribuyen con aportaciones para programas específicos a través del· ACNUR 

en particular los destinados a lograr la autosuficiencia. 

En este sentido, a finales de abril de 1987 el Instituto Naci~ 

nal de Antropología e Historia ( INAH) anunció que la comunidad interna 

cional erogará de 90 a 100 millones de pesos a través de la COMAR en -

los trabajos que los refugiados realizan en el remozamiento de las Rui

nas de Edzná en Campeche. <3> 

Mención aparte merece el fenómeno de la repatriación volunta-

ria, en efecto, con la reciente asunción en Guatemala del régimen demo

cristiano de Vinicio Cerezo en enero de 1986, las probabilidades para -

que el proceso de repatriación se haga extensivo ha aumentado consider.'.:_ 

blemente. Se busca realizar esta acción dentro del más absoluto respeto 

a las leyes nacionales e internacionales y a los Derechos Humanos, para 

que los refugiados guatemaltecos se reintegren a su país siempre y cuan 

do se den las garantías para que esto así suceda. De hecho, hasta no--

viembre de 1987, se habían repatriado 2,077 personas, es decir el 4.5 % 

de la cantidad total de 46,000 personas que se habían contabilizado has 

ta abril de 1984. (veáse el anexo número 5). 

Se podrían resumir en tres los objetivos que el gobierno de M! 

xico persigue a través de la COMAR: reubicación, integraciór. y repatri~ 

ción. 

( 3) El Nacional. - 26 de abril de 19 87 pág. 7 
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La finalidad de esta tésis, consiste en exponer y analizar la 

integración socioeconómica de los refugiados en los Estados de Campe

che y Quintana Roo, A más de tres años de haberse tomado y llevado a 

cabo la decisión de reubicación (10 de mayo de 19811), los guatemalte

cos muE:stran para 1987, signos de desarrollo social y económico en -

los estados de reasentamiento. El objetivo de la integración socioec.:: 

nómica es conducir a los refugiados a la autosuficiencia, a través 

del acceso al usufructo de la tierra y a otras formas de trabajo y de 

recibir servicios educativos y de salud. 

Las hipótesis que rigen el tema de este estudio son las siguie_:: 

tes: 

PRIMERA: 

La ayuda financiera internacional destinada a la autosuficie.:: 

cia de los refugiados guatemaltecos asentados en Campeche y Quintana

Roo, contribuye a desarrollar económicamente las microrregiones de -

los asentamientos, 

SEGUNDA: 

La autosuficiencia productiva no será alcanzada por la comuni 

dad refugiada sin la participación del gobierno mexicano y la comuni

dad internacional (ACNUR, CEE, etc.) para integrarla socioeconómica-

mente en los estados donde se encuentra. 

Los desarrollos físico espaciales de los asentamientos de C~ 

peche y Quintana Roo, muestran para 1986 un incremento en sus infraes 

tructuras donde han mejorado sus vi vi en das, sus centros de salud, sus 

v1as de acceso, sus abastecimientos de agua y energía eléctrica, sus-
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servicios educativos y de higiene, etc. 

Durante 1985 con la cosecha del primer ciclo agrícola, los gu~ 

temaltecos asentados en Campeche y Quintana Roo cubrieron el 50% de ~~ 

sus necesidades en granos básicos y por trabajo asalariado, principa_! 

mente en el corte de caña, obtuvieron 70 millones de pesos. 

En 1986, se cubrió el 66.77% de la producción de granos bási-

cos a pesar de la fuerte sequía que azotó el Estado de Campeche y por

concepto de la venta de mano de obra, se obtuvo la cantidad de 94 mi-

llenes 197 mil 315 pesos en ambos estados. 

El factor esencial en la búsqueda de la autosuficiencia econó

mica lo constituye la producción para el autoconsumo, especialmente la 

de granos básicos. Sin embargo, para el logro de la autosuficiencia se 

ha hecho necesario combinar equilibradamente alternativas diversas: 

programas agropecuarios (incluyendo cultivos comerciales), trabajo as~ 

lariado y otros proyectos a iniciativa de los refugiados (artesanías,

textiles, carpintería, etc.). 

El desarrollo del tema de la presente investigación consta.de

cuatro capítulos. El primer capítulo se refiere a los antecedentes po.i, 

líticos que entornan al tema central. Se estipulan las contradicciones 

que surgieron en el ámbito político nacional con motivo de dos aconte

cimientos trascendentes en la Historia del País: 

1. Frecuentes ataques violentos a los campamentos de .• refµgia

dos ubicados en la franja fronteriza chiapaneca. 

2. La decisión gubernamental de reubicarlos a regiones .fuera

del Estado de Chiapas. 
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Estos sucesos acapararon parte de la atención pública nacional 

durante 1984. En este primer capitulo se analiza también la importancia 

geopolítica que a nivel regional reviste la Frontera Sur; y se observan 

también, las concepciones que sobre integración económica sostienen los 

funcionarios del ACNUR. 

El segundo capitulo se refiere al desarrollo social y económi

co que los guatemaltecos han obtenido durante tres años a base de cons

tancia y grandes esfuerzos; obteniendo ciertos logros que les permiten 

empezar a romper con la dependencia externa que, en el plano administr.e_ 

tivo les proporciona la COMAR, y en el plano financiero lo determina el 

ACNUR. 

Se exponen amplios datos sobre los avances de los programas de 

desarrollo físico-espacial, de salud, de educación, del ramo agropecua

rio, textil, de carpintería y de trabajo asalariado; asimismo, este ca

pítulo se complementa con subcapitulos de evaluación, en los que se va

loran sus logros alcanzados en cada estado de reasentamiento y se compQ_ 

ran con algunos datos significativos de las economías locales. 

En el tercer capítulo se aborda de una manera global el proce

so de la integración de las comunidades refugiadas en los Estados de 

reasentamiento. Se hace énfasis en la manera de cómo se van afianzando 

los proyectos de autosuficiencia, señalando logros y obst6culos en la -

integración de los elementos y factores que intervienen en la incorpor-ª. 

ción de los guatemaltecos. 

Asimismo, se exponen las perspectivas de la situación política 

de la reubicación y repatriación voluntarias de los refugiados asenta-

dos en el sureste. Se hace énfasis en la necesidad de reubicar o repa -
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tr.iar a los que se encuentran en la zona fronteriza Chiapaneca en raz6n 

de que los motivos que incidieron en la decisión del traslado subsiten: 

la vida de los refUgiados y la integridad del territol'io nacional, co

rre peligro. Se exponen los esfuerzos de los gobiernos mexicano y guat::_ 

malteco para un retorno voluntario de las comunidades refugiadas a su -

patria y se explican las razones de la reticencia al regreso. 

El capítulo cuarto y Último se refiere a las conclusiones de -

todo el trabajo efectuado. Se sintetizan las razones que tuvo el gobie::'._ 

no mexicano para decidir la reubicación de los guatemaltecos refugiados. 

Razones contundentes que derriban los falsos supuestos de aquellos que

se opusiePOn -y se oponen- a la reubicación. 

De la misma manera, se proporcionan datos que finalmente resu

men los avances alcanzados a lo largo de tres años de intensa actividad 

del binomio CONAR-refugiados. Estos. avances constituyen en última ins-

tancia, hechos fehacientes de la seguridad en las vidas de los guatema:!:_ 

tecos. 

Cabe señalar que todos los datos expuestos en los capítulos 

dos, tres y-~uatro- son inéditos y han sido obtenidos de los informes 

oficiales que maneja la COMAR, y gran parte del análisis es producto de 

la experiencia personal al participar en actividades de reubicación, re 

patriación e integración de miles de campesinos que un día atravesaron

la frontera mexicana huyendo de la brutal represión imperante en su pa

tria. 

Finalmente la elección del J;em.'.1Af7;. esta inve~tiga~~?n~ nace de 

la inquiet~d:a~ k~¿(?~€ilia5-.is ·en· Un pr~ble~a q~e e~tá_ catal~gado--
q · · -~· ~ ._:~-:._--_. ~::,:_._0o • - •. '._~ "-""'.-:.-:-.'·-+:::,cO~;º" \~·~'' -, T.;-"_ 
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dentro de las prioridades nacionales. 

Así, sabido es que frente al cúmulo de sucesos derivados de -

la crisis económica que México resiente, el fenómeno de la deuda ex-

terna y el proceso de Contadora, son situaciones de prioridad nacio-

nal. 

Con este problemática, el país se enfrenta a otro tipo de fe

nómenos derivados de la situación internacional: tales son los cons-

tantes flujos migratorios. Dentro de estas corrientes migratorias, el 

desplazamiento de refugiados guatemaltecos se auna al ámbito de las -

prioridades nacionales. 

La importancia, que el país otorga al fenómeno de los refugia

dos guatemaltecos se dá en razón de que involucra elementos de Segur! 

dad Nacional y de Derechos Humanos; amén de que tiene la peculiaridad 

de no existir antecedente en la historia mexicana 

En este sentido, el país ha recibido infinidad de asilados a

traves de su historia, pero nunca en las condiciones en que llegaron

los refugiados guatemaltecos, es decir, en gran masa y en situaciones 

dramáticas. 

Por lo mismo, la elección del tema de refugiados guatemalte-

cos es con la finalidad de contribuir a difundir un fenómeno de inte

rés nacional y también, de buscar soluciones a su problemática políti_ 

ca y humanitaria. 
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MARCO TEORICO: 

El fenómeno de la migración humana es tan antiguo como el hom

bre mismo. El continente americano se dice que fue poblado por corrien

tes nómadas que atravesaron el Estrecho de Bedng siguiendo la ruta de 

los saurios que les proporcionaban abrigo y alimento. No es sino hasta 

el advenimiento de la agricultura que el hombre se hizo sedentario y -

fundó pueblos y ciudades. 

Conforme evolucionaron las distintas civilizaciones, dos han -

sido las causas principales que han motivado constantes migraciones: -

la guerra y el hambre. En la. época contempóranea, la Europa del Siglo

XX sufrió dos pavorosas guerras mundiales que por su magnitud provoca-

ron que millones de refugiados emigraran al interior y al exterior de 

sus paises buscando protección y seguridad a sus vidas. 

Hoy en día, en que los vínculos internacionales de los distin

tos países se han hecho tan complejos, el fenómeno de la migración se 

evidencia por su tendencia a multiplicarse: los exiliados, los refugia

dos y los indocumentados o ilegales simplemente son facetas del fenóme 

no migratorio. 

La indefinición jurídica sobre el concepto de la figura del re 

fugiado en muchos paises ha ocasionado que millones de desplazados en 

el mundo no encuentren ni las más minimas garantías civiles y económi-

cas para proteger sus vidas, enfrentándose muchas ~eces a la represión

del país donde se asientan. 

en consecuencia, es vital para la 
(1:) 

en materia de asilo político. 

(1'1 ) Veáse definición j ur:idica de "refugiado" en párr~fos:a~teri~res. 
' . >J. 
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El continente americano no ha escapado al fenómeno migratorio 

de nuestros tiempos, particularmente el exilio latinoamericano tiene -

características singulares; ha sido un proceso en ascenso en el que no 

solamente se·ha visto involucrado un pais sino en ciertos períodos coi!!.· 

ciden flujos migratorios en toda una región, corno en el caso centroame

ricano actualmente. 

"Entre 1965 y 1986 aproximadamente un millón 250 mil personas 

dejaron su país de origen por motivos politicos. En casi todos los paí

ses de América Latina se dieron flujos migratorios de carácter político 

implicando a individuos y grupos. Por otra parte, el exilio político 

produjo al mismo tiempo movimientos migratorios de tipo económico al d~ 

sestructurarse los circuitos de producción de un sector a varios de un 

pais". (4) 

La cronología de la diáspora latinoamericana comienza con el -

Brasil en 1964, le sigue la República Dominicana y Haití en 1965, Cuba 

en 1966, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia en 1973, y por Último Arge!!. 

tina en 1976. 

A partir del recrudecimiento de la guerra civil nicaraguense 

en 1978, se marca el inicio del flujo migratorio de la América Central 

situación que se prolongaría hasta nuestros días. Coincidentemente con 

la caída de Somoza, se inicia la gran expulsión de refugiados salvado

reños. 

(4) Sáenz Carret~ Erasmo: "Veintidos años de:migraciones poli 

ticas. El exilio latinoame¡ricano. "Le Monde Diplomatique. Enero-Febre

ro. 1987. 



1 

15 

1980 es el año en que su presencia llama la atención de gobieE_ 

nos y de la opini6n pública nacional e intérnacional. 

Una tercera ola de centroamericanos es la de los campesinos 

guatemaltecos que empezaron a huir de su país a principios de 1981, 

ubic:indose en paises como México, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. 

En efecto, con la llegada de refugiados guatem¿lltecos a la na

ción mexicana se acrecenta el éxodo'centroamericano en y a través del

territorio azteca. Además, con éste flujo se hace más crítico el movi

miento de pinzas que aprisiona al país a ambos lados de sus fronteras: 

hacia el norte, pende la expulsión de miles de nacionales y centroame

ricanos que esperan ser deportados por efectos de la Ley Simpson-Rodi

no; en el sur, aparte de la invasión de miles de refugiados guatemalt.'.:_ 

cos que permanecen en la zona fronteriza, se enfrenta el arribo día -

con día de cientos de centroamericanos (en menor grado de sudamerica-

nos y de otros países) que buscan permanecer en territorio nacional o 

emigrar a los Estados Unidos. 

Esta situación le ha dado a nuestro pais la. característica de 

un gran corredor migratorio. 

La historia mexicana registra infinidad de fenómenos migrato-

rios empezando por los colonizadores españoles que llegaron durante el 

siglo XVI a territorio nacional. Según una investigadora mexicana, (S) 

en el caso mexicano se han dado tres tipos de migración: la forzada la 

espont:inea y la obligatoria. Explica que el primer tipo corresponde a 

( 5) Mart1nez Montiel Luz María: "Hambre y guerra, causas de las gran-
des inmigraciones". El Nacional. 3 de marzo de 1987. pág. 1, 2ª -
sección, reportaje. 
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la inmigración de esclavos, el segundo corresponde a los núcleos eur~ 

peos del siglo XIX "que se desprendieron de los. grupos emisores y 11~ 

ga:ron a reforzar programas de modernización, especialmente empresari~ 

les y de comercio en Latinoamerica. Sin duda ellos habían sido parte

-y de ahí derivaron- de los inmigrantes que se dirigieron a Estados -

Unidos ••. A México llegaron alemanes, italianos, japoneses, franceses, 

e ingleses, muchos de ellos como colonizadores á Chiapas, Veracruz y 

Puebla". ( 6) 

Expone un ejemplo de inmigración obligatoria: Los espal'ioles -

de 1939 que renovaron la vida intelectual mexicana. 

Un investigador mexicano aborda el análisis del suceso migra

torio en el caso de México desde la perspectiva del "binomio trágico

de conflicto-población civil expulsada". ( 7 ) 

"En México -comenta- la guerra de Independencia alejó a gran

des núcleos. La sangrienta Revolución Mexicana (1910-1917) costó la -

vida a un millón y provocó que otro millón (de un total de 14) huyera 

hacia Estados Unidos. El país del norte tampoco ha escapado a esta -

realidad ••• La encarnizada guerra civil entre el norte industrial y -

el sur agrícola y esclavista (1861-1865), también empujó a sectores -

de los p'ostrados confederados a escapar a Inglaterra, México o el Bra 
'l" { 8) SJ. • 

(6) IBIDEM 
(7) Aguayo Sergio: "El éxodo centroameric.ano" Ed.SEP-. la Ed. México -

1985 Pág.17. 
(8) IBID Pags. 17 y 18. 
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El conflicto centroamericano ha originado infinidad de despl~ 

zados internos y refugiados: dos millones según la revista "refugia-

dos" (g) Este gran flujo migratorio ha causado honda preocupación en 

las conciencias nacionales e internacionales. Producto de esta inqui~ 

tud ante la turbulencia en América Central, el Grupo de Contadora --

-del que méxico forma parte- ha promovido medidas tendientes a prote

ger a los desplazados y refugiados de la zona; así quedó plasmado en 

la versión definitiva del Acta de Contadora para la Paz y la coopera

ción en Centroamerica del 6 de junio de 1986 (sección 2 del capítulo

IV referente a los compromisos sobre asuntos económicos y sociales). -

El. coordinador de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados sostiene 

que "ante esta situación tan dramática México ha procedido a actuar,

tanto a nivel Nacional como internacional, buscando no sólo atender -

las situaciones de emergencia y garantizando protección y asilo a --

quienes lo han requerido en nuestro país, sino para detectar y evitar 

a tiempo la aparición de nuevas corrientes de refugiados. Es esto lo 

que también explica la activa política emprendida por nuestro país en 

el seno de Contadora ya que sólo la negociación- y no la opción bé 

lica·- permitirá evitar la generalización del conflicto y el incremen-

d f . d 1 ·~ . 11 (10). to e re ugia os en a region centroamericana 

La actitud de México en materia de asilo ha sido elogiada du

rante mucho tiempo por nacionales y extranjeros. Ha pasad0 a ser par

te de las Instituciones representativas de la Política exterior Mexi

cana. Este noble rasgo lo registra la Historia como "tradicional asi

lo político mexicano", fruto de una comunión e identidad con las -

concepciones universales de los derechos del hombre.Así lo manifiesta 

el apotegma fraternal juarista; "Entre los individuos como entre las 

(9) "Refugiados" Ed. ACNUR. No. 24, Diciembre P&g. 21 
( 10) SRE. Instituto Matías Romero de Estudios Diplom&ticos, "Mfucico y ..

la Paz" Artículo de Osear Gonz&lez César:"Mfucico y los Refugiados 
pág. 157. ' 
México, D.F. 1986. 
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naciones, el respeto al derecho ajeno, es la Paz". Este elemental res 

peto por la vida y la dignidad del ser humano, se realiza y se conju

ga con la máxima "Declaración Universal de Derechos Humanos" (aproba

da por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre

de 194 8) que en su artículo número 14 sanciona que: "En caso de pe1•

secución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de

él, en cualquier país". ( 11 ) 

En este sentido, la nación mexicana ha mantenido una actitud 

de tolerancia y respeto a los derechos humanos en material de asilo -

como parte de su reconocida política exterior. En mÚltiples ocasiones 

se ha puesto de madfiesto la buena voluntad y tradición democrática

del pueblo de México. 

Así quedó demostrado en 1939, cuando México abrió sus puer-

tas a más de 20 mil refugiados españoles y cuando vinieron después re

fugiados de Europa, en los cincuentas, y luego cuando llegaron refu-

giados de Sudamérica y del Caribe, en los años sesentas y setentas -

respectivamente, y finalmente, en los primeros ochentas, México tuvo

que enfrentarse, por primera vez, a la llegada masiva de refugiados -

que atravesaban la frontera chiapaneca, víctimas de la violencia que 

ahogaba a nuestros vecinos centroamericanos. En efecto, a principios 

de la década de 1980, nuestro país tuvo que voltear los ojos a nues-

tra frontera sur> y se vió obligado a tomar toda una serie de medidas

y precauciones para afrontar el creciente éxodo centroamericano. Par

ticular importancia revestía la llegada masiva de refugiados guatema.!_ 

teces que eran víctimas de .la violencia imperante en la hermana Repú

blica de Guatemala. 

( 11) ONU. "Las Naciones Unidas" Nueva York, NY. 1969 Pág. 654 3a.Ed. 
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Estos desplazados fronterizos constituyen el objeto de estu-

dio del terna central de esta tésis: "LA INTEGRACION SOCIOECONOHICA DE 

LOS REFUGIADOS GUATEMALTECOS EN LOS ESTADOS DE CAMPECHE Y QUINTANA ROO 



LA INTEGRACION SOCIOECONOMICA DE LOS REFUGIADOS 

GUATEMALTECOS EN LOS ESTADOS DE CAMPECHE Y QUINTANA ROO 

1. ANTECEDENTES 

1.1. La situación de los campamentos en Chiapas. 

20 

El origen de la llegada de los refugiados guatemaltecos a la 

franja fronteriza de Chiapas, deriva de la situación de vio

lencia imperante en la vecina nación. La agudización de las

contradicciones en las capas de la estructura social del es

tado guatemalteca han provocado fuertes enfrentamientos arma 

dos que han sido la causa de la movilización masiva de miles 

de refugiados internos y externos en los últimos años de la

década de los setentas. En este período se acentúa la añeja

contradicción de opresión-liberación, revolución-contrarrev~ 

lución, conservadurismo-liberalismo al interior del pueblo -

guatemalteco, cuya virulencia le dá tácitamente la caracte

rística de guerra civil que por su magnitud ha sido catalog~ 

da por organismos de protección humanitaria internacionales

en una situación de flagrante violación de los derechos hum~ 

nos y que aparece en los primeros rubros de sus informes de

denuncia internacional. En ésta guerra civil se enfrascan -

dos frentes: la oligarquía guatemalteca por un lado y la in

surgencia nacional por el otro. La primera la conforman los

grupos tradicionales de dominación: él ejército, la hurgue-

sía local (terratenientes, grandes comerciantes, banqueros e 

industriales) y el sector extranjero (transnacionales). La -

segunda la integran cuatro organismos insurgentes: el ejérc.f._ 

to guatemalteco de los pobres (EGP) las Fuerzas Armadas Re-

beldes (FAR); la Organización Revolucionaria del Pueblo en -
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Armas. (ÓRPA) y (P(lT núcleo 

· de dirección). 

La afluencia de refugiados guat~m~ltecos empezó durfante los 

primeros meses de 1981, se instéilarori·Ém Méx;i.co, Honduras,-
. ' .. ·. ' . < "'''·· 

Belice, Costa Rica 'f los Estados Unidos. ''En Honduras, AC--

NUR ha contado 600; a Nicaragua llegaron 50 familias en fe

brero de 1982 y en Costa Rica hay 1,000. Pero son los , que

se encuentran en México quienes han recibido una gran aten

ción nacional e internacional. La cifra oficial de ACNUR-CO 

MAR, en octubre de 1983 es de 38,000. (l) 

En un informe presentado por la Secretaría de Gobernación
( 2) 

ante la Cámara de Diputados el 27 de julio de 1984, se-

señaló que "Honduras ha recibido 38 ,OOO refugiados de ori-

gen salvadoreño, nicaraguense y guatemalteco ••. A Costa Ri

ca ha arribado una mezcla de salvadoreños, nicaraguenses y 

guatemaltecos de mas de 36,000 personas .. , México por su 

parte alberga a 46 ,ooo refugiados guatemaltecos\'. 

Es difícil cuantificar a los refugiados guatemalte~os .que -

han abandonado su pa~ esto es en razón de que no se _d,ecla

ran como refugiados o asilados en el país recep~or. por;te~

mor a represalias o por simple ignorancia de la política de 

a~il() y de las instituciones oficiales que la manejan; tam

bién esta cuantificación no es posible por falta de contra-

(1) Aguayp, Sergio,1985, el éxodo centroamericano.Pag.25 Se 
cretaría de Educación Pública. México, D.F. . -
(2) Informe sobre la situación de los refugiados guatemalte 
cos presentado ante la Cámara de Diputados por el Subsecre:
tario Jorge Carrilo Olea el 27 de julio de 198Lf, Pág. 2 
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les y políticas definidas sobre refugiados en los países donde 

se asientan. En el caso de México, controlar más de 300 kilóme 

tros de frontera con Guatemala es, si no imposible, sí difícil; 

no se conoce una cantidad exacta de refugiados que han cruzado 

la frontera desde 1981. Al respecto, un informe de la Comisión 

Mexicana de Ayuda a Refugiados ( COMAR) menciona: "llegaron a -

México después de largas y penosas jornadas, según las distin

tas condiciones de ubicación y facilidades en el acceso; en lí 

nea recta, de los poblados guatemaltecos de origen hacia los -

campamentos en donde actualmente están establecidos, existe -

una distancia promedio de 50 kilómet!'.:ls y mientras que algunos 

tardaron cuatro semanas, otros que se internaron desde el no-

reste de Guatemala, se perdieron en la selva durante varios m~ 

ses , antes de llegar a territorio mexicano y acampar con el -

resto de los migrantes ••• Este éxodo impensado les significó -

incontables su-frimientos derivados de la carencia de alimen

tos y agua potable, que sumados al contagio de enfermedades -

propias de la selva o de simples heridas, desembocó en tales -

niveles de mortalidad que la comunidad internacional calificó

de hecatombe genocida.,, Los registros comienzan a partir de -

marzo de 1982, toda vez que lo imprevisto del fenómeno social-
. ·~ l d d ~ " ( 3 ) no perm1t10 un contra es e sus or1genes • 

La-·fecha exacta de la llegada de los refugiados a territorio -

nacional, difiere por meses en el año de 1981: "En el mes de 

febrero de 1981 se tuvo el primer caso masivo de campesinos en 

busca de refu~io. Se trataba de un número de. ochenta ••• .,(4);. -

(3) Informe presentado por el Coordinador del Secretariado Técnico 
Lic. Mario Vallejo Hinojosa, ante los titulares. de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en agosto de 1983, Pág. 
2 Doctos. Internos de la COMAR. 

(4) Ediciones de la Paz. Informe de un genocidio. Los refugiados -
guatemaltecos 1983, México. Pag. 38. 



(5) 
( 6) 
(7) 
(8) 
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"El primer contingente importante fué de 500 guatemaltecos que -

entraron a Arroyo Negro, Campeche en mayo de 1981 ••. "( 5); 11 Los

primeros mil quinientos refugiados guatemaltecos que se pasaron

ª México el 20 de diciembre de 1981, llegaban de Chacaj... ( El

día-I-82)" (5) 

Los campamentos de refugiados fueron proliferando durante más de 

tres años a lo largo de la frontera chiapaneca desde la zona de

la Selva Lacandona hasta el municipio de Comalapa; según el inve2._ 

tigador Sergio Aguayo, "a partir de febrero de 1982, el ejército 

de Guatemala impuso un cerco para evitar la salida de sus ciuda 

danos a México". ( 7) No obstante esta medida, el número de camp~ 
mentes y refugiados fué ascendiendo.En un informe de la Secreta,,-

ría de Gobernación (S)' se aprecia que: 

"En marzo de 1982, había ya 3000 refugiados; en junio 9,000;

en septiembre 15,000; en diciembre 30,000; y hacia mediados -

de 1983 35,000. Para marzo de 1984 había 46,000 refugiados guat~ 

mal tecos a lo largo de más de 300 kilómetros de territorio fronte 

rizo. 

Tales refugiados se hallaban distribuidos en 6 zonas: 

1. Zona Comalapa, con 23 campamentos. 

2. Zona Trinitaria, con 6 campamentos. 

3.. Zóna}()!ltebello, con 21 campamentos. 

4. zori~ :La· Montai'!a, con 11 campamentos•' . 

5. Zo11a Huixtán, con 15 campamentos. 

· 6 .'~ Zóna Lacantún, con 13 campamentos. 

Aguayo P Sergio. Op. Ct pág. 25 
Ediciones de la Paz. Informe genocidio. Op Ct 
Aguayo, Sergio. Op Ct. Pag. 26 

. Pág. 

Informe presentado por la Secretaría de Gobernación 
Diputados. Op Cit Pág. 25 

52 

a la Cámara de-
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Lo que hacia un total de 89 establecimientos" (ver mapa nCunero 1) 

En cuanto a la compos1c1on sociológica de los refugiados, siguie!:_ 

do el mismo informe (g), se observa que: "los refugiados guatema~ 
teces son indígenas puros, monolingues en una gran mayoría, domi

nan sencillas artesanías domésticas y son campesinos minifundis-

tas o cooperativistas. Su organización comunitaria es avanzada, -

bajo esquemas de autoridad y orden de tipo tradicional ••• se han 

desplazado en forma masiva predominantemente de los departamentos 

de Huehuetenango, ya que éstos representan el 56.4% de la pobla-

ción asentada, siguiéndole en importancia el grupo poblacional -

proveniente del Departamento de Quiché con el 11%. Los restantes

departamentos son poco significativos, más sin embargo un grupo -

importante de emigrantes que representan el 27.5% si bien conocen 

el nombre de su poblado de procedencia, ignoran el del departame!:. 

to de origen ••• La estructura de la población asentada en los cam 

pamentos de refugiados, permite determinar que es una población -

joven, ya que el 62.9% cuenta con menos de 20 años, mientras que 

la población de edades que van de 20 a menos de 50 años, solamen

te alcanza el 31.5% y la población senil solamente representa el-

5.6% (ver gráfica núm. 1). De la totalidad de la población única

mente el 12.1% habla castellano, lo que permite derivar la prepo!:_ 

derancia de la población indígena y campesina dentro de las cua-

les destaca la preeminencia de tres grupos linguísticos, siendo -

éstos el kanjobal que es hablado por el 40% de la población, -el 

Mame que es la lengua del 25% y el Chuc con el 8.1%. Esto mismo -

determina que el nivel de analfabetismo alcance.al 62%
0
delapo;...

blación castellanizada ••• La situacl6r{ de la salud de la pobla---

(9) IBID Pags. 12, 13. 
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dón refugiada se ve seriamente determinada por los raquíticos -

niveles nutricionales, los cuales se ven reflejados en el 25% de 

esta población, otra característica relevante de la salud es el 

alto índice de mortalidad infantil cuya tasa fluctúa alrededor -

de 200 por mil ••• casi la totalidad de las población se ocupaba 

en sus lugares de origen en actividades agrícolas, mientras que 

en cuanto a lo referente a las mujeres, éstas se ocupaban en ta

reas artesanales de tipo textil". La población refugiada deriva

de los siguientes grupos étnicos mayas: Kanjobales, Mames, Chu-

jes, Jacaltecas, Chal, Lacandones, Quiches, Cakchiqueles, Kek- -
(1:) 

chíes y ladinos (veas e anexos Nos. 7 y B 

Ante el constante flujo de migrantes y en el las condiciones ~

tan deplorables en que llegaban, la situación era de extrema ur

gencia para atender sus carencias; en este sentido, la COMAR or

ganizó internamente los campamentos, desarrollando actividades -

de acopio y suministro de bienes y servicios.indispensables para 

su atención, estructurándose también los medios de comunicación

necesarios y, se inició la regularización de su situación migra

toria otorgándoseles la calidad de visitantes fronterizos (FM8), 

con estas acciones, México enaltece y reafirma su tradicional p~ 

lítica de asilo. 

La violencia imperante en la vecina nación no tardó en manifes-

tarse en territorio mexicano, la secuela de .terror. y muerte que 

los refugiados dejaron en su tierra natal los alcanzó ahí mismo

donde creyeron encentra!' refugio. En esa lucha a muerte, los que 

sólo tienen su vida y el ánimo de vivir son los que sufren las -

brutalidades de una guerra sin fín. 

(•~) CFR. Messmacher/Genovés/Nolasco Etal.' Dinámica Maya. Los refugia 
dos guatemaltecos. Ed. F.C.E. la. Ed. 1982 P.12 México, D.F. -
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La inclusi6n en esta investigación de las incursiones armadas a terri

torio nacional, es con la finalidad de hacer énfasis en el impacto que 

tales acciones han tenido en el ámbito de la apinión pública mexicana. 

Estes acciones violentas con hechos de sangre han incidido decisivamen. 

te en la conciencia nacional para determinar el traslado de los refu -

giedos a zonas alejadas de la frontera, de ahí la importancia de hacer 

re:erencia a este aspecto critico. Las invasiones a territorio nacio -

ne2 han puesto en la mesa de las discusiones tanto la problemática hu

rr.anitaria de los refugiados como las relaciones bilaterales con Guate

~¿la, la situación estratégica del sureste mexicano y el conflicto ce~ 

~roamericano. En una Óptica más amplia, tales actos de fuerza han cue.§_ 

~ionado también las ya criticas relaciones de México con los Estados -

¿·nidos. No han sido pocos los analistas que han argumentado que los -

norteamericanos son los autores intelectuales de los ataques a los ca.!B_ 

pamentos: "basta recordar lo denunciado por la revista norteamericana 

Newsweek en su edición correspondiente a la Última semana de marzo pa

sado ••• da a conocer la insolente orden dada por el Presidente Reagan 

a su Departamento de Estado ' para redactar un plan maestro de comuni

cación y diplomacia tendiente a convencer a De la Madrid sobre las viL 

tudes de su lucha contra el comunismo en Centroamérica, dando al mismo 

tiempo instrucciones a la CIA para que procure ' que lideres controam~ 

ricanos partidarios de Estados Unidos contribuyan a la iniciativa' ••. 
(10) 

(10) El Universal. Articulo de Frimcísco Ortiz Mendoza: Complot de - -

Reagan contra México~ 9/V/84 •. 5. 
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En el mismo sentido se manifiesta la siguiente cita: "Lawrence 

Birns, Director del Consejo de Asuntos Hemisféricos de Estados -

Unidos, expresó que los asesores de su Gobierno piensan que pue

den convencer al Gobierno de México para que coopere con su pol!_ 

tica en Centroamérica, si nos hacen 'se~tir el muy cercano calor 
1 (11) de la guerra... En el sucesivo a:iálisis que se ha hecho -

de los diarios capitalinos se concluye que así como no ha existi 

do un registro y control del número de refugiados que han arriba 

do a territorio nacional, asimismo, no existe un control y regi~ 

tro del núr;;ero de incursiones armadas a territorio nacional. El

investigador Sergio Aguayo quien es un serio estudioso de los fe 

nómenos migratorios centroamericanos nos expone el siguiente 

análisis. 

(11) Uno Más Uno. Artíctilo. de Teresa.Lozada: "Una Madrugada de ho-
rror y muerte" g_y;,,94 Pág.<:L · · 
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RESULTADO DE LAS ENTRADAS DEL EJERCITO 

GUATEMALTECO A MEXICO ENTRE MAYO DE 

1980 A MAYO DE 1983(lZl 

Guatemaltecos refugiados asesinados 

Campesinos mexicanos asesinados 

Guatemaltecos secuestrados 

Am-.->drentamientos 

Destrucción de habitaciones en ca.'l"p)S 
de refugiados o ejidos 

SobrevuEOlo de helicópteros guatemaltecos 
en territorio mexicano 

Disparos del ejército contra cmipesinos 

l'Jnenazas de muerte 

Saqueos 

Detención y tortura de campesiros 

Golpizas 

(li) · Ag~ayo.Serg~t>· 
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De todas las incursiones a suelo mexicano, existen cuatro que han indifa 

nado seriamente al pueblo y gobierno de México, además de enturbiar las 

relaciones bilaterales con Guatemala como nunca antes había ocurrido. -

Según una nota de un rotativo, "cuando el gobierno mexicano protest6 

por la incursión al campamento 'La Hamaca' ocurrida el 30 de agosto de 

1983, ya se contaban cuatro ocasiones en diez meses, incluida esta últi 

ma, en que se protestaba oficialmente ante el gobierno guatemalteco"( 13) 

A continuación se exponen las cuatro veces en que elementos armados pr~ 

cedentes del vecino' país violaron territorio mexicano masacrando refu-

giados. Tales situaciones provocaron la emisión de innumerables notas -

de protesta, opiniones y declaraciones públicas para condenar los ata-

ques. 

LUGAR 

ATAQUES A CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS PERPETRADOS 

POR GRUPOS ARMADOS GUATEMALTECOS {MU

NICIPIO DE LA TRINITARIA, 

CHIAPAS) 

FECHA SALDO 

LA HAMACA 30-08-1982 TRES MUERTOS (DOS MEXICANOS Y 
UN REFUGIADO) • 

SANTIAGO EL VERTICE 26-01-1983 UN REFUGIADO MUERTO Y UN SECUES 
TRADO 

LA HAMACA 27-01-1983 TRES REFUGIADOS MUERTOS 

EL CHUPADERO 30-04-1984 SEIS MUERTOS 

FUENTE: Cuadro elaborado por el autor con información periodística. 
(13) Uno Más Uno 3-II-83 Pág. 2 

-
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1.1.1. CRISIS MEXICO-GUATEMALA 

Desde que las dos naciones nacen a la vida independiente a par

tir de 1810, empiezan los'conflictos por razones territoriales, 

básicamente. Cuando en 1824, el Estado Chiapaneco y la región -

del Soconusco deciden separarse de la Capitanía General de Guate 

mala y anexarse a territorio mexicano, los guatemaltecos reac-

cionan e invaden el Soconusco propiciando un prolong~do confli~ 

to diplomático que culminaría con la declaración de guerra por 

parte del Presidente mexicano Manuel González en 1881. Finalmen 

te, el Gobierno guatemalteco aceptaría en1882 la cesión de es-

tos territorios a la nación mexicana en base a el tratado de lí 

mites territoriales entre México y Guatemala firmado el 27 de -

septiembre de 1882. <14) 

Se inicia así una serie de conflictos motivados siempre por las 

invasiones territoriales y marítimas entre ambas naciones. Y s~ 

lo en 1958 los dos países rompen relaciones diplomáticas a raíz 

del ametrallamiento contra naves marítimas mexicanas. Las rela

ciones se reanudarían en ese mismo año. <15 ) 

Después de estos acontecimientos, las relaciones entre los dos paÍ

ses estarían caracterizadas por altibajos sin ninguna trascen-

dencia. No es sino hasta los ataques de grupos armados prove--

nientes de la vecina nación contra los campamentos de refugia-

dos, que las relaciones diplomáticas entre ambas naciones esta-

(14) CFR. Columna de Javier Lazada. Estados de Animo. 16-V-84. 
Pág. 17. El Sol de México. 

(15) IBIDEM. 
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rían en una fase de tensión~ 

Las tres notas de protesta formuladas por el Gobierno mexicano 

contra estas acciones, fueron cada vez más enérgicas. En la se 

gunda nota de protesta se le demandó al gobierno guatemalteco

"el esclarecimiento de los hechos" y se le estableció la "obli 

gación de asegurar la inviolabilidad de la frontera mexicana". 
(16). 

La tercera nota de protesta enviada con motivo del cruento ata 

que al campamento "El Chupadero", el gobierno de México respo~ 

sabilizó directamente al gobierno guatemalteco de la masacre,

y le exigió que iniciara "de inmediato una investigación exha

ustiva para identificar a los responsables de los repugnantes

asesinatos y sancionarlos conforme a las leyes aplicables•/ 17 ) 

Las respuestas enviadas por la Cancillería guatemalteca al Go

bierno de México, estuvieron marcadas por la negación rotunda

ª aceptar la responsabilidad de los hechos. En la reacción a 

la segunda nota de protesta mexicana, se afirma que: "la inve~ 

tigación solicitada por el Presidente mexicano ya ha sido rea

lizada ••. se estableció plenamente que tropas del ejército no".' 

entraron en territorio mexicano". ( 18 ) 

En respuesta a la tercera nota de protesta, el Gobierno de:Gu.!:, 

temala declaró que: "un número determinado de refugiados y ".' -

otros tienen el deseo de hacerlo (el retorno voluntario) por lo ' 

que las facciones subversivas han recurrido a la. amenélza~y.al'_- . 

(16) Uno Mas Uno 3-II-83 Pág. 2 
(17) Mayoría de los diarios capitalinos 
(18) El día Pag. 3 y la Prensa Pág. la. 

4-V-84 
4-II-82; 
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crimen para aterrorizarlos, pretendiendo con eso obligarlos a -

que continúen en los campamentos en México ... el Gobierno de Mé 

xico tiene la obligación legal y moral de realizar una investi

gación profunda para establecer la identidad de los responsabla:; 

•••• un país que admite refugiados de otra nación adquiere el -
0 0 íd' lA • d l 'd d"(lg) compromiso ]Ur ico y po it1co e ve ar por su seguri a • 

A pesar del carácter energico de las acusaciones mutuas y los -

ambientes diplomáticos tensos, los dos países reiterabanal fi-

nal de sus notas la necesidad de apelar al respeto y a la pru-

dencia. 

En contraposición a los distanciamientos entre los dos paises -

marcados por los conflictos fronterizos desde sus vidas indepeE_ 

dientes, un nuevo acontecimiento vendría a estrechar los víncu

los bilaterales: La apertura en Guatemala a un proceso del!Klcrá

tico a partir de 1985. Proceso que establecería una nueva etapa 

de relaciones caracterizada por la solidaridad mutua. 

LA REACCION A LOS ATAQUES. 

Ccnforme fueron llegando los refugiados a la zona fronteriza -

c.iiapaneca, y conforme se fueron sucediendo los distintos ata-

ques violentos a éstos, además de la agudización del conflicto

centroamericano, la atención puesta por parte de la opinión pú

blica nacional en los hechos ocurridos en la frontera sur, po-

nían en la mesa de las discusiones dos problemas a resolver: el 

problema humanitario de los refugiados y el de la seguridad Na

cional. 

(19)Excélsior 10-V-84 Pág. 1a. 
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La violencia imperante en Centroamérica arrastrada hasta las -

puertas del sureste mexicano, provocaron la emisión de opinio-

nes que, en última instancia revelaban la preocupación hacia -

los guatemaltecos. ( veáse .Ja lámina NQ 1). 

Particula_~ente, el ataque perpetrado al campamento de refugia

dos "El Chupadero" ocurrido el 30 de abril de 1984. Fue una ac

ción que, por su magnitud causó gran inquietud nacional porque

ocurría en un periodo pol1tico de agitación en la región centr!: 

americana. Efectivamente, la agresión político-militar de la a2_ 

ministración Reagan hacia Centroamérica había llegado al minado 

de los puertos nicaraguenses. La acción diplomática del Grupo -

Contadora estaba siendo efectiva, a tal grado de ganarse la si~ 

patía y solidaridad mundial. A nivel de la política nacional, -

estaba ocurriendo otro hecho que por su magnitud, también causó 

revuelo en la conciencia nacional, tal fué el bombazo al Pala-

cio Nacional ocurrido durante el desfile Obrero del lQ de mayo

de 1934. Estos acontecimientos ocurr1an quince días antes de la 

entrevista de los Presidentes de México, Miguel de la Madrid y

el de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Como se recordará en -

aquel entonces, durante la visita del Mandatario Mexicano a los 

Estados Unidos, el periodista americano Jack Anderson del -

Washintong Post publicaba una nota de desprestigio hacia el di

rigente mexicano. La simetría de los dos acontecimientos hac1a

sospechar de la existencia de un plan elaborado con la finali-

dad· de presionar a México. lcon qué objeto? lquién, quiénes y 

por qué?, 

1.1.3. EL ORIGEN DE LOS ATAQUES. 
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LAMINA 1 

OPINIONES EN TORNO AL ATA UE DEL CAMPAMENTO "EL CllUPADERO" 

MIEMBROS DE PARTIDOS POLITICOS 
DECLARACION PRI PAN PSUM PRT PDM PST PPS SME 

EL ATAQUE FllF. DIRI
GIDO POR LOS E. U. 

PEDIMENTO EN FAVOR 
DEL ROMPIMIENTO DE 
RELACIONES DIPLOMA
TICAS. 

SE PRESIONO A MEXIC 
POR SU POSlCION EN 
CONTADORA. 

PEDIMENTO EN FAVOR 
DEL ALEJAMJ ENTO DE 
LOS REFUGIADOS DE LA 
FRONTERA. X 

PEDIMENTO EN FAVOR 
DE LA MILITARlZACION 
DE LA FRONTERA SUR. X X 

EL ATENTADO AL PALA
CIO NACIONAL Y EL 
ATAQUE A REFUGIADOS 
SON PARTE DE UN PLAN 
CONTRA MEXICO. X 

CONDENA DEL ATAQUE 
X X 

X 

X 

X 

* 
MIEMBROS DE OTROS SECTORES 

CROH CLERO CRT C.T. ACNUR 

X 

(*) Las opiniones aqui vertidas no corresponden a las posiciones oficiales d~ lall e~ociiic'i.~nes póÜtitiis'·> 
correspondientes, sino son. manifestaciones aisladas_de sus miembros• --·- .. :~:- ::·~\~:.>.·};~T .. }'.} .. ;:·/L·· ·~· '.· 

FUENTE: Elaboraci6n propia con informaci6n periodistica aparecida los dias 2, .3¡ 4', · 5,' 6,'''a/'13i is; y' J'6 ·: 
de mayo de 1984, w 

°' 
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Determinar quién o quienes han sido los autores intelectuales y 

materiales de los ataques perpetrados contra los campamentos de 

refugiados, además de que rebasa los límites de la presente in

vestigación, es, si no imposible, s1 difícil. A diferencia de 

acciones terroristas que se han adjudicado grupos Ad-Hoc a ni-

vel mundial, los atentados a los asentamientos limítrofes, nun

ca fueron autoeregidos por ningún grupo lfué el Gobierno guate

malteco?, lfué la guerrilla?, lfué el ejército chapín? lfué la 

CIA?, las declaraciones emitidas por diferentes funcionarios 

guatemaltecos en torno a los distintos ataques a refugiados gu~ 

temaltecos en cuanto a los autol."es de estos hechos, siempre s~ 

fialaban a la Guerrilla. Los atentados contra los asentamientos

constituían "una artimaña de la subversión" y "una obra de los

guerrilleros izquierdistas", (20) Esto s
1
e afirmó en Guatemala en 

ocasión de los ataques a "Santiago el Vértice", "La Hamaca" y -

"El Chupadero", en 1983 y 1984, respectivamente. 

Aunque funcionarios del vecino país reconocían que las acciones 

eran perpetradas por grupos armados provenientes de su territo-
(21) ria, nunca aceptaron que los autores hayan sido fuerzas mi_ 

litares o paramilitares. Resulta difícil creer que el Gobierno

guatemalteco sea el autor de tales masacres, máxime si éste se

está preparando para un cambio democrático, lcómo habría de rea 

lizar o apoyar acciones con las cuales perdería legitimidad al

interior y al exterior de su nación?, lean qué objeto se habri~ 

(20) Léanse las declaraciones difundidas por la Agencia EFE de-
Eduardo Castillo Arreola. Canciller guatemalteco, El día -
pág.3 y la Prensa Pag. 1a. del 4-II-83.También de la Agen
cia AP las declaraciones de Osear Humberto Mejía Victores. 
Jefe de Estado, El Heraldo 10-V-84 Pág. 13 y El Sol de Mé
xico 10-V-84 Pág. 6 

(21) Excelsior 28-IX-82 pág. 1a, Universal 16-V-84 Pág. 1a. 
UNO MAS UNO 16-V-84 Pág. 1a. 
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embarcado en un conflicto diplomático de grandes proporciones -

con su vecino?. Cierto es que el Gobierno de Guatemala siempre

ha deseado la repatriación de refugiados debido a que éstos con~ 

tituyen una denuncia de la represión imperante en su Patria. De 

ahí que una repatriación masiva contribuiría a fortalecer la 

imagen institucional al interior y al exterior. En consecuencia, 

los ataques a los campamentos sólo han contribuído a obstaculi

zar los objetivos del Gobierno de la vecina nación. Por un lado 

atemorizan más a los refugiados provocando el rechazo de éstos

al retorno, por el otro, los atentados bloquean los esfuerzos -

de fortalecer la imagen internacional y los planes de democrati 

zación del vecino país. 

El autor de esta investigación se inclina a pensar que el ori-

gen de las incursiones armadas se encuentra en la cúpula del 

poder guatemalteco: los autores estarían entre los militares y 

su nexos, entre los amantes de las opciones bélicas y del anti-
. u lº d l . (22) comunismo. n ana ista e os asuntos centroamericanos ha 

distinguido la cúpula guatemalteca y sus vías de la siguiente -

manera: "La conducta de los militares guatemaltecos hacia nuestro 

país ha sido, cuando menos desde 1981, lineal e inequívoca: pr~ 

vocación, intimidación y burla a la soberanía nacional. Su pro

pósito: que México militarice la frontera. En cambio las inten

ciones de los diplomáticos se han mantenido encubiertas tras los 

velos del protocolo y los clichés de la amistad ••• de los múlti 

ples asuntos motivo de negociación en Contadora, sólo uno comp~ 

te a Guatemala: La repatriación de sus refugiados". 

( 22) Adolfo Aguilar Zinser; El a111igo Andrade. UNO MAS UNO 9-V-84 
pág •. 13. .. 
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Por los motivos expuestos, resulta difícil pensar que el GobieE_ 

no guatemalteco sea el autor material e intelectual de los ata

ques a los campamentos. lSería la Guerrilla?. En informaci6n di 

fundida por agencias internacionales,< 23 ) La Unidad Revolucio

naria Nacional Guatemalteca (URNG) rechazaba las acusaciones 

formuladas por la Cancillería de Guatemala, en el sentido de 

que los guerrilleros eran los autores de las incursiones. Tam-

bién resulta difícil pensar que la guerrilla haya sido la cau-

sante de tales hechos de sangre por dos razones: una, los obje

tivos guerrilleros son contra objetivos militares, no contra 

los civiles, y dos, dentro de los planes antigubernamentales 

guerrilleros, los refugiados son una bandera para difamar al in 

terior y al exterior de Guatemala las políticas violatorias de 

los derechos humanos de los sucesivos gobiernos militares guat~ 

maltecos. 

Los autores de las masacres se encuentran entre los diferentes

grupos de militares que defienden los privilegios olig~rquicos

tradicionales. Están en las facciones del ejército que enarbo-

lan la política del anticomunismo y que han participado en las 

políticas de "tierra arrasada" contra la guerrilla y contra to

dos aquellos que real o veladamente apoyan a ésta. Se trata de 

grupos militares o para-militares que dentro de las acendradas

contradicciones de las fuerzas armadas guatemaltecas, escapan -

al control gubernamental y que son dirigidos por intereses aje

nos al Gobierno de la vecina nación. En este sentido, los indi

cios ocurridos en torno a los ataques, hacen sospechar de la 

vinculación de estas facciones militares o paramilitare_~" con la 

Agencia Central de Inteligencia-Norteamericana· .(CIAJ._ 

(23) El Nacional Pág. 3 y UNO MAS UNO Pág •. Ü ¡9 ... ~"-8'+. 
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Diversos analistas de la política de México han señalado dire~ 

tamente. a la CIA y a la administración Reagan como los respon

sables directos de los atentados a refugiados.< 24 ) ¿cuales se

rían los objetivos que ambos grupos perseguirían al embarcarse 

en una acción bélica contra los refugiados y contra México?. 

La razón que tendrían los grupos militares o paramilitares gu~ 

temaltecos en su acción bélica contra los campamentos de refu

giados, sería la de aniquilar una vía que sirve de apoyo logi~ 

tico a la guerrilla: Porque según múltiples notas periodísti-

cas atribuídas a autoridades gubernamentales y militares de 

Guatemala han señalado a los asentamientos de guatemaltecos 

como "santuarios" de los guerrilleros.< 25 ) De ahí que las fac

ciones agresoras de los refugiados, imbuidos de una ideología

anticomunista, hayan tramado todos los ataques ocurridos.desde 

1982. El propósito de tales acciones tendría una doble finali

dad: una, atemorizar a los refugiados para que no ayuden a la 

guerrilla, y la otra, obligar al Gobierno mexicano a alejar a

los refugiados de la zona fronteriza. 

(24)Veanse: a) Columnistas: José Luis Mejías. Excélsior 11-V-B4 
P. 8 León García S. Excélsior 6-V-84 P. 1 
b) Declaraciones:UNO MAS UNO 9-IX-82 P.5, UNO MAS UNO 3-:ll:-
83 p.4, El día 4-V-84 p.3, Universal 8-V-84 p.13 UNO MAS -
UNO 6-V-84, p.4, El Día 5-V-84 p.6. El Día 2-II-83 p.6, -
El Día 5-V-84 P.3. UNO MAS UNO 5-V-84 P.6. lIDWi.S!ID31-l-83p.1. 
e) Articulistas: Raúl Moneada Galán. El día 12-V-84 p.4, -
Carlos Sevilla UNO MAS UNO el 9-V-84 p.2, Francisco Ortíz
Mendoza 9-V-84 p.5, Pindaro Uriostegui M. Universal 11-V-81+ 
P.5, Antonio Caram. Ovaciones 9-V-84 p.8, Héctor RamírezC. 
El día 10-V-84 p.9 Manuel Stephens 17-V-84 p.7, Javier So
lórzano, El Día 15-V-84 p.4, Teresa Lozada UNO MAS UNo 
9-V-84 p. 3. 

(25)El Día 17-V-84 p.17 UNO MAS UNO 9-V-84 p.6, El Día AFP) -
4-II-83 p.3. 
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La razón que tendría la CIA para hacer accionar sus vínculos 

al interior del Estado guatemalteco y elaborar los planes de 

ataque a los asentamientos, estaría la de doblegar la polít..!_ 

ca exterior mexicana hacia Centroamérica. Donde se aprecia -

claramente la trampa de la CIA-facciones militares es en el 

ataque al "Chupadero" por los sucesos políticos que se fueron 

sucediendo entonces. 

Un legislador mexicano describía los hechos de la siguiente

manera: 
11flay una extraordinaria coincidencia entre la provocación 

de lafrontera, entre la provocación en el centro de la -

Ciudad deMéXico y· con la campaña de prensa desatada con 

el propósito . de plantear en el extranjero la falsa imagen 

de un país al cual como dice el Consejo de Asuntos Hemis

féricos de E•U. hay que hacerle llegar el calor de los 

acontecimientos y los conflictos centroamericanos, con el 

objeto de presionarlo hacia posiciones contra la autode-

terminación de los pueblos de esa región 11 .< 25
) 

.. En e], mismo sentido, el Partido Popular Socialista ( PPS) mex.!_ 

cano denunciaba en un desplegado difundido en la mayoría de 

los diarios de México: 

"El lunes 30 de abril, a las dos. 'de la madrugada, un des

tacamento uniformado del ejército naciornü gu.atemalteco -

los feroces kaibiles- violó ,el·ter:i>itorio de nuestro país 
'.·· ,:.·; ,, / ' .. 

y 'de manera brutal.,, asesinó a: hombres, mujeres y nii'los-

guatemaltecos ••• el primero ,de mayo, día internaci6riai'de 

(26) José Carref\o c. Diputado del PRI: El Día 4.-:.V-84 p.3. 
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trabajadores, cl!imdo se celebraba la tradicional manifesta

ción,; ~. la mano criminal del terrorismo provocador lanzó -

do.s.. bótellas de gasolina, con mechas encendidas, hacia los 

balcones del Palacio Nacional, •.• La conexión entre ambos -

sucesos la dió a conocer hace unas semanas la revista News

week, cuando hizo del conocimiento público que el Presiden

te Reagan ordenó al Departamento de Estado preparara un 

Plan Maestro destinado a persuadir a México sobre la conve

niencia de que abandone su política hacia Centroamérica y -

pase a apoyar la de Washington, como condición expresa para 

que siga fluyendo la 'Ayuda' económica hacia nuestro país.

Este Plan Maestro se pondría en práctica en el marco de la 

entrevista que en breve celebrarían ambos mandatarios 11
• ( 

27 ) 

En opinión del que esto es:ribe, se concluye que .los autores a 

los campamentos de refugiados han sido la CIA y las Facciones

Mili tares o Paramilitares guatemaltecas. Los· in.dicios y los h~ 

h · d ~ 1 · d' C29 ) c os menciona os asi o in ican. 

Estas incursiones armadas han sido expuestas en este subcapít~ 

lo en virtud de que constituyen acciones que sacudieron la con 

ciencia nacional.mexicana e incidieron en la decisión de reubi 
.· 

car a los guatemaltecos a zonas alejadas de la frontera chiap~ 

neca; 

(27} Mayorí~de los diarios capitalinos 8-V-84. 
(28) .'Respecto a la vinculación CIA-Fuerzas paramilitares, veá

se: Guatemala: Sus re.cursos naturales, el militarismo y 
el impericilismo de Jacobo Vargas Foronda. Ed. Claves La
tinoamericanas. México, D.F., Pág. 14. 
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1.2. La decisión del Gobierno de México de reubicar a los refugiados 

guatemaltecos asentados en el Estado de Chiapas. 

En el desarrollo de este aspecto en la presente investigación,~ 

se hace énfasis en una acción de trascendencia histórica para -

la nación: el hecho de que el Gobierno de México decide retirar 

de la frontera chiapaneca a todos los refugiados a los Estados

de Campeche y Quintana Roo. Tal situación ha sido relevante en 

razón de que no existe antecedente histórico de tal magnitud en 

los anales de la História de México. En efecto, el país había -

recibido asilados cuyos rasgos culturales y psicológicos prese!!. 

taban fácil manejo y asimilación en el territorio nacional y que 

gracias a su prepar•ación calificada, coadyuvaron al desarrollo

académico y científico del país; en estos grupos encontramos a 

los españoles de la época cardenista, a los refugiados europeos 

de los 50 1s, y a los sudamericanos de la década de los años 60 

y 70. Qué distintos estos asilados de la masa de refugiados gu~ 

temaltecos llegados a México a principios de 19B1. Estos corre~ 

panden a indl'.genas analfabetas y que por estas características

su manejo y control ha sido difícil. Sin embargo, el Gobierno -

de México fiel al tradicional asilo político mexicano y guar--

dián de la soberanía nacional, el 10 de mayo de 19B4, tomó la 

radical decisión de reubicar a los refugiados con la intención

de integrarlos a una vida digna y productiva. Se trataba de una 

estrategia para movilizar a 89 campamentos ubicados a todo lo -

largo de la frontera con Guatemala e implicaba trasladar a -

1¡6 ·ººº personas por la vía terrestre. ae1'ea y fluvial. 

La ardua atención a tod~s los campamentos en el Estado de Chia

pas, por un período. de~Ú;~pó que se prolongó cerca. de tres - -

años, tuvo siempre .~n Ó~r&cter precario y provisi~nal.; No oJ:>s:..-
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tante que los avances obtenidos por el Gobierno de México a 

través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados por cua!!. 

to a mecanismos de asistencia eran considerables, se hacía ne 

cesario pasar de la etapa de emergencia a la de soluciones du 

raderas y estables. 

Habiendo realizado dos reuniones de trabajo, y luego de hacer 

una visita a la frontera sur en febrero de 1984, los titula-

res de tres Secretarías de Estado (Gobernación, Relaciones E~ 

teriores y Trabajo y Previsión Social) integrantes de la Com..:!.. 

sión Mexicana de Ayuda a Refugiados ( COMAR), se recibió la v! 

sita de dos altos funcionarios del ACNUR, los señores Michael 

Moussalli, Director de Protección Internacional y Robert Mu-

ller, Director Regional, para América y Europa, con quienes -

se analizó deteriidamente la necesidad de encontrar soluciones 

a largo plazo a los problemas de los refugiados en el sur de 

México. 

En abril de 1984 los miembros titulares de COMAR hicieron una 

amplia exposición de la situación al Presidente Miguel de la 

Madrid Hurtado, quien giró instrucciones para desarrollar so

luciones permanentes que, permitieran tomar acciones para ase 

gurar el fortalecimiento de los intereses nacionales en la -- · 

frontera sur, manteniendo la tradicional política humanitaria 

de México en asilo político y con apego a las normas básicas

internacionales reconocidas sobre la materia. Las diferentes

soluciones y alternativas que se plantearon al problema de -

los refugiados fueron tres: 

1) La repatriación voluntaria. 

2) El reenvío a terceros países. 
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3) Lá reubicación~ 

Dado.· que l<l;s dos ·primeras alternativa~ .n() se 'presentabai. como 

viables eh el corto plazo, conclusipn;~la que se llegó después 

de haC:fur l~~ exploracione~ de cada ca~~. Sle decidió proceder a 

la reubicación tomando como base l~~· ~Í~uién~es . principios.· y 
crit~rios/ 29 ) . ·•··. ~·· ·. 

, .. <!'.-: :{<··.~ 
·: ·,,~--~!":, .- ,- ; . ·' .--

La Comisión Mexicana de Ayuda a Reftig.i~dos, que preside ei.'sé--
.· ' - _---. . - .. . -

cretario de Gobernación, Lic~ Manuel Bartlett Díaz, en oé~sion-
del inicio de actividades tendientesaí reasentamiento de·' los 

refugiados guatemaltecos' ubicados en la frontera sur del país' 

dió a conocer los principios básicos que rigen la decisión· Y --
los criterios que orientan su aplicación: 

1. El Gobierno mexicano mantiene y Mmtesrlrá inc.ólumes sus. 

principios y tradiciones en materia de ,asilo poÜ~1é:6·; pro

tección a-refugiados y solidaridad humanitaria. 

2. · Los ciudadanos guatemaltecos asentados en los caillpos:'<l.e~.re

refugiados en la frontera sur del país, constituy~n .iin ~u
po que llegó a México huyendo de condiciones de .~.i.oienci~ y 

• • • ! . • 

peligro inminente, y por lo tanto fueron acogidos\ y:reci'--
.. ,, . ' 

ben el t:ratamiento de refugiados , · es decir la protecc'ión ·. y 

asitencia del Gobierno de la República. 

3,- La actual úbicación de los refugiados, precapia,y..circuns--
. >. - .·.·.. . .. 

tancialc;'én ;ochéfrta diferentés campamentos, a ce~'casa .. dis-

tanci~ el.e 'i~. i:frie_a~dÚisoria .. con la-,República de GfI~~~maÚ~ 
-'-•·.=.o;·;-";=_=-;:.:;·,-;;fa7~,-,=;7;:·; ." . 

. y .s,u. cl,i#PE?~~.i~~?eij~30~,· kilómetros .de 'frori1:eI'a en l~ga~~s ··de·. · 
(·":::;~.:,,-~< ---_,-, ..... ·\;- -:·.:•: .. /. '· 

<29) Ei~tiía'~h~v~a4< Pág. T Texto'íÍi~~gro• 
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difícil acceso, dificultan enormemente la satisfacción a -

sus necesidades de alimentación, vestido, salud y educa--

ción, que se han venido atendiendo y ademas generan una s.!_ 

tuación de peligro permanente a su seguridad y un riesgo -

de constantes fricciones internacionales. 

4. El Gobierno mexicano ha tomado la decisión de reasentar a

los I'efugiados por la razones anteriores X• además, porque 

su actual ubicación impide su paulatina incorporación- a -

una vida productiva, conforme a los derechos humanos. 

Mantener indefinidamente aislada e inactiva la población -

refugiada, constituye una discI'iminación contraI'ia a la -

dignidad humana. La reubicación persigue su paulatina in-

corporación a una habitat digno y productivo. 

5, Iniciar' la I'eubicación no significa que se pierda de vista 

la eventual repatriación voluntaria. En tal sentido se han 

buscado y se seguirán buscando fórmulas para lograr este -

objetivo, siempre y cuando se convengan en conjunción con 

Organismos Internacionales, conste una clara manifestación 

de la voluntad de los refugiados en tal sentido, y existan 

condiciones aceptables para su seguridad y reincorporación 

a sus lugares de origen. En todo caso el Gobierno Mexicano 
·,·,.:'· 

,.·.;·;; ~-,_;-
",· <:o·;·.~ 

·.;.:,-:· 
no forzará en modo alguno la repatriación. 

·.::.;:·:~·--._, ' . 

6. - México ha condenado los incidentes .lamentabi~~ 4~e han pro 

ducido la muerte de varfoá refugÍad~~:,;~n I~g~r~0-"P~~iI;os-=
a la frontera con Guatemala y la_;S~~r~t~~t~ d

0

~ ~~ía'cii~ri~s~ 
Eiteriores ha envi~do _op~rtunamente la~"n6ta~ ditJ.6ti~tibas 
de protesta ante el Gobiern~ guatemalte~o ,en los tér~inos
que cada -situación demandaba, con apego a los principios -
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de Derecljo Internacional. 

7. -: El concepto mismo de "refugiado" 1 no ha sido definido en 

términos universalmente aceptados; no obstante, México -

se ha caracterizado por haber recibido y protegido a --

quienes han solicitado refugio en nuestro país. A pesar

de las dificultades para calificar las características -

definitorias de los refugiados, es obligación y derecho

del Estado mexicano distinguir entre quienes buscan pro

tección huyendo de situaciones de violencia y de riesgo

ª sus vidas, y las migraciones originadas en apremios de 

naturaleza económica. Esta distinción es importante; su 

ignorancia cancelaría las posibilidades de brindar prote.9_ 

ción a quienes buscan salvaguardar sus vidas, valor que 

esta noble Institución tutela. 

8. Los refugiados guatemaltecos asentados en nuestra fronte 

ra sur constituyen una población civil de campesinos, no 

beligerantes, que se desplazó en grupos familiares y co

munitarios debido a las condiciones de inseguridad prev~ 

lecientes. Son por lo tanto merecedores de la protección 

mexicana. 

9.- La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados seguirá pro-

porcionando protección ·y asistencia a los refugiados gu~ 

temaltecos en los nuévos asentamientos. No habrá ase.nta

mientos de refugiados en la"fr()~tE;J:ra; en los nuevos se 

continua;á brindando en illej~~s circ~stancias, la asis

tencia y la incorporación al'traba:jo~· -
,':· __ :..::=-o· 

10. Para lo anterior, s~ ha prepéu'a~o ••&n· 'program~ de reasen-
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tamiento basado.en los siguientes principios y criterios: 

a) Otorgar la más alta prioridad al interes nacional. 

b) Reiterar los. principios mexicanos en materia de.poli~ 

tica exterior. 

c) Respetar la integridad étnica, comunitaria y familar. 

d) Atender la vocación laboral original. 

e) Buscar condiciones equiparables al hábitat de origen. 

f) Atender cuidadosamente el estado de salud durante· el

·traslado j en los nuevos asentamientos. 

g) Reubicar en .condiciones geográficas que faciliten J:a 
,_.··- -

autosuficiéncia y eventual integración de los refugi!!_ 

-- .· 

h) En todo caso, brindar a los refugiados oportunÍdacÍes-:

que no desplacen o compitan con mano de obra,. ni. afee 

ten derechos agrarios de mexicanos. 

i) Los aspectos técnicos de la reubicación 0. han sido co

mentados ampliamente con la Representaci6n en México

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados • 

j) El reasentamiento de los campamentos será continuo. -

En raz6n de que tiene característic~s de urgencia, se 

procederá de inmediato con los refugiados actualmen

te asentados en el campamento denominado "Chupadero", 

ya que son los que requieren de atención prioritaria, 

El primer lÜgar .de reasentamiento será el Valle de -

Edzná en Campeche, porque cuenta con las característi_ 

cas adecuadas : clima apropiado, baja densidad de-_ po:..

blació~ ,sin desplazar ni competir co!l~ITIª~OA~ qbra -

mexicana y sin afectar derecho alg~no de Íª población 

local. 
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El número de. refugiados que se ubicarán en Campeche, se

.rá determinado de acuerdo a las condiciones de espacio

disponible; para los posteriores reasentamientos se bu~ 

.carán nuevos lugares con características de los ya men

; cionados. 

La· Co~Isión óontinÜara\:n~;~ciaciones con Organismos• Inter

.nacionales' i~1'Gob{er~~ ¡~ai~malteco para lograr>l; repa

triación d~sei.lda, en los. términos descritos. 

Con el anuncio público de la reubicación, .se inicia el - -

traslado de guatemaltecos el día 29 de mayo de 19B4, sa--

liendo el primer grupo de 192 refugiados del campamento -

"Chupadero" hacia el Valle de Edzná en el Estado de Campe

che. Comienza así la estrategia del traslado empleándose -

.Para ello el diálogo para convencer a los asilados de la -

conveniencia de la reubicación. Para mediados de noviembre 

fecha en que prácticamente cesó el traslado, por motivos -

que se verán más adelante, se lograron trasladar a -

14,417 personas; de esta cantidad, 10,937 refugiados co--

rresponden a la zona selva, quedando esta última región -

prácticamente evacuada. Para tener un panorama más amplio, 

se presenta el cuado número 2. 
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C U A D R O Nº 2 

CUADRO GENERAL DE POBLACION GUATEMALTECA REFUGIADA EH EL 

SURESTE MEXICANO (30) 

ASENTAMIENTO: NUM. FAMILIAS: 

CHIAPAS 4,632 

CAMPECHE 

R~f~~Í~d~s qüe han · eini~r¿do o 
. dos· a ·comunidades mexicanás. 

NUH. PERSONAS 

23,160 

. ·:·:·. ·:<~:~;~ ~.:,-:·-;' 

se ~~~~ent-~~Í'l 
, ·,_ ., __ , ,--_-~{.._;··,L:,;).~-

;;«>_ ~::.1.1 ~ -----·.:., .-if'. .. : 

Para el a~o de 1987, la Comisión Mexfcaga~--¿~"~~~l~'.~-~;Refugi~ 
.do~, pe~sigue aún las IDÍSIDS objetivos. en S;~\tr~te]:a:los gua

. te~altecos ~ reubicación, repatria~i6n e'iri~'ªgliacÍón; 'Eíl'este 

ai'!Ci~ nillchos refugiados se han rellbi~~d~~ reik~o .,Y disper-

·sad~. '(veáse anexo 6) ' •> · 

FUENTE: Documentos internos de la Comis'Ú~ .Me~icana de Ayuda 
a Refugiados ( COMAR) censo en noviembre de 1984. Informe pre 
sentado a la Cámara de Diputados, Op. Cit. Pag. 30. -
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1. 2 .1. EL TRASLADO 

A partir de la incursión amada ocurrida en el "Chupadero", 

el gobierno de México decidió comenzar el traslado por este 

campamento atacado en razón de que sus habitantes se encon

traban en una situación emocional crítica, y la mitad de -

ellos l:Eb!an huído al campamento vecino de "Las Delicias", -

viviendo a la intemperie y en el hacinamiento. Al mismo --

tiempo, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados-, daba -

instrucciones a su personal de campo instalado a lo largo -

de la ~ntera chiapaneca a fin de que transmitiera a los -

refugiados, el mensaje de la necesidad de reubicación. El 

convencimiento y el diálogo fueron el instrumento utilizado 

para que la comunidad refugiada aceptara el traslado. 

La estrategia del convencimiento estaba enfocaµa hacia cua

tro zonas de ubicación: zona Trinitaria, zona Comalapa, Zo

na Margaritas y zona Selva. (*)De estas zonas, la que siem 

pre presentaba serias dificultades para proveersele.de ade

cuada atención era la zona Selva. Esta región constituía -

una situación dramática porque los refugiados se encontra-

ban en-:sitios donde era sumamente difícil atender sus nece

sidades de alimentación y salud. Muchos de ellos caminaron

durante días y noches por la espesura de la selva hasta.al

canzar la frontera con México y su condición física y psí-

quica se encontraba en condiciones de vida y muerte·,-· Dé· ahí 

que la COMAR realizara gl:'andes esfuerzos para ateildeI' a más 

de once mil guatemaltecos ubicados en la s~iva·tii;~tid.~rii. 
•- - ..... ·'·' 00 , -;-o •• -_. 

( '") Veáse mapa Nll. 1 
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Además, en tiempos de lluvias la situaci6n se tornaba caóti

ca, debido a que las dos únicas vías de acceso, .la fluvial y. 
la aérea, presentaban graves riesgos para quienes se aventu.:. 

raban a internarse en esa región. 

Pol' esto mismo, los refugiados de est~ zona s'e mostraron mas 

susceptibles al traslado, y prácticamente quéaó deshabitada-

· durante el mes de julio de 1984. 
·' -- -,<·- : ' ,' 

·Las ofras zonas fueron ·menos . conde~c~~~ientes a la .reubica

.ción debido a que su si:tuación topógráfiea és menos acciden

tada y·que además cuentan con medies de comunicación a su al 
- ~' - . -

canee •. J.*} 

Para•. moviÚ~ar-'~~ .Íos mák'; Ú catorce inil guatemaltecos ·en 

1984~ laCÓMAR';?~ÍJ.iz~. amplios. recursos humanos y matel'iales: 

contr~t5_.a;JÍ~T1.~.~as, la~chones y hasta bestias en la selva. -

··. ~rí l~S,~f;;~·'.z'.ónas.;utiliz6 sus propios camiones y autobuses. 

1a:.cJ.oásti&;::·de'1:ra~fado constituía tres vías: (31). 
> .-.·.,,;:>· .,., ~---,. ·' 

-·· 'r:~;;p;i;\;e~tftiti~~.-i~ayectó Chupadero-Comitán-Palenque:-Campe-
. - . . ,.-.' ·- ,, .-· - . . - .'. 

··ch~, quecor>r7s~ondi6 ~· lo.s campamentos que se .reubicarbn· de 

l~ zop1 T~iÜ.iú;ia y que fueron los primeros en li,eg~r·.h Va 

ne.de"E~ná en SanÍpéche a. partir del 29 de mayo de .1984 •. 
·:;. 

".'.·:·.··;,e,. __ . •·.· -

(1:}'El que ésto escribe se basa en vivencias experi¡nen~adas
en la partieipación de los trabajos de córtvéndmiento y 
traslado durante 1984 y 1985. . · · · · •• .. ·· . ·- ·.·. ·. 

(31) CFR. Presencia de México en la frontera sur. DiC~··19-95 
pags. 13 a 31. Documentos internos- de la,'coMAR~ Veánse :.. 
mapas Nº 1 y "B 11 de esta Tésis. 

l 
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La segunda fué la vía Pico de Oro-Boca Lacantún-Campeche que -

recibía a los guatemaltecos de la Selva Lacandona y que fueron 

trasladados en lanchones con capacidad de hasta 120 personas a 

través del Río Lacantún. La travesía consistía en concentrar a 

los refugiados en un lugar denominado Pico de Oro (ver mapa No. 

1) y de ahí hasta Boca Lacantún en un lapso de 8 horas. De es

te lugar que corresponde a la intersección de los Ríos Lacan-

tún y Usumacinta, Los asilados eran transportados en autobuses 

hacia Palenque, y de ahí a Campeche en un período de nueve ho

ras. El tercer trayecto fué la conexión Nuevo Huixtán-Comitán

Palenque-Campeche-Quintana Roo (mapa No. 1) que concentraba a 

los guatemaltecos de la zona Margaritas. El recorrido entre Cg_ 

mitán y Palenque era de cinco horas y de ahi a Campeche y Qui!!. 

tana Roo, cinco y ocho horas respectivamente. La atención en -

la seguridad de la comunidad refugiada durante el traslado es

tuvo coordinada entre la COMAR, la SSA, el IMSS-COPLAMAR, la -

Secretaría de Marina y Cuerpos de Seguridad Judicial de los -

tres Estados. 

Los enfermos y ancianos fueron trasladados a hospitales para -

revisiones y chequeos médicos corno previsión a la reubicación. 

1.3. LB oposición a la decisión de reubicación. 

A pesar de que la decisión de reubicación ha sido bien funda-

mentada y que ha encontrado gran acogida en diversos secto~es 

de la sociedad mexicana, algunos grupos se han opuesto abiert.!!. 

mente al traslado de refugiados a otros Estados. Con sus argu

mentos, estos grupos no solamente han enturbiado la opinión -

pública nacional, sino que han sido un obstáculo para que,una 
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decisión de soberan1a se realice. Por sus intereses y su tenden

cia, se pueden dividir a estos opositores en: de izquierda y de 

derecha. De estos dos, los primeros han constituido un serio de

safio a la determinación del gobierno federal de salvaguardar 

tanto la vida de los refugiados como el interés nacional. Los se 

gundos han protestado haciendo gala de un exacerbado chovinismo, 

empero, no formularon ninguna acción en la práctica para oponer

se al traslado de asilados. Diversos medios impresos han señala

do directamente al PSUM y a una fracción del clero como los ver

daderos oponentes a la acción n~l Estado mexicano. 

Exis"ten múltiples informes periodísticos en los que se señalan a 

estos grupos de izquierda como los principales opositores a la -

decisión soberana del reasentamiento. Estos sectores no solamen

te han monopolizado el problema de los refugiados sino que se -

autonombran portavoces de sus inquietudes ante cualquier instan

cia. Uno de los argumentos que presentaban ante la opinión públ.!_ 

ca nacional para proteger a los refugiados del traslado era que

la decisión de reubicación fue una medida unilateral, que nunca

tomó en cuentd a los asilados como sujetos de dialogo ·y que, por 

lo mismo, habla un desprecio hacia ellos. La realidad de esta s_i 

tuación es que existe todo un plan preconcebido entre. los .refu-

giado y los grupos de izquierda en la zona con la consigna de no 

abandonar la frontera ni el Estado de Chiapas. Esta situación la 

ha constatado el autor de la presente tesis al haber sido comi-

sionado por la COMAR durante los meses de junio a septienÍbre de 

1985 en los campamentos ubicados en el municipio .dé la :Trinita-:_ 

ria bajo el programa de labores· de convencimiento a través •del -

diálogo para el traslado . a los Estados. de Campeche y Quiritalla 

Roo, En varias ocasiones los refugiados mariifestároiÍ que sólo 

muertos los sacaban de los• campamentos. Como se verá más adelan-
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te, en Chiapas no existen las condiciones para integrar a los gu~ 

temaltecos a una vida digna y productiva, la situación conflicti

va del Estado chiapaneco es un obstácúio para su integración. 

lcuál .es el obteto de la oposición al. traslado de refugiados por 

parte del clero y el PSUM? • 

1.3.1; LA OPOSICION DEL CLERO 

Más que oposición, la actitud asumida por .el clero izquierdista 

parece ser de sabotaje. La campaña intimidatoria de parte de este 

sector para frustrar la decisión del Gobierno O.e México de .. trasla 

dar a los refugiados a zonas alejadas de la .frontera, rebasó los 

límites nacionales durante los años de 1984 

, Las. baterías del plan elaborado por los "crist.Íanos por ~l socia

lismo" se pusieron en evidencia en: tres ocasiones:<cuando se hizo 

el anuncio público de la decisión d.e reubicación; buando el tras

lado de los campamentos "Puerto Rico 1Í e · ''Ixban11. y en ocasión de -
' . . ~ .. , ·"''···· '•. ~ - ·• ;_ -· -

la formación del equipo ad-hoc dirigfdti'.lialüi labores oe convenci 

miento para el traslado. 

Con el anuncio oficial de la decisión del· reasentamiento, '.la men

cionada facción de la Iglesia Católica se movilÍzó .bu~óan:do é!lian 

zas con dive:r,>sos sectores izquierdistas para denuncia:r>''eh '.'Etno-

cidio" en ciernes. { 32) El primer cañonazo fue difundir por con

ducto del. Comité Cristiano de Solidaridad de la Diócesis de San -

Cristób¡;il; c~I'tas supuestamente escritas por los refugiados diri

gidas a ~~;.cg~AR~ ~l ACNUR, a la Secretaría de Gobern¿aón, al --

( 32) El vocablo' i1Etnocidio"es atribudo a Samuel 
p6 de ,San Cristóbal Las Casas. Artículo de 
var Lamentable realidad. Excelsior 10-V-84 

Ruíz García, Obis 
Abel Vicencio To:'." 
p.7 
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Presidente de la Reoública y al Secretarfo General de la ONU; 

en las que "piden no ser trasladados a Campeche. u otros Esta

dos, sino que se les reubique en Chiapas. Solicitan además un 

diálogo con las autoridades y la visita de comisiones de las 
(33) 

más variadas instancias para que se conozcan sus razonez~' 

Las consiguientes acciones del "clero progresista" fueron las 

de emitir diversas declaraciones, documentos y desplegados en 

la Prensa Nacional, avalados por los partidos de izquierda 
(34) 

como el PRT, el POS, el PMT, el PSUM y la VIC. El más vi 

rulento de estos comunicados, fué el suscrito por los Obispos 
. ( 35) Pastoral Pacífico-Sur en el que expresaron su oposición a 

todo intento de reubicación "que se pretenda imponer en forma 

violenta" y responsabilizaron al Gobierno, en forma "total y 

única", por la vida, salud y desarrollo humano de los guate-

maltecos. 

Empezaba así una férrea oposición que le daría al Gobierno de 

México serios dolores de cabeza en donde estaba de por medio

su imagen nacional e internacional en virtud de que su trato

ª refugiados, podría ser tachado como violatorio de los dere

chos humanos. Donde la Diócesis de San Cristóbal asestó un -

golpe al Gobierno fue en ocasión del traslado de los campame!: 

tos de Puerto Rico (el más grande con 4,101 personas) e Ixcán. 

(33) Excélsior 14-VI-84, p.5. Uno Más Uno 13-VIII-85 p.6, Pro 
ceso NQ 395 p.32 Novedades 14-VI-84 p.6 

(34) Veáse los desplegados en Excélsíor 10-VIII-84 p.18 y 
22-V-84 p. 14 

(35) Proceso Nº 395 p.32. Firmaron este documento el Arzobis
po de Oaxaca, Bartolémé Carrasco, su auxiliar, Jesus Al
ba y los Obispos de Tehuantepec, San Cristóbal y Huatla, 
Arturo Lona, Samuel Ruíz y Hermenegildo Ramírez. 
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En ambos casos la Diócesis de San Cristóbal denunció actos de 

represión y asesinatos de guatemaltecos. Según esta versión,

el ejército mexicano reprimió a los refugiados y quemó el ca~ 

pamento Puerto Rico provocando dispersión en la selva y ori.; __ 

llandolos a padecer hambre y sed. De Ixcán se afirmó que "los 

militares mexicanos capturaron y asesinaron a tres refugiado~ 

cuyos cuerpos abandonaron el día 6 en la pista de aterrizaje-
(36) . 

de ese lugar". Estas versiones sobre ambos campamentos --

traspasaron el ámbito nacional y fueron difundidas por agen--
.. . d . f ·~ . . l l BBC d Lo d <37) c1.as e in ormac1on internac1ona es y en a e n res. 

Para aclarar estas acciones supuestamente violatorias en el

proceso de reubicación, un funcionario de la Secretaría de -

Gobernación afirmó: "No hay nada que esconder sobre el tema 

•• ·.alguien le tomó el pelo a la Diócesis. de san Cristóbal de 

las.Casas y ésta dío informaciones falsas al exterior sobre

supuestos actos violentos del ejército contra refugiados 11 <
39) 

Con toda esta campaña intimidatoria de la Diócesis, el arn--

biente político se había caldeado a tal grado que un grupo -

de representantes de partidos de oposición visitó los asenta 

mientes de refugiados en Chiapas para constatar la situación 

l 
. ( 39) preva ec1ente. Al mismo tiempo que el PSUM pedía la CO!!!_ 

parescencia en el Congreso de la Unión de los titulares de -

Gobernación encargados de la atención a refugiados guatemal

tecos.· 

(36hUno'M&s Uno. Artículos de ManuelFuente~: Los refugia-
. dos'y i~ verdad de los hechos.15-VII.,84 p.3, Pedro Ma

yorga: _Los refugiados entre Ixcán y Televisa, suplemen
to 4-:-VIII-84 p. 8 Punto 6-VIII-84 p.-11, .12, 13, y 14. 

(37) IBID. 
( 38) Declaraciones de Jorge Carrillo Olea, .Subscretario de -

Gobernación. El Dm 25-VII-84 -p. 5 · · · 
(39) Universal 11-X-84.p.5 La Jornada 5-X-84 p.4 
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Otro de los golpes asestados por·la Diócesis al Gobierno mexicano 

fue en ocasión de las actividades de labor de convencimiento para 

el traslado preparadas por la COMAR en junio de 198.5 .. 

En los. últimos meses de 1984, la reubicación se hizó lenta y el -

nl)mero de refugiados decididos a trasladarse a los Estados de Cam 

peche Y. Quintana Roo, era cadez vez menor, 

Esta situación determinó que el Ministerio del Inteviorc mexicano 

encargado del manejo de los guatemaltecos, elaborara una estrate

gia tendiente a convencer a éstos de la necesidad de la reUbica-

ción. La táctica consistía en formar un equipo ad-hoc de univers.!_ 

tarios del área de Ciencias Sociales que empleara el diálogo a 

fin de llevar adelante el traslado. La representación de la COMAR 

en Chiapas también elaboró un plan tendiente a reforzar su prese~ 

cia en los campamentos. Se hizo llegar oportunamente alimentos, -

medicinas, ropa y artículos para el hogar. Además se pasaron pro

yecciones audiovisuales de las condiciones en que se encontraban

los nuevos asentamientos de Campeche y Quintana Roo. 

Todo lo anterior con el próposito de crear márgenes de confianza

con los guatemaltecos que permitieran el objetivo deseado: visi-

tas de éstos a los Estados aludidos a fin de que constataran las

nuevas condiciones en que se encontraba!l,. sus .hermanos reubicados. 

Al mismo tiempo que la COMAR refo:c>~aba ~~ pres~ncia en la comuni

dad refugiada en Chiapas, la IgÍ~siél·:h~cía.;u parte: sus visitas 

eran constantes y también hacía granáes.:e~v!C,s :de.' alimentÓs l La -
. ·. ·: ... -.>;"'·:· :< .. 'O~r·:: ' ·' 

pugna entre ambas instituciones éra evidente. · ·· .. · · 
- ··~•·e- ~, ....:;_:~-.' -·,~ 1 ·:· ---;· ;-,-·...:_,_ .. '"::,::;.:~. ·r; :~'.~--

( :'<) El que esto escribe partfoipó~Ji('ei.~qtilpo Ad-hoc co~.-coordi 
nadar en la Zona Trinitaria dej unfo a septieriibre de 19.85 .• 
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En una reunión celebrada el 12 de ju.~io de 1985 en el campamento -

"La Gloria" entre la COMAR, el ACNUR, refugiados y representantes 

de la Iglesia y del Hospital General de Comitán (f1'acción del - -

PSUM); la Diócesis exponía la que siempre sería su posición: 

"Siempre contarán con nosotros, pero son ustedes quienes deciden" 
(40) 

El verdadero sentido de esta frase es "Nosotros apoyamos 

sus decisiones que les imponemos". Ya había la consigna de no -

abandonar Chiapas. 

Después de un intenso programa de reuniones, pláticas, activida-

des artísticas, deportivas y de exposiciones audiovisuales, casi

todos los campamentos asentados a lo largo de la frontera de Chi~ 

pas, accedieron a visitar los nuevos asentamientos de Campeche y 

Quintana Roo; acompañados todos con representantes de~la: Diócesis 

de San Cristóbal de las Casas y del Hospital General de Comitán. 

El resultado obtenido de las visitas a los Estados;-de Campeche y 

Quintana Roo, fue el rechazo total a la reUbÍ.cación por ¡ia,rte de

los refugiados, argumentando sus negativas ~-ux(si.h: fin.e ~f prete~ 
tos que van desde la carencia. dé ag~ 11~sta ra f~lta de alimenfos 

,--=--',; ,=-·;-,-,:;'.- • - ". ~~·- :- ; 

en los nuevos asentamientos,· • . '>'. · · 

Se hace notar el. hecho pa!;ti~h1~; •Ae~.~Jpam~iht~L114a Gloria" ·en 

el que, tres. días ~nt!'.~ ·de~ r~'l!bica~¿e¡i'ia'Igl~sia.• h~ce presencia

en e1 campamento, ~lffi cu~A<ió:·~sia i~~i:it:uc'isn siempre ratificó su 

inteneión ·de ·no· Ínt:eri~~~i~ ~;; 1~~· áá~i¿~e~· de la. COMAR. 
-:-,'.::>r ,.-.--. ,_ .·.,.. . 

. . . : ~·', . ·,: d- .. 
.. ·;_:; 

Así las cosas, cabría:hacerse/uria ·'pre'gunta lQué hay detrás de la 

actÚud d~·:i;i~ 'i'a~cÍéi~·i•di.;lai±g:Í.és~~- Católica? lPor qué ha desa

fiado una :de~l~ii5n 'cleS'Ób~~~~~; <lé1 .Gobierno Federal?, 
' • • • o-;o, •. 

(LfO)El Día. 19:.\lr.:.s4 ¡i:2'j 20-VI-84 p. 2. 
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La explicación la han dado algunos analistas de los medios impre

sos y que· el autor de ésta investigación comparte al afirmar que 

ante.el avance de las sectas protestantes en Guatemala, la Igle-

sia Católica pierde terreno. De ahí que los refugiados y migran-

tes guatemaltecos sean un público cautivo de la Iglesia para pre

servar sus peculiares intereses en la Frontera Sur. 

Otra de las explicaciones sobre la actitud de la Diócesis de San

Cristóbal -que no la dan los analistas pero el que ésto expone 

considera- es que milita en la corriente progresista del clero de 

nominada "Teología de la Liberación" cuyo enunciado principal . es 

rescatar la figura del Cristo redentor del pobre y desposeído; 
. d d l ~ . d l . . . . l ·~ (41) siempre al la o e as v1ct1mas e a in]ust1c1a y a opres1on. 

Solo de esta manera se explica el sentido de las declaraciones 

del titular de la Diócesis al advertir que "Una vez más nos vemos 

en la obligación de dar voz a los que no la tienen y manifestar -

nuestro dolor frente a hechos que ponen en peligro el bienestar -

e indispensable seguridad de nuestros hermanos refugiados". <42
> -

Así se explica también el porqué la Iglesia no sólo se ha hecho -

portavoz de los refugiados sino que se ha adjudicado el destino -

de éstos. 

(41) Según un artículo de Miguel Concha aparecido en La Jornada -
el 20-I-85 p.7, se menciona que Samuel Rúiz García Obispo de 
San Cristóbal participó en el Encuentro Ecuménico de Teolo-
gía del 3er. mundo en Sao Paulo, Brasil en 1980, 

(42) El Universal 28-III-85 p.19. 
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1.3.2. LÁ OPOSICION DEL PSUM. 

Al: igual que la Diócesis de San Cristóbal las Casas, este partido 

se. ha .opuesto a la reubicación de los guatemaltecos asentados en 

.la zona fronteriza chiapaneca. Ha accionado sus contactos en la

Ciudad de Comitán a fin de bloquear el traslado. Concretamente el 

·Hos~ital General de la SSA de esta localidad ha sido un baluarte

de sÚs acciones. Durante 1984 y 1985, con el pretexto de la Aten

ción Médica a refugiados, desplegó diverso personal a lo largo de 

la frontera con la finalidad de presionar a los guatemaltecos di~ 

puestos al traslado. Pero ••• lCon qué objeto el Partido Socialis

ta Unificado de México también desafia una decisión de soberanía

nacional?. 

S Ú • d 1 l~ . . 1 <43 >h eg n algunos comentaristas e a po itica naciona an sefi~ 

lado que los asentamientos de refugiados son "abrevaderos" en -

donde los guerrilleros chapines además de entrevistarse con los 

líderes. del PSUM, se resarcen fisica y materialmente de las pér

didas ocasionadas en el combate. lQué tanto hay de cierto en 

ésto? Es difícil comprobar hasta que grado el PSUM mantiene ne

xos con la Guerrilla guatemalteca. Lo que sí se puede determinar 

es que hay un elemento común entre ambos: La ideología. Existe -

el mismo ideal a alcanzar. 

En la práctica, el PSUM movilizó sus alianzas con otros sectores 

de izquierda a ffo de oponerse . ~i .f·~~sl~do · y hacerse eco de . los 
•''·- ·'' . --· ''---·-·_---,'..'-

pronunciamientos·· de· ra DióceslS".''-oPartiduiarmente, la fracción --.- ' ; - . : ' '''.. .~) " 

( 43) Manuel Roberto Montene~t'Cl,'~a~1:1cu1Ísta. E;célÚor 29-V-84-
P· 7 . Salvador Minjares> columnista/;ta Prensa 23-V-84 p.6, 
29-V-84 p.3 .. · .. ·.·.· .... i< .. ·. · • ·. · ·. . 
Gustavo de Anda, columnista.El Heraldo 17-V-84 p.2. 
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del S~cialista Unificado en la Cámara de Diputados presionó al 

Gobierno con una iniciativa para que comparecieran los titula-
. .· . (41.¡.) 

res de Gobernación encargados del traslado de refugiados, -

El resultado de esta petición fué el informe que presentó un -

funcionario del Ministerio del Interior ante los Diputados de 

las Comisiones de Gobernación y Puntos ConsÚtucioÍiales el 27 

de julio de 1984. <45 ) 

Pero la acción efectiva del PSÜM estaba ocurriendo ,en los cam

pamentos de guatemaltecos: El Hospital General de Comitán se -

había convertido también en el portavoz de éstos; participaba

en conferencias y reuniones de la COMAR y el ACNUR con motivo

de los traslados; acompañó a los grupos de refugiados que vis.:!:_ 

taron Campeche y Quintana Roo; y difundió noticias alarmantes

como el hecho de considerar a la reubicación como "La reapat,i 

ción de enfermedades que ya había sido controladas ••• además -

el traslado ha generado un impacto sicológico y cultural en.--

los indígenas que han sido reubicados •• , 11 ( 
46 ) 

Ante estos cañonazos difamatorios. la COMAR se encontraba en -

la línea del fuego, empero, no se podía dar marcha atrás a una 

decisión de interés nacional. A pesar de las criticas que ocu

rrían a diestra y siniestra, los traslados de refugiados si--~ 

guieron su cauce durante 1981.¡. y 1985. 

{44)Exc.élsior 19-VII-84 p.4 Columna Frentes Políticos. 
La Prensa. Columna Pica Piedra 18-VI-84 p.6 Universal 
14-VI-84 p.19 

(45)Excélsior. Frentes Políticos. 21-VII-84 p.18 . 
(46)Declaraciones de Roberto Gómez Alfaro. Director del Hospi

tal General de Comitán. Uno Más Uno p.3, La Jcn'Ilada. p.6; -
Novedades P .11 The News p. 4 , 2 2-I-85, 
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.Aunque nó se descartan. algunas presiones o acciones aisladas de 

fuerza, utilizados 'du~a!lte los traslados, el método para el con 

·veiicirii1etito ··é~;l.eado ;or la COHAR siempre fué el diálogo. 
·' .. ,_ .;:)·- , ... -· ·, ... 

><·· --~·1' --·::··._,_>_f:·.-· 
. " 

1. 3. 3. <1AóPOSICION' DE DERECHA 

1.3.4. 

,:.·-· 

:Ex·{~tÉm otros grupos que han emitido su opinión sobre el reasen 

tamiento pero han sido voces chovinistas aisladas sin ninguna -

trascendencia y que en la práctica nunca concretaron ninguna a~ 

ción para oponerse a la acción gubernamental. La mayoría de sus 

argumentos fueron en el sentido de que la reubicación provoca-

ría desequilibrios sociales, políticos, económicos y de salud.
(47) 

Entre estos grupos se encuentran las representaciones del Part~ 

do Acción Nacional en los Estados de Chiapas, Campeche, Quinta

na Roo, Tabasco y Yucatán; el Partido Demócrata Mexicano, asi -

como algunas representaciones empresariales como la del Centro

Coordinador de Campeche. (veáse la lámina N~ 2). 

LA OPOSICION DE LOS REFUGIADOS Y LOS EJIDATARIOS. 

Frente a estas manifestaciones en contra del traslado de refu-

giados guatemaltecos a los Estados de Campeche y Quintana·Roo,

el gobierno mexicano encara la particular oposición de los.refu 

g.i!ados. Tomando en consideración que de la totall.dad de :1a. po-

blación refugiada, el 12.1% habla castellano y, de este porcen

taje, el 62, 0% es analfabeto , se puede determinar que i"1: . g~an -
--- - - ·, ' 

mayoría de los refugiados no tienen conciencia real: de su •coridi 
- .. : ---... '",·_;,:" -

ción de refugiados lo único que saben es que vienen nüyend.o' de-
--· ' ' ---->-- -::-:.: __ 

(47) Sol de México 15-V-84 p.4, Excélsior 30-V-84 p.19 ,, Univer
sal 12-V-84 pags. Gy 7, y 20-.V-84 p.1a.· 
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una situación de terror y que se encuentran lejos;de su patria; 

no tienen un alcance sobre sus perspectivas' de per\nanencia en -

México y de su regreso a su país; menos tienen una visión de la 

alternativa de integrarse a una vida digna y productiva en Cam

peche y Quintana Roo; viven en el completo ocio y dependientes

de la ayuda internacional que se otorga a través del ACNUR. Es

ta aplastante mayoría es manipulada por una minoría que defien

de sus muy particulares intereses, entr~ ellos se encuentra la 

consigna de no abandonar los campamentos ubicados en la zona 

fronteriza chiapaneca. Esta minoría mantiene una estrecha comu

nicación con la fracción del PSUM en la ciudad de Comitán, Chi~ 

pas y con la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. Dentro de

este reducido sector de refugiados, los líderes son los que 

abiertamente han desafiado al gobierno mexicano de no reubicar

se. Los argumentos en que se apoyan siempre son: 

1. ·rr a Campeche es perder todo: identidad, esperanza de re

gresar a su tierra, salud, solidaridad con campesinos me~ 

xicanos y lo poco material que se ha obtenido. 

2. En Campeche no tendrán terreno, el clima es malo y .las· -

condiciones de vida serían iguales o peores a lai que. ac

tualmente tienen. 

3. El lugar es lejano y el traslado tortuoso, toda vez qu1; -

tienen niños desnutridos, mujeres embarazadas y muchos an 

cianos y enfermos. 

4. El trasladarse a Campeche implicaría empezar desde cero. 

5, No quieren integrarse a la sociedad mexicana, neutralizan 

do su historia, costumbres y tradiciones. 

6. - No quieren seguir sufriendo la inestabilidad e ins~guri-
dad permanentes, 

7. En Campeche falta agua y está desolado. 

8. En lugar de gastar en la reubicación, deberi~n destinarse 
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más recursos para abastecer los campamentos actuales. 

A pesar de las intensas labores de convencimiento a través del 

diálogo que ha llevado a cabo el gobierno federal por medio de -

la COMAR para que accedan a reubicarse, los refugiados mantie-

nen una abierta oposición a tal medida. Esta situación dá pie al 

Ejecutivo para que reconsidere su posición inicial y, en conse-

cuancia actúe para hacer valer sus soberanas decisiones. 

Existe otro factor que ha obstaculizado el proyecto de reasenta

miento, lo constituyen los ejidatarios y finqueros en los munici, 

píos donde se asientan los asilados. Su interés radica en la ex

plotación de la mano de obra refugiada. Este factor aunque no 

decisivo, fortalece la oposición de los refugiados de no trasla

darse. La oposición de los ejidatarios y finqueros se hizo evi-

dente durante las labores de convencimiento de un equipo Ad-Hoc 

en el mes de junio de 1985, cuando aquellos no permitían la per. 

manencia de los elementos de este equipo cuyos objetivos eran -

realizar todo un programa de acercamiento y confianza hacia los 

asilados para crear un ambiente de diálogo que permitiera el con. 

vencimiento para la reubicación. 

1.4. LA LEGITIMIZACION DE LA REUBICACION 

En este subcapítulo se analizan las diferentes posiciones de di

versos sectores de la vida nacional que llevaron: a considerar a 

la decisión gubernamental de la reubicáci.ón de los refugiados 
' ' ~--. A::::~-.--

g ua temaltecos en un legitimo acto sob.erano del estado mexicano. 

Ante la campaña difamante de gn.lpoi{de :izquierda nacionales que 

llegaron a calificar la decisión. del traslado de los asilados -

como un acto ilegítimo aterlt~torio de los derechos humanos, 
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el ténnino de "legitimización" utilizado en este trabajo, tie

ne como finalidad evaluar las razones de fondo que llevaron al 

·gobierno de la república a tomar tal determinación histórica. 

Núestro tradicional asilo político mexicano es parte de núestra 

política exterior que se finca en lo mas profundo de la expe--

riencia de la historia nacional, que cuenta con todo el susten

to popular y que ha tenido como la razón de ser y el objetivo -

último la defensa y promoción del interés nacional. Así quedó -

manifestado el día que se tomó oficialmente la decisión del - -

traslado cuyo documento en su primer inciso de la. parte corres

pondiente a los principios y criterios manifiesta: "otorgar la 

más alta prioridad al interés nacional"; en su segundo inciso -

afima: "reiterar los principios mexicanos en materia de políti_ 

ca exterior". 

Del análisis realizado a los dife;roentes medios impresos; se pu!:_ 

den determinar concretamente las razones de fondo que indujeron 

al gobierno federal a tomar tal resolución encaminada a preser

var la vida de los refugiados y evitar fricciones internaciona

les, aunque, desde una perspectiva más amplia, existen circuns

tancias que engloban elementos de seguridad nacional en la zona 

de la frontera sur tales como la cercanía del conflicto centro

americano y la polít.ica agresiva estadounidense, Esta situación 

ha provocado la elaboración de políticas por parte del Estado -

Mexicano encaminadas al fortalecimiento de la frontera sur; La 
' --'-·~ ·-

reubicación de los refugiados guatemaltecos se ha llevado a ca-. . . 

bo tomando en cuenta todas estas circunstancias válidaS para·· 1a 

preservación y Jortalecimiento del interés 
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LA POSICION OFICIAL RESPECTO AL TRASLADO~ 

El 20 de agosto de 1984, el Secretario de Relaciones Exteriores 

afimó que: 

"La reubicación de los campamentos en el Estado de Campeche ti~ 

ne una motivación fundamental: garantizar la plena seguridad de 

los refugiados. La experiencia ha mostrado, en distintas partes 

del mundo, que para lograr ese objetivo es necesario trasladar

los asentamientos a lugares alejados de las líneas fronterizas

de su país de origen. Esta reubicación cuenta con el apoyo i~s 

tricto del ACNUR y se realiza con las partes interesadas .•• La 

decisión del traslado permite, además, brindar con mayor efica

cia la ayuda que requieren los refugiados en materia de alimen

tación y salud. Se les otorga la posibilidad de incorporarse al 

proceso productivo y de lograr niveles m1nimos de bienestar, 

dentro del cabal respeto a sus derechos humanos y a su identi--
• 11(48) dad étnica y cultural. 

A sabiendas de un sector del clero mexicano se constituía en 

una fuerte oposición al traslado, para flexibilizar tal posi- -

ción, se afirmó que: 

"En un mensaje que la Secretaría de Gobernación envi6 a la -

XXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexi~ 

cano, le dice 'mantener indefinidamente aislada e inactiva a la 

población refugiada, constituye una discriminación contraria a 

la dignidad humana. La reubicación persigúe su paulatina incorp~ 

ración a un habitat digno y productivo". <49
> 

(48) 

(49) 

El ·Nacional Pág. 5; Excélsior Pág. 3; Universal Pág. 12,
El Día Pág. 2, 20-VIII-84 Oís.curso de Bernardo Sepúlveda -
Amor en Campeche, Camp. · ·· · 
La Prensa. Columna de· Jesús H. Tamez: puntos suspensivos-
5..:vr-Btf pág. 10. · 
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En donde m~s objetivamente se aprecia la posición oficial res

pecto a la reubicación es en el informe rendido por Jorge Ca:-

rrillo Olea, Subsecretario de Gobernación el día 27 de julio ~ 
("") 

de 1984, ante la C~ara de Diputados: ". 

"La reubicación de refugiados, ha tenido siempre presente el -

respeto a la libertad y dignidad de la persona humana, tal co

mo lo·establece con claridad y contundentemente la Constitu--

ción General de la República, así como los diversos instrumen

tos internacionales que México ha suscrito sobre la materia". 

"Es necesario establecer con claridad, que el gobierno de la

República asumió, con todas sus consecuencias, la decisión de 

reubicarlos de su actual localización, cono efectiva medida 

para asegurar sus vidas y otorgar protección a sus derechos hu 

manos, para facilitar el propósito de incorporación a una vida 

productiva y digna, y para salvaguardar plenamente la integri

dad de la soberanía nacional. La decisión de reubicar a los re 

fugiados guatemaltecos responde plenamente a la preocupación -

de garantizar su seguridad y de evitar que sigan siendo objeto 

de acciones en contra de sus personas. Es precisamente este -

alto sentido de responsabilidad que ha hecho actuar al gobier

no de México en esta dirección y para lo cual ha tenido la - -

asistencia del Alto Comisionado de las Naciones. Unidas par¡i 

los Refugiados". ~:);./.·'·.: 
'" .·· 

Por considerarlo de interés general se ~res,~~t~: Ú~',e~i~a~to - · 

de este· itlforme ~n .el que f¡e apreci~''.s6~''6l~~,}.d~d~~;j'~6JJué se 

escogie~~~cimp~~h~ y QuÍn1:aria Roo 'p~ta;~i~~~s~í'itatii~~~'to;; 
,_,, -,_' .~-: "" ,-J~ii·>·.:-><' ·,'.-': _':,_,_ .. _, . <,·:· >-:,.,.·<_,··.· -.:·_; --,·~ ·. \ 
;;'.\~ ,-.-.:<:y, __ ;.,,'\,• :·~-~-;· _._,,,/, .· :.1·· :''. .:::i: •· <\·,:: ·•_'. ·.: 

------ ·;.~.~~~·,>··::· ._,/'.'' .· ... , :;.~;>· 

(•~) op Cit págs~ ito~'t¡:i~. 4;', ·~o,.si;;s2'y 53. 
- ·. '. ~'':,---'.:.- ,,: __ :"'·; - .·,_~_,;- -"-'·-,-__ 
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CRITERIO DE SELECCION DE AREAS DE REUBICACION 

1.- Inviabilidad en el Estado de Chiapas. 

"La instalación de los campamentos de refugiados en terri_ 

torio chiapaneco ha traído aparejada una serie de conflic 

tos de orden económico y social, dando lugar a incidentes 

fronterizos con organizaciones guatemaltecas, por lo que 

su retiro de la zona sería de gran utilidad, Se evitarilian 

las tensiones locales y se reduciría el ambiente de inse

guridad, al erradicar eventuales posibilidades de nuevas

agresiones'.'. 

"La sola reubicación de los campamentos. a pocos kilóme--

tros de la frontera no variaría la situación actual. La 

falta de medios de comunicación adecuados y las condicio

nes geográficas de la región, mantendrían las. condiciones 

prevalecientes". 

"En el caso de movilizarlos hacia el centro del Estado, -

se evitarían algunos de los problemas señalados, pero se 

enfrentarían las siguientes dificultades:" 

a) ''Como lo han demostrados las encuestas mas recientes, 

el nivel de marginación de la población mexicana en -

el Estado es alta. En este sentido, la ubicación de -

campamentos de refugiados en la zona sería un peso 

más.sobre la población local que en muchos casos sólo 

puede compartir pobreza. El control de enfermedades y 

en general, la distribución de bienes y servicios en 

un área· de estas. características puede crear graves -

. tensiones adicionales a las ya ex.istentesll, 

b) "La problemática agraria local es muy compleja, por-
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lo. que cabria espeva; graves mÚest~as de inconforml_ 

dad ante el asebtamierrto de Íos .reÍ:úg:i.~dos centroa"-
... ··.:· ·.·'1i ·.•>'·· ' ,, 

mericanos.,, ··. ,· · '·C> 
"Los cionhictos de :intevés ·ancestrales entre las di·· 

ve~sas e'tnias regionales, provocados por la natural 

tendenci~ a defendev sus territorios, permite pre-

ver una disposición negativa de la población local

haciil. los refugiados, dificultando su vinculaci6n y 

adaptación al medio". 
, .. __ _ 

-.'·-~ -.~,::-. ·:_·_-~_:e;--~~-:<· ~- ~:¡·.· ·- .. , ~.'"?::- :-:·;-

"Con base en lo anteriov, se consid•e~··ciue de yeaiiz~~~ 
se la reubicación, ésta déb.erá s:;i~ ~~~~~')~J'.E~t~~() de-

Chiapas • 11 ·•~ :: ._ ;r, ~'J· '' e".:;_ •• 
. :~~·:.:: ~;:>-·: :' 

2.- Posibilidades en Campeche y Quintana Roo. 

"Se procedió a realizar un cuidadoso estudio de las po

sibles áreas donde reubicar los campamentos; Del vesul~ 

tado de este estudio, se concluy6 que la zona que más. -

ventajas ofrecia como un primer lugar para que la veub.! 

cación se efectuase, los constituía el Valle de Edzná 

en el Municipio de Champotón, Estado de Campeche, ha- -

hiéndose ·estudiado también al Estad.o de Quintana Roo". 

"Se concluyó que los anfitriones ideales de estos des-

plazados sevían los indígenas de México, y más precisa

mente los diferentes grupos mayas emparentados con -

ellos. Si en aras de su propia seguridad no pueden ser

los tzetzales, los tzotziles o los tojola:bales de Chia

pas, se decidió que fueran los mayas yucatecos. Con los 

mayas peninsulares hay muchos vínculos de encuentro y -
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ningún elemento de separación, baste traer como ejem

plo la similitud linguistica, puesto qtie todas las len 

guas m,ayas provienen del gran tronco maya" 

111.Ós sitios fueron seleccionádos tomando en considera

ción las,, s,ig\lientes características:" 

• i. '11cuÚtá;'con ,tierras clasificadas como nacionales, --
... ,, '""'·· . 

susé:~J?th'l~s de permitir el acomodo de grupos huma-

ri~~;,';i~'<llat;Ímento del derecho de mexicano alguno". 

, - ''ELEs:tadó. de Quintana Roo ':{ el de Campeche ,y en es

, pedal j;3: zéma del Valle de Edzná se' caracterizan 

~or ~u'l>aj~ densidad demográfica". 

blemente satisfactorios 11 • , ... ,. 

- "Aún cuando la zona no cuenta con ~~:~o~ ~~uífero~~ -
exteriores, se ha determinado que la 00pvtitundi~¿d ,·de 

los mismos no rebasa los 70 metros"; ·· 
,. ·. 

- "La zona está lo suficientemente alejadá;dila' iíhe~ 
.f;r-ontertza como para reducir las.. pos:ihlÚ«I~~es 'ae ( _ 

1 ••• ·., •• .. :·.(- ~ 

. ~:,~::: .·~ ~;·;·. ..:.'.\ . 
•;C' . ag:reis.:):ones e.xte;rnas". 

;>.:;·( ~~·~:1.·~. ·;:~·:·: -~· _,.·.: _.,. 

~ ºLa zona de Edzná cuenta óo,n v~aS:?d~';~?M~{:Cación 

- "Las condieior¡~s ge~~;áf,fc~~;~·~~~~n~fÚf no difieren 

. $Ustanctalmente de ias'~que)'.os' refygiados tenían, en

SUS , l,ugar~~ ,, d~ o;ig~ri,;. .• 
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- "Existe en Ía entidad una infraestructura que permite 

su r~pida~d~cuagit>Üp~;a la<dotación de servicios -

·~ClJ.Js :c;o~o;; a'1oj~miril!to, ~Úme~tación, salud y educa 
~ióiÍ•, > .· ... 

La prensa nacional registra diversas opiniones a favor de la 

decisión de reubicación, los argumentos vertidos para otorgar 

su beneplácito van desde los aspectos puramente humanitarios

hasta aspectos ecológicos y de seguridad nacional. El grueso

de las opiniones a favor del traslado son en el sentido de 

proteger la vida de los refugiados. En segundo término las ma 

nifestaciones del beneplácito están dirigidas a evitar frie-

cienes con el estado guatemalteco y en el involucramiento en 

el conflicto centroamericano. Adjunto se expone la lámina nú

mero 2 referente a las diferentes posiciones de sectores de -

opinión de la vida nacional que se manifestaron en torno a la 

decisión de reubicar a los guatemaltecos. 



·LAMlNA.N• 2 

pdsrciONES EN.TORNO.A LA REUBICACION DE REFUQIAPOs· 
.. GUATEMALTECOS 

SECTORES DE OPINION 

!.- PARTTDOS POLITJCOS 

A 
FAVOR 

PRI (DIPUTADOS Y SENADORES) X 

PAN (DIRECCIONES NACIONALES) X 

PAN (EN LOS ESTADOS DEL 
SURESTE 
PSUM (DJRECCION NACIONAL) X 

PSUM (EN CHIAPAS) 

PRT 

PDM 

CLERO (DE CENTRO) 

CLERO (DE IZQUIERDA) 

CO~GRESO DEL TRABAJO 

MAYORIA DE LOS DIARIOS 
CAP ITALJ NOS 
GOBERNADOR DE CAMPECHE 

- ORGANTSMOS INTERNACIONALES 

ALTO COMISIONADO DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA LOS 
REFUGIADOS (ACNUR) 

FlmNTE: Elnbornción del autor. con datos p~;ioÚstiC~s ·,ipare~ido~ du~
rante los meses de mayo, Junio; .julio·,.:agosto;y •. septiembi:e ,o.•·· 
de 1984. · · ····· ~. • .. · .... · · ··· · · ··· 

73 
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POLITICA HUMANITARIA 

Cuando los cinco Obispos de la Región Pacífico-Sur enviaron

un documento al Gobierno responsabilizándolo por la vida de

los guatemaltecos en ocasión de los inicios de los traslados 

de éstos a Campeche, trataron de incidir en la opinión públi_ 

.. ca nacional, la imagen de que el reasentamiento era irracio

nal. Lo que realmente ocurría, y ocurre, es que esta medida

era y es racional por una sencilla razón: había que proteger 

las vidas de los guatemaltecos de las incursiones fronteri-

zas. Un país que se dice defensor de los Derechos Humanos no 

puede permitir que se masacren seres indefensos, sean nacio

nales o extranjeros. Tampoco puede permitir que los seres hu 

manos que habiten su territorio permanezcan en el ocio y el 

aislamiento. 

Por esto mismo, el Gobierno de la Federación decidió la reu

bicación de refugiados por dos razones humanitarias del dere 

cho de asilo: salvar sus vidas e integrarlos productivamente 

Este razonamiento fue defendido y sustentado por diversos -

sectores de opinión. Particularmente la mayoría de los edito 

riales de los diarios capitalinos, que constituyen su con--

ciencia política, avalaron y alabaron la decisión de reubica 
(50) 

.. ción. 

(SO) Excélsior 10-V-84 p.3 y 11-V-84 p.6 Heraldo 2-1/-84 p~6 
Novedades 12-V-84 p.4 y 5-VI-84 p.4 El Día 12-V-:84 p',5 
Sol de México 14-V-84 p. 5 y 3j,.l,II-84 p.5 Uno Más Uno 2J.l..84-
pág. 3 
Universal 23-V-84 p.4 y 30-V-84 p.4. 
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EN DEFENSA DE LA SOBERANIA Y LA SEGURIDAD NACIONAL. 

La actual ubicación de los refugiados guatemaltecos en la -

franja fronteriza chiapaneca constituyen un problema para -

la soberanía y la seguridad nacionales. En el marco de la -

Geopolítica, su posición territorial reviste riesgos de 

fricciones con el Estado Guatemalteco en particular, y de

involucramiento en el conflicto centroamericano en general. 

De vital importancia reviste el hecho de que los actuales -

asentamientos se encuentran en la zona de la frontera sur -

considerada región estratégica para la Seguridad Nacional -

por su cercanía a nuestros recursos energéticos. 

Considerados estos elementos partes integrantes del interés 

nacional, la reubicación de los guatemaltecos cae en el cam 

po de las prioridades nacionales. 

En relación a los riesgos de fricciones internacionales, 

siempre se ha considerado que un enfrentamiento bélico con

Guatemala traería consecuencias impredecibles para ambas n!::. 

cienes. Los dos Estados requieren de paz social para llevar 

adelante sus tareas nacionales, y por lo mismo, su partici

pación en la pacificación de Centroamérica lleva implícita

su vocación conciliatoria en favor de la paz y en contra 

del belicismo. También están conscientes de las tácticas 

que emplea el imperialismo para presionar hacia posiciones

de apoyo a su intervencionismo. De ahí que l:racción de los -

dos pueblos debe estar encaminada a borrar todos los obs--

táculos y pretextos que puedan ser motivo de fricciones di

plomáticas que induzcan a confrontaciones bélicas que a nin 

guno beneficiarían. 
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Por lo tanto, siendo la actual ubicación de refugiados en -

Chiapas una situación que ha servido de pretexto para indu

cir a la confrontación a ambas naciones, su reubicación o -

repatriación se vuelve una urgencia: el Estado guatemalteco 

ganaría legitimidad al interior y al exterior de su territo 

rio (con la repatriación) y, el Estado mexicano evitaría -

pretextos para ser presionado. 

Así se evitaría también la violación del territorio nacio-

nal por fuerzas militares o paramilitares guatemaltecas que 

buscan a supuestos guerrilleros agazapados en los asenta-

mientos de refugiados, en donde estos grupos entran y salen 

impúnemente como si se tratara de una tierra de nadie. Con

el traslado de los campamentos en consecuencia, se hace va

ler la soberanía nacional sobre esa zona del territorio na

cional. 

El retiro de los guatemaltecos del Estado de Chiapas es ne

cesario para evitar entre otras cosas, que la opinión públi_ 

ca nacional y extranjera se formen la idea de que los asen

tamientos de refugiados se utilizan para agredir o desesta

bilizar al vecino. Este concepto es bajo el supuesto de que 

los guerrilleros chapines utilizan estos lugares para resa.!: 

cirse del combate con el ejército guatemalteco contando con 

la ciencia y paciencia del Gobierno mexicano y con la cola

boración de ciertos sectores de la izquierda mexicana. 

Esta es una noción que debe ser rechazada máxime si México-
. . --'- _'_ - - _,_-. - -

pregona en elcProceso Cóntéidora ei principio de la no utili 

zac.ióll de · u!l territol'io para agredir a otro. 
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Con la intención de rechazar ésta distorsión de la reláción -

México-Guatemala, el Presidente mexicano Miguel de la Madrid 

declaró en su segundo Informe de Gobierno: "Se impedirá que

se utilice territorio mexicano para apoyar acciones violen-

tas en Guatemala o en cualquier país". (i•) 

De ahí que los refugiados deben ser retirados para no dar -

pretextos a los enemigos del país para crear campañas de con 

fusión y distorsión de los lineamientos de nuestra política

exterior. 

También es nece1;3ario el reasentamiento de la qomfuiidad :refú

giada en la franja fronteriza por su cercanía a las in~:tal.~
ciones eléctricas y petroleras del sureste lne>ticano·.· 

Aquí cabe recalcar la relevancia de nuestra frontera SUI', en 

razón de que el fenómeno de los refugiados guatemaltecos· oc~ 

rre en este espacio geográfico-económico de gran importancia 

y complejidad estrechamente relacionada con la actual probl.!:_ 

mática centroamericana y del Caribe; y como una zona de alto 

valor geoestratégico que en los próximos años corre el .peli~ 

gro de convertirse en el escenario de serias confrontaciones 

políticas y militares. 

·.-,_ 

La prioridad política de la. ~~~i~ri tron1:eri~a/áe1' sur d~.MeL 
xico se explica en primez' 1:erin~I16 .. ,~;¡)~1r; d,e hó 'q~e ~ep~e.;'-

:::~P:; .;::::;~:¡:~r~1f l~iil~~~~!~!1f:~;~:. 
'·. ·., , :~;:,.::-· -_q.: ·- ,_.~_:, ~-:~>~·::~-

U•) 1 ° de s epti~irih~é cit' i 984 •2 ' 
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sus bajos índices de desarrollo y a partir de los años 70 1 s

en que la región centtüamericana se empezó a convulsionar, -

el gobierno de México inició toda una serie de proyectos en 

caminados a fortalecer la región, tales como la construcción 

de las principales presas hidroeléctricas; la reactivación -

de los programas de colonización; proyectos de desarrollo i~ 

dustrial portuario y finalmente, el programa petrolero ini-
ciado en 1977. C5l) 

Tanta ha sido la preocupación por nuestra Frontera Sur por -

parte del Gobierno Federal que, durante el año de 1984 se e! 

pezaron a afianzar programas espec1ficos encaminados a fort~ 

lecer la región. Tal fue el anuncio hecho por un funcionario 

del Ministerio del Interior durante un recorrido por la Fro!!_ 

tera SÜr en el mes de julio, en este sentido, "Subrayó el -

funcionario, el arranque próximo de un plan de fortalecimie!!_ 

to de la identidad mexicana en el sur de Chiapas, mediante -

escuelas, monumentos, actividades c1vicas e impulso a los 

lt . <52 ) . . d l'd ·~ . cu ivos. Este primer intento e conso l ac1on nac1onal-

en el sureste, se concretizó en una reunión del Secretario -

de Gobernación con los Gobernadores de los Estados de Chia-

pas, Campeche, Quintana Roo y Tabasco, en la que éste 11 se!'i~ 

lo que México no puede tener una política de seguridad naci~ 

nal, ofensiva, basada en las armas y en el combate militar,-

(51) CFR. El Día. Artículo de José Luis Mor.ene: Qµé es ycó
rno es nuestra frontera .sur. l-x...:s4. p.12. · · 

(52} Declaraciones del Subsecretario Jorge Cárrilo Olea; 
excélsior. Ed. 25-Vll-B4 p~9, 1:1 Nacionar2s:.:.vII.::.a4~¡:>.9 
Novedades 26-Vll-84 p .4. 
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m~ 11:-!~ Ng BE 
SAUii nr: ~A 1faili8TECA ·'-

si no tiene un concepto de seguridad apoyado en el desan'O-

llo, en que las fronteras no sean lugares remotos y descono

cidos, sino importantes e integrados a toda la nación. • • se

ñaló que una presencia mexicana desarrollada, inteligente, -

de cultura y de fortaleza ideológica en la frontera, son fun 

damentales para la superación ; la seguridad nacional". (53 l

El programa Pª"ª el fortalecimiento de la frontera sur, in-

cluye estímulos al desarrollo, a las comunicaciones, al sec

tor agropecuario, al abastecimiento de artículos de primera

necesidad, a los servicios municipales, (todo esto avalado -

con créditos oportunos) e impulso a la pequeña y mediana in

dustrias. 

De la misma manera, se manifestó el Presidente Miguel de la

Madrid en el curso de una visita que hizo a Campeche el 30 -

de septiembre de 1984 "en la que destacó la importancia de -

'afianzar y defender la independencia nacional' seftaló que -

ésta requiere consolidar nuestras fronteras; las del sur del 
( 5lf) 

país no pueden ser la excepción 11 • 

No solamente el Gobierno mexicano ha sido el único en pres-

tar atención a la frontera sur, sino que los Estados Unidos

también están preocupados por lo que ocurre en la zona. En -

ocasión del ataque al campamento "El Chupadero" se anunció-

que~ "La situación de seguridad internacional en la frontera 

entre México y Guatemala 'podría ocasionar una seria preocu

pación para el GobieI'no de Estados Unidos', señaló hoy la aE_ 

ministración de Washington, al reiterar que la seguridad me

xicana es vital para la estadounidense. 11 ( 
55) 

(53) El Día p.2, Universal p.9, Uno Más Uno p.5 y Excelsior
p.29 del 4-IX-84. 

( 54} Novedades. Editorial 1-1X-84 p.4 
(55} Excélsior 2-V-84 p.1. 
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Asimismo, es conocida la controversia que ha causado la insta 

!ación en el sureste mexicano del Instituto Linguístico de ve 

rano, señalado como asesor de la Administración Reaga¡;¡, Se tr~ 

ta de un equipo de linguístas, psicológos, sociólógos y antr;: 

pólogos instalados en la frontera sur cuyas investigaciones -

sobre la cultura y costumbres indígenas forman parte de un -

plan geoestratégico del Gobierno de los Estados Unidos para -

detectar signos de revolución en el sureste mexicano. Así lo 

consideran diversos estudios sobre la frontera sur.C 55 ) 

Dentro del marco de la seguridad de la frontera sur, la pro-

blemática social del Estado de Chiapas representa una de las 

prioridades nacionales a resolver. De particular interés re-

salta la región del Soconusco, que muchos analistas la descri 

ben como una zona con signos separatistas. 

En este movimiento confluyen sectores de diversos signos (PAN 

PSDy PDM) además de grupos de origen guatemalteco derivados -

de las tradicionales migraciones interfronterizas, así como -
. l' . (57) agrupaciones re igiosas. 

Durante los meses de agosto y septiembre de 1984, esta regi6n 

dio visos de convertirse en el Estado Nª 33 y que diversas -

opiniones catalogaron esta situación de separatista. Esta co

yuntura no representaría ningún problema si no confluyeran -

dos aspectos: uno, que ocurre dentro de la conflictiva región 

(56) El Día. Reportaje de Yolanda García 11.ontes. 2-VII-84 p.2 
Uno Más Uno art. Arturo Sotomayor: El camino -a Centroamé 
rica principia en Chiapas 6-IV-84 p.6 

(57) Excélsior. Columna: Los intocables. 12-XI-84 p.L 
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centroamerican.a, y el otro, que la zona del Soconusco tiene 

las mismas características migratorias que los campamentos de 

refugiados, es decir, ambos se han formado por migraciones de 

guatemaltecos. 

Para cualquier nación de la comunidad Internacional, los movi

mientos independientes en su interior, son un peligro para su 

seguridad nacional. En la historia de México, se registra la -

Guerra de Texas en 1847, que culminó con la mutilación de gran 

parte del territorio nacional. La experiencia del Líbano en -

donde después de dar asilo a palestinos refugiados hubo infil-
"" traciones guerrilleras que desestabilizaron el país, es otro -

ejemplo de movimientos separatistas. De ahí que el Gobierno m.!:_ 

xicano no debe permitir los asentamientos de guatemaltecos en 

la frontera de Chiapas, pues estos representan un riesgo para 

sus vidas y para la seguridad nacional. 

La cercanía de las obras hidroeléctricas y petroleras de la 

frontera sur, la convierten en zona estratégica para el mante

nimiento de la soberanía y la seguridad nacionales. 

Basta con mencionar dos argumentos de funcionarios mexicanos -

en torno a la importancia estratégica de la frontera sur: alg,!! 

na vez, un ex-gobernador chiapaneco explicó que "Chiapas es -

una entidad al alcance de cualquier terrorista que con un mini 

mo de esfuerzo podría poner en aprietos a México ••• " <58) ¡ de 

la misma manera, un ex-secretario de la Defensa Nacional refi

riéndose a la posibilidad de un enfrentamiento con las 

(58) Revista Impacto. Columna: El Club de los cirejones. 15-III-
84 No. 1776. 
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fuerzas armadas guatemaltecas afirmó: "El ejército guatemalt.=_ 

co sigue siendo muy fuerte; tiene' mejor equipo que nosotros. -

Además, debemos considerar que se.trata de un ejército proba-
- ( 59) ' 

do en campana." 

Si se tiene presente la conflictiva situación centroamericana 

y la agresividad política y bélica de la Administración -

Reagan, es obvia la preocupación del Gobierno de México por 

salvaguardar el interés nacional en su frontera sur. Y el 

traslado de los refugiados a zonas alejadas del conflicto, 

están enmarcadas en este sentido. 

EN DEFENSA DE LOS RECURSOS BIOTICOS. 

Actualmente existe una preocupación elemental por parte de la 

mayoría de los países integrantes de la comunidad internacio

nal en proteger y preservar la ecología del medio ambiente co 

mo sustento de la vida en el planeta. Asimismo la Nación Mexl 
cana no puede soslayar la importancia de prestar constante 

atención a la preservación de su habitat natural. En los últi 

mos años, el interés por proteger los recursos bióticos a to~ 

do lo largo y ancho del territorio nacional se ha hecho emi-

nente. De particular atención la constituye la Selva Lacando

na, cuya progresiva extinción es un hecho consumado debido a 

causas en donde la mano del hombre es el factor decisivo, La 

ganadería extensiva, la explotación forestal, el tráfico de -

especies, las construcciones hidroeléctricas y petroleras y 

la colonización anárquica son situaciones causantes de ésta -

paulatina destrucción en el sureste mexicano~ Si se toma en .. -

(59) El Heraldo. Columna: Confidencial. 16-V-B'+ p.'2. 
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consideración que en 1621 habían 15 millones de hectáreas (7. 5% 

del territorio nacional) de recursos selváticos y que, actual

mente solamente existen l millón de hectáreas, (60) el fenóme

no de la extinción adquiere características dramáticas porque 

la importancia de la Selva deriva de su potencialidad no solo 

alimenticia, maderable, étnica e hidrológica, sino que es un -

gigantesco regulador del clima del sureste nacional. 

De ahí que algunas voces se manifestaron a favor de la reubi

cación de los refugiados porque constituye una forma de prote

ger a la selva lacandona. (61) 

Se ha hecho el cálculo económico de que por "cada árbol arran-
." >';. •., 

cado de la selva chiapaneca para consumo de los refugiados.- -

equivale en promedio a $110,000.00 originando un costo e~onómi 
co nacional durante seis años de explotación de: $9Úl, 720, 000. 

00 a precios corrientes en 1985". ( 62) 

Por lo anterior, a las razones de seguridad nacional para deci 

dir el traslado de guatemaltecos, se auna la de la preserva- -

ción de la Selva lacandona. Región a la que los refugiados em

pezaron a depredar en forma anárquica por concepto de abrir 

terrenos al cultivo, de construcción de chozas y consumo de l~ 

ña. Por lo tanto, lÓ~ refugiados asentados en la zona sel va 

presentaban triple razón para ser reubicados: el peligro de 

sus vidas, la seguridad nacional y la ecología del sureste; a 

parte del ocio y la carencia de alimentos y medicinas. 

(60) CFR. Perfil de la Jornada. Reportaje de Gabriel Quadri -
de la Torre: En Defensa de la Selva Lacandona. La Jorna
da 28-VII-86 p-19ª-22. 

(61) Universal. 20-VII-84 p-18, Sol de México. 21-VII-84 p-1 
(62) Véase, Gómez Medina Raymundo. Tésis profesional. Impacto 

de los refugiados guatemaltecos en la economía de la - -
frontera sur mexicana. Facultad de Economía. UNAM México 
1985. 
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LA -POSICION DEL ACNUR 

La actitud asumida por la Oficina del Alto Comisionado de las 

Nac~ones Unidas para los_ Refugiados (ACNUR) con motivo de la 

decisión del Gobierno mexicano de reubicar a los guaternalte-

cos .deriva de los principios universales en materia de asilo

político y protección a refugiados. 

En el párrafo-dos del Estatuto de la Oficina del AC.~UR se lee: 

"La labor del Alto Comisionado es humanitaria y social y de -
~ l~ · 11 <53 > s· d ~ l' · caracter enteramente apo itico • ien o este un ineamie~ 

to jurídico internacional,la posición del ACNUR ante el tras

lado no podía ser otra que la del respeto a la decisión rnexica 
,,·-

na y la de plegarse a los principios de su mandato. 

En los dos instrumentos jurídicos internacionales más impor-

tantes del ACNUR, -Convención sobre el Estatuto de los refu~

giados y Estatuto de la Oficina del ACNUR- no se registra na

da referente al retiro de los refugiados de las fronteras don 

de se asientan. Solamente en un párrafo del Estatuto existe -

una referencia a facilitar la integración de las comunidades

refugiadas: "El Alto Comisionado deberá asegurar la protec- -

ción de los refugiados a quienes se extienda la competencia 

de la Oficina del Alto Comisionado ••. asistiendo a los gobie.E_ 

nos y a los particulares en su esfuerzo para fomentar la rep~ 

triación voluntaria o su asimilación en nuevas comunidades na 

cionalés". C54 > 

(63) Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Nacio 
- ·: nes Unidas para los Refugiados. Palacio de las Naciones:

Ginebra, Suiza, 1966. HCR/inf/1/rev.2, anexo. cap.1 pá-
rrafo 2. p,6, 

(6-4) IBID.Cap.II Párrafo 8, Incisco C. p.8. 
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Pii>r deducción, el término 'asimilación' se interpretaría en 

el sentido de facilitar a los Gobiernos todos los medios al 

alcance del ACNUR para proteger e integrar a los refugiados

ª una vidad productiva y digna. Bajo este esquema, la expe-

riencia histórica del ACNUR en materia de asilo político y 

protección a refugiados, aconsejaría el alejamiento de las -

fronteras de éstos a zonas seguras donde se facilite la pro~ 

tección y la 'asimilación'. De esta manera se podría inter-

pretar la actitud asumida por la representación del. ACNUR en 

México. 

En ocasión del anuncio oficial de la decisión del Gobierno -

mexicano de reubicar a los guatemaltecos asentados en·lafr'!!_ 

ja fronteriza chiapaneca, funcionarios del ACNUR en méxico -

apoyaron esta decisión porque "coincide con los lineamientos 

generales de la ONU de internar temporalmente a los extranj.!:_ 

ros para evitar conflictos internacionales y garantizar la -

seguridad de los refugiados." C55 ) 

Con motivo de la polémica suscitada en torno a los supuestos 

actos de crimen y represión a refugiados durante el traslado 
. . . 

de éstos, la posición de la representación del ACNUR fue la. 

negación de los hechos ( 66 ) y en manifestar su benepÍáeito -

con la forma en que los guatemaltecos estába~ sienci~; reasen-· 

tados. 

(65) ·.Mayoría de los diarios capÍtalin-~. 27-\lir-a4 Declara-
ciones de Leonardo Franco, representante delACNUR en 

México. Ver también: El Día, Uno Más Urio, Excéisior, -
Universal y Novedades 19-VI-84. 

(66) Uno Más Uno p.3, El Día p.8, .14-VII-84 y El Universal-
21-XII-81f. 
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El toque final a la legitimación dt! la decisión de reubir.ación 

por parte de un organismo internacional quedó patente con las 

visitas a México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas -

para los refugiados en mayo de 1984 y en noviembre de 1986. En 

estas ocasiones, el máximo representante de esta institución -

humanitaria alabó el trato del pueblo y del Gobierno mexicano

para con los guatemaltecos y expuso ante los medios informati

vos nacionales y extranjeros, el ejemplo de México para el mu!!_ 

do por su tradicional asilo político y'por su gesto generoso -

para con los refugiados guatemaltecos. 

LA LEGITIMACION. 

Al principio de este subcapítulo se dijo que la razón primor-

dial de la decisión gubernamental de reubicar a los refugiados 

a zonas alejadas de la frontera chiapaneca fue "otorgar la más 

alta prioridad al interés nacional". 

Aflalizando las diferentes posiciones públicas y privadas que 

se manifestaron en torno a la determinación del trasl.ado, se -

observa que los elementos que atienden al interés nacional son 

de cuatro tipos: políticos, humanitarios, geopolíticos y ecoló 

gicos. 

Entre las razones de tipo político que el gobierno tiene para 

decidir la reubicación se encuentra la ancestral problemática 

social del Estado de Chiapas. Como ya se mencion5, en este Es 

tado fronterizo existen se:r>ios;prooblemas agrarios, de desem-

pleo, de falta de servicios púhlÍcqs, de conflictos entre gru

pos de diferente ideología:ºY etrt;e ias distintas etnias de la 

región. Asimismo, hay qÜi~n~~ 'hari catalogado a la región del -

Soconusco y a los asent~mient~s de refugiados como lugares de-
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posibles movimi.ent,os independentisÍ:as. 

Entre los lllOtivos de tipo humanitario que determinaron la deci_ 

sión del traslado se encuentra fundamentalmente el alejar a 

los refugiados para ser salvados de las incursiones violentas

provenientes de Guatemala. De la misma manera, el Gobierno me

xicano tuvo que considerar el estado de ocio y de marginación

social contrarios a los Derechos Humanos para decidir la inte

gración a una vida productiva y digna. En este sentido se man;!_ 

festaron la mayoría de las opiniones públicas y privadas cuan

do apareció publicada en los diarios capitalinos la decisión -

de la reubicación. 

Las razones geopolíticas del traslado giran en torno a la cer

canía del conflicto centroamericano y exacerbación por parte -

de la administración Reagan. Asimismo, lo es la concepción ge~ 

estratégica de la preservación de la seguridad nacional de la 

frontera sur para los mexicanos y los americanos; otro tanto -

lo ha sido el riesgo de fricciones militares con el estado gu!': 

temalteco a causa de los conflictos fronterizos que han ocurri 

do a lo largo de este siglo, y particularmente las incursiones· 

armadas a los campamentos de refugiados. 

Por último están las razones de tipo ecológico que constituyen 

la preservación de la Selva Lacandona. En efecto, a la llegada 

de los guatemaltecos a la zona selva, éstos abrieron espacios

a los asentamientos y al cultivo, depredando la selva y sus r~ 

cursos con la tala inmoderada y el consumo de lefia, así como -

la utilización de recursos maderables para la construcción de 

sus viviendas. Por todo lo anterior, surge la siguiente pregu.!!_ 

ta: ltiene el gobierno mexicano suficientes razones válidas 
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para. dec~dir el traslado de refug~ados g11a~~maite,cos. a zonas. 

~léjad~s ci~ Chfapas ~n ar~~ d~ la d~f~nsa 'del 'int~ré~ n~cio
nal? 

Por lo anteriormente expuesto en este subcapitulo, se concl!:!_ 

ye que el Estado mexicano ha tenido suficientes razones de ~ 

peso tendientes a salvaguardar la seguridad e integridad na

cionales y· a fortalecer el derecho de asilo universalmente -

reconocido por la Comunidad Internacional. Todos estos aspeE_ 

tos de la decisión de reubicación a los refugiados guatemal

tecos constituyen el carácter trascendente del traslado de -

los asilados en la Historia del México del siglo XX. 

1.5. ¿ QUE ES LA INTEGRACION SOCIOECONOMICA DE LOS REFUGIADOS? 

En los subcapítulos precedentes se sostiene que las· causas -

que decidieron al Gobierno mexicano de reubicar a los refu-

giados guatemaltecos asentados en la franja fronteriza chia

paneca fueron básicamente dos: la preservación de sus vides y 

la salvaguarda de la seguridad nacional. 

Se asentó que el propósito del traslado de los asilados a -

los Estados de Campeche y Quintana Roo es la integración so

cioeconómica. Asimismo, se sostuvo que ésta incorporación 

tiene como objetivo liltimo la autosuficiencia productiva. 

En este. subcapítulo se expone la línea de acción de la Comi

sión Mexicana de Ayuda él R_e:t;ugiados, dentro de un marco ins

titucional-.adlllinistrativo;. haciendo hincapié en la posibüi

dad de des.arrollo microrregional para beneficio de los refur 

giados y .las comunidades mexicanas aledañas, también se pr~-
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sentan distintas concepciones sobre el concepto "int.egraci6n -

socioeconómica", · 

Sabido es que para el Gobierno mexicano, el fenómeno de inte

grar económicamente a campesinos asilados guatemaltecos en el 

sureste del país, es una experiencia que no tiene parang6n en 

la historia nacional. En las condiciones de urgencia que ro-

dearon la decisi5n del traslado, se requería una estrategia y 

un tacto atinados pa;a tratar un prohlema sumamente delicado, 

porque, lCómo se puede atacar a un problema de alcance nacio

nal cuando no se tienen antecedentes históricos?; de ahí que 

se haya concebido el traslado de refugiados y la integración

económi ca corno un gran reto. En este sentido un funcionario -

de la Oficina del AOIUR en México, (G?} denominó a una ponen

cia: "La autosuficiencia: Del mito a la Realidad", de la mis

ma manera, la Jefe del Programa de COMAR en Campeche, expuso

un articulo llamado: "La preservacion de la cultura guatemal-

d fí 1 f d . . l d . ·~ 11 (68) teca: esa o a as armas tra ic1ona es e integrac1on • 

Uno de los objetivos de la presente investigaci6n es exponer

la ardua tarea del Estado mexicano de afrontar el reto de in

corporar a los guatemaltecos a las tareas nacionales. 

lQUE ES LA INTEGRACION SOCIOECONOMICA? 

Con la finalidad de evaluar los trabajos de atención a refu-

giados guatemaltecos, la COMAR y el ACNUR han realizado va--

rios seminarios en los que se han analizado los tres aspectos 

sobre los cuales gira el trabajo del binomio COMAR-AOIUR: la 

(67) Alfredo del Río Court. Representante Adjunto de la Ofici 
nar del ACNUR en México, Seminario de Bacalar, Quintana:
Roo. 17-20 abril 1985. s/p documentos internos de la CO~ 
MAR. 

(68) Laura Carrera Lugo, Seminario de Bacalar. Op. Cit. s/p •. 
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reubicaci6ii, la integración y la repatriación, Estos semina

rios han sido; 

Seminario de Campeche, Camp. , celebrado del 28. a.f 30 de 

noviembre de 1984. (anexo nUrnero 1}, 

Seminario de Bacalar, Quintana Roo, ceiebrad~·:-d~l 17 · -

al 20 de abril 'de 1985, (anexo n(uuero 2 )'/' 

Seminario de S.iba Playa, Camp., celeb:rado'.delc_i!ical 17 

de mayo de 1986. (anexo nUrnero 3). 

Es en el seminario de Bacalar, Quintana Roo en donde se.defi 

nen y se delinean las políticas de integraci8n 8.ocioeconómi

ca de los refugiados. 

En las diferentes ponencias presentadas en este seminario, -

se coincidió en que la integración socioeconómica, en t~rmi

nos generales, se basa fundamentalmente en la actividad pro

ductiva, entendida corno el empleo del trabajo en sus dos far 

mas: trabajo remunerativo y trabajo productivo. En esta ge~ 

ralidad, el aspecto social reviste dos formas: al interior y 

al exterior. Al interior, la integración social se fundamen

ta en el acceso a los servicios comunitarios e instituciona

les (salud, educación, orientación social, recreación y tie~ 

po libre}, y al exterior, implica una interrelación con las

poblaciones que rodean a las comunidades en vías de integra

ción y también implica buscar la igualdad de condiciones en

tre éstas y aquellas, 
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Particularmente, en el caso de los refugiados guatemaltecos -

asentados en el sureste mexicano, la integraci6n socioeconóm_!. 

ca constituye "la posibilidad de rehacer su vida en la foma

más parecida posible a la de su país de origen". (69
) 

Es decir, si se quiere dar una definición concreta que englo

be los conceptos anteriores, se puede decir que la intégra--

ción de la comunidad refugiada "es la incorporación planific~ 

da y con sostén financiero externo .•• generando posibilida-

des de microdesarrollo y enrique e ir.dento cultural". C7
o) La in 

corporación planificada de refugiados generan un beneficio -

económico para México porque las acciones de integración pro

vocan inyecciones financieras extenias destinadas al desarro

llo de los municipios donde los guatemaltecos. se asientan. 

Empero, esta ayuda económica es provisional en cuanto a que se 

logre la autosuficiencia productiva, es decir a la paulatina

integración productiva corresponde a un paulatino retiro de -

la ayuda de COMAR y ACNUR. Así quedó manifestado en el Semin~ 

rio de Bacalar COMAR-ACNUR por el representante de la Oficina 

del ACNUR en México. (71) 

Existen dos cuestiones que se derivan de los aspectos social

y económico, éstas son las instancias cultural y la de la au

tosuficiencia productiva respectivamente. Estos son dos obje

tivos básicos de la integración socioeconómica de los refugi~ 

(69) Ponencia presentada por Leonardo Franco, representante -
del ACNUR en México: La integración de los refugiados. -
Seminario de Bacalar Op. Cit s/p. 

(70) IBID. También veáse Alfredo del Río Court: La autosufi-
ciencia. Del mito a la realidad. Seminario de Bacalar Op 
Cit s/p. 

(71) Leonardo Franco: La integración de los refugiados. Semi
nario de Bacalar. Op Cit s/p. 
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dos: no se puede conducir a la autosuficiencia productiva sin 

preservar al mi'smo tiempo los valores culturales de los guate

'~al~ecos, empero,, ¿cómo se conciben las cuestiones de la cultu 

~a y' la autosiificiencia en el marco de la integraci6n socioeco 

nóm:i.ca? 

E~ e1·seminario COMJ\..R-ACNUR celebrado en B.acalar se puso de ma 

nifiesto el aspecto cultural dentro del funbito hist6rico de 

las corrientes de migrantes y refugiados, En base a sucesivos

análisis e investigaciones de estos fenómenos migratorios, se

distinguieron dos tipos de integración socio-cultural: integra 
·~ L L • ó dif . 1 ( 72 } L l-:-c1on unilateral e integrac¡ n erencia • a conceptua .:._ 

zación de la primera es considerar a la sociedad de destino de 

los refugiados como asimilatoria, es decir, una sociedad que -

impone sus patrones de vida desculturizando los de los migran

tes. La segunda se enmarca dentro de un esquema de adaptacio-

nes y selectividad; en otras palabras, los migrantes y refugi~ 

dos que se insertan en otra naci6n, experimentan estapas de v~ 

lorización y revalorización de la 'nueva' cultura y la propia. 

En estas etapas incorporan o rechazan los distintos aspectos -

en los que se ven envueltos, En este sentido, empieza a mani•

festarse una convivencia de aspectos comunes (sociedad de ori

gen) y de aspectos diferenciales (sociedad receptora). En la -

medida en que esta convivencia satisface los intereses y nece

sidades de los migrantes, ocurre el fenómeno de la adaptabili

dad. 

Especifícament:e, •este fenómeno de adaptabilidad de nuevos· val~ 

res o de :'estira y· afloja t en el proceso integracionista está

(72) CFR. Maryluz Schloeter. Ponencia: IdenÜdad cultural e in 
tegración sociocultural. Seminario de Bacalar. Op.Cit S/p . . . . . . - ' - ; 
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en estrecha relación con la cultura econ6mica. Es decir, la p~ 

culiar manera de producir, intercambiar y consumir bienes y 

servicios de un pueblo como elemento intrínseco de la cultura, 

forma parte de su proyección ideológica y que en el proceso de 

integración con elementos exógenos, esta cultura económica in

terpreta y valoriza las 'nuevas' formas productivas que en el

proceso de selectividad, adapta y asimila estos elementos se-

gún los intereses y necesidades de este pueblo.< 73 ) 

Por este fenómeno de adaptabilidad a través de la selectividad 

de valores y patrones socioculturales atraviesan la mayor par

te de los migrantes y refugiados cuando se insertan en otra so 

ciedad (receptora). El límite de la adaptabilidad es marcada -

por la tolerancia a los nuevos esquemas de vida. 

En el caso particular de la integración de los refugiados en -

los Estados de Campeche y Quintana Roo, la adaptabilidad a es

tas regiones presenta problemas mínimos, al menos en cuanto a 

la barrera cultural se refiere, la asimilación es factible por 

una razón: Las regiones receptoras pertenecen a la ancestral -

cultura maya, cuyos rasgos antropológicos son los mismos que 

los de los guatemaltecos refugiados. 

De lo que se trata es de que los refugiados reproduzcan en las 

las regiones receptoras las relaciones sociales de producción

tal cuales las concebían en sus lugar€s de origen. La agricul

tura de subsistencia, las relaciones de competividad y de ga-

nancia, el intermediarismo comercial y la producci6n agropecu! 

(73) CFR. Stefano Varese: Producci6n y autosuficiencia col1lo 
proyecto cultural. Seminario COMAR-ACNUR de Baé:alar •. Q. -
Roo Op. Cit. s/p. 
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ria, son algunas de las formas econ5micas en las cuales las et 
. (~) 

nias guatemaltecas se han desarrollado, 

Para afianzar y rescatar estas relaciones sociales de produc-

ción teniendo presente la tradici6n cultural de los vefugiados, 

la COMAR realiza en sus esfuerzos para conducir a estos a la

autosuficiencia productiva, programas de autogestión en los 

asentamientos de Campeche y Quintana Roo. Esta labor incluye -

la concientización de los guatemaltecos de los objetivos de la 

integración en base a las siguientes interrogantes: 11 ¿Quienes

somos; de dónde venimos (en el tiempo y en el espacio); hacia -

dónde vamos; cómo estábamos organizados y c8mo producíamos; c.§_ 

me circulaban y distribuían los bienes Y: los servicios. entre -

nosotros; qué sabenos; cómo nos transmit~s de generación en~ 

generación lo que sabemos; para qué sirve lo que sabemos y qué 

nuevas cosas es indispensable que aprendamos; qué podemos - -

aprender de los carnpesimos mexicanos. de los alrededores?"(?S) 

De la persistencia en la concientización hacia las comunidades 

refugiadas en Campeche y Quintana Roo de los objetivos de la -

integración, dependerá en buena parte, el logro de la autono-

rnía económica de éstas, y por ende, dependerá la recuperación

de la seguridad y la confianza total de los guatemaltecos. 

En el capítulo III de este trabajo se explica en mayor detalle 

1os programas de autogestión de la COMAR. 

Después de aborda1• el concepto de- integración socioeconómica y 

de establece!' sus cavacte:ri1sticas fundamentales que son el as-

(74) IBIDEM 
(75) IBIDEM 
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pecto cultural y la autosuficiencia, surge la última cuestión de 

si es posible alcanzar la autosuficiencia de los refugiados obj~ 

tivo último de la integración socioeconómica en el sureste. 

Es difícil determinar esta cuestión; factores internos y exter-

nos la condicionan, entre los factores internos se encuentra el 

logro total de los proyectos encaminados a la autosuficiencia, -

situación que requiere de algunos años para apre;iar resultados; 

entre los factores externos que condicionan la autosuficiencia -

se encuentra una eventual repatriación masiva al país de origen, 

teniendo presente la transición de gobierno militar al civil en 

la vecina nación guatemalteca. También la condiciona una even- -

tual suspensión de la ayuda financiera que proporciona la cornuni 

dad internacional a través del ACNUR. 

1.5.1. MARCO INSTITUCIONAL -ADMINISTRATIVO DE LA INTEGRACION SOCIOECONO 

MICA DE LOS REFUGIADOS. 

A continuación se presentan los diferentes agentes gubernamenta

les e internacionales que intervienen en el proceso de integrar 

a los refugiados en el sureste mexicano, asimismo, se establecen 

las directrices emanadas de la Ley de Planificación que fundamen. 

ta la política institucional-administrativa de atención a los -

refugiados guatemaltecos asentados en la frontera sur. 

Se elaboró una directiva general para el reasentamiento de refu

giados que considera las siguientes acciones: 

ETAPA PREPARATORIA 

Con carácter ejecutivo, en mayo de 1984 se constitUY(;l~On tr¡as ;:;.;.... 

comisiones cuyos objetivos son lo.s de determinar lasnecésidadés 
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previas al reasentamiento, así como ejecutar las acciones res

pectivas, dichas comisiones son: 

COMISION EJECUTIVA ZONA CHIAPAS: 

Se integró con la participación de COMAR, gobierno del Estado 

y delegaciones de: SSA, SCT, IMSS y CONASUPO. 

COMISIONES EJECUTIVAS ZONA CAMPECHE Y QUINTANA ROO: 

Se constituyeron con COMAR, gobierno del Estado y delegaciones 

de: SARH, SEDUE, SSA, SPP, SCT, IMSS y CONASUPO. 

Se estimó necesario realizar estudios sobre el impacto regio

nal de los reasentamientos, a fin de prever la respuesta o su 

incorporación en términos de opinión pública, relaciones con -

la población, participación en la producción de bienes en for

ma complementaria, aportación de mano de obra agrícola, pecua

ria, artesanal, efectos en la localidad por su.demanda de ali

mentos, efectos de la demanda económica producida por su gasto, 

etc. 

La expresión física de las políticas y acciones económico - so

ciales de atención a los refugiados guatemaltecos se concretó 

en la preparación de campamentos transicionales y barrios - -

periféricos cuyos programas urbanísticos conforman unidades -

de población constituidas por 600 familias, lo que implica -

una población de entre 3,600 y 4,000 habitantes. 

En la porción residenc:i:alestas unidades están conformadas por 

600 lotes unifamiliares. En el programa de desarrollo social -

se destacaron por su importancia los capítulos de alimentación 
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y salud, que desde un principio y en una situación de emergen

cia fueron implantados en los car;p.a:;entos provisionales de - -

Chiapas y que de manera mlls amplia y mejor organizada se están 

llevando a cabo en los campamentos ce Campeche. 

De manera simultánea y para mejora:- sus condiciones de bienes

tar social, se les: ha dotado de vi:;ie:Jda en lotes unifamilia-

res que ellos mismos irgn con el tienpo complementando. 

Paralela y convergentemente se pro~·ectó para los primeros cam

pamentos de Campeche un programa ce adaptación cultural y edu

cación que ha consistido fundamental:::ente en proveerlos de los 

instrumentos culturales que les pe::c:..itan una más rápida adapt~ 

ción al nuevo medio ambiente fisicc, social y económico a tra

vés de un esquema de alfabetizaeió;-, y castellanización parale

lo a un esquema de educación para n:'.i:-os y adultos. 

Se ha estado llevando a cabo de mane:-a intensiva una revisión

de todas aquellas políticas, acciones y proyectos de carácter

físico, económico y social que perm:'.:a., integrar como trabaja

dores a los refugiados guatemaltecos y cuales serían los mejo

res mecanismos para que estos proyec:os fueran tanto formula-

dos como complementados, financiados e implementados para ate!: 

der tanto a las necesidades de los estados en que éstos se en

cUentran como a la población mexicana C.e la región. 

Asimismo, se han estado revisando todos aquellos proyectos. que 

permitan una efectiva integración de los ~fugiados a través -

de la asistencia tanto a éstos como a las poblaciones locales

por parte de organismos internacionales, agencias de desarro-

llo u otros organismos nacionales o internacionales, 
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Es.te programa s.e contempla en estrecha relaci.6n con los progr~ 

mas de desarrollo es.tatales, el Programa de Desarrollo del Su

reste y el Plan Nacional de Desarrollo, de los cuales se des-

prenden las orientaciones y líneas de acción básicas. 

Dadas las características de la región, las prioridades a cor

to plazo se orientan a través del desarrollo pural integral, -

que implica el desarrollo agropecuario y forestal y el uso ad!:_ 

cuado de los recursos naturales, el desarrollo industrial y c.s: 

mercial, la ampliación de la red de comunicaciones, el uso ra

cional de los energéticos y el desarrollo urbano hacia el mej~ 

ramiento del nivel de vida y de las condiciones de bienestar -

social de la población urbana y rural del área. 

De manera específica estas prioridades inciden.en la produc- -

ción agropecuaria y forestal, la construcción de caminos y ca

rreteras, la implantación de pequeñas y medianas industrias, -

el mejoramiento de los sistemas de abasto y comercialización , 

la ampliación de los servicios públicos y sociales en los dis

tintos centros de población y muchos otros proyectos específi

cos. 

Siguiendo los lineamientos de la Ley de Planeación que dispone 

que las acciones que competen a los organismos de la Administxa 

ción Pública Federal deben establecerse con claridad en progr~ 

mas operativos anuales precisando acciones concretas, respons~ 

bles, recursos y metas. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refu-

giados ha elaborado su Programa Operativo Anual (POA) a partir 

de 1985. Este Programa Operativo contiene objetivos y líneas -

de acción básicas para el programa de integración socioecoriómi 

ca de los refugiados asentados en el Sureste. 
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MARCO ECONOMICQ REGIONAL. 

El conjunto de acciones desarrolladas deberán asegurar en el 

largo plazo y· la viabilidad económica y social del pI"Dgrama

de integración, En la medida en que ésto se logre, es decir, 

que los refugiados alcancen la autosuficiencia e integración 

en el sureste, se va retirando progresivamente la ayuda in-

ternacional. La viabilidad del Programa de integración ade-

más de estar apoyada por directrices nacionales e internaci~ 

nales, ocurre en un marco de desarrollo industrial y social

que le dan tácitamente la caracter!stica de palanca para el

desarrollo regional. 

En efecto, en el sureste, el funcionamiento de la sociedad -

ha combinado formas de organización del trabajo productivo -

que en diferentes períodos han sido las dominantes en la ge~ 

neración de sus satisfactores y que al paso del tiempo, con 

mayor o menor vigor perviven, luego de que nuevas formas se 

han establecido y dominan sobre las anteriores. 

Actualmente, en el tejido social de la región, se pueden - -

identificar como formas de organización del trabajo product!_ 

vo las siguientes: 

1.- LA FORMA CAMPESINA DE PRODUCCION <75 ) 

A esta se dedica el mayor número de individuos en el 

sureste. Esta forma es un complejo muy variable de ac-

(76) Los puntos 1, 2, 31 ~. y 5 de este análisis han sido -
tomados de la ponencia presentada en el Seminario de -
Bacalar (Op.Cit) por Arturo Caballero Barrón (funciona 
ria de la Secretaría de Programación y Presupuesto eñ 
Mérida, Yuc.): Organización de los Refugiados para el-· 
trabajo productivo. s/p. 
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tividades agrícolas y pecuarias, complementadas con alg!J. 

nas de carácter artesanal, que se caracteriza por basar

se en la familia como célula de organización y por mantQ. 

ner, gracias a hondas raíces culturales, una activa y -

respetuosa relación con la naturaleza. 

2.- LA FORMA EMPRESARIAL DE ORGANIZACION DEL TRABAJO AGRICO
LA. 

Esta forma se orienta principalmente a la producción de 

plantación, aunque a algunas empresas ejidales, el Esta

do les ha inducido a la agricultura de escarda. 

En aquellas empresas agrícolas de propiedad privada, el -

trabajo se contrata en el mercado libre y se le organiza 

según la habilidad y conocimiento del empresario. 

3.- PEONES SIN TIERRA QUE SE OFRECEN AL MERCADO LIBRE DE TRA
BAJO, 

La organización de este trabajo responde a las necesida-

des de los que lo contratan y a la disponibilidad que del 

mismo se tenga en un momento dado. Esta disponibilidad -

tiende a ampliarse en algunas zonas, por falta de acceso 

al recurso tierra, lo cual origina que un número crecien

te de campesinos estén a disposición de la agricultura de 

plantación para atender demandas estacionales de trabajo, 

particularmente en la cosecha del café, algodón o caña de 

azúcar 
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4.- LA GANADERIA, FUNDAMENTALMENTE EXTENSIVA. 

Esta es otra forma concreta en la que el trabajo producti 

vo se organiza en la región, se trata básicamente de tra

bajo campesino que se usa para tumbar, prácticamente de-

pre1ar selvas para convertirlas en potreros. Es un traba

jo estacional. 

5.- LA ORGANIZACION EMPRESARIAL EN SECTORES DE INDUSTRIA Y -
SERVICIOS. 

Estas dos actividades son de reciente establecimiento en 

el sureste y representan la presencia en la región del -

sector moderno de la economía del país. 

El turismo, la explotación del petróleo y las construc-

ciones de obras de infraestructura y de vivienda, son en 

el sureste, junto con los grandes proyectos de coloniza-

ción, nuevas formas de organización del trabajo producti

vo funcionales al desarrollo nacional. 

Para complementar este subcapítulo sólo resta añadir alg}! 

nos datos descriptivos de interés para la historia de la 

reubicación de los guatemaltecos acerca de los Estados de 

Campeche y Quintana Roo. 

El Estado de Campeche fué la primera entidad en recibir -

grupos de refugiados dentro del programa de. reutiicación. 
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Se escogió por• tener baja densidad de pQblación(7 habitantes. 
(A) . . . . 

por kilómetro cuadrado) con terrenos. nacionales . disponi-

bles y pertenecer a la región maya. 

El proceso de integración se inició con la adquisición y el

desmonte de terrenos nacionales entregados por la Secretaría

de la Reforma Agraria, donde se edificaron los asentamientos. 

En mayo de 198lf, se empezó con los terrenos de Kanazayab (--

Asentamiento de Maya-Tecfun) y, en agosto del mismo año, con 

los de Pich (Asentamiento de Quetzal Edzná). Durante el peri§_ 

do de desmonte y autoconstrucción fueron recibidos y atendí-

dos los refugiados.en tres centros de recepción: Carrillo - -

Puerto, Chiná y Hecelchacán. Estos centros es.taban comunica-

dos por vía férrea desde Palenque, lo cual facilitó su trasla 

do desde la zona fronteriza chiapaneca. 

El Estado de Quintana Roo, fue escogido por también presentar 

baja densidad de población 4.5 habitantes por kilómetro cua--
(ú) 

drado) , por tener terrenos nacionales disponibles y ser -

una región maya. Al inicio de este proceso, se acondicionó un 

centro de recepción temporal en el pueblo de Nicolás Bravo, -

ubicado a 71 kilómetros, al oeste de la ciudad de Chetumal, -

sobre la carretera que va de la capital del Estado, a Escárc~ 

ga. Este centro se utilizó como punto de descanso para los r~ 

fugiados, quienes estaban sujetos a un largo viaje iniciado -

en Chiapas, ahí se les proporcionó alimentos y atención médi

ca. 

(•'•) Dato de 1980. 
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El primer asentamiento para refugiados, se erigió en un lugar 

denominado "Los Lirios", entregado por el Estado de Quintana

Roo. Cuenta con una vía de acceso, un pozo profundo y ocho g!:_ 

lerones, también se adquirió el terreno denominado "Los Ran-

chos", después bautizado Maya-Balam. y hoy rebautizado -

"Kuchumatán", devidido en dos asentamientos. Tiene vías de 

acceso, pozos profundos e instalaciones del casco del Rancho. 

La compra la realizó la COMAR con fondos del ACNUR. 

Con estas acciones, el Estado mexicano in.i:ció la ardua tarea

de librar a los asilados guatemaltecos de la marginación an-

cestral y asimismo, integrarlos a una vida productiva y digna. 

2.- La inteS!'acion·socioeconómica de los refu~iados en los Esta-

dos de Campeche y Quintana Roo. 

2.1. La integración en el Estado de·~ampeche. 

2.1.1. PROYECTOS DE AUTOSUFICIENCIA EN MAYA-TECUM. 

El asentamiento se encuentra localizado aproximadamente enoel 

km. 35 de la carretl)ra vecinal Champotón-Yobaltúm y a 11. 5~ -

kms. del ejido Adolfo López Matees; se sitúa en las coordena~ 

das 19ª 11 1 latitud norte y 90Q 27' longitud oeste con 

una altitud promedio de 35 m.s.n.m. La superficie total es de 

1,276 has., los límites son: al norte, el ejido Villa Guadal_!:.: 

pe; al sur, pequeñas propiedades; al este el ejido de Pustú-

nich; al oeste el Ejido Adolfo López Mateas. (ver croquis Nú

mero 1). 

El asentamiento de refugiados guatemaltecos en Maya-Tecúm 

está compuesto por terrenos nacionales pertenecientes al muni 

cipio de Champotón, Camp. 
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.La población re.fügiada en M~y~ Tecúm esd. •dis.tl'.'ibuida de la 

siguiente manera~ 

Módulo I 602 familias, con una super,fi.ci'.e de 16 has. 

Módulo Ir 387 famíli'as, con una superficie de 10 has. 

Módulo III 530 familias, con una superficie de~has. 

Total: :1,519 familias Total 42 has. 

7 ,495 habitantes (dato de enero de 1987}. 

El área destinada a la producción agrícola para 1987 es de: 

1,231 has (324 dentro y 907 has.(*) fuera del asentamiento, 

en el ejido .de San Luc.i:ano}. 

El área: destinada a la producción pecuaria es de 6 1552 M
2 

(1,152 M2· de área avícola y 5,,400 M2 de área apícola). 

El área total de terrenos destin.ados a.. Maya-f~c:~}:ls de. 2183 
- ·~:=:--0-.-;;"'-:--;-¡-.o-.7·----.--,·· . ··--.• ' ·. -

has (1,276 has; que mide eiasentamiento más'.907';has. en el 
·;··:·>(, "'·<-;·.· .. - , __ -,;~-¡;~· --~--<~ 

ejido de San Luciano). . . ·;:,,, ; ·.'f 
·-., -· ·{-~:~i;:'.,'-i;::::~· ~};·;·· 

Si se toma conK) base 3. 8 has. por familia;:~~;:%~{~ dtterre:
nos destinados al área ag:ropecuária sería~'7 5~%72}1l~s~' Es de.:. 
cir, como ya se tienen 1,215 has. de ~a ~g~;p~6~a;~a;:fai:
tarían 4,557 has. para completar lo reque1•id~:pá~i3:A'asent~ 
miento de Maya-Tecúm. Existe un terreno d~nomiríii<lo"~"L~s Lat!:

(1) Los datos y cifras han sido ohtenid~s d~~·r>'.['¿;&a~a O~e~~ 
tivo.Anual POA (1987) .·· ' ··. : i< ;~ 
Documentos internos de la COMAF., págs~ 123 '11126. . . . .... 

Ci') Esta superficie está en función de Maya;.Tecllni} Quetzal.;;. 
Edzná. · 
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;r>eles.ºen el eji.do de San Luciano que est& en ;funci.ón de .las n! 

ce~idades de la población de Q.uetzal-Edzna y Maya-T~cúm; ·· cuya 

superficie total es de 3,230.has, (ver croquis No~ 2.) •. : 

Las 4,557 has. que se l"equieren para producción agrícola, serán 

adquiridas. paulatinamente hasta el año de 1988. 

Infraestru~tura · <2> 

Hasta 1986 se han construido 8,34 kms, en caminos de terracería 

y 11.3 kms. de calles; esto conforma las v1as de accesó a Maya

Tecúm. Estas obras han estado a cargo de la COMAR y de la s.c.
T. Empero, en la medida de lo pos.ihle, estarán a cargo de la -

comunidad refugiada. 

Para 19 87, se ampliará la red de caminos. internos· en el área de 

cultivo de Los Laureles a 11 kms. y- en el área qu~ ~e~s~ieccfo-
ne para Maya-Tecúm. _ ~-:;-,~ º' -.i'3~t;-,,-: ~,-;.; 

. <~( . ' ' ' 
:~- ~-:~);:~>::"··~.;; '· 

El tendido de la línea de tl"ansmisión eléct!'ica fi.ié d~l i+O_() me-

tros. Este servicio es. dirigido al área de servi~i~~.~{~~cuela;-
-•c.:· '. - ' . '·; ':· ·::~.- ~.•.:· 

talleres, hospitales, iglesias, bodega y oficinas.. irtstfrilciona-

les) de los tres módulos incluyendo los pozos. #f~':Úriclldo, 
cuenta con dos transformadores. 

Para 1987 s.e instalarán 4 kms. de infr>aest!"uctura elé9tr~Ca. .. para 

los pozos en Los Laureles y en el área q_ue se seleccione's'para

Maya-Tecúm. 

(2) IBIDEM págs. 127 a 132, 
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1 

'" ·'· 

..... 
o ...., 
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Además se. :tl'lstálaran t:rans.fo:rmadores .. r lfuiip.W:'~.!1. públicas, 
. ..,,-,, : -

Por lo que respecta al .agua potable 1 se 'tiene .·fa slguierite :. 
:<· .· ,' .; . : ,: • ,' 3 

Módulo r Pozo de 80 mts. con 7 lt/s,eg; ·tanque de 50 M . 
. ' ·3 

Módulo U Pozo de 120 mts. con 7. lt/s.eg,tanque de. 200 M , 

Módulo IU Tanq.ue. de 600 ,M3, 

Urbanismo (J) 

Las casas construidas por los refugiados son de tipo maya 1 con 

formadas con techos de lámina de cartón de cuatro aguas y las 

paredes son empalizadas al igual que la cocina en una superfi~ 

cie de 24 m2 para la casa y 12 m
2 

para la cocina en un lote~ 
de 240 m2. 

Los servicios públicos se encuentran en una superficie· de -
2 

3,800 m • Se han construido 3 canchas de basquetball. Las ~ -

obras públicas existentes en cada módulo.son los siguientes: 

Existen tres mercados situados en una plaza dentro del área de 

servicios y en donde se ha construido una tienda comunal. 

En el módulo I existe una clínica tipo UMR-IMSS, con 8 camas,

más 5 camas de observación, una sala de expuli:¡ión, 3 consulto.,

rios, una sala de recepción y una farmaéia.: Esta clínica esta:.. 

provista de energía eléctrica. 

' ~=-~ ', 

Los módulos II y III están equip.a.qq$~;cqd. ~~~C:9?~ii1t6~io: en,:é:a- · 

da uno de ellos. En total ElxS~teii' 4~; á.uía~'en~~ioS' 'ti-1s Íl\óduios. 
',?;.::_ -;:·;, . . ;:~-,L'~ --·-- ' - '-_;,,~-- ;70:0·_-

(3) !BID 133 a 138. -
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Cada mOdulo cuenta con su plaza pública cQn.su kiosco. En el 

campamento de Maye.~Tec\1m e.xi'.ste una ofidna..-.habitaci6n y una 

caseta de migraci8n as:t como 7 templos, un taller de carpint!:_ 

l':Ía, uno de corte y confección y un artesanal y textil por m~ 

<lulo. 

Desde mayo de 1984 1 .f'echa de la llegada de los re~ugiados a -

Campeche, se han constt>u.j:do 1 1519 vivienda.s CU':fa, distribución 

es~ módulo¡~ 602 1 J1Jodulo :):'¡: 387 rJJf.idulo ¡¡¡; .530, 

La producción de alimentos básicos en 1987 1 responde a los lo

gros de autosu.f'íc:i'enc,ta de la comunidad reiugi'.ada en los asen

tamientos de Maya~.Tec!lm ':/ Quetzal Edzná, De esta manera la - -

asistencia en algunos p:roductos se reduce en tanto que la pro

ducción de la comunidad aumenta. En los siguientes. cuadros (3..-. 

y 4) veremos como se presenta la programaci8n de la dieta para 

los dos asentamientos, 

(4) IBID pags. 139 á i45. 
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PRODUCTO 

1-!o.iz .. ·· 

rrijol 

Arl"OZ, 

.Leche 
. 

Carne. 

Aá~ite 
Vegetal 

ALJ:HEllTOS BASit'OS 

(Cuadro 3)) 

DIETA DIARI'A llECESlDADES 

PE~l!AL (KGS) AllUALLS 
TOTALES TOll. 

0.300 1,365.75 

0.100 456.?5 

0.0110 182. 50 

0.026 119.62 

0.039 13&. S7 

0.022 11!J. ~7 
• -- ---

PRODUCCJOI! 
INTERNA 

TOllS 

1,026.5~ 

3•¡2 .19 

136,87 

--
--

--
--~-

ruente: Programa O¡)erativo Anual (l'OA) 1987. r"brero 1987. 
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MECES IDADES 
DI: ASISTOI-
ClA 1'01/S, 

342.19 

1111,06 

45.68 

118~G2 

136.B? 

100 .• 37 
-· --- --



PRODUCTO 

AL!l1IJITOS SUPLE!lf.N'J'ARJOS 

(cuadro 4) 

. >DIL,.Á ·DIARIA 
PERSONAL. 

e ~(KGS) •··· 

m:cr:SIDADI:S PRODUCCION 
.ANUALI:S IHTI:RJIA 
TOTALES TON. TONS. 

114.06 

62.87 63.87 

111 

NECI:SIDADES 
DI: ASISTEN
CIA. TONS. 

114 .06 

p~at~~o
1

si·~~\~a~J{~id~ p~,; la población 

ruent~: p;,~'.'ma·.o~~~~i:i~o Anual (.POA) 1987. rebr'!!ro 1987. 



Cada lahitante del asentamiento de Ma,ya~Tecúm ;t'ecibe diariamente 

las s.i'gu:j:ente$. proporciones. de alimentos: 

Cuadro NQ 5 

ALIMENTOS BASICOS ALIMENTOS SUPLEMENTARIOS 

Maíz o,300K~&V1l Arroz 0.040. Kg 

Aceite 

Pescado o 

Pollo 

Leche 
ª·ºªª . kg 
0.026. kg 

Azúcar 

Sal 

Papa 

Zanahoria 

Plátano 

Repollo 

Cebolla 

Huevo 

0.024 kg 

0.001: kg 

0.044'' . Kg 
0~044' Kg 

0.046 l<g 

0.066 Kg 

0.010 ,Kg 

0.020 Kg 

Las fuentes de abastecimiento alimenticio se efectúan a través 

de las aportaciones del Programa Mundial de Alimentos; de com

pras por convenios con CONASUPO; de compras directas o comer-

ciantes locales y a través de cosechas realizadas por los refu 

giados, 

La forma de distribuir los víveres es por medio de los repre-

sentcintes· de grupo para que estos a su vez los distribuyan por 

medio de los comités de reparto. (veáse esquema N2 1 del punto 

. 2.2.3}. 

(1') En .1985 era de 1,300 kg. . -~:~',:-. -. 
Fuente: Documentos internos de la COMAR. Febrero 1901> POA.1987• · 
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Salud <5
> 

Durante 1985 y 1986, contando con la partici'pación organizada 

de la población, se ha logrado disminufr la incidencia y prev~ 

lencia de enfermedades en general por med.j:o de la medicina pr~ 

ventiva, el saneamiento ambiental, la educación para la salud~ 

y la atención médica-clínica dentro de los poblados de refugi~ 

dos guatemaltecos y poblaciones aledañas. 

Como una manera de preservar la cultura guatemalteca se ha fo

mentado la difusión de la medicina tradicional y se ha estimu

lado la.participación de los poblados de refugiados y circunv~ 

cinos en actividades para el mejoramiento de la sah1d. 

La situación nutri"cional de la comunidad. guatemalteca asentada 

en Campeche, ha mejorado debido al impulso y vigilancia otorg~ 

da por promotores y nutriólogos. La orientación nutricional se 

difundÍ> a la población refugiada y aledaña. 

Para 1987 los objetivos generales que la COMAR peridgue -en ma

teria de salud son los siguientes: 

1.- Mantener los servicios de atención medié:~ alc~~z~Jos .duran 
. ' . ,' ¡ .. ~::<•, ... , ... :·\' •• ;, •• ,.< 

te 1986. contando además cori la particip~~i~~ o!;g?ii:izacia::~e la 

PoblªCJ.·o~n. ·':C ··:;·.:.·.•·._··.: .. ••••• ,,., ··:,. :' ,.:{~~~· 
·,:-' ·:: ,, ., 

2. - Optimizar los recursos e infraestri.lctur~ médi~~. ~~í•'como
extender los. programas de san.eamiento destinados' a P;'2mo-

ver el desarrollo de la Jllieroregión, · 

3.- .. Continuar la asistencia.médica y fomentarla difus.ión de -

(5) IBID págs. de la 14p a la 151. 



114 

la medicina tradicional. Estimular la partidpación de. los po

blados. guatemaltecas. ':t ci:rcunvecinos en acti~id~d~~ p~~ el. me 
joramiento de la salud. ,;;.· ;'..\\ ,\', ;( /F 

'·\i,_'' >,'.· J),.'::~?' '" ~·' ,, '"'·.:~. 

Se ha estado dando capacitación p~rmanente• ci'iaé::;~i!~r~e's de 

clínica Y' saneamrento ( sá}, nutrici6n ( 41) i;'.Od~~\~lokia ·(~) · -
sobre los siguientes temas: 

1.- Primeros auxilios 

2.- Saneamiento ambiental 

3.- Control de enfermedades transmitibles. y no transmisibles 

4.- Higiene materno infantil y planificaci6n familiar. 

5. - Nutrición 

6.- Odontología preventiva y curativa. 

El programa de salud y saneamiento se realiza en.coordinación

con diferentes instituciones en el. Estad.o: ssA,' IMSS .-COMPLA:-

MAR, SARH y Dlf. 

Educación <5) 

La COMAR implementó un programa educativo bicultural que res-

pende a las necesidades socio-culturales de la población. 

El programa de educación se comienza a definir en el mes de oc 

tubre de 1984, con la elaboraci6n de un anteproyecto· den6min2_ 

do RECICLAJE. Dicho anteproyecto tenía como objetivo l¡i nivel!! 

ción de los niños para incorporación al sistema ofic:Í.ai mexica 

no. 

(6) !BID -págs. 160 a 166, 
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En noviembre de 1S6ll 1 un equipo de maestros. guatemaltecos tit;:_ 

lados se incorpora al programa de educaci6n con las funciones

de coordinaci5n 1 ases~ría y capacitación de loa promotores, ~

asi como para la formulación del programa definitivo que a con 

tinuaci6n se presenta: 

El programa de Educación gradual, int.egral 1 bilingue y bicult~ 

ral responde a la necesidad de crear un programa de educación

especialmente adaptado a la pobladón refugiada, 

EDUCACION GRADUAL: Los niños guatemaltecos son en su mayoría

indígenas. En un alto porcentaje son monolingues, procedentes

de diferentes etnias. En sus comunidades de origen, vivieron -

en condiciones de pobreza, aislamiento, marginación y conti--

nuas migraciones. En el aspecto educativo, muchos de los niños 

nunca ingresaron a una escuela por la situación politica de -

Guatemala o porque en sus l.ugares de origen no había escuela. 

Por estas razones, se ha definido el criterio de gradualidad -

en el proceso educativo, con el fin de preparar las condicio-

nes mínimas de estabilidad emocional, adaptación a la escuela

y nivelación de estudios. Respondiendo a este criterio, se de

terminó que previo a la implementación del programa integral,

era necesario nivelar a los niños con bas.e al programa de Gua

temala en una primera etapa (ciclo escolar 1985) y, posterior

mente, llevar a cabo una etapa de complementación y nivelación 

de acuerdo a los. contenidos del programa mexicano, cuyos aspe~ 

tos no h.ubiesen sido cubiertos por el pr.ograma guatemalteco. 

(enero-junio de 1986). 

BILINGUE: En los asentamientos de refugiados conviven .por· pri-:

mera vez en su historia, casi todas las étnias'indígenas"guat!:_ 
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maltecas 1 conservando cada una de ellas. en 1.l1l alto ~orcenta~e, 

el uso de su lengua materna. 

Los idiomas en el cas.o de Guatemala, deben ~ep concebidos. como 

la expresión mas. pura de la cultura, que sintetiza una concep

ci6n del mundo muy propia de la historia del pueblo indígena. 

Por lo anterior, una de las caracteri.sti.cas b:!i;;.icas de la met!: 

dología, es el uso del idioma materno, lo.cual permite cubrir 

los siguientes objetivos: 

1.- Preservar la identidad cultural de los niños y adultos re 

i'ugiados. 

2.- Facilitar el proceso de ens.enanza y aprendizaje. 

3.- Fac:i:litar el aprendizaje del espall.ol, basgndose en la leE_ 

gua materna. 

INTEGRAL: La complejidad de la población refugiada y de acuer

do a los objetivos que se pretenden, ya que tanto el programa 

de México, como el de Guatemala, est&n concebidos para ser apl.!_ 

cados en cada país respectivamente, mientras que las condicio

nes y el contexto actual de la población guatemalteca refugia

da en México es diferente. 

Es necesario, por lo tanto, hacer un análisis de ambos progra

mas para definir su integración, tomando en cuenta los siguieE_ 

tes aspecto~:· 

1.- La base del programa debe s.er :los contenidos y metodología 

del programa de Guatemala. 

2. - El Programa debe ser complementado con. los; contenidos· del 

Programa Mexicano, que el de Guatemala· no cubra. ·· 
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BIClJLTURAL~ El Prog1'ama de Educación deberá, proporcionar a los 

nif\os los conocimi.antos generales de la Historia, cultura y 

costumbres y caracterí's.t;i:cas de ambos países, pero fomentando 

en todo momento una conciencia clarn de su Sdenti'dad nacional. 

Tomando en cuenta las caracter!st:j.'cas del l?:r.ograJ!la de Educa--

ción y la experiencia del 1er. ciclo escolar (1985), se consi

dera fundamental que éste sea implementado por maestros y pro

motores guatemaltecos, dado que ellos. como parte del mismo pu!:_ 

blo, conocen las caracter'.i.sticas e .idi.osincracia de la pobla-

ción y· principalmente, por el uso del idioma que el ¡?rograma -

requiera. De esta forma, se demuestra la .i'rnportancia del obje

tivo general que plantea la participación de los refugiados en 

todo el proceso. 

Actualmente se cuenta con 5 escuelas una por cada poblado: 3 -

en los módulos de Maya-Tecúm y 2 en los. módulos. de Quetzal 

Edzná, atendidas por 9 maestros y 84 promotores guatemaltecos. 

A continuación se presenta la población es.colar. 
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PORLACION ESCOLAR EN CAMPECHE 

CUADRO Nº 6 

PROGRAMA ANO N RO DE ALuMN EN' LOS DOS 
. ASEN'I'.A19IB.N!OS' 

1984 3,442 

1985 3,365 
FORMAL. 1986 

1987 

ALFABETIZACION 1985 
y 1986 

SEGUIMIENTO 1987 1,000 

FUENTE: Elaboración propia con datos de los Documentos Internos de la 
COMAR: Información básica COMAR-Campeche Nov.28/86. 

( :'<) 

NOTA: 

Número aproximado de innscripción. POA 1987, 

Los datos del desarrollo económico de Maya-Tecúm se pueden ver 
al final del capítulo 2.1.2. de Quetzal-Edzna. 



119 

2. l. 2. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INTEGRACION EN QUETZAL EDZNA. 

El asentamiento se encuentra ubicado al sureste de la zona ar-

queológica de Edzná, a 10 kilómetros del poblado Alfredo V. Bo!! 

fil, y se sitúa entre las coordenadas 192 29' de latitud norte, 

a 90ª longitud oeste con una altitud promedio de 114 metros so

bre el nivel del mar. Los límites del asentamiento son: al nor.Q. 

este, con la pequeña propiedad de Miguel Torres; al noreste con 

el ejido de Pich; al sureste,con el ejido Miguel Allende y la -

Hacienda Cahuich (véase croquis No. 3). 

Relación de tierras (7), 

bos terrenos son nacionales, pertenecen al municipio de Campe-

che, del Estado de Campeche, la superficie total es de 1,836 -

Has. 

La población refugiada en Quetzal Edzná está distribuida de la 

siguiente manera: 

Módulo I 

Módulo II 

To t a 1 

592 familias, con una superficie de 18.4 H. 

351 familias, con una superficie de 9.2 H. 

943 familias, Total 27 .6 H. 

Es decir, 4,839 habitantes (dato de enero de 1987). El área 

destinada a la producción agrícola para 1987 es de 703 Has. 

(487 Has. dentro del asentamiento y 216 Has. fuera del asenta-

miento, en San Luciano) (ver croquis No. 2). 

El área destinada a la producción y educación es como sigue: 

(7) IBID Págs. 173, 177, 178, 179, 180. 
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Educación . 33¡800 2 m 

Carpinterl'.a 108 2 m 

Huertos familiares 216,890 2 m 

Av!cola 768 
. 2 
m 

Apícola 360,000 2 m 

El área agrícola es de 404 has. dentro del asentamiento y 907 

has. fuera, (en Los Laureles para ambos asentamientos). 

Si se requieren 3.8 has. por familia de área agrícola en Que! 

zal Edzná, serl'.an 3,583.4 has. empero, ya se tienen 703 has., 

por lo tanto faltarían 2,880.4 has. que la COMAR tendría que 

buscar para los próximos años. 

In.fraéstructura ( 9) 

Existe un total de 7.4 kms. de caminos de terracería como vías 

de acceso al asentamiento. 4.9 corresponden al módulo I y 2;5 

al módulo II. 

Además, se necesitan construir 11 kms. como vías de acceso - -

para los terrenos de Los Laureles. 

Hasta diciembre de 1986 se han instalado 3~3 kms;' ·<le Úneas de 

transmisión eléctrica dirigidos al área. de se?.vi~'.io~· en. el. m6-

dulo I que incluye la bodega, las oficinas .i:n~itJci'bn~les, los 

centros de salud, las escuelas y los talleres '<le<~~~irería y 
-·::_._ ~;;~·:;/~ -·?:':-'.: .:_:~__;_~. 

carpintería. Existen 2 transformadores • 

. - .. , . ~;~ ,_- -~- :~,- ~':~>- ""'-=-

Actualmente existen 3 pozos profundo~ ql11:l abaste~eri d.~. ~gua p~ 
table a los dos módulos. Está en per;foráci6K'Jn p(i~o :aE! 165 me 

(8) IBID págs. 181 a 185 •. 
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tros de profundidad. 

. ' ~ : 

Los pozos tienen una capacidad de abastecimiento de 7 .a litros/ 

seg. 

Para los p:r5ximos aftos la COMAR tiene planeado continuar con la 

perforación y equipamiento de pozos. asi como la instalación de 

tanques de almacenamiento, además de completar con un 15% la -

construcción de la red de distribución de agua potable en los 

dos módulos. 

· · lli.bantsmo · ( 9) 

En el módulo I hay 592 viviendas de 24 m2 cada una ubicadas en 

lotes de 230 m2 que constituyen una superficie total de 13.3 

has.; en el módulo II hay 351 viviendas que dan B.7 has. Total: 

943 ~iviendas en Quetzal-Edzná. 

Los servicios públicos ocupan un área de 4.03 has. en el módulo. 

I y aproximadamente 2 has. en el módulo II. 

Hay un total de 7. 4 kms. de calles en los dos módulos; Los ser-. 

vicios públicos son como sige: 

1.- Mercado. En el módulo I en el área de servicios·se ha ins

talado un mercado a la intenrperie. El módulo. II tiene tam

bién su mercado. 

2.- Centro de salud. Se· cuenta con un centro de saitid· ¿ii. elmó 

dulo I con B camas más 5 camas de observació!l'; : 3;C:;)hsul to,. 

rios, una sala de expulsión, una faI'macia~'._y,i:iri~isalaé c:leire 
'~.::-.·:.··".",-<·-. :::~.;~' ··,_:·~:'.<-, :;: :;·;. -~: :·-';;·.·._ .. ·:·: i ::.· ~ 

cepción en cada módulo. En el módulo II
0 haycun_ aorísultovio. 

(9) IBID págs. 186 a 190. 
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3. - Escuelas.. Se cuenta con 2 escuelas eh cada módulo; con 
o.-·.-

20 aulas en el módulo I y 10 en el m6dulo II. 
,: .. :::!'"'•.". ¡, 

4.-

k:i.oscos. 

s.;;· 
grad6n. 

6.-
2 Talleres, Cuatro talleres por módulo de 54 m cada uno', 

Durante 1987 se dará mantenimiento y reparaciones a la infrae~ 

tructura comunitaria de los asentamientos. En la medida de lo 

posible, estas áreas ·estarán a cargo de la comunidad refugiada. 

Alimentación 

( veáse el punto Nll. 2 .1.1. de Maya Tecúm y cuadros 3, 4, y 5), ·. 

Salúd 

(Veáse el punto Nll. 2.1.1. de Maya Tecúm}. 

En Quetzal Edzná se cuenta con una clínica tipo UMR que se con 

forma de la siguiente manera: S camas de observación, 2 ccnsul 

torios, una farmacia, una área de expulsión y una de recepció~ 

Se cuenta con un dispensario médico en el módulo II. 

Para la atención de segundo nivel, los pacientes son traslada

dos al Hospital de Hecelchacán y el Hospital Regional de Salu

bridad, Para la atención de tercer nivel se cuenta con los ser 
('') vicios del Hospital de Mérida, <· · 

("1) COMAR da un apoyo continuo al sector. salud·4~é6o~siste 
en medicamentos y equipo debidamente iriven~arlado: 
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Los objetivos generales del Programa de Salud son' los mismos 

que los de Maya Tecllm, 

Eduéádón 

El Programa de Educación en Quetzal Edzna es el,mismo·que el 

implementado en Maya TecCun 1 es dec:i.r> 1 tiene las ca:racterísti, 

cas de ser gradual, -fntegral, brli'ngue ybi.cultural. 

La disponibilidad de aulas en Quetzal Edzna es como sigue: 

M5dulo I' 

Módulo rr 

DESARROLLO ECONOMICO 

20 aulas 

10 aulas 

(DE MAYA TECUM Y DE QUETZAL EDZNA}. 

Alrededor de 2,850 refugiados estarán integrados a activida

des a través de proyectos agrícolas, y no agrícolas; 2000 hom 

bres jefes de familia, participarán. directamente en las acti 

vidades agrícolas y pecuarias. Cerca de 850 pers.onas, estaI'án 

integt'adas a actividades no agrícolas. <1o> 

Las actividades productivas en Campeche están distribuidas en 

tres sectores: el primario, el secundario y el terc1ario. 

El sector económico Primario se encuentra formado por los SU!: 
sectores: agrícola, ganadería, silvicultura, forestal, pesca, 

-etc. En el Programa Operativo Anual 1987 de la COMAR, fulica-

mente se contemplan los de agricultura y ganadería, 

El Sector Ecónómico Secundario está formado por los.subsecto

res tales como: Las industrias extractivas y de transformación 

(10) !BID pág. 208. 
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en todas sus ramas 1 talleres artesanales y de manufactura, P!:._ 

queñas industrias, etc. Se contemplan talleres en una fase 

inicial. 

El Sector terciar.i.o contiene los suhsectores de comercio y de 

servicios. 

SECTOR PRIMARIO. 

· · Act:i:V .idades · A~ríeola;i. 

A continuación se presenta la lllinina N~ 3 que contiene el pr~ 

yecto agrtcola para los asentamientos del Estado de Campeche. 

Se espera obtener la autosuficiencia en granos, principalmen

te en maíz y frijol. 

Asimismo, se pres.entan los cuadros. números 7 y 8 que corres-

penden a los logros obtenidos en Campeche durante el año de -

1986, 

Existen cultivos como el sorgo y el ajonjolí que caen dentro 

de la clasificación de los forrajes y los cultivos industri~ 

les respectivamente. El sorgo es un alimento para el ganado

vacuno, sobre todo de vacas lecheras. Se espera conjuntamente 

con el proyecto de ganado lechero, la autosuficiencia en con

sumo de leche de los refugiados. 

Con respecto al cultivo del ajonjolí, esta orientado a la fa

bricación de aceite comestible para comercialización. 

Con respecto a la producción de hortaliza~, legumbres y. rai-

ces feculentas; se tiene que en 1985 se sembraron 14 has. de -

hortalizas con una producci5n de 4,000 kilogramos. La produc-



ción es como sigue: (ll) 

PROYECTO AGRICOLA EH EL ESTAOO DE CAMPECHE 

PARA 1987. 

SE SE ... SE COSECHARAN CULTIVO (HECTAREAS ) {TONELADAS) 

MAIZ 1,739 1,715 

ARROZ 228 220 

FRIJOL 525 714 

SOYA 80 120 

SORGO 40 60 

AJONJOLI 60 24 

JAMAICA 60 60 
HORTALIZAS (a) 40 --
YUCA 10 550 

CAMOTE 10 80 

CACAHUATE -- --
PAPAYA 50 1,500 

PLATANO 47 --
MANGO ( '~} 5 25 

LIMON ( :':) 5 40 

AGUACATE (":) 5 5 

NARANJA (1:) 5 50 
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(11) Cifras obtenidas del Programa Operativo Anual (POA)1986. 
Documentos internos de la COMAR. 

(a) 
. . U•l 

Incluye: jitomate, lechuga, rábano.y chile • 
Estos frutales fueron a iniciativa de los refugiados y -
ya se encuentran sembrados, se vigilar~ su_ adecuado desa 
rrollo. durapt~.i~a7. -

Fuente: Elaboración propia con datos del Programa Operativo
Anual (POA) 1987. 
Documentos internos de la COMAR. 



CULTIVO 

Malz 

Fr 1jo1 

p 

CUADRO No. 7 

CCMI S ION MEXl.CANA DE AYUD..\ A REFUGIADOS 

~CÁMPECHE- . 
SUPERFICIE ClJLTl.VADA YPRODUCCION ESPERADA POR QJLTIVO Y ASENTAMIENTO 

total 

Sn. Luclano 
Quetzal Edzná 
Maya Tecurn 

Tecurn· 

1. 400 

1'009 
238 
15 

Bt\S ICA CQVAR-C."J1,1PECHE. Nov. 28 1966 

COSECHABLE 



CULTIVO 

SorQO 
· .. 

.. 
Ajonjol! 

Plátano 

Piña 
. 

Camote 

Yuca.' 
.-
. 

Cacahuate 

CUADRO NQ 8 

SUPERFICIE CULTIVADA Y PRODUCCION ESPERADA POR CULTIVO Y ASENTAMIENTO 

1986 

LUGAR PROGRAMADO SEMBRADO COSECHABLE 

Total 60 - -
Quet zal-Edzná 20 

.. · 

Maya-Tecúm 40 .· .. 
Total 15 14 5 

Quetzal-Edzná 8 4 1 
Mava-Tecúm 7 10 4 

Total 47 31 :,~ . . 28 

Quetzal-Edzná 15 22 
.: 

22 . 
·- . . Maya-Tecúm 32 9 ·< ~ 6 ..... -

... . .. 
Total 16 12;5 1\: . . '.» 12;5 

Quetzal-Edzná 
... . ·• 

5 7.0- . 7 .o 
Maya-Tecúm 11 . .. s·:s' .•. .. 5. 5 

Total 8 .· 1 :·· >·: .··. 2. 5 
-

Quetzal-Edzná 3 . < 
Mava-Tecúm 5 . . .. 
Total 21 :.:: 18;5 .. •'• ·• 18.5 .. 
Quetzal-Edzn& 10 - 10,5' 10.5 
Maya-Tecúm 11 a.o: B.O 

Total 38. 75 45.0 . 45.0 

Quetzal-I:dzná 36 •• o . . 36.0 - . •. 36.0 
. 

Mava-Tecúm 2.5 9.0 9,0 

--
FUENTE: INFORMACION BASIC~.-COMAR-CAMPI:CHE. llov; 28 1986 ;-

PROD. ESPERADA 

90.0 

30.0 
60 .o 

2.0 

.4 
1.6 

840 

860 
180 --

250 .. 

140 
110 ·.· 

64· 

24 
40 

370 -

210 
160 . -. 

27.0 ·. 

--·.-C:\"' ··: 
. 

--- -- ..... ,. 

... 
N 

°' 
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1.- JITO MATE Se sembraron 3 has.. obteniendo '1 1000 .Kg. 

2.~ LECHUGA S.e s.embraron 2 has:. obteniendo sao .Kg. 

3.~ R/\BANO Se sembraron 2 has, ohtenlendo 500 Kg. 

4.-. CHILE Se sembraron 7 has. obteniendo 2,000 Kg. 

Total 14 has. Total 4,000 kg. 

En 1986 se cultival'on 40 has, de hortalizas, legumbres y rai-
·"··; 

ces· fédui~iitas, 

Pá.ra'.1987 ,:.40 has. serán habilitadas y preparadas para el cultivo 

de a·r~oi~sj'frutales. También se dará mantenimiento a las .36 has. 

de f~~tal~s•sembrados en 1985, (ver lámina N2. 3). 

Para·i987, s.e espera sembrar 40 has. de hortalizas sobre todo 

de j itomate, lechuga, rábanos y chile. (ver lámina Nll 3), 

ACTIVIDADES PECUARIAS (GANADERIA) 

Este subsector económico primario abarca dos. tipos de ganado; 

el mayor como el bovino, porcino, caprino, etc. 1 y el ganado m~ 

nor que comprende la avicultura y la apicultura. 

GANADO BOVINO. (12) 

No se programó para 1987 a causa de la. falta de terrenos. 

La producción de leche para la trarísformaciéln. en qués.o, a tra;.. 

vés de la comercialización .inté~a, permitir~; contrÍ~i.Ú.,:: al me

joramiento de la aieta y obtenev reéursos PªI'~ sti autoí!.néJ#cia~ 



LAMINA .Nº 3 

PROl&CTri AGRICOLA EN EL ESTADO DE CAMPECRt 

PARA 1987. 

CULTIVO 

NAIZ 

ARROZ 

FRIJOL 

·sovA 

SORGO 

AJONJOLI 

JAMAICA 
. (a 

HORTALIZAS 

YUCA 

CAMOTE· 

NARANJA (*) 

SE SEMBRARAN SE COSECHARAN 
(HECTAREAS TONELADAS 

1,739 

228 

525 

80 

5 so 
(a) Incluye: jitomate, lechuga, rábano y clli le. 
(*) Estos frutales fueron a iniciativa de los refu

giados y ya se ericuentran sembrados, se vigila-· 
rá su adecuado desarrollo durante 1987. · 

Fuente: Elaboración propia con datos riel Programa Opernl:ivo · 
Anual (POA) 1987. 
Documentos internos de la C0.11AR. 
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Se adquirb:>tm iQQ vtentres. 1 5Q en ~aya~Tecúm y 50 en Quetzal 

E:dzna,, 

Se realizara la transformación de la producción ( 4 ,200 lts/rnes) 

en queso para la venta al interior de los asentamientos. 

GANADO PORCINO (13 ) 

Durante 1985 no se realizó el proyecto porc1cola a causa de la 

falta de financiamiento, 

-"";: --.~·, .. r"~ 

En 1986 se adquirieron 160 cerdos para rnejoramient6 d~ Üldi~ta 

mediante la producción de 70 toneladas de cal:>ne; s~ córisJC.~~~~-~ 
ron 175 porquerizas. ;, .. , 

En 1987 se evaluará el estado de, los paq_uetes de cerdos diSt:i>i

buidos a los grupos de refugiados en 1986, 
. ' -~ 

' - .. ·' 

Se dará continuidad al proyecto 1 a través de la asiSterii:ia técni 

ca y el apoyo en medicamentos y vacunas. 

GANADO CAPRINO C14> 

2,600 familias tendrán la posibilidad de obtener carne de capr~ 

no a través de la cria de esta especie a nivel familiar. 

Se adquirirán para 1987, 520 vientres entre ovejas y cabras. Un 

vientre por cada 5 familias. 

Serán adquiridas los. medicamentos'y,las 

y asistencia técnica. 

(13) IBID p~g. 221 
(14) IBID págs. 227 y 228. 
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CUNICULTURA: . (:t 5) 

Para 1987 1 2600 familias tendrán la posibilidad de obtener ca!: 

ne de conejo, a través de la cría de esta especie a nivel fami 

liar, Se adquirirán 21600 vientre~. 

Serán adquiridos los medicamentos y las vacunas necesarias pa

ra el apoyo en asistencia técnica. 

AVICULTURA.C:t5) 

Este tipo de actividad económica, está orientada a gallinas p~ 

nedoras y de engorda. El destino de este producto será para el 

autoconsumo y su comercialización. 

El proyecto avícola se inició a fines de diciembre de 1984 con 

3,249 aves (360 paquetes familiares de 9 pollos cada uno). 

Durante los primeros cuatro meses de iniciada la actividad, 

se presentaron problemas de enfermedas tales como la cólera, 

diarrea blanca, new castle y canibalismo, causando una mortali 

da:ihasta octubre de 1985 de 57%. 

Ante esta problemática, se logró un 49% de postura, equivalen

te a los 140,810 huevos, La comercialización de aves y huevos, 

produjo un monto de $ 952,872 pesos para los asentamientos. 

Motivados por esta experiencia durante 1985, se continuó con -

el mismo mecanismo de trabajo, lográndose una producción de 

1,583 aves. 

En este mismo año se vendieron 1,008 pollos, obteniéndose la -

cantidad de $549,900 pesos (en los dos asentamientos) mismos 

que se destinaron para la compra de más aves, 

(15) !BID pág. 228 
(16) !BID págs, 229 y 230, 
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En 1986 se adquirieron 1,400 paquetes, e$ decir, 16,BOO pollos 

(12 pollos por paquete) para los dos asentamientos: 419'paque

tes en Maya-Tecúm y 600 en Quetzal Edzná. (Estos llltimos paqu.!:_ 

tes fueron de 6 pollos por familia). 

Para 1987, a través de la cria de aves a nivel raitJÚÍár, ·. 2,600 

familias produc:i:rán parte de la proteína aniJnal'~~Ü~~ida. en 
''"C.'.,•" •C• • 

la dieta. 

Se hará una evaluación del estado de los. paquetes iáln:iüares 

entregados en 1986. 

Se hará una reposicien y complernentad:6n de paquetes familiares 
' ,. ·• ).. .. 

a las 2,600 fam±lias existentes. 

Además, se dará apoyo y asistencia técnica a los paquetes'fami 

liares. 

HUEVOS (l7 ) 

En 1985 los refugiados y COMAR decidieron comercializar huevos 

de 2,441 aves ponedoras. Se obtuvieron 140,185 huevos, genera!: 

do $ 952,872 pesos, 

Para 1986 se continuó con la producción aunque todavía no se -

determinó el número de aves. 

APICULTURA ( 18 ) 

Se inicio a fines de marzo de 1985 con la ;9-dqu~.s~si6f 4e' 100 ·. -

colmenas dobles. y se pudieron :realizar:2 cose\~a,.~: Ób~en:i.~~4~::: 
se 1,BOO l<gs. de miel. ~/· ·~~<ff; ':t ::~~·;· J. 

Aunque el proyecto no cumplio la meta d~ px0diicir'~ª-iºªº kgs 
de miel, se obtuvo 4,050 l<gs. equivalenti+~i'"s6(cie_.1~'.1neÚ en 
(1?) IBID págs. 230 y 231 
(18) IBID págs. 231 y 232. 
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ambos asentamientos. 

En 1986, se fijó la meta de producir 10,000 kgs. de miel empe

ro, en la cosecña de 1S5 colmenas en el ciclo de producción de 

enero a junio fue 6,383 kgs. en los dos asentamientos. De la -

producción total se comercializaron 3,943 kgs., y 2,335 kgs. 

se distribuyeron entre la población refugiada quedando salame~ 

te 105 kgs. que se donaron como apoyo al Programa de Nutrición 

Para :1.987 el objetivo es la producción de miel para el autoco.!!_ 

sumo de los asilados, incrementando la capacidad instalada te!!_ 

diente a obtener ingresos mediante la comercialización de los 

excedentes. 

Actualmente existen 450 colonias dobles en los dos asentamien-

tos, de las cuales se espera obtener una prod~cción de 16,000-

kgs • 

. 2 .1. 3. 2. SECTOR SECUNDAB.1'0: 

TALLERES: 

TALLER DE CORTE Y CONFECCION (l9) 

El proyecto de corte y confección en 1985, tuvo como meta pro

porcionar gratuitamente vestido a 7,643 refugiados. Dicho pro

yecto cuenta con 3 talleres equipados, 24 máquinas de coser d~ 

mésticas., equipo y herramienta. A principios de 1986,se entre

gó vestido al 42% de 3,365 escolares tanto en Maya-Tecúm como

en Quetzal-Edzná. 

(19} IBID págs. 233, 234 y 235. 
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El indice de 

En este afio, 

producción en 1985, fué d~ 1,400,piezasmensu~les. 

se contó con 30 tr?bajád~'re~logrfuldose>2;000pie-
zas. 

En 1986, se adquirieron 12 máquinas eléctricas industriales de 

línea recta y 2 máquinas eléctricas de corte de 8 pulgadas, ade 

más se adquirieron 7 maquinarias; 2 armadoras "brother", 2 cor

tadoras con afilador y 1 presilladora. Asimismo, se capacitó a 

38 personas entre sastres y aprendices en el corte y confección 

de prendas de vestir, aparte de adiestrarlas en la operación de 

las máquinas semi-industriales. 

Es necesario señalar que durante el proceso de capacitación se 

ha logrado obtener una.producción de pantalones y camisas que -

están siendo comerci'alizadao; al interior del asentamiento, con 

muy buena aceptación. 

Los objetivos para 1987 s.on los s.iguientes: 

1. Alrededor de 30 refugiados sé integrarán a. las. activida:-

des de corte y confección. 

2. - Cerca de 50 ancianos y minusválidos habrán 2in.i.CiacÍci:\.iiia:· ·· 

actividad productiva. 

3. Al menos 3 grupos de familias habrán iniciado . úna. 
·;; 

dad generadora de ingresos por iniciatj_ya·J?'ropÜ; ... 
·:-·,;.·.·- ,.,:,\., ., ,-·· 

5, 

Todos los talleres a iniciativ~; e~tai;án;b~j~ l~ acbni~ÍS-' 
'.'-: :;:;:·,';"' ·~-~ .:;·.~.> ~'~.:>. ·.s<·. \· / 

. : . '"~. -~.- ': .-~· .·· --~ ::; :<::.: ·-: :'.'-~ .; 

Algunas necesidades comuiÍÍ~~r"ici~ eE¡'"t1t~;i·:¿~·~E!rtas=;; 
los proyectos estable~Íab~.~>" ·······~.· 

4. 

tración de refugiados. 
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Basándose en .los ;resultado:¡¡ de·j986 y·;~gn~de,:faI1~o'.'.eH}u.Ípados ·los 

~tir.i~te;19B7.s:e.harari.úi~· acti~idades. S:i-

1.- .La.éOMAR continuará apoyando y coordinando los proyectos 

que fueron iniciados. en 1985, proporcionando asesoría en 

la adquisición de materia pri'ma 1 proceso de producción, 

venta y capacitación. Asimismo, se le darán seguimiento 

a las actividades planeadas. 

2. - Se adquirirán y distribuirán las herramient.as •· equipo y 

accesorios de los nuevos proyectos qu~ surjan.a inÍdati 

va de los refugiados'. 

3. - Se promoverán actividades p~~diict:i:vas generadoras de in

gresos, que contribiiyan • .i· 6{ili~.ir 'necies.iéiades. de la comu- . 

nidad y/o estén vfnc~lá.cloi(·a:·i~s proyectos internos o al 
. - - - -

desarrollo de la región. 

TALLER'ARTESANM;--TEXTIL ( 20) 

., '' - -~~' -

El proyect~ de artesanías .textfl~S de 1985, planteó entre sus 

obj etivbs l~ riecesidaci .de r!'lpra,.d.üsir, el yesÚdo tradicional de 

los refiiglados, apoyando ccm ~Jtg;·~i{~or;i:aleciniiento de su iden 

tidad étnica y permitiendo pM~ri~~·::r~~~~~6~;?P,ara apoyar la eco 

nomía familiai•. '::.:¡ '< · :f•0 

·:\;:,'.>{ :~:~\ ;_·-~. J, >"· 
:~-A~~ t;L.,:;:.c±:: .:{.:) :~~-.~~:- ·-~~,,;_,:__:_ 

(20). POA 1987 .Op. Cit. 
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') 

En 1985, se contaba con un área de 162 mts-~ 200 participan-

tes, 3 talleres_ y una producci6n de 750 piezas. 

Durante 1986 se cumplieron las siguientes metas:· 

1. - Se produjeron vestidos tradicionales para SSO 'falllÜias, -
(a) 

2,- Se proporcionaron ingresos a 500 

3, - Se construyeron 6 almacenes. (c) " 

4, - Se abrió una tienda para exhibición y venta dei artésa-
::'.:::.,. -·:.-, 

nías en la Ciudad de Campeche. 

El objetivo y las actividades para 1987, son las·,~¡iJn~~ qúe las 

de los talleres de corte y confección. 

CARPINTERIA ( 2l) 

El pI'Oyecto de 1985, tuvo como objetivo aprovechar las habilid!!_ 

des y experiencias de los refugiados. Al iniciar el proyecto, · 
. ' 

carpinteros y aprendices mostraron su interés y se abocaron a 

la organización del taller. Apoyando el programa de educación, 

se produjeron 368 juegos de mesas-bancos con capacidad para 4 

alumnos. 

Durante 1986 se siguieron las siguientes metas: 

1.- Dar oportunidad de empleo a 14 maestros .carpinteros e inE;e 

grar paulatinamente a 40 trabajadores previa capacita

ción. 

2.- Beneficiar aproximadamente a 2,450 familias,refugfadas 

me<Ú~tit~ )a 'prqducción de _muebles .a. Pl'ecios.'.bajos •. •. 
-~~ 0~--·c;=·cc,,.4 -,- . --·--- .. ., .. ,- -. -.--.-- ·.- . • - ., 

c21> r~roLp¡~.J1nhL 
(a) Para ambos ásentamien:tos . 
(b) !BID .. ··.· ? . •. -.. . 
(c) !BID 
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En Maya-TecQm existen 10 carpinteros y en Quetzal-Edzná hay 4, 

los cuales se han dedicado a la fabricación de muebles familia 

res y comunitarios. 

La producción de muebles familiares ha sido incipiente por la 

poca demanda c¡ue es.tos bienes tienen ent¡;e la comun.i:qad, Ante 

esta s.i:tuaci8n, los talleres se han dedicado a prestar apoyo a 

las actividades comlll1itarias (construcci8n de bibliotecas,. me

sas para el corte, etc.) 

Ante la instalación de la energia electrica en los talleres en 

los n1timos meses de 19B6, se adquirió maquinaria eléctrica 

para el taller de ~uetzal-Edzná. 

Ante la integración de los talleres de carpintería, se prevée 

para 1987 la producción de muebles y se podr~·iniciar su venta 

al exterior. Con este objetivo, se requerirá de la compra de 

madera de cedro y/o caoba para la fabricación de muebles finos, 

que son los que mayor demanda tienen. en la región. 

Las actividades y objetivos de carpinter!a para 1987 1 son los 

mismos que los descritos para el. proyecto de·. corj:e ;y confección, 

SECTOR TERCIARIO. 

. . ·-· ,-

En 1986 los refugÍ~do~ iri'c~íiie~tar~n s~s ingresos a través. del 
. ·. ·;_ ..... ::._-,_,--_ .. :'; .. ;_:>.·:-:_~·~> ::~"<··-·.,_.- --:::'-.-- ," > ,-_ ' ·-( - .. -·<_/_,_.,~--· __ "; -

comercio y del trabajo. as-alar.lado., COMAR·inició estudios :de éo-
• -- . '__-,,-"-_·.o,=:='-'-'--~ - "';-- --·. ~··"-, ' .- :_ . ," . - ; • ' ' ' • '- , ' • 

mercialiaa~Íón ele productos y posibles fu~rit~s de trab,~j~ ,· coi:>E_ 

dinándose con las: autoridades estatales y i~ Cámara. 9e Comercio. 
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COMERCIO ( 22 ) 

Durante 1985, COHAR se propuso impulsar proyectos que le perm.!, 

tiera participar en el desarrollo soc.ioeconómi.co de los refu-

giados. 

Con este objetivo, COMAR apoyó la iniciativa de crear tiendas 

y una panadería, expidiendo sus productos a bajo precio y gen~ 

rando utilidades para un fondo comOn administrado por el.comi

té de representación general de los refugiados. 

Durante 1986, se implementaron proyectos a iniciativa de· los 

refugiados cuyas metas han sido las siguientes: 

1. 30 jefes de familia a lo menos habr&n iniciado una acti

vidad generadora de ingresos por iniciativa propia. 

2. Todos los talleres e iniciativas de los refugiados esta

rán bajo la administración de ellos. 

Las actividades realizadas durante 1986, son las siguientes: 

1.- Se ha prestado apoyo inicial, alimentación y medicamentos 

a· las granjas avícolas de engorda que se han creado a ini 

ciativa de los refugiados en el poblado 1 de Quetzal 

Edzna y en los poblados 2 y 3 de Maya-Tecúm. 

2.- Se apoyó la compra de un molino de nixtamal, operado me

diante un comi~é designado por los representantes de __ 

grupo. 

3.- Se financió el 4Q% de la compra· de un camión ·de 3 tonela

das, que servirá para la comerc:i:.aliza~ionde _insumos de 

los proyectos a iniciativa._ 

(22) IBID Anexos cuadro NQ XXV 
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4.- Se creó un comité. de comercia,li'.Zaci$n de j?roductos al in 

terior de los. asentamientos. 

Para 1987 se reforzar~ la capacitación en adminis.tr.aci6ri de 

los proyectos a in~cfativa de los re.fugiados. 

TRABAJO ASALARIADO. 

Los refugiados establecidos en los asentamientos de· Maya-'J'.ecúm 
,- ' ., .- . ,' . 

y Quetzal-Edzná, periódicamente encuentran ocup~c.ióti. éri: d.istin 

tas partes del Estado de Campeeh.e. Entr~ las ~r¡r;ci~ales ~oca~ 
lidades figuran: Escarcega, Campeche 1 Champotó~ y Ciudad del · 

Carmén. (veáse cuadro NQ 9). 

De acuerdo a la organización del trabajo en los asentamientos, 

decidid:ipor los refugiados, la mano de obra di'sponible se ocupa 

en las labores comunitarias por un perfodo determinado (15 y 

30 días), disponiendo de un período igual para trabajar asala

riadamente fuera del asentamiento en las actividades agrícolas 

y de la industria de la construcción principalmente. (veáse 

cuadro No. 10); En el caso de las mujeres, hasta ahora se han 

ocupado en el servicio doméstico, En este proceso de trabajo 

asalariado, interviene la COMAR corno enlace entre el empleador 

y los refugiados, que coordinadamente con los representantes 

autorizan los permisos para salir a trabajar, de tal forma que 

se eviten desplazamientos de mano de obra mexicana, y no se in 

curra en la explotación de los trabajadores asilados. 

En J:iase a los registros de salida a trab~jar -permis? de sali;.. 

das a trabajo asalari'ado~. durante .1985 pará d~I> respuesta 'a 
la demanda registrada, se destinaron 118,~427 jJrñ~ie~,; que re-
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Campeche 

CUADRO No. 9 

LUGARES DE OCUPACION DE LA MANO DE OBRA GUATEMALTECA 
ASE~TADA EN MAYA T~CUM, CAMPECHE 

' "' :,. 85'-86 ·;, 

(No;· n~TRABAJADORES) 

': 

R MAYO JUNI JUL AGST. SEPT. ricr. ~ov. DIC. ENE 

15 14 17 2 4 10 20 48 

FEB. 

16 

Cd. del Carmen 3 3 8 11 14 35 39 17 

Champot6n 17 61 9 15 12 56 30 8 3 

Escarcega 12 17 22 6 59 28 33 92 

Chetumal 203 134 

Candelaria 24 38 6 36 37 7 5 
,, 
I' 

Total: 17 115 64 57 42 21 181 353 269 133 
'• 

FUENTE: INFORM1\CION BASICA COMAR, CAMPEcirn. NOVIEMBRE 28/86 

MARZ. ABR. OTAL 

15 66 227 

40 12 182 

211 

116 13 398 

,337. 
,, ...... 

153 i e 

,.c.·, 1 • 
l. 

171 1 91 1508 



CUADRO No. 1 O 

ACTIVIDADES QUE DEMANDARON MANO DE OBRA GUATEMALTECA 

EN TRABAJO ASALARIADO 

MA YA-TECUM 85 - 86 

ACTIVIDAD JORNAl.F.S 

AcroQecua ria 15,487 

Corte de Caña 8, 123 

Tumba 11 ,403 

Cosecha de maiz 2 ,052 

Otras * 4,042 

Scc undar ías *" l,975 

T o t a 1 : 43,082 

FUENTE: DOCUMENTOS INTERNOS DE LA COMAR 1986. 
~ OTRAS.- Comprenden: Cerco de potrero, siembra 

zacate, limpia alambrado etc. 

**SECUNDARIAS.- Comprende: Peón de nlbañil, panadero 
etc. 

142 
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presentaron ingresos por 93 millones 360 mil pesos. En 1986, -

durante los primeros cuatro meses, se ocuparon alrededor de -

66,000 jornales, que generaron ingresos por 68 millones de pe

~ Cabe mencionar que el comportamiento de la demanda de ma

no de obra - posibilidades de empleo - es cíclico , registránd.Q. 

se mayor nivel de ocupac1on en el período noviembre-marzo, se

gún se aprecia en el cuadro No. 9 (23) 

En el mes de septiembre de 1986 se inició el programa de res-

tauración de las ruinas de Edzná en el que los asilados labo-

ran satisfactori.amente con el apoyo y dirección de la GOMAR y 

el Instituto Nacional de Antropología e História. Estas ruinas 

arqueológicas se encuentran a 80 kilómetros de la ciudad de -

Campeche y en su rehabilitación se emplea un promedio de 50 r~ 

fugiados cuya labor es remunerativa y voluntaria sobre una ba

se de trabajo rotativo. Al respecto la revista "refugiados" (24) 

comenta que: "con una subvención inicial del ACNUR, que ascen

día a 30,000 dólares, se emprendió en septiembre la excavación 

de una de las vertientes. Quince refugiados han sido empleados 

actualmente para la ejecución de la primera fase del proyecto. 

Cada uno de ellos recibe el equivalente a 2.50 dólares diarios 

por una jornada de trabajo de ocho horas .•• Harán falta 140,000 

dólares en 1987 si se quiere sacar adelante éste proyecto y -

aumentar hasta cien los efectivos de mano de obra refugiada". 

(23) Cifras obtenidas de información básica de Campeche Op. 

Cit. p. 10 

(24) Refugiados número 22 Octubre 1986. Ed. ACNUR. 
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PRESUPUESTO ( 2S} 

El presupuesto utilizado en el Estado de Campeche para la ate.!;_ 

ción a refugiados durante 1986 asciende a 1 1356 millones 531 

mil 919 pesos. El presupuesto para 1987 asciende a 1 1726 millo 

nes, 530 mil 344 pesos, el cual puede a~reciarse en el anexo 

no. 4. 

EVALUACION <25 > 

Todos los datos anteriormente expuestos corresponden al resul

tado que durante tres aftos aproxilnadamente el gobierno de Méxi_ 

co ha obtenido en su esfuerzo de integrar a los refugiados gu.!! 

temaltecos en el Estado de Campeche desde que el 30 de mayo de 

1984 arribó el 1er, grupo de asilados a la región. 

Después de esta fecha, el arribo fue frecuente de tal suerte 

que para finales del mes de agosto del mismo año, alrededor de 

doce mil refugiados se encontraban reubicados. 

Durante su llegada, centros de recepción fueron acondicionados 

al mismo tiempo que se preparaban los terrenos nacionales don

de habrían de ser finalmente asentados, Los mismos refugiados 

realizaban los distintos trabajos entrando en una ardua etapa 

de autoconstrucción. Corno puede apreciarse en los cuadros Nos. 

11 y 25, la infraestructura de que se dispone para finales de 

1986, aparte de avanzar rápidamente es realmente considerable; 

por ejemplo, en cuadro No. 25 se aprecia en 1er. lugar el au

mento del 108.1% de 1985 a 1986 en la electrificación; el 2Q 

lugar lo constituye la construcción de letrinas en un 80%; el 
(25) Cifras obtenidas de los Programas Operativos Anuales de 

1986 y 1987. Documentos internos de la COMAR. 
(26) Análisis elaborado por el autor con datos de la informa

ción básica de Campeche de 1986 (op.Cit) y el POA de 1987 
(op.Cit). Documentos internos de la COMAR. 



CUADRO No. 11 
IN~'RAES~'HUCTURA ESTABLECIDA EN LOS ASENTAMIENTOS 

DE REFUGIADOS EN CAMPECllE 

s E C T o R Q. EDZNll MAYll TEOJM 'l'CII'AL 

VIVIENDA: 
casas 943 1519 2,462 

Cocinas 906 1441 2 347 
l.etri n,oq º" Q<;n 1 R'>A 

Ampliaciones'de Casas 206 276 482 
AREA DE SERVICIO: 

Bodeaas l/ 10 13 23 
Tiendas l l 2 
Diversos usos 23 25 48 
Dependencias Federales 3 ti 11 

Kioskos 2/ 2 3 5 

Letr i.na; l 4 5 

Templos 5 7 12 
Mercado;; 2 3 5 

EDUCACION 
Aulas 30 43 73 

Letrinas 3/ 2 3 5 
Bibliotecas 2 3 5 

SALUD 
Clinicas 2 3 5 

c. Nutrición l 1 2 
Letrinas 4 6 10 

In; .. --~- .. · 11 .... ,..,C"' . 1 n 1 A 

Comedor 1 4 <; 

PRODUCCION 
Gran ere~ 2 2 4 

lloden;¡s ? < ~ 

G;¡l]in~~ns A ,; , n 

Locales a;¡ra talleres 8 12 20 
Pozos orofundos 3 2 5 
CAMPOS DE TRABAJO AGRICOLA (LOS LAURELES) 

Pozos orofundos ......... ,... ... ,... c+-,..11--.! In 

Albergues 6 

Bodegas 
:Caminos intE?r.nos 13 .5 kms 
~amines de acce:;o 13.0kms 
~is ternas ~uatro de 40,000 lt~. c/u 

I/ ~ga~Y~~ ~gªa~gg~g~5~~t~~~g~tXs?emento en los 
2/ El kiosko del modulo dos de Quetzal Edzna esta 

en construcción. 
3/ Fosas septicas y sani~arios en las escuelas en 

proceso ae construccion. 
Fuente: Datos básicos. COMAR-CAMPECHE 

Noviembre 1986 Documentos Internos de la 
COMAR 



CUADRO Nº 25. 

DATOS corPAHATIVOS DE 1985 A 1986 DE LOS LOGROS EN INFRAESTRUC 

TURA Y DESARSOLLO SOCIECONO~ICO EN CAMPECHE. 

\ ""'" •1c·ru11t"r11D.\ 1 <J85 l!J8(, PORCENTAJE 

1. V!VlEiilJ,\ 2 ,462 2,4(12 0% 

? omn~ 1 

3. TANO\;J·'.S y ClSTER~:~s 3 + 33. 3 % 

4. VIAS DF ACCLSO (a) 18.5 21. 35 + 15.4' % 

" IF'l'RP;,1c·, 1 0211 l 844 -'- 80 o :;: 

6. ELF.CT~ 11' 1 CACION 3.7 Km 7.7 Km +108. l % 

f\\ nl'<;.IRRl;l. n CN"•" 

1 MEDT COS t h' 18 18 ü % 

" e% 

1 O!.'<;f!l"lllll' lM t- \ /,')< 180 

2ó7 115 - 56.9 % 

5. Pl.Ll'líl:;•;o 523 70 - 86 .6 % 

r. """' .1<· 111,· • cr·rn 'º 3 365 3,692 + 9. 7 :r, 

1 .111:,1"''''1''\C:"'" 1.•DP1:ros1 4 528 J ,000 6ó,2 % 

001) 

+ ~s. s :z 

Q<l (} 'fflN ~47 1 TONS \1 % 

•.l'l"· 11 11 (''" '"lVA~.\ 61.'i. 5 HAS 2 ,l 1!..4. ~10 liAS + 21, .2 ! 

1 r..H'"''' l'.11'1:"" 

lfiO GP.LCG 

5. AVICl'l.TllP.A 5,690 AVES 16,&llO ,\VES +195.2 % 

r. .\Prr1·1~rr1t:\ 4.0SG ·1m: h.:J~ 'J'ON + 57. 5 '.'. 

J-1-.UIU'lí::\ !;\'. r,\RPINIWJA 3li8 PjE~AS 

750 l'l F.ZAS lCO P 1 EZA~ + 4r1.6 % 

, '''" Pi ¡;·Fi 
me• 1r.n r11:n - ~(iF '1100. [l['(l - - 17 1 2 1n '"O.ll!.1 '" .ASh! dRl,\f'C ----'-'>.:W-lLlu..l""""'--'..:~'&...l.'l.!l'-..J.<',l!J.,, . .::-'-=....-".Lo..L..<>-.J 

FVE~Tr. - Cl',\IJJm REAJ.12,\00 PO~ EL Al'TOR CON DATOS !JE LOS H;FORNES IJE !NTEC:RA 

CJC): socrncom~IU nr. LOS DOCl'ME~TCJS 1nER~OS JJE l.A GOMAR DE l'JH'J 

i l'J8(i. 

(a) CNfüfl) rn·. 'llJWJO'RlA y l'RFIJIAS. 
( b) 00 LA UH\H Y l~;L l~R;. 
(e) SIJ:H,U) Y 'llJK.l:J{ QWl: 11'. li·lill1111HCIUI. 
(d) ¡;¡, DFSJ}'S'l l·lfii rnrur.® !U! l.A SFl1'11\. 

(e) r+wu:1a.: rARA IA l'H-11.\1)¡\ MJJlAR. 
(f) DHó\\1~\ IIDX11R. 
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3er. lugar lo comprenden los logros de la$ construcciones .de 

pozos, 66,6% y de tanques· y cisternas 33.3%¡ por último, el 

42 lugar lo determi'na el avance mínimo de la construcción de 

las vías de acceso; 15.4%. 

El rubro correspondiente al desarrollo ~ocial de los asenta? 

mientes también arroja datos signi;ficativos. 

La étapa comprendida entre el 1Q de junio de 1984 al 30 de 

abril de 1985 fue considerada de emergencia dada la precari~ 

dad de su situacion y el inminente peligro de los ataques 

provenientes de Guatemala. 

La incidencia de enfermedades infecto-contagiosas y el eleva 

do índice de desnutricion de la población refugiada a su lle 

gada a Campeche requirió de una atención médica inmediata. 

El abatimiento de su precaria salud por parte de las autori

dades sanitarias de COMAR en Campeche ha dado resultados que 

son dignos de alabanza, como lo muestran los datos del rubro 

referente al desarrollo social del cuadro No. 25 en los avan 

ces logrados del año 1985 a 1986: se aprecia en primera ins

tancia el brusco descenso en un 86.6% es el índice de paludi! 

roo; mucha mayor es la baja de la incidencia si se toma en 

cuenta que en los primeros meses de la reubicación los casos 

detectados de esta afectación ascendieron a 1,497 casos (22 

semestre de 1984). La segunda instancia lo determina la redac 

ción en un 66.2% en la incidencia del número de alfabetiza

ción, resultado mas que nada por la falta de tiempo para asi~ 

tir a la escuela por parte de los refugiados adultos, pues su 

disposición lá han absorbido los programas de integración so

cioeconómica. La tercera instancia lo constituye el abatimien 
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to de la incidencia de la des.nutrición y la tuberculosis con 

disminuciones de 57,6% y 56.9% respectivamente. El descenso 

del índice de desnutrición es el resultado de la dieta y ate~ 

dones alimenticias programadas po1' la COMAR, de tal suerte 

que los casos graves de ésta enfermedad se reducen a 6 en 

1986. 

La última instancia del desarrollo social lo determinan avan

ces mínimos en el programa educativo: Los profesores aumenta

ron un 28.5% y el índice de escolares inscritos aumentó un 

9.7% en 1986. 

A diferencia de Chiapas, en Campeche existen ya programas ed~ 

cativos planeados exclusivamente para los asilados. Cada vez 

asisten más niños a la escuela, en 1984 el número de inscri

tos pasó de 3,442 alumnos a 4,500 en 1987 es decir, aumentó 

un 23.5% (1,058 escolares). 

Teniendo en cuenta qi.e el 69% de la población es analfabeta, 

-el 70% es indígena- el programa de alfabetización ha presen

tado serias dificultades para su desarrollo. Para finales de 

1986 un grupo muy reducido asistía a la escuela -161 perso

nas y el número de alfabetizados sumaban 82. Aproximadamente 

1000 guatemaltecos se inscribe cada año, empero, en transcuE_ 

so del ciclo deserta la mayoría por atender los trabajos in

dividuales y colectivos. 

Siguiendo el análisis del cuadro No. 25,-el rápido avance -

del desarrollo econóniico-10 constituye en 1er. lugar la avi
cultura~~ aumentar úll 19S.2% el nÚlllero de ave.s de 1985>a 

1986.· El 2ºlugar en el avance económico lo determinan la apl 
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cultura; 57,5% y la producción de arte~aní.as 1 45.6%. El 3er. 

lugar lo representa el avance de la superficie cultivada en un 

24.2% 1 y· por Último, el 4° lugar lo constituyen los descensos 

en la p:roducci.ón de granos básicos, 11 % y del trabajo asalari.'.!. 

do 27.1%. Las bajas en la producción de gramineas y del monto 

de los ingresos monetarios fueron debidos. a la fue!'te sequía 

que azotó al Estado de Campeche afectando la producción de gr~ 

mine.as y de caña de azúcar pues ésta última ocupó =enor número 

de cortadores y por ende de refugiados. 

Otro de los aspectos s.igni;ficativos para determinar el avance 

en la seguridad y la salud lo constituyen los indices de mort~ 

lidad.En 1984 se registraron 7.08 casos por cada 1,000 habita~ 

tes, para 1986 la incidencia se redujo considerable::-cnte a 2 ,3 

casos. (veáse cuadro No. 12). 

Entre las principales causas de mortalidad que se presentaron 

en el inicio del re.asentamiento, figuran las infecciones de 

las vías respiratorias, la gastroenteritis y la ambiasis que 

en conjunto ocasionarcriel 72% de las muertes. En 1985, la ga~ 

troenteritis y las infecciones respiratorias, represe~taron 

el 43%. En lo que va de 1986 el nO.mero de muertes po~ estas 

causas se redujo a 5 casos (veáse el cuadro No. 13). 

Los casos de tuberculosis y paludismo, han requerido de espe

cial atención, por sus facilidades de contagio y diseminación. 

En lo que se refiere a la tuberculosis, durante 1985 y 1986, 

el número de pacientes atendidos ha disminuído paulatinamente 

de 267 a 115, de estos últimos 86 han sido dados de alta 

Por lo que respecta al paludismo, los casos detectados en los 

primeros meses de la reubicación -1,497 casos- llevaron a la 



CUADRO No. 12 

TASAS DE NATALIDAD T MORTALIDAD GENERAL DE LA POBLACION 

1984 Mr 1985 

# TASA # TASA '" 

. NACIMIENTOS•'• 

ruENTE: · · Dat'cís .iiasie:6s. coMAR~cam~e~he Noviernhr;·1 ss5; 
Documentos internos. de la COMAR/•.' 

1986 '"'"'] 

/i TASA :\ t 

1-' 
lJI 
o 



CFADRO No. l 3 

HORB!-MORTAL!DAD GENERAL EN LOS ASENTAMIENTOS DE REFUGIADOS EN CAMPECHE 

.U :·!OR ll l l.1 !J.\ IJ 
l',\IJF.CIM 1 ENTUS l<iH4 

l l1At:.. l 9B6 J.! 1%4 

Infección ele la> 2. 392 '· • 29 7 589 30 
'';a e:: rnc;:" i r:1 

Amigdalitis 
552 2,665 1 74 

Ente' rj l i :-. 
l '375 2' l 4L. 298 2 l 

\mibiasis l ,099 l '336 178 10 

Pn 1 ud ismo l • 49 7 523 70 -
2/ 267 115 3 fuherculosis 

!·TENTE: llNllJADES MEDfC,1~: Rl!RALES (COMAR-IMSS-COPLAMAR) 
!/ Correspondo el periodo comprendido de Junio-Diciembre 

\\(\0 . ·' n.n 

1985 

8 

18 

-

2 

jC¡f;r, 

4 

1 

-

-

11 Representa casos atendiclos durante el periodo, no casos nuevos detectados. 
}/ Corresponde ni periodo comprendido de Enero-Junio. 



implementación de una s.erie de ~edidas. encaminadas a la errad!_ 

cación, as.1 en 1g85 los. cas.os registrados disminuyeron a solo 

523 y en 1986 se han presentado 70 casos. (veáse el cuadro No. 

13) 

En 1986 1 los. re;l.'_ugi.ados consumieron lo s.emb:r-ado y producido en 

198 5. f!_ay~oiu_sc_f.6~ ie .,..m~í~ 'l. !,ri_j~l _s_tr!i!1.. p_a~a _s2_t i:_sfa:_e::_ ~ 

~O.!_~e_l~s._d~m~~ª!~e_1!8~y el 50% restante fue donado por 

el Progl'~ma Mundial de Alimentos (PMA). En 1985 el consumo de 

maíz por persona fue de 1,300 kgs., para 1986-1987 es de 0.300 

kg. (cantidad donada por PMA) Durante 1986, mientras algunos 

programas se iban restringiendo (como el de asistencia alimen

taria) otros se ampliaban (como el de as;lstencia para la pro

ducción) siempre en la perspectiva de alcanzar paulatinamente 

los objetivos trazados y que inspiraron la reubicación: Llevar 

a los asilados hacia la autosuficiencia e integrarlos poco a 

poco económica y socialmente a la región, respetando y reafir

mando su identidad cultural, 

La comunidad refugiada, encaminada a la satisfacción de sus ne 

cesidades básicas, por su propio esfuerzo, ha venido desarro

llando diversas actividades (agrícolas, pecuarias, artesanales, 

etc.) con la motivación propia de las circunstancias. 

La superficie total de los asentamientos abarca una extensión 

de 3,112 has. (1,836 has. para Quetzal-Edzná y 1,276 has. para 

Maya-Tecúm} de las cuales 1,014 has. se consideran cultivable~ 

por lo que corresponde a un promedio de 0.4 has. por familia. 

Con la incorporación de 3,230 has. en Los Laureles en 1986, la 

superficie total se incrementó a 6,342 has. 
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En 1905, la producción de granos básicos, maíz, frijol y arro~ 

permitia est.f¡¡¡ar la hondad de la tierra, alcanz~ndose, en maíz 

arriba del 50% de las necesidades, con ;en?imient? por encima 

del promedio ·de la región, En el caso del frijol, la produc-

ción en algunos grupos, logró rebasar el 100% de sus necesida 

des, con rendimiento·~uy superiof ª,tºs.?e, la región; mientras 

que en otros, no se alcanzó a cubrir el 50% de la meta propue~ 

ta en ese año, por el riesgo que implicaba el desconocimiento 

del terreno. La experiencia en la siemiira del arroz, no resul

tó muy halagadora ya que la falta de tierras aptas al interior 

de los asentamientos, hizo necesario el traslado a centros de 

producción demasiado retirados, la p:r'Oducción así obtenida fué 

mínima, que en caso del asentamiento Quetzal-Edzná, no alcanzó 

a cubrir ni el 5% de sus necesidades. 

Para 1986, con la apertura de nuevas tierras al cultivo -1000 

has.- en Los Laureles, se planteó la siembra de maíz en 1,400 

has. que llevarían al logro del 75% de las necesidades de auto 

consumo. Sin embargo las inclemencias del temporal <27 > (fuer-=:

te sequía que azotó la región), registró siniestros en el cul

tivo ocasionando la pérdida del 78% de lo programado. 

En lo que respecta al cultivo del frijol, por la experiencia 

registrada en 1985, se programó la siembra de 1,315 has. que 

supera las necesidades básicas de este producto. Hasta el mo

mento se ha logrado sembrar 374 has. debido a que no se han d~ 

do las condiciones climáticas necesarias. (veáse el cuadro com 

parativo No. 14). 

La producción pecuaria, a nivel doméstico, se ha desarrollado 

favorablemente, El inventario de animales, levantando a princ.f. 

r2'7) Veáse Exc~lsior 9-XII-86 pag. 3E. 



CUADRO Nº 14 

SUPERF!CE PROGRAMADA Y CULTIVADA POR PRODUCTO 

rn CA'IPECHE .. 
1 q Q <; 1 o Q r. 

PRODUCTO SUPERFICIE S!IPERF!C!E PRODUCC!O~ SUPERFICIE SUPERFICIE PRODUCCION 
PROGRA)lADA CULT!\'ADA OBTEN IDA PROGRA~lADA CULTIVADA ESPERADA 

u.,...., !loo "l'nnr 11·. ". ' Tnno 

MAIZ l 11 (i 75 QOR 00 74'\ 7 1 1.nn nn 1 '''· 1rn; 'in ll 
J:'~ 1 Tf\I 11.1.0() ·¡¿ l . sn TQ7 Q 1 ">SI =.n 11 (, <; "·" (, 

y 
'°Qf)? 7r, nn 11. nn ?/\ 1 - -
r.11 "°'" 1 11 (,, 7'i o nn - - - -
P1\PAYA 50.00 º·ºº - 50.00 7" 1 "" nn 
SO\',\ 'º·ºº R 'in !:) !.i.f.. f,() (\/\ - - ·~_1 

IAMATCA 10 iiíl n nn - in (\[\ T 7 'i "' nn 
A T/\'I lnT.T ' nn ?.nn 'in " "" JI(\ 1 nn 

1'Ul\1'!IP'i 10 nn 1n nn - -
Cf'>Dl'I\ 1.n nn - •n nn no nn 

Pl,Al'ANO 1,7 nn 11 nr r.!.íl nn 
Dl\l:\ ¡r. "" ·1 ::.n '11:f"i flll 

CAMOTE R on ') <; 4/ ,;¡, nn 

Vl/C:A ? 1 (\(\ lQ 'iíl 11n nn 

l'A/'H1JJ,\TP 10 7r. '·' "" 77 f\fl 

T n 1' ! 1 ? '"'· 'iíl 2/ l ?ílf, nn '2/ q57 ,86 'l 057 .,, '¿J 2 O'JH 5 2 1\8(, l 

lf Siniestros del total de la supcrfkie '" &ln locumo y el ro:; en QJct7aJ Frlzná, por lu scqu!a prcroita.ia m el prc~nte 

año. 

'l} Se cootinúa sunhmndo. 

'JI ~b e.xisten tierras rlis¡xlflibles aptas ¡>Jm Ja sianbrn. 

fH Se l>.111 presentado rltficultrnles C'1 In adquisiciái del rrnterial \'C'gCtativo ¡>Jm la sicmbm. 

'¿j El incrrnmto ('11 la Sl.llX'rficie ""debe n que Sll cultivos a=iooos y cultivos que se sienlmm al &'glmdo ciclo de J>ro

ducciúi (cnlal>1m y frijol). 

FUENTE: JNFORMAC!ON llASJCA. COMAR - CAMPECllP.. NOV. 28/8fi, 
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píos de afto (1986} arrqjó la, axis.tenci.a de 11 1103 cerdos y 

15 1289 aves. Po:r su pal'te la actividad ap!cola cm el afto de 

1986 alcanzo una producc~on de 6 , 38 3 kgs, 1 de la cual se co

mercializ6 el 60% (3 1943 kgs.). 

Por lo que res.pecta al tl'abajo asalariado externo de los re 

fugiados asentados en Campeche, se tiene q.ue si bien no se ha 

logt'ado que un gran porcentaje de la población económicamente 

activa(en el ciclo mayo 85 a abril 86 el número de trabajado

res que recibieron un salario, fue de 1,514 pel'sonas, siendo 

la población económicamente activa de 6 ,so o refugiados) obte:::_ 

ga un salario remunerativo que le permita empezar a romper la 

dependencia econ6mica, al menos ésta actividad es considera-

ble en la globalidad económica de los asentamientos si se to

ma en cuenta que el porcentaje de jornales utilizados por 'º!!. 
cepto de trabajo asalariado eh'terno en 1986, fue de 37% como 

se muestra en los siguientes datos: 



J:OORO 
DEL 
CN>!P 
37 

46 
.mlALES 
SERVICiffi 

ffillNITARiffi 

110 
.nNAl.ffi 

FUENTE: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 1987. 
DOCUMENTOS INTERNOS DE LA GOMAR. FEBRERO 1987. 
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Uno de los objetivos centrales de esta tésis es demostrar que -

los refugiados asentados en las regiones receptoras proveen de 

fuerza de trabajo e infraestructura. El monto de los jornales y 

su cantidad en dinero recaudados por concepto de actividades -

agr9peciaría~ remozamiento de las ruinas de Edzná y otras acti

vidades en 1986, es muestra palpable de este objetivo. 

Para tener una visión más amplia y más objetiva de cómo el pro

ceso de integración socioeconómica de los refugiados en Campe-

che conlleva el desarrollo de infraestructura de la región, se 

presenta el cuadro No. 15 que contiene los datos comparativos -

de infraestructura económica de Campeche. (Las cifras correspo.!l 

dientes a este Estado son del año de 1986). Así pues, en el Es

tado de Campeche a partir de finales de 1984, nacen dos micro-

rregiones con grandes potenciales de expansión socioeconómica: 

Maya-Tecúm y Quetzal Edzná cada una contando con infraestructu

ra básica para el desarrollo económico microrregional. 

Como se ve en el cuadro de evaluación No. 15, los porcentajes -

más significativos de suma importancia para el desarrollo sociQ 

económico son los correspondientes a las vías de comunica-
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I' () t" (' ,, p .,, (; ~ • 

C¿:rr:pcctie 
(!<},';\ 

Hcfur,:iH~l.'S tt1 .ro:::ir.Jento '· 1-cs
C,.wc.hc• ¡¡~;• \ pecto al total c'c! 

A) llffRAYSTP.llC'!'llFA r-:cc:.c: ICI .. 

1 1' •• h 1 •.<r ':." "'"'" 1 ·17•¡ '1(1(1 p '<1' 3.3C 
Poblr.ción urndn:;ic:1r-,l'nl< 

') or 1 • vn 1 P F 1 \ l 'lf! ·3¿4 (· ':'.\..., 11,6~ 

3. Superficit· Total l'lü8,361':AS Ü, ~!.:.-'l::: 0.2C 

4. Suneríicie r.ulli\'ahlé íJ55,lt74!Y.S 2, ltJ':.s::·[ o.:n . 
r: {"'. • ... f 'r · , r .. 111 \!' •, z <V~4 . :::.'.E~ !.1'7 

ilü 5 (i .25 

647 6 0.92 

B • (',¡ rni nos Le Tcrracedn 'JOD Km 25.0!; 8.34 

,,, ~ "'i 

'i"/ l'n I · 1 í tl"' 

l. HiJÍ:.: 'rndncci óu 48 f,~6 T(J~: )1)(:.) TOI: r.1.62 

',_e l'o• I t • ;rrl-- '" l ')1 '·IA<: l.;Sh l"S ~) 67 

n ,¡ ~ ·:~ '..140 10' } ft ¡ :t• l I'" ....... .,, ... .-" .. '.:.i·..._ __ -lf-~= .......... -+--~-. ...:.:.~-1--;;.-_;{~)..;;_ _ _¡ 

r.d. * " :116.'> !'AS - o -

80,875 TON • - ro.~ 3. 1\rre:: 11 ---'·· • - • '·-· 

T' 21':. li.\S - H~S 

¡; 11 1H ~Q'; 2 5&1 ,,,, 
~ 2'37 '!Dtl 6.38 0.069 

* llni1!ad i-:l,(!in1 ~·mal -i:· *~~o cxi5te dnto lnfcrrn:lción de 1980 
( h) f<t\'il) t" l'.~'.i (!N llJffi t>E 1%i l'/Jl\A 15.:J-JJ .WE> } 
(C) !l\10 rnmrnxi rcH 'l. A!flt:R Hi I¡\ C''E. Ol'JU'SfQJ)l; Al. '¡Uf/J, RFALl?J\D'.l IJJl~\11: 1~'36. 

MHN:: ICl\'Al.t:.';\r.lm 11" i>'11:S Lfl. OJA!I.O !;<i l3 • íl'. l,\ 'IFS!S f\iCl~IOJl.: 
"lT.i.'TJCiD DE 1 (}. f:U \1..IA'l:S ll!A1T:l'A!:lrITS J: il. mm'.IA DE !,\ HUl!tl'l. S.P." !Ul 
~11muc cm·z m1irA. cP. crr. r1f:. 15'3. 
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ción al aumentar 8,34\ii los. caminos de terracería; le s.iguen 

las clínicas médico rurales con un aumento del 6,25% a las que 

no solamente tienen acceso los refugiados sino también la po

blación mexicana de los alrededol'es; asimismo, la población 

económicamente activa aument6 un 11. 69% en el Estado; le sigue 

el porcentaje de 3.75% corres.pendiente al nGmero de médicos ru 

rales que atienden la salud de propios y extraños. La pobla

ción total del Estado aumenta en un 3.30% con motivo de la lle 

gada de los asilados tomando en cuenta que una aplastante may~ 

ría de estos cuenta entre O y 14 años de edad que significan 

ejército de reserva económica. finalmente, 1.67% del total de 

tierra cultivada en el Estado, corresponde a los guatemaltecos; 

así se abren más espacios a los cultivos y al desarrollo micro

regional junto con 0.33% de terrenos aptos para la siembra. 

Por lo que respecta a la producción pecuaria lo más relevante 

es el crecimiento en la producción de gallinas al obtener 8.95% 

En segundo lugar se encuentran las hectáreas de maíz que son 

del 2.67% empero, la sequía que azotó el Estado nulificó las es 

peranzas del cultivo, obteniendo sólo un 0.62% del total produ

cido en el Estado durante 1985. Asimismo, la inclemencia del 

tiempo durante 1986 frustró los cultivos de frijol y de arroz. 

Por último está el aumento de 0.069% en producción de miel que 

sirvió para abastecer el consumo interno y comercializar un ex

cedente. Con estos datos se demuestra que el objetivo de la reu 

bicación de los refugiados en Campeche está dando sus frutos,es 

decir, que comparadas las condiciones de marginación en Chiapas 

a las de los asentamientos de Campeche, definitivamente, los 

asilados están empezando a romper con un pasado de carencias e 

inseguridad para dar paso a la integración económica que les -

dará en el largo plazo una vida digna y productiva. 
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Todo lo anterior, gracias al apoyo financiero de la Comunidad 

Internacional conjugado con el Tradicional Asilo Político Me

xicano. 
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2. 2. LA INTEGRACION EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

2, 2 .1. PROYECTOS DE AUTOSUFICIENCIA EN LOS LIRIOS. 

TERRENOS (i) 

Los Lirios se localiza en el municipio de Othón P. Blanco y c_s: 

linda al norte con el ejido Nuevo Progreso, al sur y al oeste 

con el ejido Francisco J. Mújica y al este con los ejidos Itur 

bide y San Fernando. (ver croquis Nos. 4 y 5). 

Las coordenadas geográficos son 19ª 2' latitud norte y 88° 32 1 

longitud oeste. 

Los Lirios cuentá con una superficie de 927-05-76 hectáreas, y 

con una población de 521 habitantes (100 familias) a fines de 

1986 •. 

La disponibilidad actual de los terrenos están distribuidos de 

la siguiente manera: 

Superficie para desarrollo urbano 26-20-00 has. 

Superficie para producción agrícola 627 has. 

Superficie para producción pecuaria 740 has. 

Superficie para producción industrial 480 2 m • 

INFRAESTRUCTURA (2) 

La COMAR ha construido un camino de acceso de terracería a Los 

Lirios de 2.5 kms. y una brecha de 600 mts. Se necesita un tra

mo de 12 kms. que agilice la comunicació.n entre Los Lirios y Ma 

ya-Balam~ Cyea~e. fr;>quis. No. 6). 

(1) Veáse programa Operativo Anual (POA) 1987. Subprograma de 
Ejecución, Quintana Roo. Documentos Internos dé la COMAR. 
Págs. 258 a 264. 

(2) IBID 264 a 269. 
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Res.pecto a la. electri;r'.i.cación no exis.té ninguna obra ins.talada 

y la línea eléctr,i.ca más cercana se encuentra a 2. 5 kms. del 

asentámi'ento. 

El aprovisionamiento de agua potable se realiza a través de un 

pozo profundo de 70 mts. con una capacidad de 7 Ht;r:os por se

gundo, existen 43 hidrantes o tornas de agua y un tanque eleva

do. Se espera para 1987 terminar con un pozo prof~ndo de 50 

mts. con una capacidad de abastecimiento de 17 litros por se

gundo con un tanque elevado de una capac.:('dad de 1000 litros. 

La red de distribución primaria de agua potable es·de 851 mts. 

de tubería y la red secundaria cuenta con 1 1073 mts. Para 1987 

se preveé dotar de energía eléctrica a las. bombas de diesel de 

los pozos. 

URBANISTMO ( 3} 

El área urbana está consti.tuída por 4 módulos y 6 ampliaciones. 

Cada módulo contiene 4 manzanas y cada una de éstas con 18 lo

tes. 

En el área de servicios fueron construidas 8 galeras (Bmts. 

de ancho por 52 mts. de largo cada una) dónde funciona.la clí~ 

nica, la escuela, los talleres, las bodegas, Ú biblioteC<i, la 

cocina y los templos. 

A partir de agos.to de 1986 los niños. de edad escolcÍg~~pezaron 
a tener clases en la es.cuela de con'crét'o construida en dos su

perficies de 24,4 X 8 mts.; ~onstit,l1yEir1 ,dosedificios que aún 

no se terminan en su totalidad •. La superficie total de la es
( 3) !BID págs. 270 a 277. 
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cuela es .de &8 5. 44 m2 • 

Exis.te una supe:r>.fi.cie de 20 X 30 mts. en donde s.e .ubica la ca 

sa y la oficina· de la COMAR. El ACNUR no cuenta con oficinas. 

Servicios migratorios posee una oficina de 4 x 4 :nrts? la cual 

no tiene us.o. 

Exis.te un mercado en una superficie de 15 x 8 mts., en el que 

se desarrolla el comercio. Existe la pos.ibili'dad de que este 

mercado desaparezca por la instalación de tiendas de abasto 

tales como CONASUPO e iniciativa de refugiados. 

Existe un centro de s.alud de 1er. nivel con construcción :r>ús

tica en una superficie de 120 m2. 

Se cuenta con una superficie de 160 m
2 

para los talleres de ar 

tesanías, sastrería y carpintería, distrihuidos en 30 m2 , para 

cada uno. La construcción es de tipo rústica con materiales de 

la región, techo de lamina de cartón proporcionada por COMAR y 

piso de cemento. Los talleres se encuentran en una galera del 

área de servicios. 

Además de la infraestructura señalada, existen baños y .lavade

ros públicos. 

. .·:· . ·. .. 

Desde septiembre de 1984 hasta finales de 1986: se ~han co~st~ui 
do en Los Lirios 389 viviendas, eÍnpe;o, ~ctualmeni~ clebidb al· 

proceso de reubicación de Los Lir:Í.ós alaseritaffii~n'Í:o de M~ya' 
Balam Ir, solamente se encuentran ocupadas Ün .total de 280-ca

sas. (ver cuadro general de .infraestructura· Nf\2 16). 
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CUADRO No. 16 

SUB-PROGRAMA: QUINTANA ROO 

I N r R.A Es T R u e Tu R ~ 

LIRIOS MAYA BALAM 

I l I 

420 CASA 6G3 CASAS 100 C!,SAS 

2.5 KMS. 4.4 KMS. 11.2 K.~S. ·-
1 2 1 

1 1 -

3600 M 40"5 M 2600 M 

.¡3 78 21¡ 

- lG.6 ~'.MS. -
i;N ACCESO. 
4.2 AREA 

ni; SERVICIO 
·•''< .. '1 ·.:. 1 -

1 ·. - -
2 2 1 

1 1 l 

14 PARA LOS 3 AS LUTAMI CNTúS 

92'1 HAS. 3~~0 HAS. 

,., Lll M/,YA BALAM II, SOLO Sr; HAii IllSTALAOO POSTES. 

f'U~tm:: srsrr;MA or; INfORMACIOU oi; COMAR, Qvl:IT/d/11 P.00, sn. 85 

166 

TOTAL 

3 

1.483 CASAS 

11.1 KMS. -·-----· 
4 

2 

10,295 M. 

145 

2 

1 

5 

3 

14 

,, 907 llAS. 
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ALI~ENTACION ( 4) 

En base a los requerimientos nutricionales de los refugiados 

la COMAR y El ACNUR han establecido la dieta bás.ica por hab2:._ 

tante al día; las proporciones son las mismas que se proveen 

en los asentamientos de Campeche y que se especifican en los 

cuadros números 4 y 5. 

La demanda de maíz, pollo y frijol será cubierta con la ·pro;_ 

ducción que gradualmente vayan generando los proyectos de au 

abasto desarrollados actualmente por la COMAR. 

Las fuentes de abastecimiento alimenticio son como sigue:. 

1.- Aportación del Programa Mundial de Alimentos. áMA) 
--:-. ' 

2. - Compras directas a CONASUPO a través de un conV:~nío' es 
-,.'-

tablecido. 
'- ', 

3.- Los faltantes se hacen a través de compras d.ir~9tas, a. 

comerciantes locales, 

4.- En 1987, las compras y las aportaciones del ACNUR f PMA 

decrecerán en función de la producción obtenida de lo~ 
proyectos agropecuarios implementados. 

SALUD (5) 

El subprograma de la COMAR en el Estado de Quintana Roo, dec~ 

dio con la aprobación del Gobierno Estatal que en cualquier 

programa destinado a favorecer a los refugiados asentados, se 

debería respetar el criterio de beneficiar también a la pobl~ 

ción mexicana. En el sector salud, el servicio de las clínicas 

del personal médico y de los medicamentos se proyectó para· 

brindar atención gratuita a mexicanos que así lo requier_an. 
(4) IBID plgs. 278 a 282. 
(5) IBIDEM Págs. 283 a 291. 
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Por tal motivo, exis.te una coordinación entre la COMAR 1 el 

UISS y la SS.A. Durante 1986 se llevaron a cabo las siguientes 

actividades. de salud< 

1,;. Detecci'on y control de los casos palúdicos. 

2. - Deteccion y· abatimiento de la tuberculosis .• 

3. - Realizacion de campañas de vacunación con D, P, T ,., anti.-

polio, BCG y anti.sarampión. 

4;- Des.paras.i'tación intestinal y de la piel. 

5.- Orientación y control del período de. gestación. 

6.- Implementación del Programa de Plani';ficación Familiar. 

7.- Programa de educación para saneamiento ambiental. 

8.- Capacitación a promotores de salud. 

9.- Programa de control de caries. 

10. - Detección y control de la fieb1'e reumática. 

11.- Atención nutricional a menores de seis años y grupos v.ul

neuables por medio de alimentación surnplernentaria, rehi

dratación oral y educacion nutricional. 

Aparte de los. programas mencionados para 1987, se .incluirá el 

programa de Medicina tradicional, cuyas acciones serán: 

1.-

2.-

3.-

Instalar un he~bario; 

Capacitación a refugiados. 
;::;\' '.' -",\~-.:·:::t~{~f ~> .. ~'·~;~f/: ·: ""', ' 

El asentamiento de ws Lirios cuenta~.ª2f~~a~~~~l~~::.~t~"'A~a.'clíni 
ca rústica, construida con rnateriales;de'·~a:regJ,óri"0''éatalogada 
corno de primer .nivel, tipo unidad ID~a'.i.éa:~~~j:;,!:~Mi~;c()~LAMAR 
( veáse cuadro Nl2 17). cuenta con. los :~iguÍ~lltes:~~i;'~.icios: 1 -

consultorio de medicina generai, 1}cÓJ.Í~ult~rl~~d~ ~dontología, 
1 área de curaciones, 1 sala d~. ex~ul~i6n, i~~e~,de hos¡:¡ital.! 

zación con capacidad para 5 camas de. adultos y 2 para pediatría 
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SUB•PROGRAMA: QUINTANA ROO 

SALUD 1986 
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ASIJIT AMI EN TOS : LIRIOS MAYA · BALAM TOTALES 

MODULOS I I II 3 

''CLINICAS I 2 r ,, 
íARMACIAS I } r 3 

CENTROS DJ: NUTRICIO!/ ¡,;, I I - 2 

L[;Tkl!IAS 420 626 242 1288 

MLDICOS COMAR "'°''°' 2 1 1 4 

MWICOS IMSS 3 3 - 6 

TEC. SAL. COM. 3 3 2 8 

PROMOTOIU:S GUA'fLllALTECOS 

CASOS ATI:!IDIDOS 1658 6231 1225 9114 

AMBULANCIAS m; COl!AR 1 1 PARA LOS 2 ASSTOS. 2 

CONSTRUCCIOtl DJ; UN HOSPITAL or; 2º NIVEL DE llACALAR, Q. ROO y Ul/(l EN rnrcro DE 
CONSTRUCCION EN MAYA BALAM II. 

1::\ UNO EN PROCESO DE CONSTRUCCION EN MAYA BALAM JI. 

,,,.,.., ADf;MAS Df: 2 MI:Drcos, llAY UN COORDINADOR DE LA UllIDAD MEDICA. 

ruI:NTI:: SISTJ:MA nr; INf'ORMACION COMAR, QUINTANA ROO, SEP. '86. 
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una sección de tuberculosis, 1 de paludismo, 1 farmacia, 1 aula 

audiovisual, 1 sala de espera ~ 1 área de administración y con

trol. 

En esta clínica funciona personal médico y paramédico del IMSS

COPLAMAR, así como promotores de salud guatemaltecos. Se cuenta 

tamhién con el apoyo de tina ambulancia de COMAR, para efectuar 

traslados. En el poblado de Bacalar, municipio de Othón P. Blan 

co, se está edificando una clínica de 2° nivel tipo IMSS-COPLA

MAR con la supervisión y asesoría de la Secretaría de Obras Pú

blicas y Desarrollo Urbano, es de estructura de concreto y está 

ubicada a 65 kms. del asentamiento de Los Lirios y a 30 kms. ,de 

Maya-Balam ( 6 ) · "'' 
.·,-:_:: 

- . - ... 

Esta clínica cuenta con 3 áreas de· hospitalización .Chomb~~~, mu 

j eres y pediatría), con una capacidad de 24 camas y lo~ Ser~i-
cios de: Cirugía, rayos X, gineco-obstetricia 1 laboratorio, 

traumatología, esterilización, administración y una amhulancia 

del IMSS. La atención será proporcionada por el personal del 

IMSS tanto a la población refugiada corno a los mexicanos que lo 

requieran, se considera que se cubrirá una cobertura médica a 

un 100% en 1987. 

La mortandad en Los Lirios ha sido baja, en 1985 ocurrieron 7 

casos, es decir el 1.3% en relación a la población total y du

rante 1986 acontecieron 4 casos correspondiendo al 0.6%. 

EDUCACION ( 7) 

Durante 1986 asistieron un total de 347 alumnos: 107 en el ni

vel preescolar y 240 en primaria (veáse cuadro No. 18}; 
(6) Veáse excélsior 26-X-86 p.4 sección de los Estados. 
(7) POA 1987, Op. Cit. Págs. 300 a 310. 
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CUADR.0 No. 18 

SUB-PROGRAMA: QUlllTANA ROO 

EDllCACION H86 

ASENTAMI!:NTOS LIRIOS . MAYA BALAM TOTALES 

MODULOS 1 1 l1 3 

i: NO. J;SCUELAS 1 1 1 3 

AULAS 7 7 .. 5 lB 

PROf!:SORI:S MJ.:XlCAUOS 2 2 2 6 

ü1\ PP.OHOTOJU:S DJ: J:DU-
14 30 10 54 CACIO!l GUAT!;HALTl:COS 

PREl:SCOLAR 107 89 66 262 

PRIMARIA 240 817 221 1 1,278 -
ALi'ABETIZACIOll (/10LILTO!;) 140 280 150 570 

PRIMARIA lllTLNSIVA 50 75 50 175 (ADULTOS) 

SALAS DJ:: CULTURA 1468 3325 10&0 5.873 

* i;N MAYA BALAM 1I EXISTE UNA ESCUELA RUSTICA EN FUNCIONAMIENTO. 

"'* J:XISTE UN COORDINADOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA, UN E:QUIPO DE PLA~EACION Y ASESORIA 
11 PLHSONAS, 

rui:NTJ;: UNlDAIJ I:DUCATIVA COMAR, QUINTA:!,; ROO.. SEP. 186. 

1 
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El objetivo general del programa de educación en Los Lirios es 

proporcionar en los niveles preescolar y primaria una educación 

bilingue, bicultural e integral, que corresponda a las necesi

dades de la población infantil refugiada en México. Se cuenta 

con una escuela de concreto con 7 aulas, 1 dirección, 1 bodega 

y un anexo con 2 sanitarios; se encuentra en construcci@n 1 au 

la para la biblioteca. Se cuenta con 2 profespres mexicanos y 

14 promotores de educación guatemaltecos. 

Otro de los aspectos del programa de educación .es 'la 'alfabeti

zación y castellanización para adultos, cuyos. objetivts..scm: 

1.- Ofrecer servicios de alfabetización, educación básica y 

rescate y fortalecimiento de la cultura a·1a población 

refugiada, de tal manera que se abata su elevado índice 

de analfabetismo, reduzca el rezago educativo:y se vigo

ricen las formas de expresión artística y cultural. 

2. - Atende1• a toda la población refugiada de 15 al'ios )'..más 

que carezca de lecto-escritura y cálculo básico. 
··L.:(12·,; ·. ,. 

3.-. Mejorar la calidad de edúcáción ~ t:Javé~,~~ l.,; ~apa,cita
eión y formación permanentes de los proin()forescle educa-,_. ,"'" .. 

ción. 

\1incu1ar educación-trabajo y eaucacióO...c:u1tura ª.través 

E~Üte un total de 190 personas mayores de 15 años'que··están 

i~s~~~tos en el programa educativo para adultos;··:fi&·~~' el pr~ 
gra111ade alfabetización y 50 en el programa d~ pH1nari~ .inten-
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s.iva. 

otro de los propósitos del programa de educación general es la 

organización y la participación de los 1,468 habitantes del 

asentamiento en eventos artesanales, culturales, recrea ti vos y 

educativos. Estas actividades ocurren en las salas de cultura. 

Actualmente se cuenta con un profesor que se encarga de dar 

atención a la primari'a intensiva y un antropólogo social asig

nado al proyecto Salas de Cultura, 

El programa de educación para adultos cuenta con un total de 

16 promotores de educación: 14 en programa de alfabetización; 

uno para el de la primaria intensiva y uno para las salas de 

cultura. 

DESARROLLO ECONOMICO: 

El proyecto económico que la COMAR realiza para 1987 en el sec 

tor primario comprende la agricultura y la ganadería. 

En el sector secundario la COMAR contempla la implementación 

de talleres en su fase intermedia, proponiendo, con los avances 

obtenidos la conformación de pequefias industrias o microindus-

Lo's U;i~~ cu.enta actualmente con 627 has. de superficie agríe~ 
la/~~ :l.9A6\~e ·sembraron 60 has. de esta área. (El asentamiento 

(8) •· POA 1987. Op. Cit. págs. 312 a 326. 
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de Maya-Balam les pres.té 660 has,. J?ªN cultivo) (veánse los 

cu.:¡dros de producción númeró 19 y 20 de 1985 y 1986). 

Para l987 se cultivar&n 203 has, de producción agrícolas al in 

terlor y: fuera del as.entamiento. (veáse el cuadro No. 21 del 

proyecto agropecuario para 1987). 

ACTIVIDADES PECUARIAS.· ( GANADERIA) ( 9 ) 

Este subsector económico primario, comprende dos. tipos. de gana:

do, el ganado mayor como el bovino, porcino, caprino, ovino, 

etc.,;y el ganado menor que comprende la avicultura, la apicul

tura; la cunicultura, etc. ( vease los cuadros números 20 y 21). 

2. 2 .1.1. 2. SECTOR SECUNDARIO ( 1º) 

TALLERES ('~) 

TALLER DE CORTE.Y CONFECCION 

Durante 1986 se ;~~Íbió el 75% de tela y complementos para em

pezar J:a· :fabricación de uniformes. escolares. Se recibieron 2370 

metros de tela dedicados a l~ fabri~ación de vestidos, 1925 me

tros. para· pantalones y 4,150 para producción de camisas. Se lo

graron· pJ:'9ducir 131 pantalones. 

(9) !~ID págs; 327. a 33.a ..• 
(10) IBID págs. 331 a'333, 
("•) Veáse cuadro N.12 22. 
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CUADRO No. 19 

. PRODUCCION: QUINTANA ROO, 1985. 

AS!:NTAMIENTOS· LOS LIRIOS MAYA BALAM TOTALES 
-

CONCEPTO SUPERFICIE PRODUCCION surr.rw. PROD;JCCION SUP. 'HOD. 

MAIZ •11 Has. 111 Tn. 206 l!as 206 Tn. 247 2111 

fRIJOL 23 Has. 10.3 Tn. 83 Has 106 10.3 ·-
ARROZ 14 Uas. 15 Tn. JI¡ 15 

- -
SOYA 

J llMAICA 

SORGO 

M!:LON 

TOMATE 2 Has. 2 Has 

CHJJ.C 10 Has. 1 Tn 23 2 Tn. 13 Has -f-------+----+---
C!LAl/TRO 1760 M2 1. 4 Tn. 3295 M2 2.6 Tn 5055H2 

i'L.P rno -------------1-------1-------+---ri------l--·-+----
RABt\!WS 1760 M2 2 .1 Tn. 3295 M2 3.J Tn 50ó5M2 

Ci\LAUZ/, 

r M'r\Yí\ 1 Ha& 

:•LfffANO 4 Has· 12 !las lb 

ruc;rrr;: PkOGi1;,Mf1 OPERA'l'IVO AliUAL (POA) 1986. 
DOct;:1,u;ros IN'l'CP.UOS De LA co:1AR. 



ASENTAMIENTOS 
CONCEPTO 

1. MAIZ 

2. FRIJOL 

3. ARROZ 

4. PiflA 

s. PAPAYA 

6. NARANJA DULCE 

7. LIMON 

8. MANGO 

9. AGUACATE 

10. YUCA 

11. PLATANO 

12. CHILE JALAPEi10 

13. AVICULTURA 

14. APICULTURA 

15. BOVI!IO 

16. PORCICOLA 
1 

LOS L¡RJOS 
SUPI.:R!'ICH: 

295 HAS. 

'09 '"' 
15 HA,., 

1 PTA X 
FAMILIA 

1 PTA X 
FAMILIA 

1 PTA X 
1 FAMILIA 

1 PTA X 
FAMILIA 

1 

8 HAS 1 

1 

2 LOC. 1 

1 

100 COL. 
\ 

CUADRO No. 20 

SUB-PROGRAMA: QUINTANA ROO 

PRODUCCIO!I 1986 

MAYA ' 
PRODUCCION SUPI:RrICIE 

177 TON. 525 HAS. 

123 6 TN 269 llAS 

g TN <-- 9 HAS 

12 HAS 

3 HAS 
1 PTA. X 
FAMILIA 
1 PTA.X 
FAMILIA 

1 PTA X 
FAMILIA 

1 PTA X 
FAMILIA 

?3 HAS 

24 TN 8 HAS 

10 HAS 

5800 AV. 2 LOC. 
8537 KG(I•) 
D'HUEVO 

1988 KG(o';) 50 COL 
MIEL 

' 

' ' ., ,', " 

1 '\e ·:~- ~~t}· ;~ 
" ' 

: l. '' 
·" ':' ¡,: :. 

, .. ,,·:'t;O--o.,c; ' .. : -_ : .. ~ .... 

BALAH I MAYA 
PRODUCCION SUPERf. 

315 TON. 54 HAS 

127..JL'D:L ,___!!_Q. ~AS 

7.2 TN 

4 HAS 

~~'-

i-1 TI/ 

40Cú ENG 

702 P.f * 
8537 KGS. 

1988 ;.;r,(i•) 
HIEL 

52 ANIMALE 
18683 LT, · 
LEC.16 o, 

150 CER. 
11 MARR 

1 SEM. 
50 llAC. 

" 
(•') PARA LOS ,TRES ASENTAMIENTOS · """ : ..... :,,. • · .. ··" 
FL'ENTE: SECTOR AGROPECUARIO • ·COMA!\, QUINTANA' ROÓ;" SEP;- 186 "ílocUMENTOS, mm.NOS DE, LA COMAR. 

BALAM Il TOTALES 
PRODUC. SUPER, PRODUC. 

32 .4 TON 874 HAS 524 4 TN 

107. 6 TO'l 519 u•s 040 o 'l'N 

24 TN 16.2 TN 

16 TN 

3 TN 

1250 FAM 

1250 FAM o 

1250 FAM 

1250 FAM 

23 HAS 

16 UAO 40 'l'lJ 
~ 

1 10 UAS 

110 PQA. 4 LOC 10500 AV 
FAMILIA 8537 KG 

nlt.:ro~un 

150 COL 1g00 KG 
MH! 

52 ANH!. 
18683 Lt 
'E" 1~ n 

150 CER 
11 MARR 

1 SEM 
.. ... 50 llAC. 

" 



ASENTAMIENTO 

CONCEPTO 

LOS LIRIO~ 

CUADRO No. 21 
SUB-PROGRAMA: QUINTANA F.,-,; 

PRODUCCION 1967 

MAYA BAL/..M • _,_ __ M_A_Y_.~-+-·-E_A_LA_f_: _I_I_.,.__. __ ._t"O_T_i, ... ' _b_· ___ .... 

SUPERrICII: A PRODUCCION SUPLRrICII: PRODU~~:u:l SUPERfICI~ rRODl:CCION L'f~F.!:ClL ,; :;;-:rcccrc:; 
CULTIVAR ESPERADA CULTIVAR ESPEF.Ac·.; CULTIVAR !:SFi.R~ "t;LTI\':\!; ¡;SFERAD.1 

l. HAIZ 84 HAS 50.4 TON 611 HAS. 366.6 ..• 438 HAS 262.8 TN 1133 ¡¡,;s fB.8 TN 
2. FRIJOL 84 HAS 33.G TON 305 HAS. 122 -,. 11uo HAS 106 TH 76~ H:\S 315.6 TN 

11. CACAHUATE 
1~. PLATANO MACHO 
1,,. GANAW 'nnu;;¡¡ 

20. ANADICUl,TURA 

21. OVINO 

22. CUNICOLA 

23 POHCJCOLA -----------'---"1 __ GRAH. 

¡, SE CULTIVARA A MAYOR ESCALA Y NO COHO liORTALIZ1\, 

- 24 HAS 
35 HEM 1 100 HEN 

2 MAC 6 \'/C 
PAQ.fAM. 1 
335 

f'AQ.!"AM. PAQ.ffl.M 
211 407 

20 HE-~-~-----+------->-----·-+-20 H!:M 50 HEM 
1 MAC 

100 HE'' 
_ 10 MAC 

r 

1 flAC 3 HAr 
75 l/I:M 190 l/EM 

8 MAC 20 MAC 

=1 
·-

______ ,__ _____ . ______ _. ___________ ~ 
FUENTE: SECTOR AGROPECUARIO COMAR, QUINTANA ROO. OCT. 18G DOCU/ICNTOS IliTER:•cs DC LA COHAR. 
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1'ALLEPLS 

CORTE Y cllllrLCClÓN · 

. 
ART!:SA!li'.i.. '¡'i..\l'IL 

CARl'IlITCEIA 

CUADRO No. 22 

· SUB~. PROGRAMÁ: QUIN'f /\NA ROO 

PRODUCC!Oll 1906 

: LOS LIRIOS MAYA BALAM . 
No. DE PROD.· Ho. DE PROD, 
TALLER (PZAS) TALLER (PZAS) 

1 131 1 636 

1 55· 1 120 

1 18 y 1 31 y 
VARIOS VARIOS 
ART. ART.PE 
PEQUI:ÑOS QuE!los 

ruL::n,: U!HDAD DJ: TALLERES. COMAR, QUINTANA ROO, si;r '. '36 

OOCUMJ:NTOS INTER!IOS o¡; LA COHAR. 

178 

TO'i'AL!:S 

TALLER PROD. 

2 767 

2 175 

-, 49 
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Para 1987 se piensa terminar la producción de uniformes escol~ 

res en Los Lirios, ya que en 1986 no hubo recursos humanos para 

la elaboración de los mismos. 

TALLER ARTESANAL-TEXTIL ( ARTESANIAS) 

En 1986 se obtuvo una producción de 55 artesanías. Su comercia

lización se realizó en la feria de Bacalar, Quintana Roo. Para 

1987 se seguirán buscando fuentes de comercialización y alter

nativas más viables para una mayor producción. 

CARPINTERIA 

En 1986 se recibieron 150 pies de madera para la producción de 

5 mesas, 2 sillas, una cama y 10 artículos diversos. Para 1987 

se proyecta prctlucir más artículos de madera. El obstáculo para 

la realización de este proyecto es la falta de madera en la re 

gión. 

2.2.1.1.3 SECTOR TERCIARIO (ll) 

En 1986 los refugiados adquirieron sus ingresos a través del C!:_ 

mercio y el trabajo asalariado. Para 1987 se incrementarán es

tas actividades. COMAR inició estudios de comercialización de 

productos y de otras posibles fuentes de trabajo en coordina

ción con las autoridades estatales, municipales y de la Cámara 

de Comercio. 

COMERCIO 

Durante 1986 la COMAR se propuso impulsar proyectos que les peE_ 

mita a los refugiados participar en el desarrollo socio-económi 
(11) !BID págs. 333 a 339. 
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co, para ello la institución impulsó este ai'io el des.arrollo de 

una panadería y dos. tiendas comunales (una es de CONASUPO), 

PANADERIA 

En 1986 se cons.truyó en Los Lirios un horno con capacidad de 

20 kilogramos. No se obtuvo producción ya que la gente ~se tras 

ladó a Maya Balárn II, Para 1987 se piensa capacitar refugiados 

para que logren producir en calidad y cantidad. 

TIENDA: 

Durante 1986 se firmó un convenio entre COMAR y CONASUPO para 

la instalación de una tienda en este asentamiento, ésta ya se 

encuentra funcionando con un capital inicial de $500,000 pesos 

en mercancías, el proyecto es sufragado por los refugiados. 

Para 1987 se seguirá con el funcionamiento. 

TRABAJO ASALARIADO. 

Se ha realizado esta actividad con regularidad desde .el mes de 

diciembre de 1984. 

Los grupos que salen para realizar trabajo asalariado, se orga

nizan por• períodos de 15 días cada uno, lo cual les permite ro

tarse en los asentamientos para no abandonar las actividades 

que ahí desempeñan. 

En el asentamiento Los Lirios se generaron en 19.86 un total de 
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9,!l92 jornales, 829 en la zafra y 173 en trabajo ejidal ":! 37 mu 

res que realizaron trabajo doméstico. 

Esto representa un ingreso monetario de $11' 549, 940 pesos. En 

Los. Lirios existe una población económícante activa de 247 hom 

bres y 251 mujeres entre el rango de edad de 15 a 49 años, que 

potencialmente se ocuparan en 1987 en alguna actividad económi-

ca. 

El ·trabajo doméstico es una actividad individual que se reali

za en las ciudades más cercanas a los asentamientos, que signi_ 

fica contrataciones esporádicas y nos ofrece soluciones colec

tivas. 

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INTEGRACION EN MAYA-BALAM. 

TERRENOS (l2 ) 

El asentamiento de Maya-Balám está formado por dos mód.ulos: Ma 

ya-Balám I y Maya-Balám II. 

Maya-Balám I tiene capacidad para albergar a 3,995 refugiados. 

Maya-Balám II tiene capacidad para 1,779, 

Maya-Balám se ubica en el municipio de Othón P, Blan.co, colinda 

al norte con el ejido Avila Camacho, al este y al· sur con el 

ejido Andrés Quintana Roo y al oeste con el ejido Blanca Flor y 

con los predios particulares 11El Zafiro 11 y las "3 ms''· (veáse -

croquis No, 4) 

Las coordenadas geográficas son 18º 51 latitud norte y 88° 24' 

lon~itud oeste. · 
(12 !BID p&gs. 340 a 347. 
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Los. asentamientos de Maya~Balám I y II cuentan con un total de 

3,980-36-05 hectáreas. La superficie para desarrollo urbano en 

Maya Balám I es de 43.66 has. y la de Maya~Balám II es de 41.44 

has •. 

La superficie dedicada a la producción agrícola en 1986 en Maya· 

Balám I fué de 865 has; (veáse cuadro Ng 20). 

En Maya-Balám II el área destinada a producción agrícola' ep 

1986 fué de 94 has: (cuadro N2 20), 

La superficie para producción pecuaria en 1986 fué como sigue: 

MAYA BALAM I 

HAYA BALAM II 

MAYA BALAM I 

HA Y A BALAH II 

TOTAL: 

175 HAS. DE POTREROS 

1 HA. DE GRANJA PORCINA 

1 HA. DE GRANJA AVICOLA 

1 HA. DE GRANJA PORCINA 

178 HAS. 

2 
480 m son dedicados.ª carpintería, sastrería, artesanías y p~ 

nadería en ~.aya Balám I , 

En general la superficie de Maya Balám es un terreno alto con 

drenaje natural, por lo que no presenta inundaciones en la épo

ca de lluvia. 

En el asentamiento existe un total de 883 familias: Maya Balám 

I: 671 familias y Maya Balám II: 212 familias. En el área urba 

na cada familia cuenta con un .lote de 300 m2
. 

Desde enero de .19B7 el número de familias es: 

Maya Balám I: 679 familias; 

Maya Balám II ! 720 familias • 
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Para inicios. de 1987 

las cuales !'e;'quiere.n 

familiaa en Maya-Balám I y II 

por f~ 

Durante el segundo 

Si Maya Balám 

to con las adquiridas 

requeridas p~ 

ra la producc~ón agrícola básicamente. 

INFRAESTRUCTURA (l3) 

Para llegar a Maya Balám hay que recorrer 56 kms. de carretera 

asfaltada y 16 kms. de terracería. Maya Balám I cuenta actual

mente con 4.4 krns. de camino del entronque de CAANLüMIL al asen 

tamiento, Maya Balám II cuenta con 8.6 kms. de camino del en

tronque CAANLUMIL al asentamiento (veáse croquis No. 6). En to

tal, se han.construído hasta enero de 1987, 8.6 kms~ de caminos 

de acceso a Maya-Balám. 

(El ·camino·•de enlace entre .los dos· asentamientos .mide 4. 2.k~s.) 
Existen. 20 kms, de brechas que· incluyeri los accesos a los; apla

rios, a las/ áreas agrícofas,; 'ál ~~~i::ó''y ei ejido. A~iÍi Camacho. 

(13) IBID págs. 348 a 3S6. 
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Para 1987 se construirán B kms. de brechas de los asentamientos 

a los centros .de salud. 

Por lo que respecta a la electrificación,. se colocaron durante 

1986, 41 postes en toda la línea de conducción desde el entroE_ 

que de CAANLUMIL hasta el acceso principal de Maya Balárn I. El 

tendido de cables (3 paralelo) de alta tensión mide 16.620 kms. 

En Maya Balám II; únicamente se colocaron 37 postes en todo el 

acceso en 1986, se tiene programado para fin de este año termi 

nar con el programa de electrificación en este asentamiento. 

La capacidad instalada en la región asciende a 34,500 kw/hora. 

Para 1987 se instalarán en Maya Balám I, 2 transformadores y 

en Maya Balám II, cables de ba.ja y alta tensión, además habrá 

servicio eléctrico en la clínica, en la escuela, en la casa 

COMAR, en las bodegas y en los talleres. (veáse cuadro No. 16) 

En lo referente al agua potable y de riego, se tiene que: 

a) En Maya Balárn existe un pozo de 50 mts. de profundidad para 

abastecimiento de agua en la población, con una capacidad de 

16 lts/seg. Está equipado con una bomba de combustión inter

na y una red de distribución de 4,095 rnts., con un tanque 

elevado: existe otro pozo cerca de Maya Balárn I en un lugar 

denominado Casco el Rancho con una capacidad de 10 lts/seg. 

b) En Maya Balám II existe un pozo de 55 rnts. de profundidad, 

con una capacidad de 15. lts/seg. También hay una red de dis 

tribución de agua potable de 1, 600 mts. (el total de la red 

programada es de 2 ; 600 lllts > • (veáse cuadro No • 16 > . 
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Actualmente se encuentran en perforación y equipamiento en Maya 

Balám I dos pozos profundos: Cada uno con una bomba de combus

tión. En Maya Balám II se construye un pozo profundo con s.u res 

pecti va bomba de combustión. 

En Maya Balám I a'{is.te un tanque elevado con capacidad para 

100,000 lts. y una cisterna de 90,000 lts., y 8 tanques de 5fll0 

lts. 

En Maya Balám II; s.e .cu.en.ta con un tanque elevado de 100 ,000 ·lts 
. '..,e: -;r •.. 

y 9 tanques de.5,000 Ita. 

Entre otr•as actividades h.idraúlicds) se estánc·~?h@~~~enA~ p_eqµ!'!_ 

ftos cana.les de riego: .·. j ..•• :, ·::,;~.~~l;'.:t~t;·;,•,'; '.;~·',; ; ' 
a) En Maya Balám I, una red de 1';000, mts. '.páre\regal' 10 has; 

de hortalizas. ·J.>'d\ ;;r '<:•· ,;;:.:¿ · · 

bl En Maya Balám rr, un canal de/A:~dQ~,.;~t#r*~~~~l~ad~s al cul-

tivo hortícola. '· .•~:;· '';'.,> 
.. :.:[ ", ,. "~·i:~~ .. "~ ,, 

':2:·· 
·.:__'-..,_--~;-;-....,:.. 

2': .. ·, >' .. /; ,: '' ' '.·., .:. 

En Maya Balám I existen 3,800 m dé. superficie .dedicada a la zo 

na habitacional. Tiene el 100% de constr~dci5Íi;'' 663 casas. 

2 .• ' '''.' :: 
En Maya Balám II, existen 3, 780 m de tei•reno dedicado a la zo-

na habitacional que corresponden a 400 casas habitación, faltan 

por construir 320 casas. 

( ~') Veáse cuadro No. 16 

(14) POA 1987. Op. Cit. Págs. 357 a 364. 



186 

CENTRO DE SALUD ------

Maya Balám I, cuenta con una clínica de es:tructura de concrete 

tipo IMSS-COPLAMAR, catalogada como de 1er. nivel, construí da 

con asesoría y supervisión de SOPDU, ésta da atención a la po

blación refugiada y mexicanos vecinos al asentamiento, también 

cuenta con una clínica de construcción rústica que actualmente 

funciona para dar ·servicio de odontoloeía, t~atamientos de tu

berculosis y ¡:ial11dismo. (veáse cuadro No. 17). 

Maya Balám II, cuenta con un área donde brinda servicios de sa 

lud, consulta, farmacia, .inyecciones y curaciones. Comprende 

una casa donde se proporciona servicio odontológico, ambos con~ 

truídos cun mater•ial de la roegión' tet.:ho ue lámina ue cartón 

proporcionados por Cvl·!AR, y el piso de concreto. 

A finales del mes de octubre de 1986 se inició la construcción 

de una clínica de estructura de concreto, en Maya Balám II, la 

asesoría y supervisión será por parte de la SOPDU y la COMAR, 

está ubicada en el área similar a la de Maya Balárn I. ( veáse 

cuadro Ni< 17). 

ESCUELA (:':) 

Para 1987 se c~nstrµye una.esc,~eJ.á se!'li;,ús~~qa y ciJhrirá el 

100% de .·1a· deman~i .. '.:~~O.:tªr.;\:~?sjtrá\·;~~;X:·sl1~~~,:: .• ,·~· •. '. ... • •. · .. \.· ...• '-.· 
• ,/' C' .~ ,•, -: "C 1'•' :O' ~.;~-.- ., ~ "•,\,' : '•r' ' 

Para 19á7 se conitrUye:~n ~Íaya:.B~&ni'1r.•'ú1Ú,0es·~~elasernirústica 
que. alc;~nzará .• a··~Ub~ . .i.~ .l.~s:.·n~c~siqad~s .. deL100%,~~;~a .población 

esco1ar·.~u.e se r~uJJikue c1e r;,·~. Lirios. a .MayaBalám. 
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IGLESIAS 

Existe en !~aya Balám I una construcción tipo rústica con mate

riales de la región para culto de la religión católica. 

En 1987 se construye en Maya Balám U una Iglesia Católica que 

será de tipo r'Ústico con materiales de la región y piso de ce

men-1.o. 

'fALLERES 

1:n Maya Balárn I existe una superficie de 80 m
2

, destinada a los 

talleres de al'tesanías, sastrería y carpintería, localizados en 

el 8 ··ea de servicios, la construcción es rústica con materiales 

de la región y piso de concreto. (veáse cuadro N2 22). 

También se encuentra un local de 12 X 7 mts. para panadería. En 

lo que respecta a Maya Balám II, para 1987 se construirá un lo

cal para talleres en una superficie de 30 X 7 mts., con materia 

les de la región ubicada de igual manera en el área de servicies. 

VIVIENDA: 

En Maya-Balám I se encuentran construidas 663 casas terminadas. 

En Maya Balám II se encuentran construidas 400 casas. Se han 

programado construir 720 viviendas, 720 cocinas, 720 letrinas 

en Maya Balám II de los cuales a principios de 1987 se tenía ún 

avance físico del 43.51% (veáse cuadro No. 16). 

Las fuentes de abastecimiento alimenticio son como se menciona: 
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1. - Aportación del Programa Mundfal de Alimentos. JpMA) 

2.- Comp.ras directas a la CQNASUP0 1 através 'de un .convenio 

es tablccido. 

3, - Compras directas a comerciantes locales , 

En 1987 las compras y aportaciones del ACNUR y PMA decrecerán 

en función de la producción obtenida de los proyectos agrope

cuarios implementados actualmente para los refugiados, 

SALUD (l5 ) 

El objetivo del Programa de Salud es que para 1987 la poblaci6n 

total de los asentamientos de Maya-Balám I (3,345 habitantes) y 

de Maya-Balám II (1,386 habitantes) tenga un estado satisfacto

rio de salud. La cobertura de este servicio comprende a la po

blación mexicana que vive alrededor de los asentamientos; así, 

el servicio de las clínicas, del personal médico y de los medi

camentos, se proyectó para también brindar atención gratuita a 

mexicanos. 

Este proyecto de la COMAR ha sido elaborado en coordinación con 

las instituciones de salud IMSS y la SSA. 

Las actividades de salud realizadas durante 1986 son las mismas . . . . . . . . 
que se efectuaron en Los Lirios. ( veáse el punto 2; 2 .1. refe;fdo 

al desarrollo socioeconómico. 

En 19B.7 se llevarán a cabo los mismos programas de. sal,ud>;a re~ 
!izados en Maya-Balám I y II. Para este año se iricluitá ad~m~s 
el pr~~rama de capacitación de medicina tradi~.i.~na.1 ' que será 

(16) !BID págs. 274. a 283. 
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implementada para l.ograr la medicación en curaciones por méto

dos. tradicionales.,- que se.rvirán a personas en circun:;;tancias 

(trabajo en el campo) de no acceso inmediato a los servicios 

de salud. 

Además de contar con las clínicas ya mencionadas en la des

cripción de la infraest1,uctura, se edificó en diciembre de 1986 

en Bacalar, Quintana Roo una clínica de 2º nivel tipo IMSS-CO

PLAMAR con la supervisión y asesoría de la SOPDUE, es de estruc 

tura de concPeto ubicada-a 65 kms. del asentamiento de Los Li

rios y a 30 kms.. de Maya-Balám I. Esta clínica cuenta con 3 á

reas de hospitalizadón (hombres, mujeres y pediatría), con una 

capacidad de 24 camas y los servicios de cirngía 1 rayos X, gin.!:_ 

co-obstetricia, laboratorio, traumatología, esterilización y 

una ambulancia del IMSS. La atención será proporcionada por pe_!'. 

sonal del IMSS tanto a la población refugiada como a los rnexica 

nos. 

EDUCACION (-::) ( 17 ) 

Los objetivos del programa de educación para Maya-Balám I y II 

son: 

L- OBJETIVO GENERAL. Proporcionar en los niveles preescolar 

y primaria una educación bilingue bicultural, gradual e 

integral; que responda a las necesidades de la población 

infantil refugiada en México. 

2.- OBJETIVOS ESPECIFICO$. 

a) Atender a la población infantil que se encuentra com

prendida entre los 6 y 14 afies de edad (y en algunos-

(:':) Veáse cuadro No, 18 
(17) !BID págs. 392 a 415. 
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casca de 5 años). 

b) Promover el desarrollo integral de las áreas cognoc~ 

tivas, socio-afectiva, psicomotríz y lenguaje de la 

población infantil. 

Se cuenta con 3 profesores mexicanos (uno de ellos con carácter 

itinerante} y 30 promotores de educación guatemaltecos. 

Para 1987 se contará con 2 profeso1°es mexicanos que atenderán 

los niveles de preescolar y primaría en Maya-Balám I. 

El Programa de Alfabetización y Castellanización para adultos 

es el mismo que el detallado para el asentamiento de Los Lirios 

( veáse cuadro No. 18) • 

Para 1987 Maya-Balám I atenderá los siguientes rubros educati-

vos: 

a) Atender a 9Ó niños .de 6 años en educación preescolar; b) 

Atender a 840 niños de 7 a,14' años de edad en educación prima

ria. 

Para este mismo ario, 310 personas mayores de 15 años estarán 

siendo atendidas por el Programa de Alfabetización y 75 perso

nas están inscritas en el Programa de Primaria Intensiva, 

Los objetivos del Programa de educación para Maya-Balám II son 

los mismos que los descritos Par'ª Los .Lirios. y para Maya-Balám 

I. (vease cuadro No. 18) 
'··. . ~,_ . 

Para 1987 en Naya Balám II se áti~nderi a 9Ó-~.i.'fi&s ~ri. ~;ducaéión 
preescolar de 6 años de edad, ;:~n-~d\Í~·¡i¿f~;i¿~{~,a~¡~~~ trab~ 
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ja con 360 niños entre 7 y 14 años, 

Los objetivos del Programa de Alfabetización ':/ Castellanización 

para adultos para Maya Balám II es el mismo que el descrito 

para Los Lirios. 

Para 1987 el Programa de Educación para Adultos atiende a los. 

siguiente grupos: a) Alfabetización; 150 alumnos.; b) Primaria; 

50 alumnos; c) Sala de Cultura 1,080. (veáse cuadi'o No. 18). 

DESARROLLO ECONOMICO 

Para 1987 la COMAR. realizar en el sector económi.co primario 7 la 

agricultura y la ganadería. 

El sector secundario está formado por las subs.ectores económi

cos tales como las industrias extractivas y .de transformación 

en todas sus ramas, talleres artesanales y de manufactura, pe

queñas industrias, etc. 

El sector terciario lo conforman el comercio y el trabajo asala 

riada. 

2.2.2.1.1. SECTOR PRIMARIO 

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS ( 18 ) .. 

Para 1987 se cultivarán 998 has. de productos agrícolas en Maya 

Balám I y 920 has. en Maya Balarn II. (veanse· cuadros Nos. 19, 

20 y 21 correspondientes a las actividades económicas de los 

años 1985, 1986 y 1987). 

·(18) IBID págs. 416 a 438. 
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2.2.2.1.2. SECTOR SECUNDARIO (19) 

En el desarrollo del Programa Operativo Anual 1987? l~ COMAR 

contempla la implementación de los talleres ~n su base inter~ 

media. 

TALLER DE CORTE Y CO!IFECCION 

Durante 1986 se recibió la mayor parte (el 75%) de la tela y 

complementos para en;iezar la fab1,icación de uniformes escola~ 

res.: 2,370 mts. de tela para la fabricación de vestid0i;;, 1925 

mts. para pantalones (se produjeron 636). (ye.r cuadro N9. 22). 1 

y 4 ,150 mts. para pl'Jducción de camisas. Estos insu¡nos. :;;on 

para Maya Balám I y íI. Para terminar 1987 se pro_yecta termi~ 

nar la producción de uniformes escolares en ambos asentamien

tos ya que en 1986 no hubo los recursos neces.arios. 

TALLER ARTESANAL-TEAiIL 

En 1986 en Maya Balám I se obtuvo una pr0ducción tie i2o <1rtes~ 

nías, su comercialización se realizó en DICONSA y particulares 

(veáse cuadro No. 22}. 

Para 1987 se seguirán buscando canales de come;r:>ciali'zac.:j.ón -:¡ 

alternativas. más viables. para una mayor ppqducc.ión. 

CARPINTERIA: 

Durante 1986 se recibieron en Maya Balám 1,350 pies de.madera 

para la producción de a mesas, 5 sillas, 1 cama, io artícülos 

(19) !BID págs. 439 a 441. 
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cliversos y 7 libreros. (cuadro No. 22), Para 1987 se proyecta 

producir más artículos, 

SECTOR TERCIARIO ( 2º) 

En 1986 los refugiados incrementaron sus ingresos a través del 

comercio y el trabajo asalariado. 

Para 1987 se incrementarán estas actividades. COMAR inició es

tudios de comercialización de productos y de otras posibles 

fuentes de trabajo en coordinación con las autoridades estata

les, municipales y de la Cámara de Comercio. 

COMERCIO 

Durante 1986, la COMAR se propuso impulsar proyectos que les 

permita a los refugiados participar en el desarrollo socioeco

nómico, para ello la institución impulsó este año el desar1'0llo 

de una panadería y tiendas comunitarias (una es de la CONASUPO} 

Para 1987 se seguirá con su funcionamiento. 

TRABAJO ASALARIADO 

Esta actividad se ha realizado con regularidad desde el mes de 

diciembre de 198t1, 

Los grupos que salen para realizar trabajo asalariado, se orga

nizan por períodos de 15 días cada uno, lo cual les permite ro

tarse en los campamentos y así darles a todos la oportunidad de 

adquirir ingresos. 

(20) IBID págs. 441 a 447. 
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En el asentamiento Maya Balám I se generaron en 1986, 12,620 

jornadas para trabajo a~alaríado en el ingenio Alvaro Obreeón 

(zafra) 2,340 en trabajo ejidal y 35 mujeres que realizaron 

trabajo doméstico. Todo ésto representó un ingreso monetario 

de 14 1 647,375.00 de pesos 

En el asentamiento Maya Balám II se generaron 2,079 jornales 

en 1986: 1959 en la zafra y 120 en trabajo ejidal, y en traba 

jo doméstico participaron 15 mujeres. Esto significa un ingr~ 

so de $ 21 616,350.00 

EVALUACION (1:) 

En el mes de septiembre de 1984 se anunció que el p;rograma de 

reasentamiento iniciado en el Estado de Campeche continuaría 

también en el Estado de Quintana Roo; ya que presentaba condi

ciones equiparables al habitat de origen de los guatemaltecos. 

El día 23 de septiembre de 1984 arribó al Estado de Quintana 

Roo el primer grupo de refugiados compuesto por 285 personas, 

procedentes de los campamentos ubicados en el municipio de las 

Margaritas, Chiapas, 

El Estado de Quintana Roo cuenta con una baja densidad de po

blación (4.5 habitantes por km2) y con terrenos nacionales 

que permiten y han permitido el reasentamiento de los refugi~ 

dos sin afectar derecho alguno de la población local y sin de~ 

plazar ni competir con mano de obra mexicana. Con estas condi

ciones favorables, se inicia el proceso a una gradual incorpor~ 

ción de los refugiados a la autosuficiencia y a una eventual in 

te~ración. 
( '" Este análisis ha sido elaborado por el autor utilizando los 

datos de los cuadros que se han mencionado para los asenta
mientos de Quintana Roo. 
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El 1er. predio de recepción de refugiados corr.puesto por terre

nos nacionales fué el terrenos de "Los Lirios" localizado den

tro del municipio de Otbón P. Blanco a dos horas de la ciudad 

de Chetumal. El flujo de llegadas de refugiados al Estado de 

Quintana Roo, fue en un principio inconstante; sin embargo, ha 

cia fines de octubre y durante todo el mes. de noviembre de 

1984 (especificamente con la salida del campamento Puerto Ri

co, de mayor población en Chiapas) el núm e:'O de personas de 

"Los Lirios" se quinti.:plicó en un mes, trayendo como resultado 

un notorio excedente ¿e población en dicho campamento. En con

secuencia, hubo que t.omr uno. dete1,rninación para ubicar el se

gundo asentamiento en la entidad. 

En enero del mismo año, la COMAR compró un predio denominado 

"Los Ranchos" (hoy !·:aya Balám). Se trataba de un terreno de ca 

·si 4 mil hectáreas de superficie, mil de las cuales estaban 

desmontadas y a una hora de distancia de la ciudad de ChetumaL 

Para el mes de diciembre de 1984, en Los. Lirios se habían ter

minado de construir 400 viviendas y en "los Ranchos" (hoy Haya 

Balám) se iniciaron las construcciones de casas en el mes de 

febrero de 1985. 

Desde entonces y hasta los primeros meses de 1987, fecha en que 

se realiza este trabajo, los refugiados han logrado establecer 

una amplia infraestructura como lo muestran los cuadros Nos. 16 

17, 18 y 22; consistentes en servicios públicos, programas de 

educación, salud, producción y trabajo asalariado. Es decir, 

los asilados en 1987 cuentan con tierras para cultivo, vivien

das, brechas y caminos de acceso, pozos de agua potable, tan

ques de almacenamiento, redes de distribución de agua, escue-
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las, mercados, Iglesias, talleres ce artesanías, sastrerías y 

carpintería, hospitales, electricidad (solamente hay en Maya

Balám, Los Lirios tendrá en 1987), oficinas públicas, kioskos 

y plazas públicas, etc. 

El cuadn:> No. 23 muestra los adela;tos comparativos de los 

avances realizados de 1985 a 1986 er. el estado de Quintana Roo. 

Los resultados que este cuadro arr>0:a son realmente interesan

tes pues se aprecian los logros r'a¡iid.os que se han alcanzado en 

los años 1985 y 1986; por ejemplo, ~ay rubros en donde los avan 

ces en estos años han sido del más c~l 100% como lo demuestran 

los datos arrojados en la producciér. de granos básicos (189.3%) 

·centros de salud (100%); alfabetiza~:ón de adultos (185%). Otros 

logros han sido espectaculares al a·;a.-izar en más del 20G y 300 

por ciento, como lo demuestran los ca~os de la electrificación 

( 277. 2%); la superficie cultivada {255. 6%); vías de acceso 

(386.96%). 

En el sector salud los esfuerzos por abatir los índices de des~ 

nutrición así como los de la tubercU.:.csis y el paludismo -enfe~ 

medades características de los refugiados- casi han logrado su 

objetivo al descender bruscamente les ¡iorcentajes de incidencia 

los casos de desnutrición bajaron un 57.6%; los ca~os de tuber

culosis descendieron un 94.1%; los de paludismo un 82.9% 

El desarrollo de la apicultura.ha sido un éxito durante 1986 al 

producir 1,988 kilogramos las 150 colmenas que se adquirieron 

en éste año. 

También los datos arrojados en ot~ó~~ubros son: ampliamente si~ 
nificativos como el ~royectopdr~i~o é!l ~v~~~~r 73.7%; y el p~ 
yecto de trabajo asalariado aumentó un 80. 21%. 



CUADRO No. 23 197 
DATOS COMPARATIVOS DC 1985 A 198G OC LOS LOGROS EN I!ffRAESTRUCTURA Y DESA-

RROl,LO soc10i;coNOMICO ¡;¡¡ QUUITA:IA ROO. 

!Nrl\Al:STRUCTURA 1905 1906 PORCENTA,JE 

V!VICNDA 1,000 1,1152 + 34 .'I 5% 

POZOS __ 1¡ 1¡ - ·-
TANQUES Y CISTERNAS 12 20 • 66 .67% 

VIAS OE ACCESO (a) 6.~ KM 33. 6 KM + 386.9_~ 

l.ETRINAS 969 1,288 + 32.92% ,__ _________ 
r:Li;CTRI r; CACION 1¡, 4 KM 16,6 KM t 277.2 % --· 
Dl:SARROLLO SOCIAL 

ME:DICOS 10 10 -
CENTROS !JE SALUD 2 1¡ + 100 % 

DCSHUTRI CIOU (b) 281 91 -~ 
TUBLRCULOSIS 1,606 94 - 94.1 % 

PALUDISMO 2,030 31¡7 - 82.90% 

POBLACION ESCOLAR 1,562 1,540 - 1.4 % 

ALrABETIZACJON (ADULTOS) 200 570 + 185 % 

PRIMARIA INTUISIVA 
(ADULTOS) 319 175 - ~s % 

PRon;SORES G 6 -
Uf.SARROLLO ECONDMICO 

GRANOS JAS 1 COS PRODUCI IJOS 272.3 TN 787.8 TN + 169.3 % 

SUPr:RrICI!: CULTIVADA 446.0 liffi 1,586.o HAS + 255.6 i 

GANADO VACUllO 72 52 - 27. 7 i 

GANADO PORCINO 122 212 + 73. 77% -

AVICULTURA 8,100 10, 500 + 29. 63% 

APICULTURA - 1,988 KG --
PRODUCCION DE CARPI!ff!:RIA 216 PZAS 49 PZA - 77 .31% 

PRODUCCIOH o¡; ARTESA!HAS •1,952 PZAS ro 175 PZ/\ - 96.46'1; 

PRODUC. OC CORTE: Y COHl'CCCION - 767 PZA -
TRABAJO ASALARIADO 14 1 537.000 26 1 197 315.00 + 80. 21\ 

l"UENTE: Cuadro realizado por el autor con datos de las informes de integraci6n 
socioeconómica de los documentos internos de la COM/1R de 1985 y 1986. 

a) Caminos de terrac.,r:ía y brechas. 
b) Segundo y tercer grado de desnutrición. 
e) Ca ida de la producción debido a que el consumo es local. 
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Los descensos oh-tenidos en los proycctoi:> de carpintería y arte

sanías. tienen la limitante <le producir para el mel'cado de la p~ 

blación refugiada, por tal razón su desarrollo está estancado. 

Se espera producir para comercializar al exterior del asP.nta

miento. 

Otro de los aspectos relativos a la atención médica, -que se s~ 

ñala en el cuadro No. 23 pero es digno de consideración- es el 

número de casos atendidos de las diferentes enfermedades de los 

refugiados -principalmente afecciones de las vías respiratorias 

y gastrointestinales- durante 1985 y 1986 que fué de 14,533 y 

9,114 (ver cuadro No. 17) respectivamente; es decir; el número 

de casos se redujo un 37.3%. 

Otro dato significativo en los asentamientos de Quintana Roo, 

es el descenso del índice de defunciones durante el bienio 

1985-1986. Mientras que en 1985 ocurrieron 58 defunciones, en 

1986 fueron 7; es decir, hubo una baja de 87.9% 

El rubro cot'respondiente a la producción agropecum'ia es alta

mente significativo. El 1er. lugar corresponde a la producción 

de frijol al aumentar un 67. 7gó ('respecto a 1977); el 2° lugar lo 

determina el aumento de gallinas en un 40.16% (respecto a 1985) 

el 3er. lugar lo comprenden datos mínimos pero significativos: 

producción de arroz, 0.107% (respecto a 1977) y miel, 0.06% 

(respecto a 1985). 

Con estos datos se demuestra que los refugiados guatemaltecos 

no solamente proveen de infraestructura y fuerza de trabajo, 

sino que son una palanca para el desarrollo microrregional en 

el Estado de Quintana Roo. Se demuestra que sin que los gobieE_ 
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nos estatal y federal bayar. gastado un centavo en atención a los 

refugiados, regiones que antaño eran in6spitas y sin desarrollo 

alguno, ahora con financiar.iiento internacional, estas porciones 

del sureste mexicano se han convertido en regiones dinámicas 

con grandes potencialidi1des de desarrollo socioeconómico. 

Otro rasgo de la preservación cultural es la implementación de 

proyectos de herbolaria medicinal y de producción de vestidos 

y artesanías tradicionales; asimismo, se organiza a la pobla

ción en eventos cívicos donde se resaltan la música, el canto, 

la danza y los vestidos tradicionales de cada étnia. 

Finalmente, cabe hacer una observación de un hecho sobresalien 

te en Quintana Roo que tiende a limitar el proceso de integra

ción, lo constituye el hecho de que el 85% de la poblacoón de 

Los Lirios está siendo reubicada en Maya-Balám. La razrn de 

esto es debido a que "ante la premura de la situación de reubi 

cación no hubo posibilidad de realizar los estudios indispens~ 

bles para conocer los recursos potenciales de terreno. Al su

perar la etapa de emergencia y realizar los estudios del terre 

no se observó que no existía terreno apropiado para el cultivo 

de básicos y frutales" (2i) 

Es justo y honesto reconocer las fallas ocasionadas por la ur

gencia que en la acción de la reubicación predominó. Esta premu

ra y la falta de conocimiento y experiencia de este tipo de a;:_ 

ciones por parte del equipo encargado de la reubicación y la -

integración ha ~casionado cierta discontinuidad en el proceso 

(21) Aguayo Quezada Sergio y 01 Dogherty Laura "Los refugia-
dos guatemaltecos en Campeche y Quintana Roo". Foro Inter 
nacional. Revista trimestral. El Colegio de México. Vol.
XXVII. Oct.-Dic. 1985 NQ 2. 
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de integración en el Estado de Quintana Roo, En lo sucesivo el 

grueso de los esfuerzos de la integr'ación estará encaminado a 

Maya-Balám I y II. 

Con los datos anteriormente expuestos, se puede afirmar que la 

integración socioeconómica en el mediano plazo hacia la autosu 

ficiencia económica se esta empezando a afianzar: el acelera

miento en el dinamismo de todos los proyectos de integración 

darán la pauta para que los asilados rompan con la dependencia 

externa. 

Uno de los aspectos importantes para acelerar la autosuf icien

cia económica de los refugiados, es disponer de suficiente ti~ 

rra para cultivo, razón por la cual hay estudios para adquirir 

2 ,094 hectáreas en Quintana Roo. (ejidos. denominados las 113 MS" 

y "Zafiro", cercanos a la Ciudad de Chetumal). 

Con la finalidad de proporcionar datos que ilustren el benefi

cio económico que la llegada de refugiados al estado de Quint~ 

na Roo proporciona, se presenta el cuado No. 24 en el que se 

evalúa el crecimiento porcentual del avance económico de los 

asilados respecto al total del estado. Los datos estatales co

rresponden a los años 1977, 1981 y 1985. 

Se observa en el rubro correspondiente a la infraestructura e

conómica que los logros más relevantes de los guatemaltecos co 

rresponden, en 1er. lugar a la ampliación en un 7.92% de la su 

perr1cie cultivada (respecto a 1985); en segundo lugar el a van 

ce lo determina la construcción de las clínicas con un logro 

de un 4.8% (respecto a 1985); el tercer lugar lo determina la 

apertura de un 3,09% a la superficie cultivable (respecto a 

1985); el cuarto lugar corresponde al aumento de la población 

estatal (respecto a 1981) en un 2.65% y al de los cami'nos de 



CUADRO No. 211 

EVALDACfON GENERAL COMPARATIVA DE INFRAESTRUCTURA 

ECONOM!CA DE QUINTANA ROO 

c o N c E p To S: Quin tan a Roo 

A) INFRAESTRCCTURA ECONOMICA 

1.- Población total 225,985b 

3.- Superficie total 2'037,613 ha~ 

4.- Superfice c•ltivable· 51,290 ha~ 

5.- Superficie :ultivada. 20,003 ha~ 

6.- Cllnicas t:?a URH* 83 c 

7.- Escuelas 432 c 

8.- Caminos de terracería 

9.- Número de noJicos. 683 
c 

~O.- Electrificación 102.2 Rm 

B) PRODUCCION AGROPECUARIA 

Produce ion n.d.** 
~.- Maiz 

Has. cultivadas n.d.** 

P.cfugiados oroi 

t:a<lro rn Q. ROO 
87. 

6,000 

1'640 

4,907 has 

1. 586 

1,586 

11.1 

16.620 

524. "• Ton 

874 Has 

Produce ion 365 TON ª 247.2 Ton 

Has. cultivadas 1,072 HAS • 618 Has 

Produ~ción 15,042 TON • 16.2 Ton 

Has. cultivadas 6,086 HAS ª 24 Has 

14.- Gallinas 24,401 e 9.800 

5,- Miél 2,979 TON e l.98TON 

Crecimirnto % ros 
pecto al total -
del Estado 

2.65 

1.17 

0.24 

3.09 

7.92 

4.8 

0.69 

2.0 

0.43 

-o-

-o-

-o-

67.7 

57.6 

0.107 

0.39 

40.16 

0.06 
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* Puente: Actuali~ación de datos del cuadro No. 19 de la Tesis Pro
fesional "El impacto de los refugiados guatemaltecos en 
la economía de la frontera sur" de Raymundo Gomez Medina. 
o~. cit. pag, 155. 

* Unidad Médico Rural ** No existe dato 
d Dato obtenido por el autor en la C.F.E. 

Corresponde al aonto de 1986. 

• Información de 1977 
Informaci6n de 1 981 

e Información de 1 985 
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terracería en un 2%; el quinto lugar lo determinan avances -

mínimos pero significativos: población económicamente activa, 

0.10% (respecto a 1981); porcentaje respecto a la superficie 

total, (y al año 1985) 0.24%; escuelas, 0.69% (respecto a 

1985) y, finalmente, número de médicos, 0.43% (respecto a 

1985). 

3.- BALANCES Y PERSPECTIVAS DE LA INTEGRACION. 

3.1. HACIA LA CONSOLIDACION DE LOS PROYECfOS DE INTEGRACION. 

En la elaboración de este subcapítulo, se utilizaron dos do

cumentos de la Comision Mexicana de Ayuda a Refugiados (1) -

correspondientes a la situación y problemática en los asent!!_ 

mientas de Campeche y Quintana Roo a principios de 1987. 

En el análisis de estos documentos se han detectado proble-

mas y situaciones comunes en ambos Estados, además de las -

perspectivas de desarrollo microrregional. Es decir, en este 

esbozo se muestran los lineamientos que en materia económica 

se están consolidando hacia la meta propuesta por el Gobier

no mexicano en su trato hacia los guatemaltecos: la autosufi 

ciencia económica como medio para lograr la integración. 

Se muestran también algunos aspectos de tipo social y jurídi 

co como lo son la educación, la salud y la situación migrat.Q. 

ria como base para afianzar los logros económicos. 

ALIMENTACION: 

3.1.1. Durante los años de 1985 y 1986, se cubrieron los requerimie!!. 

tos mínimos nutricionales de los guatemaltecos asentados en -

(1) Véase: a) Programa General. COMAR-Campeche. Marzo 1987. 
7 volúmenes. Documentos Internos de la COMAR. 

b) Programa Quintana Roo. Marzo 1987. 6 volúmenes 
Documentos Internos de la COMAR. 
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Campeche y Quintana Roo. Cuando se inició la reubicación en 

Mayo de 1984, fué priol'idad de la COMAR atende1' el estado de 

emel'gencia en el que se encontl'aban los l'efugiados. 

Fue el estado de desnutrición el que decidió que la COMAR ela 

bol'a programas de alimentación tendientes a aliviar' la pPeca

ria salud provocada pol' la inseguridad social en su tierl'a na 

tal. 

Se l'eforzó la dieta con alimentos no tradicionales en los há

bitos alimenticios de los guatemaltecos como el al'l'OZ, y el p~ 

llo enlatado, asimismo en 1985 y 1986 en cuanto se abrieron 

las primeras tierras al cultivo, la comunidad refugiada tuvo 

la oportunidad de sembl'ar hortalizas, enriqueciendo su d.ieta. 

Especial atención se ha puesto a los menores de 15 años y a 

los grupos vulnerables (niños desnutridos graves, población -

materno-infantil, escolares, enfel'mos y ancianos), a los pri

meros se les ha dotado de una dieta complementaria de cereal, 

leche descremada, azúcar y huevo. A los segundos se les ha da 

do atención médico-clínica con tratamientos específicos. 

Por lo que l'especta a la autosuficiencia de granos básicos se 

tiene que en 1985 se cubrió el 50% y en 1986, se obtuvo el 

75%. El hecho de no habel' logrado cubrir' las necesidades ali

menticias en este rubro, deriva de las fuertes sequías regis

tradas en Quintana Roo en 1985 y en Campeche en 1986. Para 

1987 se espera lograr la total autosuficiencia alimentaria en 

estos granos. Además, se espera que a partir del éxito de las 

cosechas y de los ingresos monetarios que se obtengan por con 

cepto del trabajo asalariado y de los programas de comercial.:!_ 

zación, habrá una disminución en la ayuda alimentaria, diri--
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giendo el financiamiento a otros rubros de prioridad. 

~· 
El estado de salud de la comunidad refugiada ha sido siempre 

una prioridad en la atención a refugiados. Durante el desar~ 

llo del traslado y la reubicación enlos Es.tados de reasenta

rniento, el trato en la salud estuvo a cargo del personal rnédi 

co de la COMAR. 

Cuando los guatemaltecos llegan a territorio nacional en los 

primeros meses de 1981, lo hacen en graves condiciones J:isica; 

y mentales. Muchos de ellos anduvieron deambulando en el int~ 

rior de Guatemala antes de decidir internarse a territorio me 

xicano, otros, al verse envueltos en situaciones de terror y 

violencia, se decidieron a alcanzar la frontera de inmediato 

costándoles varios días de camino. Otros más, los que les to

có llegar a la Selva Lacandona, lo hicieron caminando por la 

espesura de la región del Peten y el Quiché con las particul~ 

ridades del peligro que encierra aventurarse en los intrinca

dos caminos selváticos, es decir, con carencias de agua, ali

mentos, medicinas y abrigo, 

En esta odisea, muchos murieron en el camino, otros agravaron 

en su estado patológico y psicológico. Ante tal situación, el 

Gobierno mexicano se declaró en estado de emergencia con los 

refugiados y estructuró los servicios mínimos de atención hu

manitaria. No es sino hasta la toma de decisión del traslado 

que la COMAR sistematiza la ayuda en proyectos de integración. 

En los Estados de reasentarniento la atención en la salud se 

encuentra distribuida entre la COMAR, el IMSS-COPLAMAR y la 

Secretaría de Salud. Estas situaciones están coordinadadas a 
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nivel federal, estatal y municipal para otorgar atención a r~ 

fugiados. Particularmente, el binomio COMAR-IMSS/COPLAMAR pa;:: 

ticipa en la administración financiera, de infraestructura, y 

de personal médico. La infraestructura que s.e posee para dar 

atención de 1er. nivel, consta de clínicas, personal médico, 

personal paramédico, clínicas con piso de cemento, instrumen

tal y medicamentos. 

En general, el estado de salud y nutrición de los guatemalte

cos ha mejorado, registrándose descensos en los índices de :: 

desnutrición y morbimortalidad. Pa!'ticularmente, el paludis

mo y la tuberculosis, males endémicos de la comunidad refu

giada tienden a ser controlados y su incidencia cada año es 

menor. 

De vital importancia en el logro del fortalecimiento nutrici~ 

nal y de la salud han sido los promotores guatemaltecos de s~ 

lud que, en gran medida son el vínculo más idóneo con la comu 

nidad refugiada. 

Realizan desde funciones administrativas hasta actividades de 

ejecución. Su formación bilingue los hace el mejor medio en 

la detección, orientación y tratamiento de enfermos. 

Desde. un principio la barrera cultural y linguística fue un 

obstáculo para obtener un flujo retroalimentador sobre las a;: 

tividades en la atención a refugiados. La aplastante mayoría 

de los refugiados son analfabetas y no son hispanoparlantes; 

de ahí que la atención sanitaria tenga su dosis de dificultad. 

Por lo tanto, la capacitación de personal bilingue es vital 

para el logro de las metas en mate1'ia de salud. 
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En la misma situación que los promotore& se encuentran las 

parteras empíricas, quienes son gran recurso en la atención 

materno-infantil, por lo que es de suma importancia su capac~ 

tación para que sirvan como un vínculo en la ejecución e in

formación de actividades. 

En los casos en los que los guatemaltecos requieran de aten

ción clínica de 2Q y 3er. nivel en los sectores de Medicina 

Interna, Pediatría, Cirugía, Oftalmología, Cancerología y Ra

diodiagnóstico, la COMAR ha elaborado convenios con Institu

ciones Hospitalarias en las ciudades de Campeche, Chetumal y 

Mérida. 

Entre las actividades para fortalecer la salud, se encuentran 

la formación de centros de nutrición, donde con asesoría de 

la UNICEF, se realizan estudios y análisis para detectar les 

distintos grados de desnutrición que se observan en la comuni 

dad refugiada, principalmente en los niños. 

Una forma de preservar los hábitos de los guatemaltecos, es 

la implementación de la herbolaria medicinal, para esto, se 

tienen proyectos de contratación de personal especializado 

para estructurarcentros de medicina tradicional que complemeE_ 

ten la medicina alopática y que capaciten a promotores de la 

comunidad para que éstos adquieran la autogestión administra

tiva. 

Uno de los problemas a los que se enfrenta Ja COMAR es el fra

caso del Programa de Planificación Familiar. La formación re

ligiosa-cultural.· i_mpid~ que. los guatemaltecos realicen· pract i. _ 
ca,s anticonceptiva8: pªra .abatir los altos índices de natali

dad en loi E~tados de reasentarriiento (en 1986 la tasa en Cam-
---.,--_ -- ·:: - ' ' 

peche :fue de 2.74' y en Quintana Roo fué de 4.43} (2). No sola 
(2) !BID. 



207 

mente en el uso de técn.i.cas ele anticoncepci<)n hay rechazo, 

sino que en el caso de las mujeres no aceptan ningún tipo de 

auscultación por parte del ginecólogo y se llega al extremo 

de no acudir a ninguna clínica cuando se avecina un parto. Se 

auxilian de comadronas que no cuentan con la preparación clí

nica mínima poniendo en peligro la vida del ni~o y de la ma

dre. 

Aqui radica una ardua labor de retroalimentación de la comu

nicación en el trinomio COMAR, IMSS/COPLAMAR y comunidad refu 

g.iada. De hecho, se están dando los pasos para sistematizar 

la información que se produzca en el sector salud con carác· 

ter obligatorio para las partes. 

En la misma problemática se encuentra la condición higiénica 

de los guatemaltecos quienes todavía no se acostumbran al uso 

de las letrinas, al baño diario, a hervir el agua y al aseo 

de las manos. Ademas, no protegen sus viviendas del polvo ni 

las dividen en varios compartimentos. A esto se añade, la 

convivencia con animales domésticos. Esta situación provoca 

un hacinamiento tal, que es condición para la propagación de 

enfermedades infectooontagiosas. 

En este sentido, la COMAR realiza grandes esfuerzos. a través 

de actividades específicas para reducir las condiciones anti

higiénicas de los refugiados. 

Entre otras de las actividades de salud que la COMAR y el IMSS 

COPLAMAR realizan, se encuentran las de odontología, que, a 

nivel preventivo los promotores guatemaltecos son de gran uti 

lidad en la detección y orientación de pacientes con proble

mas bucales. 
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En general, s.e puede afirmar que los refugiados asentados. en 

Campeche y Quintana Roo tienen cubiertos los servicios míni

mos necesarios de atención clinica-médica. El problema funC.a 

mental al que s.e enfrenta la COMAR y el IMSS-COPLAMAR es la 

retroalimentación en la comunicación con la comunidad refu

giada. Se requiere que ésta última tome cada vez más concien 

cia de su salud y de los medios para pres.ervarla. 

EDUCACION. 

Durante el segundo semestre de 1984 en que ocurren los trasl~ 

dos a la zona de Edzná Campeche y a Los Lirios en Quintana Roo 

se estructuró un Comité de Educación en cada Estado cuyas fun 

cienes consistieron en la elaboración de censos del nivel es

colar de la f-'blación refugiada y asimismo, detectar a los 

promctore: .~,_, educación que estuvieron encargados de esta ac

tividaé en Chiapas. Esta fase primaria del sector educativo 

tuvo como objetivo el organizar los requerimientos. humanos y 

materiales para empezar a regularizar a los escolares y, al 

mismo tiempo estructurar un plan más sólido cubriendo las ne

cesidades pedagógicas de los refugiados. 

Durante 1985-196 se consolida la étapa de planificación del 

Programa de Educación, es decir se atiende a la necesidad de 

estructurar un plan que parta de la preservación de la identi 

dad cultural y del conocimiento del medio en el que los guat~ 

maltecos se desenvuelven. Para lograr este objetivo se hizo 

necesario adoptar una enseñanza bilingue que fuera impartida 

por promotores de clucación que provengan de la misma comuni

dad refugiada. 

Cabe señalar que para la elaboración de este Programa bilin-



209 

gue y bicultu1•al 1 fue uecesario revisar los progrnmas educati 

vos mexicano y guatemalteco para determinar los elementos ade 

cuados a la condición de refugiados. Se requirió de la contra 

tación de Maestros guatemaltecos conocedores del plan educati 

vo de la hermana República • 

El programa bilingue y bicultural contempla las modalidades 

formal,. no formal e informal. El primero incluye los niveles 

preescolar y primario; el segundo la educación de adultos y 

el tercero se dirige a la educación comunitaria que se mate

rializa en las actividades culturales y las bibliottecas co

munitarias. 

Dentro de los objetivos del Gobierno de México a través de la 

COMAR para lograr la autosuficiencia educativa de los refugi~ 

dos, se encuentra el de crear la autogestión de Promotores de 

Educación , aprovechando la experiencia acumulada durante su 

per'manencia en Chiapas con la finalidad de que la comunidad 

refugiada asuma la responsabilidad de organizar y administrar 

los servicios educativos a través de estos promotores. 

Así quedó ruanifestado en dos de los seminarios que la COMAR 

1 Acl-'UR h b d b I . A ( 
3 ) T mb . A dA y e , an cele ra o so re ntegrac1on . a ien que o 

manifestada la necesidad de someter a cursos intensivos de ca 

pacitación a los Promotores en razón de que la mayoría de 

ellos no tienen ningua formación académica formal; su prepar~ 

ción es a nivel empírico. Por esta circunstancia, se han cap~ 

citado a promotores bilingues de cada grupo etnolinguístico. 

(3) Veáse el anexo No. 1 (párrafo 5 de las conclusiones del 
sector educativo) y el anexo NQ 3 (párrafo 11). 
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La labor ¿ducati va que aes.empella la COMAR es bastante ardua 

si se toma en cuenta que el 70% de la población refugiada en 

Campeche :· Quintana Roo es indígena y que el 55 .6% de la po

blación e:i el 1er. Es.tado tiene entre O y 111 años de edad, y 

que el 56.32% tiene entre 1 y 15 años en el s.egundo Estado <4) 

Esto signi:ica que aproximadamente más de la mitad de la comu 

nidad ref~~iada será la que en las próximas décadas consolide 

la Integración socioeconómica y cuya preparación académica es 

vital para el logro de las metas y objetivos. 

También se~~ necesario reforzar las actividades de alfabetiza 

ción para aiultos si se toma en cuenta que la edad de la po-

blación ecc~ómicamente activa fluctúa entre los 15 y los 59 

años y, que además en Campeche abarca el 38.5% del total po

blacional j" .::n Quintana Roo es el 42 .13%, ( 5) entonces las l~ 

bores educa~ivas para preparar y capacitar a esta población 

que es el s:stén económico de sus familias tiene que ser cons 

-t:ante y efi::az. 

En este se:;¡~ido, se trata de llevar a cabo una labor de con

cientizacié~ enJas comunidades sobre la importancia de la ed~ 

cación y la ::apacitación. Esta situación requiere de decisión 

tiempo y del.icación por parte de los guatemaltecos sin descui_ 

dar sus obE¿;aciones laborales y comunales. De hecho, existe 

un alto porcentaje de deserción adulta, cuyas causas son la -

(4) a) Progr·.:na Quintana Roo Op.Cit. Vol. IIs/p b)información 
básica COMAR-Campeche Op.Cit. s/p. 

(5) CFR: a) :nforme COMAR-Carnpeche. Junio-agosto 1986. pag.4 
Documenécs internos de la COMAR y b) Programa Quintana Roo 
Op. Cit. vol. II s/p. Documentos internos de la COHAR. 
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atencion al trabajo por parte del honbre ':( las. labores domés

ticas. en el caso de la mujer. A quienes además se aiiaden cau

sas de tipo emocional como la verguenza y la inseguridad en 

el aprendizaje. 

Ante esta situacion la COMAR ha elaborado entre sus activida

des en el sector educativo las de reforzar la capacidad de c~ 

municación en dos niveles: a) con la comunidad de guatemal te

ces y b) con su equipo administrativo de atención educacional. 

Con los primeros la comunicación fluye a través de los repre

sentantes de los distintos. asentamientos y por medio de los 

promotores de educación, Con Jos segundos se realiza en funcion 

de las acciones de seguimiento y evaluación periódicas. 

Entre las metas para 1987, la más trascendente es la incorp~ 

racion y reconocimiento por parte de la Secretaría de Educa

ción Pública (SEP) de los estudios que realizan los refugia

dos. En este sentido, la COMAR ha llevado a cabo diversas con 

sultas con las representaciones federales de la SEP e:i Campe

che y Quintana Roo, 

Otra meta para 1987 es la capacitación a Promotores quienes 

por su habilidad bilingue son los que ejecutan en la práctica 

la enseñanza del Programa Educativo. Esta capacitación ocurre 

d ' 1 ) A d~ . b) Ad ' ' ' ( 6) a os nive es: a ca emica y ministrativamente. 

Los Promotores son capacitados académicamente por Profesores 

me xi canes cuyas funciones son múltiples: "son asesores y supe!_ 

( 6) Veáse "Metas" en Programa de Desarrollo Soc.i1al. COMAR':'Cam 
peche Op. Cit, pág.11 Vol. 3 También el inciso a) "Profeso 
res mexicanos" en Programa Quintana Roo, Op. Cit s/p vol. 3 
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visores de la l.:ibor docente ; capacitadores, organizadores y 

administradores de las unidades educativas. comunitarias; le::_ 

tores y analistas de los programas, planes y métodos de edu

cación preescolar, primario y de adultos; la elaboración de 

textos, materiales didácticos y evaluaciones también es su 

tarea; todas estas funciones y otras más se han venido eje

cutando y constituyen la tarea de los Profesores actualmen
te. ( ?) 

Administrativamente los promotores de educación están siendo 

capacitados en acciones de autogestión para que sean ellos 

quienes en el futuro asuman la responsabilidad administrati

va del programa educativo en los. dos Estados. Para esto la 

COMAR los auspicia dándoles porciones de los granos obteni

dos en las cosechas y también asignándoles un salario. 

En la práctica el sistema educativo organizado en los Estados 

de reasentamiento está organizado y administrado por cuatro 

elementos : 

a) Promotores guatemaltecos , (refugiados que realizan funci~ 

nes de ejecución), b) Maestros guatemaltecos, (asesoría), 

e) Maestros mexicanos (capacitación), d) Comité de educación 

de la comunidad (vigilancia), e) Padres de familia (vigilan

cia). 

En la teor:i.a, .los objetivos. y ias metas que la COMAR elabora 

en materia educativa son discutidos y aprobados por estos ciE_ 

co elementos. A .través de _estos· ~inco elementos fluye la re

troalimentación. de la comurii¿adó~ del sistema educativo que 

(7) !BID. Programa Quintana Roo Op. Cit. Vol. 3 
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el gobierno mexicano elabora en la atención a refugiados guate

maltecos. 

En general, se puede concluir que el Programa que la GOMAR ha -

elaborado en materia educativa para refugiados, ha logrado cu-

brir un 90% de la población en edad escolar en los asentamientos 

de guatemaltecos en los Estados de Campeche y Quintana Roo. 

Para 1987 se espera que los estudios sean reconocidos por la 

Secretaria de Educación Pública con la apertura del 6° año de -

primaria. 

3.1.4. PROYECTO AGRICOLA 

En el primer capitulo de este trabajo se mencionó que el objeti

vo de la integración socioeconómica es la autosuficiencia econó

mica. Entendida como la capacidad de los guatemaltecos de provee 

se a si mismos de los satisfactores básicos en materia educati

va, de salud, alimenticia y de vivienda. 

Esta situación no podria ser una realidad sin ingresos moneta- -

ríos derivados del trabajo asalariado y de las relaciones comer

ciales que se generen. Entonces, eXiste un propósito para lograr 

un objetivo que conducirá a la meta. El Propósito es adquirir -

ingresos monetarios para satisfacer necesidades básicas que f or

talezcan el arraigo y que conduzcan finalmente a una integración 

socioeconómica microrregional. 

En este sentido, los proyectos agrícolas elaborados de 1984 a --

1987 para Campeche y Quintana Roo, tienen la doble finalidad de 

satisfacer necesidades mínimas y de producir excedentes para su 

comercialización. 
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Dentro de los cultivos agrícolas axisten algunos sembrados en 

condiciones de rentabilidad aceptables de tal manera que gen! 

ren empleos en su proceso de cultivo, transporte y comercial~ 

zación. En este caso se encuentran los cultivos del sorgo y 

del ajonjolí. 

El aspecto nutricional de la comunidad refugiada también ha 

sido. beneficiado con los proyectos agrícolas implementados en 

los ciclos 85-87. Durante estos años se ha tenido acceso a le 

gumbres, hortalizas y raíces feculentas. Incluso existen con

sultas con autoridades del Estado de Campeche para exportar 

hortalizas a los Estados Unidos de Norteamérica sin que hasta 

el momento de escribir esta investifación haya acciones con

cretas. 

En 1988 los guatemaltecos recibirán los primeros frutos. de los 

arboles frutales, fortalecie"ndo la dieta y comercializando los 

excedentes. 

Para 1987 los refugiados avanzarán en su capacitación sobre 

cultivos agrícolas. Básicamente recibiráriadiestramiento sobre 

técnicas de cultivo y manejo de agroquímicos. 

En este senticp,para obtener estos logros la COMAR ha solicita 

do la asesoría tecnológica de tres instituciones: el Institu

to Nacional.de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecua

rias (INIFAP); Banco de México (Fondos para la Agricultura); 

y la Escuela Superior de Agricultura de Chapingo. ( 9) 

( 8) Programa General COMAR-Campeche. Op. Cit •. Vol. V pág. 2 
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Se trata de ohtenel' amplia información sobre la dis.ponibili

dad de tecnologías aplicables a los proyectos agr>ícolas en 

Campeche y Quintana Roo. Estos informes y su aplicación es 

para el mediano y largo plazo. 

Los. proyectes agrícolas implementados pvr la COMAR y por los. 

refugiados desde la llegada de éstos en 1984 a la península 

de Yucatán, han contado, con la propia experiencia agrícola 

de la comunidad de refugiados y con la de los técnicos. de la 

COMAR y de la SARH. Estos proyectos así como todos los progr~ 

mados para la integración socioeconómica nunca hubieran teni

do un comienzo aeeptable, sin la motivación y la participa

ción de los beneficiados. Han sido ellos quienes han abier

to caminos y brechas de acceso. Han leva~tado la infraestruc 

tura mencionada y se han dedicado al cultivo. Todo ello con 

el anhelo de recobrar una vida productiva y digna. 

La importancia de la motivación, la participación y la capaci 

tación ha quedado manifestada durante los seminarios de inte~ 

gracion que el binomio COMAR-ACNUR han celebrado durante los 
("') 

años de 1984, 1985 y 1986. ··. Una muestra de esta parti~ip~ 

ción -en el plano agrícola- ha sido la iniciativa de los cul

tivos de granos básicos, hortalizas y cítricos. 

Los proyectos agrícolas implementados. por la COMAR han sido 

llevados a cabo en la práctica por los. respectivos. Comités 

agrícolas de cada asentamiento en cada Estatlo. Estos Comités. 

tienen funciones organizativas, distribuitívas y de evaluación. 

Tienen estrecha conexión con los representantes de cada asen~ 

tamiento. En general, los proyectos agrícolas pasan por una 

(>':) Veáse anexos Nos. 1, 2, y 3, 
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etapa de observación y ex¡:ierimentación, S.e trat¡i de ver qué 

cultivos presentan viabilidad en cantidad y calidad, así 

como en rentabilidad económica. 

PROYECTO PECUARIO. 

Las metas productivas en el sector agropecuario no se han 

cumplido en su totalidad durante 1985 y 1986, Las sequías 

registradas en estos años en los Estados de reas.entar.iiento 

inhibieron las. metas a realizar en el sector agrícola. En el 

sector pecuario aunque se ha logrado incrementos productivos, 
U•> las metas de producción no se han logrado. El informe de 

(G) 
Campeche - revela que en los casos de los proyectos apíco~ 

la, avícola y porcícola, varias han sido las causas que han 

obstaculizado las metas a alcanzar durante 1986: En el caso 

apícola las lluvias erráticas y los ataques de la hormiga n~ 

gra; en el caso avícola las epidemias propias de las aves; y 

en el caso porcícola, los bajos índices de nutrición, las he!!! 

bras improductivas y la falta de capacitación de personal. 

Estas son las causas que han bloqueado la producción pecuaria. 

En realidad la carencia de conocimientos ;:ireventivos de la co 

munidad refugiada ha incidido en la baja productividad regis

trada durante 1985 y 1986. Por esta razón, para 1987 la COMAR 

tiene programado reforzar la capacitación en materia pecuaria, 

Esta capacitación está dirigida a dos sectores: A nivel de res 

pensables de los Comités pecuarios y a nivel de la comunidad 

refugiada. Se tiene programado que a los primeros se les pro

porcionará todos los medicsnecesarios para cursos teórico

prácticos en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

de la UNAM. A los segundos se les orientará en el trato de 

especies domésticas -cada familia posee aves, conejos y cer
(f•) Veáse Cuadros No. 23 y 25 
(9) Programa General. COMAR-Campeche Op. Cit. Vol. II s/p. 
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dos-. 

Los informes de la COMAR sobre producción pecuaria indican 

.que estos proyectos se encuentran en una etapa de manuten

ción y adiestramiento. Se espera que en los próximos años. 

estos programas logren afianzarse con la capacitación, estí 

mulo y participación de los guatemaltecos. 

PROYECTO DE CARPINTERIA Y COSTURA. 

Estos proyectes se constituyeron en un principio en una labor 

social. La producción S'~ ha orientado a elaborar uniformes 

escolares y muebles para los servicios comunitarios. 

Por constituir estos proyectos una tarea sin lucro, los guat! 

maltecos responsables. no se han empeñado en producir en canti 

dad y calidad. Saben que el trabajo que desempeñan es volunt~ 

rio y por lo tanto el interés que han mostrado para desarro

llar actividades desde la óptica empresarial es nulo. 

Esta situación ha creado varios problemas, tales como el desa 

provechamiento de la capacidad instalada y la deserción de 

promotores; generándose un estancamiento de la producción. 

Para solucionar esta situación se tiene que, para 1987, con la 

introducción de maquinaria eléctrica en los asentamientos y 

con miras a producir para la comercialización, los proyectos 

de carpinter1a y costura contarán con personal asalariado y 

capacitado. Las ventas que se registren servirán para recup~ 

rar la inversión en materia prima y costo de la mano de obra. 

Los fondos y utilidades se manejarán por las respectivas te-
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sorerías. de las. comunidades. 

Las ventas 5e realizarán en los mercados. respectivos region~ 

les; concretamente las ciudades de Campeche y Chetumal. 

Ante la imperiosa necesidad de contar con personal capacita

do para los proyectos de carpintería y costura, se ha insta-
. (10) 

lado en los asentamientos de Campeche la Escuela de fo.E_ 

mación de Personal para el Trabajo. CUyas funciones están d.:!:_ 

rígidas a los jóvenes que terminaron su primaria y que desean 

obtener ingresos. El Programa consta de dos materias: Carpí!: 

tería y Costura; con dos cursos cada materia y una duración 

de 3 meses y medio cada curso. Se les dará empleo a los más 

calificados. 

La etapa en la que se encuentran actualmente los proyectos de 

Costura y Carpintería es la etapa del afianzamiento comercial. 

Se espera que estos programas inicien el despegue hacia acti 

vidades cada vez más consistentes. 

PROYEcro DE TRABAJO ASALARIADO. 

Las actividades derivadas por concepto de trabajo asalariado 

han cobrado reelevancia dentro de la globalidad de los traba 
"' jos de integración socioeconómica en los asentamientos de 

Campeche y Quintana Roo. El Programa Operativo Anual (POA) 

de 1987 (1l) registra que la mayor parte de los jornales em

pleados durante 1986 en Campeche, corresponden a actividades 

fuera del campamento (37%). En Quintana Roo se informa que 

el 93% del ingreso monetario familiar -que asciende a $51,000 

pesos anuales- proviene del tr>abajo asalariado (l 2). 
(10) IBID. Vol. ¡1 s/p. 
(11) Programa Operativo Anual (POA) 1987 Op. Cit:. pág. 241 
(12) Programa Quintana Roo, Marzo 1987 Op. Cit. s/p VoLII. 



219 

Lo anterior mues.tra que la mano de obra refugiada ha tenido 

buena acogida en los Estados de reasentamiento. En Campeche 

las actividades que más han demandado mano de obra son el 
( ... ) 

trabajo agropecuario, el corte de caña " y los trabajos 

de remozamiento de las ruinas de Edzná. En Quintana Roo las 

actividades demandantes han sido la zafra, el trabajo domé~ 

tico y el :rabajo ejidal. En este Estado, los refugiados 

han sido u.•a soluci6n a la carencia de mano de obra en el 

Ingenio Alvaro Obregón. 

El proyecto de restauración de la zona arqueológica de Edzná 

cobra mayor importancia para 1987 si se toma en cuenta que 

la inversión de este año es de $ 94 millones 322 mil 240 pe

sos y que, durante 1986 el 50% de la inversión se destinó a 

pagos de salarios <
13). Con esta situación, los guatemalte

cos saldrán triplemente beneficiados porque reciben un ingr.!:. 

so monetario, capacitación y su imagen nacional e internacio 

nal se verá I'f:forzada. 

El trabajo asalariado permite la integración s.ocial en las 

microrregiones donde aquellos se asientan por los contactos 

interpersonales que se efectúan y por el conocimiento del es

pacio en el que se desplazan. 

Esta actividad remunerativa soluciona en parte la adquisición 

de ingresos económicos de la población refugiada masculina; 

pero no soluciona el problema femenino por las siguiente raz~ 

nes: primero, por razones culturales, y segundo por falta de 

(*) Ver cuadro No. 10 
(13) Programa General COMAR-Campeche. Marzo 1987. Op.Cit. S/.p 

Vol. II. 
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capacitación. La participación de la población económicamente 

activa femenina en el trabajo asalariado es mínima. Partici

pan en actividades culinarias, en la zafra, y en trabajos d~ 

mésth:os de la.s. ciudades. De Quintana Roo se reporta que el 

jornal por trabajo doméstico se paga a $412.60 diarios. 

Es.ta cantidad comparaca con el pago del trabajo ejidal mase~ 

lino por jornal que es de $ 1,418 pesos y con el monto de la 

zafra que es de $1,057 pesos, demuestra la gran desventaja 

de las mujeres refugiadas para lograr la autos.uficiencia eco 

nomica. En el primer senestre de 1986, sólo participaron 21 

· l ·~ ~o- h mb <14 ) mu]eres en re acion a ~ ~ o res. 

Para solucionar esta situación, la COMAR realiza para 1987 

dos actividades para in,egrar a la mujer refugiada al traba

jo asalariado: La concientización y la capacitación. La pri

mera se realiza a través de los representantes de la comuni

dad refugiada; y la segunda por medio de la promoción de las 

artesanias y los proyectos de corte y confección. 

Desde que los guatemaltecos llegaron a las zonas de reasent~ 

miento de 1984, comenzaron a invertir grandes esfuerzos en 

su afán por rescatar una vida digna y responsable. Sabian 

que tenían que construir sus poblados y dedicarse al trabajo 

productivo. Se tenía que distribuir el tiempo entre las actí 

vidades comunitarias y las individuales. 

Asi; en cuanto pasó la etapa de construcción de caminos, vi

viendas, escuelas y hospitales, las comunidades refugiadas 

se dieron tiempo para las labores productivas y la remunera~ 

ción salarial. 

(14) Programa Quintana Roo, Marzo 1967 Op.Cit s/p Vol. II. 
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Esta combinación de actividades econ0micas ha experimentado 

serias dificultades: ¿cómo organizar la rotación de la po

blación económicamente activa refugiada en el trabajo sal~ 

rial, sin menoscabo de los proyectos productivos? llo ha sido 

fácil la coordinación de estas actividades, Un informe de 

Qüintana Roo reporta que: "a cada período de trabajo colecti 

vo de 15 días corresponde uno de igual duración para trabajo, 

asalariado. Este tipo de organización rotacional del trabajo 

propuesto y asumido a iniciativa de los refugiacos, ha 

suscitado la falta de continuidad para el desarrollo de los 

trabajos colectivos, la dificultad de asignar responsabili

dades a los refugiados, además de que reduce la oportunidad 

para especializarse en un trabajo dada la intermitencia .•• 

Además de lo anterior, existe otro problema, y es el de los 

refugiados que participan en el trabajo asalariado sin res

petar las normas asumidas por el grupo, ajenos al c0ntrol 

de su representante y por ende a la protección institucio
nal." (15) 

Por lo anterior, la COMAR tendrá que afinar sus sistemas de 

foformación y control a fin de corregir las anomalías que 

se presenten. Deberá de estar alerta de que los proyectos 

agropecuarios no se descuiden por motivos de salidas por 

parte de los guatemaltecos al trabajo salarial. Esta es una 

tarea a cumplir durante 1987. 

(15) IBIDEM s/p. 
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PROYECTO DE COMERCIALIZACION 

Este proyecto forma parte de los medios con que cuentanlos. 

guatemaltecos para allegarse ingresos monetarios. Es.tos a su 

vez sirven para una doble función: una, para reinvertir este 

capital en los diversos proyectos producti.vos.; y, la otra pa~ 

ra que los beneficiarios diversifiquen su consumo de artícu~ 

los. 

La primera experiencia de comercialización se registra en 

1985 en Campeche con la venta de hortalizas. a coJllllnidades cir 

cunvecinas. Para 1986 las. ventas se disparan y los artículos 

se logran colocar en ar.:!Jos Estados: se logran vender aves, 

cerdos, miel y huevo en las ciudades de Campeche, Cheturnal y 

Mérida. 

La buena acogida, recibida de los artículos producidos por 

los refugiados en estas ciudades, lo demuestra el informe de 

Quintana Roo, al reverlar que el 97.2% de las ventas se reali 

zaron en el exterior de los asentamientos durante 1986. (se 
. (16) colocaron aves, cerdos y miel). 

Las transacciones comerciales se realizan con instituciones 

oficiales y privadas -en este caso, la CONASUPO.y las Cámar?S 

de Comercio estatales- a través de profesionales es decir, la 

COMAR cuenta con un equipo de profesionales que realizan est~ 

dios de mercado respectivos y efectúan las contactaciones de 

las ventas de los artículos de los refugiados. 

(16) IBIDEM s/p. 
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La colocación de los productos que producen las comunidades 

refugiadas en el mercado regional presenta algunos. obstáculos: 

a) Los monopolios. comerciales ya instituidos que controlan 

el mercado de la producción; b) La falta de transporte que 

provoca la renta de éste, elevando el costo de la producción 

de los artículos; c) Exigencias en la pres.entación y entrega 

de los productos. 

El informe de Campeche presenta un ejemplo de los requisitos 

de venta del pollo de engorda: "se pidieron condicfones tales 

como forma de presentación del producto (en canal) , entrega 

en cada una de sus unidades comerciales (Conasupers), hora

rios de entrega, etc., y por si fuera poco, el pago de esta 

operación se difiere por espacio de 10 días, implicando una 

serie de trámites burocráticos y administrativos, complejos 

que un pequeño productor no puede encarar ya que le ocasionan 

gastos extra y pérdida de tiempo que rebasan la capacidad de 

los encargados del proyecto,que desalientan al pequeño produ~ 

tor por la baja escala y volúrnen de productos, y no pueden 

entrar en competencia con las grandes empresas productoras 
. . d l . d d ·~ 11 (17) que tienen integra o e ciclo cerrado e pro uccion . 

A pesar de estas limitantes, los guatemaltecos cuentan con 

ciertos factores que favorecen la realización de lo ·producido. 

Estos factores son internos y externos. Entre los primeros 

está la capacidad de organización en Comités y Cooperativas. 

En los segundos se encuentra la gran demanda de productos.del· 

campo en .todas las grandes ciudades de. la penínsu:¡}:l de Yuca

tán. 

(17) Programa General COMAR-Campeche. Op.Cit. s/.p yo1. II 
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Para 1987 las comunidades refugiadas venderán los excedentes 

por concepto de los siguientes rubros: granos básicos, culti 

vos comerciales, hortalizas, producción pecuaria, ropa y mu~ 

bles. Para realizar estas ventas se ha elaborado una estrate 

gia de comercialización en conjunción con las comunidades m~ 

xicanas circunvecinas. Las acciones tenderán a aprovechar 

los estudios de mercado y las contactaciones hechas por la 

COMAR a fin de impulsar las ventas de lo producido por nacio 

nales y extranjeros. 

Al igual que los otros proyectos productivos, el proyecto de 

comercialización se encuentra en la fase de la experimenta

ción y del afianzamiento. Los lazos y relaciones comerciales 

que los refugiados generen en los ámbitos en los que se mue, 

van, sembrarán finalmente, la confianza y la seguridad nece

sarias para lograr la autosuficiencia económica. Los logros 

obtenidos en materia comercial, indican que este factor s.erá 

un elemento dinámico que conduzca, junto con los otros elemen 

tos al logro no sólo de la autonomía de la comunidad refugia

da, sino al logro del desarrollo microrregional. 

ALGUNOS ASPECTOS SOCIOJURIDICOS 

Capacitación para la autogestión 

La autosuficiencia económica no puede ser una realidad sin 

que las comunidades refugiadas estén conscientes del proye~ 

to de Integración.Se requiere que éstas conozcan el segui~ 

miento y evolución de las distintas actividades que el: ge~ 

bierno mexicano a través de la COMAR elabora. 

Se trata de que los guatemaltecos no caigan en el temor y la 
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inseguridad cuando la ayuda administrativa y financiera que 

aportan la COMAR y el ACNUR, disminuya paulatinamente, 

Para encarar esta situación, la COMAR ha elaborado para 1987, 

programas de "capacitación para la autogestión"; cuyo objetivo 

consiste en que los r>efugiados asurr.an pr.ogresivamente la ges

tión de todas las actividades que conduzcan .a la autosuficien~ 

cia y a la integración. 

Esta "capacitación para la autogestión" se realiza a nivel de 

representantes de asentamientos., alcaldes municipales y prom~ 

tores refugiados. 

El informe de Campeche reporta que 300 personas se encuentran 
(18) 

en este proceso, 

PRESERVACION DE LA GULTURA 

Analizando otros aspectos de la integración socioeconómica en 

los Rstados de Campeche y Quintana Roo, el matiz cultural de 

los asilados ha sido y está siendo ampliamente atendido por 

parte de las autoridades encargadas de vigilar el proceso. 

Uno de los rasgos en la atención a los refugiados por parte d! 

la COMAR, y que ha sido decisivo para el éxito de los progra~ 

mas, lo ha constituido el respeto a la estructura de autori

dad de los asilados. Sergio Aguayo <
19 > -investigador sobre 

(1B)Programa General. COMAR Campeche Op. Cit. s/p Vol.II 
(19) Agua yo Quezada Sergio y O' Dogherty Laura, 1'Los refugiados 

Guatemaltecos. en Campeche y Quintana Roo". Foro Interna
cional. Revista trimestral publicada por el Colegio de 
México. Vol. XXVII oct.-Dic. 1986 No. 2 
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asuntos migratorios comenta que "los refugiados se organizan~ 

gún su origen en Guatemala o en Chiapas, y por grupos étnicos 

o religiosos. Su práctica política se inicia al llegar a Mé

xico, cuando cada grupo nombz•a un representante que es el 

vínculo formal con otros grupos, la COMAR, el ACNUR y otras 

organizaciones externas (En Chiapas, básicamente, la Iglesia 

Católica). Cada representante se encarga de organizar el tr~ 

bajo de su grupo, dar voz a sus demandas y quejas, resolver 

los problenas internos, transmitir información importante y 

controlar su grupo". De esta manera se ejercen las directri 

ces que se siguen en todo el proceso de integración de la 

COMAR hacia los asilados. Existe un amplio diálogo y discu

sión con les asilados respecto a las actividades, proyectos 

y programas a llevar a cabo. No se aprueba ningún proyecto 

si no se cuenta con la anuencia de los guatemaltecos. (veáse 

el esquema 1lo. 1). 

Otra de las formas de preservar la cultura de los asilados es· 

la implementación del programa de educación bicultural y bi

lingue que contiene elementos de la historia guatemalteca en 

general y el conocimiento del pueblo maya en particular. 

Otro rasgo de la preservación cultural es la implementación 

de proyectos de herbolaria medicinal y de producción de ves

tidos y artesanías tradicionales; asimismo, se organiza ala 

población en eventos cívicos donde se resaltan la música, el 

canto, la danza y los vestidos tradicionales de cada étnia. 

SITUACION JURIDICA. 

Jurídicamente, el Estado mexicano. ha proporcionado documen'.'" 

tos que permiten a los. guat.emaltecós pemanecer en .territo

rio nacional. A los qu~ se encuentran<én Chiapas se les ha 
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otorgado la forma migratoria número 8 (J'!'lTB) cor;respqndiente a 

la categor1a de visitantes fronterizos; y los que se reubicarQn 

eri Cai¡;eche y Quintana Roo, adquirieron la forma migratoria n~ 

r,iero 3 (FM-3) correspondiente a permiso a lahorar en el país 

(la fr;;.cción III del Artículo NI! 42 de la Ley General de Po.,.. 

blacié:-, en el sustento jurídico de esta forma migratoria), 

La di±e!"encia en la asignación de diferentes calidades migra

torias entre los: refugiados asentados. en uno y otro Estados 

fronte!":'.zos 1 s.e dá en razón de que el Gobierno mexicano no tie 

ne pro::fectos. de. integración en el Estado de Chiapaa (por moti,.. 

vos que se muestran en el capítulo número 1} y sí los. contem

pla en :os Estados de reasentamiento. 

Asimis=, las. autoridades del Registro Civil en loa tres. Esta..

dos mencionados, han otorgado certificados que avalan la naci~ 

nalidad ~exicana a los hijos de los guatemaltecos nacidos en 

territor:o nacional. 

3.2. EL FUTU~.J DE LOS REFUGIADOS GUATEMALTECOS EN EL SURESTE 

Con el <::!'ribo al poder en Guatemala de la democracia cristiana 

en enero de 1986, los contactos diplomáticos entre las repúbl.:!:_ 

cas mexi~a y guatemalteca se hanampliado. Dentro dal marco 

de las r;:laciones bilaterales de las dos naciones, el problema 

de los re.:'ugiados guatemaltecos asentados en el sureste mexi

cano, fo::::a parte de las prioridades en la agenda de sus int~ 

reses nac:'.Jnales. Así ha quedado manifestado en el intercambio 

de las visitas. presidenciales entre los dos países: el manda

tario gua:amalteco ·vinicio Cerezo visitó a nuestro pais de:L 2 

al 4 de junio de 1986; el presidente Miguel de la Madrid reci 
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procó el cometido del 8 al 10 de ab:r>.il de 1987. Capital impor

tancia revistió la conside:ración de los. dos. pueblos. de la rep~ 

triación voluntaria de los guatemaltecos. asilados en territo~ 

rio mexicano. 

En este subcapítulo se elabora un análisis de las contradic~ 

ciones que se han suscitado en torno al posiµle regreso de 

los refugiados a su patria. Se engloban las. particulares con

diciones de reubicación y repatriación voluntarias en los tres 

estados de asentamiento y las contradicciones subsistentes en 

estas acciones. 

PERSPECTIVAS DE REUBICACION 

A seis años de distancia de que llegaron los ;r>e~ugiados a Chi~ 

pas los más de 20,000 que aún permanecen en la franja fronter~ 

za se mantienen postrados en el aislamiento, la incctividad y 

dependientes. de la ayuda internacional. Se han empecinado en 

permanecer cerca de la frontera rechazando cualquier medida 

tendiente a su reubicación o repatriación volunta;r>ias. 

Ante esta situación, el gobierno mexicano se en~renta a las 

mismas razones que lo indujeron a tomar la decisión de reubi

cación: defender las vidas de los. refugiados, y atender al i~ 

terés nacional. Razones humanitarias. y de Seguridad Nacional 

empujan al estado mexicano a retirar a los. guatemaltecos de la 

.franja fronteriza. La posibilidad de la utilización de la fueE_ 

za se cierne sobre la frontera. En una entrevista con un rota

tivo mexicano, el coordinador general de la COMAR aclaró que: 

"la reubicación en los. campamentos en Campeche y Quintana Roo 

tendría que ser forzada, pues las razones. por las cuales se 
~ d . • ~ d uh. 1 . . " ( 2º) tomo la ec1s1on e re 1car os siguen vigentes. • 

(20) Entrevista con Osear González César. El Heraldo 24-VI~86 
p-1a. 
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Una reubicación forzada implicaría qltos rie~os políticos, B! 

sicamente porque ésta acción podría ser utilizada por los tra

dicionales detractores de la política exterior para crear un 

antecedente que desvirtuaría el tradicional asilo político me

xicano. 

El que esto escribe, se inclina por reactivar por parte de la 

COMAR, comisiones AD-HOC tendientes a dialogar y convencer a 

los guatemaltecos sobre la conveniencia del traslado, utili

zando además de los argumentos. de la seguridad en sus vidas, 

los logros de los avances en los proyectos de integración 

productiva en Campeche y Quintana Roo. Otro argumento en el 

dialogo y el convencimiento estaría dirigido en el sentido de 

garantizar protección y seguridad a los que acepten la repa

triación voluntaria. Es decir, la garantía de que la Cruz Ro

ja,la Iglesia guatemalteca y el ACNUR estarían presentes en 

el manejo de los repatriados. La fuerza de este Último argu

mento estaría sustentado por las garantías reales derivadas 

de los contactos diplomáticos entre las dos naciones y el 

ACNUR. 

LA OPOSICION A LA REPATRIACION 

Con motivo de las visitas a México del mandatario guatemal

teco en julio de 1986 y del representante de la Oficina del 

ACNUR en noviembre del mismo año , el rechazo al retorno a 

su patria por parte de los refugiados, se hizo evidente. No 

solamente no desean regresar, sino que han radicalizado su 

posición, exigiendo requisitos difíciles de que el gobierno 

democristiano de la ve.cina nación cumpla. En cartas dirigi

das a los. presidentes mexicano y guatemalteco, representan

tes de·los refugiados asentados en Campeche y Quintana Roo, 

exigen el: cumplimiento de ·los siguientes puntos para posi-
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(21) 
ble retqmo: 

"PRIMERO: Que se haga un juicio y se condene a los militares 

respons.ables de Jas masacres. corno al General Romeo 

Lucas García y su hermano Benedicto Lucas, como al 

General Efraín Ríos Montt, como el General Osear 

Humbe;r>to Mejía Vícto;r>es, como el General Lobos Za

mora, como al General Achupina y todos los. otros 

que participa;r>on en la destrucción de nuestras al

qeas.." 

"SEGUNOO: Que se h.aga una verdadera re;f'orma agraria y no ha

ya terratenientes, ya que sólo unos pocos son los. 

dueños de la tierra y no quienes la trabajan." 

"TERCERO: Que se acaben las patrullas civiles, porque son 

pa.ra militares, porque son a fuerza los turnos, los 

hacen obligados para cumplir ese trabajo". 

"CUARTO: Que no sigan las aldeas modelo y polos de desarro~ 

llo y se respeten nuestras formas de costumbre". 

"QUINTÓ: Que. se nos pague económicamente todos los daños y 

perjuicios que nos hicieron en las aldes 11 • 

"SEXTO::. Que se nos regrese nuestra tierra;1a que nos ·quedó 

estérÜ por sus políticas de tierra arrasada". 

"SEPTIM.O: ·Que una comisión internacional nos proteja en al

(21) 
.. , · ·gún momento dado que pensemos regresar". 

LA'JORNADA 112VII-86 p.1a.Excélsior 28-VIII-86 p.19 
OVACIONES 29-VI-87 Agencia Efe. Pág. ·1a. EL HERALDO. 
29-VI-87 p.3 Agencia Efe. 
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Argumentos como éstos han sido reiterados en múltiples ocasio~ 

nes por los guatemaltecos. asentados en el Sureste. 

De particular· interés resalta la visita que realiz6 el Alto Co 

misionado de las. Naciones. Unidas para refugiados a los. tres e:;;. 

tados de ubicación de refugiados. del 25 al 29 de noviembre de 

1987. A su paso por los distintos campamentos, los guatemalte

cos le denunciaron la continua represión en su país, la des

cofianza al gobierno civil democristiano y su rechazo al retor 

no. 

La impresión causada al diplomático de la ONU por la negativa 

a la repatriación, lo condujo a declarar al final de su gira 

por el Sureste que "el 90% de los refugiados que se encuentran 

en territorio mexicano no desean retornar a Guatemala". <22
> 

Con la finalidad de percibir personalmente el sentir de las 

comunidades refugiadas, la esposa del mandatario guatemalteco 

realizó una visita a los tres estados de asentamiento del 7 al 

10 de noviembre de 1986. El recibimiento en los campamentos 

fue de frialdad, desconfianza y de reproche. Los requisitos 

que le expusieron para el regreso a Guatemala fueron los mis

mos que se habían presentado al Alto Comis.ionado de la ONU y 

los mismos que se difundieron con motivo de la visita del Pre

sidente guatemalteco a México en julio de 1986. 

Además de las denuncias a la violación de los dereéhos huma,-. 

nos y el clima de violencia imperante en la vecina· nación, 

existen otros factores que inciden. en el ánimo de los refugi~ 

dos. para no regresar a su patria. Estos factores caerí. de~1:ro 

(22) El Universal 30-XI-86 p.23. 
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del ámbito de la responsabilidad del gobierno guatemalteco 

para otorgar protección y seguridad a los repatriados. 

La carencia de infraestructura y recursos financieros para 

recibir a los repatriados es una circunstancia reconocida no 

sólo por diversos sect~res mexicanos y guatemaltecos, sino 

l . . d d . . ( 23) > • por e mismo pres1 ente emocr1st1ano. Tan critica es 

la falta de recursos que el ACNUR proporcionó 140 mil dóla

res para atención a repatriados. Además existen pláticas con 

la Comunidad Económica Europea para la obtención de ayuda fi-

nancl.'era. <24 > Ante t 't " l t 'd d t lt es a si uac1on as au or1 a es gua ema ! 

cas han considerado que la repatriación sea de modo paulatino 

y en la medida que se generen las condiciones para recibir 

a los refugiados. 

Otro de los factores que inciden en el animo de las comunida

des guatemaltecas para rechazar el retorno, lo constituyen las 

versiones del trágico destino de los que regresan. Se habla de 

que los encargados de llevarlos a Guatemala, los abandonan a 

su suerte, o son conducidos y dirigidos por el ejército guate

malteco a los "Polos de desarrollo" o "aldeas modelo" (catalo

gadas corno campos de concentración al estilo Vietnam), en don

de los hacen confesar sobre sus vinculaciones con la Guerri

lla y los obligan a firmar documentos de Amnistía. Otra versión 

circula en el sentido de que los refugiados que llegan a sus 

lugares de origen, encuentran sus tierras ocupadas por otras 

( 23) Veánse declarac.iones de: Vinicio Cerezo. El Nacional 
5-IV-87 p.3. Samuel Ruíz. 26-XI-86 p.B, Abraham Talavera 
Excélsior 28-XI-86 p.2 y Bario Quiñonez. La Jornada 4-IV

. 87 p.1a. Excélsior 4-IV-87 p.13. 
(24} Declaraciones del Canciller Guatemalteco. Excélsior 

1-IV-87 p.2. 
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('25) 
personas, generando conflictos. agrarios 
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Definitivamente, estas versiones y las condiciones de violen~ 

cía imperantes aún en la hermana república, han incidido en 

las conciencias de los refugiados para negarse al retorno. Los 

intentos. democratizadores del presidente democristiano no han 

logrado impactarlos al grado de conmoverles la voluntad y la 

conciencia para el regreso. Empero, existe debiles intentos 

por parte de las comunidades refugiadas a realizar visitas de 

reconocimiento a Guatemala y decidir la posibilidad de repa

triación. En efecto, durante los meses de mayo, junio, julio 

y agosto de 1987, los refugiados asentados en Chiapas, Camp~ 

che y Quintana Roo, en~iaron cartas al Presidente guatemalt~ 

co solicitándole visitar su país exigiéndole seguridad en sus 

vidad y con libertad de visitar lugares para dialogar tanto 
. d d' . ·1 (26) con repatria os como con iversos sectores c1v1 es. Estas 

visitas no se han realizado por que están siendo evaluadas 

por el gobierno civil de Guatemala. 

Aunque la mayor1a de los refugiados. han manifestado su recha

zo al retorno, existen ciertos sectores de éstos que por sus 

posiciones ante la repatriación voluntaria, se catalogan en: 

radicales, moderados y los que regresan. Los primeros son los 

que exigen al gobierno guatemalteco cambios estructurales 

como condición para el regreso; los segundos piden solamente 

garantías en la seguridad de sus vidas; y los últimos son los 

que se han repatriado o están por repatriarse, no piden ning~ 

na 'arantía y se debaten entre la nostalgia y la incertidum-
( 25 La Jornada' 4:,.¡U-87 p.31 (UPI-DPA); EL HERALDO p.12 y Sol 

de ~éxico p.1a. 29-VIII-87 (UPI);excélsior 3-IV-87 p. 2a. 
La Jornada 17-VIII-87 p.3., Excélsior 5-VIII-86 p.2, El 
Día 3- III-86 p.16 (UPI , PL) y 21~VI-87 p.11 

(26) La Jornada 21-V-87 p.12, El Día 21-V-87, La uornada 25-VI 
87 p.11, El D1a 21-VII-87 p.12, Excélsior 8-VIII-87 ~.32. 
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bre. 

GUATEMALA Y ESQUIPULAS II 

Dentro de los esfuerzos que realiza el gobierno democristiano 

para afianzarse y legitimarse en el poder, el retorno de los 

refugiados guatemaltecos asentados en el sureste mexicano y el 

cumplimiento de los acuerdos de Esquipulas II 1 son situaciones 

de prioridad para los intereses de la república guatemalteca. 

Con la finalidad de dar consistencia a la repatriación volun~ 

taria de refugiados, la vecina nación creó el 17 de octubre de 

1986 un organismo llamado Comisión Especial de Atención a Rep~ 

triados (CEAR) integrada por los ministerios de Relaciones Ex~ 

teriores, Desarrollo U:.:-bano y Rural, Defensa Nacional y el Co

mité Nacional de Reconstrucción (CORE). Según traacendió, esta 

Comisión cuenta con la colaboración del ACNUR, de la Iglesia 

Católica y de la Cruz Roja, "En calidad de observadores" <27
) 

Esta medida positiva refleja la voluntad política del gobierno 

civil guatemalteco para generar un ámbito de confianza que peE'.. 

mita el regreso de los refugiados. 

Con motivo de una visita de funcionarios de la COMAR <29 > a 

Guatemala el 15 de enero de 1987 y con motivo de la entrevista 

de la Madrid-Cerezo, eJ..gobierno democristiano dio muestras de 

hacerse cargo del destino de los repatriados. Al término de la 

entrevista, en un.documento suscrito por las dos repítblicas y 

(27) Agencia Efe. La Jornada p. 7 y Excélsior p.4 18-X-86. 
(28) Comisión integrada ppr el Subsecretario de Gobernación 

Jorge Carrillo Olea y el Coordinador de la Comar Osear 
González César. El Día p.6, Uno Más Uno p.18, La Jorna
da p.12, 16-I-87. 
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aválado por el ACNUR, se expresan los sigui.entes puntos m~s so 

b l
. (29) 

resa ientes: 

Rescatar de los militares la administración de los Polos de 

Desarrollo. 

No permitir la incorporación forzada de repatriados. a las 

patrullas de autodefensa civil. 

Devolverles sus propiedades individuales y colectivas. 

Los repatriados podrán establecer y circular libremente en 

territorio nacional. 

La amnistía dejara de operar. 

A pesar de estas manifestaciones de voluntad polí~ica y diplo

mática para garantizar la seguridad y protección a los refugi~ 

dos que regresen a su patria por parte de Vinicio Cerezo, los 

guatemaltecos no han reaccionado a un retorno masivo. Los horro 

res experimentados durante el arrasamiento de sus aldc1as desde 

el gobierno del Gene1'al Romeo Lucas García en 1978, pel:'JlJancen 

en sus mentes y la desconfianza y la inseguridad a un posible 

regreso a su patria, hacen presa de ellos. Aun cuando los re

fugiados quisieran retornar masivamente a su patria, es1·o no 

serí~ posible porque el gobierno democristiano no posee ni los 

recursos económicos ni logísticos para garantizar la seguridad 

y protección a los repatriados. Esto tendrá que ser -comb ló ha 

manifestado el propio Cerezo- de modo paulatino. 

Existen otros facto1!es que influyen en la decisión de reratri!:_ 

ción voluntaria de las comunidades refugiadas en México. Tales 

son las situaciones emanadas de los acuerdos de Esqui pula:~. II. 

tendientes. a la pacificación de. Centroamérica. 

'.' . 
~~~~~~~..-~-.. - .. 
( 29) La Jornada 1.o-rv...:s7 p. 5. 
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Los acuerdos firmados en Guatemala el 7 de agos.to de 1987 

por los ci1:.:o países centroamericanos en materia de amn.is 

tía, cese a: fuego, democratización y elecciones litres, 

han generab un ámbito de optimismo regional e internado 

nal para la pacificación del área. Cierto es que partes m~ 

dulares de .::.~s acuerdos constituyen objetivamente vallada-. 

res insalva:.:.es para los gobiernos democristianos del Sal~ 

vador y Gua:;:nala así como para el de Honduras.. Esto se de 

be a que ci~~:as partes del acuerdo implican la concerta

ción del cese al fuego con fuerzas guerrilleras y el cese 

de la ayuda a las fuerzas irregulares o a los movimientos· 

insurreccionales, 

Como resulta¿o de los acuerdos firmados y para el objeto de 

este análisis, el regreso de 4,500 refugiados salvadoreños 

y el retorno ce los indígenas mis.kitos a Nicaragua desde 

Honduras dura:::e el mes de octubre de 1987, son muestras de 

la voluntad p.:::ítica de los gobiernos centroamericanos en 

sus esfuerzos de pacificación regional. 

Particularmen:e, el gobierno guatemalteco -promotor de ia 

reunión de Es~::.ipulas II- ha iniciado una serie de acciones 

tendientes a la reconciliación nacional de todos los secto

res involucrac.::s en la vida política del estado guatemalo:e

co. Tales accicnes las constituyen el inicio del diálogo 

con la Unión Revolucionaria Nacional guatemalteca (URNG) y 

la reactivació~ de las acciones para la repatriación volun 

taria de refugiados a traves de la Comisión Especial de Ay~ 

da a Repatriadc.s ( CEAR). 

En efecto, tras una disposición al diálogo propuesto en una 

carta ;fechada el 25 de octubre de 1986p::ir la URNG, represe!!. 
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tantes del gobierno de Guatemala, s.e reunieron en Madrid del 

7 al 9 de octubre de 1957 con representantes de la Guerrilla 

Guatemalteca, Según trascendió por las agencias noticiosas, 

la exigencia concreta de la URNG para un cese al fuego entre 

el ejército guatemalteco y los insurgentes debería pasar por 

el "desmantelamiento de las estructuras de control de la po

blación, principalmente patrullas de autodefensa civil, al

deas modelo; polos de desarrollo y garantía plena de libre 

circulación en el campo" ( 30 ) 

Versiones atribuidas a la URNG manifestaron que el gobierno 

democristiano propuso a la guerrilla "aceptar el proce~o de 

reconciliación nacional acogiéndose a la amnistía cuando 

está sea decretada por el congreso" (Sl) 

Después de esta primera ronda de conversaciones, el gobierno 

y el ejército guatemalteco declararon que no proseguirian a 

continuar el dialogo con la guerrilla. 

Para el gobierno civil de Vinicio Cerezo cumplir las exigen

cias de la guerrilla, equivaldría a afectar intereses del ~ 

der militar guatemalteco. Situación que se transferiría en 

crear serios enfrentamientos entre el poder civil y el mili

tar. El reto para el gobierno democristiano es integrar al 

proyecto nacional democratizador guatemalteco a los insur

gentes, y hacerlos desistir de empuñar las armas para luego 

someterlos a las contiendas político-electorales que conlle 

ven .finalmente, a la pacificación del país. 

(30) La Jornada 11-X-87 p.15 Texto integro de la propuesta 
de la URNG. 

(31) Uno Más Uno 14-X-87 p.19 (EFE, IPS y ANSA). 
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Para la guerrilla guatemalteca, abandonar su proyecto revolu

ci.onario empuñado desde hace 27 años -según Rodrigo Asturias 

dirigente de la Orpa, el movimiento Guerrillero en Guatemala 

lleva 27 años- simplemente por acceder a la buena voluntad 

del. gobierno civil y al proyecto democratizador sería tanto 

como un s.uicidio f1sico e ideológico. 

El ces.e al fuego en la vecina nación, atravieza por una éta

pa difícil de predecir. La pacificación real del estado gua

temalteco y de toda Centroamérica, debe pasar por profundas 

reformas socioeconómícas y políticas que resuelvan las más 

elementales carencias de los pueblos de la región, Solamente 

de esta manera resultarán las tan ansiadas reconciliaciones 

nacionales. Esta vía, combinada por una política exterior cen 

troamericana que rescate la autodeterminación de la región, 

tal como se desarrolla en los acuerdos de LSquipulas II, con

ducirán en última instancia a la paz y al desarrollo del área 

De particular interés para el retorno de los refugiados guat~ 

maltecos, lo reviste la reciente visita que realizaron los 

exiliados políticos guatemaltecos radicados en México a su p~ 

tria del 2 al 7 de noviembre de 1987. Alentados por los acuer 

do de Esquipulas II, los asilados organizados en el Foro de 

Guatemaltecos Democráticos, decidieron realizar una visita de 

reconocimiento con la finalidad de "luchar por hacer vigente 

el derecho de los guatemaltecos a vivir en su patria y a la 

vez abrir un canal de comunicación fraterna con las organiza-
. 1 d ·~ . d ~ 11 <32 ) D é d c1ones popu.ares y emocrat1cas el pais • · espu s e en 

trevistarse con agrupaciones sindicales, estudiantiles, popu

lares y democr~ticas, el grupo de asilados decidió retornar a 

(32) La Jornada 3-XI-87 p.29. 
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México, no sin antes denunciar ante las agencias noticiosas 

que: "las condiciones de represión que dieron lugar a nuestra 

salida siguen prevaleciendo " (33) , además sostuvieron que: 

"los 45,000 refugiados que permanecen en diversos estados mexi 

canos tendrán que esperar para repatriarse" (34) Esta situa- -

ción se auna a otras dificultades para que la repatriación se 

haga extensiva. Así como la integración socioeconómica de los 

guatemaltecos conlleva obstáculos en Campeche y Quintana Roo, 

el retorno voluntario también los presenta. Pacificar el esta

do guatemalteco llevará tal tiempo, que quizá cuando esto se 

logre, los refugiados se encuentren totalmente integrados en -

sus estados de asentamiento y decidan permanecer de por vida 

en territorio mexicano. 

Del análisis de los factores que influyen en la decisión de -

los refugiados para repatriarse, se advierten dos tipos de el§ 

mentes: favorables y desfavorables. Entre los primeros se en-

cuentra el arribo al poder en Guatemala de un gobierno civil; 

la creación de la comisión Especial de Ayuda a Repatriados -

(CEA~); la disposición de cumplir con los acuerdos de Esquip.!!. 

las II y finalmente, el regreso a sus respectivos países de -

los refugiados asentados en Honduras. Entre los factores des

favorables para el retorno se encuentra el clima de violencia 

imperante; la falta de infraestructura y recursos financieros; 

las denuncias a la violación de los derechos humanos; las ver

siones sobre el trágico destino de los que regresan y por Últi 

mo, el rechazo de los exiliados políticos al retorno. 

En el juego de estos elementos está la formación del criterio 

político en las mentes de los refugiados y que influye e in--

(33) Sol de México 8-XI-87 p. 6 (UPI) 
(34) Universal 8-XI-87 p. /.1 
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fluirá para la decisión personal de la repatriación volunta-

ria. 

El que esto escribe, se inclina por accionar medidas prácticas 

para el corto y mediano plazos en relación al retorno volunta

rio. Se proponen las siguientes acciones: 

Creación por parte de la COMAR de comisiones AD-HOC que re

activen el diálogo con los refugiados. 

- Que el gobierno guatemalteco permita las. visitas de recono

cimiento (a su país) de los refugiados asentados en Chiapas, 

Campeche y Quintana Roo. 

Que el gobierno democristiano garantice la total seguridad 

y protección de los que se repatrien. 

Dar una total participación al ACNUR, a la Iglesia Católica 

y a la Cruz Roja en el desarrollo del traslado e integra

ción de los repatriados al interior de Guatemala. 

Asegurar recursos financieros provenientes de la Comunidad 

Internacional (ACNUR y CEE) para la integración de los re

p<:triados. 

Aunque la mayoría de los refugiados se resisten a la repatria

ción voluntaria, acciones como las ei,:puestas, contribuirán a 

qoncientizar y a sensibilizar a los guatemaltecos a fin de 

contribuir a resolver la problemática de éste fenómeno migra 

torio. Principalmente estas acciones deben estar dirigidas a 

los que permanecen en la franja fronteriza chiapaneca porque 

su permanencia en esa zona constituyen un peligro para sus 

vidas y un riesgo de fricciones internacionales como ya se 

expuso ampliamente a lo largo de. esta exposición. 
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El futuro de les refugiados en el sureste de México está im

pregnado por dos retos para el gobierno mexicano: el afianz~ 

miento de los proyectos de integración de los Estados de Ca~ 

peche y Quintana Roo, y el retiro de los que se encuentran en 

Chiapas. 

El primer reto atravieza por una étapa de fortalecimiento de 

los programas de integración que, es muy posible, traiga como 

consecuencia el arraigo de los guatemaltecos en la región y 

esto de como resultado el que este grupo de desplazados te

rritoriales nunca regresen a su patria y pasen a formar par

te de las tareas nacionales. 

El segundo reto es más dificil de resolver por las caracte~ 

rísticas particulares en las. que este fenómeno se desarrolla. 

Habrá que dialogar ampliamente con la Diócesis de San Cristó

bal Las Casas para que desista de la aplicación de su propue~ 

ta de reasentar a los guatemaltecos al interior del estado de 

Chiapas y aconseje a los refugiados la conveniencia del tras

lado a los estados de Ca~peche y Quintana Roo. La fuerza en 

las acciones de este convencimiento estaría sustentada en el 

éxito en los logros de los proyectos de integración socioeco

nómica obtenidos durante el año de 1987. 
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CONCLUSIONES 

Después de haber analizado y expuesto la precaria situación de 

los refugiados guatemaltecos a su llegada a la frontera chiap~ 

neca, y, asimismo, de señalar los factores sociopolíticos que 

se suscitaron y se conjugaron en torno a su arribo -circunsta~ 

cia que derivó en la determinación por parte del gobierno mexi_ 

cano de su reubicación y posible repatriación~ y, finalmente, 

después de indicar el desarrollo del proceso de integración s~ 

cioeconómica en los estados de Campeche y Quintana Roo, SE CON 

CLUYE QUE: 

1. LA REUBICACION DE LOS REFUGIADOS GUATEMALTECOS DEL ESTADO 

DE CHIAPAS A LOS ESTADOS DE CAMPECHE Y QUINTANA ROO ES LEGI 

TIMA POR LAS SIGUIENTES RAZONES: 

A) PROTEGE LAS VIDAS DE LOS ASILADOS DE LAS AGRESIONES 

PROVENIENTES DE GUATEMALA. 

B) EVITA FRICCIONES CON EL ESTADO GUATEMALTECO ELUDIENDO 

EL QUE MEXICO SEA ARRASTRADO AL CONFLICTO CENTROAMER.!_ 

CANO. 

C) PRESERVA LA SEGURIDAD DE LA FRONTERA SUR PORQUE LOS 

ACTUALES ASENTA!HENTOS ESTAN UBICADOS EN UNA REGION 

ESTRATEGICA DE IMPORTANCIA ENERGETICA PARA LA NACION. 

D) . EVITA EL OCIO TOTAL DE LOS REFUGIADOS. 

E) EVITA QUE LLEGUEN GUATEMALTECOS A LOS CAMPAMENTOS POR 

MOTIVOS QUE NO SON EMINENTEMENTE POLITICOS. 

F) EVITA LA DESTRUCCION DE LA SELVA LACANDONA. 

G) COINCIDE CON LOS LINEAMIENTOS DE LA ORGANIZACION DE 

LAS NACIONES UNIDAS. 
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Por las razones aqui expuestas ~odemos afirmar tácitamente que los motivos 

que indujeron al Estado mexicano de reubicar a los asilados a los estados

de Campeche y Quintana Roo, han sido de tal fuerza, peso y trascendencia 

que la decisión es legítima. Por lo mismo, el esmero puesto en el cuidado 

y en la atención tanto en el proceso del traslado como en la integración 

socioeconórnica, a la distancia de tres años, ha derivado en el inicio, 

por parte de los refugiados, de una vida digna y productiva, así lo demues 

tran los siguientes hechos: 

a) Los guatemaltecos cuentan con una amplia infraestructura cons.istente 

en tierras, viviendas, aulas, clínicas, bodegas, tiendas, kios.kos, 

letrinas, mercados, templos, bibliotecas, graneros, gallineros, loca

les para talleres, pozos, caminos, vías de acceso, e_lectrificaci6n, 

etc. 

b) Los índices de desnutrición, tuberculosis y paludismo -enfermedades 

propias de los refugiados- han descendido a niveles equivalentes con 

los de la población mexicana. 

c) En general los índices de morbilidad y mortalidad han bajado rápida

mente. 

d) Un total de 5,232 infantes están siendo integrados a un programa edu 

catívo bilingue y bicultural. 

e) Existe un programa· permanente de alfabetización para adultos,. actual

mente 1175 personas asisten a este programa. 

f) Con la implementación de proyectos para producir granos -básicos~ en 

1985 se cubrió el 50% del consumo de los asilados (1224-. 2; tpneladas) 

y en 1986 se cubrió el 66.77% (1634-.9 toneladas) 

g) Para el mediano plazo 1987-1988 se espera la produccíón de ¡;;t~s. 
h) Se es.tan :afianzando los proyectos para producir carne, .leche, huevo y 

miel, p~r ejemplo, en 1985 se contaba 13790. aves, p~ra .1986 .se :tienen 
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27300; en 1985 se produjeron 4.05 toneladas de miel, para 1986 fue

ron 8.36 toneladas.. 

i) Los talleres de carpintería, ·de artesanías y de corte y confección 

han empezado a tener ciertos. logros, éstos se ;fortalecerán con la 

capacitación, compra de maquinaria eléctrica y el afianzamiento de 

los conductos de comerciali2ación. 

j) Los asilados han comenzado a obtener ingresos. monetarios. por· con

cepto de venta de mano de obra, principalmente por los t;r>abajos. en 

el corte de caüa; en 1985, el monto de los salarios fue de: 

$107 1 897,000.00; en 1986 fue de$ 94 1 197,315.00 

k) En los mercados de las ciudades de Campeche, Chetumal y Mérida, se 

han colocado durante 1986, pr9ductos como el huevo, pollo y miel. 

La actitud del gobierno de México hacia los refugiados guatemaltecos a 

través de la COMAR en los estados fronterizos de C?.mpeche y Quintana Roo, 

ha sido estructurada a partir de los lineamientos que establece la ley de 

planeación. En este sentido, las acciones que la COMAR diseñó para su de

sempeñó en los años comprendidos de 1984 a 1388, se sustentan en las. direc 

trices que en materia de política interna, de política exterior, de polí

tica económica y de asistencia social y de salud, expone la ley de planea

ción, es decir, la COMAR ejerce sus estrategias a partir de contribuir a 

la seguridad nacional, de procurar la disminución de las tensiones regí~ 

nales en Centroamérica; de buscar el fortalecimiento de los estados y m;: 

nicipios, a partir del apoyo irrestricto a las politicas de descentrali

zación de recursos humanos y materiales; y por último~ de promover una 

mejoría en las microrregiones donde se encuentran los asentamientos de 

refugiados en los Estados de Campeche y Quintana Roo. 
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Es así como la llegada de los guatemaltecos a lugares antano inhóspito&, 

ahora se contemplan amplios espacios de movilidad económ~ca, con grandes 

posibilidades de I'Omper con la marginación de propios y e.xtrafios. en laa 

regiones que circundan los nacientes pueblos mayas. Todo con el apoyo fj;_ 
nanciero de la comunidad internacional a trav~s del ACNUR, 

En la planeación y cons.trucci.ón de los asentamientos. se. conaide;roaron dos. 

aspectos: primero, que el nivel de vida de los x>e.fügiados ;t'uera equivap 

lente al de las pohlaciones me.xi canas vecinas y, segundo, que la infrae!!. 

tructura y los servicios creados para los refugiados. pudieran también b_;. 

neficiar a los mexicanos de la zona. En este sentido, cada vez asisten 

un mayor número de mexicanos a lo~ servicios gratuitos. de salud de los.· 

asentamientos y, desde 1986 se vealizan proyectos de explotac:j:.ón agrico..

la entre guatemaltecos y mexicanos con apoyo financie;ro de la COMAR, pre2._ 

tanda los segundos sus tierras ejidales. 

Del análisis de los cuadros números 15 y 24 de las Evaluaciones Generales 

Comparativas de las Infraestvucturas Económicas de los Estados. de Campe~ 

che y Quintana Roo, se advierte que hasta 1986 los asentamientos de gua

temaltecos han beneficiado la región con los siguientes incrementos: 

(para ambos estados). 

1. Población total: 5.95 % 
2.· Población económicamente activa: 5.86 % 
3. Superficie cultivable: 3.42% 

4. Superficie cultivada: 9. 59% 

5. Clínicas: 11.05% 

6.- Escuelas: 1.61% 

7. Caminos de terracer1a: 10.34% 

8. Médicos: 4.18% 

9. Electrificación; no existe dato 

10. Producción de maíz: 0.62% (en Campeche) 
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11.- Producción de frijol: 67~7 % (en Quintana: Roo) 

12. Producción de arroz: 0.10% (en Quintana Roo) 

13. Gallinas: 49.11% 

14. Miel: 0.75% 

Aparte de que la -infraestructura beneficia a la poblaci5n local, la produc"' 

ción de los asentam:i.entos participa en el producto Interno Bruto ();'IB) de 

cada localidad y la mano de obra refugiada ha sido empleada tanto en el 

corte de caña como en el remozamiento de las ruinas de Edzná. 

De esta manera, el proyecto de integración socioeconómica del gobierno fe• 

deral hacia los guatemaltecos en los Estados de Campeche y Quintana Roo es 

una palanca para el desarrollo microrregional; por lo tanto, SE CONCLUl'.E 

QUE: 

2. GRACIAS AL APOYO DEL GOBIERNO MEXICANO Y DE LA COMUNIDAD lNTERNACIO,._ 

NAL, A LA DI'ST ANCIA DE MAS DE TRES AflOS DE HABERSE INICIADO LA REUBI 

CACION A LOS ESTADOS DE CAMPECHE Y QUINTANA ROO, LOS REFUGIADOS HAN 

COMENZADO UNA VIDA PRODUCTIVA Y DIGNA BENEFICIANDO L¡\S. REGIONES RE

CEPTORAS CON INFRAESTRUCTURA Y FUERZA DE TRABAJO. 

Los trabajos que realiza el eobierno de México con apoyo de la Comunidad 

Internacional en los propósitos de alcanzar la autosufiencia económica 

de los refugiados guatemaltecos asentados en los Estados de Campeche y 
. . ~ . . . ~ ( ,., ) 

QuJ.ntana Roo, atraviesan por una etapa hacia la consolidacion, 

{"•) El 14 de octiJhre de 1987 1 la agencia mexicana NOTIMEX reportó en la 
ma~oria de los di.a:dos capitalinos desde Ginebra, que el ACNUR pro
porcionará a Méx:):co para 1988, 7.2 millones de dólares.. Es decir 
3.4. millones más respecto a 1987. (veáse anexo No. 4), 
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El análisis anteri9r¡¡¡ente expuesto indica que a pesar de los obstáculos 

que se presentan en cada proyecto de integración, existe una deoidida vo

luntad por parte de los sectores involucrados, de alcanzar la autonomia 

de los guatemaltecos. 

De continuar fluyendo la ayuda financiera de la Comunidad Internacional, 

los proyectos de integración se consolidarán. 

En los próximos años se habrán cumplido las metas propuestas, es decir, se 

logrará la autosuficiencia económica, y los refugiados recobrarán una vi

da productiva y digna. 

Básicamente, la autosuficiencia económica dependerá del fortalecimiento 

de tres rubros: a) El cultivo de granos básicos; b) Los proyectos agrope

cuarios; y c) El ingreso monetario proveniente de la venta de bienes, ser 

vicios y trabajo asalariado. 

Para el fortalecimiento de estos rubros, la COMAR, deberá perfeccionar 

sus sistemas de comunicación y administración. 

Además deberá entablar negociaciones con el ACNUR a fin de asegurar un 

programa Multianual que garantice el flujo financiero en el mediano plazo. 

Esta sería una medida que generaría confianza y seguridad en los planes, 

programas y proyectos que se elaboren para el logro de la integración so

cioeconómica. 

Se demuestra así, que gnacias a, la generosidad del gobierno mexicano y a 

la ayuda financiera internacional, los refugiados guatemaltecos que un 

día huyeron de la violencia,en,su país' atravezando la línea fronteriza, 

han empezado a, integrarse económicamente en los Estados de Campeche y 

Quintana Roo, contribuyendo al desarrollo económico microrregional. 
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Por todo lo anterior, las hipótesis de esta tesis quedan demostradas. EL 

proceso de integración de los guatemalteco no está exenta de obstáculos 

la Comar se ha enfrentaúo a fenómenos físicos y topográficos corno la se~ 

quía y la falta de tierras de calidad productiva aceptable. Por ejemplo 

en el ciclo agrícola de 19811-1985 hubo sequía en el Estado de Quintana 

Roo; y en el cic1o agrícola de 1985-1986 el siniestro le toc6 a Campeche. 

Estas varientes han imposibilitado la autosuficiencia total de granos bá

sicos a corto plazo. Al respecto, un investigador del Colegio de Héxic~1 } 
comenta que "El ecosistena de la región es el de trópico húmedo. Este es 

muy frágil, porque la tierra ganada a la selva, si no se usa adecuadamen 

te, tiene un período muy corto de productividad natural. Después de un 

período inicial, los rendinientos son decrecientes. Ante ello existen 

dos alternativas: utilizar fertilizantes químicos o tener extensiones su 

ficientemente grandes como para hacer posible la rotación de cultivos y 

el descanso del terreno". 

Para hacer frente a esta situación, según estudios elaborados para la im

plementación del Programa a P.ediano Plazo por la COMAR, se deberá adqui

rir en el bienio 1987-1988, 5,500 hectáreas, que se sumarían a las 11,249 

hectáreas (6,342 en Campeche y 4,907 en Quintana Roo) ya existentes, con 

el fin de garantizar la autosuficiencia agropecuaria. (veáse cuadro núme

ro 26). 

Aparte de los esfuerzos por adquirir más tierras, existen otras acciones 

de refuerzo, como los proyectosconjuntos entre mexicanos de las comunida

des vecinas y refugiadas que se están implementando desde 1984. "en 1984 

Comar-Campeche obtuvo en préstaDo 400 hectáreas de los ejidos vecinos de 

Melchor Ocampo y Yacasay. En estos proyectos conjuntos, los mexicanos ob 

tienen los beneficios de infraestructura para el mejor aprovechamiento de 

la tierra (investigaciones sobre la calidad del suelo o limpia del terre

no), y los guatemaltecos tienen acceso a mayor extensión de tierra. Es p~ 

(1) Aguayo Sergio. "Los refugiados guatemaltecos en Campeche y Quintana 
Roo" Artículo de Foro Internacional. Vol. XXVII. Oct .-Die. 1986, 
No. 2 pág. 282. El Colegio de !-léxico, México, D.F. 1986. 
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METAS PARA EL BIE~IO I987-J988 DE LOS SUBPROGRAMAS DE EJECR 

CION DE LA COMAR EN CAMPECIIE Y QUINTANA ROO. 

,\llQllISICfON 
DE TI ERRAS 1\dquírir 5,500 has. 

~B,\STECIMI LNTU Se perforaran J pozos 
DI' AGllA Se ndqu i ri nín 4 bombas en 87 

FLECTN!FICA-- Se tendcnln 15 kms en 87 y 
CION Se ntlquírir.íu 3 t rans f ormn<lorcs y 4 arrancadores 

DESAfUWLLO VIAS DE ACCE- Se construirán 31 kr.is en 87 
FIS!CO so 

ESl'ACJAL En Campeche: se construirán 740 letrinas 
SANE.IN I ENTO 

V 427 cocinas 

ux;1STICA Se ndquirirñn 15 vehículos 

SER\'ICIOS Se construi.rún dos mercados, dos aulas, una cli-
l'I'BLICOS ni cu ler nivel, una bodega y un taller. 

VIVIENDA Se tienen como reserva un total de 900 lotes. 

Al l MJ.'hlTM' Tnhl ~n dietr:¡,,,:r~n 17 414 J~nns, 

ASISTENCIA Dar a:.:;isLencia a 39,000 nsi lados 
MEDICA 

¡¡mri.¡.~~~.~~\ Errad icor la llcsnutrición de 1.,579 casos 

DESARROLLO 
ER!¡,\IJJ\.AR EL 
PALflDISMO Erradicar 799 casos. 

SOCIAL cm1B1\TI R 1,,\ 

TI !llERCI 11.0S 1 S Com.balir 976 casos. 

i\LFABETIZAR 1,570 refugiados. 

Fl1W: ~r r ON FO] 
a\I Y BI ll!:íl llill A 5 232 njños. 
CliRSOS DE CA 
PAf'l1',\r1().~ - A or.r.. rnf',.,.", 

En 88: sat isf uccr Ja demanda total de granos há-
sicos y lograr el 50% de excedente para comerci,g_ 

,\GR 1 CllL'J'llRA lización en oleaginosas, forrajes, hortal izas, 
raíces, feculentas y frutales. 

En 87: se adC]uirínín 153 ·cabezas de ganddo bovi-
no, 599 vientres de caprino y 2 ,810 conejos. 

l'ECJl,\RIO 

IJESARROl.1.0 
ECONO)lJCO 

Al'JClll.TIJRA Producción anual de 25 tons. 
Se producirán 7, 785 uniformes escolares anual me.!!. 

'1'1\LLERES te y 5, 000 piezas textiles. 

TRABAJO Purticipación onual de 3,200 refugiados en lo 
ASALARIADO zafra, trabajo ejidal, doméstico y restauración 

arr¡ueológica. 

FllENTP.: F.lahoroción propia con datos del Programa a mediano plazo de la COMAR 
(IHenio 87-88) Documentos internos de la CONAR. 
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s.itivo, además el h.echo ciue este tipo de cooperación conduce a una t-ela

ción más arnoniosa entre los guatemaltecos y la población local. 11<2
> 

Se conjugan dos aspectos de la integración,y se hace énfasis en ellos 

afirmando que la carencia de tierras y el empleo son verdaderas limitan

tes. del procaso de integración. "Otra conclusión evidente después de dos 

años, es la existencia de fuerzas. que empujan a los refugiados a disper

sarse más allá de los límites geográ~icos establecidos por las autorida

des. mexicana~. La.experiencia con refugiados en otros. países muestra que, 

después de una p~imera etapa en que la ayuda de emergencia es priotira

ria, los refugiados tienden a explorar la posibilidad de mejorar su ni~ 

~vel de vida y a buscar mayor autonomía .•• por ende, si no existen sufi

cientes tierras y empleos en los asentamientos o en los alrededores, au

menta la posibilidad de un proceso gradual de dispersión e integración 

en regiones del estado con mayores oportunidades de empleo, e incluso en 

los estados vecinos más ricos como Tabasco y Veracruz". (3) 

Es evidente que a Sergio Aguayo le asiste la razón en su análisis, empe

ro, la COMAR previendo tales situaciones, dentro de sus metas para 19B7-

19BB, establece aparte de la adquisición de 5,500 hectáreas, la partici~ 

pación de 3,200 refugiados por año ; en la zafra, trabajo ejidal, traba

jo doméstico y restauración arqueológica de las ruinas de Edzná. Este nú 

mero se podrá incrementar hacia finales de 1988 en un 15%, debido a la 

demanda de un sector de la población refugiada por trabajar. (veáse cua

dro No. 26). 

Así, los futuros pueblos guatemaltecos pasarán a formar parte de la admi 

n:f.stración de los planes de Desarrollo de los Estados. respectivQs, rela

ción cu:yos caracteres s.e definirán en la próxima década. 

( 2) !BID pág', 283 
(3) IBID págs. 285 y 286. 
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Todo proceso de integración socioeconómico es una evolución a largo plazo 

por ello es dificil determinar el tiempo y las circunstancias en las que 

se dará una integración definitiva de los guatemaltecos. Es un conplejo d~ 

sarrollo en el que intervienen factores sociales, culturales, políticos y 

emocionales. 

El que esto escribe recuerda que en un recorrido por los asentamientos de 

Campeche y Quintana Roo, en una reunión pública con lCB.guatemaltecos, el 

ex-representante del ACNUR en México, Leonardo Franco dirigiéndose a la 

concurrencia dijo: "para que un pueblo nazca, se requieren siglos". Com

pletando lo que dijo el funcionario rol ACNUR podemos aftadir que para na

cer se requiere hechar raíces y adaptarse al medio, arrancándole el usu

fructo a la tierra para sobrevivir; crear condiciones biológicas, psico

lógicas y sociales para un desarrollo integral. 

Así la historia y los historiadores determinarán los caracteres que def~ 

nan el perfil de los futuros pueblos guatemaltecos que un día cruzaron 

la línea fronteriza buscando seguridad a sus vidas. 

RECOMENDACIONES. 

Por último, para lograr el éxito de los proyectos de integración socio

económica, se considera importante hacer énfasis en las siguiente reco

mendaciones: 

1.- ACELERAR LA OBTENCION DE TIERRAS FALTANTES CON LA FINALIDAD DE AGI

LIZAR LA AUTOSUFICIENCIA EN GRANOS BASICOS. 

2.- FORTALECER LOS PROYECTOS DE VIABILIDAD PRODUCTIVA QUE HAN TENIDO ~ 

SULTADOS FAVORABLES. (PROYECTOS AVICOLA, PORCICOLA Y APICOLA). 

3.- ASEGURAR PROYECTOS FACTIBLES DE COMERCIALIZACION Y EMPLEO BUSCANDO 

MERCADOS EFECTIVOS PARA LA VENTA DE PRODUCTOS Y MANO DE OBRA .GUATE

MALTECOS. 
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lf.- DINAMIZAR LOS PROYECTOS AGROPECUARIO, TEXTIL Y DE EMPLEO CON LA FI

NALIDAD DE EVITAR EL "SINDROME DEL REFUGIADO". 

5.- CONTINUAR CON LA POLITICA DE FESPETO A LA CULTURA Y TRADICIONES DE 

LOS GUATEMALTECOS REFUGIADOS. 

6.- REACTIVAR LAS LABORES DE CONVENCIMIENTO A LOS GUATEMALTECOS UBICADOS 

EN CHIAPAS PARA REUBICARLOS O REPATRIARLOS VOLUNTARIAMENTE 

Es así como culmina esta exposición, queda un testimonio para las futuras 

generaciones de mexicanos que seguirán la continuidad de la generosa hos

pitalidad tradicional de un pueblo que hacia el interior como al exterior 

realiza. sus principios de asilo al cobijar en su seno a grandes masas de 

campesinos guatemaltecos que abandonaron su patria huyendo de la violen

cia imperante. 



ANEXOS 
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ANBXO No. 1 

g~~~~~~2=~~~~~=;=~2~~~ 

CELEBRADO DEL 28 AL 30 DE NOV. 198~ 

c o N e L u s I o N E s G E N E R A L E S 

1.- El. trabajo de traslado de los refugiados guatemaltecos de Chiapas y su 

reasentamiento en los Estados de Campeche y Quintana Roo se ha dividi

do en dos etapas: de emergencia y de integración. 

2.- Los tres Estados involucrados en este programa de reubicación viven -

étapas diferentes: 

a) CHIAPAS: Permanecen aún en Chiapas gran número de refugiados.COMAR 

realiza una labor de convencimiento que deberá culminar con la --

transferencia de todos los refugiados hacia los Estados de Campe

che y Quintana Roo, de acuerdo con la decisión del Gobierno Mexi-

cano. 

b) CAMPECHE: En este Estado se está concluyendo la etapa de instala

ción y construcción; en los campamentos ya instalados se programan 

proyectos de integración productiva. 

c) QUINTANA ROO: Este Estado se encuentra aún en la primera etapa de 

construcción e instalación de condiciones de recepción de los re

fugiados. 

3.- Hay consenso, e11 cuant~ ala idea de superar la metodología .de emergen

cia •. COMAR d;Il.{i:~poyo de· ACNUR, ha garantizado a los refugiados los 
·----'._;o· ~--:;·, ·-,:. '· • 

serviciosde~alimentación y vivienda. La salud se encuentra bajo la 

responsahil:i.dad. del· nisS y· de COMAR, presentando aún niveles insufi

cientes de atención. 
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4.- La segunda étapa de integración presentará problemas no solamente cuan 

titativos sino, especialmente cualitativos técnica y políticamente co~ 

plejos, De ahí la necesidad de acciones planificadas a corto, mediano 

y largo plazo. 

5.- En la planificación, puesta en marcha, ejecución y obtención de benef.!_ 

cios de los proyectos, se tomará en cuenta la participación dé lapo-

blación refugiada y se beneficiará también a la población mexicana lo

cal. 

6.- El proceso de integración de los refugiados guatemaltecos se hará den

tro de un marco de respeto a la realidad cultural de este grupo. 

R E e o·• M .E N o A . e r o N E s G E N E R A L E s 
,, .. ; ..... ; :; 

-. :·· .. ··:r. ·. , · .. 
1. - Respecto a las' dos etapas mencionadas se recomienda: 

a) 

. :;' · .. :-.·. ;'··· . . 

ConÚ~~~r y terminar con 

sic os: 
la etapa de construcción de servicios bá-

b) Mantener y mejorar en algunas áreas, el nivel de asistencia alean-

z.ado mientras se logre un proceso de autosubsistencia por parte 

de los refugiados. 

c) Impulsar los proyectos de autosuficiencia, a través de una c6ordi-

participación de los refugiados. 
-· 

,e',', >;;, 

d) Impulsar la promoc~ón de una integr.ac~ón e~c:o'ü'ª~~~~~:'y social de los 

refugiados , · benef iclahd~ · las . p(,pl~_ciol1t:s-Ci;t~-dan~E!~'ca. los campa,.. 

mentes. 
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e) En el proceso de integración se buscará preservar Y.desarrollar la 

identidad cultural de los refugiados guatemaltecos. 

f) Se recomienda unificar las estadísticas de los refugiados reubica

dos en los dos Estados y aquellos salidos de Chiapas. 

g) Se recomienda dar continuidad a este tipo de eventos celebrado en

Campeche y específicamente se sugiere la realización en el primer

semestre del próximo año de un Seminario sobre Integración Produc

~iva . 

..... -------
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EDUCACION 

e © N e L u s I o N E s 

1.- Los refugiados guatemaltecos protegidos por la Constitución Mexicana, 

que otorga el derecho a la educación a todos los residentes en el País, 

tendrán acceso a un programa de Educación. COMAR buscará el apoyo de 

organismos con experiencia en este campo. 

2.- El Programa de Educación a ser implementado por COMAR, dará continui-

dad a la experiencia acumulada en Chiapas, superando las limitaciones

detectadas y garantizando la integración de los refugiados al Sistema

Educativo Mexicano. 

3.- El Programa de Educación tendrá carácter integral y global comprendie~ 

do diferentes niveles y modalidades (Programas Formal y No Formal, Ac

tividades Culturales y Recreativas). 

4.- Buscando atender la heterogeneidad étnica de los refugiados, el Progr!: 

ma de Educación será BILINGUE Y BICULTURAL. 

5.- Los promotores de Educación guatemaltecos han acumulado importantes e~ 

periencias en este campo a través de los programas de educación imple

mentados en los campamentos. Como integrantes de su comunidad reúnen -

los elementos para comprender mejor a la población refugiada. Algunos

carecen de una formación adecuada para impartir cursos más avanzados. 

6.- Es impostergable la puesta en marcha de un Programa de Educación en los 

campamentos que aún no lo hayan iniciado. 

7.- Los refugiados guatemaltecos carecen de la documentación escolar bási

ca que permita acreditar sus estudios anteriores. 
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8.- El volumen d~ l~ .~oblación demandante de los Programas de Educaéión es 

significativa para la. realidad local. 

R E e o M E N D A e s 

_.--- ••• ••• '· ·-. + 

1.- Se recomienda que el Programa de Educación gÍobal ·~ integral contemple 

prioridades a corto plazo. 

2.- En virtud de la realidad de los campamentos: 

La mayoría de la población es menor de 15 años, 

65% de la población es analfabeta. 

y buscando una vinculación entre las actividades formativas y produc

tivas se recomiendan las siguientes prioridades a corto plazo: 

Impartir programas de Educación Primaria. 

Poner en marcha un Programa No Formal de educación para adultos. 

Capacitar a los guatemaltecos para las actividades productivas. 

3.- Par~ superar las limitaciones detectadas entre los promotores de Educ~ 

ción, se recomienda la puesta en marcha de cursos intensivos de Capac~ 

tación en coordinación con las instituciones con experiencia en esta 

área. 

4,- Se sugiere la utilización prioritaria de recursos docentes guatemalte-

cos. 

Cuando la Educación fuera impartida por mexicanos· se recÓ~iend;:{,que los 

maestt'Os guatemaltecas se desempeñen como r~cu;sos ~ci~¡Jl~ment~rfos 
para disciplinas relativas a la realidad. de Guatemala. e· 
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5.- Se sugiere la puesta en marcha en forma inmediata de Programas de Edu-

cación destinados a: 

Ocupar productivamente el tiempo de la población infantil. 

Preparar esta población para el curso l'egular año 85/86. 

Mante~er positivamente el ánimo de la población refugiada. 

6.- Los promotores de Educación guatemaltecos serán canalizados priorita-

riamente a corto plazo para los Programas de Alfabetización de Adulto~ 

INTEGRACION 

CONCLUSIONES 

1.- Debido a las diversas situaciones que presentan los tres Estados, se -

concluye que no puede aún iniciarse la étapa del establecimiento de lí 

mites a la asistencia que se está brindando a los refugiados; éstos se 

fijarán progresivamente y en dependencia del avance de los proyectos -

Productivos. 

2.- La inversión asignada a proyectos de autosuficiencia debe preveer re-

cursos suficientes para realizar proyectos de autoconsumo y proyectos

que permitan obtener excedentes para cubrir otras necesidades o ser in 

vertidos. Esto ha de llevarse a cabo en el marco de una planif:i.cación

que englobe todos los aspectos de la csistencia para la integración._ 

3.- En los sitios de asentamiento, se deberá tomar en cuenta la ecolog:ía -

de la región que no debe ser alterada bruscamente; buscándose formas -

racionales de explotación de los recursos existentes. 
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4.- Estudiar las posibilidades de que los proyec~os implementados en los -

asentamientos de refugiados guatemaltecos puedan beneficiar a las po-

blaciones vecinas. 

R E e O. M E N D A e I o N E s 

1.- Se recomienda avocarse a la tarea de la determinación de criterios que 

permitan lograr un equilibrio entre lcsnh•eles socioeconómicos de la -

población local y refugiada, procurando que dicho equilibrio permita a 

su vez, mejorar el nivel de vida de ambas poblaciones. 

2.- Se recomienda efectuar estudios socioeconóoicos que permitan conocer la 

estructura organizativa de la comunidad refugiada, reforzar y fortale

cer las formas existentes, en cada grupo etnico. 

3.- Se recomienda impulsar el trabajo colectivo y acorde a las formas org!!. 

nizativas prevalecientes en la comunidad. 

4.- Se recomienda obtener estudios socioeconómicos de laregión que permitan 

determinar las posibilidades de aplicación y ejecución de proyectos de 

autosuficiencia a corto, mediano y largo plazo. 

5.- Se recomienda la realización de proyectos mixtos en que participen re

fugiados y nacionales, en donde el Estado Mexicano y el ACNUR partici

pen proporcionalmente. 

. . . 

6. - Se recom.Í.etida la realizaé::ión de proyectos a corto plazo mientras se -

realizi;'l;il 1Ós e~tudio~ pertinentes para lograr un desarrollo adecuado -

de los. programados a mediano y largo plazo. 
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7.- Se recomienda promover la participación de los refugiados en todas las 

actividades relacionadas con la elaboración e implementación de proye.s_ 

tos. 

8.- En la implementación de los Proyectos Productivos se recomienda la uti 

lización de la tecnología propia del grupo de refugiados. 

e o N e L u s I o N E s 

1.- El patrón epidemiológico de la población guatemalteca, en sus primeras 

10 causas de muerte y prevalencia de desnutrición, es similar al de la 

población de la región. Sin embargo, su importancia cuantitativa, dete.r. 

mina la existencia de factores de riesgo, en tanto no se cuente con la 

infraestructura urbanística y sanitaria necesaria. 

2.- Las diversas encuestas nutricionales llevadas a cabo, demuestran dife

rencias importantes en el estado nutricional de los poblados de refu-

giados guatemaltecos. Se requiere de una acción planificada en este -

campo. 

3.- Con el apoyo del IMSS, del Hospital General (Campeche) y de los promo

tores de salud, se viene brindando los servicios básicos de salud, con 

el fin de mejorar la prestación de servicios en este campo. 
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RE e o ME N-D A e ro N E s 

1.- Se recomienda revisar la estructura de atención ~édfoa';'.p~r~:elmejora 
miento de los programas y el logro de un nivel,ó;t.i~od~ Uti~izaci6n -

de los recursos disponibles. 

'·\· .. 

2.- Se recomienda instalar un programa de vigilancia nutricional f de ate!!_ 

ción a grupos vulnerables' aprovechándose la potencialidad organizati

va de la experiencia de Chiapas. 

3.- Se recomienda la coordinación entre las instituciones del Sector Salud, 

responsables de la atención de los guatemaltecos. 

4.- Urge el abastecimiento regular de medicamentos pásicos para,_el trata

miento de las enfermedades más generalizadas. 

5.- Se recomienda la participación de los refugiados guatemaltecos en gen~ 

ral y de los promotores de salud en particular en la atención a la sa

lud de sus comunidades. 

6.- La participación de los refugiados como promotores de salud, debe ser

incentivadó y promovida. 

7. - Es necesario implementar un programa de prevención y atención dental. 
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ANEXO No. 2 

SEMINARIO BACALAR 

CELEBRADO DEL 17-20 ABRIL 1985 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

EL Seminario de Bacalar sobre integración productiva de los refugiados guat~ 

matelcos en el sureste de M~xico, realizado por el Alto Comisionado de las -

Naciones Unidas para los Refugiados y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refu-

giados, en abril de 1986, ha dado continuidad a las recomendaciones del Semi 

nario de Campeche de 1984. 

Dos temas centralizaron la atención de los participantes: La reubicación de 

los refugiados en Chiapas y su Integración a los Estados de Campeche y Quin

tana Roo. 

Los objetivos del Seminario fueron cumplidos satisfactoriamente y las Concl~ 

sienes y Recomendaciones contienen lineamientos de gran utilidad operativa -

para la ejecución del traslado y la marcha de los proyectos productivos en -

Campeche y Quintana Roo. 

1.- REUBICACION 

1.- Por decisión soberana del Gobierno Mexicano, los refugiados guat~ 

malt.ecos ubicados en la frontera sur de .ch~~pas deberán ser tras

ladados a los Estados de Campeche y'Q~fn~~~~:!,~º' La reubicación

de cerca de 10,000 refugiados se hi 11~6ho::6c>n.elapoyo de las au-
,_ -· • 1 , ' ' - _., , :; - - .. ; ' ,. • ~ • ' -

2.-

toridades de los mencionados,,"E,stados,}el'pe:i:>sonal de COMAR y 

ACNUR,· 
' .. 

La Ófí~ina del:A~~UR respeta la medida sebera.na del Gobierno Mexi_ 

cano de alejil.r'á los refugiados a una distancia prudencial de la

frontera. La reubicación de los refugiados lejos de la frontera -
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corresponde a criterios universalmente aceptados por la.s .Naciones 

Unidas, ya que garantiza la seguridad de los refugiados y favore:.. 

ce la creación de soluciones duraderas. 

3.- Ha sido preocupación fundamental del Gobierno Mexicano observar un 

escrupuloso respeto a los derechos humanos de los refugiados, ta!!_ 

to durante el traslado como al asegurarles asentamiento y traba30. 

Al reafirmarse que continuará el proceso de reubicación, activan

do las tareas de infopmación y persuación, se rect,noció la necesi 

dad de acelerar el traslado con la colaboración de los mismos re

fugiados, sin tener que recurrir a otros medios, ya que siguen -

siendo vigentes las razones que motivaron la decisión del Gobier

no para llevarla a cabo. 

4.- En este momento se vienen .enfrentando algunas dificultades para -

proseguir la tarea de reubica.ción, derivadas de la reticencia que 

por diferentes motivos, manifiestan algunos grupos de refugiados. 

En tal virtud se intensificará la campaña de convencimiento en el 

Estado de Chiapas. El Gobierno vigilará especialmente que los re

fugiados no se desplacen de los campamentos que ocupan a.ctualmen

te sin conocimiento de las autoridades responsables'. 

5. - Por otra parte, se reconoció que los positi vós resultados alcanza 

dos hasta ahora en el traslado y en., la protecbiiA''/. ~~istericia a'

los refugiados en los nuevos asentamie~tos; · cb!lff~méln. ~1 acÍerto-

6.-

de la decisión de reubicarlos. ... ~;\~'._\: 

El Seminario constató que en ·mel1os\de :un afio un núin~ro muy signi

ficativo de refugiados·. pudo ser trél~ladadó a.'!)~s~I' de las diflcu.!_ 

tades lbgísticas y algunas reUcericléls.de parté de fos Ínismos. En 

los Últimos meses el ritmo de transfo~enciks cli~minu;ó, :~n parte-
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por las reticencias señaladas y por la necesidad de terminar la i!!_ 

fráestt'Uctura adecuada para recibirlos, A la fecha existen todas

las condiciones de infraestructura y organización pal:'a continua1', 

sin las dificultades ol:'iginales, el pI'Oceso de reubicación. 

7.- La ~eticencia a la reubicación obedece a comprensibles razones de 

·1. brden cultural o a intereses que trascienden cuestiones humanita

rias y se manifiestan en formas diferentes según los tipos de cam 
, .. ; -

¡lamentos que se fueron configurando; por ejemplo, en algunos casos 

se observ.a relaciones tradicionales entre poblaciones guatemalte-

c~s y mexicanas próximas a la frontera. 

8. - Se reconoció que la experiencia de los últimos meses aconseja for

talecer los métodos de convencimiento utilizados hasta ahora para

la. reubicación. A tal efecto, se convino reestructurar los progra

mas de traslados empleando materiales de difusión e información 

apropiados (audiovisuales, gráficos, etc.), organizando visitas 

más frecuentes y de mayor duración a los nuevos asentamientos y 

manteniendo en todo momento un contacto de buena fé de los funcio

narios de COHAR y ACNUR con los refugiados en Chiapas. 

9.- No obstante la gran cantidad de refugiados transferidos, el _Semin~ 

río expresó su preocupación por la reticencia al traslado que aún

persiste entre parte de los guatemaltecos asentados en Chiapas. En 

efecto, una eventual interrupción del proceso de reubicación e im

posibilidad de que COMAR cumpla con las tareas que le han sido en

comendadas podría implicar que el Gobierno Mexicano se vea en la·

necesidad de recurrir a otras instancias y medios legales que se-

rian finalmente negativos para el proceso de integración que en -'

forma promisoria se realiza en Campeche y Quintana Roo. 



267 

.10.- COMAR y ACNUR reiteran el compromiso de mantener la protección y 

la asistencia básica a todos los refugiados guatemaltecos que la

precisen en el sureste del país. 

11.- Se reiteré que es política del Gobierno Mexicano que toda ayuda a 

refugiados sea proporcionada a trav~s de COMAR, puesto que es el

órgano legalmente facultado para centralizar y canalizar la asis

tencia a refugiados. 

12.- En virtud de que la política de COMAR y ACNUR es garantizar la s~ 

guridad de los refugiados y promover las soluciones durables, se

consideró prioritario continuar la reubicación de los campamentos 

que están más próximos a la frontera o que son dependientes de la 

ayuda internacional. Para tal efecto, se intensificará la labor -

de convencimiento no solamente con los representantes, sino con a 
conjunto de la población refugiada•. 

II.- INTEGRACION 

13.- El proceso de integración de refugiados en Campeche y Quintana -

Roo ha avanzado rápidamente y ello se demuestra por el hecho de -

que, en menos de un año, la etapa inicial de emergencia está casi 

superada. Sin embargo, debe señalarse que existe un avance desi

gual de acuerdo al momento de llegada de los grupos de refugiado~ 

1q.- La integración de Jos refugiados a los dos Estados tiene ventajas 

tanto para ellos corno para las regiones receptoras. Entre otras, 

los refugiados tienen finalmente la posibilidad de rehacer su vi_ 

da, a.través del acceso al usufructo de la tierra y a otras for

mas de trabajo y de recibir serv.icios educativos y de salud. Por 

su parte, las regiones.receptoras se benefician de una fuerza de 

trabajo adíéional y de la infraestructura requerida par•a los re

fugiados. El intercambio cultural es beneficioso para ambas par-
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tes. 

15.~ La meta de la integración es la autosuficiencia de los refugiados. 

A partir de ello, se ha enfatizado que no toda actividad producti_ 

va implica la autosuficiencia, ni toda toda forma de autosuficien 

cia conduce a la integ1·ación. También se insistió en que la inte

gración y autosuficiencia es un proceso gradual y. a largo plazo -

que impone nuevos y difíciles retos a los refugiados, a COMAR, al 

ACNUR, a los Gobiernos de los Estados y a otras instancias intere 

sadas. 

16.- Se señaló que la integración y la autosuficiencia en esta etapa -

plantean dificultades en la dfaponibilidad y calidad de los recu;:_ 

sos naturales de cada región-y en la canalización de recursos ma

teriales, financieros y humanos. También se consideró crucial la

elección de un modelo de desarrollo adecuado a las característi-

cas específicas de la población y de las regiones receptoras. Ad!:_ 

más se reafirmó el criterio de beneficiar a las poblaciones mexi

canas aledañas a los asentamientos. 

17.- En ese sentido, se consideró determinante la motivación de los r.:. 

fugiados y su disposición a participar activamente en los proyec

tos productivos. Para lograr la participación, se enfatizó la ne

cesidad de respetar las expresiones culturales, las formas organ_.!. 

zativas y las iniciativas de los refugiados. No existe incompati

bilidad entre la integración y la preservación de la cultura de -

los refugiados. La interacción con las comunidades mexicanas es -

beneficiosa y deseable. Las disposiciones del Gobierno Mexicano -

en la materia alimentan perspectivas optimistas. 

18,- Además de la motivación de los ref~giados, el éxitode.losp~C>yec 
tos dependerá de una correcta planificación infoial ~\ici qde .~e ~ 
apliquen( o en su caso diseñen) ~ecan.Í~~os ad~~u~dl)~ cl~>~váluación 
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seguimiento y control contable y administrativo. Para ello, se requiel'e 

el concurso concertado de un equipo profesional interdisciplinario que

responda a los nuevos y futuros requerimientos técnicos. Por el momento 

se tiene que profundizar en el conocimiento de los planes de desarrollo 

regional, la naturaleza del suelo, la disponibilidad de recursos natura 

les y los canales de comercialización de los Estados receptores, Para -

ello, es fundamental la participación de las dependencias federales y -

estatales que operan en los diferentes campos, Se reafirma finalmente -

la importancia de avanzar en el conocimiento de las características eco 

nómicas, sociales y culturales de la población refugiada. 

19.- La participación de los refugiados y la solidez de los proyectos no son 

factores excluyentes. Por el contrario, se considera indispensable la -

participación de los refugiados en todas las étapas de la planeación y 

ejecución de los proyectos. Ello repercutirá favorablemente en el éxito'. 

de la integración productiva y social. 

20.- Mantener el criterio de que la integración de los refugiados guatemalt! 

cos se haga sin perjuicios para la población mexicana local; se señala

que la población nacional aledaña a los asentamientos recibe beneficios 

indirectos con la presencia de refugiados y los programas de asistencia 

. ., .; -

21. - De igual manera, se debe buscar para los refugiados colldicion~·s de vida 

similares a las de los campesinos mexicanos de las pobl~ciones c~rcanas 
a los asentamientos. 

22.- El proceso de integración debe fiet_Ó int.egrcal ygr.aduá1:.con este ~rite--
,!·: 

río se debe avanzar en el. desarrollo de .P~oyectos destinados·a·la·inte

gración ~ocial, económica, cultural, cívica y jurídica ·de los refugia-

dos, 
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23.- La integración gradual se logrará en un proceso a largo plazo. Por 

ello COMAR y ACNUR reiteran su política de seguir garantizando la

asistencia a los refugiados en función de los avances para el lo-

gro de la autosuficiencia y de la creciente participación y respo:!! 

sabilidad de los Estados en su integración. 

24.- Se buscará que los proyectos productivos de integración se adecúen 

a los requerimientos de desarrollo regional y que contribuyan asi

a la satisfacción de las necesiades locales. 

25.- Los proyectos productivos de integración podrán tener diferente na 

turaleza de acuerdo a los condicionantes respectivos. La prioridad 

la tendrán, sin embargo, los proyecto de producción agrícola, co;n

binados con el trabajo asalariado. Estos criterios reflejan la - -

prioridad fundamental de la producción para el autoconsumo. 

26.- Para gara~tizar la producción de granos requerida se recomienda ª?.:!. 

yar todo tipo de gestión destinada a obtener mayores dotaciones de 

tierra, de la mejor calidad disponible. 

27.- Para la futura comercialización de los excedentes de producción se 

debé avanzar en el conocimiento detallado de los productos y meca

nismos de comercialización locales, regionales y nacionales. 

28,i,; Se sugiere que los proyectos ~e producción se acompañen de estu-

dios técnicos básicos sobre el suelo, agua, ecosistemas de los -

asentamientos y perfil ocupacional de la población refugiada. En

la planificación del trabajo asalariado se debe preveer el control 

de las condiciones de salud de los refugiados. 
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29.- Se sugiere fortalecer los equipos técnicos y profesionales de - -

COMAR para garantizar los requerimientos indispensables al éxito

del programa. 

30.- Para garantizar una adecuada y exitosa participación de los refu

giados se recomienda: a) Establecer cursos de capacitación para -

los refugiados en aspectos administrativos y de auto-gestión, - -

b) Organizar visitas de refugiados a zonas de cultivos de la re-

gión no contemplados en el primer ciclo agrícola, c) alentar act! 

vidades secundarias (alfarería, zapatería, sastrería, etc.) para

el autoconsumo, d) apoyar todas aquellas iniciativas de los refu

giados que contribuyan al mejor éxito de los programas de integr~ 

ción y/o respondan a satisfactores no contemplados en los actua-

les proyectos. 

31.- Las consideraciones precedentes deben verse dentro del marco del

respeto a la identidad cultural guatemalteca y a sus manifestaci~ 

nes practicas. La preservación de la cultura guatemalteca es una 

preocupación constante de los responsables de su integración en -

Campeche y Quintana Roo. 

32.- Es particularmente importante reconocer que en la organización laboral se 

buscará combinar formas comunitarias de producción con la familia. 

El criterio se basa en un marco de respeto y de no imposición de

modalidades ajenas a la voluntad y experiencias de los refugiados. 

Para ello se recomienda avanzar en el conocimiento detallado· de-

los requerimientos de la parcela de tierra necesaria al sostén de 

cada unidad familiar, teniendo en cuenta condiciones climatológi-

cas y bases materiales. 
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33,,. Iniciar pro,yectos especiales destinados a preservar, recup!:_ 

rar ,y desarrollar las diferentes expresiones étnicas y cul

turales guatemaltecas. Entre ot1,as, la producci6n de ropa -

propia y utensilios domésticos, las expresiones musicales,

dramaticas y de danzas, el desarrollo de sus lenguas y de la 

narrativa, etc. 

34.- Estimular, a través de los proyectos de integración, la PªE. 

ticipación de diferentes grupos de la comunidad (mujeres, -

ancianos, adolescentes, etc.) dentro del marco de su tradi

ción cultural y productiva. 

35.- Estimular la ~nvivencia entre mexicanos y guatemaltecos a 

través de actividades deportivas y culturales conjuntas. 



I. 

ANEXO No. 3 

SEMINARIO DE INTEGRACION 
=========;============== 
SIHO - PLAYA , CAMPECHE. 

15 AL 17 DE MAYO DE 1986, 
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e o N e L u s I o N E s y R E C O M E N D A ·C ·I O N E S 

PRODUCCION AUTOSUFICIENCIA ASISTENCIA. 

1.- El factor escencial en la búsqueda de la autosuficiencia -

económica lo constituye la producción para el auto consumo, 

especialmente, la de granos básicos. Sin embargo, para el

logro de la autosuficiencia es necesario combina1' equili-

bradamente alternativas diversas: programas agropecuarios 

(incluyendo cultivos comerciales), trabajo asalariado y -

otros proyectos a iniciativa de los refugiados (artesanías 

textiles, carpintería, etc). 

2 .- La producción actual de granos básicos ha sido rentable, -

ya que el valor de la misma duplicó el costo de la inver-

sión en 1985. No obstante, cubre apenas una parte del cos

to global de la dieta alimentaria. Por ello, se hace indis 

pensable encontrar nuevas fuentes de trabajo asalaridado y 

asegurar .la viabilidad de comercialización de productos -

agropecuarios y artesanales. 

3 .. - Considerando el rendimiento económico de los primeros PI'º

yectos de cultivos comerciales en 1985, y a partir de;la, -

necesidad de diliersíficar las fuentes de autosuficienda,

será indispensable llevar un cuidadoso seguimiento y evalua 
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ci6n de los resultadoa de estos proyectos en 1986 7 con el pr~ 

pósito de asignarles una proporción adecuada en el conj.mto de 

los programas de integración. 

4.- Considerando la complejidad del programa de integración para 

los refugiados y las limitaciones de los elementos determi-

nantes (suelo, agua, oferta de trabajo), se recomienda pro-

fundizar el análisis de factibilidad económica de los distin 

tos proyectos. 

5.- Se hace un reconocimiento a los gobiernos de ambos Estados -

por el esfuerzo desplegado en la obtención y asignación de 

tierras para los refugiados. Habida cuenta de que éstas si-

guen siendo inrnficientes para el cabal cumplimiento de los -

objetivos de integración, se recomienda continuar los esfuer 

zos para incorporar nuevas tierras a la producción.: 

6.- Dadas las condiciones de la tierra en los asentamientos de -

refugiados, se recomienda contemplar la conveniencia de meca 

nización de algunos de los cultivos agrícolas para una mejor 

utilización y conservación del suelo. 

7.- Hasta el momento, los proyectos productivos no agrícolas y -

las iniciativasde refugiados han cumplido una función social 

Es necesario evaluarlos (en términos de su factibilidad eco

nómica) y apoyarlos mediante asesoría técnica y programas de 

crédito. Para tal fin se establecerán mecanismos de ahorro -

y crédito bajo el control de los refugiados. 

B.- Actualmente el trabajo asalariado es la fuente principal de

ingres.os monetarios y como tal constituye un elemento funda

mental en el proyecto de integración, Por ello, se recornien-



275 

da realizar estudios de oferta r demanda de mano de obra en 

el mercado regional.. Complementariamente al avance de los -

programas de producción agropecuaria, se buscará que los i~ 

gresos del trabajo .asalariado· contribuyan a sustituir cier

tos rubros de asistencia. 

9.- Se recomienda promover la capacitación para elevar los nive 

les de calificación de la mano de obra de los refugiados. -

Asimismo, es necesario identificar actividades que generen

ingresos para los grupos vulnerables (viudas, huérfanos, an 

cianos). 

10.- Los proyectos agropecuarios serán implementados a nivel fa

miliar, grupal y/o cooperativo de acuerdo a los estudios de 

costo y beneficio respectivos, buscando módulos y escalas -

rentables. Se utilizará la infraestructura ya instalada para 

impulsar los proyectos que se realicen a futuro por inicia

tiva de los refugiados. 

11;- Los servicios comunitarios (educación y salud) vienen cum-

pliendo una función social. Es necesario que la comunidad -

asuma responsabilidades graduales en el apoyo y mantenimien 

to de estos servicios. Para ello, se recomienda la creación 

de un fondo comunitario, mediante la aportación de cuotas -

por cada jefe de familia. 

12.- A fin de cubrir las.tareas productivai;; y comunitarias en -

los asentamientos' ast c'omo- la d~~anda de ti-abajo asalaria-
< • ' •• •• , ·_._·_ --:·:-

do, se recomi:enda hacer \ma distribuéión'eq~iühráda de la-

.· fuerza de trabajo disponible. 
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Con el objeto de pr•eservar la riqueza forestal y prevenir el 

desequi'librio ecológico, los representantes de los refugia--

dos, en coordinación con COMAR y los gobiernos federal y Es

tatal, promoverán programas de reforestación y evitarán la -

tumba, roza y quema de las tierras aledañas a los asentamien 

tos. 

14.- Se recomienda asegurar que las relaciones de trabajo entre -

refugiados y empleadores observen los niveles sala1•iales y 

las condiciones laborales legalmente establecidas, Para Eil o, 

COMAR establecerá los convenios respectivos y evitará cuida

dosamente que la contratación de refugiados desplace la mano 

de obra de mexicanos de la región. 

15.- La complejidad del programa de integración ha reafirmado la 

necesidad de seguir contando con el apoyo de la comunidad -

internacional y de los gobiernos Federales y Estatales, has 

ta asegurar la culminación de los programas productivos de 

autosuficiencia. 

PLANIFICACION PARTICIPACION CAPACITACION. 

16.- El seminario consideró que la planificación, la participa-

ción y la capacitación son tres elementos fundamentales 

pará la etapa actual del programa de integración. La parti

cipación creciente de la comunidad refugiada en las tareas

de planeación y ejecución permite la transferencia progres~ 

va de responsabilidades a los refugiados para una gestión -

cada vez más autónoma de los programas. 
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17.- Para consolidar la integración de los refugiados, se hace ne 

cesari'o formular programas a mediano plazo (3 años). La im-

plementaci'ón de un programa multianual requeriría del apoyo

especial de organ is:mos inter'nacionales canalizado a través -

del AOiUR.La programación multianual contribuye adicionalmen 

te a la creación de un cli'ma de confianza y seguridad que f ~ 

vorecerá la participación efectiva de los pefugiados en las

act ividades del progpama. 

18.- La participación de los refugiados se incl'ementa a través de 

su ejercicio y se perfecciona con la capacitación, que faci

lita la toma· de decisiones en un marco de planificación par

ticipativa que contemple las experiencias, habilidades y as

piraciones de los refugiados. 

19.- En .virtud de la complejidad del desarrollo integral de los -

asentamientos, las iniciativas de capacitación debel'án fornen 

tar la participación cada vez más coordinada de COMAR y AC-

NUR. 

20;-

21.-

Se recomienda impulsar el proceso de capacitación a través -

del intercambio de experiencias entre Campeche y. Quintana -

Roo, para el desarrolló de actividades productivas y de desa 

rrollo. 
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pación y n~sponsabilidad $.ncl'ementando .la \l'fahilídad económica 

y una gestión cada. vez mtis autónoma del .p1"0grama; 

23.- Se recomienda realizar esfuerzos para encontrar mecanismos -

que permitan una mayor discusión de los programas entre los -

diversos grupos de refugiados, procurando que la información 

sea compal'tida por toda la comunidad. 

·24.- La formulación del programa de integración ha tenido corno b~ 

se la preservación de la identidad cultural de los refugia-

dos. Dicho proceso, que involucra tanto a los guaternaltecos

como a los mexicanos de la microrregión, tiende a fortalecer 

la recuperación y recreación de la cultura maya en el sures

te de México. 

25.- Los participantes coinciden en recomendar el seguimiento a -

las conclusiones y recomendaciones de los Seminarios de Baca 

l~.r y Siho Playa, a través de la evaluación periódica de la 

marcha del programa de integración en sus diferentes aspee-

tos. 
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1984 

1985 . 

1986 

AN&XO No. 5 

REPATRIACION VOLUNTARIA 

TABLA COMPARATIVA POR AROS 

1984-1987 

REPATRIADOS 

717 

204 

355 

1987 (•l) 801 

TOTAL 2.077 

(ñ) DATO HASTA EL MES DE N~VIEMBRE 

FUENTE: INFORME DE REPATRIACION VOLUNTARIA DE 1984 A 1987, 
DOCUMENTOS INTERNOS DE LA COMAR, MAYO 1987, 

NOTA: SI SE TOMA EN CUEllTA QUE EN ENERO DE 1981i, EL GOBIERNO CIVIL 
DE VINICIO CEREZO LLEGA AL PODER EN GUATEMALA, EL NUMERO DE 
REPATRIACIONES DEBIA AUMENTAR DESPROPORCIOl/A.J.\MENTE, ESTO 
NO SUCEDE ASI. ANTES DE ENERO !>E 1986, HABIA HABIDO UN 2.4% 
DE REPATRIADOS (TOMANDO COMO BASE 30,677 REl'UGIADOS ASENTADOS 
EN CHIAPAS, CAMECllE Y QUINTANA ROO) Y DESPUES DE ESTA FECHA, 
HUBO UN 3% SOLO UN 0.6% DE DIFERENCIA ENTRE UN LAPSO Y OTRO, 

(a) PORCENTAJE EN REf,ACION AL TOTAL QUE ES DE 2 ,077, 

l'ORCENTAJE (a) 

34.5 



Estado 

Campeche 

Quintana Roo',, 

Chfap~s 

ANEXO Nª 6 

POBLACION POR CAMPAMENTOS 

Campamento Población 

Maya-Tecún 7,476 

Quetzál-Edzná 4,839 

San José de Los Lirios 2,056 

Maya-Balám 3,838 

ZONA N• IB 0\'1'1\\fNIU 

Margaritas 30 11, 423 

Trinitaria 10 4,718 

Coma lapa -1!:_ 4,327 

Total 64 

Fuente: Boletln "Los refugiados guatemaltecos en H6xico". 
Edit. COMAR. M6~ico, D.F. Noviembre' 1986., 
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Total 

12,315 

5,894 

20,468 

38, 677 
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lllBL¡QGRAflA a/ISICA 

1. l'UEN'rE PRIMARIA 

DOCUMENTOS INTERNOS DE LA COMISION MI:XICANA DE AYUDA A REFUGIA-. 

DOS (COMAR) 

Programa Operativo Anual (POA) 1985. 

Programa Operativo Anual (POA) 1987. 

Informe sobce la situación de los refugiados guatemaltecos. 

(presentado a la Cámara de diputados en julio de 1984). 

- Informe del Coordinador del Secretario Técnico de la COMAR •. 

(presentado a los titulares de la COMAR en agosto de 1983). 

- Presencia de México en la rrontera Sur. 

(Diciembre de 1985} 

- Seminario COMAR-ACNUR. 

(Realizado en Campeche, Camp. , en novien¡hre .~.e,;,~.9á~) ~ ;,i 
Seminario COMAR-ACNUR. , , ,·.;:• "··· 

,.;·.·: .; .. 

(Realizado en Bacalar, Quintana Roo.,· en áh~fÍ'd~'. :ÚfoS), 
. '·:.<~ ·/,~ ',\-)1 

Seminario COMAR-ACNUR. 

(Realizado en Siho Playa, 

Informe COMAR-Campeche. 

(Junio-agosto de 1986). 

·:··~·~~ , : -::,: ,' ,.,_,.. 

Camp •. , en mayo <Ii19s6). 
-·-- --~;·:~~:: ~L;~;,~ ,'~::- .-·'.;,.:, -:o-.--. 

Información básica COMAR-Campeche,· 

(Noviembre de 1986), 

Programa General COMAR-Campeche. 

(7 volúmenes, Marzo de 1987). 

Sistema de Información COMAR-Quintana Roo. 

(Septiembre de 1986) 

Unidad Educativa COMAR-Quintana Roe{~ 

(Septiembre de 1986) 

Sector Agropecuario CCMAR-Quintana Rgo. 

(Septiembre de 1986), 
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Programa Quintana Roo~ 

(6 volúmenes,; Mavzo de Í9B7) • 
. :· :-~·:·:. ' 

DOCUMENTOS DE LA& NACIONES UNIDA&. 

Palacio de las Naciones. » ' ' 

Estatuto de la Oficina del Alto. Com:l:.sionado de las. Naciones 

Unidas para los refugiados CACNUR)~:' 
HCR/INF/1.REV.2 

Ginebra, Suiza 1966. 

- Naciones Unidas. O;t'i'.cfoa del ACNUk/.Y ' 
Convención y Protocolo. 

HCR/INF /29/REV. 2 

Nueva York, N.Y. 197()~<' 

- Los re.fugiado5::guateníaltecos en México. 

México, D.F., noviembre 1986. 

?. FUENTE SECUNDARIA 

REVISTAS 

Bertha Lomelí 

Publicación S:emanal 

México, D.F. 



-· PUNTO . 

REFUGIADOS 

- PROCESO 

- .FORO INTERNACIONAL: 

PERIODICOS: 

- EXCELSIOR 

- · LA JORNADA 

Benjamin Wong Castañeda 

Publicación semanal 

Méx~co, D, P, 
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Alt.o Comisionado de las Naciones 

Unj:das ¡:iara los Refugiados 

(ACNUR}. 

Publicación mensual 

Madrid, Es¡:iafta 

Julio Sherer García 

Semanario de Análisis 

Méxi'co , D. :P. 

El Colegio de México 

Revista Trimestral· 

Méxi'co, 

Régino Díaz Redo~do 
México, D:F;· 
Diario. 

CaI'lcis Payan Verve:r· 
Méxi'co, D; F. 

Dial'i'o 



- UNO MAS UNO 

- EL DlA 

- . UNIVERSAL 

SOL DE MEXICO: 

- EL HERALDO 

- NOVEDADES 

- LA PRENSA 

- EL NACIONAL 

Manuel Becerra·Acosta 

México, D .• F •. 

Di'ario. 

Socorro Díaz 

Méxi'co, D~ r. 
Diari·o. 
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Juan Francisco Ealy Ortíz 

Méxi'co, D.F •. 

Diar.i:o. 

Mario Vázquez Raña 

México, D.f. 

Diario. 

Gabriel Alarcón 

México, D.F. 

Diario. 

Romulo O' farril ~ Jr·; 

México, 

Diario~ . 

i.i~~Jc:o; D;r~ ./. 

o.i~B'ió~· (. 
~:: ~· !:/::·_: ._-. '.: .. ~. 

Diario •• 
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1. LIBROS CONSULTADOS; 

- AGUAYO SERGIO . 

1985; El Exodo Centroamericano. 

México'; DOr. , . Edíto:dai Secretaria d~ Educac.i:.óri. Pliblica 

EDITORIAL DE LA PAZ 

1983. Infot'llle de un Genoc:Í.cio:
0

Los. Ref~gf~a~·~ Guélté~altecos 
México, D.F. 

- ·MESSMACHER I GENO VES I NOLASCO. ET. AL. 

1982. Dinámica Maya. Los Refugiados Guatemaltecos . . . 

México, D.F. Editorial Fondo de Cultura Económica. 

- ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) 

1969. Las Naciones Unidas. Orígenes, Organización. 

actividades. 

Nueva York,. N .Y. 

- SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. 

1986. México y la Paz 

México, D.Í',. InsÚtuto Matías Romero .de Estudios 

Diplomáticos. 

. -. ':r .... - .. ,"_:.', 

- VARGAS FORONDA JACOBO. 



289 

2. TESIS CONSULTADAS. 

GOMBZ MEDINA RAYMUNDO 
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México, D.F. 
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Esta tésis fué elaborada durante los 
trabajos de integración del Centro 
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mecanografiado estuvo a cargo de -
Silvia Esparragoza y Velia Ponce. 
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Marzo de 1988. 

293 


	Portada
	Índice
	Introducción
	1. Antecedentes
	2. La Integración Socioeconómica de los Refugiados en los Estados de Campeche y Quintana Roo
	3. Balances y Perspectivas de la Integración
	4. Conclusiones
	Anexos
	Bibliografía Básica



