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•con nuestra vida entendida coao una 
signif.lcacl6n abie!'ta podre•og apostar 
a un tic•po futuro sabiendo el riesgo 
de la inseguridad que busca una utopia 
que es el si. pero todavia no. 

Este serA un tleapo do inseguridad. pero 
con esperanza y fol icldad un tle•po en ol 
cual celebrare•os la vida. 

Tieapo en el cual co•prendere•os que el 
altruls•o no significa un co•porlaaionto 
filantrópico hipócrita, sino sabreaos que 
nuestro olt.ruisao vfeno de alter ego de la 
apertura do ai yo. que se da al ot.ro con 
e; eneros id ad, como seña J do hor•andad•. 

Moishs P&r-edo Salinas. 



1 N T R o D u e e J o N 

El presente trabajo riaoid de la inquietud de conocer 
mAs de las causas, situación actual y 
repercusiones del fenómeno migratorio que 
registró a principios de la di&cada de los ochentas 
en nuestro pais, cuando un gran número de ciudadanos 
guatemaltecos abandonó su patria para buscar refugio 
en México. 

Esta investigación fue posible 
oportunidad de trabajar en los 
refugiados en Campeche. lo cual 
de cerca la problemótica que 
refugiados guatemaltecos en México. 

porque tuve la 
campamentos de 

permitió conocer 
enfrentan 1 os 

Aunque el tema de Ja migración hacia México es muy 
ampJ io, en este trabajo se anal izará concretamente 
la situación de los refugia.dos guatemaltecos 
asentados en el estado de Campeche. haciéndose sólo 
pequeñas referencias a 1 os que encuentran 
ubicados en Chiapas y Quintana Roo. 

En el primer capitulo. se da una visión contextual 
de la historia reciente de Guatemala. a partir do la 
presidencia de Ja.coba Arbenz. debido a que se 
considera a este periódo como un hito en la historia 
guatemalteca.. para posteriormente analizar el 
nacimiento de li:u::; organizaciones guerrilleras y el 
papel clave que estns hun jugado a lo largo de los 
últimos treint~ años en la hintoria de su pais. 

En el segundo capitulo se enlaza por un lado el 
fortalecimiento de 1 os grupos insurgentes y su gran 
arraigo entre Ja población indígena de algunas zonas 
de Gua.tema.Ja., con las politicas contrainsurgentes 
puestas marcha por el ejército y gobierno 
gua.tema J teces• que ocasionaron que Ja población 
ubicada on las zonas de conflicto tuviera que huir 
ante la implementación de la poi itica de tierra 
arrasada, que ocasionó la destrucción de 
.aprox 1 madamen te 400 a 1 de as 1 nd i ge nos. a..s i 
gran nómero de muertos y desaparecidos. 

En el tercer capitulo se resei'la la llegada de los 
gua.tamal tacos n territorio meKicano y posterior 



asentamiento en Chiapas, a.si como la respuesta. que 
tuvieron diferentes sectores de la población 
mexicana. ante ese suceso. para describir en·seguida. 
cuéles fueron las acciones inmediatas del gobierno 
mexicano para dar respuesta los problemas 
planteados por la migración~ 

Este capitulo concluye con la fundamentación 
juridica de la creación de la Comisión Me>eioana de 
Ayuda a. Refugiados <COMAR> • y la colaboración del 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados 
<ACNUR> con el gobierno mexicano. 

En el cuarto capitulo, se describe la reubicación de 
loe campamentos de refugiados asentados en Chiapas, 
a les estados de Campeche y Quintana Roo. llevada. a 
cabo por el gobierno de México y las razones en las 
cuales este Ultimo fundamentó la decisión del 
traslado. 

Se relata a continuación la llegada de los 
refugiados a Campeche. las caracteristicas fisica.s 
de los campamentos, y se concluye este capitulo con 
un anAlisis socio-politico económico de la comunidad 
refugiada que habita en ese estado. 

En el quinto y último capitulo se describen y 
anali%an las tres alternativas de solución que según 
esta investigación tienen Jos refugiados 
guatemaltecos, y que son; el Programa de 
Repatriación Vol untar in, el Retorno Masivo 
patria y la Integración a México. 

La primera. parte del trabajo se real izó a partir de 
una investigación bibliográfica, para. enmarcar 
histórica.mente el suceso de la migración. En 
segundo momento, sa real izaron entrevistas in si tu a 
los refugiados, asi como visitas de observación 
los campamentos para. corroborar algunos datos. 

Ln hipótesis principal do aste trabajo, os que 
actualmente las condiciones de e!ita.dia. da los 
refugiados guatemaltecos en México han cambia.do, por 
lo que necesariamente deben optar por alguna de las 
tres alternativas que tienen planteadas en este 
momento en que se ha suspendido la ayuda. 
internacional que se 1 es proporcionaba a través del 
Programa Mul ti anual y debido también a las nuevas 
cond 1 cienes que ex 1 s ten tan to México, en 
toda el Aren centroamericana. 
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Se deacr-lbe y anal l:z:an las tres a.l ternatiuas, 
poniendo 4-nfasts en el significa.do :y acapt.aoión que 
cada una da ellas tiene para la oomunldad refUgiada. 

Esta trabajo no pretenda ser un anA11s1s acabado da 
la situación da loa guatemaltecos que se encuentran 
en Mé><ico. no se ana\tza. por ejemplo e¡ caso de los 
refugiados urbanos y como se dijo en un principio, 
existan él sólo puque~as refe:ranctaa a los qua vivan 
en Chiapas y Qu11ntana Roo. 

La. mayoría de los da.tos obtenidos a.cerca da la 
s 1 tua.c lón que prav~ \ eoe 1 a aotua l ida.d en 
Guatemala. son tomados o bien de las inuesttgaciones 
recientes 1 levada cabo ese pa.is, o de las 
narra.clones de tos refugiados qua han estado al lé. 
recientemente. no ha.y pues, ninguna invastigac16n de 
campo en Guatam~la. 

Espero qua asto. invest..1gaci6n aou. un a.porte. para. 
conocer la problemática que enfrentan los refugi~dos 
guatamaJtecos y ademAs posibilita un mejor 
conocimiento de lo que sucede en ia frontera sur de 
nuestro pais. para logra.T' mayor identif"tcación 
de los mexicanos nuestros vecinos 
latinoamericanos. 

:s 



•Pueblos. peregrinos. Pueblos de hoabres 
conlf"a la cof"r.lentc. Pueblos que subieron 
el el l•a de la costa a la aontaña. 
Pueblos que cntfbiaf"on Ja ata6sfera 
con su prosoncla 0 para dar nacfaienlo al 
trópico de aenguante. donde ol sol 0 1 ojos 
de herir. ue esponja coao gal J ina ante 
un os pe jo •. 

Nigue-1 Angel Asturias. Leyendas de 
Gua tema 1 a, p. 72.. 



C A P 1 T U L O 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

1.1.-El gobierno de Jacobo Arbenz 

Para comprender el por qué un sector de la población 
guatamal teca emigró a Mé>eico durante la década de 
los ochentas. es necesario remitirnos a la etapa 
histórica considerada. un parteaguas en la historia 
moderna gua.tamal teca, el gobierno de Jacobo Arbenz, 
el cual se inicia en 1951. 

El pais qua Arbanz encontró al inicio de su 
gobierno, tenia gravas probl emns caracteristicos de 
los paises latinoamericanos; una eoonomia 
empobrecida y grandes desigualdades sociales entre 
la población. 

En un pais: fundamentalmente agrícola, el que Ja 
ma.yoria de la población estaba compuesta por 
indígenas y campesinos, la tenencia de Ja tierra era 
un grava problema. 

Según el Censo 
tierra estaba 
total de estas 
par te. 

Agropecuario de 
en manos de 51 
tierras sólo 

1950, el 70 " de Ja 
propietarios y del 
cu) tivaba la cuarta 

No existia prácticamente la industria. en el pais. 
Todo el sector .tndustrlal empleaba solamente a 23 
000 personas, número menor Jos trabajadores de 
United Fruit IUFCo.}, la transnacional 
norteamericana más importante en Guatemala y 
producia solamente el 14 % deJ Producto Interno 
Bruto. 



A fines del siglo pasado y durante las primara.a 
décadas del presente, se fomentó el asentamiento de 
empresas tra.nsnacionales norteamericanas, ·a las 
cuales se les otorgaron concesiones que favorectan 
ampliamente sus intereses y que propiciaron que las 
riquezas guatemaltecas fueran usufructuadas por los 
capitalistas estadounidenses. 

Estas empresas, como analizaremos a continuación. 
serén un factor determinante la historia de 
Gua.tema la. 

Respecto a las concesiones otorgadas a las empresas 
norteamericanas, los refugiados guatemaltecos dicen: 

Los gobiernos de ese tiempo 
entregaron grandes propiedades a 
tos ricos y a 1 os gobiernos 
extranjeros a cambio de que J es 
ayudaran a mantonorse en el 
poder. Asi fue como consiguió 
grandes extensiones de terreno la 
compa~ia frutera. de Estados 
Unidos. Estas tierras eran 
incultas como dacia, la 
realidad quo estas tierras 
estaban ocupadas, en el las habla 
muchos pequoi"los propietarios que 
fueron desalojados •.. muchos se 
opusieron contra el despojo de 
sus tierras, pero fueron 
masacra.dos. Cabrera. al raga 1 ar 
lns tierras, también regaló a los 
gringos, 1 os puertos, el 
ferroca.rri l y et de 
Gua.tema la. 

La posición que Arbenz asumiría frente a estos 
problemas quedó clara desde que asumió el poder. 

Se manifestó por romper los viejos moldes 
coloniales y frenar el despojo que de las riquezas 
guatemaltecas. hacían las amprosas transnacionaleG. 

NOSOTROS CONOCEMOS NUESTRA HISTDRffi~ Mth<ic.o, Editado por la 
Iglesia Guatemalteca en el Exilio <IGEl, 1987. p. 21. 
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Durante el ré-gi'm~n----de-:-:-A'~b;~~z"~~~ se-- -i--c-g·'r_&:r.:o-n- --a'va~-ce_s-; 
sobre todo en:-: lo:: refei'o_e·nte··-a.-= _cbr8:s. _pt;Jbl_-~o~~ y 

: ~ ;~;~~~!d~~~c1::~ic- r~~:~·\-:?-i~üst:;,,::é~~~--~~~~--d~,-~~~~~~~~~c: E,l. _ 
---·; .. ~---~-- --~·----.;.--

1943 --1.953" 

ESCUELAS 2,764 

MAESTROS 6.619 8,529 

ALUMNOS 152.274 212. 169 

Fuente: Toriel lo Garrido Guil lermc .. Tras la cortina 
de banano. 1a. Edición. Méx leo, Ed. Fondo de Cultura. 
Económica, 1976, p. 58 

Sin embargo, pa.ra mejorar realmente las d1f1ciles 
condiciones de vida que enfrentaba la mayoria de la 
población, era necesario resolver el problema de la 
tenencia de la tierra, por lo que a casi un ai"lio de 
iniciado su gobierno, Arbenz decreta la Ley de 
Reforma Agraria. 

En el la se estableció que las fincas •nacionales• 
que hablan sido decomisadas la década anterior a los 
propietarios alemanes, serian divididas en parcelas 
y otorga.das a los campesinos sin tierra. 

La Ley proteg la a. 1 ns fincas que, importando su 
tamaño. fueran totalmente trabajadas y establecia 
que sólo las partes no cultivadas de las grandes 
plantaciones podian expropiadas por el gobierno. 

Un refugiado dice lo siguiente del gobierno de 
Arbenz: 

2 lb1d. o. 31 

Cuando 1 os ricos vieron qua era 
muy duro para el los, se volvieron 
contra el gobierno de Ja.cabo 
Arbenz, empezaron a burlarse y a 
criticarlo, porque no leG cayó 
bien lo que hace el gobierno 2 

b 



Para fundamentar el derrocamiento del gobierno de 
Arbenz, los estadounidenses magnificaron ~ucesos 
como el que un pequeño grupo de comunistas ingresó a 
la. burocracia y fue notorio el apoyo que dieron 
desde el congreso para la a.probao16n de la. Ley de 
Reforma Agra.ria, a.demás el Partido Gua.tamal taco del 
Trabajo CPGT>, de ideologia comunista, formaba parte 
de la coal telón de gobierno del presidente y 
dacia que Arbenz trataba con los lideres del PGT 
asuntos de interés nacional. 

En real ida.d, el pego pol ltlco del PGT muy 
relativo. nunca. t•.Jvo más de cuatro mi 1 militantes, 
cifra. que en un pa.is de tres millones de habitantes, 
era realmente insignificante, sin embargo los 
Estados Unidos eMagararon su importancia, 
presentándolo como un grave pal igro, tanto para la 
estabilidad del pa.is, como de toda Centroamérica. 

Al ver afectadas ganancias por 
agrar la, la. UFCo. puso en marcha un 
publ lcitario para. desacreditar al 
Arbenz, en esta ampei'\o se la unieron 
corporaciones financiaras. 

1 a reí' arma 
gran apara.to 
gobierno de 

1 as g randas 

Sin embargo, los funcionarios norteamericanos 
a.i' irmaron reiteradamente que los desacuerdos entre 
Estados Unidos y Gua.tema.la tenlan nada que 
con la UFCo., sino qua se debia.n a que Arbenz 
expulsaba a los comunistas de su gobierno. 

El coronel Carlos Castll lo Armas. fue olegido por el 
Departamento da Estado Nortoamericano para encabezar 
ol ojórcito quo derroca.ria a Arbenz. 

La UFCo. f inane ió directamente las tropas 
intervencionistas. 

Con el argumento de que pretendia salvar una parte 
de América amenazada por el comunismo (cuando 
roa l idad 1 o que queria era preservar los intereses 
de sus monopolios> Estados Unidos invade Gua.toma.la 
en junio de 1954. 

Arbenz ve forzado a dimitir dada la magnitud del 
ataque y la presidencia ocupada por Castillo 
Armas. 

De esta manera quedó configurado el contexto social 
en que se desarrollarían los próximos ar.os para la 
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población guatemalteca: marcha _atrás los <:&.vanees 
que habian obtenido, para volver a un régimen socio
~co~~m~co-poJ itico semicolonial y casi feudal. 

En adelante, la historia de Guat.e-ma.la. seré una 
eterna pugna entre los sucesivos regimenes que 
arriva.ban al poder por medio de golpes de est.ado y 
la lucha. de los sectores progresistas por influir en 
las decisiones politicas del pais. 

1.2.- Las guerrillas de los años sesentas 
(nacimiento, desarrollo y reflujo>. 

A continuacion se describiré el proceso de gestación 
y crecimiento de las organizaciones guerrilleras, 
pieza funda.menta.I en la historia socio-pol it.ica de 
Guatemala y que esté estr-echamente ligada al 
fenómeno de los refugiados. 

A la guerrilla de Guatemala se le llama la guerrilla 
mAs vieja de América, ya que tiene mAs de treinta 
años de existencia. A pesar de que durante la 
primera década de su vida recibe golpes que 
prActlcamente la hacen desaparecer del escenario 
politice. r·esurge años después y se mantiene viva 
hasta 1 a fecha. 

Su resurs imiento se lleva a cabo tras haber asumido 
las fallas cometidas en ta primera et.a..pa. y con una. 
nueva perspectiva de lucha •t.al parece• mb.s 
acertada, ya que os ta segunda. etapa el arraigo 
que logra. entre la pobl.aciOn 0 sobre todo entre los 
indígenas. es muy grande. 

Dicho arraigo nos llevaré inevitablemente 
relacionar el fortalecimiento de las organizaciones 
guerrilleras con 1aG políticas gubernamentales 
desplegad~s para acabar con ellas. 

En su af.f.1.n de terminar con los núcleos insurgentes 
intima.mente liga.dos a la población. el aj6rcito puso 

marcha planes y programas de contrainsurgencla 
que repercutieron directa.mente la. población 
civil. la cual se vio precisada. a huir buscando 
refugio en México y otros paises par& resguardar 
V ida. 

Describiremos a continuación cómo 
llevó a cabo este proceso. 

e 

inició y 



En cuanto Casti l 1 o At'mas asumió el poder, comenzó a 
dar marcha atrás a las reformas de mejorla.. social 
que hablan llevado a cabo sus antecesores (Juan José 
Arévalo y Jacobo ArbenzJ. 

Castl l lo Armas muere asesina.do después de tres años 
de. gobierno, y tras unos accidentados comic'ios. el 
general Manuel Ydigoras Fuentes asume la presidencia 
en marzo de 19SB, el vis to bueno del gobierno 
es tadoun !dense. 

La anuencia del gobierno norteamericano 
otorgada. a Ydigoras a cambio de un favor, 
paradój lea.mente propiciarla el nacimiento 
guerra de guerrtl las en Guatemala. 

1 e fue 
el cual 

de 1 a 

Tras el triunfo de la revolución cubana. los Estados 
Unidos f'raguaban una invasión secreta a la isla, 
par& e 1 lo neces 1 ta.han una base de opera.e iones• 1 e 
sol icit.aron permiso a Ydigora.s para ubicarla en 
pe.is, este accedió y la base fué establecida 
Retalhuleu Guatemala. 

Hagamos a.qui un breve paréntesis para hablar del 
ejército gua.tema.) taco, ya que este, después de 
tradicionalmente un elemento mAs en la conformación 
del esta.do, ha. pasado a jugar un pn.pel preponderante 

la historia. reciento de su pa1s, y su actuación 
tieno un estrecho vinculo con el éxodo de 
guatemaltecos en la década de los uchentas. 

Después de la independencia, el ejército de 
Guatemala estaba formado por grupos de gavillas 
ar·madns 
Liberal de 
obl igat.crio 
transforma. 

improvisadas. A partir de Jn. Reforma 
1871, est.abl ece el servicio mi 1 itar 

y 1 a conformación de 1 as mi 1 lelas 

En 1873 se 1 a Escuela de Cadetes Escuela 
Politécnica, con el propósito de dar una cierta 
profesional ización o las fuerzas armadas. Pero es 
hasta la revolución de 1944, durante el gobierno de 
A:révalo, que el ejército pasa al primer plano de la 
historia guatemalteca. 

De 1948 1958 aparece un 
tipo de hombres fuertes y de 
dictadores militares. 
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Durante .este periodo. l-a mayor 
par- te de loa t lderes de Amér tea 
Latlr\a contribuyó a: ar-tlcular el 
si:stema tra.nsa.cclona.l. Lo que se 
l la.ma "Pa.na.mer lca.nismo" 
repr_esenta. la. estructura.e ión de 
un sistema de dependencl.a 
continental que fusiona. a los 
ejér-citos y las empresas 
na.clona.les y transnaciona.leg bajo 
el l lde-ra.z.go de l og Es ta.dos 
Unidos y de las corporaciones 
económ Leas y f l na.ne i eras ••• las 
empresas nacionales y 
transna.ciona.les, patrocina.das por 
gobiernos que operan bajo la 
lógica de los costos beneficios, 
y de la corrupción~ consol lda.n 
las estructuras dependientes de 
la economla y del poder con sus 
múltiples articula.clones privadas 
y pübl Leas. 3 

Durante la invasión norteamericana en 1954 para 
derrocar a Arbenz. a pesar de haberse negado a 
formar parta del pretendido binomio ejército-pueblo 
para contrarrestar l .a. invasión. y de su cartt.cter 
marcad&mente a.nticomunistEL, con la l legs.da del 
llamado "Ejército de Liberación• de Castillo Armas, 
el ejército guatemalteco se sintió violenta.do como 
institución al tener que aceptar que las legiones de 
mercenarios improvisadas en el extranjero y 
fin&ncia.da.s por la ClA, se integraran a las milicla5 
guatemaltecas y convirtieran parte del 
ejército regu1ELr. 

AdemAs, la actitud de los 
de habitar en territorio 
paciencia de los militares 

solda.dos invosores era 
conquist.ado, col mando 
guatemaltecos. 

En agosto de 1954, los cadetes de 
la Escueta Politécnicp. se 
amotinaron, cercaron el cuartel de 
las fuerzas mercenarias e hicieron 
desfilar a un batallón de 
"libertadores" con la.s 

3 ;::.:.;..~=:: 1:,::;.::¡·;..:w •• '1:i;:i. -=~ o-:l:tin:. ·• t1 ):;l:t;c.; en 
;:.i'T'~-1:¡ -~~1.-;. :1. ~=~~1.)'1, ~~"::o. t.01~r;ti11 J~a~riu. 
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:1 to por las cal les de- la capital 

Hubo ademAs otros factores que desembocarian 
descontento generalizado del ejército. 

Algunos sectores castrenses 
nacionalista y no estaban del 
sometimiento incondicional 
económicos y politices de los 

tenian una ideo logia 
todo de acuerdo con el 

los 1 ntereses 
norteamericanos. 

Por otro )&do. la corrupción del régimen de Ydigoras 
era un secreto a voces. 

Finalmente el hecho de que a los mil ita.res 
guatemaltecos, les estuviera encomendado sólo el 
resguardo de la seguridad de la base de Ratalhuleu. 
pero no la entrada.. era interpretado por el ejército 
de Guatemala como una gran afrenta. 

El descontento est.al 16 el 13 de noviembre de 1960. 
cuando un numeroso grupo de so 1 dados• ( tros mil 
nprowimadamente). que incluia a 120 oficiales. Clos 
cuales representaban la mitad del total de Ion 
oficia.les del ejército>• organizaron 
levantamiento el propósito de derrocar 
Vdigoras. 

Este debla llevarse a cabo simull~neamonte en varias 
ciudades del pais. poro algunas guarniciones 
fa.Ita.ron al acuerdo inicial y no lo secundaron. por 
1 o que 1 os rebeldes se v le ron proc i sados a 
repl egarae a 1 o. ciudad de Sacapa.. para 
reorganizarse. 

El tiro de s:rncin para el levantamiento. fue la 
indecisión de la fuerza aérenP cuyo cuartel 
llegaron ol presidente Ydigoras y el embajador 
estadounidense. amenazando con usar en su contra los 
aviones emplazado~ en In base norteamericana. si 
apoyaban n los rebeldes. 

Ante la amena.za. In aviación decidió plegarse a las 
ordenes del gobierno. pero aún tuvieron un resabio 
de dignidad al negarse a atacar a los alzado~. 

Fueron 1 os pi 1 otos marcenar los los que bombardearon 
el cuartel de Sacapa. 

4 DEERAY 1 R1!91s. La; pruetas Cl! fuego. La cr\t1n de las 
~ Sl!c¡unda Ed1c16n. Escaña, Editorial Sic¡lo nt, tlH6. 

o. :55. 
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Gran parte de los of1ciales huyeron ante la 
inminente derrota, pero un grupo de oficiales 
jóvenes que no estaban dispuestos a. rendirse. tomó 
en sus manos el mando del levantamiento .. Intenta.ron 
resistir a pesar de inferioridad numérica y 
militar, pero finalmente fueron cercados y 
precisados a refugiarse en los paises vecinos. 

Los l lderes mé.s destacados de este grupo de 
oficia.les fueron: Alejandro de León, Marco Antonio 
Yon Sosa, Luis Turcios Lima, Luis Trajo y Augusto 
Loa.rea, los cuales reingresa.ron territorio 
guatemalteco en marzo de 196i .. 

Cuando huyeron de Sa.ca.pa. 1 a. sol lda.r ldad popular los 
protegió tanto on la marcha como en el eKlllo, esto 
les hizo modif loar su perspectiva. de lucha .. Poco 
después, estos oficia.les se convertlrian en los 
lideres de la. guerrll la. a.l regresar territorio 
guatemalteco en marzo de 196i .. 

A regreso vincularon los lideres del 
proscrito Partido Guatemalteco del Traba.jo (PGT), el 
cual mismo a~o habla definido la lucha armada 
como la vla principal para llevar cabo la. 
revolución guatemalteca .. 

En febrero de 1.962, 1 og miembros del Mov imtento 
Revoluclonario 13 de Noviembre tMR-13>, llamado aal 
en memoria de la fecha dol levantamiento de 1960, 
conmocionaron al pais con sus acciones, a.l tomar los 
oua.rtelos de Mariscos y Morales el Depto. de 
lzabal. 

En septiembre de 1962, delegación del 
viaja a Cuba, esto marca un cambio decisivo 
formación pol it.icn de dirlgent.es, cuando 
regre~an Guatemala ya milita.res 
revolucionarlos y objetivo no yn 
asonadas, sino la guerra de guerrillas. 

Las tActicas militares empleadas 
por los movimientos guerrilleros 
no son nuevas; 1 as emboscadas y 
los ataques basados en la fórmula 
de •nsal tar y esconderse• han 
sido siempre las tacticas 
ut1l1:zada.s por el débi 1 contra el 
fuerte •.• En la historia moderna, 
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la. guerra de guerrillas fue 
emplea.da. por los españoles 
1 nsurg en tes ( qu lenes acui'í.a.ron el 
término> contra de los 
franceses. durante las guerras 
napoleónicas. Asimismo. fué la 
estrategia da los lndigenas de 
América del Norte contra de 
los inmigrantes blancos; de los 
cuba.nos insurrectos en contra de 
España. (durante la última década 
dat siglo pasa.do>; de los 
insurgentes f 11 lplnos dlrigldos 
por Aguinaldo en contra del 
ejército estadounidense (1B99l; 
de Augusto Cesar Sand lno en 
contra. de los infantes de marina 
de Estados Unidos {en la década 

~~v ¡~~e;;~~:: t~ ~do:endd:nmt~':htC:.ss. ºtras 

En diciembre do ese convulsionado 1962. se crean las 
Fuerzas Armadas Rebeldes <FARJ, después de un 
acuerdo entre el Buró Polltlco del PGT y la 
Dirección Nacional del MR-13. 

Para.d6j icamente, en as te a.cuerdo interno que debla 
eches lanar a estas dos fuerzas pol iticas, se 
sentaron tas bases de lo que seria el rompimiento de 
esa alianza. al asignarla tAcitamente al PGT et 
pa.pel de ideólogo pol itlco y las FAR el de brazo 
armado. 

El plan mi lit.ar de las FAR contemplaba. el 
establecimiento de tres frentes guerril teros. los 
cuales estuvieron al mando do Yon Sosa. Turcios Lima 
y Luis Trajo. En ese periodo nace también el Frente 
Guerrillero Edgar lbarra CFGEll. el cual logra 
enraizarse en la región selvé.tica y 1964 ocupa 
durante varias hora.a las ciudades de Pnnzós y Rio 
Hondo apoyado por buen número de habitantes de 
esas poblaciones. 

Sin embargo 
guerr i 1 1 ei:•as 

ni 
< 1 as 

el FGEI ni las et.ras columnas 
cual es hablan comenzado a operar 

5 tt.LA;l.ENti.CF119i..IJH Et ai. Ccntrun;ur9encn, P"otnsurg,~ncu v 
Terron~r,:i en los BOs. la. Ed1c1~n. t\h1rn, cced1c:10n, 
C.:msejo nlClorial o•n 11 Culturi t hs Arus y Ed1tor11l 
Gnaltw, l'i'90. p.p. 3~.~o. 
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con más reveses que victorias a diferencia del 
FGEI>, contaban con el apo,Yo necesario por ·parte de 
la·. Dirección Pol!tlca del PGT. 

Ning~n miembro dal Comité Central estaba .incorporado 
a la guerrilla. lo cual distanciaba a la dirección 
da las necesidades concretas de los combatientes. 
Por otro la.do tampoco exlstia una linea. poi !tlca. 
clara .Y definida. 

En 1964 el General Enrique Peral ta Azurdia. tras 
golpe de estado depone a Ydigoras y toma el poder. 

Los golpes militares implican Ja 
conquista del poder por los 
grupos de las clases dominantes. 
Lo que estos se disputan os el 
poder para ex p 1 otar a 1 as el ases 
trabajadoras y para distribuir el 
negocio o el tributo. las rentas 
y el pago de intereses. las 
riquezas privadas y Jn.s pUbl teas. 
Las pautas de los gol pes 
milita.res estó.n a.si relacionadas 
con las luchas internas por el 
control del poder militar, 
económico y poi itico de toda la 
población por el grupo hegemónico 
correspondiente hoy a las 
empresas transnacionales. en 
especial las norteamericanas y 
a las grnndec empresas 
monopó 1 i ca.s nac i onn les .•• 
través de toda la historia de 
América Latina. los golpes 
militares y Jas guerras internas 
han contribuido reforzar Ja 
estructura de acumulación 
neocol onial y han construido una 
red de cadenas internacionales 
internas de estados. empresas. 
naciones. clases y •razas" 
desigualmente poderosos. 6 

Ante el gol pe de estado, el PGT pone sus esperanzas 
en que sea de corte nacionalista como el que 
pratend ian 1 1 evar cabo 1 os alzados de 1960. 

6 GOllZALEZ CASA.'IQV>\, Pablo. o¡¡, c1t. ¡¡, Q, 
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Intenta desesperadamente orearse la imagen da 
interlocutor importante, para negociar llegada el 
momento, su particlpaclón en ooa.l lctón. c1v1 l
mil ltar de gobierno~ 

Par-a logr-arlo, mantenía una cierta distancia con las 
fuerzas guerr-11 leras, las cuales constituian para el 
PGT solamente un elemento de presión 
pi-atendidas negociaciones con el gobierno. 

Este doble juego no tenia nada que ver con las 
diffciles condiciones que enfrentaban cotidianamente 
1 os comba ti entes de 1 campo y 1 a ciudad• tant.o en 
términos logist.icos como politicos, ni con el 
compromiso adquirido al ! levarse a cabo la al lanza 
PGT - MR-13. 

Debido al aislamiento en que encontraban Jos 
diferent.os frentes guerri 1 Jeras, Yon Sosa recurre a 
un guatemalteco tr-ostkista par-a que Je apoyarn en la 
compra y envio de un embarque de armas. 

Los trostkista& pronto Ge convierten en asesores del 
jefe guerr i J 1 ero y de manar-a i nmed fata transforman 
al frente en fracción de la IV Internacional 
(1964-1965). 

Una fuer-za de no mAs de treinta o cuarenta hombres, 
es considerada de la noche a la ma~ana en •partido y 
Faro de la Revolución Continental• según las 
publicaciones trostkistas de la época. La 
participación de los trostkistas distancia a Yen 
Sosa pol itica y prActicamente del accionar do los 
et.ros frentes. 

Esto fue realmente una lAstima, ya que el frente de 
Sosa dejó de crecer y de fortalecerse cuando tenia 
todas las posibi 1 ida.des de convertirse en el mAs 
poderoso de Jos Frentes insertados en el campo. 

Yen Sosa llamado •e1 Chino• tenia gran arraigo entre 
los campesinos de una vasta región de Guatemala, er-a 
un personaje legendario reconocido por su valor y su 
honestidad. 

Una prueba de ello fué el hecho de que al enterarse 
que los trostkistas hablan dispuesto de los. fondos 
de la guerri J la sin autor-ización y para sus propios 
intereses, decide que sean juzgados por un 
tribunal guerri 11 ero, el cual 1 os encuentra 
cu 1 pab les y 1 os condena muer te, condena que nunoa 
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se cumple porque Yon Sosa proverbial 
generosidad tes perdona la vida. 

Perdldo en el l lmbo de estos -aconteclmlentos, Sosa 
no se percata de que paulatinamente va siendo 
acorralado por el ejército, hasta qua se ve obligado 
a rapiega.rae y sln darse cuenta llega hasta. 
territorio me><lcano, en donde muere asesinado por el 
ejército de este pata. 

Lo ónice que ha quedado en Ja memoria de los 
refugiados guat.ema.1 tacos, que •Yen Sosa 
hombre bueno•. 

EJ frente guerri 11 ero Edgar lbarra CFGEI > • 
encontraba operando en medio de fuertes carencias y 
1 imita.clones. 

EJ jefe indiscutible de ese frente era Luis Turcios 
Lima., cuya experiencia mi 1 itar respaldaba su fuerza 
moral, lo cual le daba un gran prestigio. Turcios 
Lima, a pesar de ser mi 1 itar como Yon Sosa, tenia 
més formación politica que este último. 

Por lo que al percatarse del doble juego pol1t1co en 
que estaba inmerso el PGT, envia un documento tanto 
a la d1rocci6n de ésto como al MR-13, en el cual les 
hace saber descont.onto ante 1 as posiciones 
a.sumidas por ambos organismos poi iticos y los 
empla:z.a a dar respuesta, tanto en el terreno 
operativo como poi itico en un plazo de dos meses. 
transcurridos 1 os cunl es se reservaba el derecho de 
seguir luchando de manera autónoma. 

Algo muy importante 
Turcios, 

el documento enviado por 

el señalamiento de que los indigenas 
considerarse la fuerza principal 

era 
deberian 

de 1 a 
revolución gua.tamal teca. Esta perspectiva nació 
seguramente de la préctica cotidiana del FGEI. 

Los indigena.s constituyen más del 50 " de la 
población guatemalteca y son los que 
tradicionalmente ha.n sufrido los mayores rigores de 
la. e><plota.ción y la segregación, por Jo tanto, la. 
lucha por cambio suGta.ncinl pais. debla 
estar en sus manos. pero tanto marxistas como 
trostkistas, concedian poca importancia. a la 
pnrtlcipaci6n indigena, ! legando al extremo de 
considerarlos •e) ejército de reserva de la 
reacción•. 

16 



liate aporte de Turcios, seria el elemento més 
impo,..tante del grupo que años mé.s tarde regresa a 
dar la batalla en las selvas del lxcé.n y seguramente 
el factor que permitió que los guerril leroe dejaran 
de ser entes aislados. combatiendo con una actitud 
mesiénica, y que la guerra de guerrillas fuera 
adoptada por el pueblo guatemalteco su forma 
organizativa de lucha. 

Volviendo al emplazamiento que Turcios hizo, éste no 
tuvo ninguna respuesta positiva por parte del frente 
trostkista de Yon Sosa, ni de la Dirección del PGT. 
Asi • en marzo de 1965 se crean 1 as segundas Fuerzas 
Armadas Re be 1 des; con 1 as juventudes de 1 PGT, 
algunas •regionales• de las antiguas FAR y el 
Frente Guerrillero Edgar lbarra. 

En 1965 la guerrilla tenia papel poi itico y 
militar de gran fuerza, pero comienza a perder 
terreno, primero en el plano politioo y luego an el 
militar. 

Al final i:zar el gobierno de Peralta Azurdia, se 
rea 1 iza ron e 1 ecc i enes, en 1 as cua 1 es res u 1 ta 
triunfador el civil Jul lo Cesar Méndez. Montenegro, 
en el cual muchos sectores cif'raron sus esperanzas 
democrAticas. entre el los algunas fracciones de las 
organizaciones guerrilleras. 

La guerri 11 a detiene su a.vanee 
propia perspectiva. de lucha 
función de las elecciones. 
politica y paraliza su accionar 

al dejar de lado su 
para manejarse en 

Empobrece linea 
militar. 

Dos din!:> antes de las elecciones. el 4 de mar:zo de 
1966 0 se real iza una redado. que tiene como objetivo 
descabezar a las organizaciones insurgentes. 

En el operativo pol icia.l caen ca.si 30 dirigentes del 
PGT 0 de las FAR y del MR-13, los cuales son 
interrogados mediante tortura los siguientes dos 
dias, para ser posteriormente fusilados y 
cadáveres arroja.dos al mar. 

Ménde:z. Montenegro mientras tanto. pregonaba que su 
gobierno a.pi !enria. cnsi el mismo programa pol it.ico 
por el que luchaban los guerrilleros e instaba 
estos a deponer las armas. 
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En respuesta, quince dias después de la. -tOma dS 
posesión, el Centro de Dirección de las FAR, declara 
la suspensión de las actlvidade9 guerrilleras en 
vista de la nueva situación politica creada por"' la 
ascensión del nuevo gobierno, que decian, ha.bia 
surgido de elecciones populares. 

Turcios estuvo en 
pero poco pudo 
encontraba inmerso 

contra de semejante capitulación, 
hacer; mlentras, Ven Sosa 
en la inmovilldad. 

La.a dudas y fracciones internas de las 
organizaciones insurgentes, fue aprovechado por el 
estado para tejer toda unn red de esplonaje que 
posibilitó una reproslón organizada y sistemática. 

Montenegro se diferenció de Peralta Azurdla porque a 
pesar de que este últlmo encabezó un gobierno 
represor y antldemocrAtlco nunca aceptó en Guatemala 
a la tropa estadounidense denominada •boinas 
verdes•, Montenegro cambio, permitió a los 
cuerpos militares y policiacos de Estados Unidos, 
que probaran sus nuevas teorias y tácticas 
contrainsurgentes, territorlo guatemalteco. 

Por supuesto el conejlllo de indias fueron las 
organizaciones insurgentes y la población 
general. 

El 2 de octubre de 1966, muere Turcios Limn. en 
dudoso accidente automovilistlco. Lidar histórico de 
la guerril1a, ae habla manifestado en contra de caer 
en la trampa del gobierno. predijo que a las 
reformas y consignas de aspecto revoJucionario 
seguirla fuerte ofensiva militar, tal 
ocurrió. 

Para octubre < 1966 > • 1 as fuerzas 
encontraban listas para entrar 
guerrilla habia perdido cohesión, 
de respuesta. 

gubernamentales se 
en acción y la 

fuorzn y capncidad 

Las Tuerzas arma.das guatemaltecas inician 
crueldad ofensiva sin precedente por 

intensidad. 

Se real izan masacres pol itica.s en gran escala. Para 
llevarlas a cabo estrena también una nueva 
institución t'epresora, que a partir de entonces y 
hasta la fecha estaré. presente la historia de 
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Guatema. la.- y_ - de La t 1 noamér loa. toda.: los Escuadrones 
de la· Muerté. 

Los ouaJes son grupos de personas que asesinan, 
secuestran o desaparecen a individuos identificados 
como opositores al régimen gobernante. 

L.a oreaci6n y funcionamiento de estos escuadronas, 
aparentemente no relaciona con el estado, se 
pretende hacer creer que son los mismos ciudadanos 
los que se erigen espontAneamente en defensores de 
su forma de vida. 

Para conformarlos recurre a los sectores 
derechistas de la nación y a. tos diferentes cuerpos 
policiacos, incluido el ejército. 

La violencia que desata.ron estos grupos anónimos, 
asesinando, secuestrando, etc., en pleno dia, 
protegidos por la complicidad del estado, no 
centró exclusivamente contra los comunistas, sino 
también contra mi 1 es de personas que no tenian nada 
que ver con la guerrilla, pero que poseian ideas 
•11berales•. 

Un cAlculo apro><imado sitúa entre S 000 y B 000 el 
número de personas muertas por los escuadrones entre 
octubre de 1966 y marzo de 1968. 

Estos métodos de lucha. contra.insurgente y la 
división que se gestó paralelamente en el interior 
de las organizaciones insurgentes. contribuyeron 
gran medida a la derrota de la guerrilla. 

La población de tas distintas ::zonas donde operaban 
los: grupos guerrilleros. los protegia y ayudaba, 
pero comenz.6 a apartarse aterrorizada de ellos. 
debido a esa méquina de matar en que se convirtieron 
los escuadrones de la muerte. 

Para agosto de 
se encontraba 
contribuyeron 
desconfianzas. 
guerrilleros. 

1967, la guerri 11 a rural organizada 
précticamente aniquilada. A esto 

también, las luchas internas, las 
dudas y errcre5 de 1 os 1 ideres 

Antes de desaparecer temporalmente del escenario 
politico, toda.via. se llevaron a cabo algunas 
acciones por parte de los grupos guerrilleros, pero 
estas fueron aisladas y sln mucha tuerza, entre 

19 



el las el asesina.to de los embajadores de Estados 
Unidos y Alemania en Guatemalaª 

En 1970. el general Arana Osor1o triunfa las 
elecciones y es presentado como el candidato de •ta 
ley y el orden•4 Asi por Primera vez eri la. hl9tor1a 
guatemalteca, la derecha agotende al podar. para 
gobernar •tegalmente• con la vlclencla politlca como 
parte sustancial del gob1erno4 

Mientras, los sobrevivientes de las organiza.clones 
guerrilleras. se.replegaron para realizar un balance 
de lo sucedido, asl como para delinear su actuación 
pol itlca futuro, tras la asimilación de los 
errores y experiencias pasadas, comenzaron 
prepararse para la siguiente etapa de luoha4 
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•B.t cielo, repenllnnmente nublado, 
detenido el dia sin sol, aailnnadas 
las aves que esco.pnban por cientos 
de cano.st.os, apenas se ata el srtt.o 
de los tres ho•bros que ventan en el 
viento, Indefensos coao los Arboles 
sobre In tierra tibin. 

En tas tinieblas huia.n tos •anos, 
quedando de su fuga el eco perdido 
entre las raaas. Co•o exhalaciones 
paso.han 1 os venados. En srandes 
re•ol !nos se enredaban los coches de 
•ont.e, torpes, con las pupilas 
cenicientas•. 

Miguel Angel Asturias. Leyendas 
de Guatemala, p. 33. 



C A P l T U L. O 

ORlGENES DE LA MIGRACION 

2.1.-Causas directas que propiciaron la emigración 
do guatemaltecos a MéKico. 

Con el gobierno de Kjel l La.ngerud Ga.rcin. < 1974-
1978), !niela modesta apertura. polltlca, 
basada. no en la conv lec ión democrAt tea del nuevo 
gobierno, sino en la gran confianza del ejttrclto de 
podar controlar la. dlsidencla y mantener el dominio 
social. 

En este contexto, algunas organi:z;aciones 
populares tales como: Ligas Campesinas, Sindicatos, 
Cooperativas Agricolas, etc., las cuales encaminan 
sus esEuerzos hacia el mejoramiento inmediato de las 
condiciones de vida de sus miembros. 

La separación 
romperse por 
impulsaban loa 

de lns diferentes etnias, comenzó n 
medio de estas organizaciones, que 
mismos indlgenas. 

La influencia de los evangelizadores católicos y la 
penetración de capital para el desarrollo el 
a. I t.1p1 ano guatcmn 1 teco, entre otros factores, 
contribuyeron romper el tradicional aislamiento 
del lndie:enn campes:lno, lo cual permitió a este 
cent.ar con una visión mA.s amplia de la problemAtica 
pol it.ico económica y social la que se encontraba. 
inserto. 

El terremoto que sacudió a Guatemala en 1976. 
contribuyó que estas organizaciones 
fortalecieran. al unirse para resolver 
nocosidades inmediatas y para la reconstrucción. 
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El gobierno a.l verse rebasa.do- por la magnitud del 
suceso. promovió la participación de las 
comunidades. lo cual se revirtió en su contra,, ya 
qua las organizaciones oreadas· ante la necesidad de 
la reconstrucción, pronto se convirtieron en poderes 
populares locales que negociaban directamente con 
las aganolas internacionales lo.. ayuda que egtas le9 
pro poro i onaban. 

El terremoto evidenció las ya de por si notorias 
des 1 gua.1 da.des• ya que 1 a mayor fa de J as casas 
destruidas fueron las de Jos guatema.Jt.ecos pobres. 
debido a que estaban hechas con materiales endebles 
y sus habitantes constituyeron el mayor número de 
victim~s. 

Con t.odos estos acontecimientos. Ja 
conciencia de la realidad en que vivian, 
hecho para ampl los sectores de 1 a 
indigena. 

toma de 
era ya un 
población 

Nace asi la preocupación general de hacer •algo• que 
pudiera modificar sus condiciones de vida. 

Como respuesta a. esta preocupación va surgiendo la 
necesidad do organizarse, pero ante la escasa. 
experiencia para hacerlo y ol desconocimiento dol 
tipo de organización que requer:lan. retoman una 
antigua manera. de tomar decisiones• las discusiones 
comunitarias. 

Paulatinamente comenzaron a 
1nd1 genas y 1 ad i nos pobres 
Chimal tenango, eJ sur del Q.uiché, 
costa sur del pais. 

relacionarse los 
de la zona de 
el altiplano y Ja 

En el é.mbito sindical• después de la tensión 
ocas iono.dn por el temblor y de un oonf 1 loto en 1 a 
empresa Coca Cola, nace el Comité Nacional de Unidad 
Sindical CCNUSJ, que agrupa 65 organizaciones 
diferentes. 

En abril de 1.978 se lleva a cabo Ja formación del 
Comité de Unidad Campesina <CUC>. el cual grupa 
originalmente a unas cuarenta ligas campesinas, 
comités y asociaciones de comunidades y que poco a 
poco va definiendo su perspectiva. poi itlca el 
marco de la Juchn de clases. 
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El CUC es puño combativo porque 
hemos aprendido que loe 
explotados conquistamos nuestros 
derechos con la fuerza de las 
acciones que hagamos, y no 
hum! 11 Andones ante 1 as promesas, 
leyes y engai'ios de los ricos. 7 

El lo. de mayo de 1978 se lleva cabo una 
importante manifestación en la capital. conformada 
mayoritariamente por indlgenas. la cual 
sorpreSivamente fué recibida. c.é.lidamente por los 
ladinos y obreros de la ciudad. esto tal vez debido 
a lo inusual de una manifestación indigena, o porque 
las condiciones del pals permitian avisorar un 
periódo de efervescencia politica. 

En mismo ai'io. después de unas elecciones 
fraudulentas. asume la presidencia el general y 
adinera.do terrateniente. Fernando Romero Lucas 
Garoia. 

En general. las organi.:i:aciones populares trataron de 
evitar una confrontación directa con el gobierno, 
pero la inElexibilida.d política. del sistema las hizo 
radical i:;:arse no sólo a ni~eJ de individuos. sino de 
comunidades enteras. 

Tanto el ejército como los grupos poder 
económico. consideraban la más minima reforma como 
un menoscabo a su poder. por Jo que se oponían 
l'ero.zmente a el 1 as, esto propició que ante la 
imposibilidad de conseguir algunas reformas. el 
ónice proyecto viable para la mayoría de la 
población Euera ol revolucionario. 

La. misma iglesia. e la mayoría de cuyos miembros 
llegó n Guatemala. después de Ja. caida de Arbenz> que 
tenia una ideal ogia marcndamento anticomunista. 
trató de impulsar proyectou de autodosarroJ lo entre 
los indigenas al percnt.a.rs:e de la miseria que 
estos v1v1an. 

Por otro lado. Ja Conferencia Episcopal 
Latinoamericana llevada a cabo en Medellin, Colombia 
en 196B. pretendió encontrar un punto de equilibrio 

7 CETD, PABLO, CALEL, ANTONIO V TIPAZ, MAGDALENA, "CLIC: los hombres 
de mafz escriben !?~ histori!t.t Boletín Internacion.tl'~-s,---
México, 1982, p. 17. 
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entre las necesidades espirituales de sus feligreses 
y el .contexto de privaciones materiales en que vivia 
.ta mayor parte de ellos. Nació a.si la polltica 
aclesl.t..stica. llamada •opción Pref'erencial por loe 
Pobres•. 

Paralelamente al crecimiento de las organizaciones 
populares, reaparecieron también 1 os nuevos grupos 
guerrilleros, Ejército Guerrillero de los Pobres 
<E.G.P. >, Organiz.aoión Re\llolucionaria del Pueblo en 
Armas (0.R.P.Al y las Fuerzas Armadas Rebeldes 
<F.A.R.). 

Las guerr 11 1 as comenzaron a operar en zonas remotas 
del pais, donde el ejército tenia poca presencia y 
el terreno favorecia la guerra clandestina. La 
estrategia. de las organizaciones guerrilleras en 
general es la misma: transformar la lucha por 
reivindicaciones inmediatas en un compromiso con la 
lucha armada. 

Por las condiciones 
explotación y ante la 
permitir una mayor 
planteamientos de la 
fértil. 

anees tra 1 es de pobreza y 
cerrazón gubernamental de 
participación poi itica, los 
guerrilla cayeron tierra 

Con el propósito de evitar el aislamiento debido al 
cual hablan sido derrotadas las guerrillas de los 
sesentas, el EGP y ORPA ubicaron en :zonas 
predominantemente lndigenaa, mientras las FAR se 
instalaron en una zona poblada por ladinos qua 
trabajaban en proyectos de colonización. 

En su afé.n por terminar con cualquier oposición 
independiente, el ejército canceló definitivamente 
la posibilidad de 1 ograr cambios poi iticoa-social es 
por Ja \lila pacifica. 

Al golpear al movimiento popular y democré.tico con 
el objeto de separarlo de las organizaciones 
re\llolucionarias, sólo logró que t.ant.o activistas 
pol iticos como aldeas enteras integraran la 
oposición armada. 

En mayo de 1976 el ejército real iza una masa.ero de 
campesinos indigenas kekchies la población 
norient.al de Panzós. 

Hombrea mujeres y niños indigenas se hablan reunido 
en la pla2a central del pueblo para demandar que les 
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fuera respetada la propiedad de sus tierras. Rl 
ejército y algunos terratenientee loca.IE?s oeroa.ron 
al grupo de inconformes y abrieron fuego asesinando 
a. mils da 1.00 de ellos. En ese mismo mes de mayo de 
1978.se lleva cabo también la rna.sa~re de Alta. 
Ver-apA:z:.. 

Est:.os sucesos conmoctono.ron a\ al ti plano indtgena y 
les hicieron ver hasta. donde estaba dispuesto a 
llegar el gobierno. ante las luchas r-eivindicativas 
legales de los indígenas. 

Las etnias indigenns inclinaban mhs por las 
orsaniz.aciones de masas que por la lucha armada. 
pero la presencia amenazante y continua del ejército 
a partir de 1979 va modificando asa orientación. 

Ante el aumento de la mambresia de los grupos 
guerrilleros y de la reorganización y 
fortalecimtent.o del movimient.o popular, el ejército 
inició un proceso de dominación en diferent.es zonas 
da l pais. 

En el las. ae a.lt.eraron completa.manta las ro:rrna.s de 
vida de Jia. población y el poder poJitico quedó 
manos de 1 m 11 i tnr con e 1 rango mh.a a. l to que 
instalara en el poblado o región~ 

Asimismo. inicio. en la. ciudad polit:.ica da 
r~preslón select.iva. Los cr-1menes y secuestros de 
decenas de nct.t v t st.a.s • mi 1 i t:.a.ntes de t:z:qui e:r-da 0 

dirigentes campesinos, cooperat.iv!stns, lideres 
comunales~ catequistas. curas, etc~ ocurren en pleno 
rlia. 0 perpetrados por los escuadrones dei la muerte. 
con la complicidad silenciosa del estado~ 

Estos sucesog recordaban las oleadas de terror 
llevadas a cabo por el gobierno en los sesentas. 

A principios de 1979 los crimenea 
er-.nn de un promedio de 100 a 200 
asesinatos mensuales. B 

Se valv16 práctica cotidi~n3 que las victimas fuoran 
secuestradas en piona eal la y jamas aparecieran o 
bien sa encontraban los C,t1..dávaras mutilados las 

8 MANZ, Bea trfz:. "!?u~J~-~f!li!..!_a,;___~~!!!illQ?_~·.E!_.,l_a__~-q~.Q.W.ª-d_.t._ 
desplaz~_ümto~ Y.:__r_gp~J..!!.S.i~n:_ la. Ed1c:1ón, Mé:uc:o, 
Editorial Praxi.s, 1986. p. 8. 
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orillas de las carreteras, muchas veces los 
asesinatos se cometian en presencia de amigos, 
familiares o compa~eros de trabajo. 

En octubre de 1979, una comisión de 1ndigenas viajó 
la capital para solicitar al presidente Lucas 

Garc la que cesara. la re pres lón en el llamado 
trlá.ngulo IKil, <tr1Angulo geográf'lco formado por 
tres poblados de indigenas de la etnia 1><11 J, 
donde se hablan instalado tres mil soldados. 

El gobierno .negó 
indigena.s se introdujo 
con el fin de presentar 

recibirlos, y el 
en una sesión del 

ahl sus demandas. 

grupo de 
Congreso 

Sólo obtuvieror, como respuesta al 
autoridades, mientras la represión 
sus comunidades contra todo aquel 
trabajo organizativo o de servicio a 

silencio de las 
se incrementó en 

que tuviera un 
la. comunidad. 

Con el fin de dar conocer la opinión públ lea 
nacional e internacional los problemas que 
enfrontaban debido a lag continuas viola.clones a los 
derechos humanos y a. qua paula.tina.mente eran 
despojados da sus tierras, deciden llevnr a cabo una. 
acción desesperada. 

Un nuevo grupo de indígenas 1 lega a la capital y 
ocupa pacificnmente la embajada de España el 31 de 
enero de 1980. 

A pesar de ln.s !;Üplica.s del embo.jndor espn.Yiol, la 
policio. penetró ni edificio lanzando bombas 
incendiarias. 

El canciller logró huir antes de que so propagara el 
incendio. pero 39 lndigenas fueron quemados vivoo 
el interior de la embajada. 

El único sobreviviente fue aecuost.rado mientras se 
encontraba el hospital y su co.dAver fue 
encontrado di.as después tirado en el campus de la 
Universidad de San Carlos. 

España rompe relaciones con Guatemala en medio de un 
clima de indignación nacional e internacional. 

Este acontecimiento fue el partea.guas definitivo 
para la gran mayoria de la. población indigena., para. 
1 a. cual quedó demostrado que las al t.ernativa.s de 
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lucha laga.I estaban cerradas y sólo les quedaba la 
lnoorporación a la lucha. armada contra. el régimen. 

A partir de esa. fecha, tanto el altiplano central 
como el noroccldental comenzaron a vivir un astado 
latente de insurrección masiva. contra el estado. 

Puede decirse que como consecuencia de la. quema de 
la embajada de Espatxia, hubo dos acontectmtentos de 
tipo politico que significaron una respuesta tajante 
de la población a las acciones del gobierno. 

Uno de el tos fue la huelga de los cañeros de la 
costa sur. que. encabezada por el CUC paral 1::6 la 
cosecha de ca~a de azúcar. 

Este movimiento aglutinó a cerca de SO 000 
trabajadores agrtcolas y consiguió por medio de la 
huelga un incremento del 200 X en los salarios 
diarios de los trabn.jadores. Fue la primera ve:: en 
la historia del campo guatemalteco en que se unieron 
los trabajadores migratorios que habitaban el 
al tiplana y só I o trabajaban temporal mente en la 
costa y los trabajadores agricolas permanentes. 

El otro acontecimiento fue la reunión de los 
dirigentes indigenas en las ruinas de l>cimché el 14 
ds febrero da 1980, 1 lamada: •Los pueblos indígenas 
de Guatemala ante el mundo•, en este documento se 
oKponen las más sentidas reivindicaciones indígenas 
y es considerado declaración ekplicita de gu~rra 

al régimen. 

En el documento. los !ndigonas so pronunciaban entra 
otras cosas, por lo siguiente : 

Por una sociedad de igunldad y 
respeto. Porque nuestro pueblo 
indio, pueda desarrollar 
cultura rota por los criminales 
invasores, por una economía justa 
en que nadie explote a los otros, 
porque la tierra sea comunal como 
la tenían nuestros 
a.ntepnsados,por pueblo sin 
dJscrim!nación, porque termine 
toda represión. tortura. 
secuestro, asesinato y masacres, 
porque se terminen las• a.garradas• 
para el cuartel: porque tengamos 
los mismos derechos de trabajo; 
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para que slgamos siendo 
utiJ lzado·s objetos del 
tUri!ÍÚÍl.o; ·- por la. justa. 
dl·s·trlbuolón y aprovecha.miento de 
nuestras riquezas como en los 

~~~~~~: :: ~~=s::~:e:~~ep1:sa~:,'!i~ ~ 

A partir de ese momento y 
mi les de lndigenas se 
organizaciones guerrilleras. 

lo largo de 
incorporaron 

año, 
las 

l..a ma.yoria de la población 1nd1gena del altiplano 
participaba en la guerra de una u otra manera. 

Se apl lea.han métodos de autodefensa en las aldeas. 
se proveia de ropa y al lmentoa a las unidades 
guerrilleras permanentes. cuyos militantes de base 
eran mayoritariamente indigenas y mucha.o 
parientes de los habitantes de las aldeas. 

La col abo rae ión de los pobladores comienza. a dal'se 
en mayor esca.la al participar en grandes operativos 
guerrll leros. Por ejemplo. cuando la. guel'rilla ocupó 
por varias horas los poblados de Chlchicastena.ngo y 
Sololá. la. población col'tó los hilos telegrlt.flcos. 
bloqueó las carre~eras con tachuala.g. drbolos caldos 
y barricadas por varios kilómetros con el propósito 
de impedir la llegada del ejército. 

1961 fue el punto más a.1 to do la efervescencia 
revolucionaria y el pn.1s entero ge encontraba. 
conmociona.do por las acciones de la guerrl l la. tanto 
en el ca~po como on las ciudades. 

Nadie parecia darse cuenta. en esa ebriedad de 
demostraciones do fuerza y audacia. que el gobierno 
preparaba. el ataque contralnsurgente para acabar con 
el avance del movimiento revolucionarlo t"Ura.l y 
urbano. 

El ejérci t.o guat.emnl t.eco. decidió terminar de ta.jo 
con ese mov lmiento. Se dieron cuenta que el pal igro 
no estaba. realmente en la ca.pacldnd militar da la 
guerrilla, sino en la grnn movilización de masas que 

9 '.'h9~ueblos indlgenas de C?1:!._atemala~......El!:!!'...9_q~ 
Revista Cuicu1lco No. t, Mé>nco, Julio de 1980, p. 5. 

28 



estaba provocando en el al t.ipl ano y que 
generalizaba r6pidamente en et resto del pais. 

Por todo lo anterior. en noviembre de 19Si se· inicia 
la estrategia contra.insurgente llamada •Tierra 
Arrasada•. · 

2.1.1.- Polit.icas gubernamentales de 
contra insurgencia. 

En 1901 los __ grupos _ guerr 111 eros real izaban 
operativos mi 1 it.ares -9 de 1 os 22 departamentos 
guat.emal tacos. l leva.ban a cabo acciones esporAdicas 
en otros y operaciones continuas la 
capital. 

•durante el primer cuatrimestre 
de 1902, las guerrillas causaban 
unas 250 bajas mensua 1 es al 
ejército• lO 

Asi pues. la guerrilla atacaba con fuerza y contaba 
con una Area do influencia cada vez mas grande. 

Ante esta situación. un primer momento el 
gobierno pone en marcha la •Política de Represión 
Selectiva• por medio de la cual pret.ondia. mermar a 
los grupos opositores. fueran o no simpatizantes de 
la guerrilla, porque temia que Jns organizaciones de 
masas legitimaran n la oposición armada y dieran una 
mayor amplitud a su J l&m~do politlco. 

Ante el frncn~o de e!>ta poi itica. es gobierno decide 
poner marcha la •pal it.ica de Tierra Arrasada•• 
mediante la cual no sólo debia.n desaparecer los 
potenciales enemigos del régimen. sino la. población 
que constituia. lo. bc1se de a.poyo funda.mental de las 
organizaciones existentes y que habitaba las 
zonas de confl loto. 

La met&fora mas famosa de Mao es la siguiente: 

Los guerrilleros son los peces y 
el pueblo es el agua en que estos 
habitan. Si la. tempera.tura del 

lO MANZ, Beatriz, Op. cit. p. 31. 

29 



agua. es 1 a adecuada, los peces 
multiplican 11 

Era urgente para los militares acabar con las 
conexiones que exlstla.n entre la población y la 
guerrlll&, pero debido a que no se podlan atacar 
todas las zonas en donde esta se ubicaba, se eligió 
como blanco el territorio donde operaba el Ejército 
Guerrillero de los Pobres. 

Dicha elección basó que 
altiplano lque comprende los 
Huehuetenango y Quiché> habla una 
a la insurrección, debido que 
tenia un gran apoyo por parte 
etnias indigenas de la región. 

en la zona del 
departamentos de 
situación cercana 
esta organización 

de las diferentes 

La ofensiva contra.insurgente en el altiplano central 
y noroccident.al • ) levada a cabo do noviembre de 1981 
a finales de 1982, se distinguió por su brutalidad. 

Durante el la el ejército no hizo distingos entre 
posibles colaborndores de la guerri 1 la. combatienteD 

población civil. El asesinato de tos pobladores 
era acompaña.do de In destrucción total de las 
aldeas. 

Casas quemadas, animales domésticos y sobrevivientes 
qUP. huian de la devastación. fue el saldo que dejó 
la campaña. mi 1 itar, cuyos propósitos bé.sicos eran¡ 
romper el vinculo entre la guerrilla. y In sociedad 
civil y desest1"uct.urar las comunidndos indigenas 
para acabar con la concepción lndigena del mundo, 
que al ejército le pa.recia. muy peligrosa ya. que 
reivindicaba. la organización comunitaria y la unidad 
étnica.. 

En marzo de 1902 se lleva a cabo un golpe do esta.do 
que a.nula las recién realiza.das elecciones. 

Se instala el poder una junta. militar, y se 
designa como Presidente de Guatemala al general 
Efrain Rios Mont.t. 

El golpe de estado no significó ningún cambio 
respecto a la poi itica da represión y terror del 
régimen anterior. 

11 KLAREN/KORNBLUH Et al. Op. cit. p. SO. 
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Rtos Montt reconoci6 que en el pais habla tres 
inil tones de person.as que no ganaban ni siquiera. 200 
dólares al ai'\o. es deeir. 16.66 dólares mEJnsuales y 
otros dos millones y medio apenao ganaba 450 dOl&res 
anuales, o sea 37.SO dólares mensuales. 

Tomando en cuenta 
para e 1 consumo 
promedio de tres 
fé.cil suponer Jas 
de la. pobJac16n. 

que la compra de productos bésicos 
diario de una fnmi J ta con un 
miembros, ora. de 8 dólares, es 

condiciones de vida de la rna~orta 

R!os Mont.t, era miembro 
mientras afirmaba: wen 
violencia, ni permitiré 
seguian realizándose las 
tndtgenas. 

de una sect.a 
ml gobtet"no 
derramamiento 
masacres 

rel !glosa y 
no existiré. 

de sangre• 
las aldeas 

Pa.t-a tener una. 1 dea da cómo eran 1 as acciones que 
llevaba a cabo el ejército como parte de Ja po11tica 
de •tierra a.T-raaa.da•. es mejor conocer los relatos 
de quienes 1 as suf'r!eron directa.mente. a 
continuación reproduciremos los testimonios de 
algunos sobre:-vivient..es de las incur-s!ones militares 
en eJ al t.iplano: 

Ma,YO 31• 1981. •200 soldados 
a.tacan 1 a a 1 dea de Coyti. San 
Niguf1'1 Acat.án, Huehuetenango, 
asesinando a. 150 p~rsonas. Los 
hel icópt.eros rodonn y bombardean 
la reglón, mientras que Jos 
soldados arrojan grana.d~s y nbren 
fuego sobre ln mujeres, nti"\os y 
anc:ianoG. Jul to 17, 1982. •ve 
contar~ a mis hermanos a.qui Jo 
qua nos pnsó n todos a.h t en Sa.n 
Francisco (unn. pl a.ntac.tón en la 
municipnlidad de Nent.6n>. ellos 
\legaron alrededor de las 11 da 
)a mañana .•• met.ieron lo.G 
mujeres on las cnsas va.e las. los 
dispararon y lnn::2:aron granadas 
para mata~las. Después le 
prendio:ron fuego a las ca!:Oa.s. 
CubJquter cosn que se movtet-a f'ue 
quema.da.. todas las 
convirt.ieron en cenizas. 
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Cuando hubieron acabado con las 
mujeres, siguieron con los niños, 
de todag las edades ••• a los 
peque1".os de e y 10 meses de edad 
los tomaron brazos y se 
los l levaron a una casa en donde 
los golpearon con fuerza, les 
sacaron los intestinos y los 
peque~os todavia 
gritaban ••• cunndo terminaron con 
los nii'ios, empezaron los 
ancianos. a quienes se 11 e va.ron y 
apui'ialaron como si fueran 
animales •.• cuando acabaron 
los ancianos. f'ueron pol" los 
hombres, a ellos se los llevaron 
y los amal"raron, les dispararon 
cuatro veces en grupos de d lez y 
tos lanza.ron dentro de la 
iglesia. ahi los amontonaban 
todos•. 

Jul lo 12-14, 1982. •A las 11 de la 
maf"lana del 14 de ju) lo. al rededor 
de 80 so 1 dndos de 1 aj érc i to 
llegaron a nuestra aldea y 
mataron a 1 rededor de 80 hombrea• 
mujeres y nif"los. Nosotros también 
averiguamos que on los dias 12 y 
13 0 hablan matado gente de 
Xelbep, una aldea cercana la 
nuestra, a.hi el los mataron 38 
porsona.co:•. 

Jul lo 19• l.982. •A las 2;30 de ta 
tarde. vi humo proveniente de 
Valca.st.An. Esta a.Ideo ost.é. cerca 
de Ja frontera con México. 
Aquellos quo incendiaron las 
casas fueron Goldados. Corrl para 
acercarme y me di cuenta que ya. 
estaban partiendo del lugar. 
Escuché los gritos de 
prisioneros y la voz del of'iclal, 
pude desde donde yo estaba 
que se dirigian hacia las 
montañas, ca.mino a Val toya. 0 

al rededor de 60. 

Ya.ltoya es otra aldea que 
local iza. al de YalcaatAn. 
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Resultan 

unos 10 kms. de la frontera 
mexioa.na. Corri más adelante, a 
lo _largo del camino y antes de 
11 egar Va.1 toya, vi doce 
personas muertas tiradas en el 
camino- y a.- dos niños de unos ocho 
meses de edad, muchas es ta.ban 
decapitadas. Todo estaba tirado 
a 1 rededor, 1 as cabezas es ta.ba.n 
aplastadas y tenian los dientes 
rotos. La mayo ria eran mujeres, 
cuando mucho habla tres hombres 
jóvenes, quizás de unos 19 años 
de edad. L.as mujeres es taba.n 
desnudas con sus blusas arrojadas 
encima de el las, los soldados tas 
hablan viola.do y luego arrojado 
algunos arbustos sobre 
ellas ••• dos de los cadáveres 
hablan sldo cortados 
complota.mente por la mitad•. 12 

por demás i l us trat ivos los re la.tos 
anteriores para 
sobrevivientes de 

comprender por 
esta de!Jtrucción 

qué los 
huyeron de 

inmediato, viéndose obligados a optar por 
formas de v lda que s lgnlf lea ron un desgarramiento 
indlvidual, familiar, comunal y social. 

Las opciones que se vieron forzados a elegir serán 
descritas posteriormente, ya quo siguiendo al orden 
del presente trabajo. continuaremos regeñando las 
restantes pol itlcas contra insurgentes llevadas 
cabo por al ejército y el gobiorno guatemaltecos. 

Dentro de la astrategla de contralnsurgencia ideada 
por el al to mando ml litar guatemalteca y apoyada por 
el gobierno astadounidense, <interesado este último 
en mantener su hegemonia en Centroamérlcal, el cual 
sentla en riesgo todo el ltsmo centroamericano ante 
el triunfo de la revolución sandlntst.a. on Nicaragua. 
y el fortalecimiento de las organiznctones 
guerrilleras en El Salvador. 

Ninguna acción contrainsurgente se realizaba de 
manera aislada, todas formaban parte de la pol itica 

1:: SITUAg~ __ D.E~l,.O_S _p_~B..[.gj_Q_~t-1_UJ1_~~-~-r:'L.mmn::MALA. Comité 
Pro-Justicia y Paz de Guatemala, Guatemala, 1982. p.p.42,43. 
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general de guerra las orga.nlzac101'\eg 
revolucionarlas. 

Tras 1 as masacres y el éxodo .de l OS antiguos 
pobladores. los militares aseguraron su-presencia en 
e 1 al t.ipl ano y comenzat>on un -·---nuevo t.ipo-= de 
colonización t.ravés de- tres instit.ucion~s, que 
mene 1 onaremos cont 1 nuac i ón y de 1 as cua 1 es 
describiremos brevemente. ~uncionamiento y 
organización i 

CENTROS REGIONALES DE DESARROLLO O POLOS DE 
DESARROLLO. 

- PATRULLAS DE AUTODEFENSA CIVIL. 

- COMITES COORDINADORES INSTITUCIONALES. 

CENTROS REG 1 ONALES 
DESARROLLO: 

DE DESARROLLO o POLOS DE 

Estén Jocalizados en Areas que por su ubicación 
estratégica. elegidas por los militares y su 
objetivo contar regiones completas bajo 
dominio mi 1 itar 0 para evitar el contacto e 
incorporación de la población las organizaciones 
armadas. 

Se ejerce un estricto control en las aldeas modelo, 
testas forman parte de los polos de desarrollo> con 
el fin de controlar la producción ngricola. 0 para 
evitar que los indígenas proporcionen al iment.os 
los guerrilleros. 

Con el objeto de separar a 1 a 
guerrilla de Ja. población, el 
punto principal residía 
programa de •asentamiento 
estratégico•, esto es, Ja 
reubicación forzosa de 1 os 
poblados rurales en recintos 
fortifica.dos, vinculados ent.re si 
por una 
interdependlente •.• durante 
cuatro años siguientes. 
programa de reasentamiento 
volvió Ja pieza central de 
estrat.egia estadounidense 
Vietnam). Cabe seña.lar que no 
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trataba de una idea nueva; fue 
puesta en prActioa con diferentes 
grados de é>e:ito. por los· 
es pafio les en contra de la 
insurrección cubana en 1695-~897; 

por los brité.nicos, en la fase 
final de la guerra contra lo9 
boérs; por los franceses en 
Indochina y. en forma modificada, 
por los ingleses en contra. de la 
sublevación mala.ya. 13 

Los reasentamientos impuestos por los militares 
destruyen la autonomia indigena al arrancar las 
comunidades de su9 tierras de origen y fracturaran 
la solidaridad comunal practicada ancestralmente por 
los lndigenas. 

PATRULLAS DE AUTODEFENSA CIVIL: 

Es tan compuestas por grupos de pob 1 adores• armados 
por el ejército y supervisa.dos por este, se pretende 
hacer creer que por iniciativa propia tos indlgenas 
vigilan que no haya. presencia guerrillera los 
alrededores de su aldea. 

Estos grupos crean nuevas relaciones de poder y 
control mil ltar y permiten al ejército no evidenciar 
su presencla flslcn. 

Est.e sl!itema aparent.ement.e voluntario. hizo que un 
millón de hombres de agruparan en estructuras 
para.mi 1 itares n nivel de comunidad. Todos tos 
hombres físicamente capaces estén sujetos al 
servicio y aquellos que no quieren presentarse 
•voluntarla.ment.e• se exponen a que el ejórcito los 
asocie a los insurgentes. lo cual invariablemente 
les cuesta la vida. 

Finalmente. 1 º" COMITES COORD 1 NA DORES 
INSTITUCIONAL.ES: 

Son mult.lsoct.orta.les :y se organizaron nivel 
na.clonal pnr& coordinar las actividades :y apoyos de 
todas las agencias. tant.o gubernamentales como no 
gubernamentales, dedicadas promover cualquier 
aspecto del desarrol to. 

13 KLARE/KORNBLUH Et. at. Op. cit. p. 53 
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2.1.1.2.- Opciones de la pob~ac16n ante las 
po,iticas contrainsurgentes. 

En el momento en que fue evidente la continuidad de 
la presencia del ejército en el área, donde fué 
implementada la politica de tierra arrasada, los 
habitantes del altiplano que sobrevivieron las 
masacres, o que huyeron de sus aldeas antes de que 
el ejército 1 legara a el las, tuvieron que optar por 
cualquiera de las slguientes cuatro alternativas; 

1. - Habitar en 
CAideas Modelo>. 

controladas por el ejército 

2.- Convertirse en desplazados internos, al 
permanecer en Guatemala, pero trasladAndose 
a vivir a la costa o a las ciudades. 

3.- Internarse en las zonas monta~osas del norte y 
vivir como •población en resistencia•, o 

4.- Salir de Guatemala. 

A continu&clón describiremos brevemente cada una de 
estas alternativas, con el propósito de proporcionar 
una visión global del profundo cambio que se gestó 
en toda Ja organización social guatemalteca y que 
marca hasta la :fecha el tipo de rAl a.cienes humanas, 
sociales y politicas que establecen 
sociedad. 

Será. evidentnmente la óltima opción -buscar refugio 
en México- la que mereceré mayor atención, 
función de los objetivos de esta tosis. 

1.-Habitar en zonas controladas por el ejército. 

Los daños psicológicos ocasionados por las masacres 
y la pérdida de seres queridos penetraron 
profunda.mente el sentir de los ind1genas 
guntemal tecas. ocasionando estos profundo 
temor a los mi 1 itare5. 

Para poder ilustrar la 
profundidad del temor generado, 
un entrevistado dijo o6mo durante 
meses los nli\os huia.n de 
cualquier persona vestida de 
varde. 14 

14 MANZ, Beatr1:?, Op. cit. p. 54 
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Sin embargo. en muchas casos los 
orillados a incorporarse a 
ejército, básicamente a los 
desa.rro l lo. 

Lndigenas se viaron 
Los programas del 
llamados polos de 

Este pPog~ama fue ampliamente respaldado por el 
gobier-no ci1Jil de Marco Vinicio Cerezo,- el cual lo 
consideró un importante componente de la estrategia 
de desarrollo. 

Durante Jos ú1 timos S años, una parte de 
población que se refugió ini,c)almen.te · en 
montafias, ha 1 legado a territo~io~militarizado. 

la 
las 

Se afirma que son las operaci.~neS .. m11 !tares las que 
~i;7 

1 
~:;;::""do 1 os i nd i ~e_n.~s ·a_". 1:1. as:~r ·.-:ª' 1 o_s _ ~ampos 

El ejército anuncia· .. de lnan.~rB, .. poinposS. su llegada a 
1 os campos mi l_i_tares_:_-: 

46_ camp;,si~~ .. L .... .,lazad-os por __ .. 1 
movimiento subversivo, ·solicitan 
la' prote~~lón·d~l· ejército 1 5 

La 'rnayoria de la población traida a los 
asentamientos controlados son mujeres, nií\os y 
ancianos~ Se desconoce _-si los _hOmbr-_eg jóvenes_ se 
unan a las guerrillas o bien son asesinados por el 
ejército cuando este los captura. 

Un grupo de más 
capturadas en el 
mayo-junio de 
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llamados ~guerrillel"os• por loa 
porta.voces m111ta.res. t'\As de 20 
da el los son nif'\os. 16 

Como estas personas llegan da las monta~as en 
condioionea de auma. precariedad, su esta.bleelmlantr;> 
y supervivenola, se hacen muy di~iclles. 

La oomuntdad evangel lsta ha creado un centro de 
a.slstencia. para los recién llegados y en Neba.j ha 
sido la iglesia católica la qua les ha proporcionado 
comida, tela para ropa y petates. 

Las pa.trut las ctviles, el ejérctto y loe delatores, 
crean un ambiente de sospechas y terror. a.demá.s la 
-fa.tta de trabajo a.salar lado, contribuye al 
empobrec1m1ento de la población. 

Finalmente la. falta do una. organl:;;:aclón propla ;y la. 
paulatina p6rdtda da 9Us costumbres ,y rltos 
ceramonlales, fomentan et indlvldualismo y la 
competencia... factoras que eran completamente ajenos 
a la tradlcional solidaridad ind!gena. Anteriormente 
la pob 1 ación os taba. asentada. pequoños pob la.dos 
qua sa encontr-a.ban una esposa zona boscosa.. la 
cual sólo ara accesible a través de peque~aa veredas 
<poblados da modalo maya>. 

Este tipo de asantam1ento era muy 
la guarrilla. ya que parmitia el 
guerra no oonvenclonat y 
desplaza.miento de los insurgentes 
bases da apoyo sin sar detectados. 

conven lente pa.ra. 
dersa.rrol lo de \a 

poslbi l lta.ba el 
dlfarentaa 

Actualmente el pal saja e9 totalmente diferente~ 

a.corda a los lntaros~!3 del ejército, casi todos los 
poblados fueron total o parclstmenta dost~u1doa y el 
acceso se real 1za por c~mlnos vtglladog por los 
militaras. 

En el municipio de Hebaj. 11 
nldoas y 91 coseriou hon sido 
reducidos solamente 8 
asents.mientos. ~. tasta.s cifras 
estén basadas el Diccionario 
Gaog:t-Afico. cuyos datos sa 
tomnr-on de los cana.os de 1964 y 
1973). Sin embargo. nl gunos 
es.serios han crecido 

16 MANZ~ BQatf"i"Z., Op. cit. p. 102 
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insospechadamente hasta ser 
considerados aldeas. Los 
residentes afirman, que habia 
originalmente 30 comunidades en 
Nebaj y ahora hay solamente 6. 17 

En un tiempo el triángulo Ixil fue ur1 baluarte de la 
guerrl l la Y pesar de la presencia militar 
permanente en el área. esta =:olla sigue siendo 
fuertemente disputada por las organizaciones 
guerrl lleras y el ejército, aunque el nivel de 
colaboración de los habitantes 1 lmitado en 
comparaolón con el alcanzado anteriormente. existen 
fuertes vinculas entre la población y la guerrilla. 

Los continuos 
has ta la fecha. 
pobladores que 
militar. 

2. -Convertirse 

ataques guerrilleros forman parte 
del contexto en el cual habitan los 
viven en las bajo control 

en desplazados internos. 

Los habitantes de las zonas en conflicto que no 
huyeron ni a 1 as montaf\as ni fuera de Guatemala y 
que evadieron el control militar. encuentran 
ahora en otras regiones del pais. 

Muchos de ellos viven en las marginadas que 
rodean a I& capital, aunque también hay 
a.sentamientos cercanos a otras ciudades de menor 
tamaño. En esos 1 ugares se dedican principal mente a 
labores de servicio la población con mayores 
recursos económicos, bien trabajan 
comerciantes ambulantes. 

Otra. opción para los desplazados internos fué 
tra.sl&d&rse u. lu.s tinc.&.s c&fet.a.ler·&s de la. costa. 
Fami l ia.rlzndos desde tiempo a.trAs con el sistema. y 
tipo de trabajo -debido a que muchos de el los 
engancha.b&n para trabajar algunos meses ni año- no 
fue dificil que encontraran trabajo y junto con este 
un lugar para vivir. 

No existe mucha información acerca. del número. 
situación y formas de vid& de los desplazados 
internos, debido bt..sicamente a que su papel es ca.si 
de fugitivos. Tratan de pasar desapercibidos, por 

1 7 Jb1d. p. lb7 
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riiledo a q·ue el a-ba.ndono de sus =..onas ·_·de -0.·r-.lgel~~,Pueda 
ser interpretada por el ejército· como·.:1:-1n8:: a.oepta.clón 
lmpl tctta. de alguna. responsabt_l l.d~d de _'=?ol~bo-ra.olón 
con la guerrt l la. -- -~ 

3.- Internarse en las zonas montañosas del norte y 
vivir como poblaci6n en resistencia. 

Pal" a entender el por qué esta pob 1 ao i6n continúa 
viviendo en la regl6n del JxoAn lzona montai"iosa del 
norte de Guatemala.> después de tantos ar.os, a pesar 
de la falta de alimentos, el aislamiento,, la 
persecución continua del ejército, las adversas 
condiciones el lma.tológlcas <llueve 9 meses al año), 
y el gran número de insectos transmisores de 
enfermedades tropicales, es necesario conocer 
poco la historia de estos pobladores, que a.demás 
esté intima.mente a los rei°ugiados ya que In mayoria 
habitaba en esta zona antes de emigrar a México. 

La zona de 1 1 xcltn colinda. con el 
Chiapas y estuvo geogró.f icament.e 
de Gua tema l ª• has ta los ar.os 
comienza a ser poblada. 

estado mexicano de 
aislada del resto 
sesentas que 

Tierr& prActioamente de na.die, ofrecia. las ventajas 
de que estaba prActlca.mente despoblada y 
sumamente fértil. 

Ante la. falta de t.ierras, los indigcnas de Quiché se 
convencieron de que emigrar n Ja.s selvas del Norte. 
era. su única esperanza de mejoria.. 

Al principio los sacerdotes ca.t61 leos fueron los 
promotores de la emigraci6n de los indlgenas hacia 
1& región del lxc.é.n como una alternativa. ante las 
diflciles condiciones econ6micas en que éstos vivian 

el altiplano. pero posteriormente fueron tos 
mismos indígenas quienes tomaron manos el 
proceso de organización y funcionamiento de las 
nuevas comunidades al elegir entre ellos los mAs 
capa.ces para dirigir los esfuerzos de Ja 
colonización. 

El p&dr-e Eduardo Doheny. como representante de la 
ig 1 esia catól lea, a.dquiri6 tierras para real izar el 
proyecto colonizador y sol icit6 al gobierno parte de 
la propiedad nacional. 
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En colaboraoión con et Instituto de Tr-ans<for-mación 
Agraria < INTA•, diseña.ron los nuevos poblados 
inspirados en los asentamientos lsraelie9 
denominados •moshantn•, en donde cada colono recibió 
una paro el a de 1.2 hectá.reas y cada. centro 
comunitario se conformó con 24 parcelarios. 

A pesar de 1 a diversidad étn loa de 
los mecanismos sociales establecidos 
colonos, fomentaron la ooopera.olón 
armenia. 

los pobladores, 
por los mismos 

grupal y la 

Antes de marcharse recibieron capacita·ción sobre 
cooperativismo, agricultura tropical y salud. 
dirigidos por 1 os curas se iniciaron también en el 
conocimiento de las ensei'\anzas bibl icas y de 
derechos ciudadanos. 

Toda la actividad económica. poi it.ica y social 
estuvo influenciada por el cooperativismo. 

Poco a poco las cooperativas comenzaron a prosperar 
debido a lo pródigo de las tierras selvAt.icas y al 
trabajo i ncesant.e de 1 os pobladores• que dicho soa 
de paso ee una caracteristlca de los indigenas 
guatemaltecos. 

El t.lpo de productos que cultivaban, café y 
cardamomo, eran e>eportados casi en su totalidad. lo 
que propició que las condiciones económicas: de los 
cooperativistas mejoraran notableme~te. 

Los logros económicos y su organización interna 
comenzaron a desconcertar a las autoridades. 

A partir de 1976 el gobierno comienza a hostigarlos 
prohibiendo los vuelos de lan avioneta.a que 
contrataban para t.ransport.ar los productos a la 
capital y obligando a las personas que colaboraban 
con e 1 los a retirarse de la e sacerdotes• 
agrónomo suizo. etc). 

En mis:mo año las: comunidades del 1xcAn 
comienzan a s:ufrir la represión militar. debido a la 
presencia en la zona de la organización guerrillera 
Ejército Guerrillero de los Pobres y por Q>) apoyo 
que la población brindoba a Jos insurgentes. 

No era necesario que el 
alguien por su afinidad 
guerrilla. bastaba que 
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prestar a L gún set' V Le 1o la comuri id8d,- cómo-~. 
catequistas, promotores de salud, educación, eto., 
para que fuera se~alado como subversivo 
inmediatamente después asesinado. 

Tras un breve lapso en que el ejército _se re~ira de 
la zona, la. violencia se t'ecrudece y se iniel·a -en 
esta reglón el arrasamiento de las aldeaS. 

En ma.rz.o de 1982, se llevan 
Cuarto Pueblo y Xalbal y 
Blanca.. 

cabo las masacres de 
mayo la de Piedra 

En junio de mismo año, seis mil soldados en 
distintas pntrul las entra.ron a las cooperativas de 
Cuarto Pueblo, Xalbal, La Resurrección, Mayalé.n y 
tras destruir las obras comunitarias -mercados, 
el inicas de salud, tiendas, bodegas, etc. -
asesinaron los animales incendiaron los 
poblados. 

Asi fue, pues, que vista de 
esa situación nosotros tuvimos 
que salir huyendo para la monta~a 
y gracias a. 1 a mont.a.i'la que 
pudimos escaparnos. 18 

Muchos de los coopera.ti v L s tas acosados por la 
persecución y los bombardeos. intentan junto con sus 
fa.mil las cruzar la f rentera ha.e La. Mé>< leo. pero 
después de largas caminatas y el a.coso constante de 
las tropas. los contingentes de fugitivos se 
dispersan y muchos de el los quodan perdidos en la. 
selva. Algunos se fuoron roagrupando y decidieron no 
abandonar el pais para no perder sus tlerra.s. asi 
puos, optaron por vivir en condiciones de 
precariedad y con el 
constante a.coso del ejército. 

He a.qui el relato do uno de esto9 pobladoresi 

Pero qué comer? cuando 
ibamos pasando encontrábamos 
racimitos de guineos (plátanos> 
tiernos. En la noche cocia.mos en 

pedacito de lata. Esa mlsmn 

18 LENt<ERSDORF, Carlos. Guatem~la, el clamar ~~ºla. 
México, Coordinadora Cristiana de Solidaridad con el 
pueblo de Guatemala 1 19891 p. 11. 
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lata que el ejército deja donde 
toma jugos, porque ya no 
tenemos trastos... y eso les 
vamos dandá a los niños. Cuando 
encontramos pedacitos de oa.~a y 
los vamos dando a 1 os niños para 
que no lloren. As 1 nos 
librando del ejército. 

El ejército no sólo nos queria 
matar con bala sino también de 
hambre, de e~fermedad porque 
empezamos t'°'ner dolor de 
est.6mago, empezar.:-n sal ir 
hinchazón en Al cuerf.in, granos,. y 
también los niños. come.. no ha.bis 
comida, empezaron a comer tierra, 
a comer ceniza, a comer carbón,. a 
comer palo podrido... muchos se 
hincharon ¿y qué hacemos para 
curarlos? No tenemos medicina. y 
estamos carreriando, nos vamos en 
un lugar, nos vamos en otro. 19 

Las condiciones de vida de la población que decide 
ha.bitar tas montaf'lag, l la.mada por eso mismo 
•población an resistencia• la obl tga.n a. organizar-se 
en todos tos aspectos para poder sobrevivir. 

19 lb1d. p. 31. 

También el otro logro que hamog 
tenido os la alta. moral pues de 
la población, no n:ólo de los 
hombr-es, sino también de lag 
mujer-eg, los nlños. Ahora ya. 

siente ege miedo como anteg, 
como en 1 os pr- lmeros ai"ioos, a.hora 
ya hay un conocimiento, 
exper-iencia. Cuando viene 
he 1 icóptero, ya sabemos si a 
bombardear sólo va de 
paso .•• cuando va a. bombar-dear 
va a.motral lar. también 
conoce por el ruido. 

Trae un ruido muy d ist intc. 
Entonces 
•busquen 
porque va 

los 

helicóptero•. 

niñog dicen, 
palos <Arboles) 

ametrallar el 
porque a.l 11 
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tenemos dónde protegernos.• s lno 
sólo los palos. ah! donde 
estamos, porque hay descuido, a 
veces _.eor eJ humo cuando hacemos 
fuego • ..._o 

Las comunidades en resistencia viven como nómadas, 
acondicionan con muchas J imitaciones Jas casas que 
habt tarAn, inician 1 os cul tJvos, establecen paquef\as 
escuelas, etc., sin saber cuAnto tiempo podrán 
permanecer en ese lugar. En cuanto estos 
asentamientos son detectados por el ejército, tienen 
que huir de inmediato. 

La organlzn.o16n social de estas comunidades tJone 
caracteristicas muy particulares, desde Ja toma de 
decisiones que se lleva a cabo de manera democrática 
y participativa, hasta la educación que imparten a 
sus hijos. 

las improvisadas 
Ja producción, en 

en fin, en todas las 

Los niños no sólo estudian 
escuelas, tambiénpartlcipan 
las tareas de vigilancia, 
J abares que permiten Ja sobrevivencia de Ja 
comunidad. 

Los niños han desarrolla.do un 
conocimiento, una e><periencia de 
Ja situación que se vivo. Ya no 
estén como los niños de la ciudad 
o los pueblos que no hay esta 
re~Je><ión .... alli no rechazan las 
tareas p qun se J es di ce que 

!~:~~~n bj~~ to~~~ª2l ellos Jo 

Algunos investigadores qua conocen la forma y las 
condicionas de vida da estas comunidades tienen 
opiniones contradictorias, hay quienes las admiran, 
debido a Jos soveros problemas cotidianos que tienen 
que enfrentar y a que son continuamente hostigados y 
persoguidos por las tropa~. 

Otros opi na.n que personas que han sido 
man i pu 1 a.das. Pero 1 o que y o tres reconocen y 
a.ón el mismo ejército lo hace. es ta tenacidad y 
constancia de estas poblaciones para eludir por 

20 lbid. p. 41. 
21 Ibid. p. 42 
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tanto tiempo la captura y para continuar vlvlendo en 
las zonas de guerra. 

-, - " 

En 1988 se 11ev6_.a oabo u~a f~erte 
oon el objeto de desalojar de 
poblaciones en resiStencia y de 
posiciones a la guerrilla. 

ofe~siva 'militar 
la zona a las 

ganar te~reno Y 

Pero tras gei.nar algo de terreno, dicha ofensiva 
terminó sin éxito, debido tanto a lo adverso que es 
para la tropa gubernamental enfrentarse a un enemigo 
que no presenta un blanco fijo y que conoce palmo a 
palma el terreno, a la desmoralizaci6n de los 
soldados. 

Estos sufren propia las incl amencias del 
tiempo, a las cuales no est6n acostumbrados. en esto 
los guerrilleros les aventajan ya que han vivido un 
proceso de adaptación casi mimética las 
condiciones de vida. de la selva y las montaS'\as, 
ademAs el desconocimiento del terreno ocasiona que 
los militares caigan continuamente en emboscadas. 

Por otro lo.do, a pesar de que cuentan con equipo 
adecuado y mejores raciones de comida, su cometido 
no se sustenta en las convicciones politicas en las 
que se apoyan diariamente los guerrilleros. 

El hecho de que lns unidades insurgentes aparezcan 
donde y cuando menos se espera. y desaparezcan sin 
dejar huella, ha generado una serie de rumores entre 
las ti·opas en el sentido de que los guerrilleros no 
mueren o bien de que pueden aparecer o desaparecer a 
placer, lo cual en el contexto de guerra tiene 
efectos psicológicos devast.ndoreu. 

Todo lo anterior forma 
contexto social global de 
enfrenta.rian los refugiados 
este momento a su patria.. 

parte actualmente 
Guatemala, al cual 

de vol ver 

del 
se 
en 

El punto No. 4.-, Buscar refugio 
tratado en el capitulo siguiente. 

México, ser A 

45 



•En Guate•ala sólo hay tristezas. 
penas, duelos. intranquilidad: la 
vJdn de un campesino no vale nada 
para Jos ricos, lo que quieren OG 

acabar con 1 os i nd 1 genas. As i, por 
oso, 1 xcAn 11 ora por sus buenos 
hijos, que han perdido sus vidas 
por no querer abandonar 1 a, porque 
1 xcti.n 1 i bró a ai l OG de ca•posino6 
de la esclavitud por veinte aí"los, 
ahora 1 1 oramos por nuos tra santa 
tierra lxcAn. Y Jos onc•igos 
desean poso!:>lonarse de lodas nuestras 
pertenencias•. 

ri:.~.c.t10~ ~onc.cE.<moE nu"'st:ra historia. 
Ecl. lgl~~i<-i Guatt-m::.ltecc. en el Exilio. 
p. 144. 



c .. ~ p, 1 

L.OS '-RE-~:uc~\,AOCiS GuA'ftÚ1At.TECÓS .EN f".IEX JCO 

3.1.~t~g~eaQ ~~ -Í~s Ref~giados a ·territorio mexicano 
!Asentamiento en Chiapas) 

Existen diferentes aseveraciones acerca del nómero, 
Jugar y E echa en que 1 1 egaron los pr imaros 
refugiados a territorio mexicano. 

El primer antecedente se encuentra el 1 Jbro de 
Sergio Aguayo •Exodo Centroamericano•. que la 
pégina 25 dice: 

•Durante 1980 fueron llegando 
pequeños: grupos. El primer 
contingente importante fué el de 
500 guatema I teces que entraron 
Arroyo Negro. Campeche. en mayo 
de 1981 • pero 48 horas después ya 
hnbJnn sido devueltos a Guatemala 
por las autoridades mexicanas• 

Testimonios porteriores señalan que algunos fueron 
"desaparecidos: muertos• por el ejército 
guatemalteco. 

El 21 de junio de 1981 • 800 fami 1 in.s 
Mé-x i co y se asentaron en 1 os pob 1 ad os: 
La Fortuna. y Frontera Echeverrin. 
fueron deportados. 

entraron a 
Benemérito. 

después 

El gobierno mexicano sólo díó asilo a 46 de ellos. 
Jos cuales fueron trasladados a Cuautla 0 Mor •• donde 
habitan hasta Ja !-echa. esto hizo con el 
propó.sito de alejar de la f'rontera lo que para el 
gobierno de Mé><ico podía significar un gran 
prob 1 emn. 
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A -pesar de la respuesta inicial que- -encontraron por 
parte de las - -autoridades 

cont Lnúaron _llegando 
1962 ya hablaba 

me>< i ca.nas, los 
guatemaltetOos 
En enero de 
frontera.. 

en ·gr·an nó.mero. 
de 7, 000. la 

A pesar del cerco establecido a lo largo de la 
frontera por parte del ejército guatemal taco con el 
fin de evitar la sal ida de sus compatriotas hacia 
México, para julio de 1982 se calculaba entre 15,000 
y 22,000 el número de refugiados asentados entre la 
Trinitaria y la selva Lacandona. 

Para 1983 el nómero oscilaba entre 
guatemaltecas viviendo en dos grandes 
Tapa.chula y la de San Cristóbal de las 
cuales nos ocuparemos a continuación. 

45 y 100.000 
zonas, la de 
Casas, de las 

En la zona de Tapachula habla aproximadamente 45,000 
refugiados para fina.les de 1982, la mayoria provenia 
de los departa.mentas de San Marcos y Huehuetenango, 
aunque algunos eran originarios de Quetzal t.enango, 
Escuintla, Retalhuheu, Chimaltenango y Solol6. 

La. ma.yoria 1nd1gena.s pertenecientes a las 
etnias mam y ka.njobal, el resto eran quichés, 
jacaltecos y Indinos <mestizos>. Ca.si todos eran 
campesinos, a excepción do reducido número de 
maestros y comerciantes. 

En la. :zona. de San Cristóbal de lns Casas. también 
para. 1983 se encontrnbnn alrededor de 9 0 000 
refugia.dos en el Area. de Tziscno, 9,000 en la 
se 1 va Ma.rga.r 1 tas y 10, 000 en Paso Hondo 
Comaln.pa., procedentes la ma.yoria. de el los del 
Departamento de Huehuetenango. 

En e 1 A rea de Marqués de Comillas y la sel vn 
La.can dona.. se asentaron otros 1a. 000, la mayor parte 
de el los provenientes de los dopnrtamentos de El 
Petén, Quiché y Altn VerapAz. 

La mayoria de estos refugiados pertenecia.n a las 
etnias kanjobal, jacal teca. chuj. ixi 1, quiché. 
kekchi, una minoria eran la.dinos y la. mayoría tenia 
como actividad principal Guatemala. la 
a.gricul tura.. 

En ambas zonas predominaban las mujeres. los nii'los y 
los ancla.nos. 
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Debldo a su pureza raclal y a las condlciones en que 
han vivido desde siempre en Guatemala <lejos de la 
llamada ctv1l1z.ac16n, con muy poca c6municacl6n 
entre las aldeas. etc.J, los guatemaltecog 
reacios adoptal' formas de vida. que le·s 
ajenas .. 

Por lo tanto, pesar de Ja urgencia que 
tuvieron que dejar sus aldeas, procuraron 
reorganizarse de inmediato y en Ja. medida en que las 
circunstancias se los permitieron trataron de viajar 
en grupos de Ea.millas o de comunidades. 

Val e 1 a pena reproducir testimonio de 
refugiado, 
territorio 

que describe 
mexicano: 

el 
el éxodo y J legada 

Nuestra caminata. empieza asi: 
los dia.s s. 6 y 7 de octubre 
(1982> coordinamos con otros 
campamentos (asen tam i en tos de 
desplaza.dos a las monta~a.s, que 
vivi&n huyendo del ejército> para 
poder refugiarnos en Móx ico.. Nos 
organizamos de esta forma: 
nombramos a cuatro hombres para 
explorar al camino por delante y 
cuatro a.trAs de Ja gento. 
Tentamos que caminar de noche y 
no en el camino, sino en puro 
rumbo (monte cerrado>;: dia.s que 
snl 1mos dondt:!' est.i...ban 1 os 
gol da.dos, damos 1 o. vuelto.; y 
1 a. caminata., d 1 as que comemos y 
d 1 as que no comemos.. Todas 1 as 
pcrsonns tra.1.an niiíon. encima 
de sus cargas: mujeres que tratan 
dos niños cargados. personas 
enfermas que apenas caminaban, 
ancianos, perr;:onns que t.rnian sus 
enfermos en cnmil las, mujeres que 
daban a luz en el camino. mujeres 
que mueren hijos en el 
camino, personas l 1 orando sus 
sufrimientos, por la trist.aza de 
sus familias. En la. camina.ta que 
hicimos para. sal ir afuera de la. 
raya (frontera>, nos llevo quince 
dias. Entramos aqui en territorio 
meKicano, por Puerto Rico. 
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En un mismo dia entra.mas diez mil 
personas. Nos amontona.ron 
potrero. donde sufrimos hambre, 

habla. maiz; asi. estuvimos 
quince dias. Durante los quince 
dias regresamos traer maiz 
hasta Guatemala. Llegan las 
enfermedades el campa.mento: 
diarrea.. calentura. cientos de 
nii'\os mueren y muchas fam1 l i.a.s so 
marchan a otras colonias. 
Nosotros nos marchamos hasta. Flor 
de Café. Nos llevó dos dia.s de 
camino. 

El dia a de noviembre de) arlo 82 
llegamos en In Flor de Café. Nos 
presentamos delante del 
comisario. rogñndole que 
diera alojamiento. 

El nos hizo preguntas: el por qué 
hemos sal ido de nuestro pe.is y 
nosotros dec 1 aramos todas J as 
penas que nos habian pasado. El 
tomó nuestras declaraciones y nos 
dieron posada. Construimos 
nuestros ranchos, compramos maiz 

Jos compañeros mexicanos. 
Estando ya cuatro die.a. J legaron 
las comisiones mexicanas a dejar 
nuestros documentos. Todos de 
dieciséis años en adelante 
recibian documentos. 23 

Al llegar a México reproducen en albergues la 
organización comunal que tenian lugares de 
origen. nombran un representante por a.Idea 
comunidad. (cuando es posible quien ya. lo eral y se 
reinician los trabajos de los catequistas y los 
promotores de salud y educación. 

Sergio Agua.yo, retoma la experiencia de los 
campamentos de refugiados en Africa para describir
el fenómeno de la migración de guatemal tacos 
México .. 

23 LENKERSTORF, Carlos .. op. cit. p. 15. 
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La poblecJón refugiada 
asimétrica porque predominan las 
mujeres y los jóvenes. El viaje 
cobra una al ta cuot.& de viejos. 
Los hombres adultos pueoden estar 
peleando, atendiendo las cosechas 
o rebaños en el lugar de origen, 
trabajando en otros J &dos o, mAs 
raramente, han abandona.do a su 
familia ••• las bases militares se 
componen mayoritariamente por 

~=~~;~:. 2 Jóvenes, especial mente 

salud de Jos Respecto las condiciones de 
refugiados gua tamal tecas al 1 1 egar 
eran sumamente precarias. 

México, estas 

A la mala al imantación que han sufrido 
anees t ra l mente• hay que agregar Jos ef actos de un 
éxodo que en muchos casos significó una permanencia 
de meses en la selva. 

Tiempo durante el cual, acosados, escondidos, comian 
so 1 amente J as plantas que encontraban en su entorno 
y bebian agua de cualquier lugar, Jo cual los hizo 
vulnerables a enfermedades propias de Ja región 
tropical-húmeda en 1 a que se encontraban. como son 
paludismo, disenteria, amibiasis. pa.rt&sitos. dengue. 
etc:. 

Los bajos niveles nutricionales. se reflejaban en el 
25 " de la población. La tasa de mortaJ idad lnfant! l 
según cifras mexicanas oficiales era de 200 por mil. 

El viaje fué agotador y muchos de EO>) 1 os murieron 
durante l.&. marcha.., principalmente Jos nii\os y 
ancianos. otros ! legaron México heridos 
enfermos. 

Debido a que algunos de los campamentos estaban 
ubicados en lugares de dificil acceso para poder 
dota.rl os de al iment.os y medicinas. registró 
elevada t.asa de mortalidad. 

En el campamento de Puerto Rico 
la selva Lacandona. En tres 

meses <de noviembre de J 982 a 
enero da J9S3>. murieron 90 niños 

2 4 AGUA YO, Sergio op. cit. p. 29. 
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y 10 adultos de una población de 
3,000 personas. 25 

3.2.-Respuesta inmediata del pueblo de MéKico ante 
el fenómeno de los refugiados. 

Como hemos visto, la. llegada de los guatemaltecos a. 
México, tuvo caracteristicas mucho más dramáticas 
que las registradas por los anteriores fenómenos 
migratorios que se hablan dado hacia nuestro pais 
<eepañolfHi, brasileños, ohllanoa. arg~nt.lnatl, et.o.). 

Estos emigrantes l Legaron a MéKico, como ya se dijo, 
en condiciones fisicas y psicológicas deplora.bles, 
relatando historias terribles acerca de los 
asesina.tos. torturas y destrucción completa de 
aldeas. 

A pesar de 
abusos por 
destacando 
hosti 1 ldad 
los agentes 

el l º• se dieron de corrupción y 
parte de las autoridades fronterizas, 
entre el las por su prepot.encia y 

(según testimonios de los refugiados), 
de migración. 

Estas actitudes contrastaron con la. hospital id.o.d de 
los pobladores mexicanos de la. zona, que en algunos 
casos, cuentan los mismos refugiados, llegaron al 
grado de hacer do rifles de ca.carla. para 
repeler a los solda.dos R;UatemRltecos que los 
perseguian de cerca.. 

La iglesia. cat.ó1 ico. jugo un papel muy importante en 
la ayuda prestada a los guatemaltecos. 

La diócesis de San Crist.Obal de las Casas. recibió 
los primeros refugiados en abril de 1981 y asignó a 
un grupo de agentes pastora 1 es para atender 1 os y 
ayudarlos a resolver sus problemas més apromiantos. 

La diócesis de Tapa.chula. tambl~n respondió de 
inmediato para. atender las necesidades de la 
comunidad refugiada. 

Cualquier refugiado es de 
pequei'\os que tienen hambre, 

que han sufrido, que han sido 
perseguidos y, veces. han sido 

25 lbid. p. 33. 
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torturados, 
milagrosamente 
muerte y hoy 
puertas. Zb 

pero que 
escaparon de la 

llaman nuestras 

Durante la. etapa de emergencia, las labores_ fueron 
de asistencia, con e 1 prop6s i t.o de subsanar - en fa 
medida de Jos posible las necesidades bé.sica.s que 
tenian los tefugiados a su 1 legada.. 

En cuanto se hizo püblica la 
guatemaltecos México, muchos 
11 egar una gran cantidad de 
donativos económicos como 
emigrantes. 

l 1 egada 
paises 

ayuda, 
especie, 

de los 
hicieron 

tanto en 
para tos 

Tanto en la. recepción de los refugiados, como en la 
distribución de la ayuda internacional, el pueblo 
me~icano desempeñó un papel fundamental, como lo 
menciona en su discurso del 25 de enero de 1985 el 
Obispo de San Cristóbal de las Casas, Don Samuel 
Ruiz, el cual por cierto, se ha ganado el 
l"econocimiento de propios y extra.Í"los por el apoyo 
decidido y desinteresado que ha prestado los 
refugiados, desde su llegada hasta la fecha. 

Necesito agradecer a ustedes, 
todo lo que significó la primera 
acogida los hermanos 
refugiados.. Ningün esfuerzo de 
laG autor ida.des mexicanas a 
~ravés de la Comisión Oficial 
lCOMARl, ni los esfuerzos del 
Comité Cristiano. ni loG de las 
otras organizaciones hubieran 
sido posibles. ni viables sin la 
ayuda que ustedes, los campesinos 
mexicanos, prestaron a 1 os recién 
llega.dos. 

En al guna.s zonas pasaron di as 
para qua sup i eramos que ha.b la 
3 0 000 o 4,000 gentes 
refusiadac. 

Pasa.ron dias para que pudiéramos 
organizar la ayuda. Entre tanto. 

26 Qyatem_~l_<!!. Refu..9!.._~Q.9?_Y... !!~_J.!_1;_t:~J;~A!l! Bolettn trimestral de la 
Iglesia Guatemalteca en el Exilio (IGE>.Año 7, Ha. 2. Agosto de 
t9B7. p. to. 
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los hermanos mew: icanos fueron los 
que ~ieron a.cogida estos 
hermanos nuestros ••• mientras 
nosotros estábamos hablando de 
una. opción por los pobreg, a.qui 
se planteó de una manera muy 
concreta la. urgencia. de dar 
respuesta a una situación 
determinada. Lo primero fué una 
rearticulación y cLrculacL6n de 
fuerzas en las diócesis, al ceder 
personal de varias zonas para ir 
a atender con mayor ef icacla los 
polos de U[' gene ta. Recibimos de 
lnmed lato también repercusiones 
má.s a.mpl Las por la go\ ida.rlda.d de 
diócesis hermanas quo se hicieron 
presentes, algunas de inmediato. 

Apenas aca.bá.ba.mos de Lndlcar la 
magnitud do este problema., cuando 
a los dos o tres dlas ya tenia.mes 
camiones cargados de vi veres que 
no éramos capaces de descargar 
porque no tentamos más que un par 
de personas el Comité y 
eran capa.ces de hacer toda es ta 
maniobra. Fue un momento en que 
las exigencias y las respuestas, 
rebasaron la pos Lb!.11.da.d orgánica 
de atender todas estas 
necesidades. Por dccln: si. 
los hermanos mexlc3nos 
hubieran e9tado ahi. todo hub1.era 
sido inútil para nosotros. 27 

Una vez superada la etapa de emergencia y cuando la. 
es ta.d La de los roí ug la.dos prolongó por mAs 
tiempo. muchos de el los comenzaron a 1.i!mplearse con 
los campesinos o flnqueros me><icanos. esto ocaslon6 
el abaratamiento de la de obra. y el 
encarecimiento de los alimentos. lo cual se tradujo 
en resentimi•'1nt.os por parte de algunos sectores de 
la sociedad chia.paneca, que declat·aba.n "indeseables• 
a los refugiados, estos soctores 1:'ueron básicamente 
las clases medias y altas, porque entL"'e los 
campesinos. sent imlento se atenuó debido a que 
la permanencia de la comunidad refugia.da propició un 

27 lb1d. p. t l. 
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flujo =¿e··_ recutsos que reactivó la a.et lv ldad 
econ6ml6a_ de_ la ·zona. 

t.05: -h~b·rt.~a-",,t.=e-s--=- -del ejido Col onla cUauht.émoc, --~del 
municipio de Trinit.ar-ia, Chiapas, · manif'.es_t.aron 
mediante un testimonio escrito: -

En 9st.e ejido tenemos ningün 
problema en aceptar que convivan 
con nosotros el grupo de 
refug la.dos gua tema l teces y los 
recibimos gusto ya que 
creemos que es por humanidad y 
consideramos que lo necesitan~ 2B 

Detengámonos aqui a anal l=.:a.r la a.ver-sión que ha.e la. 
los guatemaltecos tenian algunos mexicanos. 

Un sentimiento gener-a.l iza.do en las capas sociales 
medias y altas tanto de Chiapas como da todo México, 
fué de inconformidad, debido ~n la mayorla. de los 
casos al desconocimiento del origen de los rec=ursoa 
por medlo de los cuales sobrevivian los 
guatemaltecos en territorio mexicano. 

Reclamaban 
continúan 
población 
dist.raia.n 
a.tender 
mexicanos 

a.l esta.do mexicano, y ha.y quienes 
haciéndolo, el apoyo brinda.do a. la 
refugia.da, para lo cual suponia.n, se 
recursos de economia. en cr- is is para 
oxtranjeros, mlerttras \os campesinos 
viven en condiciones de e~trema miserla. 

Como se menclonó anteriormente. este reclamo ha.bln 
de la ignorancia. acarea del tema. ya que la. mayori.a 
de los vivares y otro tlpo de aportes, fueron 
proporcionados por los campesinos pobres de la =.:one. 
en la etapa. emergente y pogterlormente por la 
Organización de las Naciones Unidas a través del 
Al to Comisio1~ado de las Naciones Unidag para 
Refugia.dos lACNURI. entldad encargada como su nombre 
lo indica, de brindar atención a los r-efugiados 
cualquier parte del mundo. 

La. participación dc-l esta.do me><Lca.no, fue bastante 
modesta, como el mismo lo reconoció posteriormente. 

Es necesario mencionar también, que. contrariamente 
a. la. hospitalidad y solidaridad brinda.da por lo9 
pobladores de la res Lón la que 1 1 egaron 1 os 

28 LENl<ERSOORF, Carlos. op. c1t. p. 45. 
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refug Lados, hubo también f 1 nqueroa y pequef'ios 
propietarios que sacaron provecho de los emigrantes. 

Algunos guatemaltecos habían logrado sacar consigo 
algunos animales Cgall1nas, guajolotes. cerdoG. 
vacas. etc.>• ante Ja falta de al !mentes se vieron 
obligados: a venderlos a precios irrisorios. Jo mismo 
pasó. con el café, malz y otros granos. Asi los 
propietarios mexicanos: adquirtan estoG productos a 
bajo pr-ecio y los r-evendian después un alto 
margen de ganancia. 

Las diferentes reacciones de Jos chiapa.nacos. 
reflejaban también las distintas posiciones que 
guardaban respecto al tema 1 os diferentes organismos 
y/o grupos que configuraban el mosaico de opiniones 
en México. 

As!, mientras Jos sectores conservadores aftrmaban 
que privaban de trab&jo a Jos mexicanos y que lejos 
de ser pobl.ación civil, eran bases guerrilleras 
asentadas en territorio mexicano, Ja. iglesia y Jos 
partidos poi 1ttcos de izquierda se manifestaron por 
una polittca flexible y de apoyo hacia. los 
ref'ugiados. 

El .15 de mar:zo de 1982, Jose Luis 
Colindreau. dirigente de la 
Conf'edera.ción Patronal de la 
República Mexicana CCOPARHEX>, 
a.firmó que habia •infiltraciones 
guerri I 1 eras en nuestra frontera 
sur•. También dijo que, ante eso, 
•a los centroamericanon hny que 
canLrolarlos y defender nuestra 
patria como Jos estadounidenses 
defienden J n suyo., con el muro de 
la tortiltn•. Concluyó 
tajantemente: •1a frontera debe 
sel Jarse•. Denunció: •eJ plan de 
apodera.miento de todn la región 
centroamericana como escalón para 
un eventual ataque a las 
instituciones mexicanas. También 
se ha ) legado a afirmar, en esta 
corriente que •no debe rechazarse 
la posibilidad de que ••. se estén 
infiltrando agentes de 
penetración del imperialismo 
soviético• 
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Sobre todo porque •la et' ic 1ena La 
en Jos lavados de c~rebro esta.de 
sobra comprobada. Y- lavársE!:to ·~a.·· 
1 os pobres campes tnos·. __ 
guatemaltecos no debe 
ó1fictl. 2 'i' 

Algunas argani:z:aciones e lnst.ituciones.. que 
externa.ron su apoyo los refugiados fueron las 
siguient..es: 

L.e. Un 1 vera tdad Autónoma 
Aut.Onoma de Guerrero.. 1 a 
Campesinos de México. 
Unificado de Mé>« ico. el 
los Trabajadores, eJ 
Trabajadores, etc. 

do Puebla, la. Universidad 
Unión General da Obreros y 
el Partido Social is ta 
Part..ldo Revolucionarlo de 

Partido MexicP.no de Jos 

Tant..o el Pa.rtido Acción Nacional• como el Partido 
Soetal ista de 1 os Trabajadores, tuvieron cambios en 
su posloió"n respecto a los refugiados .. si bien al 
pr tncipto reoha:earon las deport.a.ciones, después se 
pronunciaron por un mayor control de la Eront.era sur 
Y una mayor seJeet.ivldad en IB poi ltica. migratoria 
hacia los centroamericanos. 

3.3.-Respvest.a del gobierno mexicano ante 
ta migración. 

E: l gobierno de MéM ioo, como es de suponerse, no 
estaba prepara.do para recibir a los emigrnnteG y l.a 
primera respuesta <deportación masi~a.J, repercutió 
nesattvamente en 1 a imagon del pais. yn qua ost.a.s 
a.cc::iones rompinn la honrosa tradición mel'(ieana. da 
concede~ asilo generosamente a quienes lo necesiten. 

Asi~ e1 gobie:c-no vió da pronto ante grave 
problema, poco podia hacar para detener el flujo 
cada vez més numeroso y la. pol itica da repatriación 
forzosa. le a.e.arreaba muchas c:ritfcns, incraments.das 
por Jn gran cobertura period1stica que tuvo la 
migración desda el principio. 

La situación de mise~la de gr.andes capas campesinas 
del e~tado de Chiapas y los ancestrales problemas de 
posesión de la tier-ra~ hicioron temer tanto al 
gobierno federi:-.1 a.I est..a.tai .. que la ola de 

2:9 Aguayo, Sergio, op. c1t. PP• 100, t1)t. 
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refugiados podría 1 1 evar a Chiapas al caos social• 
poltttco. económico y militar. 

En el pi ano rni 1 1 tar, debido a que en algunas zonas 
de Ja f'rontera con Guatemala el l !mite es meramente 
simbólico y militarizar Ja ;frontera sign~ficaba 
abrir la posibilidad de roces entre los ejércitos de 
ambos paises. 

En un primer momento. los desacuerdos al interior 
del gobierno, Jo condujeron Ja partlll isis y a la 
confusión. 

Esto debido a Ja diversidad de opiniones. a Ja 
creencia de que esta situación seria temporal y al 
hecho de que 1 os Funcionarios del gobierno del 
estado de Chiapas y las autoridades asignadas a la 
frontera, carecían de una clara concepción de los 
incipientes planes federales. 

Ordenes iban y ventan, pero en 
por p&rte de Jos Funcionarios 
trato directo con los migrantea, 

general la actitud 
menores que ten tan 
f'ué de rechazo. 

Como ya dijimos, México se ha caracterizado por ser 
desde hace mucho tiempo, tierra de a.si 1 o para las 
vtcti1nas de persecución y/o represión. 

Las primeras disposiciones reJ at.ivas al derecho de 
asilo se inscribieron en la legislación mexicana 
durante la segunda década del oigJo XIX, poco 
después de la independencia. 

Act.ualmente. el derecho de asilo se encuentra 
consignado 1mplicitamente en los articules 2 y 15 de 
Ja Constitución Poi it:f.ca. de los Estados Unidos 
Mexicanos 

El primero de el 1 os dice: 

EstA prohibida In esclavitud on 
los Estados Unidos Mexicanos. Los 
esclavos del ext.ranjero que 
entren al territorio nacional 
alcanzarán. por ese sólo hecho, 
su 1 :lbertad y la protección de 
J as 1 ayas. 30 

------
30 CONSTITUCION POLITICA DE;. __ '=_~TADOJL..!!fil"9Q§~I_gj~ 

Comentada~ Ed1tada por la Universidad Nacional Autdnoma de 
Mexico. Instituto de Investigac1ones Jurtd1cas, Mexico, 1985. 
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Eiat~ &rt.ículo vigente para el caso concret.o'de 
los refugiados y se inscrtbe en el marco de los 
propósitos protectores de la )ibertad personal. 

El arct.iculo .15 dice: 

No se &utor-i:z.a la celebración de 
tratados para Ja. ext.radioi6n de 
los reos poi ft.icos. ni para la de 
aquel los delincuentes del orden 
comón que hayan tenido en el pais 
donde cometieron el del it.o la 
condición de ose Javos; ni de 
convenios o tra.t.os virtud de 
los que se alteren Ja.s gara.ntias 
y derechos astabl ecidos por esta. 
constltuciOn para el hombre y el 
o i uda.da.no. 31 

Este articulo consagra. la institución humanitaria 
conocida en los ordenes jur1dieos nacionales e 
int.ernac1ona.les derecho •cte asilo• de 
"refugio" de los persesuldos pol iticos. y por et.ro 
1 a.do rea.f 1 rma el dereeho a. Ja 1 i ber t.ad personal que 
asiste a los esclavos procedentes.del extranjero que 
incursionen en territorio mexicano, en congruencia. 
con los establecido por e1 articulo 2o. ~ 

Por otro Ja.do. el gobierno da México rnt.ificó una. 
serie de lnst.rumentos int.e-s-naciona;les de c::arAct.er 
general y a.pi lcabi 1 idad tanto regional como 
universnl, según sea ~l caso, en mater1a de derechos 
humanos. 

Tales instrumentos son: 

Los Pactos Jnt.ernaclonales sobre Derechos Huma.nos. 
uno sobre Derechos Económicos. Sociales y Culturales 
y otr-o sobre Derechon Civiles y Poi iticos. a,mbos 
adaptado,;; po:r· la Asamblea Genera 1 de J.as Naciones 
Unidas el 16 de diciembre de 1966. y vigent.as. 
respectiva.mente. partir det 3 de y 26 de 
marzo do 1976. 

Asi como In Conveno16n Americana. sobre Oa~echos 
Humanos o el Pact.o de San José de Costa Rica. daJ 22 
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de noviembr-e de 1969, en vigor desde el 18 de jul lo 
de 1978, todos los cuales conforme a lo dispuesto 
por- el ar-ticulo 133 de nuestra Ley fundamental. y por 
estar de acuerdo con ésta, forman parte ya de 
nuestro --orden jur1d1co lnterno, aunque en algunos 
casos, los derechos que reconocen éstos instrumentos 
internacionales son más ampl tos que los que otorga 
nuestra constitución o las leyes que de ella emanan. 
Asi pues, a.ó.n no siendo signata.rlo de la Convención 
de Ginebra de 1951 o de su protocolo de 1967, 
relativa al Estatuto de Refugiados, MéKico ha tenido 
acceso varios acuerdos regionales concernientes al 
a.silo. 

Nuestro pais considera que el 
Derecho de Asilo norma 
jurídica por los acuerdos 
internacionales que los 
sustentan, es humano. moral, 
noble e igualitario, además de 
que cuenta con 1 a natural 
simpatin de que se instituye a 
favor de 1 os perseguidos 
politices que, envueltos 
en un momento dado, en las 
pasiones de las luchas civicas 
sus pa isas. 32 

La linea pol itica. en materia de asilo seguida por 
nuestro pais a 1 o largo de su historia y las 
acciones concretas emprendidas por diferentes 
gobernantes. han hocho dA Mé><ico tierra 
tradicionalmente hospitalaria y generosa para las 
personns que por alguna. razón abandonan pa.is de 
origen por encontrarse en riesgo su vida. 

Tras la derrota de la República Española en 1939, el 
Presidente LA:zaro CArdenas. autorizó la llega.da de 
los republ lea.nos españoles. cuyo número ascendió 
mAs de 200,000. En los años cincuentas. llegaron a 
México refugiados europeos y guatemaltecos, los 
primeros huyendo de lo devastación de la reciente 
guerra mundial y los últimos después del 
derrocamiento del régimen de Jacobo Arben:z. 

32 LA PRO.!._E;:CCIQ!:L~CIO~t,__pE LOS_Qfill_~l;HOS DEL HOMBRE. Balance 
y Perspectivas. Editado por la Un1ver-s1dad Nacional Autónoma de 
Mé:üco. Instituto de lnvest1gaciones Jur-1d1cas. Sef'ie H. 
Estudios de Derecho lnternac1onal Público, númer-o. 7. México, 
1983. p. 208. 

bO 



Post.eriorment.e, durante los aPios sesenta y setenta, 
arrivaron México, chilenos, bolivianos, 
argentinos, et.o. que hui an de 1 os reg imenes 
militares instaurados en sus paises. 

En contraparte, México ha recibido beneficios de la 
prodiga 1 id ad con que ha concedido asilo, ya que 
buena part.e de los emigrantes ha contribuido, 
mediante el ejercicio de sus diversas disciplinas al 
enriquecimiento da las ciencias y las artes. 

De la misma manern, a pesar de que las 
caract.eristicas y nnturaleza de los refugiados 
guatemaltecos son diferentes a los grupos de los 
espai"ioles, chilenos, etc, que su mayoria se 
componia de intelectuales de la clase media, 
mientras que los refugiados guatemaltecos son 
mayoritariamente indigena.s y campesinos, estos han 
tenido una actitud do aporte y respeto al pais que 
les otorgó a.silo, muestra de ello es la anécdota que 
durante 1 a el a.usura del Primer Foro sobre Derechos 
Humanos de Refugiados, celebrado en San Cristobal de 
las Casas, Chis. en abril de 1990. relató el Obispo 
Don Samuel Ruiz : 

En 1985 cuando fue conocida la 
magnitud de la tragedia <el 
terremoto> que asoló a la capital 
del pais y otras regiones, 
sol icit.ó a los feligreses su 
contribución para reunir 
alimentos, medicinas y dinero, 
para apoyar a nuestras hermanos 
en desgracia. A los pocos dias 
llegó una comisión de 
gua.tamal tacos a entregar a la 
iglesia lo que habian reunido en 
sus diferentes comunidades y la 
can ti dad era mayor que 1 a que se 
habla reunido en toda la diócesis 
de San Cristóbal, por qué? porque 
estos hermanos tienen mAs dinero? 
no. so 1 amente que su geno ros i dad 
fue mayor que 1 a de muchos 
meMicanos que tionen mayores 
medios de subsistencia, pero eso 
no es todo, ante pobreza e 
incapacidad de cooperar con mé.s, 
me ofrecieron y lo hicieron 
también en un carta enviada al 
Preaidente de la RepUbl lea, 
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enviar desde sus campamentos; a 
1 os hombres jóv~~ea, de brazos 
fuertes remove'r escombros a 
colaborar las labores de 
rescate. 33 

Por otro lado, la población guatemalteca con su sola 
presencia ha propiciado que el pueblo da México 
tenga un mayor conocimiento, no sólo de la 
problemAt.ica que enfrentan Jos campesinos mexicanos 
en Ja zona de Ja Eront.era, sino de Ja situación por 
Ja cual atraviesa centroamérioa y que atañe 
d ! rectamente. 

Pero en términos poi iticos, ¿cu.ttl l'ué Ja 
caracterización que el estado mexicano di6 al 
fenómeno de Ja migración de guatemaltecos? y ¿cuAl 
fué el marco teórico en el cual sustentó Ja 
manera de resolver este problema? 

Las acciones emprendidas por el gobierno de México, 
respecto a 1 os refugiad os gua tema 1 teces, estuvieron 
determinadas por Ja preocupación gubernamontal 
acerca de Ja problemática socio-económico-poi itica 
que por s 1 misma hace de Chiapas un astado 
oonfl ict.Jvo. 

La J legada de estos nuevos grupos humanos, podia 
hacer aón més explosiva. esa región del pais, que 
ademAs es estratégJcamento importante debido a la 
colindancJa con Jos paises centroamericanos, que han 
vivido en las últimas décadas procesos de 
1nsurrocción popular. 

Los ojos del mundo estaban puestos sobre esta parte 
de México. pero sobre todo los ojos dol Departamento 
de Estado Norteamericano. 

Asi pues. la pol1t.1ca de Né>c:ico. a.cerca de los 
ref'ugiados, sustenta la Doctrina de Seguridad 
Nacional. 

Para entender cuill el origen y signif loado de 
esta doctrina, a.si corno sus fundamentos te6r1cos, 
haremos un paréntesis para hablar de Ja misma. Una 
vez terminada la conceptualización de la Doctrina de 
Seguridad Nacional, se transcribirán algunos 
párrafos de un documento de 1 os 1 lama.dos de •Manejo 

33 Memorias del FC!!:..Q_&e_~~.:f.l_exidn: Los refl!Q.!i19'.9.!'L~J:,_gmalt~o_J!___y 
los Derechos Humanos. Material mimeografiado. p 25. 
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Interno• de la Sect"etarla de (;obet"1'\ae::lór1. que nos 
permitiré. conocer cué.l era la. p·et"cepoión que el 
gobierno mexicano tenia del problema y cu.a.Les eran 
sus planes para enfrentarlo. en el de dicha 
Doctrina. 

La Doctrina de Seguridad Nacional, en 
Sudamérica. concretamente en Brasil con los 
mi 1 !tares gol pistas de 1964 pertenecientes a la 
Escuela nacional de Guerra, llamada •La Sorbona• y 
su ideólogo principal fué el general Golbery Do 
Couto e Silva, que en 1952 publicó por primera vez 
el libro: Aspectos Geopoliticos Do Brasil. 

Por otro lado, Argentina 
justificadora del golpe militar de 
en lo fundamenta 1 en 1 a teor !a 
Reserva• de Mariano Grandona. 

la 
1966, 

del 

ideologia 
se apoyaba 
•Poder de 

En ambos paises la ideologia se sustentaba en 
i nterdependenc in de Jos conceptos de •Segur !dad• 
•Desarrollo• y para consolidar sus proyectos 

la 
y 

de 
la gobierno, modificaron sustancialmente 

superestructura juridica. As! en Argentina 
sancionó la Ley de Defensa Nacional y la Ley 
Servicio Civil de Defensa. En Brasil se dictó 
Constitución do 1967 y al Decreto-Ley 314 CLey 
Seguridad Nacional>. 

se 
del 

1 a 
de 

En 1964, las Fuerzas Armadas Argentinas f'irman un 
Programa de Asistencia Militar con los Estados 
Unidos, por medio del cual comienzan a llegar a ese 
pais misiones de asesores extranjeros, inician la 
compra de armamentos modernos y finalmente quedan 
incluidas definitivamente las Fuerzas Armadas en la 
Doctrina de Seguridad Nacional. 

Aqui se pone de manifiesto cómo 
el fenómeno del imperialismo 
aparece tamblén en las relaciones 
politicas internas del pais 
dependiente, mediante In adopción 
de las doctrinas geopol iticas de 
decisión en Areas de influencia y 
de seguridad de la nación 
dominante. Si anal iza 1 a 
orientación de las fuerzas 
armadas observa que se dan 
cambios en la concepción 
estratégica do las mismas. A 
partir de los nños 40"s, se basan 
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en el concepto de •Nación en 
Armas• y la hipótesis de guerra. 
provoca.da por un enemigo e>Cterno 
a las f renteras geog rAf leas. Se 
da. prioridad a la autoauf iciencie. 
y al control nacional sobre las 
decisiones del Ambito económico: 
la defensa nacional es posible 
sin la base de una. lndustria. 
propia con crecimiento y control 
estatal sobre las decisiones 
bAslcas de inversiones. A partir 
de loa años so•s, surge el modelo 
de Seguridad y Desa.rro l lo, la. 
defensa se da nivel externo 
interno y la guerra subverslva, 
es la nueva preocupa.e ión de las 
fuerzas armadas; se considera al 
crecimiento económico como algo 
bAslco, y al control nacional de 
las decisiones económicas como 
secundar lo: importa. que la na.e ión 
se modern lee, pero no tanto quien 
dirige el desarrollo. 34 

Asi pues, los militares congideraba.n de vital 
importancia. la búsqueda. de una. rñpida sa.l lda hacia 
el desarrollo para evitar el surgimiento de 
el amentos de •subversión y de conf l loto• que 
limltarian el alcance de la Seguridad Nacional. 

no puede haber 
desarrollo e 
tampoco desarrollo 
puesto que si no 
una ciorta aptitud 
contener las 

gegur idad gin 
inversa.mente. 

sin seguridad. 
se dispone de 
potencial para 
pres iones o 

agre!J iones que actúan retardando 
deteniendo 

evolución. este 
en la medida 
necesarias. 35 

el pl"OCC$0 de 

y 
se producirá 
la dirección 

Asi pues, desde el punto de vista de los militares, 
es necesaria la retroal imantación entre seguridad y 
desarrol l º• porque de faltar alguno de los dos 
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elementos no se darla el proceso encamina.do 
mantener y lograr el interés nacional. 

Sl. pero ¿qué es el interés nacional? .. 

Lleva impl lclta una. superioridad 
cual itatlva. sobre el individuo y 
los grupos o sectores sociales .. 
Lleva impl icito también el 
encauzamiento o la anulación de 
aquel los elementos fuerzas de 
la dlné.mica na.clona.l. que no se 
encuadren ose proceso de 
superación o proyección ..... ; va 
ligado también al estilo 
nacional. como concepción del 
hombre. de la. organización social 
y del Estado, y la doctrina. 
para formular y resolver los 
problemas de ta diné.mlca interna 
y externa de la nación. 36 

Con base en es ta concepción. los m 1 l 1 tareg se 
abrogan el derecho decidir qua hacer los 
grupos o personas que obstaculicen los objetivos 
plantea.dos para alcanzar el desarrollo y en realidad 
lo que se pretende con esta doctrina es la defensa 
del sistema soclopolitlco-económlco imperante. 

De esta forma. serán las fuerzas armadas las 
encargadas de manejar el funcionamiento global de la 
sociedad, ya que esta doctrina. las otorga. todo tipo 
de justificación. 

Evldentement.e tra.G el la Ge encuontron los intereses 
hemisféricos de los Estados Unidos. a.si la 
necesidad de adoctrinar y adiestrar a las fuerzas: 
armadas latinoamericanas como fuerzas de contención 
y represión dentro de sus propias f'ronterns ante 
cual quier hecho que pudiera al tarar el orden 
establecido. 

En conclusión, la Doctrina. de Seguridad Nacional, 
nace de la intención de los milit~re~ de defender el 
mundo •occidental y cristiano•• sin embargo, lo que 
esta impl icito en el la os la defensa. del sistema, el 
cual se encuentra en crisis y, por lo tanto, debo 
evitarse cualquier pérdida de dominio. por minima 
que esta sea .. 

36 ldem. p. 36 .. 
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E 1 aspecto bás ioo de es ta 
Doctrina. es ampl ia.r la misión 
tra.dioiona.l de las fuer:::as 
armadas de es ta.r preparadas para 
Ja •guerra eKterna•. para ahora 
estar en condiciones de enfrentar 
también la •guerra interna• 
contra los •agentes de la 
subversión que intentan sustraer 

las naciones subdesarrolladas 
de la esfera de la civilización 
occidental y cristlana e 
incorporarlas la dominación 
comunista. 37 

Como ya se dijo anteriormente, describiremos 
grandes rasgos un documento de manejo interno de la. 
Secretaria de Gobernación, en el cual se mencionan 
tanto Jas acciones inmediatas. como las de mediano 
plazo planteadas en 1983. para enfrentar el problema 
de los refugiados. 

Dicho documento muestra claramente cómo era 
concebida desde dentro del gobierno, la situación en 
la frontera Sur y desde qué óptica se planeaban las 
acciones a seguir. 

En el se hace evidente, que Jas acciones del 
gobierno mexicano se ubicaron en la concepción 
clAs!ca de la Doctrina de Seguridad Nacional. que ve 

una amenaza a.J orden establecido, cua.J quier 
ación de grupos o personas que puedan 
controlados por el gobierno. 

MEDIDAS INMEDIATAS 

l. - Mantener Ja atinada poi !tics. de 
Servicios Migra.torios, de 
documentar Ja Forma FM-e a. 
aquellos guatemaltecos que 
arrivan a territorio mexicano 
aduciendo temor por su vida o por 
su l i be r tad . 

3 7 ·~ndl.!SQÉ!l.JL'U:'_~.l~-?--f:._u.~rz~..§_-J_e~__Eq?.:'., Anexo 1, inciso F, No. 
37, publicado por el Instituto Geo9ráf1co Mtlttar, Buenos Aires, 
1968. p. 69. 
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2. - Algunos parajes elegidos por los 
refugiados para asentarse, 
encuentran en puntos topográf leos 
vulnerables por su contigüidad 
la frontet"a. guatemalteca., lo que 
en cierta. forma. se convierte en 
una pt"ovocación latente ante las 
fue~zas de seguridad de 
Guatemala. En v l r tud de que es tas 
han hostiga.do a sus connacionales 
refugiados, se recomienda que 
paulatinamente ubiquen 
parajes. mejor situados y mé.s 
alejados de la linea fronteriza. 

3. - Se requiere establecer una 
politica. definida frente al 
cúmulo de grupos humanitarios y 
periodistlcos e~tranjeros que 
deseen visitar la reglón. Se 
sugiere otorgar un permiso por 
escrito autorizado tanto por la 
Cancllteria. como por los 
encargados de seguridad. 

4.- Delicadamente propiciar que la 
alta jerarquia católica remueva 
paulatinamente de esa zona 
conflictiva a los obispos de San 
Cristóbal de las Casas y 
Tehua.ntepec, as 1 como a algunos 
pé.rrocos, como et l la.mado padre 
Aurel lo de Comitán, Chis., 
quienes o.biertnmente incitan a la 
rebelión indigena en la reglón. 

5. - Por tratarse de un tema. que por 
su naturaleza podria. afectar la 
seguridad del estado, ea sugiere 
pedir a los medios de información 
nacionales verificar <sic) 
cuidadosamente su información 
antes de pub l icar la., en virtud de 
que so ha logrado la 
opinión pública mexicana la 
!magan de una. f rentera en caos. 
Con lo cual los demás prob l ema.s 

potencial tzan y craan una 
atmósfera psicológica riesgosa 
para la paz pública. 

67 



G. - A}:IO)IFl.l" inatituc:tonalmente a la 
COMA:rt par-a aumentar capacidad 
de operación y as1 arrebatar a 
los --grupos poi 1t1c::os nacionales y 
E.ne tranjaros • las banderas: que 
despliegan en la zona. 

Seria prudente aut.or 1.z:ar a la 
COMAR~ para que por medio de 
modesta ayuda material. acerque a 
las instit.uclones e;ubernamente.tea 
a los refugiados protegidos por 
la iglesia, que residen en 
poblados como Paso Hondo y 
Motozintl ª• esto debe hacerse en 
el preciso momento que 
múltiples intereses aprovechan 
para engrosar sus filas (sic>. 
fortalecer sus fines. que, desde 
1 uego. no coincidentes 
los del estado mexicano. 

De no ser a.si, prol ife:r-arán 
organismos de solidaridad, laicos 
Y religiosos, que no sólo ganarán 
para sus particulares causas a 
esos extranjeros:. sino que al 
fins.1 podr1an mQnipularlos en 
contra de Jas instituciones 
mexicanas. 

MEDIDAS A MEDIANO P~AZO 
(6 MESES) 

1.- Consolidar a los refugiados en 
la frontera Sl...lr a.sentamientos 
escogidos por J as autor tdadas 
mex lea.nas y que representen por 

ubicación una forma da mayor 
con t. rol, con benef 1 c. i os evidentes 
en los siguientes campos:: 

A) Evitar las cr1t..1cas del 
gobierno guatemalteco y de 
ot.:r-a.s naciones, da que la 
liberal ida.d y falta. da control 
del gobierno me~icano proptc.1a. 
Ja guerra de insurrección 
Guatemala .. 
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BJ Evlta.r el potencial 
enfrentamiento entre campesinos 
mexicanos y refugiados. 

C> Proteger a los refugiados de 
los hostlga.mlentos provenientes 
de su propio territorio. 

DJ Faci l ltar 
migratoria y 
centro l. 

documentación 
concomitante 

EJ Facilitar enormente la labor 
que desarrolla la COMAR, 
respecto al abastecimiento de 
medicina& y alimentos. 

F) Fortalecer la imagen de un 
estado nacional que tiene 
control aún sobre fenómenos tan 
complejos el de los 
refugiados guatemaltecos la 
f rentera Sur. 

2.- Propiciar ta vlslta de ACNUR en 
forma eventual al lugar de los 
hechos en 1 a frontera Sur• para 
que se erijan. sln pedirse los. 
como testigos do que tas modestas 
aporta.ciono5 a los refugiados. no 
sirven para a.poyar a la guerrilla 
gua.tamal teca. Las restriccloneG a 
visitas esporAdicas no har6n sino 
corroborar 1 a. nueva hipótesis que 
al parecer maneja el Departamento 
de Estado tnorteamerlcanol. 

En esta forma resguardaremos 
nuestra zona fronteriza. 
cump 1 iremos con una ob l i ga.c i 6n 
histórica de solidaridad y el 
es t.ado mexicano abonaré su 
prestigio el haber salvado la 
vida :y libertad de nómero de 
refugiados que futuro 
próximo. al regresar a su tierra 
de origen, crearO.n el fermento de 
una polit.ica solidaria hacia 
México, lo cual es a la larga 
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una. gara1'\tia eKtrema de nuestra 
Seguridad Nacional. ~8 

Finalmente, la necesidad de resolver un problema 
coyuntural considerado de "seguridad nactonal" y el 
propósito de ofrecer atención institucional 
coordinada a los más de 50,000 reluglados 
guatemaltecos que se encontraban en MéKlco, hicieron 
que el gobierno del L.ic. Miguel de la Madrid 
Hurtado. dispusiera las acciones necesarias para 
atender ese problema. 

3. 3. 1. - Marco Juridlco de la creación de la Comisión 
MeKicana de Ayuda a Refugiados CCOMAR) y de la 
cooperación del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para Refugiados <ACNUR>, el 
gobierno de México. 

El 22 de jul lo de 1980, por Acuerdo 
Presidencial, la Comisión Mexicana de Ayuda 
Refugiados CCOMAR), organismo intersecretarial 
carActer permanente. integrado por la Secretaria de 
Gobernación, cuyo titular preside dicha Comisión. Ja 
Secretarla de Relaciones Exteriores y la Secretaria 
del Trabajo y Previsión Social. los titulares de 
estas últimas. fungen como vocales titulares. 

Es necesario encuadrar en un marco legal. tanto las 
funciones de la COHAR. como las de las instituciones 
que la conforman, para comprender el alcance de Sus 
acciones y sus objetivos generDles. 

Las funciones de In Comisión estén enumeradas en el 
Dio.ria Oficial y Ja competencia y funciones de las 
dem&s dependencias en lo que se refiere a la 
colaboración COHAR, encuentran Ja Ley 
OrgAnioa de In Administración Publica Federal 
ILOAPF> de 1986, estas se enumerarán a continuación. 

Según consigna el decreto que crea la COMAR. dicha 
Comisión tiene como funciones las siguiente&: 

l. Estudiar las necesidades de 
los refugiados extranjeros 
Territorio Nacional; 

38 Lo-s_B_tlt,!9!_<!.~.9~-9.~-~~L~e-c;.-::i_~~-!_~i.r.P.i:!..tera Si¿'=.! Documento 
mecanografiado de la Secretarla de Gabernacidn. México, 1983. 
p.p. 6,7,B. 
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I I. Proponer las relaciones e 
interoambios con Organismo 
"Internacionales creados .par~-
ayudar ·_a_ los ref'ugiados; 

·1·11.· 
ayuda 
pais; 

Aprobar 
los 

1 os - p ~~y-~~-t;-.;;;~~ 
rafug lados ... 

IV. Buscar soluciones PSrm_-an~l'.l.t:es 
a 1 os ,- problemas ·_de ,_e_:_::.:_ los 
refugiados; 

V. Expedir Reglamento 
Interior; 

VI. Las demás funciones 
necesarias para el cumplimiento 
de sus fines. 39 

Articules de la Ley OrgAnica de Ja Administración 
PUbl ica Federal lLOAPF> de 1986, que hablan acerca 
de ta competencia de las Secretarias que conforman 
la COMAR, en relación las funciones de esta 
UI tima. 

Art. 27. A la Secretaria de Gobernación corresponde 
el despacho de Jos siguientes asuntos: 

IV. Vigilar el cumpl !miento de loa 
preceptos constitucionales por parto de las 
autoridades deJ pa.is, especialmente lo que sa 
refiere n las garantias individuales, y dictar las 
medidas administrativas que requiera 
eumpl imiento: 

VI. Apl !car el art. 33 de la constitución 
lel cual se cita a continuación). 

•Art. 33. Son extranjeros los que 
no posean las calidades 
determinadas en el Art. 30 
<referido la nacionalidad de 
1 os mexicanos J. Ti e nen derecho a 
las garantias que otorga el 
Capitulo l. Titulo Primero da la 

39 DIARIO O..f.J..CJB.1.J;l.,S._L_~EDE/3ACION1 Primera Sección, 22 de julio de 
1980. 
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presente constltuclón (referido a 
las garantias individuales): pero 
el Ejecutivo de la Unión tendrá 
facultad eKclualva da haoar 
abandonar Territorio Nacional, 
inmediatamente y sln necesidad de 
julclo previo, a todo eKtra.njero 
cuya permanencia. juzgue 
lnconvenlent.e. Los extranjeros no 
podrán. de ninguna manera, 
lnmisculrse en los asuntos 
pol ltlcos del pa.ts•. 40 

XXV. Formular y conducir la pol itica 
de población, salvo lo relativo a 
la colonlzactón, asentamientos 
humanos y turismo; 

XXIX. Conducir la polittca 
interior que competa al ejecutivo 
y no se atribuya expresa.mente 
otra. dependencia.; 

Art. 26.- A la Secretarla de Reta.clones 
Exteriores corresponde el 
degpacho de los s lgulentes 
asuntos: 

1. Promouer, propiciar y asegurar la 
coordinación de acciones el 
exterior de las dependencias y 
entidades de la Admlniatración 
Póbl tea Federal; y sin afectar el 
ejercicio de las at.rlbucioncs que 
a cada una do el las corresponda, 
conducir la politica exterior, 
para lo cual interuendré. en toda 
clase de Tratados. Acuerdos y 
Convenciones los que el pais 
sea parteo 

111. Intervenir 
Comisiones, 
Conferencias 
Internacionales 
los organismos 

y 
y 

lo relativo 
Congresos. 

Exposiciones 
participar on 

Institutos 

4 o CONSTITUCION POLJ.IJ..9LP_!;_h_Q§___g__q.I_~\_D_Q§_U.!'l1º_0_§_11.EXICAND§: op. cit. 
p. 91. 
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internacionales de que el 
gobierno forme pa.rte1 

IV.. Intervenir en las cuestiones 
relacionadas con los l lmiteg del 
pals y aguas internacionales; 

V.. Conceder a los extranjeros las 
licencias y autoriza.clones que 
requieran conforme a. las leyes 
para adquirir el dominio de las 
tierras. aguas y sus accesiones 
en la República MeKica.na; obtener 
concesiones o celebrar contratos. 
intervenir en la explotación de 
recursos naturales o para 
invertir o participar 
sociedades meKicanas civiles 
mercantiles. asi como conceder 
permisos par-a la constitución de 
estas o reformar sus estatutos 
adquirir bienes inmuebles 
derechos sobre ellos; 

VI.. Llevar el registr-o da las 
operaciones r-eal izadas conforme 
a la fracción anterior; 

VII~ Intervenir en todas las cuestiones 
relacionadas con nacionalidad o 
natural lzaclón. 

Art .. 40. A la Secretarla del Trabajo y 
Pravlsión Social. corresponde el 
despacho de los el gulentes 
asuntos;: 

l. Vigilar la observancia y 
aplicación de las disposiciones 
relativas contenidas en el 
articulo 123 y demAs de 1 a 
Constitución Federal• la Ley 
Federal del Trabajo y 
Reglamentos. 

111. Intervenir en los contra.tos de 
trabajo de los nacionales que 
vayan a. prestar sus servicios en 
el extr&njero. en cooperación con 



V l. 

X l V. 

las Secretarlas de Gobernación y 
de Relaciones Exteriores; 

Promover el desarrollo de La 
oapacltaclón y el adlestramlento 
en y para. e L trabajo, as 1 como 
realizar investigaciones, prestar 
servlcios de asesoría e lmpartlr 

de ca.pacl ta.alón que para 
incrementar la productividad en 
el trabajo requlera.n lag sectores 
productivos del pais~ en 
coordinación con la Secreta.ria de 
Educación Pública; 

Participar en los congresos y 
reuniones internacionales de 
trabajo• de acuerdo con la 
Secretaria de Relaciones 
Exteriores. 41 

Para complementar el marco legal, diremos que la Ley 
General de Pob 1 ación el instrumento lega 1 que 
regula el comportamiento y las actividades diarias 
de los extranjeros dentro del territorio mexicano y 
otorga poder al Secretario de Gobernación en su Art. 
3o. sección IV a "sujetar la inmigración de 
extranjeros a las modal ida.des que juzgue pertinente 
y procut"ar la mejor &.si mi 1 ación de aquel 1 os dentro 
del medio nacional." 

La Dirección General de Servicios Migra.torios 
quien lleva a cabo estas tareas. 

Hasta ha.ce muy poco tiempo. las leyes mexicanas 
contemplaban la figura jurídica de refug!ado 0 a 
pesar de que desde hace muchos años se habia. 
convertido en un reclamo de diferentes sectores de 
la socicdnd. 

Lógicament.e, al no exist.ir legalmente Ja calidad de 
refugiado~ estos quedaban en un limbo 
admini!l.trativo-lega.J • que hacia imprecisas algunas 
de las a.colones del gobierno destinadas a 
proteger 1 os y Jos dejaba a merced de abusos por 
parte de algunos pa.trone·s que se beneficiaban 

41 '=...~_9_f3.§BNIC~.--!U~-.J~.B-_B_Q..MIN!?..IB..~i;J.9~...PJJDL~Qi._E~Dg13.eb Editorial 
Porrúa, Mé:uco, 1986. p.p.25,26,34,38. 
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tra.baj o y/ o de 
e><tors iona.ba.n. 

funcionarios me1'\ores los 

Fué hasta· el 9 de julio de 1990, -exactamente diez 
años después del Oecreto que crea la Comisión 
Mexicana de -Ayuda. Refugiados- que se reforma y 
adiciona. la. Ley General de Población, para 
.incorporar la figura juridica de "refugiado" a las 
leyes mexicanas, citaremos continuación el 
articulo de dicha Ley, que fue agregado la 
fracción respectiva: 

Articulo 42.- Vl.-REFUGJADO.
Pa.ra. proteger su vida, seguridad 

libertad cuando hayan sido 
amenazados por violencia 
generalizada, la agresión 
extranjera, los conflictos 
internos, la violación masiva de 
derechos humanos y otras 
circunstancias que hayan 
}:lerturbado gravemont.e el orden 
pübl ic:o en su pe.is do origen, que 
to hayan obligado a huir a otro 
}:lais. Ho quedan c:omprendidos en 
la presente cara.cteristica 
migratoria. aquel las personas que 
son objeto de persecusión 
poi itica prevista en la fracción 
anterior .. La Secreta.ria de 
Gobernación renovarA su permiso 
de estancia en el pais. cuantas 
veces lo estime necesario. Si el 
refugiado viola \as leyes 
nacionales, sin perjuicio de la.& 
sanciones que por ello le sean 
apl loables perder& 
caracteristica migratoria y la 
misma Secreto.ria le podrA otorg.:lr 
otra calidad que juzgue 
procedente para continuar su 
estancia legal en et pais. 
Asimismo, si el refugiEt.do se 
ausenta del pais, perder A todo 
derecho regreGar esta 
calidad migratoria, salvo que 
haya. sal ido con permiso de la 
propia Secretaria. El refugiado 
no podrA ser devuelto a su pais 
de origen, ni enviado ningún 
otro lada. donde vida, 
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libet"tad segurldad se vean 
amenaza.dos. La Secretaria de 
Gobernación podré dispensar la 
sane ión que hub Le re hecho 
acreedor por gu internación 
l)-egat a.l pa.is, al extranjero 
quien se otorgue esta 
caracteristica mLgratorla, 
atendiendo al sentido humanitario 
y de protección que or lenta la 
lnstttuoión del refugiado .. 42 

Cabe a.qui sei\a.la.r la diferencia entre la adición a 
la. ley que crea la figura. jurldica. de refugia.do y la 
protección tradicional que se otorgaba a través del 
asilo, para. lo cual retomaremos lo escrito por 
Sergio Agua.yo: 

El asilo aplicado América 
Latin~. incluyendo MéKico, 
presupone que el as i 1 ado ha. 
dejado pals en forma 
individual. Se trata de una 
pré.ctica disei'lada para responder 
a casos part.ioulares .... su número 
(el de 1 os gua.tema 1 tacos l excede 
al de los de a.si lo 
anteriores. Su origen social es 
diverso y llegan en forma 
espanté.nea, enfrentando a las 
autoridndes situación de 
hecho. 43 

La Comisión Mexicano. de Ayuda a Refugiados, tuvo 
desde su creación, 1 a l imitant.e de no cent.ar con el 
sustent.o juridico necesario para caracterizar a los 
refugiados, tampoco contaba con pol it.icas claras de 
como debi& implementarse en la práctica el principio 
de a.silo refugio, la GOMAR na.ció maniatada sobre 
que debla hacer, como debia hacerlo y la claridad 
del uso y manejo de los recursos asignados, pero 
además, algunos especialistas han 
señalado otras restricciones operación y 
funcionamiento. 

La Comisión tiene un poder más 
declarativo que ejecutivo, y está 

:~ DIARIO OFICIAL DE LA FEDERAClON. 17 de julio de 1990~ 
AGlüWO-;- Serg10.-~p.~p-:-84.-·- --
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sujeta a las normas sobre 
ref-ug lados que la Secretar la de 
Gobernación establezca través 
de la Dirección General de 
Servicios Migra.torios•ª 44 

Por otro lado, aunque la COMAR,. es una Comisión 
lntersecreta.rlal, su pré.ctloa diaria ha esta.do 
vinculada. estrechamente con la Secretaria de 
Gobernación, ta cual tiene a su cargo la. seguridad 
interna del pais, por lo que es muy frecuente que 
entre sus funcionarios <de diferentes niveles>, 
cualquier altera~ión del orden establecido, o bl-en 
alguna tendencia hacia el cambio sea considerado una 
agresión a.l régimen, lo cual se ajusta a la 
concepción gubernamental de ta Doctrina de Seguridad 
Nacional. 

Pasaremos ahora 
Comisionado de 
CACNUR>, con el 
los refugiados. 

la colaboración 
Hao iones Unidas para 

gobierno me>eicano en la 

El ACNUR tiene dos funciones 
primordiales: 

del Alto 
Refugiados 

atención de 

-La protección de Jos refugiados, 
que impl lea la. protección de su 
vida, su seguridad y su libertad, 
inclusión hecha de ta promoción y 
la salvaguarda de sus derechos en 
aspectoB como el empleo, la 
educación, ln residencia. ln 
libertad de movimiento y ln 
garantla de quo serén 
devueltos a un pais en el que 
corran peligro do 
perseguidos. 

-La búsqueda de sol uci o nos 
permanentes los problemas de 
los refugiados, ya sea por medio 
de la repatriación volunt.aria. da 
la integración local o del 
reasentamiento en otro pais. 

A los gobiernos piden al 
ACNUR que proporcione ayuda de 
emergencia. y asistencia largo 

44 Periódico Uno mas Uno. noviembre 6 de 1985. p. 4. 
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plazo has ta que 
soluciones duraderas4 

encuentren 
45 

Fué en 1981. que_ ACNUR envió un representante a. 
-México pa.r~ discutir una posible asistencia y el 
papel_: que· la agencia internacional tendria al 
proporci6nar la. 

El 6 de abri 1 de 1983. el Diario 
Of'icial de Ja Federación publicó 
un Convenio entre eJ gobierno de 
Jos estados Unidos Mexicanos y el 
ACNUR, relativo al 
estabJ ecimient.o en México de una 
representación de esta agencia 
internacional de •cooperación 
para la elaboración y 
financiamiento de programas 
destinados a atender a refugiados 
y asilados4 46 

Ante Jo inconveniente de continuar con las 
deportaciones y debido a Ja impos.lbi 1 idad de Jos 
refugiados de volver en el corto plazo a su patria, 
el gobierno mexicano inició colaboración 
ACNUR Ja bósqueda de sol uoiones duraderas por un 
lado, y de asistencia a los refugiados por el otro. 

EJ traba.jo y las decisiones del ACNUR, 
ocasionalmente provocan fricciones con los gobiernos 
de los paises al bergantes, ya que a veces Jas 
soluciones plnnteadns por el Alto Comisionado, 
contravienen sus disposiciones internas y debido 
también a que e)(isten algunos vacios tanto lega.les 
como poi i tices. de hasta que grado están obl iga,dcs 
Jos paises al bergantes a limitar- a.captar las 
funciones y/o competencia del ACNUR. 

Sin embargo, dif-erentes Tratados y Convenciones, 
establ e.cen J as normas general es que deben observar 
los paises que alojan a refugiados. 

qs t9_!,;,_t_a _ _firyª-l ~!' __ _l_a __ G_Q!J.f.gr~n.s_~_c.!_~EJ~rn.a_.te11i;!.ªJ:!..9.~-º---~¡.i!.? 
_ ~~~~Qng_s _ l¿IJ~9_a s_?.fl1J.t'~-~U.?.!.<!J:..!cJ_t;~>_q_e ___J9_§ __ B_~f.!!91 !lQfl~ __ y __ d_e __ .!Q..§i 
_B.Q.~E.I'_td_!l!?_y_Ie~_tQ..._Q¡;o___l~ __ G_QD.Y.l!fll;_g'ID. __ q_e .. !~5_!_._s_~~~~_l-~§~_~J:!!!Q __ i:;!! _ 
__ ...!f>_~~J.!!9~.adg2_. Editado por Naciones Umdils, <ACNUR>. M~><1co, 

46 ~~-~8_f~-1~ii_. l.,B_ ~_9.~!§JQ"L~.~{<;f.¡N_A_ Q~ __ E\Y!.JREL e_ __ fl_~f_U_Gl@Q?_~q-~ª~ 
__ __!?8..fil.Ed1tado por las Secretarlas de Gobernación, Relactones 

E:<teriores y del Traba.Jo y Previsión Social. Mé-:<tco, 1988. p. 7. 
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ESTA 
SM.I 

n~ f~Bf 
~dJ~.h1 fE~~B 

~a D~alaraoi6n Universal de los Derechos Humanos 
estipula que toda persona tiene el derecho de buscar 
y- gozar de asilo contra la persecusi6n. 

L.8. Declaración de la ONU 
1967, prohibe et rechazo 
fronteras, la expulsión 
donde puedan estar 
persecutorias. 

de Asilo Terrlt.or.ial de 
de 1 os refug lados en las 

el regreso otro pais, 
sujetos pr6ctiC8s 

La Convención Americana de Derechos Humanos se~alai 

En ningün puede 
extranjero deportado 
regresado pais, si en 
pais sus derechos a la vida 
la 1 ibertad personal estén en 
peligro por raza, religión, 
status social opinión poi ltioa 
lArt. 22>. 47 

La Convención de Africa prohibe la repatriación de 
cualquier refugiado contra su voluntad. 

Egtos documentos, a.si como varios pronunciamientos 
de las Naciones Unidas, establecen el principio de 
•non refoy lement• como un Derecho Consuetudinario 
que forma parte de las normas internacionales. 

Por 1 o tanto 0 dicho principio es obligatorio para 
todos los paises, sean f 1 rmantes o no de Tratados o 
Convenciones referentes al tema de refugia.dos. como 
es el caso de M~xico 0 qun a pesar de no ser firmante 
de la. Convención de Ginebra, ni del Esta.tute para 
Refugiados, es reconocido intornacionalmento por 
tradicional poi it.ica de a.si lo. 

Para caracterizar adecuadamente a Ion refugiados y a 
lo que so entiende como persecusión, retomaremos lo 
que dice el Manual del Alto Comisionado. en su Art. 
Si, el cual señala que refugia.dos serAn aquel las 
personas que por cuestiones de raza, nacionalidad, 
opinión poi it.ica o pertenencia a un grupo social, 
sufran amenaza a su vida o su libertad, y tengan qua 
huir de su pa1s de origen, pnra buscar protección en 
otros pa.ise5. Otro tipo da violaciones a los 
derechos civiles también se consideran prácticas de 
persecusión. 

4 7 ~J;;Ji;JN 1N1_g_fl~ACI_Qt:!fil: ~Q.L.b..Q§__ OERECHO_§__DS.:._l,,__tl_QJ:rn.R.§. op. c1 t. 
p. 191. 
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Con base en el convenio firm-ado' en··1ga1, los fondos 
de diferentes paises-llegaron S:-'. MéKico través del 
ACNUR. 

Dichos fondos conforman el 97 % del presupuesto 
anua. I de la COMAR, 1 a cua 1 utiliza estos recursos 
para proporcionar a la comunidad refugiada 
asistencia en matarla de salud, educación y 
allmentación. (ésta última en un primer momento fué 
para toda la población, pero actualmente sólo ae 
otorga a los grupos denominados población 
vulnerable; ancianos. viudas, huérfanos, et.el. 

El ACNUR ha sido depositario de recursos por parte 
de algunos paises, con el fin de apoyar proyectos 
concretos beneficio de los guatemaltecos 
refugiados México, tales como: el proyecto de 
infraestructura de los campamentos de Quintana Roo. 
el cual ha sido flnnncia.do en nu total !dad por la 
República Federal Al emana, el proyecto de 
preservación cu) tural y de costumbres, que se 1 tevn 
a cabo en Campeche y Quintana Roo, os costeado 
completamente por el pueblo y gobierno de Canadé. 

Otras agencias internacionales que han colaborado 
también con el gobierno mexicano la atención 
refugiados, hn.n sido el Fondo Internacional para la 
Asistencia. )R Niñez (UNICEF) y el Programa Mundial 
de Al !mentas, órgano de ayuda. al imanta.ria del 
Sistema de Naciones Unidas. 

A través del Programa Multia.nual (1969-1991>. 
destinado apoyar el desarrollo de loa 
n.sentamient.os de Campeche y Quintana Roo, la 
Comunidad Económica Europea ha contribuido también a 
In atención de la comunidad guatemalteca asentada en 
Méx leo. 
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•Loa diosen amanecieron en cucl i 1 las 
sobre In aurora, t.odos pint.ados y al 
cont.e•plarlos en esa for•a los de Ja 
nueva cludad, olvidaron su pensa•iento 
en los espejos del rto y so untaron la 
cara de arcoirts do pluaas aaari 1 las, 
rojas, verdes y lodos i os col ores que 
se aezclan•. 

Mlguel Angel Asturias. Leyendas de 
Guatemala.. p. 75. 



CAPITULO IV 

LOS REFUGIADOS GUATEMALTECOS EN EL ESTADO MEXICANO 
DE CAMPECHE 

4.1.- Politioa de Reubicación a otros estados. 
por parte del gobierno mexicano. 

La gran cantidad de.guatemaltecos, que huyeron da su 
pata para refugiarse en México, eran en si mismos 
una acusación para el gobierno guatemalteco ante los 
ojos de toda la comunidad internacional. 

Por lo cual, el general Efrain Rios Montt. 
presidente de Guatemala. en ese momento, inició una 
campar-ia dirigida por un lado a los refugiados y por 
otro a 1 a opinión públ lea internacional, cuyo 
propósito era lograr a toda costa ta repatriación. 

A través del general Osear Mej ia Vi et.ores, entonces 
Ministro de Defensa, el gobierno guatemalteco afirmó 
que la e><ist.encia de refugia.dos Mé><ico. era 
m.&s que propaganda. de Amnistia Internacional y de 
otros organismos comunistas como ACHUR. 

No sólo no e><isten ta.les refugiados afirmó, sino que 
son "rojos o rejillas•. pero aunque existan •pueden 
regresar cuando quieran porqua son también nuestros 
hermanos" con 1 o que 1 as Naciones Unidas se 
ahorrarían •et dinero que emplean al imantar 
tantos campesinos holgazanes•. 

BI 



Ante una delegaelón de oongreslatas no~teamerlcanos, 

Mejia Vlctores afirmó1 

Lo• responsables de osa huida a 
t1é1Clco,. no ea el ejército (sic), 
s 1 no una. banda. de c:omun 1 s tas que 
ae infiltró entre ellos y los 
~~:;;:!~ .. ~ara que se fueran de sus 

Estas declara.ctonea se daban en momentos en que el 
gobierno guat.ema. l t.eco trataba. de conaegui r 1 a 
reanuda e ión de la a!:o"\JdB. rni l 1 tnr e6 tadounidense. que 
habla sido suspendida debido a las oonst..ant.ea 
violaciones a los derechos humanos que se )levaban a 
cabo en ese paia. 

Rios Hont.t... emitió el Decretol'J....ey 10-as. en el cual 
conced16 a~ntst.ia B todo aquel que quisiera 
acogerse a elJP. Como resulta.do d'l! este decreto,. se 
registro el siguiente .flujo de refugiados que 
volvieron a Gua~ema.Ja. 

1983 ------- o 
1984 ------- 714 

Tomando en cuenta que se encontraban en Méx leo un 
promedio de 60,000 guatamalteoos-. no as dif"ici! 
oonoluir que la estrategia de Rios Mont.t para Jogr&r 
la repat..riac16n fue un .fracaso. 

Lo cual lo llevó a declarar: 

Los guerri l 1 eros que se 
t.erritorio 

regresan en al 
para. acogerse a 
ent.raremos por 

encuentro.n 
mexicano, si 
pla=o de un mes 
la amnist.ia, 
ustedes. 49 

Ante et deter toro evidente en todos 1 os Amb i tos de 1 
régimen de Rtos Montt... el general Osear Mej ia 
V1ctoras,. t.omn el poder modiant.e un golpe de estado. 
El nuevo gobierno continuó con la misma linea 
politic.a da su a.nt:.acesor. pretendiendo aniquilar 

48 G..lJBTEM8h.6.LB§FJd.GrAOOS Y R€P~_Qfu op. cit. p. :S2. 
49 Pertódic::o IX2_r!~~-lá9tt, Guatemala, 1 de mayo 1983. 
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la guerr11·ta por 
contra insurgenciaª 

medio de los planes de 

Los ·resultados de la violencia. en Guat.emal·a.. 
arrojaban las -siguientes cifras en 1984: 

- MAs de 200.000 niños huérfanos 
do uno o ambos padres desde 19BO. 
según el Tribunal de Menores de 
la Corte Suprema de Just.icia de 
Guat.emal ªª 
- E 1 n~mer o de pa.d res as es i na.dos 
y/o desaparecidos puede alcanzar 
el nómero de so.ooo o mé.s si 
calcula que muchos huérfanos 
perdieron ambos padr~s. 

- La. destrucción de viviendas. el 
desplazamiento de familias y la 
deso~ganización de la actividad 
económica. el aJ ti plano 
afectaron 

75,000 personas en 
Huehuetanango. 

175.000 personas en el Quiché. 

77.000 personas en San Marcos 
y Quotznltennngo. 

Entre 50,000 y eo.ooo personas 
en Chimaltenango. 

Jmpact.os similRres en Alta 
y Baja Verapb.z 

- 440 Aldeas arrasadas. 

Of>icialmente mlls: de 30,000 
campesinos encuentran 
concentrados en las aldeas modelo 
y 500, 000 en breas de 1 os: Polos 
de Oesarrol lo aunque podrian ser 

:~~ 0~e~~d; 1 ;_~a 9ha:11:;::si.en5t¿,o en qua 

50 GUATEMALA: REFUGIADOS Y REPATR.!_ru::_!.º-.N~ op. cit. p. 34. 
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El Plan Nacional de Seguridad y Oeearrol lo, del 
nuevo gobierno guatemalteco, contemplaba entre sus 
principales objetlvos, al obl 1gar a los refugiados a 
volver a Guatemal3, utilizando para et lo los medios 
que fueran neceaa~tos# 

Existían algunos campamentos ubicados a. sólo unos 
metr-os de¡. l u. f r·antera. y a 1 ejados de otras 
poblaciones. por lo que ~¡ ej•rcito guatemalteco 
podía llegar Pellos fácilmente. 

Las primarns incursiones se r~~tizaron abiertamente, 
con sobrevuelo de helicópteros y aterrizaje de estos 
en territorio mexicano, secuestro da aJgunos 
refusindos por tropas uni~ormad&s y &taques en pleno 
dia. 

HBsta septiembre de 1903 documentaron segón 
aflr-ma Sergio Agua.Yo su 1 ibro Exodo 
Centroa.mer i cano, 68 t ncu:r-s iones• con un so. 1 da de 9 
refugiados muer·tos. 20 secuestrados y siete 
campesinos asesinadas. 

Debido a estos sucesos y a que la situaei6n política 
de Guat.emaLa. no daba signos de modificarse para que 
los refugiados salieran de México en el corto plazo. 
el gobierno meKicano con la colaboración de AC»UR, -
mediados de 1983- comenzó a plantearse 1 a neees;ida.d 
de ofrecer alternativas de solución a mediano plozo, 
entre las que se encontraban las siguientes: 

1. - Repa t r ta. t- los. 

2.-Relocalizarlos en un tercer país o paises 

3.-Reubtc&ciOo da los refugiados fuera de Chiapas. 
en otro estsdo da Ja república mexicana 

L& decisión f:lna.J f-t.Ae reubicarlos fuera deJ estado 
de Chiapas, Jos estados voc-inos de Campeche y 
Q.uint.ann. Roo. 

No era conveniente pnra aJ gobierno mexicano que los 
refugiados permp.nocieran ahi por t..iempo indef' inido. 
no sólo por- la tnlt& de seguridad ante ta. earc&nia 
con la frontera* sino por las cn:racter-ist.icas 
pi-optas deJ estado. J.a.s coaJes hncia.n lomar 
agud!;z.ación de los eonf J ict.os. rela.t..ivos a. Jos 
problemas de posesión de la tierra. el ba.jo nivel de 
bienestar económico de la población chiapaneca. otc. 
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Hubo también pres iones e)( ternas sobre Mé>t ico, 
relativas a la reublca.olón de los campamentos. 

En primer lugar, la percepción que del ~en6meno 

tenia. el gobierno guatemalteco, er-a. compartida. de 
alguna. manera. por el Departa.mento de Estad.o 
Nortea.marica.no, el cual a.f lrmaba que : •los 
campamentos de r-ef ug lados eran bases ml l 1 tar-es de 
entrena.miento de los guerri l lerog•, y que los 
campamentos de ref ug lados fornen taban 1 a subvers Lón, 
por lo que en consecuencia debia.n ser rigurosamente 
controla.dos. 

Por otro lado• México quer ia ser parte del 
real izaba 

medio del 
confl ict.o centroamericano, al contrario, 
gestione5 encaminadas resolverlo por 
Grupo Cent.adora. 

A pesar de que el ACNUR no hubiera estado de acuerdo 
con la decisión del gobierno mexicano de reubicar a 
los refugiados fuera. de Chiapas, no podia. oponerse, 
ya que Mé><ico como todos los paises que albergan 9. 

refugia.dos tiene la facultad de decidir de 
las politicas a seguir en su territorio. 

Resumiremos a continuación. algunos de los 11 puntos 
en los cuales fundamentó el gobierno mexicano 
politica de reubicación: 

-El gobierno mexicano mantiene y 
mantendrt. sus principios y 
tradición materia de a.silo 
pol itico, protección a refugia.dos 
y solid&ridnd humanitaria.. 

-La actunl 
refugiados, 
que se 1 es 
situación 
inseguridad 

de 

'"' 
los 

ayuda 
ubicación 

dlficult.a 
brinda y 

de 
genera una 
permanente 

y el riesgo de 
constantes 
internacionales. 

fricciones 

-El gobierno mexicano ha toma.do 
la decisión de rea.sentar los 
refugia.dos, por la· anterior y 
porque su actual ubicación impide 
su incorporación a vida 
productiva. 
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-ln1ola.r la reubloaolón ne 
s lgn1.f l.ca que se pierda da vie:sta 
1 a. r.epatr la.e ión vo 1 untar la.,
aunqua el gobierno no la_ 'forzar_A. 

La COMAR, segu~rA 
proporcionando protección y 
aslstencla a los refugiados 
los nuevos asentamientos. 

Para lo anterior. se 
preparado un programa 
reasantamlento basado en 
slgulantas prlnclplos 
crltarlosi 

ha 
de 

loa 
y 

a> Otorgar la m6s alta prioridad 
al interés nacional. 

b> Reiterar los: principios 
mexicanos en materia da 
polit..ica exterior. 

e> Respetar la integridad ét.nica, 
comunitaria y familiar. 

d) Atender la vocación 
original. 

laboral 

el Buscar condiciones similares al 
habitad de origen. 

f) Atender el estado de salud, 
dura.nt.o el traslado y los 
nuevos asentamientos. 

g > Reubicar 1 os a lugares que 
faciliten su autosuficiencia y 
eventual integración. 

h> Brindar oportunidades a loa 
refugiados. Que no desplacen o 
compitan con la mano de obra 
mexicana, ni afecten derechos 
agrarios de nuestros 
connacionales. 

i) Los aspectos ~écnicos do la 
reubicación han sido comentados 
con la representación en México 
del ACNUR. 
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El pr lmer l uga.r de asentam lento 
será. el Val le de Edzná. en 
Campeche, el número de ref ug lados 

determinaré de acuerdo al 
espacio dlsponlble. Para. los 
pos ter lores reasenta.mlentos 
buscaran lugares aproplados4 51 

La declslón oflclal de la reubtoación, 
hizo públ tea. el 30 de abrl l de 1984, ese mismo dia. 
el ejército guatemalteco incursionó en el campamento 
Et Chupadero, ubica.do a unos 6 Kms4de la frontera4 

Ese dia un contingente de 200 
solda.dos gua.tamal tecas, mé.s otro 
grupo de gente vestida de civil, 
penetraron tres secciones a 
territorio mewtcano y agredieron 
a tos 3, 100 personas refugia.das 
que vivlan en ese campamento444 
El saldo de la agresión, ademé.s 
del terror causa.do a. los 
refugiados a quienes persiguieron 
a. los lar"go de 4 Kms4, hasta. las 
inmediaciones de la colonia Las 
Delicias, munlclpio de la. 
Tr"lnita.ria., Chiapas,. fue de siete 
Cr"efugiadosJ muertos; entre ellos 
una. mujer con ocho de 
embarazo. Los cadAveres 
presentaban aei\ales de golpes y 
degol lamlento y un de 
cinco ai'los el cráneo 
destrozado bala 
expansiva.. le cortaron una oreja 
y los genitales. El campamento 
fue entera.mente destruldo4 El 
ataque se real izó por el lado da 
México. no por el costado del 
campa.mento que hacia 
territorio guatemalteco, lo que 
da a. entender que trataba de 
una maniobra para envolver a 1 os 

~=~~!i:~0~nt:rlo;u;! 0Gua~:~~~~:l~~ 
51 MEMORIA DE LA COMISION MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS U982-

1988). cP:- ci t:-P:P--:-19--a:-Ia2-3. 
52 GUATEMALA: REFUGIADOS V REPATRIACION. op. cit. p. 36. 
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El gobierno me>elcano presentó una nota di:i prot.,:u¡t..a 
al gobierno guatemalteco, pidiéndole el 
esclarecimiento de los hechog y e>< igiendo tomaran 
las medidas necesarias para evitar tas incursiones 
de •contingentes armados provenlentes del vecino 
pais•. 

EJ gobierno guat.emalteco at.ribuyO el ataque la 
guerrilla y negó la participación del ejército de 
Guatemala., por otro lado responsabilizó al gobierno 
mexicano de ser él quien debiera real izar la 
investigación ya que •un pais que admite refugia.dos 
de otra nación adquiere el compromiso juridico y 
politice de velar por su seguridad•. 

La masacre de E 1 
re 1ao1 o nea entre 
ataques 
ellos. 

mutuos, 

Chupadero deterioró gravemente las 
1 os dos pa 1 ses, como f ende de 1 o& 
quedó fria relación entre 

Ante el anuncio de la reubicación de los 
campamentos, el gobierno gua.tema) teca calificó de 
saludable la decisión me>eicana, aclarando que para 
él, lo ideal seria la repatriación de toda 
gente. 

Las organizaciones guerrilleras estaban de acuerdo. 
al menos pübl icnmente, con In reubicación, aunque en 
rea 1 id ad• 1 a si tune i ón en que encontraban 
difícilmente les permitía oponerse. 

Dieron a conocer una. declaración conjunt.a a través 
de la orga.ni:z:aclón que unifica.da.mente conforman;: la 
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca CURNG>. 
en la cua 1 ex presa.mente apoyaban 1 os puntos bAs ices 
de la resolución de reubicar loG campamentos. 
emitida por el gobierno mexicano. 

Afirmaron en dicha declaración que los refugiados 
debían vivir de acuerdo con las leyes e intereses de 
Mé>eico y expresaban el reconocimiento y respeto de 
la URNG a las decisiones que México asumiera 
respecto a los refugiados. 

La reubicación contaba también con la anuencia de 
ACNUR, sin embargo. los principales actores de esta 
historia e los refugiados>. opusieron desde el 
primer momento al traslado. 

BB 



Las razones expresadas para fundamentar su 
desacuerdo, se centraron en asuntos relativos la 
geografia y a la cultura. 

A pesar de la presión que ejerció COMAR, dejando de 
suministrar comida y medicinas, los refugiados 
resistieron por medio de su organización interna Y 
de 1 a.poyo que ten tan por par te de 1 os pobladores de 
la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. 

Los campamentos de la Sel va Laoandona, resistieron 
durante casi un año, pero finalmente tuvieron que 
optar por; volver a Guatemala, resistir escondidos 
en la sel va. reubicarse Campeche o Quintana 
Roo. 

La mayorta se vtó orillada a aceptar Ja reubicación. 

La cercania con Ja f'rontera de su pais, stgnif'fcaba 
para los guatemaltecos, estar cerca de sus lugares 
de origen y mantener Jos vtncuJos culturales y 
comunales que tenian con Ja población chiapaneca. 

Además, después de años de arduo trabajo, Jos 
refugiados hablan logrado ciertas posesiones 
materiales, mismas que perderian al ser trasladados. 

En el campamento Las Cieneguitas. por ejempJo, 
habían plantado 3,000 árboles de mango y citricos y 
muchos de eJJos se habian casado con jóvenes 
chiapanecas, el tra.sJado signif'icaba un nuevo éxodo 
:y el al ajamiento de su tierra, fami l tas. costumbres 
:y tradiciones detrimento de su integridad 
cultural. 

La Diócesis 
neaativa de 
se vió muy 
Chupadero. 

de Snn Cristóbal de las Casas, apoyó Ja. 
Jos refugiados, pero su margen de acción 
reduc .1 do después de 1 a masacre de E 1 

Sabiendo que enfrentnb&. eJ desacuerdo de 1 os 
refugiados, de 1 a Diócesis y de algunos organismos 
de Derechos Humnnos. eJ gobierno mexicano inicio el 
traslado impidiendo a dichas org&nizaciones, asi 
como a la prensa nacional e internacional, visitar 
los campamentos duran te 1 a etapa de 1 traslado. para 
librarse de testigos molestos. 

Las presiones hacia. los guatemaltecos para. lograr Ja 
reubicación, fueron v&rias, desde amenazas de 
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repatriación a Guatemala., suspensión de alimento,.¡ y 
medlolnas y el incendio del campamento Pu~rto Rioo. 

El ACNUR fue advertido de que, durante e inca d las 
<que fueron oruclales>, no podria vtslt~r los 
campamentos, ACNUR cumpl ló sin protestar esta 
dlsposlclón, lo cual le ocasionó severas crttlcas~ 

Para la relocallzaclón de los grupos asentados en la 
Se 1 va Lacandona, 1 os ref ug lados fueron llevados por 
lancha por el Rlo Lacantú.n a Boca Laca.ntú.n, que se 
oonvlrtló en el centro de recepción de los que iban 
a Campeche .. 

Cinco barracas albergaron a Jos refugiados mientras 
esperaban para ser ! levados en autobús a. Palenque. 
un punto intermedio en el camino que recorrerian .. 

A pesar de que se les había ofrecido que a su 
1 legada ha.brin las condiciones mínimas de bienestar. 
esto sucedió. Cuando los refugiados llegaron a 
Campeche, pasaron varios meses en las bodegaG de 
granos de la CONASUPO de Ja población de HecelchaoAn 
y de los ejidos do Chiné y CarrJIJo Puerto. 

La larga permanencia en dichas bodegas, el 
hacinamiento y la falta de atención médica y 
sanJtaria, ocasionaron un gran nümero de muertos, a 
grado tal• que 1 os cementerios cercanos fueron 
prácticamente saturados, segón cuentan 1 os 
habitante~ de los municipioG vecinos y los 
refugiados. sin cunbargo no o>eist.en cifras oficiales 
al respecto. 

La reubJcación que se inició con un gran impulso y 
que supuestamente incluiría a todos loa refugiados, 
fué suspendida a poco mtts de un ni'íio de haberse 
iniciado, debido a que eJ traslado y asentamiento en 
los nueuos campamentos en Campeche. no fué fAcil y 
no se contó con 1 os recursos necesarios. tanto 
natural es como económicos para J 1 evar cabo 
empresa de tal envergadura. 

De los Aprox 1 mad.nmente 47. 000 gua tema 1 t. e e os que 
preaumia habia Chiapas, fuaron trasladados a 
Campeche y Quintana Roo. entre junio y diciembre de 
1984, alrededor da 17.000. 

Actualmente no so habla de continuar con el programa 
de reubicación, y la situación de los refugiados que 
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se encuentran en Ch lapas,· puede considerarse es tab 1 e 
veremos en .el capitulo cuarto de este trabajo. 

C A M P 

NOMBRE 

-CAMPECHE 

Quetza. l· Edzná 

QUINTANA ROO 

Rancho l 

Los Lirios 

5,450" 

3,842 

1.968 

---·;e:;-,-- --~>-

GRUPOS ETNO
L lNGU IST lCOS 

-;-,;-,jK~~~·j 0°~id ~.- MB..m • 
.··.,, ··ChUjiQu1ohé. 

64 " 

36 " 

Kekchi .. 

~:~·:.· Ma.~. Kak~h l • 
_·Q.uich_é.-I>cil .. 

Mam, Kanjoba.l. 
Q.u ~ché .. 

Quiché, Mam. 
Kekchl, Kanjobal. 

Total de reubicados: 17. 940. 

FUENTE: MANZ, Beat:riz .. Guatemala., cambios en la 
comunidad, desplazamientos y repatriación. MéKlco, 
Ed. Pra.xls, 1966. p .. 244. 

4.2.- Asentamiento de los refugiados en el esta.do 
mexlcano de Campeche. 

El primer lugar elegldo para. el a.sentamiento de los 
campamentos, fuó el Val le de Edzné. en el estado de 
Campeche, debido a que reunta las caracterlstlcas 
que el gobierno mexicano consideraba indispensables: 

Baja densldad de población, clima apropiado, 
oportunidades de empleo que no desplazarlan a la. 
mano de obra mexicana ni afactarian los derechos de 
la poblaclón local. 
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Además en esta entldad no ex laten los prQblemaa 
polttloos qua en~renta el estado de Chiapas. 

En Ca.mpetche el oontrot of tc1a.l sól ldo, laa 
orga.o1za.clones pol itlcas de derecha o l:z:.qulerda no 
tienen una prE:tsenola slgnlflca.tlva y la. 1s1es1a, a 
dlferanola de la chiapaneoa, parece ajustarse al 
orden establecido por el gobierno. 

La setecclón de las zonas donde serian reubicados 
loa gua.tema l tacos, sa l lavó a. cabo de una. forma 
cuidadosa, procurando que estuvieran debidamente 
alejadas de los núcleos de población mexicana, 
prevlendo alguna respuegta de rechazo hacia los 
nuevos pobladores. 

Esta precaución resultó innecesaria ante la 
favorable actitud d~ la población campechana~ 

Se tomó en cuentn también que el espacio fisico y al 
medio natural f'uera equiparable los lugares de 
origen de Jos refug!$dos y que Jos pobladores 
a.nflt..riones fueran indigenaa como el loa, Jo cual fue 
pos i b 1 e debido a. qua tanto 1 os gua toma 1 tacos como 
los campechanos. descienden deJ tronco maya y tienen 
similitudes lingOisticas. ractalos e históriCBs~ 

Los Jugares pa:rn 
sel eco tonadas debido 
caraeterist.ico.s: 

los asentnmientos, fueron 
que poo;;eta.n las sigufent..es 

- E:xlgtia.n t.!erra.s co.tiftco.das como nacionales. que 
permit.tao el asiento da nuevos grupos humanos sin 
menosc:a.bo d& 1 os derechos de 1 os pobladores 
mexicanos. 

- Contaban con mantos acutfaros a pocn p:rofundidnd. 
madera y le\'la. 

- Habia comunica.ción terrestre a poca distancia da 
donde se ubica.rían los campamentos. lo cual 
permitlria el sum1nist~o de diferentes bienes. 

- El e~t.a.do de Campee.he y en part.tcular Ja zona de 
EdznA, se caracteriza por baja densidad 
demogréf:f.ca-

- El nivel de bienestar de la. población ca.mpecha.na. 
es considerado como satiafaotorio-



- La zona se encuentra lejos de la frontera, lo cual 
cancela la poslbilidad de agresiones eKternas. 

La. entidad cuenta con la infraestructura 
necesaria para dotar a 1 os nuevos pob 1 adqores de 
servicios tales como: alojamiento, alimentación, 
salud y educación. 

Dentro del convenio de colaboración con ACNUR, 
estableció que las obras de infraestructura que se 
crearan para atender a Ja población refugiada. 
debian a su ve:z: beneficiar a Jos habitantes de las 
poblaciones mexicanas vecinas a Jos asentamientos. 

Se eJJgiO también como segundo lugar de asentamiento 
el paraje llamado Canasayab, el cuAJ instaló 
el campamento de Mnya-Tecún. 

Al JJegnr a tierras campechanas, a.Jto porcentaje 
de Jos refugiados presentaba serios problemas de 
sal Ud y desnutrición, por lo quo de manera 
prioritaria. las instituciones de salud se abocaron 
a resolver este problema. 

Durante Ja permanencia de J as familias 1 as: 
bodegas de CONASUPO, que como ya se dijo fueron 
usadas como cent ron trans i tor 1 os de recepción, 1 os 
hombres adultos se dedicaron a desmontar <quitar la 
maleza.> y a preparar Jas tierras para los 
asentamientos. 

Los mismos refugiados construyeron viviendas, 
as1 como la infraestructura urbana que incluyó 
el 1nicns. pozos. escuelas, letrinas, bodegas. red de 
tuberia de Agua, hidranles públicos y calles. 

Al término de la 1 Jamada por COMAR •etapa de 
emergenc:Ja• dos poblados los servicios básicos 
estaban terminados. 

Según COMAR, los dos campamentos de Campeche. Maya 
Tecún y Quetzal Edznñ, fundaron oficialmente 
octubre de 1984. 

Res poeta .ni 
problemAticn 
Campeche, la 
mexicano, se 
mediano plazo. 

trata.miento que se darla a la 
de Jos refugiados asentados 

COMAR, el ACNUR y el gobierno .feder81 
fijaron Jos siguientes objetivos 
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- Pioporcionar los re*ugtados 
guatemaltecos condlo1ones~ 
slmita.res, las de -s1.f-_ tlábitat 
orlginala 

i nt.eg ~ación -_: __ :~·:t:_n.):·-~a ~-- Respetar su 
-comuni tarta. 
cul t.ural. 

- Propo~clonarles 
que respetara sus 
y euJturateaa 

- Procurar atención 

f ain11-1 ar - - y_ 

una . ed.uC:ACio:il,, 
raici:es .étn1·CaS_: 

a BU salud-. 

- Propiciar su autosufictenoia y 
eventual intesrac:f.ón p:r-oduotiva 
a la regiónª 

- At.ender y foment.ar su voc::a.ción 
laboral de origen. 

- Brindarles oportunidades que no 
desplazaran o compitieran con 
mano da obrQ mexicana. ni 

:==~~:~~~. k~s derechos de Jos 

Factor vital para el traslado. fueron los pobladores 
que hospitalariamente acogieron a Jos refugiados. 

4.3.- Caractertsticns de los campamentos y de la 
comunidad reEugiadn ~sentada en C&mpeche 
y análisis do Ja situación actual. 

Campeche est.a Jocalizado en Ja parte Occidenta1 de 
la Peninsula de YwcntAn 0 al Sureste de Ja Rapóblica 
Mexicana. 

EJ estado tiene uno superfióie 
total de se.asa kilómetros 
oue.drados, por lo cua. I ocupa e J 
180. 1 uga.r en extensión en el 
pais:. Limita aJ Norte con el 
estndo de Yucatl!in; al Sur con 1 a. 
República de Guatemala.; al Eate 

53 J~_Q!iME lNTf?..B~Q... Material mec:ano9rafiado de h Comis1dn Mexicana 
de Ayuda a Refu9iados, Subdtrecc:1dn Campeche. 1984. p. 48 • 

.,. 



aon el estado ·de Q.~-ú·\t-~·~~"'"R~~-~ 
Oeste con· el Gol·fo· de Méxibo y 

~:;:~~=~~~ 54 con _el ~-~ t_~do 

Politicamente 
que son: 

- Calklni 

- Campecl'!~ 

- Ch-a~po.t.6n 

- Carmen 

- Esc&rcega 

- HecelchaoAn 

- Hopelchén 

- Tenabo y 

- Palizada 

------- ''-\ --

En la entidad se rcglstrnn los el imas de trópico y 
caluroso subhómedo con tres variantes. 

Se distinguen clara.mente en Campeche dos regiones; 
la planicie costera suroriental y In plataforma de 
Yucat.An. la cual ocupa casi el 80 " del total del 
terr 1 ter i o. 

Campeche ca.rece de sistemas montañosos. su rel leve 
es una planicie con pequeños lamerlos y depresiones. 
no mayores de 300 metros. 

Los asentam 1 en tos de los refugia dos se encuentran 
ubicados en los municipios de Campeche y Champot6n. 

El primero de el lo!> se denomina Maya Tacón. llamado 
a.si segün dicen Ion refugiados con el propósito de 
combinar el nombre de la tierra maya que los acogió 

54 ESTUDIO SOCIODEMOGRAFICO DEL ESTADO DE CAMPECHE. ConseJo 
Nacl0na1ct;pc;bl~C1ó~Mé~0;19a5:-p1s-:-·--· - --
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y el del guerr-ero Teoun-Uman que l uohó contra. los 
colonizadoras espa~oles en defensa de Guatemala. 

Este asentamiento se encuentra en 
el munlclpio de Champotón. a. 10 
kms. del poblado Fel lpe Carril lo 
Puerto y a 1.1.5 del ejido Adolfo 
L.ópez. Mataos. Se local lza en el 
Km 35 de la carretera vecinal 
Champotón. 

-Yohalt~n. tiene altitud 
promedio de 35 mts. • sobre e 1 

~:~;~ ~=~t:::a:. '!;~s. superEicie de 

El segundo asentamiento se llama Quetzal- EdznA. en 
honor al quetzal que es el a.ve slmbolo de Guatemala 
y al nombre del lugar el cual encuentra. el 
Valle de Edzná.. 

El campamento se encuentra a 10 
kms. del ejido Alfredo V. Bonfil 
y a 3 Kms .• de una población 
1 lama.da Pich. EstA al sureste de 
la Zona arqueológica de EdznA. 
tiene una altitud promedio de 114 
metros sobre e 1 ni ve 1 de 1 mar y 
una superficie total de 1.836 
hectáreas. 56 

El cl lma es el caract.oristico del trópico, la 
temperatura media de 25 grados centigrados. 
aunque existen va.ria.clones de clima entre los dos 
campamentos. debido bAsicnmenta n la alt.it.ud y a la. 
topograf 1a. 

Es mé.s nccidentadn la. topograf'ia del terreno da Maya 
Tecún que la de Quetzal EdznA. 

Cada asentamiento estñ dividido 
poblados, 3 en cada uno de el los.. 
son contiguos. pero en otros, Gobre 
Tecún. se encuentran sepnradoD 
k i 1 Ometros. 

en módulos o 
algunos casos 
todo en Maya 
por varios 
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E!"ltos módulos se subdlvlden a su ve:z en grupos. las 
cuales son la célula. béslca de la. organl:;:::aclón de 
los campa:mentos. los grupos scH\ equlpara.bles las 
•manzanas", en el sentldo urbano del término. 

A pesar de que los asentamientos tienen la 
conformación tradicional de las comunidades rurales 
de América Latina-hileras de casas rodeando la plaza 
central-, los refugia.dos parecen migrantes rurales 
desplazados a una ciudad. ya. que aldeas: de 
origen. la ubicación de las casas era completamente 
irregular. 

Los nuevos pob 1 &.dos 
ciudad guatemalteca 
guatemaltecos, que 
asentamiento. 

mt.s 
que a 
siguen 

parecidos a cual quier 
1 os pueblos rura 1 es 
el patrón maya de 

La plaza central de cada módulo cuenta con escuela, 
&lcaldla, kiosko. cancha de basquet.bol. o~icinas de 
ta COMAR, salón de reuniones y otras construcciones 
de com1."ln. Hay t.a.mbi én en cada campamento, 
merca.do. clinica de salud e instalaciones para los 
talleres y proyectos comunales. 

Los lotes y las casas construidos en ellos, son de 
tamaño uniforme y encuentran muy cercanas entre 
s 1. 

En Maya Tecún los lotos para cada familin son de 225 
mts. cuadrados y en Quetzal EciznA de 150 mts. 

En cada lote se encuent:r-a construida. una casa de 24 
mts. cuadrados y una cocina de 9 mts, que 
&condiclone.d&.s en función de las necesidades de las 
fa.mil ias. Los patios se uti l i:zan para el cultivo de 
harte.lizas o Arboles frutales y/o a la crin do aves 
domésticas. 

Hay 1, 150 v 1 vi endas An Maya Tecún y 774 
EdznA. todo esto según datos de la COMAR. 

Quetzal 

Las ca 1 les entre 1 os 1 otes a pesar de ser de 
ter:raceria transita.bles por vehiculos 
automotores. 

La mayor parte de las construcciones de los 
campamentos, estón hechas de la siguiente manera: 
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Lag paredeg gon de palos de madera enterrado~ en el 
suelo y amar-rados entr-e s1, la estructura ge 
constituye con vigas y el techo es de lAmlna 
impregnada con creosota, log p1gos son de tierra y 
los limites de las casas se marcan con cercas de 
pa.los de 1.50 y 2 mts. de altura. El mobitiii.rlo es 
muy pobre; a veoes una mesa, bancos o sillas, ca.tres 
o camas de los mismos palos. 

L.a. red de a.gua para consumo fa.mil lar ge eKtlende a. 
lo largo de las cal las prlnclp.¡¡a.les y f'lnallza 
hidrantes públicos ubicados en las esquinas. 

El agua es tralda de pozos por medio de bombeo y se 
deposita en clstern3S ubicadas en las partes altas 
del terreno para de ahi ser distribuida. .. 

Solo ha.y energia el~ctrica. en Jos módulos uno y dos 
de ca.da asentamiento, lo cual permite iluminar el 
érea. de serv lelos, la casa COMAR, la operación de 
las bombas de agua y la maquinaria de los talleres. 

L.a. GOMAR a.duce que por las condicione!i topogré.-f leas 
no ge construyó drenaje sanitario, por lo que 
tuvieron que construirse letrinas. 

En el caso do Quetzal Edzné egtag fueron hechas al 
-f ina.l del campa.monto y la gente debe recorrer 
aproximada.mento 600 metros para llegar a ellas. 

Los refugia.dos fueron ublca.dos Los nuevos 
campa.mantos en función de nexos fa.mil la.ra:s o da 
par tenencia a los campamentos que habitaban en 
Chiapas, aunque algunos prefirieron reubicarse de 
acuerdo n la comunidad que habitaban en Guatemala. 

Ca.da grupo usa el nombre qua decide la. ma.yoria., que 
general mente es el da l campamento o comunidad que 
habitaban antes de llegar a Campech~, por ejemplo: 

Cuarto Pueblo, lxtahuacAn Chiquito, S.a.n Juan lxcAn, 
Ma.yalén, Playón de la Gloria, Santiago el Vértice, 
Pueblo Nuevo, Puerto Rico. ate. 

Ex is ten 27 grupos 
EdznA. 

Maya. Tocún y 22 en Que tza. 1 

Respecto a ln organización interna, cada grupo elige 
a dos representnntes <siempre son hombres>. 
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Tlenen también representante~ ge11eraleg de cada 
campamento, que e\ectog por medlo de asambleas. 

Los representantes 
personas respetadas 
conoclmlento de la 
asentamientos. 

generales son por lo 
por 1 a. cotnun l dad y con 

problemAtlca general 

regular 
un gran 
de los 

La principal tunción de los representantes es ser el 
vinculo entre los refugiados y COMAR-ACNUR, asi como 
ejercer la autoridad al interior del campamento. 

El los pueden por ejemplo sanclon;s.r a quienes 
abandonan el campamento sin permiso o venden alcohol 
en el interior do los asentamiento!>. 

Los refugia.dos también eligen los promotores de 
salud, a los miembros de los comilés de trabajo, 
los alcaldes y policias, etc. 

El 80 " de la pobla.clón es ind!gena. y pertenece a. 
ocho grupos etno- l lngulst.icos mayas, el restante 20 
" restante se compone por ladinos (mestizos>• cuya 
procedencia geogrAfica dificil definir. 

La. COMAR nfirm& que la población gu~temalteca de 
Campeche es originaria de 20 de los 22 departamentos 
(estados) guatemaltecos. La mayoria prov.lene de los 
departamentos de Huehuetenango y el Quiché. 

Sin embargo hay que t.omar en cuenta que el origen 
geogró.fico inrnecliato de los refugiados no siempre 
corresponde n su origen étnico. ya que en la mayoría 
de Jos casos poblaciones enteras abandonnron sus 
lug&res de origen y se desplo.znron "' otras zonas de 
Guatemala antes de buscar refugio en México. 

Debido a ta int.eracclón de los diferentes grupos 
étnicos• en los dos campnment..os campechanos e>e i sto 
una composición social pluricultural y multilingue. 

Existe mnyor núm~ro de poblnción 
Quetzal EdznA. en Maya Tecún 
predominantemente indigena~ 

ladina 
esta 

La. población refugiada pert.enece cuatro etnias• 
Ma.m. Quiché, PoccJman y Chal, predominan los 
provenientes de la etnia Marn. de la cual se hablan 
los siguient.es dialectos: l'!a.rn. ja.calteco~ kanjoba.l. 
chuj e ixil, De la otni;;.. Ql.dché se ha.bla: Cal<chiKel 
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y Quiché. de la etnia Pocoman se habla Kekch! y de 
la_-_etnia· Chol. el chorti. 

En Quetzal Edzná. 
solamente aspa~ol. 

el restante 16.7 % 

el se " de la población habla 
el 25.2 " una. lengua ind,lgena y 

es b111ngUa. 

En Maya Tacún. las personas que hablan 
1ndlgena representan el 37. 1"• hablantes de 
al 28.7 ~y bilingües el 34.2 ~. 

lengua. 
español 

Estos datos -tomados del Censo que levantó la COMAR 
a principios de es- .. nos indlca.n que la propol"ción 
entre indlgenas y ladinos. definidos en función de 
su lengua materna. es de 42 a SS en Quetzal Edzné y 
de 71 a 29 en Maya Tecún. 

Actualmente eKisten en Campeche a.demás de los 
campa.man tos ya mene lona.dos.. dos nuevos pred los• en 
los cuales se pretendo rensentar la población 
refugiada.<en uno de ellos como veremos mAs 
adelante .. ya se lnició el traslado) debido a que el 
hábitat natural que rodea. a los dos campamentos 
original0s se ha deteriorado por la taln de árboles .. 
al desgaste do los mantos aculferos. 

Además no hay suf !cientes tiel'l"as de cultivo en los 
alrededores que satisfagan las nece91dades de todas 
las fa.millas, o bien la producción de la tierl"a 
muy pobl"a por la misma conformación del suelo. 

Centrar lamento al apresuramionto que 
construyeron los dos pobtad0s originales .. 
actua 1 mi:inta ACNUR y COMAR prvt.,,"lndnn contar con una 
mejor planeación en la conslrucción de Los nuevos 
asentamientos. Rotomar la experlencta. acumulada en 
estos a~os, para qua subsanen las fallas de 
origon de los primeros aser1tamlentos. 

En este momento. se hace n-s>..._-:._,.r-:ia.rio para. el gobierno 
meKicano. replarttear las politlcas tnfclales, 
puestas en mar-cha, on virtud dR que a.visara.. 

solución a mediano plazo para resolver 
complotamonte la problcmtltlca de los rafuglados, y 
de quo avidontamante la~ opciones ofrocidaa a esta 
comunidad on un primor 111omunto y por un pla=o que 
presumia breve. han ~ldo rcba~adas por lo~ hechos. 

Esto nos remlt•:Jo a la dl9cu~lón mundld.l a.cerca de la 
forma en q1~e 6r'andes Arupoa de refugiados pueden ser 
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construct.lva.mente integrados a la sociedad que los 
recibe .. 

Un especial ist.a. en e¡ tema. Paul Hartl ing opina que 
es necesario romper el aislamiento de los refugiados 
y establecer proyectos generadores de ingresos, con 
al propóslt.o de crear empleos y beneficios tanto 
para los emigrantes como pa~a Ja población Jooal. 

El objet.ivo pues. deberA ser, contribuir al 
desarrollo global del 6rea con el fin de p~omover la 
integración de los refugiados. 

En este marco fué que COMAR con el apoyo de ACNUR y 
de la Comunidad Económica Europea. adquirió los dos 
nuevos predios da Jog que hablamos anteriormente y 
on los cuales se pretende reubicar a los refugiados, 

caract.eristtcas son las siguientes: 

Los Laureles. una superficie 
de 3.396 hect.ti.reas. distribuidas 
de la. siguiente al 54 " 
ea i;:uporficfa agrícola. 15 " 
suparfJ.cie ganadora. 26 " 
superficie foras.tal y oJ :resta.nt.e 
3 " para. e ( área urbana. Cuenta 
can tres po.zoa pra:fundos con una 
bomba lnstaloda ca.da. uno. un 
cnmtno de t..erracerJ.a da 12.S 
kJIOmet.ron qu~ comunica las 
áreas de cul t. i vo. y t.ond ido 
olóctrico que parmJt~ la 
operación de las bombng. 

El predio de Kes~é. tiene una 
superficie de 5,093 hoct.Areas. 
distribuidas de In siguiente 
manera: 41 % de superficie 
agr1cola.. 10 " de superficie 
ganadera. 47 % de superf~cia 

forestal y el 2 " para. el 6.rea 
urbana. Este predio tiene la. 
siguiente infraestruct..urn: Dos 

habitación de mater1s.l, 
seis tractores agricolas. e J. neo 
pozos proEundos de los cuales dos 
est.1-n equipados.,. corral con 
bAucuJa, ba~o garrapaticida. 
bebederos• un deop6s i to de me l a,;¡a. 
tendido el6ctrtco en la casa y en 
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los po~os equlpados, ca9eta de 
ve i·ador y una pequeña bodega .. 
Cuenta t&mblén con un hato 
ganadero de 441 cab~zas de sanado 
bovlno. 5 7 

Para finos de 1989. comenzó a ser ha.bit.a.do el nuevo 
poblado 1 lamado Nuevo Santo Domingo Kest..é. en el 
oual se :reubicaron sao familias de Maya Tac~n. 

Con la siempre reconocida enti-ega. al trabajo de los 
refugiados y gracias a la capn.cida.d negociadora. de 
sus 1 idereur., sa ha. 1 og rado en Kest..é 1 a c::onBt.rucc ión 
de una escuela. un mercado~ el centro de salud y el 
cnmino de acceso ~t pobludo-

A diferencia de 1oG dos campamentos inicial ea de 
Campeche. Kesté tendrñ sólo un módulo y en la 
eonst:rucción de los inmuebles da uso común, as1 como 
en las viviendas unifamili.a:res, se emplea.ré.n 
mate~tales du~aderos <cemento. picdrn. t&l. etc.) 

El Censo reE'di:i:ado por In. COMAR en abril de 1989,. 
arrojó los siguientes datos acerca do la comunidad 
refugtade.t 

La pob1a.c16n de Jos rafugiados 
re!Oidontas en C<:w.mpecha os da 
10, 936 personas. En al campe.mento 
Q.uet%B.I Edz.nh. .., i..,en 4, 174 da 
el Jas. p:roveniont.es de 802 
fa.mil 1as y en Maya Tacón el 
nómero asciende a 3,845 persona.u. 
p::t"ovenientes de 738 fa.mil ia.s, 
2.917 person.o.s hn.bitarAn el nuevo 
campnmont.o de Kos:tó. Del t.ot.al de 
la población refugiada.. al 36 " 
se encuentra .c:n Quetzal Edz.nb., ol 
35 " en Maya. Tocón y ol 27 " 
restante en t<astó. 58 

Es avidant& al priodorninio du 
" d& la. pob la.e lón tota. l es 
dicho poreontaje el 52 ~ 
masculino y el 48 % femenlno. 

nli'io~ y jóvanes. 
menor de 14 años 

pobla.clón de 

5 7 PROGRAMA MUL Tl-ANUAb_ DIAGNOSTICO. GOMAR-CAMPECHE. P- 24 
se ~á~A8f6i:-; coÑAA=CAMPECHE, agosto t989, p. 4 
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Desde su t tega.da a México, hasta .fines de iQS9.· 
registraron 2,857 nacimientos. los cuales 
representan el 46 % de la población infantil. 

Este es un dato muy importante. ya que el nacimiento 
de estos nli\os no lo reglstra. ni el gobierno 
mexicano ni el guatemalteco, por lo que estos 
pequei'\os pueden cons lderarse • apátr ldas•. es to va en 
contra de Ja legislación meKlcana, la cual otorga a 
todos los nacidos en su ter-rltorlo tas gara.ntia.s 
consignadas por la Constltucl6n. 

Asl, tenemos que el 26 " de la población refugia.da 
res ldente Campeche, ha na.e ido ya en MéK leo, o 
sea, la proporción es que de cuatro refugia.dos 
guatemaltecos, uno de ellos ha. nacido ya en MéKlco, 
o más propiamente deberla decirse: es mexicano. 

La. comunidad internacional ha invertido en los 
campamentos de Campeche al rededor de B m l l n1i llenes 
de pesos, distribuidos los rubros de 
a.t imentación, salud, educa.clón, vivienda., apoyo 
loglstico y a.dmlnlstrativo, asi como en fomentar las 
actividades generadoras de ingreso. 

Del total de la. población asentada en Campeche, el 
43 ~ es económicamente activa y su edad oscila entre 
los 16 y tos 65 ai"ios, el 51 % corresponde a los 
hombres y el 49 ~ a las mujeres. 

En 1985, mil hoctArea.s fueron abiertas al cultivo, 
de ellas el 85 % se dedicó a la siembra de maiz y el 
resto a. la de fruta.las (plátano, papaya., naranja, 
aguacate> y hortalizas. 

En Quetzal Edzná, de un total de 1,636 has .• 237 se 
destinaron n la ngrtcultura. l.,563 a la explotación 
forestal y 36 para la zona urbana. 

En Maya Tecún. de 1,276 has.• 100 se destinaron a la 
agricultura, 1, 128 la explotación forestal y 48 
para In zona urbana. 

La producción agricola se basa fundamentalmente 
los siguientes cultivos: mal:z. frijol, calabaza, 
chile habanero, tomate, cebolla, papa. melón. 
pepino, chile jalapeiíoo, sandia, col, pJAtano, pif'ia, 
mango. cítricos y cacahuate. 

Los proyectos pecuarios en su totalidad han sido 
puestos en marcha a iniciativa de los refugiados. 
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Los proyectos a lniciativa, son aquellos que 
_nombre lo indica se implementan con base 
propuestas de los interesa.dos, con capital 
mismos y una aportación de COMAR. 

como_ su 
en las 
dEt los 

El capital de COMAR, consideraba como fondo 
perdido a.l principio, pero en los últimos años la 
orientación ha cambiado y se otorga esta cantidad en 
cal !dad de préstamo inicial, que en un plazo 
acordado con los refugiados debe ser liquidado. 

Esta politica ha dado mejores resultados,. ya que el 
dinero otorgado uin compromiso,. generaba. conductas 
negativa~ y los proyectos fracasaban. 

Por otro la.do, al qua sean proyectos l lga.dos a. los 
interesas de los refugia.dos, ha.ce que estos estén 
mucho més involucrados en ellos. 

Inicialmente COMAR determinaba. cuáles eran los 
proyectos que debian iniciarse y los criterios de 
selección estaban basados básicamente en la 
rentabilidad, y no tomaban on cuenta los intereses y 
hábitos de los refugiados. 

Recién creados los campamentos en Campeche, una. 
concepción mecánica de la organización, hizo a. la 
COMAR poner en marcha cut tivoa, proyectos pecuarios 
y comorciales a nivel comunal. 

Estos a.:s igna.dos los grupos, módulos o 
campamentos. sin tomar en cuenta quo si bien los 
refugiados tienen una gran coheeión interna y una 
solidaridad grupal evidente. siempre han tenido sus 
cultivos a nivel famil ia.r y la cooperaoi6n que 
a.portaban a. las siembras comunales era paralela a.l 
trabajo que deblan realizar en sus propios cultivos. 
a.demás eran el los quienes elegian quienes 
asociarse para el trabajo. 

Pero en los proyectos do Campeche, la colectividad 
era. un tanto forza.da. y la desigual distribución del 
traba.jo y el desinterés de algunos miembros, 
propició el fracaso de a.lgunog proyectos comuna.les. 
con el consiguiente desperdicio de recursos. 

Actualmente no pagan intereses por lag créditos que 
les otorga COMAR, pero deben liquidarlos en un plazo 
determinado. con el fin de subsanar el paternal ismo 
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noaivQ que generaron COMAR-ACNUR en los primeros, 
ª~?S ~e vt~a:~~-~~~ refugiados en Campeche. 

Ademé.a··. af'i:i-man algunos funcionarios de. -coM_A_R _,,-y 
ACNUR,-.:.,.-_• __ v_a~-ª- ·11egar el momento que todos., -los 
apoyos-·- tEiñifan ·-· Ciue -- rBti rarsei momento 
necesario•. 

Loa .Principales proyectos pecuarios, avicolaS, 
poroicola-s, ·apicotas y bovinos. GOMAR les apoya en 
et aspecto. técnico-administrativo para el manejo de 
los proyectos- y algunas veces en la oomercializaci6n 
de sus productos. 

Existen ot.r-os proyectos a iniciativa dedicados al 
comercio y a los servicios.. Por ejemplo, 
refresquerias, t.aquerias, tiendas de abarrotes, 
molinos de nixtamal, farmacias, etc. 

Existen cuatro tal leras con maquinaria semi-
industrial • 2 de carpinteria y 2 de sastreria, 
de cada uno de ellos en los dos campamentos. 

Los taller-es de carpinteria tienen un funcionamiento 
muy deficiente debido problemas de tipo 
organizativo. 

Los de sastreria tienen gran volumen de 
producción acumulada que no han podido 
comercializar, debido a que sus costos da producción 
fu

0

eron muy altos y la ropa no tiene ni recio ni 
cal ldad pnra ser competitiva dentro del mercado 
estatal y regional. 

Debido & que el apoyo alimentario se ha disminuido 
al miocimo, sólo algunas de las familias consideradas 
vulnerables cuentan él <huérfanos, viudas, 
ancianos, etc.>. 

La producción agricola. sólo satisface una parte de 
las necesidades de las familiao, <la familia 
promed 1 o esta compuesta por e i neo personas), por lo 
que algunos de sus miembros sal en del campamento 
para emplearse en otras actividades. 

EMisten también personas que pesar de 
satisfacer sus necesidades minima.s, tampoco pueden 
salir del campamento en busca de un empleo, debido a 
su edad, desconocimiento del español, et.e. 
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Hay-~n· gran nómero de _familias incompletas, en abrll 
de 1985, el 14" de las famlllas asentadas en los 
campamentos de Campeche eran encabezadas por una 
viuda.,· en algunas famil las, el padre se encuentra 
mutilado o enfermo e incapaz de trabajar para ganar 
el sustento de sus dependientes. · 

El 11 .. 9 " de los 
incapacitado para 
contribuyen a qua 
sea al to. 

adultos del masculino está. 
trabajar. Todos estos fa.o toree 

el número de fa.mil las vulnerables 

Para auxiliar estas familias. se han puesto en 
marcha dentro de los di ferent.es programas de 
desarrollo. proyectos comunales de cultivo. por 
ejemplo el de hortalizas para los ancianos Cdebido a 
la forma de vida y a la desnutrición. hablamos de 
ancianos hasta de 45 a~os>. con resultados exitosos. 

A las mujeres, es dificil 
proyectos productivos, debido a 
y a su organización social• 
una actitud participativa. 

integrarlas a los 
factores cultural es 
dificil que tangan 

Dentro de la marginación sufrida por los refugiados, 
el las sufren una discriminación aún mayor. La 
~mayoria no hablan español y son analfabotas. 

Ni por asomo cuestionan la supremacía masculina y 
los hombres ejercen el poder por encima de los 
intereses o necesidades da las mujeres que son 
cabeza de familia y que deben integrarse a los 
proyectos al mismo nivel de los hombres. No 
expresa.mente con la intención de avasallarlas .. sino 
porque es conducta ancestral que les parece 
natura 1. 

Veamos algunos ejemplos de proyectos productivos 
implementados por mujeres: 

A su llegada a Campeche. las refugiadas 
colabornciOn Ja GOMAR. pusieron en marcha un 
proyecto de artesnnias., est.e fracasó .. debido a los 
altos costos de las materias primas. a la gran 
cantidnd de tiempo que es necesario invertir para la 
elabora.ración de las prendas y a los problemas de 
comercialización. A mediados de 1989.. existia un 
proyecto porcicola manejado por un grupo de viudas 
en Maya Tecón., el cual operaba con dificultad ya que 
el manejo de Jos animales para la vacunación. 
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castración. transporte, etc. 
a cabo por las mujeres. 

~ra dificil de llevar 

Sólo una de las integrantes hablaba pooo de 
español, lo que dificultaba Ja comunicación entre el 
grupo y los técnicos de Ja COMAR que las 
asesoraban. 

A pesar de todo, logra.ron producir algunos cerdos, 
per-o estos Jes fueron robados y a.si terminó el 
proy~cto. 

En cambio en Que.t.zal Ed2né, el Comité de Huérfanos 
integrado por mujeres en su mayoría la.dinas 
(mestizas), puso en marcha una rosticeria, esta a 
pesa~ de tener uno instalación rudimentaria. ha dado 
buenos resulta.dos y ha permitido a las mujeres 
adquirir un refrigerador y una 1 i cu.adora con 1 a que 
elaboran aguas de fruta. 

A pesar de que por falta de capa.citación tienen 
dificultades para J levar control administrativo, 
el proyecto funcion.R, a grado tal que a fines de 
1989, intentaban hacerse de su propia granja y tener 
a.si el ciclo completo del negocio .. 

Respecto al trabajo asalariado. el proyecto de 
autosuficiencia impl Jea la integración de por lo 
menos uno de Jos miembros de la f'amilia al mercado 
de trab&jo local, con el fin de que genere ingresoa 
monetarios .. 

Lo anterior con el fin de propiciar el desarrol Jo 
económico e.le 1 a población r·ofugi.acln. para que esto 
puodD ~lcunza.r por Jo menos el nivel de vida con que 
cuentnn lofi campoainos de la región. 

Dicho dosnrrol Jo se pretende lograr través de Ja 
gener.nción de ingresos permanentes y autosostenidos 
y &c.lemAs asegurnndo el nivel de ocupación. 

Elemento importante del trabajo a.salaria.do, es el 
proyecto de reconstr·ucción de las ruinas de la zona 
arqueológica de Edzná (etimológicamente Edzná podria 
signlfico ... ,- •casA del Eco•. •c.Rsa de los Gestos 
Visajes•. o •casa de 1 os J t.z.o.es• J .. 

En 19BG creó el proyecto Ruina.G EdznA, con el 
objetivo de dar empleo a Jos ref'ugiados 
guatemaltecas asentados muy cerca. de ese Jugar y de 
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real izar al mismo tiempo una investigación 
arqueológica. que aporte máfi _da.t:.OR RQbrft .:ti 11 .. ai;p=u·~ 

El arqueólogo Raól Pavón Abreu, ha trabajado 
Edzná desde que se inició et pE-oyeoto. Con su gran 
conoc !miento del tema y su andar reposado, · parece 
formar parte de las ruinas. Su relación con los 
refugia.dos ha sido muy importante, debido a la. 
fraternidad que ha establecido con el los a. lo largo 
del desarrollo del proyecto. 

Este proyecto lleva. cabo por med lo de un 
Fideicomiso del que forman parte ACNUR-COMAR y el 
(nstttuto Nacional de Antropología e Historia. 

Desde 1986 hasta 1990, so ha trabaja.do en la 
exploración y rostauraclón de las antiguas 
construcciones. 

La capacidad de 1 os refugiados gua.tema.) tecas, a.una.da 
a su espiri t.u mistico y a sus cuidadosas manos do 
artesanos, ha permitido que ahora se tengan mán 
datos acerca. de la sociedad prehispénica que habitó 
el Val le de Ed:zná y que tiene una estrecha relación 
con los a.sentnmi en tos precolombinos de 1 Petén 
guatemalteco. 

Pareciera que los descendientes de los antiguos 
maya~ volvieran a Edzné a redescubrir su pasado. 

El trabajo de campo tiene lugar durante varios mese~ 
al año, de lunes a vieornes de las 6 de la mal'íana a 
las 6 do In tnrdo y las Jnbares que se realizan son: 
corte de vege~ación. oxcavnción. retiro de 
escombros. acarreo de materiales de construcción. 
preparación de mezcla. lavado de materiales 
(Cerémicn 0 J 1 tica 0 concha.., etc.> 

Los repr-esen tan tes de 1 os campamentos e 1 n.boran 
rol semo.nal de 30 refugiados. (cada 
contratan 30 personas diferentes, para que el 
beneficio se oxtland~ a un mayor número de familias) 
a los cuales les pas:a el salario minimo vigente 
parn el cnmpo. 

Esta actividad genera empleo rotativo para la gran 
mayoria de Jos habitantc. ... s del campamento de Quet..::al 
Edzn:'t. 

En un principio sólo participaban hombres los 
trjb&jos. pero ahor& las mujeres también han 
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incorporado al proyecto. a pi!s:::i.r de negativa d~ to=i 
hombres que l legabar\ al grad•'.:) de tratar 
impedir 1 es abordar el camión q1.h-:!' Los tra1"\Sporta 
las ruinas. 

de 

Los principales propósitos que cumple el proyecto 
Ruinas Ed:znb., son los siguientes: 

Proporcionar tr·abRjo a 
de) campamento deo Q.ueLzal 
derrama económica y una 
la.bares de albaf'\iler-ia. 

refugiados guatemaltecos 
Edzn~. con la consecuente 
paulatina capacitación 

- Crear fuentes de trabajo y forte.lecer la economia 
regional medi&.nte la inversión de dinero en 
efectivo. lpat'&. 1989, el presupuesto aprobado fue de 
50 mil tones de pesosl. 

- Rescatar el patrimonio arqueológico. 

Real izar importantes investigaciones cient.ificas 
en materia antropológica. 

- lncrement.a.r el flujo turistico haoia el esta.do de 
Campeche. 

A partir de 1986 0 el número de visitantes nacionales 
y extranjeros se ha incrementado considerablemente. 

Otro lugar donde los refugiados se emplean. es en el 
ingenio a:z.ucarero "La Joya'", que local iza 
de Kesté y Maya Tecún. 

Para sal ir fuera del estado a. real izar visitns a sus 
fnmili.r:-...res en Chiapas o Quint.ané\ Roo. los refugiados 
deben a.visar al represent.a.nt.e do campamento y 
obtener tn a.ut.oriza.ción de GOMAR. después de esto 
pueden t.r·nnsita.r t ibrement.e con la forma. migratoria 
FM-3. pesar de la. amenaza de deportación en ca.so de 
no a.ca.t.e.r lo o.nterior, son muchos los refugiados que 
salen de los campamentos sin autorización. 

La mayar-la !:::ú dirigen Quintnna. Roo. 
zonn turistlcn. de Cancún, en dando 
m&s ~l tós la petrolera 
Carmen. 

atra. idos por l n 
los sueldos son 
de Ciudad del 

En estas dos ciudados consideradas como zonas ca.ras. 
el primero de ellos por el turismo y el segundo por 
el pet.ról ea. 1 os refugiados encuentran mAs 
opo~tunldndes de trab&jo y mejor pago. 
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Aquel los que salen trabajar fuera del Qa.mpamento 
para allegarles recursos a sus parientes, tienen 
autorización para laborar fuera d~ 1 campamento por 

Transcurrido ese tiempo, debe volver para integrarse 
a las labores comunitarias del campamento, (salud, 
educación, mantenimiento de los espacios comunes, 
etc.>, sobre todo los jóvenes. 

Generalmente este acuerdo interno 
pero de todas maneras debe tenerse 
representante e~ de ausencias 
porque si no, se corre el riesgo 
cualquier problema con Migración o con 
se cuente con el apoyo de la comunidad. 

respeta, 
al tanto al 
prolongadas, 

de que ante 
la COMAR, 

Los hombres que salen del campamento se emplean 
generalmente en labores agricolas o de construcción 
y las mujeres en el servicio doméstico. 

Es importante hacer notar que para 1 os refugiados 
guatemaltecos, la cultura indigena ha sido 
elemento importante de cohesión interna, sin 
embargo, el contacto con otros tipos de organización 
social ha ocasionado algunos cambios de 
comportamiento, sobre todo on los jóvenes. 

Puede observarse que a.1 vol ver al campamento, 
después de haberse ausenta.do para trabajar, dan 
muestras evidentes de transcultura.ción. 

En lugar de los trad:lcionales trajes tfpicos. se 
visten como ladinos (mestizos) y se avergüenzan de 
hablar su dialecto (en Quetzal Edznó. so observó el 
ca.so de dos muchachos con el pelo teñido de rubio>. 

Las mujeres jóvenes. en cuanto salen trabajar a 
las ciudades, dejan de usar trajes 
tradicionales. para cambiarlos por vestidos, se 
cortan el pela y cosméticos para pintarse 1 a 

Lo anterior es muy mal visto por la mayoria. de los 
miembros de 1 a comunidad. Estos fenómenos 
observan més frecuentemente en Quetzal Edzné que 
Maya. Tecún. 

En este último asentamiento. la conformación de su 
población eminentemente indigena.. permite 1 os 
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refugiados vivir mas apega.dos 
cultura. 

sug tradicior1ea y 

Respecto al sector educativo, la educación 
preescolar y primaria se imparte en S escuelas, dos 
ubicadas- e~ Quetzal Edzné y tres en Maya Tecón. 

Cuando los campamentos en Campeche fueron creados• 
se estableció un programa bilingue-bicult.ural con el 
propósito de preservar la cultura original de los 
ref'ugiados y la instrucción impartida por 
promotores guatemaltecos. 

A partir de 1989, se decidió incorporar a los 
estudiantes guatemal teces al sistema educativo 
nacional, para lo cual se les dotó de los libros de 
texto gratuitos, esto fuQ r·ecibido con reservas por 
parte de la comunidad. Argumentan que los nii'\os 
conocerén Ja. historia y la geografía de México y no 
la de su pais, lo que c.-videncia que no pierden ni la 
perspectiva ni el deseo de volver a su patria. 

Actualmente siguen trabajando los promotores de 
educación bajo 1 a. guia de maestros mex ica.nos, que 
son los enca.rgados de llevar a cabo la planeación y 
evaluación de los planes y programas educativos. 
Existe una. def'iciencia por parte da la GOMAR porque 
contrata para esta labor a personal que de 
una formación profesional docente. 

Ex is ten contradicciones por pnrte del gobierno 
me><.icana en lo que respecta. o. lns politicas 
educativas, ya. que a pesar de haber incorporado a. 
los estudiantes gua.tema.1 tacos al sistema. educativo 
nacional, estudios tienon reconocimiento 
oficial, por lo que a.I terminar la. primaria no 
pueden continua.r estudiando en las escuelas vecinas 
por falta da documentos oficia.les. 

El gobierno guatemalteco anunció 1.990, que 
~econaceria los estudios lleva.dos acabo por los 
refugiados en Hóxico, en caso de que estos regresen 
a Gua.tema 1 a. 

La GOMAR anunció que firma.ria. convenios de 
capa.citación técnica las escuelas de educación 
media superior del estado para promover la. 
superación de 1 os refL1giados. pero esto aún no se ha 
1 1 evado a cabo. 
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El o~orgamien~o de beo~R 
de la. SEP. ál so·· que 
resol verse. 

a 10.liii a~ta.h:iiA-nt1=HL:P~P R_~J'>1:;~ 
tamb-,1~11~.-.e~.t_A a·..,-··pr~aes~ da-

La. COMAR habla de un promed 1 o de 3,_000, n~_ño~ 
atendidos a 1 año en e J seoto-r:- ·edÜcat.1 vO. 

En el r-ubr-o de 
ot.or-gado en 5 
Que t. za l Edzné.. 

salud, el servio!~; _de -P·~~i~~-~- nivel 
el inioas, 3 - -May·a -T.acón ·-y 2-

es 
en 

Las clinioas forman parte del sistema JMSS-COPLAMAR 
y cada una de ellas cuenta oon un médico titulado _y 
2 enfermeras. 

Cuando los enfermos requieren de un tratamiento mas 
complejo, son trasladados al Hospital General de la 
ciudad de Campeche, al Hospital PsiqulAtrico, al 
Centro de Rehabi 1 itación de Educación Especial y al 
Hospl ta 1 del 1 MSS-COPLAMAR en Hace 1 chaoAn. Para 
casos mAs graves o padecimientos mayores, los 
pacientes se trasladan al 
Hospital O'Haran de Ja ciudad de Mérida. 

Ca.da asent.amiento cuenta con una ambulancia qua da 
servicio durante las 24 horas del dia. para 
t.rasladar a los enfermos en caso de emergencia. 

Segün COMAR, como resulta.do del mejoramiento en los 
niveles de atención a la sa.Jud, el número de muertes 
a descendido. 

A su vez, la tasa de natalidad aumento de 34.35 en 
1905 a 44.S nacimientos par cada mil ha.bit.antes. 

No ex 1 s t.en en los campament.os, campní'ias de contra 1 
de In nat.al idad. debido que los refugiados los 
consideran contrarios cuJ tura y tradiciones, 
aunque a las personas interesadas se les proporciona 
apoyo en mat.eria do contracepción. 

Puede decirse que en Cnmpecho, los refugia.dos han 
resuelto, aunque con limitaciones. las demandas más 
urgent.es de seguridad. snlud y educación. aunque 
tienen todavia serio~ problema!:: en el plano 
económico, laboral y agrícola. 
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- 1 Hi pueblo! ¡Ht pueblo, repito, 
parn creer que cgtoy 1 lcgando! 
Su l lanur-n tel lz. Ln cabol lera 
espega de sus sel vas. Sus •ontoñas 
inacabables que al redor do In 
ciudad for•an la Rosca do San DlaG. 
Sus laffOS. Lo bocn y la espalda de 
sus cuarenta volcanes. El patrón 
Santiago. Hi casa y 1 au casas. 
La pinza y In iglcGia. El puente. 
Los ranchon escondidos crn las 
encrucijadas do las cnl les arenosas. 
Las cal les enredadas entre los cercos 
de yerl.Ja-••lla y chichicastc. 
El rlo que arrostra continuamente 
1 u pena de 1 os sauces. Las f 1 ores de izote. 
iHI pueblo! iHi pul?blo! 

Migu€'1 Angel Asturias. Leyendas de 
Guatern<-ila. pp. 20, .21. 



C A P 1 T U L O V 

ALTERNATIVAS DE SOLUClON A MEDIANO PLAZO 

La. compleja problemática que trajo consigo 
fenómeno migratorio de la naturaleza del sucedido 
México a principio de la. década. de los ochentas, se 
ve actualmente a.gravada por la permanencia 
prolongada de los emigrantes. 

AdemAs. su pa.is de origen no cuan ta hoy en d la. con 
las cond le iones poli t Leas, económicas. socia.les 
adecuadas para propiciar el regreso de 
conna.ciona.les. 

Es importante destacar que la acción que el gobierno 
de Mé>< too r-eo. l iza a través de 1 a COMAR, para 1 a 
atención de los refugiados, se 1 leva. a cabo bajo el 
criterio de la eventual repatriación de los mismos, 
siempre y cuando ésta se 1 leve a cabo con estricto 
apego a su decisión libre, voluntaria e individual, 
sin injerencias ni condicionamientos de ninguna 
especie y con apego las leyes nacionales 
internacionales. 

La posición dol gobierno me><icano coincide lo 
que el derecho internacional acepta como solución 
óptima para resolver de satisfactoria el 
problema. de lag refugiados, que es el regreao a sus 
luga.re9 de origen. 

Esta goluci6n es posible siempre y cuando exista en 
pais de seguridad que garantice la. 
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integridad de las personas y el 
derechos humanos. 

res pie to loe 

En este capitulo se anal izarán tres alternativas 
que. a nuestro juicio. eventualmente podrlan ser ta 
sotucl6n en el mediano plazo al problema de los 
refugiados guatemaltecos en México. 

La. primera de el lag es el PROGRAMA DE REPATRIACION 
VOLUNTARIA. el cual ha sido puesto en marcha por el 
gobierno gua.tamal teca con el propósito de que los 
refugiados regresen a su patria en el cort.o plazo, 
en est.e programa. los refugiados vuelven de manera. 
unifamiliar y no siempre a sus lugares de origen. 

La segunda el RETORNO MASIVO patria y se 
basa en el deseo de los refugia.dos de reintegrarse 
como grupo a su tierra. demandando al gobierno de su 
pais el cumplimiento de ciertas condiciones que 
poslbil it.en regreso. si bien esta alternativa 
parece la menos viable virtud de la situación 
actual de Guatemala, es la que refleja fielmente los 
deseos de la mayoria de los refugiados. 

La tercera es la INTEGRAClON A MEX ICO. que si bien 
no se plantea expresamente como alternativa da 
soluo16n en los planes ni gubernamentales. ni de los 
refugiados. en la practica ha ida a.fia.nzé.ndose como 
una solución viablo. 

5.1.- Programa de Repatriación Voluntaria. 

El 14 de enero de 1986 asumi6 la presidencia de la 
Repóbl lea de Guat.emaln el democristiano Marco 
Vinicio Cerezo Arévalo. 

El nuevo mandatario recibió un pais agobiado por la 
crisis econ6micn 0 social y politica. 

Las continuas violaciones a los derechos humanos 
! levadas & cn.bo por el ejército. las fuerzas 
poi lela.les y los escuadrones de la muerte. 
ocasionaban el descrédito de Guatemala ante la 
comunidad internacional. 

El desempleo. la falta de tierra para los 
campesinos, la. devaluac16n de la moneda. una 
creciente inflnción 0 el papel acechante del 
ejercito. (el cual a pesar de haber cedido el poder 

mandatario civl 1 0 pe.recia muy dispuesto 
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dejar_ de ejercer la aupremacta) y f1nalm~nta un 
movimtento lnsurgenta que no obstante las 
sang~l~ntag poltttcas puestas marcha para 
ax-termln1o, seguta el<:1st1endo, fueron algunos de los 
problemas que tuvo que enfrentar el nUE'!'VO g_obier-no 
ctv 11. 

Respecto a. la co.est.10n de los refugia.dos. lns 
decla.ra.eiones de V1nicio Cere:z.o unos dias antes: de 
la. tome. de posesión, fueron una clara aa'ñaJ de que 
la politlc& de su gobierno est.Q~ia dirigida a Jog~ar 
la repatriación de tos refugiados, aunque oomo quedó 
demostrado a.1 paso del tiempo. eso no estaba en sus 
manos y sus esfuerzos tampoco correspondieron a )as 
demandas d& los r-efugtados para propiciar al 
retorno. 

A los pocoa dis.s de asumir la. presidencia.. Cerezo 
señaló que uno de los primeros pasos para lograr la 
repatriación er$ garantizar la seguridad de los 
refugiados que tuvieran deseos de volver a su país y 
que ante la impoatbi)idad de cont.ro)ar a Jos grupos 
que pudieran actuar con violencia contra. loa 
r-epatri.e.dos, era. necesario espet'ar plazo mínimo 
de seis meses. 

Del 2 nl 4 de julio de 1966,. V inicio Cerezo se 
entrevistó con uu homologo me><icano Miguel de Ja 
Madrid Hurtado, da dicha. entrevist.a obtuvo por 
primera ve~ una propuesta concreta para lograr 
paulatinamente el regreso de los refugiados. una 
porte del texto del comunicado conjunto emitido por 
los dos gobernantes decta: 

Los dos mandatfirios esLuvieron de 
acuerdo en que el retor-no de 1 os 
refugiados a sus lugares de 
origen deberA realizarse en 
colaboración con el ACNUR, 
tom.&.ndo en consideración la 
volunt.e..d individual y 1 ibramente 
expres&.da de los refugio.dos. asi 
como el ostablecimian~o de la5 
condicionas necesarias para 

g7~~~:~:~~ 59 sagurtdad y 

59 GUATEMALA: REFUGlAOOS • ._ op. cit. p.-41. 
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Vlnicio Cerezo se comprometl6 a crear una. comts!Ón 
especial encargada de estudiar todos los aspectos 
del 

Con motivo de la visita a México de su presidente. 
los refugiados escribieron gran cantidad de 
cartas a ) os dos mandatarios. a ACNUR y a otros 
organismos e instancias. en las cual es manifestaban 
su deseo de vol ver Guatemala. pero dejaban muy 
claro cuales sus condiciones para aceptar la 
repatriación. 

A lo largo del e;obier-no de Cerezo, éste manifestó 
preocupación por 1 os refugiados. no por un interés 
propiamente humanitario, sino porque la existencia. 
de los refugiados hablaba de la poi itica represiva 
del ejérc i t.o gua tema 1 taco, por 1 o que era de gran 
importancia para el gobierno ciuil presentar a la 
opinión internacional la imagen de pais 
pacificado y democrAtico. 

E:n cumpl !miento del compromiso adquirido, el 
gobierno guatemalteco creo la Comisión Especial de 
Ayuda a Repatria.dos <CEAR> cuyo objetivo principal 
es el de facilitar el retorno de loa refugiados 
sue.tema. l te e os, funda.menta 1 mente de los que 
encuentran en México. 

E:st.a comisión se encargaría de crear las condiciones 
necesarias que permitieran el regreso gradual de los 
refugiados y participarian en el la en calidad de 
observadores, ACNUR, la Iglesia Cat61 lea y la Cruz 
Roja. Gua.tamal teca.. La CEAR quedó constit.uida por las 
t.res siguientes instancias: 

El Ministerio do Relaciones Exteriores, el cual 
quedó encargado de coordinar la Comisión. ma.nt.ener 
relaciones con la COMAR y visit.a.r los campamentos de 
refugiados. 

- El Ministerio de Defensa, el cual garantizaría la. 
seguridad de los repatriados. 

El Comitó de Reconstrucción Nacional, el cual 
dota.ria de al !mentas y materiales necesarios a los 
refugiados cuando estos llegaran a lo5 Jugare~ donde 
se asentarian. 

En cuanto a la supervisión del proceso de 
repatriación y la coJaboración para la asistencia a. 
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refugiados con la. CEAR, estas acciones quedaran B 
cargo del representante de ACNUR en Guatemala. 

En enero de 1987 • la. CEAR y 1 a COMA R. firma.ron un 
acuerdo cuyos principales puntos fueron: 

- EKiste la decisión pol ltlca. da 
los gobiernos para trabajar en 
programas de repatriación bajo el 
principio de llbre 
determinación. 

Los 
obligados 
Polos de 
Modelo .. 

refugiados serAn 
a reasentarse en 1 O& 
Desarrollo o en Aldeas 

El gobierno 
compromete a 
seguridad de los 

guatemalteco 
garantizar 

refugiados. 

sa 
la 

La CEAR se compromete a 
investigar el estado lee:;al de las 
tierras de los refugiados. 60 

A pesar de los halagüeño que pudiera sonar este 
acuerdo. en la prActica existen factoras que limitan 
su cumpl lmlento. 

Ta.les como el el ima de inseguridad que priva en el 
pnis y las condiciones socio-económicas de una 
nación que ha sufrido una guerra civi 1 por més de 
tres décadas, guerra que sigue e>tistlendo y que 
determina gran parte la dificil &ituación de 
Gua tema 1 a .. 

Objetivamente el gobierno de Vinicio Cerezo no 
estaba en condiciones de cumplir ninguno de los tres 
puntos competencia do la CEAR. 

En primer lugar. 1 os repatriados son 
ub loarse en los lugares que determina e 1 
estos son los Polos de Oesarrol lo y 
Modal o. 

forzados 
ejército y 
las Aldeas 

E 1 punto que re El ere 1 a garantia de 1 a 
seguridad de los refugiados por parte del gobierno. 
presenta también una gran inconsistencia.. ya que el 
poder rea 1 1 as zonas donde asentados 1 os 

bO Ibid. p. 44. 
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refuglados lo tiene el ejér-olto 1 __ el cual priol"i:Za 
sus objetivos mi 1 itares por encima del respe(o a- los 
derecho-a humanos .. 

- - - -

La posición del ejército respecto a los repatriados. 
fué claramente expresada por el Ministro de Defensa, 
general Héctor Gramaje: 

El gobierno en este momento no 
cuenta con 1 a infraestruc:t.ura 
adecuada para recibir a Jos 
refugiados y retorno t. raeré 
una serie de complejos problemas 
que van desde cuestiones de tipo 
familiar hasta de infiltración 
guerrillera. Tenemos información 
militar que señala que en la 
actualidad la subversión ha 
infiltrado a los refugiados y les 
prepara para su regreso a 
Guatemala, adoctrinéndolos sobre 
el marxismo y cómo act.uar 
regreso. 6l 

Sin embargo los refugiados han afirmado 
reiteradamente que no necesario que su pais les 
brinde infraestructura alguna, sino únicamente que 
les garantice seguridad y la devolución de 
tierras. 

El punto cuatro del acuerdo CEAR-COMAR se ref loro a 
Ja situación legal de las tierras de los refugiados, 
punto muy importante ya que pnra ubicar a los 
refugiados: que decidan repatriarse y asignarles las 
tierra. de cult.ivo correspondientes, es necesario 
tomar en cuenta la problemAtica do la tenencia de la 
tierra. 

DetengAmonos n analizar los problemas de la tenencia 
de la tierra para ubicar en su ju5ta dimensión las 
impl icnciones del regresa de los refugiadas los 
terrenos de su propiedad. 

En Guatem&.la, como en casi todos los paises de 
América, el confl teto de la posesión de la tierra 
e>Ciste desde la. época colonial, cuando por medio de 
lns encomiendas se despojó los indigenas de 
tierras. 

61 lbid. p. 53. 

110 



Muchos años después, durante el auge de las empresas 
transnac:ionales,. se entregaron a éstas venta.josas 
concesiones de operación y comerciall:z:aclón, que 
1nelu1a.n grandes eK te ns l ones de ter reno. L.o oua 1 
obl lgó a los anteriores propletar-los a convertirse 
en asalariados de los grandes monopolios. · 

Como ya. se sat"i.aló, en la década de los sesentas, un 
rel lgioso de la congregación de Maryknot l organizó 
eKpedlciones de lndigenas del al tiple.no para poblar 
la. zona selvé.tlca del lxcAn, a.si, los campesinos 
desposeidos. se convirtieron en parcelarlos. 

Arios después legal izaron la situación de estas 
tierras. convirtiéndose en sus legitimos dueños. 

Al producirse el óKodo. abandonaron sus parcelas 
para salvar la vida, sin contemplar la posibilidad 
de que pasar ia.n muchos a.i"los antes de que pud leran 
vol va r a al las. 

Las tierras propiedad de los hoy refugiados tan 
fértl les que recogian de dos tres cosechas por 
aPiio. 

El problema nodal que tierras han sido 
cedidas a nuevos propietarios. entre loG cualoG se 
encuentran algunos jefes del ejército. la cesión se 
ha real izado argumentando cuestiones legales muy 
cuestionables. 

El director del INTA 0 declaró en 1986: 

Hay una el Ausul a que dec 1 aro. que 
si 1 as tierras están abandonadas. 
el estado las podrA recuperar. Es 
lo que ha sucedido. yn que han 
pasado dos tres ai"ioG y 1 os 
refug 1 a.dos no aparee i eran• as 1 

~~=va~ a pe~~~~~:. t~6 ontregnda. 

Una de las normas legales do Guatemala. establece que 
se pierden los derechos sobre la tierra al 
abandonarla voluntariamente, al ausentarse 
injustif icadamante o bien al asumir conductas que 
pongan en riesgo la. seguridad de los 
oooperativlstas. 

62 lb1d. p .. 67. 
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A pesar de que las tierras no -fueron abandonada.a 
voluntariamente y de que la. Constitución de 1986 
establece que e 1 derecho a la propiedad pr 1 va.da no 
puede limita.do por el delito politl.oo. el 
gobierno Insiste en la pérdida de los derechos de 
los refugiados sobre sus tierras. 

As1 puen. al retornar los refugiados a. Guatemala. de 
manera unifamll iar como lo han venido haciendo 
dentro del Programa de Repatriación Voluntaria. no 
tienen ninguna pos lb! l idad de recuperar sus parcelas 
para satisfacer sus necasidades elementales. 

El problema do la tenencia de la tierra 
resolverse por medio del retorno masivo 
refugiados y su consecuente tntegraclón a 
nacional. reconociendo su derecho a volver a 
en sus lugares de origen. 

pod ria 
de los 
la vida 
habitar 

Puede afirmarse que el Programa de Repatriación 
Voluntaria no es una al ternatlva real de solución. 
ya que los refugiados al volver en pequeños grupos. 
quedan a merced de las disposiciones. la.s más de las 
veces arbitrarlas, del ejército. 

Los test l man los de 1 os ref ug la.dos qua se han 
rep.a.trlndo, son en su mayoria. denuncias sobre las 
condlclones do violencia que prevalecen 
Guatemala, sobre todo materia de violaciones 
los derechos humanos. 

Estas denuncias obligaron al gobierno guntemaltoco n 
reconocer limitaciones parn satlsfacor lns 
demandas de seguridad de loo repa..t.riudos y trató de 
justificar los atropo! los que estos sufrían a manos 
del ejército, diciendo que el retorno deber in 
1 1 evarse n cabo de manara gradua 1. 

Para el ejército. los refugiados por lo 
s1mpat1:za.ntes de la guerrilla. ya que según su 
lógicn, de a.si, no hubieran huido y af'irrna 
que si duran~o su permanencia en Guatemala no 
tuvieron nexos o colabornción con las organizaciones 
guerrillerüs, ~eguramente durante estancia 
México vol vieron subversivas. por 1 o que su 
regreso es bien visto por Jos militareS. 
empeñados pacificar las 
conf 1 ict.o. 

Según lo explica el mayor Arturo Hnldonado: 
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Ha)' algunos refugia.dos que entran 
legalmente. pero, están entrando 
més en forma ilegal. J.Quiénes son 
los ·-legales? los que están 
entrando legalmente, los que se 
fueron porque no querian estar en 
medio de dos ruegos, entran 
1 eg.al mente. No tienen nada., nada., 
nada de que apenarse. Ese es un 
grupo. Y, Jos otros, a los que se 
les manipulaba, les dijeron. si 
no se van, Jos matar. 
Estando a 1 1 é y J as penas que han 
pasado, porque han pasado penas 
del lado mexicano, han 
comprendido que es a.si, 
entonces están entrando por la 
via. legal. Y, al venir a.qui lo 
cuentan como es, que por qué se 
fueron. Los que están entrando 
ilegalmente, su mayoria., me 
atrevo a pensar, si estuvieron 
comprometidos con el terrorismo. 
Y que no descartamos 1 a 
posibilidad de que ellos ahora 
vengan con más instrucciones para 
seguir sirviéndoles de base de 
apoyo al terrorismo. 63 

Una muestra del control mt litar 
descripción: 

la siguiente 

A pesar de qua 1 os grupos de refugiad os que dec tden 
repatriarse, van perfectamente documentados por el 
gobierno mexicano y el ACNUR. al lloga.r a Guatemala 
deben pnsar primero por la base ml J ltar mAs cercana 
antes de poder inst.aJ a.rse 1 os 1 ugares que 
habl tarán. 

El gobierno guat.emal teca argumenta que un 
procedimi~nto necesario parn integrar las 
est&distica.s de quiénes y cuántos vuelven y para 
proporcionarles atención médica., pero muchos 
repa. tr 1 a.dos permanecen semanas y hns ta meses 
dichas bases y algunos de ellos no vuelven 
vistos nunca más por sus fa.millares. 

63 lbid. pp. s2, s::;. 
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Según afl.rmactones de testigos dil"'o!!'cto:a, 91 alguno 
de los que llegan a la-base mllltar se encuentra en 
las l 1stas negras del ejército, es tortura.de para 
tra.ta.r de obtanor lnforma..c16n y postertorcnent& 
asesina.do~ 

Se sabe también de repatria.dos qua han sido 
asesinados por- Ql'"Upos para.militares, lo cuaJ puede 
suceder inmediatamente después de saJ ir de la base. 
o bien un tiempo después de habitar en sus aldeas~ 

Por otro lado. aJ volver a sus poblados deben 
enfrant..ar un ambiente de denconfianz.a por pai-te de 
sus vecinos y de control y host.igP.miento por parte 
do los mil !taras. 

En él de los r-efugia.dos que vuelven a 
Huehuetena.ngo, estos deben enf rent.a.rs:a a una gran 
cant.idad de problemas. ya que Ja mayoría de las 
1.1eces sus t..terras encuentran ocupadas y tienen 
que 1 l~gar a inste.I ar-!:ie con fami 1 iat·os o amigos. 
viéndose orillados a vivir en condicionas aún peore5 
a las que en genera) padece la pob\o.ctón indigenai.
campesina de Gua.tem~ln. 

Otro proh 1 emo. grave 
forza.dos a. habita.e· 
bl en que t.engnn. que ir 
a. su aJdea de origen. 

la posibilidad 
.a.lgUn Polo de 

o vivir a algún 

de que sean 
Desarrollo o 
l~gar lejano 

De acuerdo a informaciones recientes da la prensa. 
la 1.1lotac:fón a los derechos humanos en Guatem.ala se 
ha 1ncrernent.ndo do tul manera,. que el gobierno 
estadounidansa ha nmenazado al gobiorno gu~temalteco 
con suspender su nyuda. económlca oi no detiene la 
ola da vioJoncta. 

Transcribl~emos continuación pregunta y la 
consiguiente respuest.o., que sobT-e eJ terna. de Ja 
repa.tr1ac16n se le hi;eo Ec1.l Subdirector de Ejecución 
de programas de In COMAR en Campeche, una 
en~revtsta realizada a. fina1e6 de 1969. 

lCuóles son Jas condiciones 
políticas, económicas y sociales 
para que los guatemn. I tacos 
refugiados en México puedan 
repatriados? 

Hasta 
noviembre) 

la 
hay 
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familias para. ser repatriada9. lo 
que equ i va. I e a 22 personas. Se 
han dado acontecimientos 
Gua.tema la de repat r lados que 
regresaron y fueron asesinados. 

Lo anterior lo digo con base en 
informes periodtstlcos. Sin 
embargo. has ta a.hora, no ha 
habido respuesta por parte de 
estas cinco famll ias y por el lo 
en ningún momento se ha detenido 
la. repatriación. Ellos están 
lis tos para irse, y creo que 
van a ir de todas manera. 64 

Un gran número de los refugiados que ee repatrian 
pertanacen a oectas rel lglosas protestantes. Sus 
lideres o pastores, llegan subrepticiamente desde 
Guatemala a los campamentos campechanos a hacer 
labor de convencimiento para que vuelvan a su pais. 

El argumento principal que emplea pat"a 
convencerlos, es que a el los no debe importarles 
ninguna cuestión poi itlca y que su única obligación 
es servir a Dios en su patria. 

El regreso do los creyentes favorece al 
Guatemala. Si las cifras del nümero de 
aumentan, da la impresión de que el 
encamina a la pacificación. 

gobierno de 
repatr lados 

pais se 

Sin embargo, log casi S0,000 guatemaltecos que 
permanecen México, los testimonios de los 
repatriados y el número de muertos que ge cuentan 
entre estos últimos, el at"gumento més 
contundente para evaluar los resultados del Programa 
de Repatriación Voluntaria. 

La Comisión Especial de Ayuda a Ref"ugiados, inscrita. 
el marco socio-poi ltico de Guatemala, cuenta con 
margen de acción bastante reducido y por lo tanto 

no puede ser garante de la integridad personal de 
tos repatriados. 

64 Revista CULTURA SUR_, Publicada por el ConseJO Nacional para la 
Cultura Yl~-Arte-s~ Programa Cultural de las Fronteras. Año 1, 
Volumen 1, Número 4, nov1embre-dic1embre 1989. p. 9. 
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Se habla de un número aproximado de 7.000 refugiados 
que han vuelto a. Guatemala. sin que los haya 
registrado la COMAR. el ACNUR o Ja CEAR. 

El 31 de octubre de 1989, la prensa de Campeche dio 
la noticia del asesina.to de once campesinos recién 
~epa.triados de México. Al parecer fueron a exigir al 
gobierno de su pa.is garantias y el respeto 
derechos y camino a sus lugares de origen fueron 
interceptados por un grupo para.militar. 

La noticia de este asesinato fue ampl la.mente 
difundida entre los refugiados, sin embargo las 
repatriaciones no han detenido. 

De 1984 a. 1 a fecha. han vuelto a Guatemala mas de 
7. 000 ref ug lados• 700 de el los 1990 y 
aproximadamente el mismo número durante los primeros 
meses de 1991. lo que habla de un gran incremento 
esos primeros meses. en comparación con 1990. 

Por otro la.do, el Congreso Gua tema 1 taco aprobó en 
1989 una Ley que otorga la nacionalidad guatemalteca 
a los hijos de los refugiados nacidos en México, lo 
cua.I fue cal if lea.do como •graciosa. concesión que 
raya en el absurdo• por parte del Sr. Alfonso Bauer 
Páiz. asesor juridico de las Comisiones Permanentes 
de Refugiados <Ministro de Economia durante el 
gobierno de Ja.cebo Arbonz>, debido a que la 
Constitución gua.tamal teca otorga la nacional ida.d a 
los hijos de guatemaltecos que el 
extranjero. 

En otro orden de ideas, diremos que la sttuaciOn 
socio-politica no se modificó sustancialmente 
durant.e el régimen de V inicio Cerezo, para. 
con!:>iderar que la repatriación de todos los 
guatemaltecos refugiados en México fuera posible. 

Un inf"orme de la ONU real izado 
apuntaba! 

El número de asesinatos en 
Guat.emal& fue de por si muy 
el evado Ern 1988 y 1 a cifra. se 
incrementó en 1989, a.si las 
desapariciones forzadas, las 
cuales en muchas ocasiones 
finalizaron en el hallazgo de Ja 
vi et i ma muer ta y general con 
huel 1 as de tortura. Se han 

124 

de 1991, 



1 1 evado cabo diversas 
ejecuciones colectivas, 
perpetradas sin discriminación, 
como las sucedidas mayo de 
1989 Sanquin de Patricia, 
departamento de Chlma.ltena.ngo. 
con un saldo de 5 muertos, en la 
aldea de Jocotil lo provincia de 
Guatemala, donde hubo otros cinco 
muertos, entre el los un niño y el 
asesina.to de 22 campesinos la 
a.Idea da El Agua.cate. San 
Andrés I tzapa en Chima.l tenango, 
el 25 de noviembre de 1988. 

En 1 as raras ocas l ones en que se 
abre investigación, las 
presiones de los sectores 
derech 1 s tas son tan fuer tes y la 
impunidad de quiene!I violan los 
derechos humanos tan grande, 
que se abandonan 1 as búsquedas 
sin establecor la responsabil ld 
ad do los sospechosoz. 

La falta de goce de 1 os derechos 
económicos, social os y 
culturales engendra las situacion 
es propicias pa.rn que se violen 
los derechos civiles y politices. 
Mas del 42 " de la población es 
analfabeta, mas de la. mitad vive 
en alojamientos insalubres y més 
del 05 % do los guatumaltecos s 
obrovivo on la. pobrozn.. en tanto 
que la esperanza da vida os la. 
mAs baja de c~ntroamórica.~ 

un promoadio de 61 años, la tasa. 
de morta.l idad infantil es do 60 
por mil nacidos y está entra 1 as 
mAs el evadno del mundo, y el 
indice de deaempleo es do 46 %. 

Graves hechos da violencta y 
asesinatos se slguon cometiendo 
en Guatemala, una espiral 
ascendente, s ln que el gobier-no 
de aso pais teng~ In fuerza ni el 
poder necesario para garantizar 
el pleno y libro ejercicio de los 
derechos humanos. Las autor ida.des 
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encarga.das del mant.enimient.o del 
o:r-den, par·t.icular 1 a pol ic1a. 
fallan en sus deberes de 
protección a las ctud~danos, pero 
1 o peor de t.odo, que> es t.a 
situación no tiene perspectivas 
de solución Lnmedlata. o5 

En octubre de 1990 el representante dt: Naciones 
Unidas en Guatemala. aseveró que 6.000 d~ los 45,000 
guatem~ltecos que estaban refugiados en MéKico, 
hablan regresado a pn1s, de el los, 4,000 
regresaron gracias a. los programas oficiales y los 
2,000 restantes por sus propios medios. 

Afirmó que las condiciones de vida de los 
refugiados Mé>< too. me.1ores que las da los 
campesinos que viven en Guatemala, debido a la ayuda 
que los primeros reciben del ACNUR. 

Todos estos elementos, nos permiten tener idea. 
global de la Repatrin.ción Voluntaria como 
alternativa de solución a mediano plazo al problema.. 
de los refugiados. 

5.2.- Retorno m&sivo n su patria; 
autogestiva. 

opción 

A pesar del tiempo transcurrido, los refugiados han 
conservndo mayoria un gran sentido de 
identidad nncional. asf como su cultura, sus VAiores 
y sobre todo, el deseo de volver a Guatemala. 

Aunque estén fuera de pats, siguen siendo 
elementos· act.ivos de la vida nacional, su 
organización les ha permitido real izar 
per-manent..emente un a.nál lsis de la situación intorna 
que preva.Ieee en su patria. 

Los refugiados hn.n demostrado n Jo 1 nrgo de estos 
años una gran conciencia acerca d~ su origen étnico 
y cu) tl.1ral • además de saberse campesinos e 
tndigeno.s, poseen una visión poi it.:l.c~, que les 
permite plantearse como grupo un proyecto propio. 

65 ~NFOR_~ ....QLL:A_._O+f!§B!!!_ZACION _,QS... ~B<:;tQN.~_s _. ld.~m_e§ --~Qª--.R_~ _ _§l)fil_Et!B.h~, 
c1tado por la Com1s1ón de Derechos Humanos de Guatemala <CUHG>: 
Folleto, Guatemala, 1991. pp. 10, 11. 
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Sl lA~ luAh~n pQr reiyindtoaciones inmediatas para 
mejor&r sus condiciones de vida en los campamentos 
mexicanos, pero no pierden de vista 1a.s demandas que 
a mediano pta.20 les pet'mitan alcanzar objetivo 
f in.B.I; vol ver a. su patria. 

Los t'efugiados han planteado a su gobierno las 
siguientes demandas para poder volver a Guatemala: 

- Respeto a los derechos Humanos 

Olsoluci6n de las Aldeas Modelo y Polos da 
Desarro 1 1 o. 

Desaparición de 
Civ i 1. 

las Patrullas de Autodefensa 

- Tierra para los campesinos 

Juicio y castigo 
represión. 

los responsables de la 

Para que estas demandas pudieran ser satinfechas, 
tendrian que gestarse prof"undos cambios 
estructurales, que actualmente parece posible 
que se lleven a cabo. 

Por otro lado, si bien el gobierno guatemalteco 
reconoce sus limitaciones para a.tender Jas demandas 
de las refugiadosp na ha reconocido expresa.mente la. 
validez de sus demandas, tal vez porquo ha.corlo lo 
l levaria confrontación directa el 
ejército. 

La capacidad orgnni::z:stiva quu los retf'ugiados 
lograron en su pnis por medio de las cooport:1tivas, 
trascendió posteriormente al abandonar su patria y 
fué un factor determinante lucha por la 
sobrev i vencla. 

Al llagar & MéKico~ sorprendieron a todas nquella.s 
personas y organismos que tuvieron contacto 
el los, con su organizacl6n 0 tanto en la. distribución 
de la ayuda internncionnl que 1 es fué otorga.da., como 

)& inr:talación y funciono.miento de los 
campamentos. 

Una clara muostra de su capr .. cidnd organizativa. son 
las Comisiones Permanente~ de Representantes de los 
Refugiados Guatemaltecos en MOxico. 
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Estas Com19 iones 9on oonformadaa oon repí'esi=ntantes 
elegidos por los suatemaltecos asentados en Chiapas. 
Campeche y Quintana. Roo y gozan del reconocimiet'lto 
de la iglesia. cat.61 ica, del gobierno mt.?Kica.no la. 
través da la COMARl y de otros orsanismog 
gubarnamontales que tienen trato con refugiados. 

Por medio da las Comisiones Permane1-ites, log 
refugiados pueden e><pre!'.lar opinión y demandas. 
Cuentan publ lcación per-iódlc.~. un folleto 
llama.do •Nuevo Dta•, que mantiene informados 
miembros y se distribuyee en todog los campamentos. 

Las Comisiones permanentes han establecido contactos 
con el gobierno guatemalt~co a través de la Comisión 
de Reconciliación Nacional. 

Esta Comlalón es una insta.neta crea.da. por- el 
gobierno de V inicio Ccre::;::o, que se vio or! \lado 
crearla por la continuidad de la guerra interna. y 
por la coyuntura inteI'nacional que se tncl inaba a 
resolver los conflictos armados por medio de la 
negociación. 

Se pretende que a trnvós de esta Comisión y por 
medio de un diélogo ampl lo, en el cual intervengan 
todos los sectores de la sociedad guatemalteca 
lempresarios. ejército, guerri 11 ª•gobierno, etc,>, 
se establezcan nuevas bases para las relaciones 
socia.les, que permitan a Gua.t..ema.la sal ir de la 
crisis en que Ja ha.n sumido todos estos afias do 
guerra civil. 

El l lamndo Diélogo Nacional, se l levn cabo con 
al ti bajos y le. oposición del ejército de 
reconocer a l.e. guerrilla como un interlocutor 
vAI ido. A pesar de que en la préctica., la presencia 
suerr 11 1 era gran parte del territorio 
gua.tema} teca, es su mejor aval para sentarse la 
mesa de las negociaciones. 

1 os refugiados tienen una posición respecto a dicho 
proceso de diélogo, como lo consigna. el Folleto de 
la Secretaria de Apoyo a Refugiados: 

El cli&logo habla despertado 
nosotros gran esperanza: 
poder regresar a nuestra querida 
Guatemala en paz. con nuestras 
familias y comunidad y nuestra 
~ierra. Sin embargo vemos como se 
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oponen tanto laa autoridades 
civiles como militares que este 
dlAlogo adelante. 

Cada dia mAs grave la 
los derechos mA.s violación a 

elementales: desaparición de 
personas, torturas~ amena2as, 
muart.es en las ca.l les han eren.do 
un el ima de terror qua no 
~~~T~~~~a66 a incluso impide el 

/\R.t P\.-l~~\ la eat1·uatur-a orsa.n:tznt1va. da tos 
refugiados digno. de reconocirn1ento :)' ha sido )1 

seré piedra nnstular en cualquier-a de tau 
alternativas de vtdn que estos tengan~ 

A tr-s.vés de lo que expresan vo:r-ba.lmenta y de lo 
piantea<la en su publ icnotón •Nu-e-vo Dta• ~ os posible 
af 1 rma.t" que el deGeo sen eral de los ref'ug lados 
volver a su pat.rla .. pero no da manera.a. individual o 
unifamilinr, sino como gr-upo, de tal 'forma q~e esto 
les garantice mantener vínculos comunales y 
organizativos. pnra en~rentnr coleotivnrnonte las 
adversidades qLre pudieran vivit" regreso 
Gua.tamal a. 

Ql ret.orr10 deber A se:r- como el 1 os lo desean~ 

Voluntario~ Co)activa y Organizado. 

Podrin pansnrne quo no o~iste ninguna diferencia 
ent.re la Repat.rin.el6n Voluntaria.. y al t'€!tarno 
Masivo, ya.. que en ambos ca.sos e¡ obj~t.-i\IO fi.onl ea 
resresa.t' .u. vivir Guatemala. sin emba:r-go la 
diferencia existe. 

La. T-epa.t.riac16n vol untar.ta. ea como Y& se dijo, un 
programa puesto en marcha por al gobtarno 
guatemalteco y supeditado a tos alcancos e interonaa 
del misnro, mientras que ~l retorno masivo 
plantea.miento de ln comunidad refugia.da. qua 
eat.nb 1 ece demandas con e ret.a.s que deberAn c:ump l i rae 
pa.ra que el r-etor-no pueda l leun.t'se a. cabo y 
entienden esto como un derecho que no les puada ser 
negado. 

66 i:o.b~E,:TQ_Q._EL!J.LjLEmg:_IBE.lJ'~Q.YO A REFUGIADOS. No. 21 1 Mé:<tco, 
agosto de 1989. p. 4. 
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En una palabra, 
sujetos activos 
patr la.. 

el l'etorno masivo. los vuelve 
el pl'oceso de l'etorno su 

Mientras que en la repatriación volunta~ia se 
sujetan a las condiciones establecidas por -el 
gobierno de Guatemala (ya han sido descri_tas las 
condiciones en las que 'liven quienes se acogen al 
programa de repatriaoiónl. 

El l'et.orno masivo es una opción autogestiva y ante 
la cual los refugiados tienen una posición que 
podria considerarse beligerante, pero que es en 
realidad, la demanda de algo que en justicia les 
corresponde. 

Funda.mentan derecho al retorno en diversos 
ordenamientos lego.les, tanto de Guatemala. como 
internacionales, de los cuales mencionaremos los mAs 
importantes: 

CONSTITUCJON POLJTJCA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

Los articulas 1 y 2 establecen ta 
Estado de proteger a la persona y a 
garantizar a Jos habitantes la vida. 
justicia, la seguridad, la paz y 
integral de la persona. 

obl iga.ción del 
la familia y de 
1 a 1 i be r tad • lo. 

el desarrollo 

El a.:rticulo 12 otorga a. toda persona. la facultad de 
defender sus derechos y a no ser privado de el los, 
sin haber sido previamente citado, oido y vencido 
proceso legal. 

Según et articulo 26 todo. porsona tiene 1 ibertad de 
entrar, permanecer. transitar y sal ir del territorio 
nacional y cambiar da domic:i l io y residencia., sin 
mAs l imitnciones que las estnblocidas por la ley, 
dice también que no podré. expatriarse a ningún 
guatcmnl teca, ni prohibirsele Ja entrada a 
territorio nacional o negArsele pasaporte u et.ros 
documentos de identificación. Los guatomaltacos 
pueden entrar y sal ir del pais sin llenar el 
requisito de visa. 

El articulo 34 otorga todos los e i udadanos el 
derecho de asocinción. 

Los articulas 39 y 41 conceden el derecho de 
propiedad y las garantías de su protección. 
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El articulo 45 concede a los ciudadanog el derecho a 
ejercitar acción jurtdtca contra los tnira.ctores de 
los derechos humanos y la. legitimidad de la. 
resistencia del pueblo para la. defenga y protección 
de los derechos y garanttas constitucionales. 

En el articulo 46 se destaca la preeminencia del 
Derecho Internacional sabre el nacional, en materia. 
de derechos humanos. 

Los articules 57 
guatemaltecos el 
preservación de 

y se otorgan 
derecho a 1 a 
identidad. 

a los ciudadanos 
cultura y la 

Los articules 66 y 67 complementan los dos 
anteriores. ya que se refieren a la obligación de 
las autoridades de dar protección a los grupos 
étnicos ,y a. las t.ierres y cooperativas agrícolas de 
los indígenas. 

Finalmente el articulo 155 establece que : Cuando 
digna.ta.ria. funcionario o trabajador del Estado. 
el ejercicio de cargo~ infrinja Ja ley en 
perjuicio de particulares. el Esto.do o la 
Institución esta.tal a quien sirva. serlt.n 
solidariamente responsa.ble por 1 os da~os y 
perjuicios que se causaren. y 1 a responsabi 1 idad de 
los funcionarios y empleados públicos podr~ 
deducirse mlent.ras o se hubiere consumado la 
prescripción. cuyo término serA de veinte años. 

DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

Art. 17. - Toda persona tiene 
derecho la propiedad. 
individual y co1ectivamento. 
Nadie sera privado 
arbitrariamente de su propiedad. 

Art. 20. - Toda persona. tiene 
derecho a la 1 ibertad de reunión 
y asociación pacificas. 67 

67 LA PROTECCION INTERNACIONAL DE LOS DEREc;HOS DEL HOMBRE 
cit. p. 53. 
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PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y PO~lTICOS 

Art. 27.- En los estados que 
existan mlnorias étnicas, 
rel lgiosa.s o l ingUisticas, no se 
negará a personas que pertenezcan 

-a. dichas mlnorlas el derecho que 
les corresponde, en común con los 
demás miembros de su grupo, 
tener su propia. vida. cultural, a 
profesar y practicar propia 
rel lglón y emplear propio 
idioma. 68 

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

Art. 4.- Toda persona tiene 
derecho a que se respete su 
Vida ••• Nadie podrA ser privado de 
ln vida arbitrariamente. 

Art.. 16. - Todas 1 as personas 
tienen derecho a asociarse 
libremente con fines ideológicos. 
religiosos, pol iticos, 
económicos, laboral es, social es, 
culturales, deportivos de 
cualquier otra lndola. 69 

Independiente de los mencionados preceptos de tas 
leyes internacionales. la. referencia mas directa 
para enmarcar Legalmente la situación de los 
guatemaltecos refugiados, fue la. reunión que 
sostuvieron los presld~ntes centroamericanos en 
agosto de 1987 en Esqulpulas. Guatemala., en la. cual 
acordaron dar pasos concretos para construir la paz 
en la zona. 

Respecto a los refugiados. 
llegaron fue el siguiente: 

el acuerdo al 

Los gobiernos centroamericanos se 
comprometen a atondar con sentido 
de urgencia loG flujos de 
refugiados y desplazados que la 
crisis regiono.l ha provocado, 
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med tan te protecc L6n y as Ls tenc la, 
especialmente en tos aspectos de 
salud. educación. trabajo y 
segur lda.d. as 1 f ac l l l tar 
su repatrta.oión. reasenta.mlento o 
reubloa.ctón. siempre y cuando sea 
de carácter voluntario y se 
manifieste individualmente. 
Tambi~n comprometen a 
gestionar ante lo. comunidad 
internacional ayuda para los 
refugiados y desplaza.dos 
centroamericanos. tanto forma 
directa~ mediante convenios 
bilateral es o mul ti latera.les. 
como por modio del ACNUR y otl:"os 
organismos y agencias. 70 

Este compromiso a.sumido por los prea identes del Aren 
Centroamericana. es la referencia mé.s inmediato. para 
apoyar la resolución al problema de los refugia.dos. 

Pero cómo conciben y plantean su derecho al retorno? 

Dejemos que sean ellos quienes lo expresen: 

Como gua.tema 1 tacos que somos• 
tenemos el derecho de volver a 
nuestra patria.; nadie nos puede 
quitar ese derecho y nosotros 
queremos ni podemos renunciar a 
él. Por la experiencia que hemos 
sufrido y por la.s grandes 
altuaclones qua nos ha 
obl lgado a.pasar. los l"'efug la.dog 

solo pueblo. asta.mes 
deseosos de retornar nuostra 
querida. Gua toma la. 71 

Las condiciones que dobleran oumpl irse para que al 
retorno pudiera llevarse cabo, bAsica.mente 
cinco: 

7 0 SITUAClON ACTUAL DE LOS REFUGIADOS EN MEXICO. Bote ttn Informativo 
"Compartiendo las Not1c1as", Guatemala, noviembre- diciembre 1987. 
p. 6. 

?1 GUATEMALA: REFU9'_1A005 ••• cp. cit. p. 50. 
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1. - El retorno tiene que 
voluntaria, eKpresada. individualmente. 
mayo ria del pueblo refugiado. demanda 
volu~tario. colectivo y organizado. 

La- aceptación del retorno deberá. 
personal. sin presiones externas. 

decisión 
La g ra.n 

retorno 

libre y 

No Obstante esta premisa de la decisión personal, 
desean que el retorno sea masivo: 

Queremos rogresar como sal lmos, 
en col ectlvo y sin perder la. 
riqueza. de las experiencias que 
nuestras comunidades han 
alcanzado en los at'los de ref ug lo. 
Al vo 1 vor f arma comun 1 tar la 
sentimos más garantias de 
seguridad para nuestras vidas y 
para nuestras comunidades. 72 

El retorno masivo no necesariamente quiere decir que 
deban volver todos en el mismo momento, el los creen 
que éste puode darse de manera g radua 1, tomando 
cuenta las condiciones concretas de cada región 
la cual vayan a ubicarse. 

Acerca de que el retorno deberé. ser organizado, se 
ref lar en a que tomadas cuenta las 
decisiones de tos refugiados, •Que se asegure la 
participación democrática en los asuntos que afectan 
nuestras vidas y nuestros intereses. Soto a.si se 
puede garantizar que esas decisiones sean realmente 
justas y posibles•. 

2.- Garantia de qua no se les impedirá retornar 
tierras y tomnr posesión de el las. 

Pedim~s que & nuestros hermanos 
campesinos que no tienen tierra o 
que ti encn muy poca. sean 
refugiados o no, 1 es asigne 
tierra suflciento qua garantice 
su digna existencia y el 
dasarrol lo de ta producción. 73 

7 .!. rjgHOR_!f!.§___I;l_ª--...§.._St!J_~frB._I_Q_JJ~_L_!.J;!LQB§.ANIZBQQ_ _ _p_o_JL~L--1t-IJ?LITUTO 
~ERN_t:'J;;JJlli€t_L __ ~E:_l2§:B.~t;.t]Q_~_ ljl,l!'IBr:-!.OS_JI_I_Q.t!.b Quetzal Edzná1 Campeche, 

México, octubre 1990. p. 8. 
73 Ib1d. p. 9. 
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3.- Reconocimiento del derecho de organi2ación y 
asociación libra. 

Tenemos el derecho de asociarnos 
y organizarnos para practicar 
1 ibre-mente nuestras creencias. 
costumbres, culturas. tradiciones 
y lengua. También tenemos el 
derecho a participar en la vida 
económica, social y poi itica del 
pais en forma organizada. En 
consecuencia exigimos que 
respeten Jos derechos que nos 
otorga · la constitución de 
Guatemala.. Todo el 1 o forma parte 
de un problema mayor, que es el 

~~al 1 ~rg~e~~:~:.~~e ~~~~~r;_~~~ª.,4 al 

4. -Derecho 
comunitaria. 

la vida integridad personal y 

Esta demanda va. dirig:lda, según precisan •a1 
gobierno. el ejercito y dem.tt.s autoridades• para 
lograrlo consideran necesario que sean las 
autoridade~ civiles de cada municipio las únicas 
encargadas del orden público. 

S.- Que el gobierno guatemalteco permita. que los 
refug lados sean a.campa.Piados durante ol retorno, por 
delegaciones interna.ciona.leR. de organismos 
gubernamentales y de representantes de ACNUR. 

Estas delegaciones propuestns por 
nosotros, han de permanecer en el 
pais después de nuestro retorno a 
f 1 n de que cooperen el 
cumplimiento de las condiciones 
que presentamos y nos apoyen para 
lograr la plena participación 
económJcn, socinl y poi itica 
la vida nacional. 75 

Estas cinco condlcionos presentadas por los 
representantes do 1 os campamentos agentados en 
Chiapas, Campeche y Quintana Roo, en octubre de 1990 
en el Seminat'"io-Tal 1 er organizado por el tnstituto 
Internacional de Derechos Humanos <llDH>, el 

7 4 !bid. p. u. 
75 lbid. p. 12. 
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Campamento de Quetzal Ed:::né., Campeche, tuv le ron la 
siguiente respuesta. por parte del representa.l'\_te ~-11:_'! 
ACNUR, Roberto Rodrlguez Casabuenas: 

Es muy dlflcil crear 
condiciones precisas su 
para el retorno de 
refugia.dos. El mejoramiento 

las 
pa.Ls 

los 
de 

las condiciones en Guatemala 
ocurriré de manera a.utomética. al 
repatrla.rse los asilados 
encontra.rAn muchos prob lamas, 
algunos de ellos graves. 7b 

Por su pat'te. la. pl'esldenta. de la. CEAR en Guatemala, 
Carmen Rosa de León, dijo: 

Goblet'no y ejército aceptan 
puntos pl'Opues tos• aunque el 
siguiente es fijar las bases 
tas negociaciones y definir 
procedimientos completos 
garanticen su cumpl !miento. 
retorno masivo no serla 
problema. para el gobierno. 77 

los 
paso 
para 

los 
que 

E 1 
el 

Sin embargo, esta última af lrmación fué desmentida 
por la Comls Lón de Del'echos Humanos de Gua.tema.ta., 
que en abril de 1990 declaró: 

7b lbid. p. 16. 
77 tbid. p. 18. 

La situación regional se 
vlslumbl'a inquietante, ante todo, 
por la creciente lngel'encla 
es ta.doun !dense los paises 
centroamericanos. En Guatemala, 
duran ta el último a.Pi.o la 
violación de la autodeterminación 
del pueblo y el creciente 
lnvolucl'amlento del gobierno y 
ejército estadounldense en el 
conf l loto armado interno que se 
desa.rrol la en nuestro pals vienen 
a. a.gravar la ya dificil situación 
ex l s tanto. La in vas lón Panamá 
se suma. a otros actos do 
violación a. la sobel'anla de otros 
estados centroamericanos. creando 
mayores pel Lgros en cuanto a que 
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1 os conf 1 lotos que se l lbra.n 
distintos paises del área. 
internacional leen y se 
profundicen. El retorno de los 
refugia.dos a su lugar de origen 
es un derecho.. En las presentes 
oondlclones este derecho no puede 
ser ejercido, dado que han 
desaparee ido las ca.usas que 
origina.ron el éxodo, más es deber 
y obllgaclón de los 
guatemaltecos, con el a.poyo de la 
comunidad Lnterna.clona.l, 1 uchar 
porque la vi gene la de este 
derecho se conv lar ta 
pronta rea 1 l dad. 78 

Los refugiados afirman que al vivir en un pala que 
es el suyo, lmpl lea amena.za para 

costumbres, ya que con el paso de los añog se va. 
gestando paulatinamente el desarraigo y olvido de su 
out tura., lengua. etc., en f ln, la pérdida., sobre 
todo en los niños y jóvenes, de su identidad étnica. 
y out tura.1. 

El alejamiento forzoso de patria, la 
imposlbil ldad de convivir en un ambiente social 
propio, ajeno a. sus costumbres y normas de relación 
comunitaria y hit.bitas culturales, grave 
problema. que enfrenta la comunidad refugiada, el 
cual podria resolverse con la reincorporación de 
ésta a la gocieda.d guatemalteca.. de la cual es parte 
importante y a la que debiera volver pa.ra lograr 
integración nacional. 

Asi pues. la alternntivn mas deseable por parte de 
la comunidad refugiada. es el retorno masivo a su 
pals vivir tierra, a participar en la 
construcción cotidiana de su patria. a lo cual 
tienen derecho ciudadanos guatemaltecos quo 

Actun.1 mente ha.br ta que esperar o 1 res u 1 ta.do do 1 as 
conversaciones entre el gobierno y 1 a insurgencia, 
para. saber hacia dónde se encaminn el futuro próximo 
de Guatemala.. asi como también ha.ce fa.Ita aún 
conocer cómo enfrentaré. el nuevo presidente Jorge 
Serrano Elias. el problema de los refugiados. 

78 INFORME DE LAS NACIONES UNIDA_S SOBRE G_1=1ATEMAb._~ ·- op. cit. p. 14. 
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5.3.- Integración a Mé><ico. 

Otra alternativa de solución al 
refugiados gua.temal_tecos. es sin 
total integración al pais que los: 

México. 

problema de los: 
d~da. la de su 
acog10, en este 

Ant.e la inevitable interrogante de Lcu.bl el trato 
que 1 es debe dar?, una. vez que ha hecho 
evidente que en el corto plazo no '1an a regresar a 

pais, el gobierno me><ica.no ha comenzado a dar 
pasos en a.ras de solución largo plazo; la. 
integración. 

Es importante señalar que el caso de los 
refugi&dos guatemaltecos asentados. en Campeche y 
Q.uintana Roo, ex is ten factores que hacen pensar que 
su proceso de int..egración al pals receptor ha 
avanzado rApidamente. 

La región receptora ha beneficiado con la 
infraestructura. crea.da para la. instalación de los 
poblados, la cual fué financia.da por ACNUR. 

Debido al tiempo que 1 levnn y& do permanecer 
nuestro territorio, el número do nii\os nacidos 
México es muy alto. 

Según cifras de 
representaba el 

la 
43 

GOMAR. 
" de 1 

has:t.a 
total 

refugiada.. lo cual confiere a 

agosto de 1989, 
de 1 a. comunidad 

sector de la 
que por haber 
de t.odau los 
1 eyu!l ot.orgn.n. 

población, calidad diferente ya 
nacido en México, d~berian goznr 
derechos y obligaciones que nuestras 

Respecto al tema. el Subdirector da Ejocución de 
programas de la GOMAR Campeche, Hóctor Navarrete, 
di jo: 

- En cuant.o a la nacionalización 
de algunos de ol I 05• el gobierno 
me>< i cano :reconocer como 
mexicanos a tos nií'los de padres 
guatemaltecos nacidos en MéMico? 

- Oef init.1vamente. tione que 
suceder, nacieron en México y 
les debe considerar ya con una 
nacionalidad. Nuestras leyes 
preven este tipo de Los 
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guate-mal tecos tendrán que decidir 
los 18 años. como est 1pula la 

ley. Si So::>ll 
guatemaltecos. 

mexicanos 
79 

Algunas acciones del gobierno de México, aunque 
ofici&lmente no haya. ninguna declaración expresa, 
se o·rierltan h&ci& Ja. integr&ción, porque en el ca.so 
de que se dé el retor·no, segur.E.~ment.e no sar~n todos 
los guatemaltecos Jos que decidan volver a su pais. 

Tal parece que lo que tc·a.t& de hacer el gobierno de 
México, aprovechar los últimos recursos que el 
ACNUR destinar a Jos refugiados. para que 
estos, tengan una infraestructura. que pueda ser 
usnda posteriormente por hijos que ya 
ciudadanos mexicanos~ 

Resulta sie:nificativo, que actualmente los 
estados de Campeche y Q.u i ntana Roo, estén 
construyendo poblados para los refugiados. 
1 os cual es ademb.s de contar con tierras en cal !dad 
de fideicomisos, estt.n dotando de 
infraestructura. duradera, por ejemplo, las escuelas 
y las el lnicas, se estén construyendo base de 
concreto a diferencia de las anteriores. 

Esto habla de trabajar en pos de una solución global 
duradera. 

Volviendo a I&. entrevista hecha al Subdirector de 
COMAR en Cnmpoche. éste dijo respecto la 
integración: 

LHa habido respuesta por parte 
de los productores mexicanos 
ejldatarios y peque~os 

propietarios- de los alrededores 
de 1 os campamentos• por a.poyar 
los refugiados?. 

- Si, se han integrado con el los. 
En los cinco años que llevnn a.qui 
hay apertura entre ellos 
guatemaltecos y mexicanos- hay 
ditd ogo, ha.y apoyo. 
Recientemente, hemos creado un 
nuevo asiento de refugia.dos, el 
cual se llama Nuevo Santo Domingo 

79 REVISTA l;fil TURA SU!} cp. CJ. t. p. 9. 
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Kesté. Ya es el tercero 
Campeche y para el cual se 
requer 1a. de mucha madera para l a.s 
casas, va.ril las, todo el material 
necesa.rto para construcción, y 
fueron los ejldatarlos 
campechanos los que los 
proporciona.ron, gracla.s 
preclsamente a ese dl.élogo, que 
los gua.temalteoos tuvieron 
el los, de otra 
hublera hecho. Aunque los 
guatemaltecos también han apoyado 
a los campesinos mex lea.nos 
ponlendo de obra para 
abrir nuevos caml1"\09. Hay un 
ingenio cerca de Kestó, La Joya, 
en donde el duei\o los a.poya. con 
pipas para. el surtido del a.gua y 
a camblo, en un momento dado, los 
refugiados ofrecen de obra 
por salarlo adecua.do ••. 
Entonces, yo veo que ya ha.y más 
integración en sentido, 
1 nteg rae lón porque son buenos 
para negociar~ para platicar, 
para sal ir a.delante. gente 
traba.ja.dora. 80 

Ademés de la lnclu!:>ión de la figura juridico. de 
"'refugiado• en las leyes mexicanas, pnulat.inament.e 
se real izan otro t.Lpo de ¿~cciones pn.r-a. resolver en 
el mediano plazo algunos de tos problemss a los 
cuales desde hncc nños se les ha estado posponiendo 
una solución, t.a.Jes comot 

Reconocimiento y validez. plena por parte de la 
Secretaria de Educnción Pública, de Jos estudios que 
se realizan en lo!: asentamientos de Campeche, 
Chiapas y Quintana. Roo, la COMAR, ost.A ya fa.cuitada. 
para expedir el certificado de primaria. 

- Las autoridades migratorias mexicanas firmaron un 
convenio con In GOMAR y ACNUR, para expedir permisos 
de trabajo los guatemaltecas refugiados 
Chiapas. 

SO Ibid. p. 10. 
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El Registro Clvil intció el registro y 
documentación de mé.s de trece mil niños, hijos de 
refug lados. 

lQué opina el gobierno de Guatemala. en relación al 
regreso de los refugiados a su patria? la ·opinión 
del señor Renato Lira. Secreta.ria Particular de Ja 
Vicepresidencia de Guatemala. resulta ilustrativa: 

Es muy dificil que el BO % de los 
refugiados guatemaltecos que 
toda.v ia permanocen Méx ice. 
regrosen a su pais. porque ahi 
han encontrado acomodo y trabajo. 
Guatemnln tiene poca capacidad 
para .E~ceptar a todos los 
refugiados que salioron hacia 
Mé><ico duranta la subversión del 
pasa.do. Sin embargo a quienes han 
preferido su repatriación. se les 
ha ubica.do tos Polos de 
Desarrol 1 o. 81 

La situación do los rofugiados guntomaltecos que 
habitan en Chinpo.s, tiene cara.cteristicas muy 
diferentes a las de los asentados en Campeche y 
Quin tu.na Roo y aunque esta t.es is se refiere 
especifica.mente a los que se encuentran en Campeche. 
cuyo modo de vida es similar al de los ubicados en 
Quintana Roo. necesario desor i b ir lo que sucede 
en Chiap&s~ porque. do no hacerlo, estaríamos dejando 
de Indo un a~prcto lmportnnto dol problomn global de 
los refu.s;indo-:; rurn.IC'!P. que> habitan el surente 
mexicano. 

La forma de vid& de los refugia.dos qua viven on los 
campnmentos de Chiapas, nos permit.irb ubicar en una 
dimensión mt..s just..a, las ponibl l idados reales que 
tienen la com\.1nidud refugiada de repatrlnrno. 
retornar masivamenl..e o bion intograrse ~ Móxico. 

En la reunión llevadn a cnbo en HondurnG en junio de 
1991 de In Con.ferenoia lntarnnc:ional sobre 
refugiados Gentroamcr1cnnos CGIREFCAl. que reúno n 
los paises del ñren y orga.nismon cooperantes. para 
evaluar los programas de atención n lo5 rofugia.dos. 
repatriados y desplazados de guerra. la delegaciOn 
me><icana solicitó una ayuda de siete millones do 
dolares a la comunidad internacional paro. m"'jorar el 

81 ~.B~AD!1, 16 de agosto de 1990, p. 6. 
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nivel de vida. de unos 43 mil reTug1ados asentadog en 
su -territorio .. 

•proyectamos implantar un programa integral para 
revertir un poco la situación de precariedad en que 
viven los refugiados guatemaltecos en. Chiapas• dijo 
el Coordinador Adjunto de la GOMAR, Erazmo Sñenz. 

El programa lmpl lea concentrar los refugiados, 
asentados en 126 comunidades, en 9 poblaciones. 
donde tengan servicios hospitalarios. escuelas. 
pequei'\as fAbricas y cul ti u os para su 
autoabastecimient.o. 

El delegado guatemalteco a la reunión, Arturo 
Duarte, dijo que su pais no disponia en ese momento 
de planes para la r-epatriaoión de los refugiados 
asentados en México: •Et diAlogo do paz con las 
guerrillas es el que nos va a dar la. solución del 
problema de los refugiados•. 

En Chiapas e:wist.e un gran nómero de , :.:t-ugiados, que 
no se encu~nt.ran apoyados ni registrados por el 
binomio COMAR-ACNUR. 

Con la intención de resolver este problema que en 
muchos casos deja n los refugiados merced do 
cualquier tipo de abusos debido a 
indocumentación, el 16 de septiembre de 1990, el 
representante de COMAR en Chiapas, tn~orm6 que ésta 
institución darla calidad de refugiados 
aprox imada.ment.e n 4,000 personas que desde hace 

años ent.rnron n Chiapas en forma ilegal. 
Agregó que el número de la población dispersa de 
Chiapas, podría ascender a siete mil. 

Las condiciones en que viven muchos 
refug lados en Chiapas. fué descrita 
periodista Blanche Petrich, 
realizado a finales de 1990. 

De dia. no hay hombres adultos en 
el campamento. No es temporada de 
zafra. Solo seis mases al ¡:;¡.i'\o, de 
noviembre se corta la 
cat'\a y en esa temporada los 
refugiados pueden trabajar en loa 
cañaveral es. En de 
t.rabaj o bruta 1, cobran entre diez 
y doce mil pesos al din o dos mil 
quinientos pesos la tonelada. 
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Cuatro ki log de frijol cuestan 
veintidó!I mil pesos. Sólo tienen 
derecho a trabajar el cor-te. 
La labor de oot'te y alza. la 
que el trabajador sube a. la 
plata.forma. con su carga. de ca.v-ia. 
pagan un poco m.O.s. poro es ta.rea 
•exclusiva. para meKLca.nos•. t.o 
mismo que el trabajo en el 
ingenio, donde el salario es 
poco más a. l to. Ah l no ha.y chance 
para los cha.pines 
lguatemaltecos). 
Cuando · no hay :z:a.f "ª• los 
refugia.dos buscan otros cha.mbltas 
fuera del ejido.... campos Lnos 
desde s !empre, en MéK loo, oomo 
extranjeros, no tionen la mas 
remota esperanza de poseer alguna 
vez un peda.clto do tierra. Pero 
se consideran afortunados, porque 
a 1 menog • t 1 e nen agua en 
abundancia. Los arroyos de rlego 
de los cañavera.les rodean 
campamentos. Ahi se ba~an. Con 
esa agua cocinan y sacian su sed. 
Es agua. contaminada los 
pesticidas que se para el 
riego de la caña. l.hervlrla.? l.con 
que lel'\a? todos los nli'\os tienen 
enormes pa.ncitas inflama.das. Al 
borde de la sobrev l ve no la, en 
nlngUn campamento falta. la 
asouela.. Slempre es la mejor 
oonstrucci6n. la má.s cuidada, el 
centro donde se preserva. la 
identidad nacional de e5tos 
indigena.s refuglados. 
Es bllingUe. ahi se ense~a el ma.m 
y el espaV-.ot .... Jaclnto tlene 16 
a.i'\os y estudió hasta cuarto ai'\o 
de primaria. Es maestro de 
segundo ..... En algunos ejidos, los 
maestros dan oportunidad para que 
los nif\os guatemaltc-cos estudien 
en escuelas ejldales .. Pero en 
Agua Bendita no.. El mae9tro les 
exige a.eta. de na.cimiento de 
mexicanos. No es un problema 
legal. es simplemente el 
criterlo del maestro .. De todas 
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formas, lo poco que sabe Ja.c:int.O 
lo enseña a los mas- peque~os. 

Aunque sea 1 as puras le tras y_ -tos 
idiomas... Lrecuerdos de 
Gua.tema.la? •no tengo la 
idea•, responde•. 82 

Volviendo los refugiados que viven en Campeche, 
tas cifras proporcionadas por la COMAR acerca del 
número de repatriados hasta el mes de abril de 1991, 
registran que en los cuatro primeros meses de este 
a.i\o, se han repatria.do mAs refugiados del estado de 
Campeche que durante todo el año anterior. 

Mientras que en el tran!icurso de 1990 fueron 
familias con 189 miembros los que volvieron, 
enero a abr 11 de 1991, 47 fa.ml l ias integra.das 
217 personas, regresa.ron a. Guatemala. 

A pesar de el lo, et n los campa.man tos campechanos es 
frecuente escuchar oplnionos la vertida por 
Fulgencio Justlno de la Comisión Permanente de 
Repatriación del campamento Santo Domingo Kesté: 

Nuestras condlclones que hemos 
puesto a. esos funcionarios. 
<guatemaltecos de la presldencla 

y de la procuradur la de los 
derechos humanos. que visitaron 
los campamentos campechanos> en 
el caso de repatriación mas lva y 
on al cano de tas faml l las que se 
están yondo en los dos viajes por 
mes. es el derecho a la v lda 0 

la libertad de los trabajos. no 
participar en las patrullas 
civiles, la desmllltarizaclón y 
el retiro de los soldados de los 
pueblos, que son los que andan 
poniendo lntranqui la a la 
población ••. yo no regreso porque 
mi parcela. allá ya tiene fa.milla 
y como voy yo a qu l tá.rse la. y 
hacer otro problema con la. 
gante ••• los que regresan gon los 
que tienen familia y ya los 
manda.ron llamar... pero la 
mayorta., aunque tengan familiares 

quiere lr, porque ya nos 
-------

82 ~..lQB~ADA, 4 de septiembre de 19901 pp. 131 36. 
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tienen conf 1anz.a. los nuestros. 
porque a 1 l A luego d 1cen que todos 
los re'fugiados en Mé>eico, esté.n 
1nvolucrados en la guer'l"!.lla y a 
lo mejor les ponemos en problemas 
y mejor no. 83 · 

En 1 os campamentos campechanos, encuentran 
asentadas segón las ultimas cifras Cabri 1 de 1991) 
proporcionadas por la COMAR, 2, 508 familias, 
11,935 refugiados. 

COMAR afirma que los rubros de salud y educación son 
loa mAs avanza.dos, sin embargo la prensa consigna 
que tan sólo Kesté se detectaron 132 ni~os 

desnutr-idos de población total de 2 600 
personas. 

En es te 
sistema 
agricola 

campamento, próximamente 
de riego que permitirá 
a 500 jefes de fa.mi 1 ia. 

se i na.usuraré. un 
ofrecer trabajo 

Las tierras de Kesté y Lo5 Laureles 
o alquiladas como tradicionalmente 

no son prestadas 
las han tenido 

los refugiados, ahora. forman parte de 
fideicomiso. 

Tal parece que In idea. del gobierno mexicano fuera 
que los refugia.dos participen en la construcción de 
los pob 1 a.dos• pongan en marcha los cultivos y los 
proyectos de autosuficiencia, para que vayan creando 
las condiciones Optimas para hijos. que son 
niños mexicanos y a 1os cua.1es el gobierno 
irremediablemente deber~ dotnr de servicios 
salud y educación, en caso de que docidan permanecer 
en el pa.1 r.:. 

El ACNUR ha destinado para los campamentos 
campechanos presupuesto de seis mil millones de 
pesos pa.rn. 1991, con el propósito de consolidar 
programas tendientes a lograr In autosuf1ciencia. 

Son sobre todo los refugiados que habitan los nuevos 
poblados, los que parecen menos diGpuostos a retornar 
a Guatemala, después do tantos a~os de penurias, 
tienen por fin la posibi l idnd da contar con una 
vivienda y un pedazo de tierra para trabajar y a 
pesar de que e 1 car if"so que s ionten por su pais y 1 a 

83 LA JORNADA, b de abril de 19911 p. 42. 
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nostalgia son muy grandes, Guatemala significa 
paradójicamente, lo desconocido. 

Para muchos, los horrores vividos antes del é>eodo no 
han sido olvidados~ 

LRegresar allA a Guatemala? ah 
Dios no! si yo vi en mis ojos los 
helicópteros y toda la be.lacera. 
Aqui, aunque sufrimos, vamos 
pasando la vida poco poco .•. 
nos fuimos porque en 1 os montes 
andan los pintos tsoldados) a 
sacar a la gente y ellos no andan 
pregonando n 1 papel es ni ley, 
~!!~s 01~;.on8~n pregonando balazo 

Aunque 1 os aduJ tos de una fa.mi 1 in decidieran volver 
a Guatemala, la ma.yoria de Jos jóvenes desean 
regreso.r, para el los su patria compone de 
recuerdos lejanos y en Campeche viven a~igos, 

novios o novias, et.e. 

A pesar de que In opción mayorit.arin. .parece ser la 
de esperar para vo 1 ve-r a Gua t.ema 1 ª• por 1 o menos 
hasta que la~ condiciones mini mas que han 
est.ablecido no se cumplan, hay quienes afirman que 
1 a mayor 1 a de 1 ns 765 fnm 1 l i ns de NRya. Tecún, van a 
optar por la repntriac16n, debido que t.ienen 
tierras para t.raba.jnr y este cnmpamento ha tenido 
desde el principio probl~mas de falta do agua. 

Según ndmit.16 el Coordinador de la GOMAR 
Campeche, la.s f&mi 1 las de.; e~'l.o cnmpamont.o viven 
condiciones ext.remadnment.e dificiles, por lo que 
t.raba.jn act.ua.lment.e en su reubicación. 

En virtud de que las condiciones sociopolit.icas 
Gua.tema 1 a, 1 ns i dónea.s para que estos 
momentos vuelvan los refugiados y de que la 
repnt.riación debe ser un a.oto libre y voluntario. la 
integración se present.n como una alternativa viable, 
p~ra quienes asi Jo decidan. 

84 Ib1d. p. 23. 
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A.ón en e 1 de que 1 as cond ici.ones , p_ara a.1 
retorno fueran 1 as mejores, ·~s_e-gu'ram-erite .· muchos 
refugiados deCidirAn no vol'ver~- a·-'·-:s-u· -pat;ri-a, -- ·y-
terminarén integrAndose a la socie~ad··.~ampeC~"a.n~. y 
mAs ampliamente a México. 
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e o N e L u s 1 o N E s 

La situación socio-poi it.ica económica de 
Cuat.ema la, que desde si empre ha hecho de est.e un 
pals empobrecido y dependiente de las políticas 
eat.adounidenseg en todos 1 os órdenes, 1 a fa 1 ta de 
democracia. y participación poi itica, ocasionaron el 
nacimiento del movimiento insurgente en ese pais. 

La migración de guatemal teces, fué ocasionada 
por las pol lt.icas contralnsurgent.es 1 levadas a cabo 
por el ejército y gobierno de Guatemala, en su afAn 
flAf. 't.e!J-minar- con la oposic16n armada en ese pais y 
P.Rn 1 ~Po \1 incul os que la. guerr i I la man tenia con 1 a 
población. 

El ataque a la población civil, ocasionó ol 
desplazamiento de ésta hacia varios lugares. Algunos 
se refugiaron en las montai"las, otros se fueron a 
habitar a la ciudad, otros més salieron de Guatemala 
rumbo a Estados Unidos y Canad6 y por último un gran 
número de ellos cruzó la frontera y buscó refugio en 
Mé><ico. 

No obstante que México es un pais con una gran 
trndtción de asilo, los criterios que el gobierno 
mexicano emplea para t.i-a.tar a los refugiados. se 
inscriben en el marco de In Doctrina de Seguridad 
Nacional, lo cual muchas veces imp1 lea dureza en el 
trato hacia la comunidad refugiada. 

Las condiciones que actualmente enfrentan los 
refugiados asentados en Campeche son dificites 
debido a In suspensión de la ayuda internacional que 
se les proporcionaba. través el Programa. 
Multianual, y actualmente se ven obligados a optar 
por alguna de las t.res alt.crnat.ivas enumeradas en 
este trabajo; Repat.riaci6n Voluntaria, Retorno 
Masivo o 1ntegraci6n a Mé><ico-

El progi-a.ma de Repatriación Voluntaria puesto en 
marcha por el gobierno guatemalteco, ofrece a 1 os 
refugiados la alternativa de volver a su tierra en 
pequeños grupos, para ubicados en los 1 ugares 
elegidos por el gobierno y el ejército para el lo, 
con el propósito de ejercer un control directo sobre 
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tos r-epa.triados. lo cual ocas1ona. que no tengan 
tierras para trabajar-. nt tas co1'ldlciones de 
seguridad minlmas para vivir en pa:. 

La alternativa. deseada por la mayor parte de ta 
comunidad refugiada, el Retorno Masivo' a su 
patria, el los pugnan por un retorno colectivo Y 
organizado~ que tes permita enfrentar las agr-eslones 
a que pudiera someterlos el ejército a su regreso a 
Guatemala.. Piden volver a sus lugares de origen y la 
devolución de las tler-ra.s que son de su propiedad. 
asi como las condiciones de segur-1dad que garanticen 
su integridad f lsica. y el respeto origen 
étnico y cul turat. 

Un nómero considera.bl a de ref'ugiados optarA por 
la integración MéM ico. debido que esta 
alternativa. se ha. ido consoJ !dando en 1 a práctica 
como una opción viable, debido b.tr.sicament.e a que 
muchos de los ref'ugia.dos que llegaron a México 
siendo niños, hnn crecido a.qui y han creado vinculas 
con Ja población mexicana que rodea los campamentos~ 
Otro e 1 emento es que por temor muchos de e 1 1 os no 
desean volver a Guatemala. 

En vista do que no se vislumbrn una victoria militar 
ni por parte de la guerrilla ni por parte del 
ejército. para que alguna de las partes en conflicto 
tome el poder en Guatemala. seguramente Jos cambios 
deberán darse a través de la negociación~ 

No hay duda de que 1 o-n cambios observados a nivel 
mundial tales como; la ca.ida de los sistemas 
sociopol1ticos on Europa del Este. el reflujo de Ja 
revolución nicaraguense y la firma de los tratados 
de paz en El Snlvador. influirén para quo las 
negociaciones de paz entre los militares y loe 
insurgentes guatemn. l teces prosperen y esto permita 
acabar con mAs de 30 a.l"ios de guerra civi 1 
pais centroamericano. 

El éxito de las nagociacionos haria posible Ja paz 
en Guatemala y posibilitarla el retorno de los 
refugiados a sus aldeas do origen. parn que tomen 
parte en Ja construcción del pats que deseen a lo 
cual tienen todo el derecho como ciudadanos 
guatemaltecos que son. 
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