
.Jo 

21'· 
~Nl~f~~IDAO N~CrnN~l ~~T~NOM~ 0[ Mf XIGO 

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

RELACIONES BILATERALES MEXICO ·GUATE
MALA 1970 - 87: BALANCE Y PERSPECTIVAS 

PARA UN FUTURO NO INMEDIATO 

T E s s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LJCENClADO EN RELACIONES 
INTERNACIONALES 

PRESENTA 

PEDRO MEDINA RODRIGUEZ 

MEXICO, D.F, 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



I N D I C E 

INTRODUCCJON 

ADVERTENCIA 

CAPITULO I. 

1. CARACTERIZACION VEL VESARROLLO VE GUATEMALA 

1. 1 Ub.lcaci6n geogná6.lca. . 

7.2 Relieve e h.ldnogna6La 

1.3 Clima 

1.4 Flona. y 6auna. 

1.5 Pobla.c.l6n 

1. 7 Econom.la. . 

r. 7. 1 Análüú tiec.ton.la.l 

1. 7. 1. 1 Sec.ton a.gAopecuan.lo 

1. 7. 7.2 M.lneAla e h.ldnoca.nbunoa 

1. 7. 1. 3 InduJ.i.tnia ..... -
1.7.1.4 Empleo y deaempleo 

1. 7. 2 Sec.ton ex.teAno -:-·. . 

1. 7.2. 1 Comenc.lo ex.ten.lon 

1.7.2.2 Veuda. ex.tenna 

CAPITULO 2. 

2. TRATADOS BILATERALES. MEXICO-GUATEMALA 

2. 1 Tna..tado de llm.l.tea entne loh Eh.tadoa Mex.lcanoa 

2 

4 

9 

9 

1 3 

22 

37 

42 

43 

44 

,4 7 

5.3 

57 

58 

66 

y la Rep~blica de Guatemala •........ 71 



2. 2 Ex.t1ta.dlc...l61i de. c..1t.lm.ü1a.le.ó . , • • • 7 8 

2.3 Va.lljaó dlplom4.tlc.a.ó polt vla a.e.1te.a. 80 

2.4 Conve.nioa en ma..te.1tia. de. aanidad ve.ge.tal 81 

2. 4. 1 Convi?YUo 1tela.t.i.vo a la c.ainpatia c.01Wta. la lo.ngoata 82 

2.4.2 Convenio 1tel.a.-uvo a la c.ainpaiia c.01Wta. la moac.a del 
me.dileltlt4rtl!.O , . , , . . . , , , , , , , , 8 3 

2. 5 Ac.ue1tdo pa.lta R.a c.1Le.ac.i6n de. la Comúi6n I1ite.1tnac.ionaR. 
de. Umilv.i y AguM . • . • . . . • • • • • • • • . • • 86 

2. 6 Ac.ue.lldo úiteJtgubvwame.n.taR. paJLa. el Mnanc.iamie.nto, ope. 
1taú6n 1J mante.11.únú1ito del puente. ilite.1Lnac.ional "Voc.--
.toh Rodol6o Robtu," • • . • . • • . . 89 

2. 7 Awe.1tdo6 aob1te. ~nc.ide..ntv.i 61Lo11.t(l}r.úo-0 97 

2. 8 Conve.1úo aob1te. .tele.c.omwuc.ac.io11e.ó e.ntlle la RepúbUc.a 
de. Guate.mala IJ .to1.i Ea.ta.doa U1udoa Me.xlc.anM 94 

2. 9 Conue.n.i.o de .m.tv1.c.a.mb.lo c.u.Uww.t e.1t.0te loJ.> E.6.ta.do~ Un.i. 
do6 Me.x.ic.ano6 tj .ta Re.púbUc.a de. Gaate.mala . . . . . -: 96 

2. 1 O Co1tve.n.i.o de. p1to.te.c.c..i.6n IJ lle..6ti.tuc..i.6n de. monwne.n.to6 M 
que.ol6glc.o'->, aJL.U.o.Uc.oa e hMt6!L.i.c.o.~, e.11-Óte. et gobieJL 
no de. loa E.;.tado.6 Un.i.doó Mexic.anoa y el gobie.1L1w de. -
la Re.púbt.lc.a de. Gua.te.mala • 98 

2. 11 Ac.ue.ILdo de. ate.a.ne.e. pMc..i.al . . . • • • • • • . • • . 1 00 

Z. 1 Z Acfü.JLdo adm.úwtlta.tivo de c.oope.t1.ac..i.6n en matvúa de 
plane.ac..i.6n ec.on6mtc.a y 0oc útf e.11.t1Le. .fo Se.CJLe.:tcvúa de. 
P1Lag1ta.mac..i.611 IJ PILe.óupuv.i.to de. loa Ea.ta.dOJ.> Un.i.doa /.lex.l 
c.a1106 U el Co11.6e.Jo Nac..i.011al de. Pla11..l6ic.ac..i.6n Ec.on6m.t-=-
c.a de. la Re.púbUc.a de. GULLte.mata . . . , • • . • • • . 1O5 

2. 1 3 Etite.nclún.i.e.n.to entlte. el Ba.nc.o de. GuateJJ1a.fo IJ el Sane.o 
Nauonal de ComeJtc.io Exte.lt.i.o1t, S. N. e. en ma.twa de. 
apoyo 6.ú1a.11c..i.e.M a.e. e.ame.lle.lo bi.fa.te.Jta.f. . . . • • . . 107 

2. 14 Ac.ueJtdo de c.oopl'.!lac.i6n e.iithe. el. Banc.o Nac.ional de. Co
meJtuo Ex.teAialt, S. N. C. de. México 1J el /.Un.i.6.teJúo de. 
Ec.orwmla de. Gua.tema.e.a . . . . . . . . • . .· . • • • . 109 

2. 15 Conve.1uo 1te.c,[p1wc.o medúuite eJ c.ual ae e1.i.ta.ble.c.e. la 
Une.a de. cM.d.<,to entlte el Banco de. Gua.te.mala !J ee. Ban 
e.o Nac..i.ona.l de. Come.Jtc..to Ex.twOIL, en apotjo al ComeJt--
e.lo Bila.te.lla.e. . . . . • • . . . • . . . • • . . • . • 11 2 



2. l 6 Ac.ueJtdo In.tvún.6ütu.c_.i_qna.t de. Coope1tach5n Ecottó'nU:C.a y 
Uc.tt.lc.a Mb1te. a.p!r.Qvü.tonan1frnto, a.dqUÁ.Ji.tCÁ.611 y come.11.
CÁ.a.Uzac.Wn de. aJtilcu.lo6 u.c.olM.e.s, e.ntlte .e.a. c.01npaiila 
na.c.ional de 6ub6.U...tenCÁ.a6 popvi.Mu de lo6 E6mdo6 
Ut1Á.dob Meuca1106 y el mi.n.t.ll.two de educ.a.c..i.6n de. la 
República. de. Gua.tema.la. ••••••••.••••••• 114 

2.17 Acue.Ado ent1te el Gob{.e.1t110 de lo-0 C.6.ta.do6 U1údoó Meú
cano6 tJ d Gobú>Nio de. la Rc.púbüc.a. de. Gua.tcn1cú:a .iobltc 
coopeMCÁ.611 palla la p1teve.11c..t611 y a.tenCÁ.611 e11 c.a.-00 de. 
d~M:tli.e.6 1uLtuJta.le.-0 • , • • • • . • • • • • • • • • • 116 

2. 18 Conven,io de. c.oopeAac..W11 c..ien.tl6ic.a y Ucn.tc.a entlr.e. el 
Gob.ieJUto de. lo-0 E-0.tadoó Ut1Á.do-& Mruca.110-& y el GobieJUio 
de. la Re.públ.lca de. Gua.tema.ta • ••••••.••••• llS 

2 .19 Conven.to de CoopeJz.a.c.it5n TuJúAtic.il eiWi.e el Gob,¿eJtno de. 
loó E-&.tado-0 Utt.ldoó Me.xi.e.a.no-& IJ el Gob.ieJtno de. la. Re.pú
blica. de. Gua.tema.la. • • • • • . • • . • • • • • • • • . 12 O 

2. 20 Convenio e.n:tlte. lo:i E6.ta.do-& Unido& Me.xi.ca.no-& IJ la. Re.pú
bl,tc.a de Gua.te.mala 60b1Le p1to.tecc.i611 y me.joltiJJnle.n.to del 
a.mb.te.n.te en la. zona 61Lon.te1Liza . • . • • . . • • • • • 122 

2. 21 Canven.to de. coope.Mc.<.61t ett ma.te.lt.ta de pMmoCÁ.6n de 
ca{.nveJt.úone.A que e.ele.bita¡¡ Na.c.io11al F.Uta.nCÁ.e.Jta S. N. C. 
E. r. B. V. "NAFHJ" lJ Co1tpo1W.C.tón F.ú1a.ttc.iCJUt Nac-io11al 
"CORFINA" • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • 124 

- CAPITULO 3. 

RELACIONES POLITICAS ••••.••• • -. 130 

CAPITULO 4. 

RELACIONES COMERCIALES ••••• • 146 

CAPITULO 5. 

LOS REFUG1AVOS •• • • • • • • • • • • • • J 81 

CONCLUSIONES •• ~ . 197 

RECOMENDACIONES 205 

BIBDIOGRAFIA •• 208 



INTRODUCCION 

A través de mucho tiempo y como resultado de mdltiples 

investigaciones el especialista en Relaciones Internacionales 

ha encaminado sus esfuerzos al estudio de una infinidad de temas, 

muchos de ellos relacionados con México, en el caso particular 

del estudio de la frontera sur, es decir relaciones México-Guate 

mala, no fué sino hasta principios de la presente década que em

pez6 a llamar la atención el estudio de su dinámica, tal interés, 

no fué sino el resultado directo de la agudización· del conflicto 

social que hasta antes de 1981 no se·creía repercutiría en nues

tro pais. 

Con el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua 

la inconformidad del pueblo Centroamericano di6 auge al movimien

to guerrillero en la mayoría de los países del área. En Guatema

la el conflicto social se recrudeci6 y del mismo modo la respues

ta del gobierno, en contra del proceso revolucionari~ increment6 

la represi6n en forma indiscriminada, sembrando un ambiente de te 

rror, que aumentó con cada nuevo golpe militar que en su momento 

gener6 verdaderas oleadas de refugiados, ingresando en su mayoría 

a territorio mexicano. 

El conflicto ya en la puerta trasera de nuestro territorio 

no solo significó la llegada de refugiados, sino también afectó 

sensiblemente las relaciones entre México y Guatemala, ya de por 

sí deterioradas, llevando hasta extremos peligrosos el ambiente 

hostil en que se desenvolvía el trato entre los dos gobiernos, 

situaci6n que para muchos incluía a México en el conflicto regí~ 



nal, para otros era inminente una ruptura de relaciones con Gua

temala y para algunos motivo de un enfrentamiento armado. 

A raíz de tales acontecimientos la frontera sur de México 

ya era objeto de la atención de todos los sectores del país, al 

mismo tiempo mGltiples investigaciones fueron orientadas a desen 

trañar la problemática de la regi6n. 

La investigaci6n realizada para concluir la presente te

sis. viene a sumarse como una modesta aportación a los esfuerzos 

que ultimamente se vienen realizando a diversos niveles para ex

plicar y dar respuesta al fenómeno de las relaciones de México 

con los países de la región centroamericana en forma individual 

o conjunta, este trabajo a diferencia de otros que han abordado 

el tema, pretende analizar la problem~tica de las relaciones bi

laterales entre México y Guatemala en el periodo 1970-1987, po

niendo especial interés en lo que al aspecto comercial compete 

sin dejar de lado los demás aspectos y buscando en todo momento 

la interrelaci6n e interacción de los diversos fenómenos que in

tegran el todo del vínculo con aquel país. 

Deseamos aclarar que debido a la diversidad de aconteci

mientos que hist6ricamente se ubican fuera del periodo que abar

ca la investigaci6n y para poder fundamentar claramente.el desa

rrollo de este trabajo fué necesario acudir y señalar tales he

chos a fin de no dejar grandes lagunas de información, por esa 

raz6n la estructura de esta tesis se orienta también en el senti 

do de ofrecer una panoramica general de aquel país, que permita 

tener una imagen actual de Guatemala y al mismo tiempo cubra en 



alguna medida las carencias de informaci6n actualizada de este 

país. 

Desde las primeras aproximaciones a nuestro objeto de es

tudio pudimos detectar ciertas dificultades para la obtenci6n de 

informaci6n, misma por lo regular era limitada y con muchos a

ños de atraso, esto inicialmente nos desalentó pero en la medi

da que continua~-0s buscando la información, el tema lleg6 a 

constituir un reto, por otro lado ya para mediados de 1982 las 

cosas se habfan complicado en la frontera con Guatemala, fué e~ 

tonces cuando la informaci6n empez6 a fluir en forma discreta, 

posteriormente todos los medios de información se ocupaban reg~ 

larmente de la situación en Guatemala, esto definitivamente obr6 

a favor de la realización de esta tesis. 

Una vez suFerada la etapa inicial y conforme a las parti

cularidades del terna asf como del momento hist6rico, decidimos 

que el trabajo de investigaci6n deberfa incluir actividades de 

campo, concretamente en Guatemala y en la regi6n fronteriza en 

Chiapas donde se ubicaban los campamentos de refugiados, el ob

jetivo de estos viajes además de recabar alguna informaci6n era 

conocer personalr;:,ente o tener algún acercamiento con la dinámi

ca del problema; en abril de 1983 realizamos el viaje a Guate

mala, durante el gobierno genocida de Efrafn Rfos Montt; la vis! 

ta a los campamentos de refugiados la hicimos en marzo de 1984. 

A lo largo del periodo que nos llevó a la formulaci6n de 

una primera versión tuvieron lugar muchos cambios, de tal suer

te que en varias ccasiones la dinámica de los acontecimientos 



superó el desarrollo de nuestro trabajo, oblig~ndonos a revisar 

algunas cuestiones que se habían planteado en determinado sent.!_ 

do, tal fué el caso del triunfo electoral y ascenso al poder del 

gobierno civil de Vinicio Cerezo Arévalo y el giro que tomaron 

las relaciones en general entre los dos países. 

De la formulación inicial del proyecto y conforme a las 

condiciones al momento de realizar esta versión definitiva deci 

dimos que esta tesis constaría de cinco capítulos. 

El primero de ellos contiene la información monogr~fica'de Gua-

temala, cuya finalidad es dar a conocer las características m~s 

generales·de aquel país, atendiendo, como ya lo hemos señalado, 

la falta de información que existe en México a cerca de rniestro 
/ 

vecino del sur, así mismo consideramos que sin contar con esa 

información es muy dificil llegar a comprender íntegramente al-

gunas cuestiones que a lo largo de la investigación misma se 

plantean. 

El segundo capítulo se ocupa del an~lisis y presentación de los 

tratados, convenios y acuerdos bilaterales que se han firmado 

entre las dos naciones, se destaca en este capítulo la trayecto-

ria de los vínculos a través de la diplomacia haciendo una com

paración entre el discurso oficial y los acontecimientos reales. 

El tercer capítulo tiene como objetivo la revisión y evaluación 

de las relaciones políticas, cuyo desenvolvimiento historicamen 

te ha expresado fuertes contradicciones, se hace un recuento de 

los acontecimientos que han agudizado el ambiente negativo en 

que se han desenvuelto las relaciones en su conjunto, plantean-



do la incompatibilidad hist6rica de los sucesivos gobiernos mi-

litares de aquel pafs con el gobierno mexicano, haciendo refe-

rencia a la situaci6n que tales relaciones guardan en torno al 

nuevo gobierno civil en Guatemala. 

El cuarto capítulo destaca la importancia de las relaciones co-

merciales de México con Guatemala, se hace un análisis de la si 

tuaci6n que guarda el intercambio con ese país y se identifica 

una serie de productos que son los que conforman en un alto PºE 

centaje el monto total del intercambio, mismo que además de ser 

mínimo, carece de gran diversificación, al mismo tiempo revela 

una situación de desequilibrio permanente a favor de México, no 

obstante esta s.ituación favorable para nuestro país el desarro-

llo de este capítulo analiza el fen6meno que obstaculiza un me-

jor intercambio comercial 1bajo el supuesto de que Guatemala es 

un mercado potencial que México no ha conquistado o sencillamen 

te ha desaprovechado. 
~ ........ .. 

Finalmente el capítulo quinto de esta tesis corresponde al aná-

lisis de las implicaciones que ha tenido la presencia de los r~ 

fugiados guatemaltecos en las relaciones México-Guatemala, al 

mismo tiempo se realiza una evaluaci6n de la actitud que cada 

gobierno asume frente al asunto en cuestión, mismo que llega a 

constituir un verdadero problema político entre los dos países 

generando graves fricciones, de tal magnitud e intensidad que 

pudieron haber desembocado en un enfrentamiento armado. En tor-

no a los refugiados como tal, se hace el planteamiento del pr~ 

blema que origina el exodo, partiendo dt las condiciones de vi-



da, la represión y las condiciones en general que dan lugar a 

la huida de poblados completos fuera del país para salvaguardar 

su existencia, al mismo tiempo se hace la reflexi6n de las im

plicaciones que representa actualmente y en el futuro su prese~ 

cia en México. 

-·~ ·-

·.1~ .. 



ADVERTENCIA 

El periodo que cubre el presente trabajo corresponde a 

1970-1987, sin embargo fué necesario recurrir en ocasiones a 

periodos anteriores y posteriores a fin de fundamentar y expli

car la dinámica del periodo que delimita esta tesis, del mismo 

modo en múltiples ocasiones se hace referencia a eventos de di

versa !ndole y época para explicar determinado fen6meno, situa

ci6n que no se pudo evitar en virtud de formar parte de la dia

léctica de las relaciones México-Guatemala y que consideramos 

indispensables para su comprensi6n. 

Uno de los grandes privilegios que la cuyuntura de la tran 

sici6n del poder en Guatemala nos ha permitido, es el ser testi 

gos de cambios sustanciales en las condiciones en que se desa

rrollan las relaciones bilaterales y la influencia que el régi

men guatemalteco ha tenido sobre las mismas, destacando que en 

el mejor de los casos el arribo al poder de un régimen civil de 

corte democrático,corrobora parte de nuestros planteamientos hi 

patéticos en el sentido de la incompatibilidad del gobierno me

xicano con el régimen militar guatemalteco. 

Consideramos pertinente señalar que la decisi6n de incluir 

un capítulo monográfico de Guatemala obedece principalmente a la 

intenci6n de cubrir la ausencia que existe de informaci6n sobre 

este pa!s, y aunque definitivamente adolece de la falta de gran 

profundidad, al no ser la intenci6n de esta tesis llegar a tales 

niveles, consideramos suficiente su contenido para acercarnos al 

fen6meno propuesto. 



Finalmente deseamos destacar en forma especial que nues

tras conclusiones pudieran resultar hasta cierto punto ut6picas 

e incluso fuera de proporci6n, pero a fuerza de ser honestos 

confesamos nuestra firme convicci6n de la necesidad de un cam

bio importante en la forma y estilo de concebir nuestro trato 

con aquel pais, consecuentemente desechamos la posibilidad de 

logros verdaderos siguiendo la política 'tradicional del gobier

no mexicano frente a Guatemala en virtud de que hasta hoy no ha 

resuelto nada, y los problemas historicamente han prevalecido, 

de tal suerte que después de analizar la problemática e influe~ 

ciados por lo mismo, nosotros proponemos como grandes soluciones 

a grandes problemas lo que hemos considerado viable. 



OBJE1'IVOS GE'NERALES 

El objetivo principal de esta tesis, consiste en exponer 

la problemática de las relaciones entre México y Guatemala 1 .:::on 

lo cual se pretende mostrar el desenvolvimiento seguido por las 

relaciones reales con ese país, en un período que va de 1970 a 

1987, señalando las contradicciones que hist6ricamente han ca

racterizado la vecindad, para lo que se harán referencias de 

los hechos más relevantes en la historia. Por otro lado se pr~ 

tende demostrar que pese a que las versiones oficiales afirman 

que México y Guatemala sostienen excelentes relaciones diplomá

ticas la realidad es otra, para ello incluimos en esta tesis 

un capítulo referente a los tratados bilaterales que existen, 

los cuales mediante un breve análisis se critican y se comparan 

con los acontecimientos, las relaciones políticas entre los dos go

biernós también se analizan corno parte significativa. 

Todo lo anterior sirve de preámbulo para analizar la pro

blemática comercial entre ambas naciones, con lo cual se trata

rá de encontrar, las principales contradicciones que no permi

ten mayor cornercializaci6n y al mismo tiempo se analizará la 

composici6n del intercambio entre los dos países, con lo cual 

se fundamentarán las propuestas de soluci6n al final de esta te 

sis. 

Otro de los objetivos importantes de este trabajo es dar 

algunos elementos para el estudioso que pretenda abordar este 

tema tan importante, así como despertar el interés para nuevas 

investigaciones en torno al mismo terna o algunos similares ya 



que actualmente es indispensable que se realicen en México e~ 

te tipo de estudios, pues estamos convencidos que uno de los 

factores de más importancia en el ámbito internaciona~ es el 

comercio exterior, pues es fuente de suministro de mercancías 

y de ingreso de divisas, e incluso de mejores y más provecho

sos ~~zos de amistad. 

Presentamos finalmente propuestas 'que consideramos susceE 

tibles de ponerse en práctica y que tal vez ayudarían a mejorar 

los vínculos con Guatemala y vendrían a dar nuevas perspectivas 

en materia de cooperaci6n y complementaci6n en el ~rea product_!. 

va y comercial, orientando de alguna forma hacia una posible in 

tegraci6n o relaciones de una estrechez similar. 

HIPOTESIS: 

tes: 

Las hip6tesis que se tratan de comprobar son las siguien-

.1) Guatemala es un mercado natural y potencial para la e

conomía mexicana y hasta hoy ha sido desaprovechado, 

pues conforme a la capacidad productiva de México y 

las necesidades guatemaltecas, nuestro país está en 

condiciones de satisfacer la demanda de productos, no 

solamente de Guatemala sino de todos los países del 

área centroamericana. 

2) Las relaciones bilaterales entre ambas naciones difie

ren radicalmente de las informaciones expresadas por 

fuentes oficiales y lejos de ser excelentes como se di 

funde, los hechos demuestran todo lo contrario, de tal 



suerte que hasta hoy Guatemala m~s que un buen vecino 

ha significado un auténtico peligro para México, ante 

la posibilidad de un enfrentamiento armado, toda esta 

situación no es sino la manifestaci6n de la incompati

bilidad del r~gimen de gobierno mexicano y los suce.si

vos gobiernos militares que han ejercido el poder en 

aquel pa!s. 

3) La política de México frente a Guatemala hasta hoy ha 

sido cautelosa y práctica, sin embargo esta postura no 

es la más adecuada ya que no solu9iona ningün problema 

y mantiene estancadas las relaciones bilaterales de t~ 

do tipo', no permitiendo un desarrollo favorable de las 

mismas. 

4) En lo referente a los refugiados,México acepta su in

greso sin comprometerse oficialmente a reconocer su con

dici6n real de refugiados, aunque al hacerlo tendría 

que enfrentar al gobierno genocida guatemalteco, lo 

que posiblemente obligaría a una ruptura real de rela

ciones, poniendo a México en una posici6n muy comprom~ 

tida pues los canales de negociaci6n se verían cerrados 

r no habría condiciones de negociar o reclamar, dejando 

como una posibilidad real un enfrentamiento militar. 



CAPITULO I 

l, CARACTERIZACIOIJ VEL i'ESARROLLO V[ GUATEMALA. 

Con la finalidad de plantear una panoramica general de 

lo que es Guatemala hemos incluido este estudio monográfico 

que contiene informaci6n que consideramos de utilidad para P2 

der conocer a grandes rasgos y en una p~imera instancia la fe

nomenología de la realidad de nuestro vecino del sur, creemos 

·que dicha informaci6n da una idea de lo que es Guatemala en 

los años mas recientes y por lo tanto nos permitira introduciE 

nos al tema central de esta tesis con una base real de informa 

ci6n acerca de la historia de la política guatemalteca, su po

blaci6n, su economía, su territorio, su desarrollo o sea, su 

problemática interna, además también nos permitira entender al 

gunas situaciones que mas adelante se plantean y que son de 

_princ.ipal importancia en el contexto del desarrollo de la so

ciedad guatemalteca y de sus vínculos con México en lo concer

niente a política e intercambio. 

En este primer cap!tulo se prete~de ubicar e~-su forma 

más general a Guatemala, atendiendo lo que a juicio nuestro 

consideramos de mayor interés en diversos renglones y que ayu

da a concebir la imagen de un país, que por otro lado muy poco 

se conoce de él, no obstante su cercanía territorial e. hist6r~ 

ca con Mi:lxico. .. 
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1.1 UBZCACZON GEOGRAFlCA. 

Guatemala es un país situado en Centroamérica: colinda 

con México al norte y al oriente, al este con Belice (territo

rio que Guatemala considera propio),!/ el Océano Atl4ntico, 

Honduras y El Salvador, y al sur con el Océano Pacífico, la su 

perficie de su territorio es de 108.889 Km2 con una poblaci6n 

de 8.600,000 habitantes.I/ 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

OIVISIOll ADMINISTRATIVA 

~•11 llL.ICI 

,.nn 

.. 

1 /UIW MM Uno, 24 de. TuliO-dé. 1982-:-
1/Populatlon Re.6e11.e.itc.e. BWLe.au, 1nc.., da.to1.i y e.1.i:túnado1.i demoglt46.(.c.01.i paJr.a. 
- pa.Uu y 11.eg.lonu del Mundo. ''1986 Pob.eo.ch1n Muncüa.e" 777 14.th, Stlleu, 

N.W. Sulte. 800 Wa1.ih.ú1g.ton, V.C., USA. 
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La divisidn política del territorio ·guatemalteco consta 

de 22 departamentos cuya organizacidn político administrativo 

incluye diversos municipios¡ la extensidn territorial de Gua

temala comparativamente con un gran nllmero de países es pequ~ 

ña y en relaci6n al area centroamericana ocupa el tercer lu

gar conforme el siguiente orden:l/ 

Ocfano 
Pacifico 

Nicaragua 

Honduras 

Guatemala 

Costa Rica 

El Salvador 

148 000 

112,088 

108,889 

51,011 

20,877 

Km2 

Km2 

Km2 

Km2 

Km2 

3 / Gu.ell.lr.a. Bollge.6 Al611.edo. Corr,oe.itclto e Geog1ta6.la. Econfim.lca y Humana de 
- Gua:tl!.J11ala, Ed, Un.i.velt.6.lta!ú.:4 de Gua:temala, Un.i.ve.Jl.6.i.da.d de San CMlo4 

de Gua.tema.ea, c. A., 2a. Ecücifi11 1986, p. 19. 
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1.2 RELIEVE E HIVROGRAFZA. 

El territorio de Guatemala es sumamente montañoso en la 

parte media, ondulado en el extremo norte y plano en las ces-

tas del Pacífico. 

De sur a norte las principales cadenas montañosas son La 

Sierra Madre, cuyas elevaciones atraviesan los departamentos 

de San Marcos, Quezaltenango, Tatonicapan, Sololá, Chiquimula, 

Sacatepequez, Guatemala, Santa Rosa, Jalapa y Chimaltenango; 

la Sierra Madre forma parte de la gran cadena volcánica del 

país con los imponentes conos de Tacaná, Santa Marfa, Acatenan 

go, Fuego, Agua, Atitlán, Pacaya, este último alcanza los 

4220 metros sorrre el nivel del mar y es el punto más alto de 

América Central;!/ la Sierra de Chuacas, que se conoce con los 

diferentes nombres como: Sierra de las Minas, Montañas de Chu~ 

cús, ·Montañas del Mico; su máxima elevación es de 3 048 mts. 

sobre el nivel del mar aproximadamente; la Sierra doble de las 

Cuchumatanes que se ubica en los departamentos de Huehetenango 

y el Quiche, consta de dos porciones montañosas divididas por 

el profundo cruze del Río Negro o Chixoy, dando lugar asf a los 

Cuchumatanes en la porción oeste y a las Montañas de la verapaz 

en la porción Este, destaca esta cadena montañosa por su altura 

de 3 000 metros sobre el nivel del mar como la más alta de la 

región centroamericana.~/ 

4/A:tl.ru Nac..i.onal. de Guat0nal.a, 1n6.t<..Wto Geogltáá,{,c.o Nawrtal.. M.i.JiM.te!Uo 
- de Comun.i.c.ac..i.aau y ObJuU. púbUc.a-0. Gua.temal.a, C.A., 1972, p. 36. 
~./Gu(!}[Jt.a. Bo~gu Ai.ónedo. ap. c{;t., p. 60. 
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Entre estas montañas paralelas hay hondos y estrechos va 

lles longitudinales por los cuales corren rios de curso esca-

broso que solo son navegables por pequeñas embarcaciones cerca 

de su desembocadura, tales como Motagua, el Polochic, el Sars-

ttín, el Belice, el Hondo que van hacia el Atlántico, y el Cuil 

ca, el Selegua y el Usumacinta que desembocan en el Golfo de 

M~xíco. 

El sistema hidrol6gico del pa!s se divide en tres gran-

des vertientes, mismas que para su estudio se han subdividido 

en cuencas hidrol6gícas conforme se muestra a continuaci6n:§_/ 

2 aJ Vertiente del Pacífico: superficie 23,S90 Km cuencas: 

Coatán, Suchiate, Naranjo, Ocosito, Salamá, Sis-Ican, 

Nahualate, Atitlán, Madre vieja, Coyolate, Aca~~. Ach~ 

huate, Mar!a Linda, Paso Hondo, Las Esclavas, Paz, Os-

ttia-Guija, Olapa. 

b) Vertiente de·l Mar de las Antillas: superficie 57 ,000 

Km
2 cuencas: 

Grande de Zacap:¡, ?-E.tagua, Izabal-Rfo Mee, fl::llcchíc, CaiuOOn, 

Sarstan, Vertiente de Belice. 

cJ Vertíente del Golfo de México: superficie 50 ,E!03 Kn
2 

cuencas: 

Cuilco, Seiegua, Ne'1t6n, Pojorn, Ixc:.in, Y.aibal, Salinas, 

Pasi6n, Usumacinta, San Pedro. 

Los ríos que se desprenden de la falda sur d~ la Sierra 

Madre y de 1a cadena volcánica se preci[,H.án 1::'i:-:ia el Pacffíco 
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en corrientes cortas y muy rápidas. 

El sistema lacustre cuenta con 6 lagos y 10 lagunas, des 

tacan por sus dimensiones e importancia El la,go Izabal que in

tercepta el curso del r!o Polochic vertiendo su caudal en el 

atlántico a través del r!o Dulce, este lago es el de mayor ex

tensi6n en el pa!s, alcanzando los 589 kil6metros cuadrados 

con una elevaci6n de 0.9 metros sobre el nivel del mar, su uh! 

caci6n se encuentra en el departamento de Izaba1 en la depre

si6n formada entre la Sierra de Minas y las Montañas de Santa 

Cruz. 

El lago Atitlán es el segundo en importancia, tiene una 

extensi6n de 1'30.10 kil6metros cuadrados y una altura de 1562 

metros sobre el nivel del mar, una de las características de 

este lago es que cuenta con 18 pequeñas islas# además de nume

rosas fuentes sulfurosas, se ubica en el departamento de Sololá. 

El lago Pet~n-Itz~ cuya extensi6n es de ~9.0 kil6metros 

cuadrados se encuentra en el departamento del ?etén a una altu 

ra de 110 metros sobre el nivel del mar, ocupa el tercer lugar 

por su extensi6n aunque conviene destacar que el sistema lacus, 

tre además de ser un importante recurso natural para el país 

reviste, desde el punto de vista turístico, un potencial suceE 

tible de una explotaci6n más intensiva. 
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CUADRO No. 1 

LAGOS Y LAGUNAS EN GUATEMALA 
Lagos y Lagunas: 

Dctensi6n Elevaci6n sobre 
N:lnbre Ck:!part.an'ento Km2 el nivel del mar 

Lago Izabal Izabal 569.6 0.9 

Lac_p Atitlán E'.Olol.á 130.10 1562 

Lago Pm:ttitlán Guatemala 15.5 1186 

Lago Pethl-Itz!i Petén .99,0 110 

Lago Güija Jutiapa (la parte de 14•3 Guatanala) 426 

El Golfete Izabal 62.0 o.o 
Laguna de Ayarza Santa R:>sa 14.0 1410 
Laguna de Atescataupa Jutiapa 5.6 588 

Laguna Lachoo Alta Verapaz 4.0 173 
Laguna de Palmillas Santa lbsa 3.9 5 
Laguna PeteJ<batl'.in Petén 5.4 112 

Laguna Perdida Petén 10.6 69 
Laguna Sacpuy Petén 3.7 170 
Laguna San Diego Petén 3.7 142 
Laguna Yaxja Petén 15.0 158 

- Laguna Yolnabaj Huehuetenango 5.8 1142 

Elaborado p:>r: Instituto Geogr!ifico Nacional; Ministerio de O:lnunicacio

nes y ctiras Pl'.iblicas. Guat:Emala, Guat., C. A. 
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FUENTE: Dinámica Maya op. cit. Mapa No. 18 
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r. 3 e LIMA 

El clima está determinado por la concurrencia de dos fa.2_ 

tares importantes: la situaci6n de Guatemala dentro de la zona 

tropical y la existencia de altas cadenas de montañas21 que se 

extienden de Este a Oeste e interceptan el paso de los vientos, 

cargados de humedad, que proceden del mar. Debido a ello, co~ 

tas y regiones expuestas a los vientos marítimos son htimedas y 

muy lluviosas. En cambio, en el interior hay valles bastante 

secos y aGn, en ciertos puntofo, de carácter semidesérticos. 

Por lo general, durante el año hay dos épocas bien seña-

ladas: una de lluvia intensa, de mayo a octubre, en que son 

frecuentes las tempestades, y la otra, de noviembre a abril, 

seca o de lluvias espor~dicas y menos copiosas. La temperatu

ra media es calurosa en las partes bajas, templadas en los al-

tos valles y mesetas, y fría en las grandes altitudes. La tem 

peratura diaria sufre marcadas oscilaciones tlnicamente en los 

valles interiores d~ clima sernicontinental. 

1.4 FLORA Y FAUNA 

En Guatemala la vegetaci6n es variada y exuberante en 

las costas y regiones de gran humedad, y pobre en el interior. 

En las partes bajas predominan los bosques tropicales, donde 

se destacan el caoba, el chico zapote y diferentes clases de 

palmeras, entrelazadas con plantas epifitas y parasitarias, 

'sin que falten pequeños claros ocupados por sabanas, se estima 

J_IAUa.6 Na.c..lona.l de Gua.tema.la.. Op. cit. 
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que la superficie boscosa cubre una extensi6n de 36,100 Km2 de 

los cuales 25,400 Km2 son ocupados por árbotes de hoja ancha, 

7,300 I<m2 por con!feras y los 3 600 I<m2 restantes por bosques 

mixtos.~/ 

En las zonas altas abundan los bosques de pinos y de ár-

boles de hoja caediza, los cuales, a medida que se asciende, 

van dejando su lugar al ciprés y al abeto. 

En las zonas est~riles se encuentran chaparrales, cactá

ceas y palmeras de Secano. 

No obstante la gran riqueza forestal del pa!s, existen 

grandes zonas devastadas por la tala irracional y los incendios 

de los bosques gue anualmente son provocados como medio de pr~ 

parar tierras para el cultivo, a esto habría que sumar la falta 

de un programa de reforestaci6n y la presi6n poblacional de que 

son qbjeto las regiones forestales, como es el caso del altipl~ 

no occidental, cuya explotaci6n extrema se convina con la incli 

naci6n del terreno para presentar graves síntomas de eroci6n 

que de no corregirse en corto plazo será una regi6n arida. Otro 

lamentable ejemplo es la casi· eliminaci6n de los recursos fore! 

tales de lo que antaño fu~ la más grande reserva maderable de 

Guatemala, localizada en la regi6n suroccidental del país, cu

yo terreno fué· abierto al cultivo de algod6n, principalmente, 

sin embargo la explotaci6n agrícola de este tipo de terrenos es 

unicamente rentable por un periodo de 3 a 4 años debido a la 

delgada capa de nutrientes que tiene la tierra, de tal manera 

!/Gue~~a 6o~ge4 A., Op. cit. p. 138. 
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que la pérdida de la zona boscosa no tuvo un fin práctico. 

Actualmente y desde hace ya algunos años el programa gu

bernamental de colonización y reubicación de familias en la zo 

na del Petén ejercen una trementa presión sobre los recursos 

naturales, y con la apertura de nuevas tierras al cultivo de 

cereales se est~ acabando con otra de las grandes reservas bos 

cosas del pafs denominada Zona Transversal del Norte. 

Guatemala es un territorio cuya vocación forestal puede 

alcanzar un 80% de su territorio, de tal suerte que visto como 

recurso ~ste bien podr!a cubrir las necesidades energéticas e 

industriales del pafs, e incluso para realizar ventas al extrél!!_ 

jero de maderas y productos que se utilizan corno materias pri

mas •. ~/ 

J] lb.id. 
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CUADRO No. l. 

DISTRIBUCION DE LOS RhCUROS FORESTALES 

Departarrento Area Area % Area % 
Total a:in!feras Latifoleadas 

Guatemala 2.126 498 23.4 45 2.1 
El Progreso 1.922 320 16.6 240 12.5 

Sacatepéquez 466 66 14.2 81 17.4 

Oúrnaltenango 1.979 190 9.6 490 24.8 
Escuintla 4.384 302 6.9 4 -
Santa lbsa 2.955 346 11. 7 164 5.5 

Sololá 1.061 157 14.8 54 5.1 
Totonicap.ID ,, 1.061 358 33.7 10 -
Quezaltenango 1.948 193 9.9 227 11.6 
Suchi tepéquez 2.510 20 -- 242 9.6 
Petalhuleu 1.856 -- - 200 10.8 

San Marcos 3.791 368 9.7 438 11.6 

Huehuetanango 7.403 680 9.2 1.350 18.2 

El Qul,ch~ 8.378 1.030 12.3 2.340 28.0 

Baja Verapaz 3.124 870 27.8 440 14.1 

Al ta Verapaz 8.686 665 7.6 3.553 40.9 

El Petén 35.854 60 - 21. 700 60.5 

Izabal 9.038 560 6.2 2.433 26.9 

Jalapa 2.690 431 16.0 540 20.1 

Oliqu.imula 2.376 412 17.3 358 15.l 

za capa 2.063 435 21.1 510 24.7 

Jutiapa 3.219 135 4.2 235 7.3 

Total 108,889 8,096 7.4 35,654 32.7 

FUOO'E: FNJ, Guatemala, Estuilos para reforestaci6n, citado p:>r Alfredo 
Guerra Borges, op. cit. p. 142. 
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FAUNA 

La fauna en general es también muy rica, aunque adolece 

de algunos vacíos. Los moluscos terrestres abundan en las r~ 

giones Norte y Sur, pero escasean en el interior del pa!s.lDs 

arácnidos se encuentran de preferencia en las comarcas de tie 

rras bajas. 

Los insectos son muy abundantes en todo Guatemala. Sobre 

salen los cole6pteros, por su cantidad y la gran variedad de 

especies que existen. 

Entre los vertebrados, la mayor riqueza está representa

da por las aves, tanto las de residencia permanente como las 

migratorias. Entre ellas merece mencionarse el bello quetzal, 

especie casi extinta y s1mbolo nacional guatemalteco. En cuan 

to a los reptiles, abundan tanto los acuáticos como los terres 

tres. 

En materia de mamtferos, la fauna es relativamente pobre. 

Entre los principales se pueden citar: el coyote, de las re

giones secas; el tapir, el mono aullador, el jaguar y el puma 

y en las comarcas lluviosas el manat!, de los litorales del 

atlántico. 

l.5. POBLAC10N 

La poblaci6n de Guatemala está localizada de manera muy 

desigual en diferentes regiones del territorio nacional. Mien 

tras en las partes altas de occidental y del centro la densi

dad de poblaci6n es bastante elevada, hay otras en donde el 

nl1mero de habitantes no llega a uno por Km2 , la población to-
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tal en 1986 fué de 8.600,000 y se prevee que para el año 2,000 

podrá alcanzar una cifra aproximada a los 13.100,000. 101 

La porci6n densamente poblada de Guatemala está señalada 

por una faja que abarca la zona montañosa de los departamentos 

de San Marcos y Quetzaltenango, la totalidad de Totonicapán, 

Sololá, Chimaltenango, Sacatepéquez, Guatemala, la parte media 

y sur de Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz. Divide esta zo 

na una cuña de escasa poblaci6n, formada por las comarcas se

cas que bordean el R!o Matagua y el Río Negro.!!./ 

La mayoría de las ciudades importantes del pa!s se encuen 

tran dentro de la zona descrita: San Marcos, San Pedro, Queza! 

tenango, Totonicapán, Huehuetenango, Santa Cruz del Quiché, A!! 

tigua Guatemala, la ciudad de Guatemala y Carb6n. Quedan allí 

los departamentos de mayor poblaci6n relativa: Guatemala, Saca 

tepéquez, Totonicapán y Quezaltenango. 

Al sur de la zona delimitada están la "bocacosta" y la 

costa, en que la poblaci6n decrece a medida que se acerca al 

mar. 

Desput:!s de las comarcas semidesérticas de Montagua Medio 

la parte más oriental de su cuenca vuelve a presentar una más 

elevada densidad de poblaci6n, en los departamentos de Zacapa 

y Chiquimula. En cambio, al norte de la zona principal sigue 

una regi6n casi despoblada, en los límites con México, en Hue 

huetenango, Quich~, Alta Verapaz y en el departamento del Pe-

J_E.f Poblac..i.6n Mund.i.al, Popula..t..(_on Re6el!.ence Btuteau, Op. Cit. 

}__!_!Ver. cuadll.o dü.tAi.buc...l6n de .e.a. pobla.c.,i.611. (No. J). 
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t~n¡ en términos generales la dinámica poblacional de Guate-

mala manifiesta una tasa de crecimiento del 3.1% anual, se

gUn datos de la ONu,!ll hasta mediados de 1986 Guatemala 

ocupaba el primer lugar en el ~rea centroamericana como el 

pafs más poblado de la regi6n. 

CUADRO No. 3 

DISTRIBUCION DE IA KlBU\CION EN GUATaoWA 1986 

(Cifras .Aproximadas) 

Alta Verapaz 452,978 Jalapa 

Baja Verapaz 175,516 Jutiapa 

Chimaltenango 305,230 Quezaltenango 

Chiquimula 255,936 Retalhuleu 

El Petén 108,607 Sacatepéquez 

El Progreso 117 ,156 San Marcos 

El Quiché 486,905 Santa Rosa 

Escuintla 529,446 Sololá 

Guatemala 1,887,401 Suchitepéquez 

Huehuetenango 585,240 Totonicapán 

Izabal 309,265 zacapa 

187,787 

377,939 

508,282 

226,555 

155,169 

626,966 

288,230 

200,738 

344 ,115 

271,511 

173,928 

Elaborado con base en datos de 1979, actualizados tomando en 
cuenta la tasa porcentual de crecimiento. 

1 2 / F ando de w Na.uonu UrúdM palla Acüv-i..dadu e.n /.fa.teMa de Pob.f.a.cÁ..dn 
- .út601¡111e 1986. 06,LunM en Mwc.o. 



MAPA No. 1 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION 

...... 

~MAS DE 
~ 300,000 

º
MENOS DE 
300,000 

FUENTE: Elaborado en base al cuadro No. 3 

.16. 
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COMPOSZCION ETNICA VE LA POBLACION 

La poblaci6n del país est~ constituida por indrgenas, 

mestizos o ladinos, blancos y minor!as de raza negra y orien-

tal. 

Los indígenas descienden en su gran mayoría de los anti-

guas mayas, alcanzan una proporci6n aproximada al 60% del to-

tal de la población, aunque ésta var!a segan diversas fuentes 

de informaci6n,.!l/ lo que sin embargo no contradice el hecho 

de que el pueblo es en su mayor!a indígena o naturales como 

ellos mismos se designan. Están ubicados en las zonas altas, 

agrupados en pequeños nucleos de poblaci6n o centros urbanos 

de relativo desarrollo, o bien a manera de trabajadores ag:.:-1-

colas en menor proporci6n localizados en fincas de café o pl! 

tano. 

Una de las principales caracter!sticas de esta poblaci6n 

es que conservan sus lenguajes, indumentaria, prácticas y co~ 

tumbres que tenían desde antes de la llegada de los españoles, 

por tal raz6n llevan una forma de vida comunal bastante cerra 

da, presentándose marcadas diferencias entre una comunidad y 

otra, incluso en los dialectos que cada una practica, se da 

el caso de ser totalmente diferentes e ininteligibles entre 

si en comunidades cercanas. 

13/ Mondttag6n Ratíae.l: Ve .Ú'llÜ.oó 1J cJU..6.üano<i en Gu.a.temala, ed. Clave<> La
- thiacunmlcana<>, M~x. 1983 p. 115Nl14, .<.ncüca una poblacJ.611 .U1d{gernt 

del 50%. 
Ca.!i.tl.Uo Man-tal.va Rotando: La <ialud en Gua.te.mala, Cuade:ma6 No. 2 de 
C.<.enc.<.a y Tecnoiog.fa pa.Jta. Gua.tema.la, Oc.t. 1984. p. 2 <ieliala un 65% de 
pobiaci6n ,Lnd,(gena. 
Com,i;t~ ptwjt.L6ticia y paz en Guatemala: S-i;tuau6n de loó VeJtecho6 Huma" 
no.6 en G111t-t:emala 1983, -~eiiala wt 60~ de Pob.l'.aci611 IncUgena. 
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La poblaci6n indígena integra 6 grupos étnicos, de los 

cuales se originan por su lenguaje o dialecto 22 formas idio-

máticas diferentes: 

Grupo Quiché: Quiché, Chakchiquel, Tzutujil, Uspanteco. 

Grupo Mam: Mam, Aguacateco, Jacalteco, Kanjobal, Chuj, 

Ixil. 

Grupo Pocomam: Kecki, Pocomchí, Pocomam Oriental, Poco-

mam Central, Achí. 

Grupo Chol: Chortr, Lacand6n Chol. 

Grupo Maya: Lacand6n Norte y Yucateco, Mopan, Itzá. 

Grupo Caribe: Caribe Araguaco. 

De estos grupos,cuatro son los principales tomando en 

cuenta que en conjunto suman más del 80% de la poblaci6n indí 

gena:.!.!/ 

Dialecto: 

Quiché 

Mame 

Cakchiel 

Kekch! 

35.5% 

17.6% 

16.8% 

13.2% 

No obstante esta gran cantidad de dialectos el idioma 

oficial de Guatemala es el español; de entre las costumbres 

más arraigadas están la celebraci6n de fiesta& del Santo Pa-

trono de cada pueblo y la asistencia al mercado una o dos ve-

ces por semana, esta es una costumbre muy generalizada entre 

los pueblos latinoamericanos y que se viene practicando desde 

14/Jonaa Suaane et al. Guatemala una hiato~ia inmediata, ed. 
- S.(g.í'.o XXI, Mx. 7979, p. 53. 
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antes de la época colonial, prevaleciendo aun durante la mis-

ma, de ahí su identidad con los pueblos indígenas y sus cos-

twnbres. 

Un elemento que meréce ser mencionado es el uso de la in 

.dumentaria indígena que además de identificar a cada grupo ét 

nico es motivo de orgullo para ellos por la belleza y elabor~ 

ci6n de la misma, la cual va desde el tejido de la tela hasta 

la confecci6n, la belleza de los trajes radica en su colorido 

tan particular y sus diseños bordados en flores, grecas y en 

la mayoría de ocasiones figura el Quetzal; los trajes típicos 

indígenas regularmente los usan en mayor proporci6n las muje-

res y hay uno de diario y otro que solo se usa en ocasiones 

especiales • .!.2.I 

Los indígenas se dedican a la agricultura, preferentemeg 

te al cultivo del frijol y el maíz, a la manufactura de arte-

santas y al pequeño comercio, como puede apreciarse, las acti 

vidades a que se dedica el indígena son poco remunerativas e~ 

.to se debe principalmente a la falta de oportunidades que es-

te sector tiene para mejorar su nivel de vida y al constante 

despojo de que han sido objeto en lo que se refiere a tierras 

productivas y hoy solo cuentan con minifundios o parcelas fa-

miliares con tierras empobrecidas. 

1 5 /V u.Jta1Lte. nw!.<:..tlut v.l&Ua a los campa.me.n.to4 de. 1te6ugi.adoó pmlúno<:. ap!le.CÁM. 
- el .tJutjé. Ma.m y el Kanjabal, pa!teudo.ti en dMe.ña pe.Ita d..i.6vi.e.titu en calo

lt.ÚÍa, .tamb.i.€n tuv.úna<:. la o palttwúdad de veJL cama fuúrut la.6 muj MU Mam 
c>1. .tlutje de. gala blanco bo:idado,que. can motivo de la Seir.uia Sa;J..ta. <:.e. pu
.ti.i.e1to1t pM.a. <Ui.i..ti:tí.Jr. a fM CVteinau-<M lteiÁ.{J.Í.OM.ti 1 lo.ti c11Jn¡xtJ11e.tLta<:. óe. loca 
Uzan e.n el Mutt.i.c.i.p.i.o LM Ma1tga!U.ta.& en Clúap<Ui una de. el.toó Monte. Flo1t7 
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Los mestizos o ladinos, es esa porci6n del pueblo guate-

malteco que son producto de la uni6n entre españoles y nati

vos o indfgenas en la época de los españoles y que subsiste 

hasta nuestros d!as, sin embargo esta categorra de ladino es 

un tanto inexacta pues sirve para designar a aquellos que no 

son indígenas, esa inexactitud radica en que dicha distinci6n 

obedece más que a cuestiones raciales a cuestiones sociales, 

culturales e incluso a cuestines econ6micas, por tal raz6n se 

debe indicar que existe discriminación en la sociedad guate

malteca que no es racial propiamente dicho, ya anteriormente 

se ha señalado que los ind!genas conservan hoy en dfa sus ras 

gas culturales· p.ncestrales, y por esa raz6n se les considera 

ignorantes y de una escala social inferior, de tal suerte que 

un ind!gena que tenga aspiraciones, deberá aba11donar sus cos-

tumQres e incluso tendrá que vestir y pensar como ladino, es 

decir tendrá que despreciar al indfgena, este fen6meno social 

tiene sus orígenes en el proceso colonizador que pretendía ani 

quilar la cultura natural para introducir las costumbres e 

ideolog!a conquistadora,.!!/se trata de un fen6meno que se ex

plica segGn el investigador Richard N. Adams, 17 / el término 

ladino se empieza a aplicar a los indios que utilizaban el ca~ 

tellano como lengua propia y adoptaban las costumbres españo-

76 /MMllnez PiUez SeveJW: La. pa.tJúa deJ. cJÚoUo, eiv.,ayo de una. in:teJtpJte.ta 
- c-l611 de la ILeaLú:iad gu.a.tema.Uec.a, UtúveM-i.daá AM:6noma de Puebla. 7.a.. ea. 

1982. p. 330-369. 
17/Ric.luvr.d M. Ad~. Enc.tte6.ta MbJte la c.u.UWta. de lo6 lad-i.no6 en Gua.tema.ta. 
- ( Guíl.t(')1i.tClt: SemiJ1aJÚO de Integ1tac..<.6n Soc.Á.ll,f, Gual:ema.Uec.a, 19 56), c.J.J:.ado 

pOlt Guc..'lJl.a Botc.ge.4. op. cU. p. 315. 
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las, posterionrente el ~nnino se hizo extensivo a quienes siendo o no 

indígena no practicase sus costumbres, de tal manera que el 

ser indígena o ladino no está determinado por la raza sino 

al grupo sociocultural al que se oriente cada persona, por un 

lado el ladino es aquel que tiene una herencia cultural orie~ 

tada a lo español, y por el otro el indígena que procura man

tener sus costumbres y lenguaje, esta segregación influye pa

ra que cada sector o grupo se ubique en la actividad económi

ca del país; el indígena como ya se señal6 se ocup6 de activ~ 

dades, agrícolas, artesanales y comercio en pequeña escala; 

el ladino es un grupo social que se encuentra en proceso de 

formación cultural, se divide en dos sectores bien definidos, 

el 75% son urbanos y se dedican preferentemente al comercio, 

como empleados de oficina, funcionarios de gobierno, técnicos 

y profesionistas. Los ladinos del campo aproximadamente son 

el 35.5% de este grupo y convinan la actividad agr!cola y ar

tesanal, ocupando regiones en donde no habfa indfgenas o 

los había en nG.meros reducidos durante la ~poca de la conqui~ 

ta, formando grupos sociales relativamente estables con carac 

terfsticas regionales muy notorias tanto en su lenguaje y de

más aspectos culturales como en su conducta. 

La poblaci6n blanca es en su mayorfa, extranjera o des

cendientes directos de extranjeros. 

Guatemala es un pafs eminentemente agrícola y la activi

dad principal de su poblaci6n gira en torno a la producci6n 

de máiz, frijol, café, algod6n, abacá, cacao, cafa de a:;::ú:::ar, si-

guienüo en ordun de ii;.¡::ortancia lab ari:esanías y el pequero canercio. 
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1.6 PRINCIPALES VATOS HISTORICOS. 

El desarrollo hist6rico de la Guatemala de hoy se inicia 

con la conquista española, misma que modific6 por completo la 

vida del pueblo Maya, cuya existencia se remonta a más de seis 

mil años antes de la era cristiana, la violenta incursi6n de 

los españoles vino a destruir casi por completo esta cultura, 

de la cual aun quedan vestigios que el exterminio y sojuzga-

miento no pudieron alcanza4 siendo hoy huella tangible de la 

grandeza de la cultura precolombina que incluso no se han po

dido interpretar hasta nuestros días, debido principalmente a 

que el conquistador en su afán por eliminar los rastros de 

esa gran cultura acab6 con lo que estaba a su alcance que pu-

diese significar conciencia e identidad para el ind!gena, fa

cilitando de esta manera la penetraci6n y asimilaci6n cultural 

e ideol6gica cuyo efecto fu~ la e.xplotaci6n y sometimiento del 

pueblo conquistado. 181 

Para algunos la historia de Guatemala puede ser dividida 

en tres periodos: el anterior a la llegada de los españoles, 

la conquista y colonia, y la independencia, sin embargo la 

historia de Gu~temala tiene más estadios que en su conjunto 

nos pueden dar una imagen de este paí~ cuya historia aun se 

está gestando, aquí solo pretendemos mostrar el semblante de 

esta tierra que hoy ocupa nuestro quehacer. 

El periodo anterior a la conquista, del cual se ti~nen 

pocas noticias fidedignas se caracteriz6 por ser de esplendor 

1 8 f Guzm<fn BookZer Carlos: Vonde e11111udece11. iM c.011c.i.enc ÚUi, c.1tepá6culo y 
- awwlta e11 Gua.temala., ed. SEP-CIESAS, ca.e.. FILotttM.a. Mruc.o 1986, p. 41. 
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para el pueblo Maya, el uso del cero y la perfecci6n del cale~ 

dario ubican a la cultura maya' por encima de otras culturas C9_ 

roo la egipcia; en esta época se escribió el Popol Vuh y el Chi

lam i3alam obras religiosas que regían a la vida social, corro acon

te::imicntos relevantes de esta ~poca cabe mencionar el desarro

llo y consolidación del poderío del reino Quiché y la rivalidad 

de éste con los Cakchiqueles, así como la formación del pueblo 

Kekchí y Mam situación que facilit6 grandemente la domina

ción de estos grupos por los españoles, dada la división y la 

consecuente debilidad que ésta supone. 

El periodo de la conquista y colonización se inicia con 

la llegada de'Pedro de Alvarado, procedente de México, alma~ 

do de las tropas españolas que conquistaron al país en 1524 

para l~ corona del imperio español y de los reyes católicos. 

En Guatemala a diferencia de México y Perú el conquistador no 

encontró metales preciosos,de tal manera que el botín de la 

conquista de Guatemala lo constituyó la tierra y la mano de 

obra, misma que se distribuyó a través de la encomienda 

que asignaba a cada terrateniente la cantidad de indígenas pa

ra 'educarlos" y "cristianizarlos" fórmula que disimulaba la 

tremenda explotación a que fué sometido el pueblo y aseguraba 

la producción en beneficio de los encomenderos quienes reci

bían esta fuerza de trabajo en forma gratuita o mediante sala

rios ridículos'· por esta época dos terceras partes de la pobl!! 
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ci6n había desaparecido como resultado de la cruel explota

ci6n y de las enfermedades traídas por los conquistadores.~/ 

Tras la colonizaci6n surgen las ciudades que hoy conoce-

mas, siendo Guatemala colonia española y haciendo uso de la 

mano de obra y de las tierras, los españoles orientaron su 

interés en la producci6n de cacao durante el siglo XV, el cual 

por su excelente calidad lleg6 a significar una gran compete~ 

cia al que producía Guayaquil de tal suerte que la corona es

pañola decidi6 suspender su producci6n en Guatemala para ocu

parse de la producci6n de la tinta de añil, 20 I dejando libre el 

mercado europeo del cacao a Guayaquil y Venezuela. 

Durante este periodo el país form6 parte de la Capitan!a 

General de Guatemala 1 que abarcaba el resto de Am~rica Central 

incluyendo Chiapas cuya población decidi6 formar parte de Méxi 

co posteriormente. 

En 1784 con la abolici6n de la encomienda, mediante nue

vas leyes¡ los indígenas pasaron a ser sabditos directos de la 

corona española, surgieron tensiones entre España y los terra-

tenientes locales debido al choque constante entre los intere-

ses de cada uno que en 1820 culmin6 con el movimiento indepen

dentista, que se inici6 en Totonicap~n que a diferencia de las 

contiendas armadas que tuvieron lugar en M~xico y Sudamérica, 

en Guatemala as! como el resto de los países que hoy conforman 

19/ Gu.eM.a. Botr.ge,,~ Af61tedo. et.al.. Ce.11.tltoamWc.a. w1a. hM.to/Úa .6.Út lle.toque.. 
- "Gua.tema.Ca: .tlteA ü.empo.6 de wza llÁA.tol!-i..a. -<J1c.011c11.lha", 11 Ec. El Vla.. Mé: 

JÚCO 1987, p, 116 lf 111, -
20/ U aiiU po.ótelúottmente 6ue .t.w.:Ut.túdo al 110 tr.eA.ú.i.tút el. a.taque de. U.e¿; 

.ta plaga de. c.lzapuün IJ R.a. compete.11c.w de. c.ofotr.an.te.6 de. R.a Incüa., Mto 
d.,;.() fugM al huci.íJ de. R.a p1t.Oduc.U.61t de 91ta11a o c.oc.lu1UU.a de. .ta c.ua.t 
.óe. obtiene un c.olor..a.n.te. tr.ajo, e,óta ¡:vz.oduc.c.,l611 ge.netr.<f g1ta11 -<J1.teJtll pOlL 
R.a. tr.U'.ativa 6aU.V..dad y bajo c.o.s.to, poJ.toz.J.01tmn:·r e~ ~r c·1~+/1·0 ~-¡-~ 
dv.,µfozado potr. a1iJ_,U_nM qufJt..{.c.cu,. 
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to y al atraso de Guatemala. 

En 1856 se firma el tratado de Dallas-Clarendon entre I~ 

glaterra y los Estados Unidos con lo que Gran Bretaña renuncia 

a sus derechos en Centroamérica. 

El 30 de junio de 1871, como consecuencia del movimiento 

armado dirigido por Miguel Garc!a Granados y Justo Rufino Ba

rrios, se inicia en Guatemala la era cónocida con el nombre 

de la Reforma. Este periodo liberal bajo el gobierno de Ju~ 

to Ruf ino Barrios se caracteriza por los grandes cambios que 

gener6 en la vida econ6mica, pol!tica y social del pa!s. Con 

la construcci6n de las primeras v!as férreas y puertos maríti

mos, del sistema telegr~fico y de muchas carreteras; el fomen

to del cultivo del café que pasa a ser el primer producto de 

exportaci6n; el establecimiento de varios bancos; la separa

ci6n de la iglesia y el estado, con la consiguiente confisca

ci6n de tierras de la iglesia, e incluso de los indios, poste

riormente distribu!das entre los latifundistas para la produ~ 

ci6n del café, es en este periodo cuando Alemania influye en 

la econom!a guatemalteca ya que son justamente los alemanes 

los que producen en grandes fincas el café, utilizando la ma

no de obra ind!gena; también es instituida la educaci6n prim~ 

ria gratuita y obligatoria; la construcci6n de grandes edifi

cios para escuelas primaria y secundaria; se funda en 1883 la 

escuela de adiestramiento de cadetes, basando su formaci6n en 

el reclutamiento forzado de los indios; también en este perio

do se promulga la legisluci6n que sirvió de base para la far-
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Centroamérica,fué el resultado de las negociaciones entre los 

criollos y la corona española que se concret6 el 15 de septie!!!_ 

bre de 1821, para el indígena este proceso de independencia no 

marc6 sino un cambio de explotador, el poder pas6 a manos del 

criollo. 

LA ZNVEPENVENCZA. 

Este periodo se inicia con la promulgaci6n de la indepen-

dencia, el 15 de septiembre de 1821, de todos los territorios 

que formaban parte de la Capitanía General, quedando desde ese 

momento desligados de la Corona Española, no obstante la capi-

tan.1'.a sigui6 unida entre s! a· través de un pacto y solo Chia-

pas se separa para unirse a México. 

La creaci6n de una federaci6n centroamericana en 1838~.!/di6 

origen a una serie de luchas internas y exterüas a la federa

ci6n·. Es durante el gobierno de Mariano Gá'.lvez, de tendencia 

liberal, cuando un importante hecho se manifiesta, la penetra-

ci6n econ6mica británica que unicamente estaba ocupando el lu-

gar de la española. Los intereses bri tá'.nicos se ven favore ci-

dos por importantes conseciones territoriales en Petén, a fi-

nes de 1838 un movimiento armado, de tendencia conservadora d~ 

rroca a Mariano Gá'.lvez lo que da lugar a la disolución de la 

Federaci6n Centroamericana, Rafael Carrera asume la presiden-

cia con bandera conservadora que lo mantuvo en el poder duran-

te 40 años, periodo de tranquilidad que da lugar al aislamien-

2í/Guatemala. Vhtecto!Uo de expot¡Xadolte6 1981. GUATEXPRO: f.a capilan..Ca Gene 
- tw.1 de Guatemala Vta dependenCÁCI. de la Nueva Elipaña., <le a.d/Wzi.6 a.C pla.ii 

de Iguala ( 1821). En 1823 liepaJtc1 de M~úc.o IJ 601tmc1 w plr.ov.ú:CÁM L/ní.
dM de Ce1itJwan1e!Uc.a que .6 e dMúitegltMOn e.11 1e8 :;, 601Una.ndo lo.!.i Repú
bli.c.a6 de Co.6.ta RA.ca, El Sal'..vado1t, /1ondlJJtaJ.> 1J r.J.tcaJtag.;.a, Yliw1za L/;:ue.t.< 
Scú'.vadv.'t, E1i6.'.ÍÍ'utz1t a.e.tí.va rli!. .ta 11.Wtoltí.a. Ul'Uve.Ma,t. ed. Po1t1r.u.a //110.6, 
IM:x.tco • 1 9 7 4 p. 2 7 2. 
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rnulación de la constitución guatemalteca de 1965.22../ El 2 de 

abril de 1885 muere el presidente Justo Ruf ino Barrios a la 

cabeza de su ejército durante una incursión en territorio sal 

vadoreño cuando intentaba reunir en una sola nación a las an-

tiguas provincias Unidas de Centro América, no obstante en 

1895 y 1920 se intent6 pacificamente lograr esta uni6n pero 

fracasaron y actualmente los antiguos_países de la federaci6n 

centroamericana continrtan siendo naciones independientes. 

En 1901 ante la situaci6n crítica que se planteaba a la 

comercializaci6n del café, se realizan concesiones en la ex

portación del banano y en 1906 la United Fruit Company,2..llini 

cia sus operaciones en la economía guatemalteca y firma el 

primer contrato de exportación de plátano, obtiene una conse-

ci6n de 68,000 hectáreas de tierra~ de la mejor calidad, la 

U.F.C. se comprometió de esta manera a terminar la construc-

ción del ferrocarril; para 1912 la compañía ya se había apod~ 

rado del control ferroviario y de los puertos as! corno del m~ 

nopolio. de la producción bananera. 24 / 

En 1914 época en que se da la primera guerra mundial la 

influencia alemana sufre un decaimiento dando lugar a un nue-

vo ?ambio en la hegemonía, tocando a los Estados Unidos el l~ 

gar que hasta la fecha sigue ocupando, siendo patente el con-

trol norteamericano de la industria eléctrica a través de la 

22/Áctualmente Guatemala cuenta con una con~tltucl6n nueva de6 
- de 1985, e6t<tblec.í.da a 6.í.nale6 del gob.í.e1tnci del gene11.al Hum 

be1tto Mej.la V.í.c.to11.e6. -
23/Jond6 Su6anne at, al op. c.í.t. p. 42. 
24/Se.l6ell. G11.ego1t.lo, Guatemala denuncia a la Unlted Fll.ult Co. 
- en la OEA, El V.la, 20-ITI-79. p. 22. 
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Electric Bond and Share que en 1920 se apodera de las insta!~ 

ciones de la Empresa El~ctricade Guatemala que era de propie-

dad alemana, con esto ejerce el monopolio de la energía el~c

trica; en 1924 se corrobora la concesi6n otorgada a la United 

Fruit Company, del uso de las tierras en forma ilimitada así 

como del agua y exenci6n de impuestos de timbre, portuarios, 

etc. durante un periodo de 25 a 99 años. 

En 1929 la economía guatemalteca se ve gravemente afect~ 

da por la caída del precio del café. 251 

PERIOVOS PRESIVENCIALES RECIENTES. 

La historia política de Guatemala se ha desarrollado ba-

jo una serie prolongada de dictaduras, matizadas por una cons 

tante y cruda represi6n generalizada. 

En 1931 Jorge Ubico asume la presidencia, su principal 

inter~s se centra en explotar al máximo la fuerza de trabajo, 

sustituyendo las formas de trabajo forzado por leyes contra 

la vagancia, proporcionando así fuerza de trabajo a las fin

cas cafetaleras del país. 

Para 1933 cien dirigentes obreros, estudiantes y miembros 

de la oposici6n son ejecutados corno respuesta a sus manifesta

ciones en contra de la dictadura. 

En 1944 la presi6n popular, los militares disidentes y 

una alianza de estudiantes liberales obligan a Ubico a dimitir, 

este periodo es conocido como "la revoluci6n de octubre", mis-

ma que da lugar a un periodo reformista cuyo inicio es marcado 
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con la elecci6n de Juan José Arévalo cooo presidente, las elecciones 

que llevan al poder a Arevalo son conocidas como "las más li

bres1126 I que ha tenido Guatemala, durante su mandato surge la 

nueva constituci6n que deroga las leyes contra la vagancia, y 

concede la libertad de prensa, es creado el c6digo del traba

jo, que a su vez otorga el derecho de huelga a los trabajado-

res y los organiza. 

"En 1950 Jacobo Arbenz es electo presidente con un amplio 

margen en las votaciones 63%, su pol!tica es continuaci6n de 

la de su antecesor ya que es durante este gobierno cuando se 

aprueba la ley de la Reforma Agraria, se confisca en 1953 el 

capital de los ferrocarriles internacionales de Centroam~rica 

argumentando la falta de pago de impuestos; se requizan 

16 ,. d 1 . d F . 27 / . 2,000 hectareas e a Un1te ruit Company- y se reparten 

entre 100,000 familias; el movimiento reformista es liquidado 

" con el derrocamiento de Arbenz en junio de 1954 perpetuado por 

elementos derechistas encabezados por el Coronel Castillo Ar-

mas, cuya tendencia reaccionaria es patente ya que hecha por 

tierra la Reforma Agraria mediante la devoluci6n de las tie-

rras a los terratenientes, la eliminaci6n de los sindicatos y, 

finalmente la raz6n del golpe de estado se fundamenta en una 

lucha de exterminio comunista • .f.!!./ 

26 /Ve a.cueJLdO c.011 f.o ptiñie.ado pOll. G1t.e9o!Uo Se.l&eJL qllÁ.e.» cli.c.e "Jufilt Jol.é 
- AJr.éva.f.n, 6ué el. p!WneJLO en toda la IW.tolli..o. de Guatemala. que adem.1.6 de 

11.uuUM el.eg.<.do c.on .todM .ea.& de R..a ley, eittJr.eg6 R..a p11.u.<.denc..<.a c.on .to 
dM R..a.ó de R..a ley". Swe11. G11.e9ow, Cett.t/f.o Amélf..<.ca: A..tlwudad y ü.pe--
11.anza.. Fotr.o 1nteJtnac.<.on!tl 80, E.e. Coleg.<.o de. Méx.tco, a/JJU.e.-jwW! 1980 Mé 
JÚCO p, 538. -

27 /GilhodeA P.te/L/f.e. Amélf..<.c.a. Ce111Jr.a.l ¿Va.Jt..<.01:, c.&.tado1:i pelf.O una. 1:iof..a na.cl.6n? 
- Co11.te.x..tc1:i, 15 de. ablf.il de 1983, MWco 1:i.pp. 
2a/Geo11.9e BR..ac.k e.t. al. GiVIJ!.Llon Gua..temala.: Cowi.:te/l./f.evolu.t.<.on M a wa.y 06 
- U6e. NacJ.a., 11.epotr..t 011 .tite amelf..tc.M, Vol., XVII nwnbe/I. 1, Jan-Feb-1983. 

p. 2-8. 
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Castillo Armas es asesinado en 1957. En 1958 es electo 

presidente Miguel Ydígoras Fuentes, quien crea la ley de fo

mento industrial que otorga incentivos a inversionistas indus 

triales. 

En 1960 y a raíz de la revoluci6n cubana Ydígoras rompe 

relaciones con Cuba; el 13 de noviembre de 1960 una tercera 

parte del ejército se levanta en armas contra Ydígoras pero 

sin éxito ya que el gobierno aplasta este movimiento golpista, 

sin embargo en marzo de 1963 el general Miguel Ydígoras es d~ 

rrocado mediante un golpe militar encabezado por el coronel 

Enrique Peralta Azurdia, quien deroga la constituci6n y reda~ 

ta una nueva que prepara el camino para la elecci6n en 1966 

de un presidente civil. 

En marzo de 1966 César Méndez Montenegro es electo presi

dente, restituyendo la vigencia constitucional el lo. de julio 

del mismo año; la ayuda militar norteamericana así como el ap~ 

yo financiero pone en marcha una oleada contrainsurgente, movi 

miento que meses antes se había reintegrado bajo el nombre de 

"Partido Guatemalteco del Trabajo", "frente guerrillero Edgar 

Ibarra", agrupaciones que se unieron; por otro lado el movi

miento revolucionario del 13 de noviembre actuaba por separado. 

En los a1timos meses de 1966 se desata una intensa campa

ña contrainsurgente comandada por el coronel Carlos Arana, da!!_ 

do lugar al surgimiento de un grupo terrorista de derecha lla

mado "mano Blanca", la fuerte represi6n se generaliza en todo 

el país, el movimiento guerrillero es debilitado. 
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En marzo de 1970 el coronel Carlos Osario Arana es elec-

to presidente en medio de una actividad terrorista generaliz~ 

da que obliga a declarar el estado de sitio, que dura desde 

noviembre de 1970 hasta enero de 1971, la nueva ola de terror 

es inaugurada por numerosos asesinatos, toque de queda, cateos, 

desaparecidos etc. 

En 1974 las elecciones legislativas y presidenciales pr~ 

sentaban un aspecto confuso de acusaciones y contraacusacio-

nes; inicialmente figura el general Efraín R!os Montt, como 

candidato del Frente Nacional de Oposici6n, (una coalici6n de 

dem6cratas cristianos y dos pequeñas minorías), ocupando el 

primer lugar en las votaciones presidenciales con un amplio 

margen. Posteriormente, sin embargo, el gobierno declar6 al 

general Kjell Eugenio Laugeraud García como candidato a la pr~ 

sidencia de la coalición de derecha,habiendo obtenido una plu-

· ralidad de ~otos de las fracciones y puesto que ninguno de los 

dos candidatos estaba acreditado oficialmente con la mayoría 

del congreso, mismo que era controlado por conservadores, ~s

tos impusieron como ganador al general Laugerud. 29 1 

Similar confusi6n prevaleci6 en las elecciones del 5 de 

marzo de 1978 la cual estuvo plagada de numerosas alegatas de 

fraude y amenazas de violencia durante cinco días, periodo de 

indecisi6n para el Consejo Nacional Electoral, el cual recono

ci6 al candidato de centro-izquierda Brigadier general Fernan

.?J./8a1tlH.Ü A11..thu.1t, e..t al. fhé_ EWt.ope Y.eaJt ciooh 1981 {l:oJtd :SuJLvey. Vol. lZ. 
t:wwpa Pu.bUc.cttlon.o Ltd. LomL?n p. 21 S. 
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do Romeo Lucas Garc!a quien venci6 por un estrecho margen en 

las votaciones a su oponente derechista Coronel Peralta Azur-

dia, y dejando en un tercer sitio al sobrino de éste, al gen~ 

ral Ricardo Peralta Méndez el cual fue postulado por la coali 

ci6n centro-izquierdista. 

El 13 de marzo el congreso después de un intenso debat~ 

confirma formalmente al general Lucas Garc!a como presidente 

electo, quien triunf6 con un estrecoo margen de las votaciones, 

durante el gobierno del general Garc!a el terrorismo crece y 

es reprimido a través de operaciones militares, surge un gru-

po guerrillero que se autonombra "El ejército armado de los 

pobres 112º/ mientras tanto el presidente general Lucas Garcfa 

declara ••• "La lucha interna contra el comunismo seguirá por

que ningein guatemalteco desea ese sistema".1!./ 

El periodo previo a las elecciones del 7 de marzo de 1982 

es sangriento y candente, el 16 de marzo la oposici6n derechi~ 

ta y centrista se rinde ante la evidencia de que el candidato 

Anibal Guevara será el pr6ximo presidente.~/ 

El general Lucas Garc!a preparaba el terreno para su suc~ 

sor y congela la contrataci6n temporal de nuevos funcionarios 

para dar lugar al equipo del presidente electo, el cual ofre

ci6 amnistía a los rebeldes, sosteniendo as! la oferta formula 

da durante su campaña. 

El 19 de marzo el gobierno norteamericano decide excluir 

30/A1t.thu1t S. Ba11k<1. op. c..<..t., p. 215. 
-jf/El Sol de Méx~c.o 5•111h82 plt¡melta plana • 
..J2/1b¡d, 16/maJtzo/82 1J 18/maJtzo/82. 
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a Guatemala del plan de ayuda, condicionando esta a que el g~ 

bierno permita a Washington realizar investigaciones sobre la 

violaci6n de los derechos humanos, el gobierno de Lucas Garc!a 

rechaza la oferta. 

En un ambiente de terrorismo generalizado se alegan fra~ 

des y se advierte gran movilidad en el pa!s, pero es el 24 de 

marzo de 1982 cuando resurge la figura del general Efra!n R!os 

Montt,quien al frente del ejército perpetaa el golpe de Estado 

con el cual derroca a Lucas Garc!a y el presidente electo Ani

bal Guevara es detenido en la zona militar de aeropuerto "La 

Aurora". 

El golpe que lleva a R!os Montt al Poder fué instrumenta-

do segan él para garantizar los derechos humanos y retornar a 

un estado de normalidad • .Jl/ Para el mes de mayo, R!os Montt 

presidente de la junta militar declara estado de sitio las zo-

. nas conflictivas del pa!s y ofrece un plan de amnist!a a quien 

deponga las armas, la poblaci6n es fuertemente reprimida y un 

exodo masivo de guatemaltecos se refugian en México huyendo de 

la brutal represi6n de la junta militar. 

Las Gltimas noticias plantean un panorama no muy diferen-

te al de muchos años atras, la historia sigue registrando mas~ 

eres, muertes y violaciones de los derechos humanos, en agosto 

19 de 1982 el gobierno guatemalteco descubri6 un supuesto com

plot derechista y procedi6 a capturar a varios dirigentes del 

partido de liberaci6n nacional (MLN)J.1/ con lo cual ya se p:id!a 

33/Zbld. 24/ma4zo/82 p4lme4a plana. 
34/Ibld. 16 de ago.6to de 1982. 
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predecir cual seria el futuro del gobierno del general Efra!n 

R!os Montt, cuyo desenlace tuvo lugar el d!a 8 de agosto de 

1983, mediante la formula acostumbrada del golpe militar, lle 

vado a cabo en esta ocasi6n por el general Osear Humberto Me

j !a Victores, Ministro de la Defensa del depuesto gobierno, 

este regi~en no difiere de los anteriores excepto por un vir

tual recrudecimiento de la represi6n que durante la dictadura 

anterior presentaba algunos mejorías, sobre todo en la zona 

rural, la Comisi6n de Derechos Humanos de Guatemala califica 

de criminal la actitud de los altos jefes militares, en su in 

forme preliminar a la ONU de julio-octu~re de 1983. 3S/ 

Durante su estancia en el poder el.general Mej!a Victorea 

anuncia que habrá elecciones presidenciales ein:noyiembre de 

1985, manifestando que hará entrega del poder a quien resulte 

triunfador en los comisios. 

Para el pueblo guatemalteco y la opini6n internacional, 

tales afirmaciones resultaron poco creibles en v.irtud de la 

larga trayectoria golpista y fraudulenta de la transici6n del 

poder en Guatemala.l§../ A pesar de la dificil situaci6n que 

prevalec!a hasta ese momento caracterizada por una grave cri-

sis econ6mica, movimientos revolucionarios, pugnas entre el 

35 7 Com.iJ.:Un de. VeJte.c.ho.s Hwna.no& de. Gua.te.mala ·Cf}l{G- 1n6Mme. P~ a 
- la 01tgruúzaw11 de. la.6 Nac...i.onu Urúda.s, &obJr.e la &ltu.o.cl6n de. lo& de.

tr.e.c.ho.s humano& y .U.beMa.du 6widame.nt.a.l'.u en Gua.te.mal.a, JuUo-Oc..tu.btr.e. 
1983, e.n e..s.te. doc.v.me>it.o &e. hace. un.a e.valua.c..i6n de lo que. ha úgiú6.(.c.a 
do el 1Llg.úne.n ge.noc..ida gwúemaUe.c.o a pM.tiJL de. 1954 y 1Le.vi6a .ta.s v.lO 
.f.aú.one.s a lo.s de1te.c.ho.s e.condmic.o.s 1poUti.c.o.s y !.Oc.Á.IJJ.U de. Gwúemct.ta
e.n e.se peJUodo pelLO hac..lendo 1Le.6eJLe.núa a e.tapa& an.teJúotr.e..s y ha.ita 
palt.te. de..f. Mgi.me.n de Me.j .út V .lctotr.e.s. 

'36 / En6op1Len.sa, ag ene.la Ce.iitJwame/IÁ.~a de. Notlc.ia.s, .út601t.mac..i6n de. Gua.te.
- mala., nl1ineJW e.rtJr.aOltdlnaM.o. Ele.c.c..lonu, lo. de ]UJ'IÁ.1J de. 1984. 
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alto mando castrence y la iniciativa privada, la violencia ofi 

cial y la creciente inconformidad popular, 371 el proceso elec-

toral se llev6 a cabo sin grandes tropiezos con los siguientes 

resultados: 

CANDIDATO PARTIDO VOTOS % 

Vinicio Cerezo Arévalo Dsrocracia Cristiana Gua-
tanalteca 648 ,681 38.65 

Jorge Carpio Nicolle Uni6n del Centro Nacional 339,522 20.23 
Jorge Serraoo Ellas Partido de Cbrx:iliaci6n 

Nacional y Partido Revol_!! 
cionario 231, 397 13.78 

Mario Sandoval Alarc6n ?>bv:imiento de Liberaci6n 
Nacional y Partido Insti -
tucional Derocrático 210,806 12.56 

?<ario David García Central Auténtica Nacion~ 
lista 105,473 6.28 

Mario Sol6rzano ?>lart!nez Partido Socialista Derro-
crátioo 57 ,362 3.41 

Alejandro ?>aldonado Aguirre Partido Nacional Fenova-
dor 52,941 3.20 
Partido de Dnificaci6n An 
ticanunista, Frente UniclO 
~cionalista y ~bvimiento 
Ehlergente de Concordia 32 ,128 1.91 

El abstencionismo alcanz6 un 30.7% ya que solamente se 

empadronaron cerca de tres millones de personas, este resulta-

do fué confirmado en la segunda ronda de votaciones en el mes 

de diciembre del mismo año, llegando a la primer magistratura 

el Lic. Vinicio Cerezo Arévalo de tendencia moderado cuya he-

rencia política hace difícil su ejercicio, mismo que hasta el 

momento se ha orientado a la recuperaci6n del prestigio del go-

bierno, aunque la violencia y proceso guerrillero ~ontin6a1 así 

mismo las presiones exteriores en torno al conflicto regional, 

la problemática econ6mica y las presiones del ejército cuyas 

capas medias y la joven oficialidad aspiran al poder mediante 

37/Ib.<..d. En6oque PoU.tú.o. Ma.yo 1985. 
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la f6rmula ya bien conocida y esperada desde que Vinicio Cere 

zo asume la presidencia, cuyo primer intento tuvo lugar a 

dos años del gobierno civil la madrugada del 11 de mayo de 

1988 a cargo de j6venes oficiales de la guardia de honor y el 

Agrupamiento táctico, al frente de dos de las setenta y cua

tro bases militares del país, este primer complot fué control~ 

do de inmediato después de que habían tomado Radio Nacional y 

el aeropuerto La Aurora; en este fallido intento participaron 

civiles segan reporte del general H~ctor Gramajo Ministro de 

la Defensa del actual régimen. 381 

3~Hoy Mlamo, pAogAama notlcloao de T.V. Canal 2, 10:15 AM, 11 
~de Mayo 1988. RepoAta deade.Guatemala AlbeAto Antonlottl, 

coAAeaponaal de televlaa, aefiala el AepoAteAo todo bajo con 
tAol. 
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1. 7 ECONOMIA 
La economía guatemalteca es eminentemente agrícola sus 

principales productos de exportación se generan en ese sector 

sin abarcar una variedad muy extensa, los cultivos más impor-

tantes son el algodón, la caña de azacar, el tabaco, el bana

no, el caf~ y el cardamomo,...3.9/ frutas y legumbres, en segundo 

término se pueden mencionar algunas materias primas como el 

marmol en bruto, tablas de maderas semi~reciosas, carne en c~ 

nal y artesanías. Otro rengl6n importante de la economía gua-

temalteca lo constituyen sus relativamente recientes descubri 

mientos petroleros; en 1979 tras una serie de perforaciones 

tanto en tierra como en el mar, fueron descubiertos mantos que 

suponen reservas cle aproximadamente 1 000 millones de barriles 

y reservas probadas de 14 millones de barriles,40 1 por otro la 

do se estima que los yacimientos de Niquel son del orden de 

60 mil toneladas, lo cual supone condiciones econ6micas favor~ 

- bles para el país, sin embargo la explotación de este recurso 

se encuentra suspendida y la de petr6leo es incierta. 

La situaci6n de la economía de Guatemala puede calificar-

se de inestable, mismo que se demuestra si revisamos los estu-

dios económicos realizados por CEPAL de varios años; para 1976 

a pesar del terrible terremoto que sufri6 esa naci6n su econo

mía experimentó una fuerte recuperaci6n econ6mica del 9%, de-

creciendo para 1978 al 5.2% como resultado directo de la baja 

J..9/CMdan.omo u una. e;.,peue de MbWi.to de c.uljo6 f/u.J.t.06 -~e e:Wta.e ac.ute e.o 
mu.Ubfe, -Oabo!Uza.n;tu e .i.nc.h.ióo &e cli.c.e .Uenv1 apf.i.c.ac..i.011e.1.> vi .fa mecú 
una., u.te c.u.Wvo ha. úgn.i.6.tc.ado u.na. .{mpo!Lta.11.te lj 11.ec..i.eiite. 6umte de -
.lng11.uo<1 vía expolt.tn.c.ÁiÍn. 

40/Exc.eLl-lo11. Feb.-13-1984 "No M 11.en.ta.bte pll.Oduw c.1tudo eit Gua..tema.fa., cli.
- e.e ELF." 



CUADRO No. 4 
GUATEMALA: BALANZA DE PAGOS 

(Millones de d6lares) 

.1975 1976 1977 

Exp. bienes y servicios 783 985 1 335 
Bienes fob 641 760 1 160 
Servicios 142 225 175 
Transporte y seguros 22 26 28 
Viajes 78 66 66 

Ihlp. bienes y servicios 860 1 213 1 435 
Bienes fob 672 951 1 087 
Servicios 188 262 348 
Transporte y seguros 85 118 172 
Viajes 55 82 100 

Balance de bienes -31 -190 73 
Balance canercial -77 -227 -99 
Utilidades e intereses -66 -49 -32 

Utilidades -50 -60 -33 
Intereses -16 11 1 
Transf.unilaterales priv. 78 198 94 

Balance en Cta. corriente -65 -79 -37 
Transf. unilat. oficiales =I 1 2 
Capital a largo plazo· 169 100 199 

Inversi6n directa 80 13 98 
Inversi6n de cartera -2 - 5 
Otro capital a largo plazo 91 87 96 

Sector oficial 52 53 68 
Préstarros recibidos 63 57 82 
l\rrortizaciones -9 -9 -14 

Bancos carerciales - - -
Préstam:ls recibidos - - -
l\rrortizaciones - - -
Otros soctores 39 34 28 
Préstall'Os recibidos 49 53 43 
J'm:>rtizaciones -21 -34 -24 

Balance Básico 103 22 163 
Capital a corto plazo 12 143 42 

Sector oficial - -4 -
Bancos ü:xnerciales 3 5 1 
Otros sectores 9 142 41 

Errores y anisiones netos -11 52 -27 
Asientos de contrapartida -282 311 -63 
Balance en cuenta de caEital-113 607 152 
Balance !;!lobal -178 528 IB 
Variaci6n total de reservas -

(- amento) 178 -528 -115 
Oro oonetario - - -
Derechos esp. de giro 14 -14 1 
Posici6n reserv.en el FMI ·11 -15 -
Jlctivos en divisas 153 -499 -116 
Otros activos - - -
Uso del crédito del FMI - - -

HJENI'E: Cll'AL, sobre la base de cifras oficiales. 
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1978 1979 1980 1981 

1 298 1 539 l. 748- 1 484 
1 092 1 241 1 520 1 304 

206 298 228 180 
33 48 42 45 
67 82 62 30 

1 652 1 830 1 964 2 032 
1 284 1 395 1 473 1 540 

368 435 491 492 
141 167 188 200 
108 120 164 133 

-191 -154 47 -236 
-354 -291 -216 -548 

-32 -12 -71 -103 
-35 -45 -62 -61 

3 33 -9 -42 
115 123 109 91 

-271 -180 -178 -560 
-1 3 1 - -
268 274 244 551 
127 117 111 127 

12 5 1 4 
128 152 132 420 
102 114 103 381 
117 130 121 415 
-15 -16 -18 -34 

- - - -- - - -- - - -
27 38 29 39 
58 59 25 63 

-41 -21 -10 -42 
-3 97 67 -9 

131 -97 -309 -142 
8 2 50 40 
3 13 10 10 

121 -112 -369 -192 
-59 -16 -5 -30 

9 - -3 -
349 164 -72 379 
78 -16 -250 -180 -
-78 16 250 180 

- - - -
-1 -10 2 20 
-2 -1 -9 9 

-75 -27 257 151 
- - - -- - - -
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del precio internacional del caf~, algod6n y azrtcar que por 

esos años se registr6, al grado qu~ para 1979 la balanza de 

pagos ya registraba un d~ficit de 22.8 millones de d61ares y 

la balanza en cuenta corriente reportaba un d~ficit de 207.4 

millones de d6lares debido al incremento de los precios de 

los bienes y servicios importados,!!../ 1984 se puede afirmar 

que si no fué un año bueno del todo si marc6 un levísimo re-

punte que di6 cierto alivio a la economía, no obstante más 

que significar un proceso de recuperaci6n lo que sucedi6 en 

ese año fué un virtual estancamiento econ6mico en virtud de 

haberse suspendido el descenso del producto interno bruto que 

en los años p~evios venía reportando un ~ecremento constante, 

en 1981 fué de 4.101 millones de d6lares; 1982 3,955; 1983 

3,849 y 1984 3,864 millones de d6lares.~/ No obstante los re 

sultados anteriores la economía guatemalteca continu6 inmersa 

en una grave crisis propiciada por diversos factores como la 

difícil situaci6n social por la cual viene atravesando el país 

desde hace varios años, la constante caída de los precios de 

los productos de exportaci6n y el incremento del costo de las 

importaciones. 

Para 1986, cuyos datos son los más recientes con que se 

cuenta hasta el momento, la situación econ6mica no presentaba 

grandes cambios, enfrentando la caída del producto interno br~ 

41/Velt c.u.ad1to No.4 Balanza de pago.& de Gua.tema.la, 1975-19&1. 
42 /CEPAL. No:t.a6 p1vrn el e.&.tud.fo de Ec.onom.(.a de Am~1t,{,c.a ~a.Una 
- !J e./'. Ca1t-i.be, 1984. Gua.tema.la p. 11 c.uad1to No. 2 evoluc.,(,6n, 

de./'. ing1te60 nac.,(,onal b1tu.to. 
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to, fuertes tensiones inflacionarias, desequilibrios en la ba 

lanza de pagos, debilitamiento de de las finanzas pGblicas y 

un constante deterioro en las condiciones del empleo, este 

cuadro tan desalentador se ha mantenido durante los Gltimos 

años, al igual que las confrontaciones sociales que dificult~n 

en gran medida la capacidad productiva del pa!s, tal es el ca

so de el sector industrial que se ve afectado por la baja sus

tancial de la demanda interna, como resultado del descenso del 

ingreso real de la poblaci6n, lo que se traduce en menor cons~ 

mo privado y por tanto un estancamiento productivo al frenar

se la comercializaci6n, lo cual a su vez se revierte en las 

condiciones de desempleo que continu6 su !ndice creciente. Por 

otro lado ante el debilitamiento de las finanzas pGblicas el 

estado no se vi6 en condiciones de apoyar el aparato producti

vo o de compensar mediante mayores adquisiciones. 

En el rengl6n de exportaciones la poca capacidad procuti

va y las dificultades que normalmente enfrenta este sector no 

resultaron de mu:::ha ayuda a la economra del pa!s, sin embargo 

existieron condiciones que favorecieron a este secta~ como es 

el alza en el mercado mundial del precio de algunos productos 

como el caf~ y una mayor demanda de otros, otro factor favora 

ble en el sector externo fué la reducci6n de los precios del 

petr6leo que benefici6 a Guatemala reduciendo el monto del p~ 

go por importaci6n de este energético. 

La deuda externa al igual que en el resto de los pa!ses 

deudores consumi6 un elevado porcentaje de las divisas con que 
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cuenta el país. 

Actualmente en materia econ~mica y junto con el nuevo g~ 

bierno civil existe cierto optimismo y se est~n instrumentan

do políticas a fin de lograr un ordenamiento econ6mico cuyos re

sultados parciales se empezaron a manifestar en ligeras mejo

rías en los dltimos meses de 1986. 
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1 • 7. 1 ANALISIS SECTORIAL 

La grave crisis que hoy atraviesa la econom!a guatemalt~ 

ca también forma parte de la cr!sis general del capitalismo 

mundial, cuyos signos adversos repercuten en grav!simos daños 

que van mlis allli de lo estrictamente econ6mico, en el caso de Gu~ 

temala los problemas econ6micos se han complicado con la efeE 

vecencia social y la inestabilidad pol!tica 1 sumergiendo al 

pa!s en un proceso de profunda depresi6n que se refleja en los 

diferentes sectores,algunos de éstos con una notoria inestabi

lidad. A continuaci6n haremos un análisis sucinto de los sec

tores más importantes de la economía guatemalteca, siendo el 

Gnico inter~s de este trabajo ilustrar el entorno de las rela

ciones México-Guatemala este análisis no podrá ser todo lo 

profundo que pudiera desearse, as! mismo conviene señalar que 

utilizaremos como fuente principal los estudios del Consejo 

- Econ6mico y Social de la Comisi6n Econ6mica para América Lati

na y el Caribe, por ser la informaci6n mlis actual con que se 

cuenta, es decir 1986, no obstante utilizaremos otras fuentes 

segGn el caso. 
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1,7, 1, 1 SECTOR AGROPECUARIO 

El sector agropecuario guatemalteco tuvo en 1986 un nivel 

muy bajo de expansi6n, similar al que ha prevalecido por más 

de una década, y es resultado directo del efecto de la demanda 

externa de dos de los principales productos de exportaci6n, el 

café y el algod6n, el primero se vi6 favorecido por un incre

mento de más del 40% en las cotizaciones internacionales junto 

con las políticas cambiarías establecidas, haciéndolo muy com

petitivo en el mercado mundial, lo que permiti6 un aumento en 

la producci6n de aproximadamente 2%; la producci6n algodonera, 

en este año se vi6 sensiblemente reducida y al igual que años 

anteriores el area cultivada sufri6 una reducci6n, para 1986 fué 

del 36% aproximadamente, esta tendencia es el resultado de la 

ca!da de los precios internacionales de este producto además 

del alto costo de los insumos importados y la falta de tecnolo 

g!a. 

Po.i: su parte la producci6n azucarera, que no se vi6 favore

cida por el mercado internacional, tuvo un incremento del 3% c2 

mo resultado de un aumento de más del 30% en el mercado regio

nal; la producci6n de granos básicos, máiz y frijol para el 

consumo interno report6 incrementos de cierta importancia, es

to debido al incremento de la superficie disponible para su 

cultivo aprovechando la reducción del cultivo de algod6n; no 

obstante este notorio incremento del 5% en la cosecha result6 

insuficiente para cubrir la demanda interna por lo que fué ne

cesario importar una cantidad canplaoontaria de granos básicos. 
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El sector agr!cola guatemalteco enfrenta problemas cons-

tantes como es la falta de financiamiento, contracci6n de 

la demanda internacional, constante aumento de los costos de 

producci6n debido a los requerimientos propios de cada cultivo 

como es el uso de tecnología e insumos, pesticidas y fertili-

zantes y desde luego la inestabilidad del pa!~ siendo ~ste el 
~-

marco en que se desarrolla esta actividad,no es posible pensar 

que un sector corno este que se orienta hacia la exportaci6n, 

pueda florecer y generar las divisas suficientes para superar 

sus deficiencias, no debemos perder de vista la poca diversif! 

caci6n de cultivos que presenta este pa!s. Lo que se refiere 

a producci6n para el consumo interno, la misma problern~tica se 

plantea adern~s de que el clima de violencia no permite el ca-

bal aprovechamiento del cultivo familiar, del cual gran 

parte de la poblaci6n depende, dando corno resultado graves de-

ficiencias nutricionales e insuficiencia alimenta.ria, cuyo sig-

nif icado es salida de divisas v!a importaciones complementa-

rias de granos b~sicos. 
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1.7.1.2. MZNERIA E HIVROCARBUROS 

Guatemala cuenta co~ yacimientos de estaño, zinc, plata, 

oro, cobre, plomo, mica, azufre, mercurio, cromo, hierro, ye-

so y manganeso, sin embargo estos minerales tienen una impor

tancia secundaria para el producto interno bruto tota1. 431 

En lo que se refiere a la actividad petrolera, la cual se 

inici~ en 1978, se tenía previsto un rápido incremento en la 

explotaci6n conforme avanzaban los trabajos de las empresas 

transnacionalesii/ que realizaban un activo programa de pros

pecci6n en diversas regiones del norte del país. Sin embargo, 

no se produjo el aumento en la explotaci6n previsto para 1981, 

muy a pesar de.las declaraciones oficiales en torno a un impoE 

tante aumento en las reservas del país • .12/ 

Para 1986 la extracci6n promedio del crudo fue de 1.9 mi-

llenes de barriles diarios frente a 0.9 millones de barriles 

extraídos diariamente en 1985, no obstante no se puede hablar 

de un gran desarrollo ya que el nivel de extracci6n es poco 

significativo,aunque internamente se suma a los ingresos que 

el país percibe por exportaci6n, este poco impulso se debe a 

la política conservadora del gobierno pues se: pretende guardar 

una relaci6n adecuada entre explotaci6n y reservas probadas, de 

ah! que la petici6n de las empresas en el sentido de aumentar 

fl Gua..temala. dbí.ec.to!Úo de ex.pon.ta.doll.U, GUATEXPO 19 81 p. 8 ( Ce11.tlt0 Nacio 
nat de Pll.omown de Ex.pol!.tac.ionu). -

44' Ge:tty OJ.1. (Guatemala.) Inc.. Tex.ac.o ex.p.eo.tacl6n gua.tema.e.te.e.a, PetJr.olewn CC', 
- Tex.M, Ea-ótelt.n Gua.tema.ea Inc.., ,'.loManto OJ.1. Company 06 Guatemala, 

el 6, Eqiiü:alne Guatemala, Hl6pa110.U1 S.A. Bil.Mpv.i,t/w. 
·15/ 2 7 MLl'.1011u de baNúlv.i y en upe1t.a de la apeJt.tt.Via de nueva.t. zona-~ qúc. 
- .i.ncJtemetWvúan la.& 1t.uell.va.<1, Vell. The EU/t.ope >'eM Book 1981, Wo!t.ld 

StVt.vey. Vol, 11. Ewwpa publ<.c.ILÜoM LTV. 
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la extracci6n fuese tomada con mucha cautela. A pesar de e~ 

ta tendencia se continuaron las actividades para ampliar la 

explotaci6n realizando una convocatoria que perrniti6 la firma 

de 5 contratos de exploraci6n y explotaci6n en nuevas áreas 

de la cuenca sedimentaria del norte del país, mediante las en

miendas legales de 1985 lo que permitirá el incremento de la 

extracci6n en los años venideros. 
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1.7.1.3 LA INVUSTRIA (Secta~ Indu~t~¡al) 

El sector manufacturero guatemalteco tuvo que enfrentar 

dos fen6menos de signo adverso en 1986: el descenso en el ni-

vel general de actividad econ6mica, y las cada vez mayores re~ 

tricciones que afectaron el intercambio comercial de manufactu 

ras en el marco del proceso de integraci6n Centroamericana. Am 

bos fen6menos hicieron que el crecimiento de la demanda no 

diera muestras de incrementos que resultaran significativos du 

rante el este año y por lo tanto el sector manufacturero se 

mantuvo virtualmente paralizado.!§./ 

A diferencia de los reportes de 1980 que manifestaban un 

mejor !ndice d~ productividad, para 1986 la industria del pa!s 

presentaba un grave descenso, un ejemplo que ilustra la situa-

ci6n lo t~nemos con los indicadores de la producci6n manufactu 

rera. que para 1980 revelan un !ndice de 119.3 que para los 

años siguientes y hasta 1986 marcaba un descenso significativo, 

situlindose en un índice de 107. 8 con muy pequeñas variaciones 

de 3 a 4 d~cimos,por lo que el sector se mantuvo en una situa-

ci6n de virtual estancamiento, por su parte las industrias de 

las ramas textiles, y la de alimentos envasados reportaron pe

queños incrementos en su producci6n; la industria de la cons-

trucci6n tambi~n se vi6 afectada por esta tendencia generaliz~ 

da aunque mantuvo cierto dinamismo apoyado por la inversi6n 

privada. No obstante la producci6n de cemento aument6 8.0%, 

en relaci6n a 1985, a pesar de esta tendencia generalizada a 

A.fi/Ve~ cuad4o No. 5 
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la baja de la producci6n, la industria farmacéutica se mant~ 

vo a un nivel de expansi6n relativo, debido principalmente a 

el carácter esencial para el resto de los pa!ses centroameri

canos que requieren de productos farmacéuticos en forma cons

tante y como Guatemala pertenece al mercado comlin centroamer! 

cano ha mantenido este sector con cierto dinamismo. 

En síntesis, el sector industrial ·en su conjunto estuvo 

virtualmente estancado, ya que en algunas ramas decreci6 la 

producci6n y en otras el incremento fué relativo, con tasa p~ 

co significativas, por lo tanto se estima que el valor agreg~ 

do de la industria manufacturea en su conjunto aument6 0.3% c.!_ 

fra que a simple vista resulta conservadora e incluso poco si.s. 

nificativa, pero considerado el ritmo acelerado de contracci6n 

registrado en por lo menos los seis altimos años se puede de

cir que 1986 no fué un año tan malo para este sector, sobre to 

do es pertinente destacar que la presencia del nuevo gobierno 

civil va creando cierto ambiente favorable para la economía 

del pa!s, sin que esto desde luego signifique que la situaci6n 

haya sufrido un cambio radical, por otro lado conviene mencio

nar que la industria maquiladora está teniendo más participa

ci6n en la economía y esto definitivamente favorece al país, 

creando fuentes de empleo y una pequeña fuente de divisas que 

coadyuban el mejoramiento o cuando menos a dar cierto alivio 

econ6mico al país. 
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INVUSTRIA VE LA CONSTRUCCION 

Por su parte la industria de la construcci6n revel6 nive 

les de expansi6n superiores a los presentados en periodos an

teriores, sin embargo dentro del control general del sector 

industrial fue una de las ramas que si tuvo cierta actividad, 

que lo situ6 por encima de otras ramas que bien decrecieron o 

tuvieron índices inferiores de crecimiento, esta situaci6n es 

atribuible al nivel de inversi6n aplicada por el sector priva-

do, sin embargo el otro aspecto, el que marca niveles inferio

res a los de periodos anteriores tienen como motivo principal 

la notable contracci6n de la inversi6n privada, lo cual se hi-

zo notar en l~ cantidad de licencias para construcci6n1 refle

jando lll1 deterioro en los niveles de construcci6n del orden del 

34%, esta tendencia a la baja ha sido constan~e desde 1979, c~ 

yen~o en 1981 a 151 mil m2 edificados, es decir una tasa decre 

ciente de -33.8%¡ para 1985 apenas alcanz6 el 7.6 y para 1986 

la cifra alcanz6 el 18.3% de incremento con 290 mil m2 construí 

dos • .A:J/ Con objeto de contrarrestar esta tendencia el gobierno 

instrument6 un programa tendiente a fomentar la construcci6n 

privada de viviendas, para ese fin se otorgaron créditos con 

tasas preferenciales de interés, de no haberse aplicado esta 

medida la crisis de la industria de la construcci6n hubiera 

caído en una profunda y adn más cruda depresi6n. 

La intervenci6n directa del gobierno en este sector con-

j]_!Ve11. cuad11.o No. 6 



CUADRO No. 5 

GUATEMAIA: INDICADORES DE IA PRODOCCION MANUFAC'IURERA 

1986ª 
TASAS DE CREX::IMIENIO 

1980 1983 1984 1985 
1982 1983 1984 1985 1986ª 

INDICE DE IA PIDOU:::-
CIOO~. 
(1977 = 100) 119.3 107.3 107.7 107.5 107.8 -5.6 -1. 7 0.4 -0.2 0.3 

ALIMENroS 121.7 104.1 105.0 105.3 105.3 -8.8 -1.6 o.9 0.3 

TEXTILES 113.6 96.7 95.5 95.7 96.1 -9.4 1.8 -1.2 0.2 0.4 

PRENDAS DE VFSl'IR 109.3 99.7 100.2 100.6 100.4 -4.5 -3.5 o.5 o.4 -0.2 

PllOI:OC'IOS QUIMICOS 117.6 110.5 109.8 106.0 104.9 -9.3 -0.6 -0.6 -3.5 -1.0 
orros 120.9 114.5 115.0 114.5 115.2 -1.9 -2.0 0.4 -0.5 0.6 

orros INDICADORES -
DE IA PROOOCCION MI\ 
NUF1\CIURER.l\. 

CONStM> INDUSTRIAL-
DE ELECTRICIDAD. 
(miles de KWh) 515 006 362 118 370 228 401 273 447 392 -20.3 -6.3 2.2 8.4 11.5 

EMPLOO (núrrero de 
personas) 83 066 77 842 69 506 78 205 78 251 0.2 5.4 -10.7 12.5 0.1 

FUENTE: ~EPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
Cifras Preliminares. . 

U1 
o . 
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sisti6 en la construcci6n de escuelas y hospitales que a ra!z 

del terremoto de 1976 fue necesario reconstruir, sin embargo 

este dinamismo no fué posible sostenerlo y ya para 1979 el sec 

tor acusaba una marcada tendencia decreciente, como se puede 

apreciar en el cuadro relativo a la industria de la construc

ci6n es hasta 1985 que con apoyo del sector privado se inicia 

un incipiente repunte. 

En lo que respecta a los dem~s sectores como el de servi

cios que incluye el transporte, comercio, finanzas y servicios 

privados, al igual que el resto de la econom!a mantuvo una té~ 

dencia decreciente en los indices de actividad. 



SUPERFICIE F:DIFIC'ADA. 
{miles de m2) • 
TOTAL 

VIVIENDA 

TASA DE CRECIMIENTO 
TOTAL. 

VIVIENDA 

PRODUCCION DE CEMENTO 

EMPLEO {Núm. de Per-
sonasl. 

FUENTE: CEPAL. 

CUADRO No. 6 

* GUATEMALA: INDICADORES DE LA CONSTRUCCION 

1978 1979 1980 1981 1982 1984 

592 521 228 151 219 228 

229 229 128 87 126 129 

13.8 12.0 -56.2 -33.8 -0.9 4.1 

-18.5 -44.0 -32.2 -14 .3 -0.4 

208.9 217.9 228.4 227 .2 183.3 157.7 

35.086 35,287 27,738 21, oso 17,817 13.041 

* se excluye 1982 por falta de datos. 

1985 1986 

245 290 

165 197 

7.6 18.3 

27.6 19.1 

216.7 234.3 

14.077 15. 702 

. 
U1 

"' . 
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1.-7.1.4 EMPLEO Y VESEMPLEO 

Las estadísticas sobre ocupaci6n en .Guatemala son muy e~ 

casas, sin embargo existen rnaltiples indicadores que confirman 

lo que se desprende del an~lisis general del proceso de dete

rioro de la economía, lo cual indica que el nivel de ocupaci6n 

declin6 y que el desempleo abierto aumentó en forma significa

tiva durante 1986, alcanzando cifras de 14.5% del total de la 

fuerza de trabajo y el 30% de la misma si se consideran a los 

subempleados o los que laboran temporalmente por la falta de 

un empleo seguro precisamente, los datos proporcionados por 

CEPALy que a continuaci6n reproducimos nos revelan que en 1982 

los índices de .desempleo se incrementan en forma alarmante, pa

sando de 33 mil a 145 mil de un periodo a otro, marcando lo 

que es hasta hoy una grave tendencia que pone de manifiesto 

que el aparato productivo del país es incapaz de crear las 

fuentes de trabajo que satisfagan la demanda creciente de las 

generaciones de guatemaltecos que por su edad y n·ecesidades 

requieren de un empleo, esto se demuestra si se considera que 

para 1980 la población econ6micarnente activa era de 2 millones 

183 mil personas,de las cuales 2 millones 136.mil tenían un e~ 

pleo y 4 7 mil no tenían em!Sleo} pttrá 1986 la poblaci6n econ6mi 

camente activa era de 2 millones 584 mil personas, de las cua

les 2 millones 209 mil tenían empleo; como puede observarse el 

n!i.mero de plazas se increment6 en 136 mil, y por su parte el 

n!i.mero de aspirantes a un empleo se increment6 en 401 mil, es 

decir un déficit de nuevas plazas de 30% aproximadamente. 
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Esta situaci6n está ligada desde luego a los fen6mcnos 

pol!ticos y sociales pues es precisamente este periodo el que 

marca una serie de rupturas en el poder y recrudecimiento de 

la lucha social que se está librando en Guatemala, 

CUADRO ~o. 7 

GUATEMALA: 1.EVOLUCION DE LA OCUPACION Y DESOCUPACION 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Miles de Personas 
Población econ~-
micamente activa 2 183 2 251 2 314 2 378 2 445 2 513 

Ocupaci5n 2 136 2 218 2 169 • 2 133 2 216 2 204 

Desocupación 47 33 145 246 229 309 

Porcentajes 

Participaciónb 54.5. 54.5 54.3 54.2 54.0 53.9 

Desocupación 
Abierta 2.2 1.4 6.3 10.3 9.4 12.3 

Equivalente c 29,0 31.1 30,3 29,5 31.4 30.5 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 

2 584 

2 209 

375 

53.7 

14.5 

29,7 

ªcifras preliminares bPorcentaje de la población económicamente activa 

respecto de la población en edad de trabajar (mayores de 15 años) • 
0 rncluye el subempleo. 

El dato más importante, se encuentra en el ntlmero de afilia 

dos al Instituto Guatemalteco de seguridad social. Hist6rica-

mente esa afiliaci6n ha aumentado en forma dinámica debido a 

dos factores, la expansi6n de la fuerza laboral y por la ampli~ 

ci6n del régimen de seguridad social de 1980 sin em}:largo el 

ntúnero de trabajadores afiliados disminuy6 en términos absolu-
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tos en un porcentaje de 1.3% en relación al año anterior, por 

lo que respecta a la af iliaci6n de trabajadores del sector pri 

vado la tasa decreciente fue del 2.5%. 

Ante tales disminuciones del nivel ocupacional el gobier

no elev6 el nlimero de los trabajadores del sector pGblico en 

un 9.5% y en un 5% a trabajadores eventuales también al servi

cio del estado, no obstante esto no fue realmente una soluci6n 

al problema del desempleo en el país, ya que corno se señal6 an 

teriormente 1982 rnarc6 una etapa diferente; haciendo un recue~ 

to nos podernos dar cuenta de 1985 a 1986 el nlimero de personas 

que se integraron a la poblaci6n econ6rnicarnente activa fué de 

70,0UO~/ de estas se afiliaron al seguro social, unicarnente 

28,000 lo que demuestra que existe un grave deterioro en las 

condiciones laborales, el cuadro que se presenta en seguida 

nos muestra la evoluci6n de los afiliados a la seguridad s~ 

cial en Guatemala, cuyos registros están significativamente 

por debajo del nfunero de la poblaci6n econ6micamente activa 

que se integra cada año y por lo tanto revela las grandes d~ 

ficiencias que en materia de enpleo tiene esta naci6n que no 

es más que un reflejo de la grave crisis estructural en que 

se desenvuelve Guatemala. 

48/VeJt cuadJr.o No. 7 



CUADRO No. 8 

GUATEMALA: EVOLUCION DE LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 

1986ª 
Tasas de 

1981 1982 1983 1984 1985 
1981 1982 1983 1984 

Miles de personas 

'lbtal 591.0 609.1 583.5 594.9 631.7 660.4 -21.8 3.1 -4.2 2.0 
Sector agrícola 225.7 215.7 199.8 205.5 233.6 239.l -39.6 -4.4 -7.4 2.9 
Sector manufacturero y 
minero 77.1 77.0 81.2 71. 7 80.3 80.8 -11.2 5.5 .11. 7 

Sector constru::ci6n 23.4 26.9 17.8 13.0 14.1 15.7 -15.5 15.0 -33.8 -27.0 
Ccrrercio b 58.9 61.3 63.4 59.4 58.4 61.8 4.1 3.4 -6.3 
otros servicios 205.9 228.2 221.3 245.3 245.3 263.0 -1.3 10.8 -3.0 10.8 

Indices (1975 = 100) 

'lb tal 113.5 117.0 112.1 114.2 121.3 126.8 
Sector agrícola 86.8 82.9 76.8 79.0 89 .. 8 91.9 
Sector 111mufecturero y 
minero 119.5 119.3 125.8 111.1 124.4 125.2 

Sector construxi6n 112.2 128.9 85.4 62.3 67.6 75.2 
Ccm?.rcio b 154.l 160.3 165.9 155.4 152.7 161.6 
Otros servicios 150.3 166.6 161.5 178.9 179.l 192.0 

FUENI'E: CEPJ\L, sobre la base de cifras oficiales. 

ªcifras preliminares b:rncluye admi.nistraci6n p:íblica. 

Crecimiento 

1985 1986ª 

6.2 4.5 
13.7 2.4 

12.0 0.6 
8.5 11.3 

-1. 7 5.8 
7.2 

. 
UI 
CI\ . 
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1. 7. 2 SECTOR EXTERNO 

como ya se ha dicho a lo largo de este análisis uno de 

los factores que han deteriorado la econc:tn!a guatemalteca ha 

sido la crisis generalizada del capitalismo mundial, y en for 

ma importante la pol!tica econ6mica y financiera norteamerica 

na que ha incrementado sustancialmente las tasas de interés, 

para los préstamos que con mucha dificultad otorgan, el otro 

aspecto de la contracci6n en la demanda externa de productos 

fundamentales de exportaci6h y principales proveedores de di

visas para la economía guatemalteca, por lo que la mayor!a de 

los productos pasan a ser recursos econ6micos estancados, por 

su parte el tu~ismo también deja de ocupar un nivel relevante 

ante un manif..iesto descenso, que mucho tiene que ver con la P2. 

ca seguridad que ofrece el pa!s al turismo, debido a la inesta 

bili~ad político social que desde hace algún tiempo sufre el 

pa!s, otra situaci6n que agrava el panorama es el deterioro 

del nivel de intercambio comercial con el resto de los pa!ses 

del mercado coman centroamericano; en lo que respecta a las im 

portaciones no acusan incrementos, antes al contrario manifies 

tan un leve descenso,~/ como resultado directo de la situaci6n 

antes mencionada el saldo en cuenta corriente de 1986 cerr6 

con un déficit de -32 millones de d6lares, siendo el más bajo 

registrado en los últimos 15 años,..2.Q/ sin embargo esta aparen

te recuperaci6n no es sino una leve mejoría y resultado de la 

contracci6n en algunas áreas y el estancamiento en otros renglones. 

49/Velt c.ua.d!to No. 4 
so/Ve.lt c.ua.d1to No. 13 (c.ue.nta. c.01t1t.l.en.te 1986). 
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1. 7. 2. 1 COMERCIO EXTERIOR. 

En términos generales el sector de comercio exterior de 

la economía guatemalteca se puede calificar para 1986 como 

bueno, no as! los años anteriores que tuvieron el coman deno

minador de un constante deterioro, más que nada por la depen

dencia en gran medida de unos procos productos exportables c~ 

yas oscilaciones en las cotizaciones mundiales marcan en bue

na medida los acontecimientos de la econom!a, por su parte las 

importaciones regularmente vienen incrementando constantemente 

sus precios; para el año antes citado el valor de los bienes 

exportados registr6 una baja del -0.2% que frente a los cinco 

años previos se puede decir que es la menos mala, el valor uni 

tario por su parte experiment6 una alza significativa que pudo 

mantener una situaci6n más o menos estable ya que la cantidad 

exportada de bienes sufri6 una importante ca!da de -16.5, la 

- más alta en varios años. 

El comportamiento de la actividad exportadora arroj6 los 

siguientes resultados: 

El café que ven!a mostrando un proceso de estancamiento 

con amenazas de sufrir fuertes ca!das en el mercado internacio 

nal, registr6 incrementos sustanciales en su precios de hasta 

un 40% poniéndolo como el más alto alcanzado en los diez a1ti

mos años, permitiendo una pequeña expansi6n en su producci6n 

de un 11% y lleg6 a significar el 47.4% del total exportado. 

El algod6n sufri6 una grave ca!da en sus cotizaciones in

ternacionales de aproximadamente un 40% y con la reducci6n del 
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area de cultivo destinada a este producto el volumen de produ~ 

ci6n se redujo en un 20%, el monto generado por el algod6n en 

1986 fué de 24 millones de d6lares lo que lo ubic6 corno el 

peor año desde 1978 y corno el punto más bajo en los diez Glti

mos años, en los cuales ha venido experimentando una persis

tente caída. 

El azacar registr6 un incremento en su producci6n del 11% 

lo cual gener6 52 millones de d6lares, este producto realmente 

no ha sido determinante en la cuantía de las exportac:iones, 

sin embargo su participaci6n ha venido generando divisas sufi

cientes para permanecer como un producto cuya producci6n es 

rentable y puede considerarse dentro de los bienes exportados 

tradicionalmente. 

El banano ha venido fortaleciendo su participaci6n en los 

Glti~os años, para 1986 el monto exportado fu~ de 73 millones 

de d6lares, con un incremento de aproximadamente un 4% en -rel! 

ci6n a 1985 en su volumen, lo que permiti6 continuar con ese 

leve repunte que ha venido mostrando por cerca de una década 

a pesar del aparente estancamiento de los precios internaciona 

les, que no registraron incrementos en 1986. 

En los Gltirnos años se han venido incorporando nuevos pr~ 

duetos al rengl6n de. exportaciones, como es el caso del cardamo 

mo que lentamente ha venido tomando cierta importancia, sin 

que pueda aun ser de gran significado, sobre todo por su cara~ 

ter de no tradicional, no obstante la cuantía de los ingresos 

generados por este saborizante alcanzaron en 1986 los 47 millo 
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nes de dólares, cifra inferior a la lograda en 1985 que fué de 

61 millones de dólares, pero mayor que la lograda por exporta

ciones d~ azacar y algodón. 

El petróleo cuya extracción ha pasado por algunos proble

mas, entre ellos la caída de los precios internacionales, este 

producto que se empezó a exportar en 1980,logrando en ese año 

24 millones de d6lares,no ha podido tener más que una partici

paci6n marginal con 25 millones en 1986 lo que permite suponer 

que por el momento no se pueden cifrar muchas esperanzas en e~ 

te energético, sobre todo por la falta de tecnología y el mal 

momento por el que atraviesan las cotizaciones internacionales. 

Otro de los productos tradicionales de exportación de Gu~ 

temala es la carne de res,cuyos montos exportados no alcanzan 

cifras importantes más aun a Gltimas fechas se han venido dis

minuyendo, para 1986 experimentó una sensible reducción expor-

c'tando unicamente 5 millones de dólares, esta situación es el 

resultado de las políticas establecidas que en algunos perio

dos prohiben el envío de reses al extranjero, para abastecer el 

mercado interno o mantener estables los precios internos de es 

te producto. 

Finalmente otro factor determinante es la participación 

de los productos guatemaltecos en el Mercado Coman Centroarneri 

cano; Guatemala es el país que cuenta con el mayor desarrollo 

relativo dentro del área centroamericana y una parte de su pr2 

ducci6n se orienta a abastecer a los demás países de la subre

gi6n, que en virtud de la situaci6n crítica manifiesta han veni 



CUADRO No. 9 

GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOS DE BIENES 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986ª 

Tasas de crecimiento 
Exportaciones 

Valor 24.4 -15.0 -9.4 -6.7 3,7 -6.4 0.2 
Volumen 8.6 -9.8 -1. 2 -3.1 0.9 0.7 -16.5 
Valor unitario 14.5 -5.8 -8.3 -3. 7 2.8 -7.0 19.6 

Importaciones 
Valor 5.1 4.6 -16.6 -17.8 11.9 -8.9 -14.6 
Volumen -20.0 -3.3 -14.1 -11. 7 12.7 -7.5 -7.4 
valor unitario 31. 3 8.2 -3.0 -6.8 -0.7 -1.6 -7.8 

Relaci6n de precios del intercani:>io -11.6 -13.0 -6.0 2.7 2.0 -6.1 29.2 

Indices (1980 = 100) 
Poder de caripra de las ex¡;x:irtaciones 100.0 78.4 72,9 72.5 74.6 70.6 76.l 
Quántun de las ex¡:ortaciones 100.0 90.2 89.1 86.4 87.1 87.7 73.2 
Quántum de las importaciones 100.0 96.7 83.l 73.4 82.7 76.5 70.8 
Ielaci6n de precios del intert:ani>io 100.0 87.0 81. 7 84.0 85.7 80.5 103.9 

FUENTE: CEPAL, sobre la bas~ de cifras oficiales. 

ªcifras preliminares. . 
O\ 
1-' 



CUADRO No. 10 

GUATEMALA: IMPORTACIONES DE BIENES, CIF 

Millones de d6lares ~sici6n 
Tasas de crecimiento porcentual 

1983 1984 1985 1986ª 1975 1980 1986ª 1982 1983 1984 1985 1986ª 

Total 1 135 1 278 1 175 1 005 100.0 100.0 100.0 -17.1 -18.2 12.6 -8.l -14.5 

Bienes de consurro 245 264 225 166 22.4 21.3 16.S -12.5 -15.0 3.9 -14. 7 -26.2 
Duraderos 68 55 58 7.3 7.7 -34.6 -11.2 -19.1 6.6 
N:> duraderos 186 209 167 15.1 13.6 -1.0 -16.3 12.4 -20.3 

Bienes intenredios 744 863 792 695 53.6 59.8 69.2 -18.7 -9.5 16.0 -8.2 -2.1 
Petroleo y carbustibles 250 300 272 14.0 21.2 -19.6 -15.7 20.0 -9.3 
!v'.ateriales de const.roc-
ci6n 54 56 so 58 5.1 5.8 5.8 -20.9 -31.1 3.7 -10.6 14.7 

Otros 439 507 470 34.5 32.8 -17.7 -1.5 15.5 -7.2 

Bienes de capital 127 147 154 142 23.4 17.9 14.1 -14.5 -50.5 15.7 4.9 -7.6 
Para la agricultura 7 14 11 2.6 1.2 -46.0 -22.7 100.0 -18.B 
Para la industria 94 101 107 13.6 12.l -~.l -55.1 7.4 5.8 
Para el transporte 26 32 36 7.2 4.6 -39.2 -31.4 23.1 12.l 
Otros 10 4 4 2 0.6 1.0 0.2 -so.o -6.7 -61.9 -4.2 -59.5 

mNI'E: CEPAL, sd>re la base de cifras oficiales. 

ªCifras preliminares. 

. 
O\ 

"' . 
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do reduciendo sus importaciones que para 1986 significaron un 

4% menos, afectando las posibilidades de fortalecer las tenden 

cias de integraci6n econ6mica tan deseadas y en.aras de equil! 

brar sus balanzas de pagos han reducido sus importaciones. 

En lo referente a importaciones de bienes, al igual que el 

.resto de los pa!ses,las compras en el extranjero sufrieron una 

contracci6n de -,15%, situaci6n que se viene presentando desde 

1980 aproximadamente,como consecuencia de la carencia de divi

sas que enfrenta el pa!s, esta escases obliga una contracci6n 

de los consumidores privados que· regularmente realizan compras 

en el extranjero bien sea de bienes de consumo, cuyo rengl6n 

registr6 una disminuci6n del 26%, o las relativas de bienes de 

capital para la producci6n,misma que como ya se señal6 ante

riormente manifestaba una tendencia marcada a la subocupaci6n 

de l.a capacidad instalada, esto desde luego debido a la con

tracci6n del mercado, de tal suerte que el monto de las impor

taciones de bienes de capital en su conjunto sumó 142 millones 

de d6lares frente a 154 del año anterior,es decir una reducci6n 

del 7.6%, en lo que respecta a bienes intermedios las importa

ciones petroleras redundaron en cierto beneficio para la econo 

m!a en virtud de la baja de las cotizaciones internacionales 

del crudo, lo cual vino a disminuir el monto de la factura, 

por otro lado la entrada en funcionamiento de la hidroeléctri

ca de Chixoy marc6 una disminuci6n de la demanda de hidrocarbu 

ros de importaci6n; los materiales de construcci6n mostraron 

cierto dinamism~ sin embargo la importaci6n de bienes interme-
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dios descendi6 un 2%, finalmente 1986 arroj6 saldos positivos 

en la balanza de cuenta corriente de 140 millones de d6lares, 

sin embargo no se pude asegurar que ésta sea una situaci6n s~ 

na, debido a que este saldo positivo no es resultado de un re 

punte en las exportaciones sino de una contraccidn de las im

portaciones con lo que se deja insatisfecha la demanda inter

na de bienes de importaci6n necesarias' para la producci6n, y 

el consumo interno, por lo tanto esta aparente mejor!a es ar

tificial y en todo caso no es lo mejor para la econom!a,misma 

que lesiona al desabastecer de insumos el aparato productivo. 

' . 



CUADRO No. 11 

GUATEMALA: EXPORTACIONES DE BIENES, FOB 

Millones de dólares O::rrq;iosici6n Tasas de Crecimiento p:m::entual 

1983 1984 1985 1986ª 1975 1980 1986ª 1982 1983 1984 1985 1986ª 

1 092 1 132 1 060 1 058 100.0 100.0 100.0 -7.6 -9.0 3.7 -6.4 -0.2 

321. 291 208 200 26.4 29.0 18.9 -11.1 -4.9 -9.3 -28.7 -3.8 

771 841 852 858 73.6 71.0 81.1 -6.2 -10.6 9.1 1.3 0.7 

adicionales 541 572 652 656 63.8 50.6 62.0 -9.3 -10.1 5.7 14.0 0.6 
café oro 309 361 452 502 25.6 30.6 47.4 15.0 -17.6 16.8 25.8 11.0 
Algod6n oro 67 72 73 24 11.6 10.7 2.3 -45.5 -29.l 6.8 1.0 -66.7 
Banano 54 55 71 73 5.4 2.9 6.9 42.0 -25.0 3.0 29.2 3.5 
Carne 16 13 10 5 2.6 1.9 0.5 -41.4 -7.1 -18.6 -21.4 -47.0 
Azú::ar 95 71 46 52 18.6 4.5 4.9 -40.2 110.1 -25;2 -34.9 -11.4 

tradicionales 230 269 200 202 9.8 20.4 19.1 -1.9 -12.2 17.0 -25.7 1.0 
Cardarrono 59 100 61 47 1.6 3.7 4.4 29.4 34.4 69.5 -39.5 -22.5 
Petr6leo 60 34 12 25 1.6 2.4 109.l 30.2 -42.8 -64.8 108.3 
Otros 111 135 127 130 8.2 15.1 12.3 -14.8 -35.5 21.6 -5.9 2.4 

FUENI'E: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

ªCifras preliminares. . 
O'I 
U1 
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1.7.2.2 VEUVA EXTERNA 

Hasta 1980 el sector pablico guatemalteco ten!a una deu

da externa relativamente reducida, debido principalmente a que 

gran parte de esa deuda se contrat6 con fuentes oficiales de 

financiamiento. De ah! que Guatemala ha tenido una óe las re

laciones m~s bajas de toda Arn~rica Latina en el servicio de la 

deuda externa. En 1981, se mantuvo la tendencia a un endeuda-

miento pt1blico externo prudente en cuanto su monto, pero se 

iniciaron algunas negociaciones de créditos de proveedores que 

manifestaron un empeoramiento de la estructura de la deuda pd

blica externa en un futuro, no obstante hacia finales de 1981 

los indicadores del endeudamiento pt1blico externo segú!an es

tando entre los m~s favorables de la regi6n debido a su bajo 

!ndice de crecimiento,.21/ para 1983 esta situaci6~ se transfor 

m6 en adversa al marcar una etapa creciente de endeudamiento 

"·superior en 1. 096 millones de d6lares, es decir que en el cor

to periodo de tres años la deuda externa se duplic6 alcanzando 

un monto de 2,149 millones de d6lares; para 1986 esta cifra c~ 

si alcanz6 los 2,650 millones de d6lares con lo que Guatemala 

se pone entre los pa{ses de mediano endeudamiento y con una 

tendencia a un progresivo proceso de recesi6n como consecuen-

cia de la cobertura de los compromisos del servicio de la deu

da, que han significado graves salidas de divisas, en 1983 

poco m~s del 25% de los recursos generados por el sector de ex 

portaciones, los resultados de esta poU:tica de pag.o oportuno 

2J:.f Vetr. c.ua.dtr.o Na. 12 de .i.nd.i.c.a.datr.eli de e11deuda.m.len.to ex.te1tt10. 
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del servicio de la deuda externa están presentes y han susci

tado fuertes efecto recesivos, para 1986 el porcentaje cubier 

to alcanz6 el 34% de las divisas generadas, es decir 26,520 

millones de d6lares aproximadamente. 
CUADRO No. 12 

GUATFMALA INDICADORES DEL ENDEXJD/IMIENIO EK'l'E:R-JO 

Deuda externa total 
Saldo 

Pública 

Privada 

Desembolsos 
Servicio 

Amortizaciones 

Intereses 

D~uda externa pl'.iblica 
Desembolsos 

S(lri•icfo 

Amortizaciones 

Intereses 

Relacione~b 

1980 1901 1982 1983 1984 198S 19~6ª 

Millones de d6lares 

1 OS3 1 38S 1 841 2 149 2 sos 2 624 2 641 

764 1 148 l 43S 2 000 2 387 2 S48 2 470 

289 

202 
120 

28 

92 

271 

60 

18 

42 

237 

509 
286 

117 

109 

461 

127 

77 

50 

406 

620 
26S 

164 

101 

436 

221 

149 

72 

149 

501 
295 

193 

102 

740 

260 

175 

85 

118 

S77 
372 

221 

151 

701 

345 

220 

125 

Porcentajes 

76 

448 
502 

329 

173 

381 

363 

220 

143 

171 

228 
404 

2ll 

193 

372 

355 

195 

160 

Deuda externa total/expor
t.aciones de biP.nes y servi 
cios - 72.7 95,8 144,l 183.4 203,3 225,B 225,0 

Servicio/exportaciones de 
bienes y servicios 

Intereses netos/exporta
ciones de bienes y servi
cios 

Servicios/ñesembolsos 

6.9 19.8 18.3 25.2 30.2 43.2 34.4 

1.0 3,7 ñ.3 G.4 9,9 12,4 13. 7 

59,4 56,2 42.7 58.9 64,5 112,l 177.2 

Fuente: CEPAL, sobre la base de clfras oficiales, 

ªcifras prcliminar~r. bTodas las relaciones se refieren a la deuda externa 
total. 
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CUADRO No. 13 

GUATEMALA: BALANZA DE PAGOS 

(Millones de d6lares) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986ª 

Balance en cuenta corriente -165 -574 -400 -225 -378 -247 -32 
Balan:::e canercial -228 -578 -348 -142 -199 -96 78 
Exp. de bienes y SE:LVicios 1 730 1 446 1 278 1 172 1 228 1 161 1 174 
Bienes fob 1 520 1 291 l 170 1 092 1 132 1 060 1 058 
Servicios federales 211 155 107 80 96 101 116 
Transporte y seguros 43 33 26 18 10 7 7 
Viajes 62 30 12 7 11 13 29 

Imp. de bienes y servicios 1 958 2 024 1 626 1 314 1 427 1 257 1 096 
Bienes foo 1 473 1 540 1 284 1 056 1 182 1 077 920 
Servicios realesb 486 484 342 257 245 180 176 
Transporte y seguros 187 188 139 99 112 108 99 
Viajes 164 133 100 89 62 23 15 

Servicios de factores -45 -86 -114 -113 -207 -170 -185 
Utilidades -42 -49 -.n -39 -81 -21 -10 
Intereses recibidos 75 55 20 27 29 29 25 
Intereses pagados -92 -109 -100 -102 -151 -173 -193 
Otros 14 17 7 -4 -5 -7 

Transf. w1ilaterales priv. 109 89 62 30 28 19 75 
Balance en Cta. de capital -93 273 361 276 389 358 55 
Transf. wiilaterales of. 1 1 1 1 1 1 
cap. de largo plazo 247 398 339 383 201 242 162 

Inversión directa (neta) 111 127 77 45 38 62 65 
Inv. de cartera (neta) 4 1 77 59 142 

Otro cap. di:• largo plazo 132 270 262 161 104 38 
Sector oficial 106 201 147 167 151 38 83 
PréstamJs reciuidos 121 228 186 310 274 281 249 
Plrortizaciones -18 -27 -37 -143 -126 -220 -166 

Bancos correrciales 
Préstarros recibidos 
Allortizaciones 
Otros sectores 26 69 114 -6 -46 14 
Préstarros rec.iJJidos 25 100 124 11 6 15 
Amortizaciones -10 -42 -15 -18 -52 -14 
cap. de corto plazo (neto) -323 -130 -39 -29 172 72 -124 

Sector oficial 59 54 40 24 -92 -87 
Bancos carerciales 2 -7 14 71 9 -64 
Otros sectores -384 -178 -14 -67 255 224 

. Errores y omi.si.ones netos -18 4 -18 -37 16 44 17 
Balance global -258 -301 :3fl 51 11 111 23 
Variación total de reservas 

(-significa amento) 251 305 16 -64 -27 102 -23 
Oro rronetario 
Derechos esp. de giro 2 20 3 -1 -1 2 
Posici.6n de reserv .PJl el F11I -9 18 10 -8 8 
/lctivos en divisas 259 257 25 -89 -72 167 
Otros activos -1 -102 -15 27 -22 
Uso de crédito del FMI 111 -6 35 10 -45 

FUENTE: 1980-19B5:1'ondo ¡;iJrie-tario Internuciona, Balánce of Payments Yearl:xlok,abril 
a . 1987; 1986: CEPl1L, sobre l;i base de infornBcioncs oficiales. 
Cifras prelinri.nares sujetas a re-visión ¡,:i.ncl1.11e otros sc1vici.os no factorial':!s. 



CAPITULO 

TRATAVOS BILATERALES MEXICO-GUATEMALA 

2." La historia de las relaciones diplomáticas entre México y 

Guatemala se inicia una vez concretada la independencia de la 

corona española, por parte de ambas naciones, siendo el trata

do de límites el primer acuerdo oficial.a que .llegaron en el 

año de 1882, desde esa historica fecha y hasta antes del ac

tual gobierno civil, la vecindad hab!a transitado por un cami

no de franca indiferencia, matizada por épocas de claras ten

siones y periodos prolongados de incomunicaci6n apenas rotos 

por reclamos o por las controversias que a lo largo de cien 

años se sucedieron, esta situaci6n nos pe·rmite afirmar que ha!!_ 

ta 1985, por lo menos, las relaciones entre México y Guatemala 

fueron frias y dist~ntes; hoy en día con la llegada del gobie! 

-·no civil encab~zado· por el Lic. Marco Vinicio Cerezo Arévalo, 

el panorama entre ambas naciones se vislumbra más alentador ya 

que a tan solo dos años de haberse iniciado el r~gimen actual 

en Guatemala ya se han celebrado diversos acuerdos, se han 

reactivado o modificado los ya existentes y lo más importante, 

se ha establecido un diálogo constante, no s6lo mediante las 

visitas recíprocas entre ambos mandatario~ sino además de re

presentantes legislativos, ministros y hombres de negocios; de 

tal suerte que 1986 marc6 una coyuntura de gran importancia 

que cambia radicalmente el curso de los acontecimientos. Este 

capítulo tiene como objetivo presentar un análisis crítico de 
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estas relaciones a trav~s de los acuerdos bilaterales, ponien

do especial atenci~n a aquellos que revelen mayor importancia. 

-. 

---
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2 • l • TRATAVO SOBRE LIMITES EJITRE LOS ESTAVOS UNZVOS MEXICANOS Y LA REPU

BLZCA VE GUATEMALA. 

Clliapas y el Soconusco formaron parte, inicialmente de la 

audiencia de Guatemala~/ que al ser trasladada a Panamá di6 

lugar a que Chiapas quedara.agregada durante algunos años a 

M~xico, hasta que en 1569 se restableci6 la audiencia de Guate 

mala y Chiapas volvi6 a quedar circunscrita a ésta. En 1708, 

durante la ~poca colonia1
53

/ Chiapas se sublevd frente al con-

quistador sin tener ~xito alguno. La guerra de independencia 

apenas repercuti6 en esa zona. Chiapas a la cabeza de los te

rritorios que formaban la capitan!a general de Guatemala, de-

clar6 su independencia el. 3 de septiembre de 1821, antes que 

M~xico y antes que Guatemala; adopt6 el Plan de Iguala y los 

Tratados de Córdoba. 

No obstante que· Guatema~a sigud un camino diferente en la 

-.declaraci6n de su independencia, la cual proclamd el 15 de seE 

tiembre de 1821, no aceptd el fundamento que el Estado de Chia 

pas utiliz6 para su proclamacidn; diez años m~s tarde surgie

ron las provincias Unidas de Centro América, mismas que poste

riormente y despu~s de inumerables luchas, optaron por disol

ver la recién formada Repüblica Centroamericana. 

Por su parte Chiapas desde años antes ya se hab!a anexado 

al territorio mexicano a trav~s de una junta celebrada el 26 

de septiembre de 1821, cuando Chiapas como territorio indepen

diente y en pleno acto de soberanía, hace constar ante las au-

52 / Jonas SUsane op.cit., p. 57. de la Cbrona Espafola. 
'!?31 C. Barr6n de f.brán. Historia de l®cico Fil. Porrua S.A. ~co p. 264. 
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toridades civiles y religiosas, su desici6n y su reconocimie~ 

to de anexi6n al entonces Imperio Mexicano en cuyo trono se 

encontraba el emperador Iturbide.SA./ 

Posteriormente Chiapas envió un comisionado a México para 

gestionar su segregaci6n y reiterar que no reconoc!a otro go-

bierno legal que el mexicano; el 10 de enero de 1822 la Regen-

cía expidió un decreto en el que declaraba la definitiva incor 

po~aci6n del Estado de Chiapas al Imperio Mexicano. 

La ca!da del emperador Iturbide di6 a Guatemala la oport~ 

nidad de intentar convencer a los chiapanecos de cambiar de p~ 

recer y anexarse a su territorio, sin embargo el mes de octu-

bre de 1824 el.pueblo chiapaneco proclama su libertad después 

de un movimiento armado en contra del gobierno guatemalteco 

que pretendía mantener bajo su dominio a este pueblo. 

Como es de entenderse no todo el pueblo entuvo de acuerdo 

con este movimiento, de tal suerte que fué necesario recurrir a 

un plebiscito, por su parte el congreso mexicano expidi6 un d~ 

creto a través del cual se otorgaba, plena libertad a Chiapas 

para decidir su segregaci6n a territorio mexicano. 55 / El 
,. 

resultado del plebiscito fué contundente,de un total de 

172,952 votantes 96,829 reafirmaron su deseo de seguir unido a 

Tuxtla y desde luego a territorio mexicano y bajo el gobierno 

de Tuxtla, que tomó el nombre de Gutiérrez por el gobernador 

del Estado, el general Joaquín Miguel Gutiérrez. 

54/E<lqtúvd Ob1r.egi1n TolLlb-i.o. Apuntu palla. .ea hM:tow del VeJLec.ho en MW
- e.o. Tomo IV, MWc.o Rel.ac.-i.one.6 Inte.Jr.na.c.-i.onafu (1821•1860) A1tü.gua. U" 

blte/Úa. Rob1r.edo, de Jo<1~ PoltJl.Ua. e. H-i.jo<1, MWc.o. p. 604. 
5~ LujM Muñ6z Jo1tge: La. Inde.peilde.nc-i.a. 1J .ea Ane.iú6n de. Ce.n.tJr.oamWea a. Mi!• 

- x..i.c.o. Se.1tv.lp1te.n.&a., C.A. , 19 8 2. Guate.mala, Gua.te.mala.. p. 1 O 7. 
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Después de esta serie de problemas y sin que el gobierno 

guatemalteco quedará muy conforme,~/ s6lo quedaba pendiente 

y como punto de controversia el problema del distrito del So-

conusco, el cual se mantuvo independiente por varios años, sin 

embargo el 15 de agosto de 1842 tanto las autoridades como los 

vecinos de Tapachula aprobaron el acta de anexi6n • .51./ Como r~~ 

puesta a este deseo mayoritario, el gobierno mexicano envi6 un 

destacamento milit~r con instrucciones de garantizar la segu-

ridad de los habitantes del distrito del Soconusco y como un 

acto de legitima soberan1a, que culmin6 con la publicaci6n en 

el diario oficial de la federaci6n, de la incorporaci6n al te-

rritorio nacional mexicano de esta zona de Chiapas. 

No obstante que legalmente este territorio se incorpor6 

voluntariamente a México,.5..6/ muchos problemas se sucitaron por 

ese motivo, y en buena medida esta cuesti6n di6 lugar a un pr2 

fundo resentimiento por parte de Guatemala,que no quer!a acep-

tar el hecho de no haber podido incorporarse al territorio de 

Chiapas.y el Soconusco, cuya historia demuestra que nunca for

maron parte del territorio guatemalteco y si en algtin moment~/ 

se les quiso someter a un regimen y soberanra·que el pueblo 

chiapaneco no deseaba, el movimiento liberatorio mismo niega 

los actos de soberan1a supuestamente ejercidos en ese año. 

Las acciones del gobierno guatemalteco ponen en claro una 

-5.f¡/ 16,¿d. 54. 
51/ I b,¿d. 1 O B. 
~ C. &wtd1t de. Mo1tM, op. út. p. 264. 
59.I 1823, attte. ta c.alda de. !.tu!thi..de, la úiten&6n de f.oglt.M la anex.l61t de. 

e.~ite. teJt/l-U:olt..lo tom6 nu.evamvite .tmpu.f.&o. Ve.Jt. Lu.jdn Mu.ti6z J. op. út. 
p. 55. 
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situaci6n, la cual consiste en el gran interés que Guatemala 

ha tenido siempre por la posesi6n de territqrio, un buen eje~ 

plo es la acci6n en 1885 donde muere el presidente Justo Ruf! 

no Barrios a la cabeza de su ejército durante una incursi6n 

en territorio salvadoreño, con la intenci6n de reunir en una 

sola naci6n a las antiguas provincias de Centro .América. Son 

estos los antecedentes que dan lugar a·la firma del primer tr~ 

tado entre ambas naciones, este tratado que fué suscrito en M! 

xico el 27 de septiembre de 1882 y ratificado el 29 de diciem

bre del mismo año, consta de 7 art!culos y un protocolo "sobre 

la manera de trazar la .l!nea divisoria", suscrito también en 

México el 14 de septiembre de 1883. 

Los aspectos medulares de este tratado se encuentran con

signados en los dos p4rrafos introductorios y los art!culos 1º 

y 2°, donde se pone de manifiesto la existencia de problemas y 

- por ese motivo " los gobiernos de Guatemala y México, dese2 

sos de terminar amistosamente las.dificultades existentes entre 

ambas Repdblicas, han dispuesto concluir un tratado que llene 

tan apetecible objetivo ••• " 

"La Reptlblica de Guatemala renuncia para siempre los dere

chos que juzga tener al territorio del Estado de Chiapas y su 

distrito de Soconusco, y en consecuencia considera dicho terr! 

torio como parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos •• " 

As! mismo " ••.. no exigirá indemnizaci6n de ningdn genero 

con motivo de la estipulación precedente", Estos planteamien

tos entresacados de la primera parte del tratado ponen clara 
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una situación; Guatemala sintió profundamente la anexión de 

Chiapas, lo que provoc6 grandes controvercias que a la larga 

marcaría un auténtico resentimiento secular contra México, que 

facilmente se comprueba al ver el avance de las relaciones en

tre los dos países. 

La posición guatemalteca en ese momento pretendía conti

nuar con la relación que existía entre los países que formaban 

la capitanía general de guatemala que no era otra que un apén

dice de la potencia imperialista de la época, es por eso que 

ante una tradición de siglos Guatemala juzga tener derechos s~ 

bre otro Estado, situaci6n que deja mucho que desear en el se~ 

tido del respeto a la soberanía. Precisamente la disoluci6n 

de las provincias Unidas de Centroam~rica marca un principio 

de autonomía que Guatemala no le quería conceder a Chiapas. Si 

bien la anexión de Chiapas da lugar a este tratado, cabe men

cionar que a diferencia de la postura guatemalteca, México ja

m~s hizo presión ni política, ni económica, ni mucho menes rea 

liz6 actos de guerra para adjudicarse este territorio,cuya po

blación manifestó su deseo de segregarse en 1821 y lo reafirmó 

en 1824, en un legítimo acto de soberanía y de plena autonomía; 

Guatemala quiso y trató por todos los medios mantener la re

laci6n centroamericana como prevalecía hasta antes de la inde

pendencia, siendo por 16gica la capital de Guatemala el centro 

hegemónico de Centroamerica, de tal suerte que hoy no existi

rían Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, y Chiapas 

no sería territorio mexicano, en su lugar habría una Guatemala 
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fuerte con territorio estratégico que seguramente influirían 

en las relaciones políticas de las grandes potencias y los pa! 

ses latinoamericanos. 

Por otra parte y refiriéndose nuevamente al contenido del 

tratado solo agregaremos que los artículos 3o. y 4o. consignan 

los aspectos técnicos de la demarcaci6n as! corno la forma en 

que se llevan a cabo los trabajos de.fijaci6n de señales fron

terizas, el art!culo So. y 60. contienen los plazos que se fi

jaron para determinar la nacionalidad de los habitantes lo que 

se estipula en el artículo So. y pone en libertad a la pobla

ci6n en elegir cual será su nacionalidad, en t~rrnino de un año 

a partir de la fecha en que se efectaa el canje de ratifica

ciones; el artículo 60. reafirma la intenci6n de poner fin a 

las dificultades existentes entre ambos países, en este mismo 

artículo se expresa que es también intenci6n de este tratado 

~."terminar y evitar las ... " "dificultades que se originen en

tre los pueblos vecinos de uno y otro pa!s a causa de la in

certidumbre de la línea divisoria actual ••• ",en este sentido 

es conveniente señalar que hasta la fecha esta parte del tra

tado no ha sido cumplida y eso da lugar a los acontecimientos 

tan lamentables como la incursi6n de militares a territorio 

mexicano 5o/y corno respuesta o justificaci6n a los reclamos 

sean: "el lamentable y deplorable hecho a consecuencia 

del cual parece que murieron dos ejidatarios mexicanos y 

un campesino guatemalteco que les ayudaba, obedece a una 

equivocaci6n deplorable del ejército de Guatemala, 

&Q/Uno m~<1 U110, 28 de <1ep:tümb1r.e de 1982, p. 5. 
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,, 
pero de ninguna manera fue un hecho intencional.§.!./ Estos he-

chos sin lugar a dudas son las pruebas más feaciente de que e_!! 

te tratado no se ha cumplido íntegramente y al no haberse rea-

lizado las obras de señalamiento que se pactaron da lugar a 

que este tipo de acciones no sean reconocidas y se rechazen; 

en una entrevista posterior a la antes citada el mismo embaja

dor guatemalteco indic6: "El gobierno de Guatemala, por medio 

del ministerio de defensa nacional, realizó una investigación 

exhaustiva y sería en torno a la protesta del gobierno de Mé

xico (entregada el 22 de septiembre de 1982 a la cancillería 

guatemalteca) , y el resultado ha sido que el ejército de mi 

país no cruzó la· frontera en la ocasión que se señala en la 

protesta, ni tampoco los demás hechos que se le imputan". 62 1 

La verdad es que a raíz de la agudización del conflicto 

interno guatemalteco, la línea divisoria tiene un significado 

- diferente, "de un tiempo acá saber donde queda la U: nea di vi-

soria, o no saberlo, puede ser la diferencia entre vivir o 

morir 11631; de acuerdo al protocolo la demarcación fronteriza 

debería señalarse con monumentos, "se procurará que los monu-

m~ntos queden a distancias tales, que desde uno de ellos se 

vean los inmediatos, anterior y posterior",~/ obviamente si 

esta parte del tratado se hubiera cumplido Guatemala no ten-

dría argumentos para rechazar los cargos, y no sería necesario 

saber cual o donde está la línea divisoria para no incurrir en 

61/lb.i..d., Ett.tltev.l6.ta al embajadolt de Guatemala. e.n M€x..<.co, Julio Ce&M M61dez 
- Mon.tenegJtO, 2B~1X~B2. 
62/Ib.i..d, lo, Oc.tub1te de 1982 (Guatemala. 11.ec.ltaza .todo6 fo6 cMgo6), p. 73. 
63/RodJúguez JOl!.ge.. Gua.tema.e.a 1te.polt-taje.. No:li.c..i..eJW 7 dltu. V.i..lte.c.W5n de No.ti 
- cÜ!M6 de Canal 13. -
64/ lvz.ticulo 60. del. pltOtoc.olo Mblte la maneM de .tJutzM .ea. .lútea dJ.v.U.,oJúa. 
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un error que signifique vivir o morir, 

2,2, EXTRAVICION VE CRIMINALES. 

Durante el mismo siglo XVIII, y despu~s de 12 años de ha

berse ratificado el primer tratado bilateral, M~xico y Guatem~ 

la firman el "Tratado de extradicci6n de Criminales"1 dicho 

tratado fue suscrito en Guatemala, el 19 de mayo de 1894 y ra• 

tificado el 2 de septiembre de 1895. Este tratado consta de 

18 articulos, de los cuales el lo. consigna la sustancia misma 

del tratado. "El Gobierno de Guatemala y el gobierno mexicano 

se comprometen a entregarse reciprocamente, por petici6n que 

uno de los dos gobiernos dirija al otro con la unica excepci6n 

de sus nacionales, los individuos perseguidos o condenados por 

las autoridades competentes de aquel de los dos paises en don

de la infracci6n se haya cometido, como autores o c6mplices de 

los crllrienes o delitos" "y que se encuentren en el territorio 

de uno o de otro de los Estados contratantes. Sin emb~rgo, 

cuando el crimen o delito que de lugar a una demanda de extra

dici6n hubiese sido cometido fuera del territorio de las dos 

partes contratantes, se podrá dar curso a esta demanda, si la 

legislaci6n del pa1s requerido autoriza la persecuci6n de las 

mismas infracciones cometidas fuera de su territorio". En el 

articulo 2o. se señalan cuales son los delitos que este trata

do prevee, mismos que son del orden comdn y son castigados en 

ambos paises, tales como asesinato, homicidio, parricidio, vi~ 

laci6n, etc., no obstante si a criterio del presidente de la 
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de un indi 

viduo, considera que éste es perseguido por motivos pol!ticos 

podrá negarse a entregarlo, pues este tratado manifiesta que 

no procederá la entrega de aquel individuo que sea perseguido 

por cuestiones políticas. Por otro lado y en lo que concier-

ne a este tratado el resto de los art!culo contempla la forma 

ci6n o procedimiento técnico que habrá de seguirse para reali 

zar una extradici6n. 

El tratado de extradici6n de criminales no va más allá de 

lo que su nombre o título indica, su raz6n de ser, ya la hemos 

expuesto al principio de este análisis, unicamente agregamos 

que dada la importancia de las relaciones internacionales un 

tratado de esta índole es de segundo orden, y es muy signific~ 

tivo que en un periodo tan largo y ante la necesidad de estre-

char las relaciones debido a la independencia,consideramos que 

- hubiera sido conveniente dar prioridad a tratados que enrique

cieran más el proceso independiente .iniciado a principios del 

siglo XVIII y que culrnin6 en 18?1. 

Son estos dos tratados los que marcan el inicio de las r~ 

laciones diplomáticas entre México y Guatemala, relaciones que 

empezaron a ra!z de un problema y que marcaron la pauta del fu 

turo de las actuales vinculaciones entre México y este pa!s 

Centroamericano, que lejos de ser ricas en hermandad latinoame 

ricanista cada d!a se tornaron más dif!ciles. 
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2.3 VALIJAS VIPLOMATICAS POR V1A AEREA. 

Con fecha 29 de noviembre de 1920 el gobierno mexicano 

ratifica el convenio para el intercambio de valijas diplomá

ticas, a través de un intercambio de notas entre ambos pafses; 

este convenio fue puesto en vigor el dfa 27 de diciembre de 

1946 y su finalidad consiste en dar prioridad diplomática a 

los intercambios de correspondencia, inforrnaci6n y prensa que 

ambos pafses tengan a bien enviar a través de este medio. 

El texto de este convenio consta de una introducci6n y 7 

artículos, mismos que de manera muy concreta indican la forma 

en que deberá realizarse dicho intercambio asf corno el peso 

máximo y las prioridades o exenciones a que tendrá derecho la 

valija diplomática. 

Por su intenci6n creemos que este convenio es importante 

ya que es el vínculo material que arnbos países pueden utilizar 

para intercambiar algunas informaciones, sin embargo este in

tercambio no puede de ninguan manera considerarse de mayor im

portancia que la comunicaci6n que se establece a trav~s de la 

representaci6n diplomática, es por eso que dada la secundaria 

importancia de este convenio solamente no hemos permitido seña 

larlo brevemente. 
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2.4 C,ONVEN10S EN MATERIA VE SANIVAV VEGETAL. 

En materia de sanidad vegetal Guatemala y México han sus

crito convenios bilaterales destinados a llevar a cabo accio

conjuntas para control y eliminaci6n de plagas que afectan la 

agricultura de ambas naciones, como ya se ha mencionado tanto 

Guatemala como M~xico por sus características se perfilan como 

países eminentemente agrícolas y al tener una frontera comdn 

el trabajo en materia de sanidad vegetal reviste una singular 

importancia, si se toma en cuenta que la plaga que afecte al 

cultivo de uno de los dos países, si no se controla, afecta 

irremediablemente al otro, como es el caso de la roya del caf~ 

la mosca del mediterráneo o la langosta migratoria que no rec2 

nacen fronteras y causan graves daños a la economía por tal ra 

z6n Mexico y Guatemala han suscrito acuerdos tendientes a err~ 

dicar estas plagas. 
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2.4.1 CONVENIO RELATIVO A LA CAMPANA CONTRA LA LANGOSTA. 

Este convenio se estableci6 a través de un intercambio 

de notas entre la embajada de M~xico y el ministerio de Rela

ciones Exteriores de Guatemala, efectuado en diciembre de 1934. 

En t~rminos generales se establece el convenio para llevar a 

cabo una campaña simult~nea contra la langosta migratoria, me

diante el cual los dos gobiernos se comprometen a dar todas 

las facilidades necesarias para el libre paso de personas y ma

terial de un pafs a otro, este convenio también contempla la 

posibilidad de ampliar su esfera de influencia comprometiendo 

a las partes contratantes, para que celebren convenios simila

res con los dem~s paises colindantes, situaci6n que puede con

siderarse recomendable ya que a través de este tipo de conve

nios se fomenta la comunicaci6n y la cooperaci6n permanente en 

tre ·los pa!ses de la zona, que unen sus acciones con un fin co 

ml1n. 
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2.4.2. CONVENIO RELATIVO A LA CAMPMJA CONTRA LA MOSCA VEL MEV1TERRANEO. 

Convenio entre el gobierno de la Repli.blica de Guatemala 

y el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos para proteger 

las cosechas de los daños causados por la plaga de la mosca 

de mediterráneo. 

Este convenio se f irm6 en el alcazar de la ciudad anti

gua de Guatemala, el 15 de noviembre de 1975. 

Al igual que el concerniente a la lucha contra la langos

ta, este convenio plantea acciones conjuntas a trav~s del esta

blecimiento de una comisi6n bilateral cuyo prop6sito es la pr~ 

venci6n y control de la mosca del Mediterráneo en las zonas 

hortifrut!colas infestadas. La comisi6n que se integr6 se le 

asignaron las siguientes actividades: 

a) Elaboraci6n y ejecuci6n de planes para la prevenci6n y 

control de la mosca del Mediterr4neo. 

b) Elaboraci6n y distribuci6n de material informático a 

los agricultores y turismo nacional e internacional. 

c) RealizaciOn de otras actividades apropiadas y relacio

nadas con la prevenci6n y el control de la mosca del Mediterrá 

neo. 

Por otra parte se prevee la contribuci6n de cada uno de 

ambos pa!ses, tocando a Guatemala proporcionar tierras auxilia

res necesarias para la instalaci6n del equipo y materiales re

queridos por el programa, realizar patrullage y otras activid~ 

des de vigilancia que se requieran y el acondicionamiento de 

operaciones en el campo. As! mismo a M~xico le corresponde 
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proporcionar materiales y equipo, personal técnico para aseso 

rar a la comisi6n, colaboraci6n en los estudios relacionados 

con las técnicas y procedimientos nuevos en materia de control 

y exterminio de la mosca del Mediterráneo y además proporcio-

nar asesor!a técnica y material biol6gico. 

El 6ltimo convenio en materia de sanidad vegetal de que 

se tiene noticia es el concerniente al de la prevenci6n y co~ 

trol de la roya del cafeto, celebrado a trav~s de un Memoran

dum de entendimiento entre la Secretar!a de Agricultura y Re

cursos Hidráulicos de México y el Ministerio de Agricultura de 

Guatemala, dicho convenio fue firmado el 11 de mayo de 1980 y 

puesto en vigo~ en esa misma fecha. 65 / 

Es conveniente señalar que dadas las caracter!sticas de 

ambas econom!as as! como la cercan!a territorial es indispens~ 

ble el trabajo conjunto en materia de agricultura y sin embar-

go solamente existen tres convenios en un periodo aproximado 

de 76 años, dos de ellos celebrados en un lapso menor a una dé 

cada, poniendo de manifiesto que por más de 60 años nuestras re 

laciones en materia de sanidad vegetal estuvieron congeladas, 

no as! nuestros problemas econ6rnicos y nuestras necesidades de 

apoyo mutuo. Son muchos los elementos que nos denuncian prác

ticamente la urgente necesidad de cuidar nuestros cultivos de 

las plagas que afectan nuestras cosechas y por ende nuestras 

65 ,Segdñ pu<Uiño6 ob&e1r.va11. en nueUM vio.je a Gwitema..ea., en lo6 11.e.tenu mili 
- ta.e.u no 6e p1t.a.cüc.a nhtgú'n c.on.tli.ol Mnilalúo, poli. o.tito lado en.tite. Conú

.tM y la 611.0ltte.IW. hay do6 ga!LLta.6 que. c.ue.n-tan c.on ho11.no6 pall.a que.mal!. lo& 
ó.IUJ.,f;o6 o plaYLtM que. pMc.eden de. la óMYLte.11.a e .üic.fu6o en la aduana 6e 
11.ev.U.a m,{.nuc.io6ante.YLte el e.qtúpaje. en b6liqueda de. c.ualL¡r.úe.11. obje.to pMlú
b.i.do y 6e. 11.eaUz:a tamb.i.fo la ówn.i.gawn de. lo& ve.lúc.ulo6 pMve.n.i.e.n-tu no 
6olo de. Guatemala &.i.no .tamb.i.e.n a 0Jlue.llo6 que. plt.e.via.me.n-te. u.tuv.le.Mn e.n 
pwit06 6Mnte.ILÜ06, 
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econom!as, el primero de ellos consistente en las grandes p~~ 

didas anuales de frutos, hortalizas que significan al mismo 

tiempo p~rdida de recursos alimenticios para la poblaci6n,as! 

como mayor dependencia y a la vez disminuci6n de importantes 

ingresos de divisas por concepto de exportaci6nr pues ningdn 

pa!s acepta el ingreso de frutas que se sospeche están infes

tados y esto nuevamente repercute en nuestras econom!as crea~ 

do una desmedida necesidad de divisas para cubrir el precio 

de los alimentos importados, perpetuando el ciclo de depende~ 

cia en una de sus faces, es por eso que estamos seguros que 

una mayor comunicaci6n entre pa!ses como M~xico y Guatemala es• 

conveniente,ya que existir!a cuando menos la posibilidad de 

crear un frente comdn latinoamericano ante las presiones impe

rialistas, no obstante que las econom!as latinoamericanas no 

son actualmente complementarias, a trav~s del fomento de las 

relaciones amistosas y el desarrollo de la comunicaci6n seria 

posible establecer convenios destinados a crear esta compleme~ 

tarie~ad, e incluso a convertirnos en socios comerciales para 

exportar en mejores condiciones a diversos mercados. 
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2. 5 ACUERVO PARA LA CREACION VE LA COMISZON INTERNACIONAL VE WIZTES Y AGUAS. 

Acuerdo para la creaci6n de la Comisi6n Internacional de 

límites y aguas entre los Estados Unidos Mexicanos y la Repd

blica de Guatemala, celebrado por canje de notas y fechadas 

en Guatemala el 9 de noviembre y el 21 de diciembre de 1961 y 

puesto en vigor el 21 de diciembre de 1961. 

Este convenio surge como consecuencia de una reuni6n ce-

lebrada entre ingenieros guatemaltecos y mexicanos que se efe_!! 

tu6 en Tapachula,Chiapas con motivo de realizar estudios para 

proponer soluciones para algunos problemas limítrofes entre 

ambos pa!ses, dando como resultado la creaci6n de una comisi6n 

internacional der]ominada "Comisi!Sn del suchiate", cuya finali

dad ser!a la siguiente: 

a) La demarcaci6n y conservaci6n de la l!nea lim!trofe t~ 

rrestre fijada por el tratado de 1882. 66 I 
b) Estudiar los casos que se susciten por cambios en el 

curso de las v!as limítrofes y recomendar las solucio

nes adecuadas. 

d) Estudiar las corrientes fluviales internacionales para 

elaborar proyectos de uso y aprovechamiento equitati

vo de sus aguas, en beneficio de los dos pa!ses as! CE_ 

mo lo relativo a la defensa contra las inundaciones. 

c) Dictaminar acerca de las obras que se desean construir 

en cualquier parte de la l!nea limítrofe terrestre o 

en los causes de los r!os internacionales y vigilar su 

667 Wiíña lá. a.ten.Cldn que pcu.ado6 c.aú oc.henta año6 de la. 6.<Ama del .tJta:ta
-- do de. Umltu 6e utu.vi..eJt.a. apen.M 6.útmando oru 11.etaci.onado con et m.i6 

mo 6.út y que a :todM .fue.u ve.túa a c.ub!Wr. fM de6.lc..le.nc1a,/, del p!WneJiC. 
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construcci6n, para garantizar que no ae perjudiquen 

los derechos de los dos pa!ses. 

A través de la responsabilidad conferida a la cornisi6~ en 

este 6ltirno punto se concerta en el mismo tratado la constru~ 

ci6n de un puente que hoy d!a comunica a ambos pa!ses. 

Consideramos que los resultados mas importantes de este 

convenio son la construcci6n del puente internacional que sig

nifica acceso a los mercados ya que da facilidades para el in

tercambio por vía terrestre. Por otro lado un segundo hecho 

importante fue la creaci6n de la Comisi6n Internacional de L!

mi tes y Aguas entre los Estados Unidos Mexic~nos y la Reptlbli

ca de Guatemala que se encargaría de vigilar la observancia 

del convenio de limites suscrito en 1882 y que en 6ltirna ins

tancia este segundo convenio viene a reforzar el de l!rnites 

del siglo pasado. 

No obstante la buena voluntad de las partes, es cuestio

nable el buen funcionamiento de la Comisi6n del Suchiate ya 

que los hechos más recie~tes demuestran que dicha comisi6n no 

esta realizando estudios ni mu:::ho menos ha dado soluci6n ni re

comendaciones a los gobiernos, tal parece ser que surgi6 para 

realizar el estudio, proyecto y construcci6n del puente antes 

citado y no para vigilar la conservaci6n de la línea lim!trofe 

terrestre fijada en 1882, pues hoy los hechos cotidianos seña

lan la ausencia de tal señalamiento pues como dijera un repor

tero de Canal 13 "de un tiempo acá saber donde cµeda la l!nea d!_ 

visoria o no saberlo puede ser la diferencia entre vivir o mo-
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rir".2]../ Es decir que no existe esa demarcaci6n f!sica de la 

frontera lo cual constituye un peligro para nuestra soberanía 

ya que con toda facilidad los militares guatemaltecos argumeg 

tan que nunca han cruzado nuestra frontera, realizando as! 

los peores actos de violencia en contra de campeuinos mexica 

nos y guatemaltecos. 

122/RodAlguez JoAge. RepoAteAo de NoticleAo 7 dla6, Op. Clt. 
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2. 6 ACUERVO lNTERGUBERNMfENTAL PARA EL FINANCIAMIENTO, OPERACION Y MAflTE

NIMIENTO VEL PUENTE INTERNACIONAL "VOCTOR ROVOLFO ROBLES". 

Acuerdo entre el gobierno de México y el gobierno de Gua-

temala para el financiamiento, operaci6n y mantenimiento del 

nuevo puente internacional "Doctor Rodolfo Robles". Celebrado 

por canje de notas, fechado en Guatemala el 27 de junio de 1975 

y puesto en vigor el 18 de julio de 1975. 

Como consecuencia del acuerdo para la creaci6n de la 

Comisi6n Internacional de límites y aguas celebrado en 1961, 

de cuyo contenido se desprende el proyecto de la construcci6n 

de un pueste internacional, surge este convenio que tiene como 

finalidad el establecimiento de coman acuerdo de las normas 

que regirán el funcionamiento de dicho puente. 

Sin estar en contraposici6n con el tratado de l!mites su! 

crito en 1882 este puente fue proyectado para el tránsito de 

personas, mercancías y cargas entre ambos pa!ses. Con lo que 

se provee de infraestructura para encausar por mejor camino 

las relaciones bilaterales entre ambas naciones. El fin prác-

tico que persigue este convenio es el de establecer la forma 

de financiamiento operaci6n y mantenimiento del puente, desta

cándose por su importancia los puntos relacionados con los he-

chos que ocurren sobre el puente, los cuales quedarán sujetos 

a la jurisdicci6n de cada pa!s, misma que llegará justo a la 

mitad del mismo puente, considerando su extensi6n de estribo 

a estribo, sin que esto prejuzgue, ni altere la situaci6n de 

la l!nea limítrofe definida por el tratado de límites en vigor 

suscrito por M~xico y Guatemala el 27 de septiembre de 1882. 
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Otro punto que merece ser mencionado es aquel que esta

blece el costo y la forma de pago del puente, cuyo financia

miento fue proporcionado por el gobierno mexicano y el reem

bolso de dicho financiamiento correspondi6 50% para cada pa!s, 

para tal efecto el gobierno de Guatemala cubrir1a en un peri~ 

do de 15 años la parte que le correspondi6. Los demás puntos 

consignan la regulaci6n del uso del puente y por su carácter 

técnico no conviene señalar más allá de lo antes expuesto. 
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2.7 ACUERVOS SOBRE lNCZVENTES FRONTERIZOS. 

En los meses de julio y agosto de 1965 las canciller!as 

mexicanas y guatemaltecas efectGan un intercambio de notas, 

cuya final.idad consitid en piimer término en acordar las inde~ 

nizaciones que habr!an de pagarse a las personas que resulta

ron afectadas en un acto de violaci6n de la frontera, cuyo sal

do fue de un mexicano muerto as! como dos m&s heridos y un qu! 

temalteco también herido • .6.8/ 

Este acuerdo significa un precedente importante para rec2 

nocer que efectivamente en la frontera la situaci6n requiere 

de un cuidado muy especial, hoy en d!a se sabe que la frontera 

con Guatemala es una zona de peligro y que ambos paises debie

ran tener m~s cuidado en ese sentido, lo que se puede retomar 

de este acuerdo y que es una muestra palpable del desinterés 

que se le otorga al problema; se9Gn este acuerdo •Los gobier

·nos de Guatemala y M~xico dar4n instrucciones a los agentes 

fronterizos (de mi9raci6n, fiscales y de polic!a): para que su 

comportamiento se ajuste en todo caso a las disposiciones ley! 

les vigente.e en cada uno de los pabea" 1 en este sentido con

viene preguntarse si aquellas incursiones militares a nuestro 

territorio, donde murieron tanto mexicanos como guatemaltecos 

adquieren legalidad al instrumentarse en nombre del anticomu

nismo, y si éstas no son las m4s claras muestras del poco re! 

peto a la convivencia internacional, pasando por encima de la 

soberan!a, .ardenamientós legales, tratados e inclusa los dere
..f¡B/ M€.x..i.c.o a .tltavh ·de l04 .bt6011mu p11.u.i..de.nci.al.u, la. poUt.i..ca. eúeJÚIJJt, 

M~x.i.c.o, SRE, Sec.. de la P1t.u.i.de11c..ia 1976 p. 491-496. 
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chos humanos mismos: e:;te tipo de acciones no son sino una 

muestra del sentir del cierto sector de la sociedad guatemal-

teca, en este caso del ejército que gobernaba en ese momento; 

sin que el hecho de que ahora exista un gobierno civil signi

fique que quienes piensan asr hayan cambiado y en determinado 

momento no tengan influencia y poder para repetir esta clase 

de actos • .§11 

Por otro lado en este acuerdo también se establece que el 

personal que vigila la frontera deberá abstenerse de hacer uso 

de sus armas de fuego, salvo en los casos de defensa leg!tima, 

cuando la gravedad de las circunstancias lo justifique, es pr~ 

ciso reflexionar cuantos acontecimientos de esta índole se su-

ceden en lugares incomunicados o no son conocidos quedando im-

punes; tales vejaciones lejos de terminarse a través de 

acue~dos bilaterales continaan repitiéndose,sin que exista la 

menor observancia por los acuerdos, los pocos acuerdos que exis 

ten entre Guatemala y México. ¿Ahora bien que circunstancias 

justifican la política de "Tierra arrazada" que practica el go-

bierno guatemalteco y que en muchas ocasiones ha rebasado nues-

tra frontera, violando nuestra soberan!a: contra campes±nos in

defensos? 7o/ 

22.fVecLiíUic-i6'1t de. it eit.t.onc.u caJíílúia.W a la P11.et..<.de.ncúa., Gu<ltavo A1tzue.to 
V.lelman "T e.nemo.s que .toma/!. nuu.t'a.s mecüdtui. Sl .t.u.v).(Jr.amo.s que ).nvad.i.Jt 
teJVú:to!U..o Mvc..<.c.ano paJut comba.ti.t gueNLUi.eJW.s, e.n.tlr.aJú.amo.& <1.l1t du.daJt". 
El Sol de M~x.lc.o, 4wZllM82. 

70/Ve~ Guatemala: La c.~.ló.l.S de pode~ y .e.a guell.~a popula~ ~evo.e.u 
- c..lo 1tM.la, Un-<'. dad Revoluc..lon,vi..la Nac..i.o nal Guate.maltee.a -URNG-; 

e.sta publ.i.c.ac..l6n denunc..i.a con detalle. la c.ampaña y ge1toc..i.d.i.o 
.l1t.stau~ado po~ el go b.<.e~110 Guate.maltee.o. 
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Con las medidas consignadas en este acuerdo ambos gobier

nos esperan que actos de violencia no se repetirán, sin embargo 

en caso de que tuv.iera lugar algCin acto de este tipo, se com

prometieron a realizar inmediatamente las averiguaciones y a 

iniciar los procesos correspondientes, ofreciendo proporciona~ 

se el uno al otro las informaciones que rec!procamente se sol! 

citen,de tal suerte que se evitará que alguno de los gobiernos 

llegue a la necesidad de formular protesta; estas son las bue

nas intenciones que se desprenden de este acuerdo, realizado 

para solucionar un conflicto, sin embargo el periodo comprend! 

do entre 1982 y 1984, se signific6 por ser el más dificil en 

lá:'s''reiaciones entre los dos países debido al gran nlimero de 

violaciones a nuestra frontera y a la gravedad de las mismas, 

motivo por el cual la cancillería mexicana elev6 serias prote~ 

tas ante el gobierno de Guatemala, cuyas respuestas en todos 

los casos fué una negaci6n absoluta de los hechos, o bién una 

visible negligencia y lentitud en las supuestas investigacio

nes; actualmente aunque existe una aparente calma en la fron

tera y Guatemala disfruta un gobierno civil, no se puede des

cartar la posibilidad de un golpe militar que con toda segur! 

dad recrudecería los conflictos sociales que definitivamente 

tendrían consecuencias a la frontera por la llegada de nuevos 

refugiados y desde luego incursiones militares. 
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2. 8 CON VEN 1 O SOBRE TELECOMUNlCACIONES ENTRE LA REPUBLICA VE GUATEW.LA 

Y LOS ESTAVOS UNIVOS MEXICANOS. 

Este convenio fue firmado en Guatemala el 12 de junio de 

1963, fué ratificado el 22 de noviembre del mismo año y entr6 

en vigor el lo. de agosto de 1964. 

La firma de este tratado tiene como prop6sito fundamental, 

el mejoramiento continuo de los servicios de telecomunicacio

nes entre los dos pa!ses y por ende el me5oramiento de las re

laciones; abarcando también los servicios de telecomunicacio

nes, telégrafos, teléfonos, televisi6n, radiodifusi6n e inclu

sive cualquier otro tipo de telecomunicaciones que se estable~ 

can en los años venideros, y solo en caso de que exista una in 

terrupci6n o variaci6n en las rutas normales usadas para la 

transmisi6n ·se utilizarán otros medios sustitutos disponibles, 

para continuar la transmisi6n; el tratado en s!, es un paso 

significativo entre ambas naciones ya que está reglamentando y 

proponiendo la instalaci6n de la infraestructura para mantener 

la comunicaci6n continua y permanente tan importante para el 

desarrollo de las relaciones de vecindad, lo cual se expresa 

en el artículo 20 cuyo contenido plantea la urgencia de este 

tipo de v!nculos, al expresar que: 

"El presente convenio surtirá efectos provisionalmente a 

partir de la fecha de su firma y entrará definitivamente en vi 

gor en la fecha en que se efectGe el canje de instrumentos de 

ratificación respectivo", por otra parte se manifiesta también 

que la vigencia de este convenio será indefinida,lo cual reite 
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ra la intenci6n de mantener vigente la intercomunicaci6n, sin 

embargo también prev~ que en caso de conflicto internacional 

que afecte a México o a Guatemal~, cada una de las partes es

tar~ en plena libertad de suspender la ejecusi6n de las obli-

gaciones pactadas. 

Es conveniente señalar que en tanto existan los instrume~ 

tos de comunicaci6n permanente, es difícil creer que las rela-

ciones entre vecinos estén tan frias, lo cual pone en claro 

que existen discrepancias entre ambos pa!ses, y que en todo c~ 

so son del orden político y con la oligarquía pues el pueblo 

tanto mexicano como guatemalteco se profesan una amistad que 

se explica en, sus orígenes indígenas y en todo caso en la cul

tura misma, que no reconoce fronteras.2.!./ 

2.:tPUlla.11.te el v-laj e 1tea..U.zado a Guatemala pud-i..mo1i "enlilt. el g1tan 
a6ecto que el pueblo 1i,;_ente polt. Méx-lco y la adm.U:.ac-ldn que 
le1i -ln1ip,;_1r.a el pueblo mex~cano, que d,l1ita. mucho de lo que 1iec 
to1t.e1i de mayo1t. podelt. ecqnlfmfoo explte./ian. -
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2. 9 CONVENIO VE INTERCAMBIO CULTURAL ENTRE LOS ESTAVOS UN!VOS /JEXICANOS 

Y LA REPUBLICA VE GLJATE~LA. 

Firmado en Guatemala, Guatemala el 16 de diciembre de 1966 

y entr6 en vigor el 15 de agosto de 1967. 

Uno de los aspectos de mayor importancia en la vida de 

pa!ses vecinos es conocer y reconocer los lazos que los unen 

en el tiempo, y la evoluci6n de la cultura as! como el desarro 

llo general de cada uno, este prop6sito se cumple Gnicamente a 

través del contacto e intercambio continuo de experiencias y 

de informaci6n en todos los terrenos y es ah! donde radica la 

importancia de un tratado de intercambio cultural, éste en 

particular manifiesta que "convencidos de que, para el más am

plio desarrollo de la cultura americana, es fundamental y nec~· 

sario un conocimiento más !ntimo entre lo·s pa!ses del contine~ 

te:"¡ y "conscientes de las numerosas y fundamentales afinida-

-des que existen entre sus respectivos pa!ses en raz6n de su s! 

tuaci6n geográfica, su idioma coman y sus or!genes"; "conside

rando que las relaciones entre sus pueblos pueden ser intensi

ficadas aan más mediante el conocimiento rec!proco de los pro

greses realizados en cada uno de ellos en los campos de las h~ 

manidades, las artes, las ciencias y la tecnolog!a1 y conscie~ 

tes, también, de todas las posibilidades que existen de incre

mentar la cooperaci6n y el intercambio entre las instituciones 

y organizaciones culturales de sus respectivos pa!ses~, han d~ 

cidido concluir un convenio de intercambio cultural. Esta es 

la forma en que se expresa la buena y puede afirmarse, excele~ 
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te intenci6n de este convenio, que plasma en cada uno de sus 

artículos, estableciendo as!' el compromiso. 

Este convenio consta de cuatro artículos que se subdivi

den en varios incisos, de los que se destaca un compromiso 

que se puede definir como el compromiso de aunar esfuerzos pa

ra propiciar un auténtico acercamiento entre ambos pueblos, lo 

cual se acord6 efectuar a través del intercambio de investiga

dores, profesores y estudiantes; el patrocinio de congresos1 

colaboraci6n para el estudio de problemas sociales científicos 

y tecnol6gicos; apoyos econ6micos a investigadores, profesores 

y becas para estudiantes, propiciar el intercambio de libros, 

peri6dicos y otras publicaciones, así como copia de los docu

mentos prtblicos existentes en archivos y bibliotecas de ambos 

pa!ses; finalmente se acord6 la creaci6n de la comisi6n cultu

ral guetemalteco-mexicana cuya finalidad sería promover la 

• ejecuci6n del contenido de é~te convenio. 

Sin .. !_ygar a la menor duda este convenio consigna una gran 

parte de los compromisos que fortalecen las buenas relaciones 

entre los países, sin embargo consideramos que el compromiso 

que este convenio establece solo:será posible ponerlo en pr!c

tica una vez consolidada la democracia y la paz social en Gua

temala. 
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2. JO CONVENIO VE PROTECCION Y RESTZTUCION VE MONUMENTOS ARQ.UEOLOGICOS AR

Q.UEOLOGICOS ARTISTICOS E H1STOR1COS ENTRE EL GOBIERNO VE LOS ESTAVOS 

UNWOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO VE LA REPUBLICA VE GUATEMALA. 

Este convenio fue firrrado en Rosario de !zapa, Chiapas, Méxi-

co el 31 de marzo de 1975 y entr6 en vigor el 18 de enero de 

1977. 

Ante la constante amenaza que existe del saqueo de monu-

mentos hist6ricos y siendo Guatemala y M~xico poseedores de 

una gran riqueza arqueol6gica y cultural, ambos países acorda-

ron prohibir e impedir el ingreso a sus respectivos territorios 

de monumentos arqueol6gicos, utilizando para tales fines los 

medios legales a su alcance para recuperar y devolver dichos 

momunentos a su legítimo dueño. 

Es bien sabido que gran parte de la historia de un pueblo 

radica en sus monumentos, y en el caso de Guatemala y M6xico 

la belleza de sus manifestaciones prehisp~nicas y lo prol!fero 

de éstas permite que casi en cualquier lugar donde se practi-

que una excavaci6n se encuentren diversas joyas, que aun no 

siendo de materiales valiosos, ~ienen un gran valor para colee 

cionistas extranjeros que pagan elevadas sumas de dinero, gen~ 

rando un tr~fico de monumentos, figuras, ornamentos, etc •••• , 

que se pierden irremediablemente; ante tal situaci6n la puesta 

en vigor de este convenio permite la posibilidad por lo menos 

en las aduanas detectar y frenar este saqueo, que por las con-

diciones de algunos puntos fronterizos es pr~cticamente impos! 

ble impedir, sin embargo este convenio significa un avance en-
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tre ambas naciones en la protecci6n de sus respectivas rique

zas culturales, comprometiendo a ambos paises a salvaguardar 

el acervo arqueol6gico mutuo. 
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2. l 1 ACUERDO VE ALCANCE PARCIAL. 

Bl acuerdo de alcance parcial entre México y Guatemala 

fu~ firmado en la ciudad de Guatemala el día 4 de septiembre 

de 1984 y fu~ puesto en vigor el día 7 de junio de 1985.· 

El objeto de este acuerdo es terminar con el añejo probl~ 

ma de la desigualdad en las relaciones de intercambio comer-

cial entre los dos países, situación que históricamente a favo 

recido a México frente a Gautemala,cuya balanza comercial arro 

ja saldos negativos en forma presistente, generando cierto ma-

lestar y desinterés por parte de este país ante la dificultad 

para dar solución a este problema. Este tema fué objeto de 

las conversaciones entre los presidentes Lic. Miguel de la Ma-

drid y el general Osear Mejía Victores,durante las visitas re

cíprocas que tuvieron lugar en el mes de septiembre en Guatema 

la y.posteriormente en octubre en Tapachuala, Chiapas, el re-

sultado de las mismas se di6 a conocer mediante el comunicado 

conjunto, en el cual se manifiesta la desici6n de suscribir el 

Acuerdo de alcance parcial. 72 1 

El acuerdo consta de 14 capítulos y 27 artículos que con-

signan las normas establecidas para el desarrollo de los pro

gramas de intercambio entre los dos países, incluye también un 

anexo que contine la lista productos de origen guatemalteco 

que se inscriben dentro del paquete de preferencias acordadas 

por México para su importaci6n, 73 / los aspectos que se pueden 

12/El meJLc.a.do de vCilOJLu, Nacional. F.ina.ncüJw., Mi!iúco No. 43, Oct. 28 de 
1985. 

7 3/En ma.JLzo de 1988 l>e 6.iJm1~ el. 1>egwido pMtoco.l'.o mocli.Mc.a.totúo, mecli.a.nte 
- el. cu.al el a.nexo 1 óu~ huh.tl:b.údo y el nlÚneJLo de p1Le6e1Lencú:t6 o c.ot!heclo 

nu o.to1tga.dM a. pJLoduc..toh gua.temaLtec.01> pa.h/f de .. f.o¿, 80 pa.c.ta.doh o!Úg.l--
nalmente a. 1 36. 
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considerar relevantes se encuentran a lo largo del te~to del 

documento y a nuestro criterio son las sigu~entes: Las consi

deraciones con que se inicia el texto pone en claro que no 

obstante que ambos pa!ses pertenecen a diferentes organizacio

nes en materia de integraci6n y comercio, esto no es obst~culo 

para la celebraci6n de acuerdos de esta naturaleza, a diferen-

cía de lo que sucedía antes del tratado de Montevideo de 1980, 

que resultaba materialmente imposible la concertación unilate

ral de acuerdos sin hacer extensivos los privilegios a los de-

m~s signatarios de la Asociación Latinoamericana de Libre Co

merciol!/ (ALALC); con las reformas de 1980 y las recomendacig_ 

nes del Plan de Quito las normas son más flexibles y verdadera-

mente favorecen los planes de integraci6n latinoamericana. Los 

objetivos del acuerdo quedan establecidos en el articulo prim~ 

ro en donde se señalan los siguientes: 

a) Fortalecer y dinamizar las corrientes de comercio entre 

los dos pa!ses ¡ 

b) Promover en la mayor medida posible la participación 

de productos b~sicos y manufacturados en dicho comer-

cio; 

c) Considerar, en la medida de lo posible, la situación 

especial de algunos productos de interés de los pa!ses 

signatarios y 

d) Adoptar las medidas y desarrollar las acciones que co-

rresponden para dinamizar el proceso de integración de 

J\rn~rica Latina a cuyo fin se fomentar~n entre los dos 

J.Af VeJt. ComeJt.clo EUeJÚO!L. Banco Nac.-ioaal de ComeJtc,ia Ex.te/UM, Múi.c.o. Oc.t, 
de 1966. p. 100. 
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paises, acciones de cooperaci6n y complementaci6n eco-

nómica. 

El art!cuio 11 señala que en caso de que determinado pro-

dueto cause o amenace causar algGn perjuicio a determinada ac-

tividad econ6mica, el país afectado podra en forma unilateral 

aplicar la clausula de salvaguardia en forma temporal, no exi~ 

tiendo la posibilidad de reclamar algGn pago o compensación 

por algGn daño. 

Por otro lado también se preve el funcionamiento correc

to del acuerd~ mediante reuniones anuales para evaluar y pro-

poner ajustes al mismo segein reza en el artículo 131 el artí

culo 20 por s~ parte hace patente la intenci6n de amplitud y 

flexibilidad
1
permitiendo la adhesi6n del resto de los países 

de ALADI mediante negociaci6n previa y el artrculo 22 propone 

mantener no sÓlo abierta la posibilidad de adhesiones sino in

dica que se procurar~ realizar negociaciones con el resto de 

los países socios de ALADI con el fin de proceder a la multila 

teralizaci6n progresiva de este acuerdo de alcance parcial. 

En torno a la firma de este acuerdo bilateral han existi

do una serie de situaciones e implicaciones que no permitían 

su establecimiento; si bien en los años sesentas con la gira 

del entonces presidente Lic. Gustavo D!az Ordaz no fué posible 

por el compromiso con ALALc.121 en otras ocasiones fué la fa!-

ta de oferta de productos guatemaltecos requeridos por México, 

e incluso la similitud de la producción,que mas que socios los 

hace competidores comerciales en algunos mercados, lo que mas 

J.:l/ comeJr.ci.o E11.teM.o11., .ib:<a. 
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ha ~esado ha sido la incompatibilidad del régi,men militar gua

temalteco, adem~s de las constantes cambios violentos de jefes 

de gobierno, este mismo acuerdo, se firm6 teniendo como marco 

el ambiente contradictorio de la peor violacidn de nuestra so

beranía por parte del ejército guatemalteco, que incursion6 

violentamente en el campamento denominado El Chupadero, ubica

do a 15 kildmetros de la l!nea fronteriza en territorio mexica 

no, 761 en abril de 1984. Un factor importante, presente en la 

firma del acuerdo, fué el proceso que. se daba en ese momento 

en Guatemala, para la transici6n de un gobierno civil a través 

de votaciones, lo cual sin lugar a dudas daría la oportunidad 

de entablar un di4logo m4s coherente avalado por la legitimi

dad y con una perspectiva m4s amplia. 

Este acuerdo adem4s de abrir las posibilidades de mejorías 

en las relaciones comerciales entre los dos pa!ses, también puede 

~ ser el instrumento que propicie a futuro la integraci6n econ6-

mica no s6lo entre Guatemala y México, sino de todos los pa!

ses del 4rea centroamericana, al mismo tiempo reviste especial 

significado en virtud de que marca el fin de lo que podr!amos 

llamar diplomacia de los generales, en virtud de haber sido 

este el ttltimo acuerdo con un régimen de facto y aunque evide~ 

temente no se puede afirmar que en Guatemala ha quedado erradi

cada la transici6n v!a golpe militar, si se puede mantener la 

esperanza que ese pa!s continuar! dando pasos para reafirmar 

su democracia, situaci6n que favorece el trato entre los dos 

76/Ptr.ocuo, Mmanalúo de .út601tmac<.dn y an4l.l6.l6. Hablan la<'i .tutigo<'i. La 
ma.ta.nza en Clúa.pM 6u~ p!r.emedUo.da.. No. 392, Mayo 7, 1984. p. 14-17. 
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patses, facilitando las posibilidades de la integración econó

mica en beneficio de la región. 

A continuación entraremos al análisis de los tratados 

m~s significativos, de lo que bien podría ser denominado la 

nueva época de las relaciones México-Guatemala, probablemente 

puedan resultar subjetivas algunas de nuestras apreciaciones, 

sin embargo los hechos demuestran un mejor trato entre los dos 

países.y sin temor a equivocarnos, estamos convencidos que los 

v!nculos progresarán en la medida en que el gobierno civil for 

talezca la democracia, el mismo México no debe perder la opor

tunidad de fortalecer el acercamiento que existe con el nuevo 

régimen civil 9uatemalteco. 

Con el arribo de un civil a la primera magistratura en 

Guatemala las perspectivas para entablar un diálogo provecho-

so qon aquella nación son positivas para México, después 

de muchos años de aparente cordialidad y cooperaci6n recipro

ca. 

Una de las primeras visitas que realizó el presidente de 

Guatemala Lic. Marco Viniccio Cerezo Arévalo, fué a México, 

apenas transcurridos siete meses de su gobierno, en julio de 

1986 y a partir de esa fecha las reuniones entre los dos manda 

tarios se han venido repitiendo cada año, en visitas rec!pro

cas, lo más importante de éstas es la cantidad de acuerdos fir 

mados y la dinámica impuesta por ese contínuo contacto. 
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2. 1 2 ACUERDO AVMINISTRATIVO VE COOPERACION EN MATERIA VE PLANEACION ECONQ 

AIICA Y SOCIAL ENTRE LA SECRETARIA VE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO VE 

LOS ESTAVOS UNIVOS MEXICANOS Y EL CONSEJO NACIONAL VE PLANIFICACION 

ECONOMICA VE LA REPUBLICA VE GUATEMALA. 

Firmado en la ciudad de M~xico el 4 de julio de 1986 y 

puesto en vigor en esa misma fecha. 

Consta de siete artículos y un anexo, el contenido del 

texto expresa de una forma breve y sencilla la intenci6n de 

·trabajo conjunto en materia administrativa, en lo concerniente 

a la planeaci6n econ6mica-social y presupuesto nacional. 

Aunque por su caracter administrativo este instrumento no 

reviste una gran importancia, su valor radica en la intenci6n 

de consolidar la comunicaci6n, as! mismo las experiencias que 

pueda aportar M~xico como pa!s de mayor desarrollo relativo, 

creemos son en s! un apoyo para la consolidaci6n del gobierno 

guatemalteco, que requiere sin duda contar con los instrumen-

tos para actualizar los mecanismos adminsitrativos. 

Este acuerdo propone el intercambio recíproco en los si-

guientes aspectos: 

a) Aspectos metodol6gicos para la formulaci6n, instrumenta 

ci6n, control y evaluaci6n de los sistemas de planea

ci6n. 

b) Experiencias en materia de decentralizaci6n y descon

centraci6n de las actividades administrativas y del 

desarrollo econ6micc-social y regional. 

e) Experiencias en materia de aprovechamiento integral de 

los recursos naturales Y. humanos para promover el desa 
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rrollo nacional. 

d) Experiencias para la elaboraci6n, control, seguimiento 

y evaluaci6n del presupuesto. 

Las propuestas planteadas ser~n ejecutadas por comisiones 

t~cnicas de cada país, que viajar~n alternadamente cada año a 

fin de mantener una constante comunicaci6n e intercambio, este 

acuerdo pr~ve la posibilidad de incluir otras dependencias de 

los gobiernos para ampliar el ~rea de cooperaci6n. 

'1',·'.i. ....... :""" 
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2. J 3 ENTENVIMIENTO ENTRE EL BANCO VE GUATEMALA Y EL BANCO NACIONAL VE 

COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. EN MATERIA VE APOYO FINANCIERO AL COMEE_ 

ero BILATERAL. 

Firmado el 4 de julio de 1986. Este memorandum derivado 

de la visita del presidente Vinicio Cerezo a nuestro país, a 

pesar de ser muy breve es de gran importancia, por ser el ins

trumento que retoma las cuestiones del intercambio comercial 

iniciado en 1984 con el acuerdo de alcance parcial. 

Este instrumento en su contenido no s6lo da continuidad 

a las propuestas comerciales, sino que adem~s crea las condi

ciones financieras para hacer realmente efectivas las iniciati 

vas en materia comercia~ mediante el establecimiento de una 

línea de crédito hasta por 10 millones de d6lares revolventes 

para los dos países, lo puntual de este memorandum no requiere 

mayor explicaci6n quedando claros sus objetivos en las conside 

".raciones iniciales de la siguiente manera: 

-La voluntad de M~xico y Guatemala en identificar posibi-

lidades de complementaci6n, particularmente en los ~rnbi-

tos comercial y financiero. 

-La importancia que reviste para ambos países el fomento 

del intercambio comercial y la canalizaci6n de las co-

rrientes comerciales hacia los mercados de las dos nacio-

nes. 

-La conveniencia de crear condiciones adecuadas para que 

estas corrientes comerciales puedan llevarse a cabo con 

mayor fluidez. 
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-Los deseos manifestados por los gobiernos de ambos paí

ses de tomar acciones tendientes a fortalecer los v!nc~ 

los comerciales y financieros dentro del marco amplio 

de cooperaci6n que conduzca a un intercambio equilibra

do. 

Finalmente se fijó un plazo de noventa días para forma

lizar los convenios t~cnico-operativos que instrumentarían el 

memorandum. 
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2. 14 ACUERVO VE COOPERACION ENTRE EL BANCO NACIONAL VE COMERCIO EXTERIOR, 

s.N.C. VE MEXICO Y EL MINISTERIO VE ECONOMIA VE GUATEMALA, 

Firmado en la Ciudad de Guatemala el 10 de abril de 1987, 

entr6 en vigor en esa misma fecha .11../ 

El contenido del acuerdo de cooperaci6n resume en 15 ar-

t!culos las acciones que ambos organismos deben realizar tenie~ 

do como objetivo fundamental el fomento del intercambio y la 

cooperacil!n técnica entre los dos países, cuyas características 

convierten a los dos organismos que suscriben en promotores co-

merciales; en el caso de México, con la desa¡;:ar.ici6n del Insti-

tuto ~cano de o:mercio EKterior, el Banco Nacional de Comercio 

Exterior, pas6 a cubrir las funciones promocionales de nuestro 

intercambio, como son la organizaci6n de ferias, localizaci6n 

de clientes potenciales, asesoría a importadores y exportado-

res, organizaciC::Sn de seminarios en materia de comercio, etc., 

este acuerdo pactado justamente se refiere a tales activida-

des, que deberán realizarse en forma recíproca entre los dos 

pa!ses, as! como apoyo de caracter técnico y vigilancia del 

cumplimiento del acuerdo de alcance parcial de 1984, que es el 

que da lugar a este nuevo acuerdo. 

Destacan del resto de los art!culos qUe conforman el docu 

mento, el 80. que se refiere a un asunto de particular impor

tancia y creemos debe ser objeto de una atenci6n y seguimiento 

muy preciso, en tanto que se refiere a la posibilidad de coin-

12/ve:u.beJr.a.da.men.te. no he.me-!> c.oritúw.ado el. o.n4liúA de lo-!> a.c.uvr.doó c.on 
6oJl.me a. lM 6e.c.~ en que. -!le 6,úunMOn, palla. daJtl.e co1itútu.lciad a. loó 
a.c.ueJr.do-!> de c.o.Aa.c..te.Jr. c.omeJr.CÁ.al. 
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versiones para elaborar productos en forma conjunta,destinada 

a abastecer no s6lo la demanda de cada país, sino incluso la 

de otros pa!ses, este asunto lo revisaremos con más amplitud 

en el capítulo relativo a las relaciones comerciales¡ el artí

culo lOo. señala otro punto de muchísima importancia al refe

rirse a "formas no tradicionales de comercio (trueque, compen

saci6n, subcontrataci6n, maquiladoras etc ••• ) y servicios", 

con lo que podría librarse el problema de las divisas y sería 

una forma que además de ciertas ventajas, iniciaría de hecho 

un proceso de integraci6n econ6mica. Por dltimo el artículo 

140. que propone las reuniones de comisiones anualmente, este 

aspecto siempr,e será de fundamental importancia debido a que 

esas reuniones dar~n vigencia al acuerdo y al mismo tiempo seE 

virán para perfeccionar los mecanismos una vez puesto en prác

tic.:i.. 

Simultaneamente a la firma del acuerdo de cooperaci6n ce

lebrado con el Ministerio de Economía de Guatemala, el Banco 

Nacional de Comercio Exterior Conjuntamente con el Banco de 

Guatemala, emiti6 una declaraci6n de intenciones en materia de 

líneas de crédito reciprocas, para apoyar las acciones tendien 

tes a fortalecer el intercambio comercial entre los dos países¡ 

mediante esa declaraci6n ambas instituciones manifiestan estar 

en condiciones de otorgar y recibir financiamiento a partir de 

esa fecha, estableciendo además el compromiso de promover el 

comercio bilateral a través de las líneas de crédito otorgadas, 

conforme al compromiso adquirido en el entendimiento comercial 

suscrito en la reuni6n presidencial del 4 de julio de 1986 y 
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eu base al acuerdo de alcance parcial1 que en la misma materia 

se firm6 en 1984. En esta ocasi6n junto con la declaraci6n de 

propósitos fu~ presentado el texto del convenio referente a las 

líneas de cr~dito recíprocas, sin embargo no deja de llamar 

nuestra atenci6n la dilación con que esto sucedi6, en virtud 

de que conforme al texto del entendimiento estos instrumentos 

debían haberse firmado en octubre de 1986 y para 1987 supuest~ 

mente debería estar reportando ya algunos resultados; lo cier

to es que el proyecto referente a las líneas de cr~dito se pr~ 

sent6 el 10 de abril de 1987, con motivo de la finalizaci6n de 

la reuni6n de los mandatarios y sus respectivas comitivas, y 

no fué sino hasta octubre de 1987 que se firm6. 



.112. 

2. 15 CONVENIO RECIPROCO MEVIANTE EL CUAL SE ESTABLECE LA LINEA VE CRE~ 

VITO ENTRE EL BANCO VE GUATEMALA Y EL BANCO NACIONAL VE COMERCIO EX• 

TERIOR, EN APOYO AL COMERCIO BILATERAL. 

Firmado y puesto en vigor en la Ciudad de México el 16 de 

octubre de 1987. 

Con el establecimiento de las l!neas de crédito entre el 

Banco de Guatemala y el Banco Nacional de Comercio Exterior se 

di6 un paso más en el proceso de integraci6n econ6mica entre 

México y Guatemala, retomado con el acuerdo de alcance parcial 

firmado en 1984. 

Aunque el documento en s! mismo no tiene mayores implica

ciones, en virtud de ser esencialmente un instrumento de carác 

ter t~cnico, su importancia radica en que es la culminaci6n de 

un procese iniciado con muchos años de retraso pero finalmen-

te válido; el objetivo primordial del mismo es dinamisar el in 

~tercambio comercial entre los dos pa!ses, dando especial impo~ 

tancia al equilibiro de la balanza comercial, principalmente la 

de Guatemala. 

Este convenio viene a cerrar un c!rculo que de ser atendí 

do correctamente reportará grandes beneficios a los dos pa!ses, 

e incluso a la regi6n centroamericana si se hace extensivo. 

En lo concerniente al texto, éste se compone de 22 puntos, 

todos de carácter técnico y dos anexos en los cuales se enlis-

tan los productos suceptibles de financiamiento a través de 

las l!neas de crédito, que con este convenio se establecieron 

y cuyo monto inicialmente se hab!a propuesto fuera de cinco mi 
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llo11es de d6lares, sin embargo a través de las negociaciones 

se determin6 que sería de diez millones de d6lares y en forma 

revolvente cada doce meses. Estos recursos servirán para fi

nanciar la compra-venta de productos primarios, materias pri

mas, bienes de consumo duradero, bienes de consumo inmediato 

manufacturados, partes y refacciones, bienes de capital y ser

vicios originarios de los pa!ses signatarios. 
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2. 16 ACUERVO INTERINSTITUCIONAL VE COOPERACION ECONOMICA Y TECNICA SOBRE 
APROVISIONMIIENTO, AVQUISICION Y COMERC1AL1ZACION VE ARTICULOS ESCQ 

LARES ENTRE LA COMPAIHA NACIONAL VE SUBSISTENCIAS POPULARES VE LOS 

ESTAVOS UN1VOS MEXICANOS V EL MINISTERIO VE EVUCACZON VE LA REPUBLl_ 

CA VE GUATEMALA. 

Firmado y puesto en vigor el 4 de julio de 1986 en la 

Ciudad de México. 

Teniendo como marco las conversaciones entre los mandata-

rios de México y Guatemala, durante la reuni6n celebrada en 

1986, fué suscrito el acuerdo sobre proveedur!a escolar, desti 

nado a proporcionar suministro de dtiles escolares a Guatemala 

en condiciones favorables, para beneficiar a las familias de 

escasos recursos de aquel pa!s; además de dichos materiales Mé 

xico se comprometi6 a proporcionar apoyo técnico, as! como a 

transmitir las experiencias en materias de programas de educa-
• 

ci6n básica, educaci6n para adultos y alfabetízací6n, para ta-

les fines se acord6 la creaci6n de un grupo de trabajo integr~ 

do por representantes de ambos pa!ses, quienes se harán cargo 

de la coordinaci6n y vigilancia de las actividades derivadas 

del presente acuerdo, mismas que se realizarán mediante planes 

de trabajo con duraci6n de doce meses, los cuales serán discu-

tidos y acordados a.través de reuniones anuales. 

En lo que se refiere al financiamiento de las adquisicio

nes se proponen varias alternativas, todas orientadas a hacer 

menos onerosas las compras de materiales para la educaci6n a 

Guatemala, mismas que además de los recursos propios del pa!s 

se pueden obtener mediante líneas de cr~dito del gobierno mexi 
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cano al gobierno guatemalteco, fondos provenientes de organis

mos internacionales, intercambio comprensado y recursos preve-. 

nientes del acuerdo de San José. La vigencia del convenio se 

pact6 por tres años renovables, por t~cita reconducci6n por 

periodos de igual duraci6n. 

Finalmente hemos de señalar que acuerdos de esta índole 

adquieren especial relevancia, en virtud de su gran contenido 

fraternal, que es lo que une a los pueblos, en este caso es bién 

sabido que en Guatemala existen elevados índices de analfabe

tismo y un nivel escolar promedio no muy alto, de tal manera 

que mediante las acciones derivadas del acuerdo es posible me

jorar el panorama actual. Las experiencias de nuestro país en 

esta materia ser~n, sin la menor duda, de gran utilidad para 

Guatemala; en ocasi6n de la reuni6n que origin6 este convenio 

tarnbi~n se plante6 la posibilidad de ampliar sus actividades 

-al campo de la televisión educativa,que sería de gran utilidad 

para aquel país, en virtud de la lejanía y de lo poco accesible 

de algunas regiones, el problema que se enfrentaría es que esas 

comunidades no cuentan con energía eléctrica, de tal manera que 

solo alcanzaría comunidades relativamente cercanas o los cen

tros urbanos. 
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2. 17 ACUERVO ENTRE EL GOBIERNO VE LOS ESTAVOS UNIVOS MEXCIANOS 
Y EL G061ERNO VE LA REPUBLlCA VE GUATEMALA SOBRE COOPERA
CION PARA LA PREVENCION Y ATENC10N EN CASO VE VESASTRES 
NATURALES. 

Firmado y puesto en vigor provisionalmente el 10 de abril 

de 1987 en la ciudad de Guatemala. 

Ante las espectativas que representa el surgimiento de f~ 

nómenos naturales, cuyos efectos amenacen la integridad f.ísic'a 

y de los bienes de los habitantes de la zona fronteriza, los 

gobiernos de México y Guatemala convinieron en la suscripción 

del tratado relativo a la prevención y atención en casos de de

sastres naturales, por medio del cual se creó un comité consul

tivo integrado ,por representantes de los dos pa.íses con la fi

nalidad de determinar las medidas necesarias para enfrentar 

cualquier tipo de desastre que amenace la zona, de tal suerte 

que e~ comit~ estará en condiciones de recomendar a los dos go

biernos los programas de cooperación en caso de siniestro e in

cluso se abocará en la prevención mediante el análisis y discu

sión de posibles riesgos en zonas donde existe propensión de 

algGn desastre, del mismo modo realizará estudios sobre técni

cas de rescate y salvamento. 

Aunque el texto no lo menciona es de suponerse que la idea 

de suscribir este acuerdo surgió ante la repentina actividad en 

que entró el volcán Chichonal hace unos cuantos años, causando 

gran alarma entre los pobladores e incluso se llegó a declarar 

zona de desastre, en virtud de la gran cantidad de rocas y ce

nizas que arrojó el volcán¡ en aquel mismo periodo tuvo lugar 
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la cat~strofe del Nevado del Ru!z en Colombia, por lo tanto un 

acuerdo de esta naturaleza puede significar la vida para muchos 

de los pobladores de la zona fronteriza, por otro lado este 

acuerdo tambi~n prevee su aplicaci6n en otras regiones de ambos 

pafses donde se registre una cat~strofe, para lo cual Gnicamen

te se requerir~ que cualquiera de los dos países lo solicite. 
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2. 1 8 CONVENIO VE COOPERACION CIENíIFICA Y TECN1CA ENTRE EL GOBIERNO VE 
LOS ESTAVOS UNIVOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO Vf LA REPUBLICA VE GUA
TEMALA. 

Aunque este coJlVenio no ha sido aun firmado y por tanto 

se desconoce el texto final del mismo, consideramos que el pr2 

yecto presentado no seria objeto de grandes modificaciones, más 

a6n, suponemos no sufrirá ningan cambio; de cualquier manera el 

proyecto muestra la esencia de lo que ambos gobiernos se han pr2 

puesto en el campo de la cooperaci6n cient!fico-técnica. En 

primer término se destaca el interés manifiesto para desarrollar 

en forma coordinada proyectos de carácter práctico de interés 

mutuo, para tal efecto se propone la creaci6n de una comisi6n 

mixta de cooperaci6n cient!fica-técnica cuyo objetivo es el pr~ 

sente convenio, esta comisi6n se encargará de coordinar las ac-

tividades derivadas de los acuerdos que se celebren a través de 

las negociaciones. 

Dentro de las actividades que esta comisi6n deberá reali-

zar se encuentra la vigilancia del cumplimiento del convenio 

mismo, a través de los planes y programas que deberán ser reali 

zados por las dependencias a entidades de cada pa!s segan sea 

el caso. 

Una de las partes fundamentales del instrumento señala 

que para la ejecuci6n del mismo se mantendrá un intercambio 

permanente de informaci6n, especialistas, capacitaci6n, mate

riales y equipo, as! mismo se realizarán coloquios y eventos 

diversos para propiciar un mejor desarrollo de las actividades 

cient!fico y técnicas entre los dos paises. 
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En lo que se refiere al financiamiento para la ejecución 

de los proyectos se podrá solicitar el apoyo y .la participación 

de diversos organismos internacionales. 

La conveniencia de la firma de este acuerdo es grande pues 

forma parte de esta nueva etapa que se plantea en la vida de 

las dos naciones, por otro lado es evidente que la realización 

de programas científico-técnicas pueden resultar provechosas y 

conllevan implicaciones de caracter político, económico e in

cluso social; en lo político por el acercamiento, en lo econ6-

mico porque puede reportar grandes ahorros de recursos si de 

los programas se llegan a derivar mejoras en las técnicas pro

ductivas o mejores productos, y más económicos a través del tra 

tamiento científico; en lo social como consecuencia 16gica de 

un beneficio general en la esfera económica. 

México y Guatemala oor su orientaci6n agr!cola, bién po

drían désarrollar programas tendientes a la mejoría de culti

vos, al estudio para la creación de razas productoras de le

che y carne en mejores condiciones, en materia de salud para 

erradicar males endémicos como la oncocercósis en la regi6n, 

y en una infinidad de cuestiones que requieren del estudio y 

de la técnica para beneficio coman. 
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2. 19 CONVENIO VE COOPERACION TURIST1CA ENTRE EL GOBIERNO VE LOS ESTAVóS 

UNIVOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO VE LA REPUBLICA VE GUATEMALA. 

Firmado el 10 de abril de 1987 en la Ciudad de Guatemala. 

El tema del turismo entre México y Guatemala es un asunto 

poco tratado, principalmente por el clima de violencia que ha 

venido imperando no s6lo en Guatemala, sino en toda la regi6n 

centroamericana que desalienta al visitante, a pesar de los 

atractivos que ofrece la zona. 

El presente convenio de cooperaci6n en materia turística 

suscrito por México y Guatemala obedece m~s que a cuestiones 

oojetivas a la buena voluntad y a la esperanza de la finaliza-

ci6n del conflicto a mediano plazo, sin embargo los plantea-

mientes recogidos por éste convenio est~n orientados a la esti 

~ulaci6n del turismo principalmente mediante la promoci6n de 

la zona hist6rico-cultural denominada ruta maya, que se local!_ 

za entre los dos territorios, las actividades propuestas seña-

lan una serie de actividades a través de excursiones, paquetes 

promocionales, tarifas especiales etc .••• , las cuales se prom~ 

verán a trav~s de folletos, carteles, prensa, radio, televisi6n, 

etc .... 

Queda contemplada la posibilidad del desarrollo y creaci6n 

de centros turísticos por medio de coinversiones, del mismo mo-

do se plantea la capacitaci6n de personal especializado median-

te el otorgamiento de becas e intercambio de expertos quienes 

yarticiparán a través de conferencias y cursos en el intercam-

bio de conocimientos y experiencias. 
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Como se puede observar el fin que se persigue con este 

convenio es muy bueno, pero en vista de las condiciones actua

les no es conveniente ponerlo en marcha del todo, lo m~s reco

mendable ser!a iniciar los trabajos de preparaci6n de técnicos 

y prestadores de servicios hasta tener la seguridad de no po

ner en peligro la vida de los turista, que en caso de sufrir 

algOn daño, ser!a motivo de alguna controversia o reclamo en

tre los gobiernos. 
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2. to CONVENIO ENTRE LOS ESTAVOS LJNIVOS MEXICANOS Y LA REPLJBLZCA VE GUATE" 

MALA SOBRE PROTECCION Y MEJORAMIENTO VEL AMBIENTE EN LA ZONA FRONTE" 

RIZA. 

Firmado en la ciudad de Guatemala el 10 de abril de 198~ 

puesto en vigor en marzo de 1988. 

Con la suscripci6n del acuerdo sobre protecci6n y mejora

miento del ambiente en la zona fronteriza, se da inicio de lo 

que pudiera ser una de las Gltimas oportunidades para mantener 

con vida el resto de lo que fuese antiguamente una regi6n sel

vática más extensa. 

El principal interés del convenio obra en el sentido de 

la preservaci6n y protecci6n de los recursos que se encuentran 

a ambos lados de la frontera, cuyas acciones fueron encomenda-

das a la Comisi6n Internacional de Límites y Aguas, que fué 

creada hace algunos años, dicha comisi6n deberá realizar estu

dios de carácter ambiental, para la defensa de especies y la 

localizaci6n de fuentes contaminantes en cuyo caso deberá for

mular las recomendaciones pertinentes. 

El convenio compromete a la Secretaría de Desarrollo Urba 

no y Ecología y al Ministerio de Relaciones Exteriores de Gua

temala como responsables de la vigilancia de al aplicaci6n de 

sus disposiciones, 

La parte medular del convenio es aquella en la cual se se 

ñalan sus objetivos: 

LLevar a cabo las acciones necesarias para la conserva-

ci6n de áreas naturales protegidas en la zona fronteri

za, con la finalidad de preservar los diferentes ecosis 
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temas y de permitir la continuidad de los procesos evol~ 

tivos ecol6gicos y los de regulaci6n ambiental.· 

-Fomentar y tomar las medidas necesarias para la protec

ci6n de especies amenazadas o en peligro de extinci6n. 

-coordinar los esfuerzos de sus respectivas entidades gu

bernamentales, as! como la colaboraci6n de las comunida

des locales para evitar el comercio ilegal de especies 

de flora y fauna amenazadas o en peligro de extinci6n. 

La conservaci6n del sistema ecol6gico de la zona fronte-

riza es una necesidad que exige la más enérgica acci6n, como 

señalamos anteriormente esta zona antiguamente era más extensa, 

hoy como resultado de la tala,d!a a d!a se viene perdiendo gran 

parte de la riqueza forestal de la zona, poblada por árboles de 

maderas preciosas como la Ceiba y el Caoba cuyo valor comercial 

ha propiciado una disminuci6n sensible de estos árboles, con lo 

cual se rompe el ciclo natural afectando el clima y las espe

cies animales y vegetales, en Guatemala, por ejemplo, una espe

cie casi extinta es el Quetzal que habita el Petén; en México 

el tapir está casi extinto y lo peor, la pérdida de bosques tro 

picales y selva. 
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2. 2 1 CONVENIO VE COOPERACZON EN MATERIA VE PROMOCION VE COINVERSIONES 

QUE CELEBRAN NACIONAL FINANCIERA S.N.C. E.LB.V, "NAFIN" Y CORPORA

CION FINANCIERA NACIONAL 11CORFINA", 

Firmado y puesto en vigor en México, D. F, 1 el lo. de Mar 

zo de 1988. 

Durante la serie de reuniones celebradas entre funciona-

rios mexicanos y guatemaltecos durante 1987, en el marco de 

las conversaciones de los mandatarios de México y Guatemala, 

se plante6 la necesidad de instrumentar los mecanismos para con 

cretar la asociaci6n en el área de la producci6n de los dos 

pa!ses, para el mes de abril de 1988 el comunicado conjunto da-

do a conocer al finalizar la tercera reuni6n de los dos presi-

dentes, se hace menci6n de la suscripci6n del convenio de coo-

peraci6n en materia de coinversiones, cuyo objetivo es la con-

solidaci6ri de proyectos industriales en donde participen Guat~ 

.mala y México como socios, bÚscando promover el desarrollo so-

cioecon6mico en beneficio de los dos pa!ses y dando preferencia, 

como el convenio mismo lo indica, a proyectos que reunan las si

guientes características: 

a) Aprovechar los.recursos naturales y las ventajas compa-

rativas de cada uno de los países. 

b) Fomentar la oferta exportable de bienes industrializa-

dos mexicanos y guatemaltecos hacia otros pa!ses. 

c) Propiciar la inversi6n directa de terceros en proyectos 

productivos en México y Guatemala. 

d) Propiciar una transferencia efectiva de tecnología en

tre ambos países y crear nuevas fuentes de trabajo. 
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e) ser economicamente rentables y financieramente equili

brados. 

Estos puntos constituyen la parte medular del convenio; 

otro aspecto sumamente interesante es que se preve no sólo 

la participaci6n del sector pOblico, sino se señala que también 

podrán participar inversionistas privados, tanto mexicanos como 

guatemaltecos, en proyectos de menor escala, que revistan un in 

terés coman y desde luego que reunan las caracter!ticas antes 

señaladas. 

El texto del convenio señala que las dos entidades firman

tes deberán llevar a cabo promociones para captar diversos ti

pos de iniciativas y perfiles de proyectos de inversi6n indus

trial, de los resultados de tal promoci6n dependerá en mucho el 

~xito del convenio, pues es la mejor manera de convocar y poner 

en contacto a aquellos inversionistas que tengan alguna inquie

tud en este sentido. Para la vigilancia y cumplimiento de las 

clausulas del convenio se acord6 la creación de las Unidades 

de promoci6n y enlace, que funcionarán como canal de comunica

ción entre los dos firmantes. 

Con la suscripci6n del presente convenio se dió un paso 

muy grande en el acercamiento entre los dos paises, poniendo 

de manifiesto la gran necesidad que ha existido siempre del tr~ 

bajo conjunto, el contenido de este instrumento abre grandes p~ 

sibilidades para que se logre una integraci6n econ6mica que 11~ 

gue, incluso, a aglutinar a los demás paises de la regi6n en 

torno a un interés coman. 
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O~SéRVACZONES 

Haciendo un balance del significado de los tratados bila

terales entre México y Guatemala, se puede afirmar que ha pre

dominado el desinterés y la desconfianza,del mismo modo los he 

chos demuestran que el discurso oficial de ambos gobiernos, que 

manifiesta excelentes relaciones, cordiales y amistosas, no es 

sino una etiqueta impuesta tradicionalmente, pretendiendo dar 

una imagen que no correspondía a la realidad, en la cual no 

existía un verdadero di~logo y el ambiente hostil era m~s pro

picio para una ruptura o enfrentamiento que para llegar a solu 

cienes ben~ficas para los dos países, ésta ha sido a groso mo 

do la forma en que México y Guatemala han convivido o sobrelle 

vado su vecinaad; actualmente con la instauraci6n de régimen 

civil encabezado por Vinicio Cerezo los vínculos han empezado 

a tomar un nuevo curso, de tal suerte que permiten pensar que 

las relaciones entre ambos paises inician una nueva época que 

promete grande~ avances, dado el interés demostrado por el go

bierno de Guatemala que ha encontrado eco en nuestro pa!s. 

El análisis de los tratados nos permiten distinguir los 

momentos en la historia que une a estos dos países, de talma

nera que por un lado el balance, referido inicialmente, nos r~ 

vela que de 1882 año de la firma del primer tratado, hasta 1985 

con la firma del acuerdo de alcance parcial, que fué el ~ltimo 

suscrito con un régimen militar de facto, las relaciones dipl~ 

máticas bilaterales no fueron muy buenas, en tal periodo se 

lleg6 a la conclusión de no más de 16 tratados, los cuales en 
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su gran mayor!a no fueron de gran importancia y tuvieron un c~ 

man denominador que era un acontecimiento conflictivo previo, o 

por lo menos fueron suscritos para poner soluci6n a problemas 

comunes que exigían atenci6n inmediata,como fué el caso de la 

roya del cafeto, la langosta y la mosca del Mediterráneo; po-

cos de los tratados se firmaron como una medida de cooperaci6n 

espontánea y con el ánimo de acercamiento, en tal sentido ten~ 

mos el de telecomunicaciones y el de intercambio cultural; fi-

nalmente reconocemos la importancia del acuerdo de alcance PªE 

cial en materia comercial firmado a fines de 1985,con el gene-

ral Mejía Victores, este instrumento fué el Gnico en más de 

cien años de relaciones que se propuso como respuesta a un a-

sunto medular, que incluso es un problema, en virtud del dese 

quilibr~o en la balanza comercial de Guatemala frente a México; 

otra.de las características del periodo referido es el incumpli 

miento de las disposiciones consignadas en el global de los tr~ 

tados,con lo cual virtualmente tales acuerdos eran inexistentes, 

ejemplos hay infinidad, uno de ellos violatorio al convenio de 

intercambio cultural, cuyo contenido preve la visita de estu-

diantes, profesores e investigadores de ambos países y a quie

nes se les deberán otorgar, segGn el convenio, facilidades pa

ra realizar sus actividades, sin embargo en octubre de 1982 un 

grupo de estudiantes y profesores que se encontraba de visita 

en Guatemala fué obstaculizado y dos estudiantes detenidos, te 

niendo que intervenir la cancillería mexicana,z.a./ aunque ya ha 

b!an sido puestos en libertad previamente. 

].],/Uno m(ü Uno 8-XM82, p. 1,6. 
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Actualmente la situación presenta un panorama diferente, 

gracias a los esfuerzos que se vienen realizando, a dos años y 

medio del gobierno civil se han suscrito tratados que sientan 

las bases para llegar a un nivel de cooperaci6n que bien pue

de conducir a la integración econ6mica de Guatemala y México. 

Por su cantidad y por su contenido los tratados suscritos 

a partir de 1986 superan en todos los 6rdenes el periodo antes 

descrito. 

La situaci6n que hoy prevalece entre México y Guatemala 

confirma una de nuestras hip6tesis la cual señala que el régi

men militar guatemalteco es incompatible con el régilnen civil 

mexicano, cuyos principios emanan de una revolución que de al 

guna manera permiten la democracia en nuestro pa!s, de tal 

suerte que no puede existir un entendimiento real pues los in

tereses y prioriaades son sustancialmente diferentes, en nues

tra hip6tesis también se señala que ser~ condición indispensa

ble la instauración de un régimen civil respaldado por el pue

blo para entablar un di~logo verdadero. Las condiciones actua 

les permiten creer que es el momento para lograr grandes avan

ces en el proceso que reivindique la vecindad entre México y 

Guatemala, los hechos confirman esta suposición, dado el gran 

impulso que se le ha otorgado a las negociaciones, cuyos resul

tados. han sido la suscripción de acuerdos en materia comercial; 

de cooperaci6n científico y técnico, de turismo, coinversiones, 

financiamiento, l!neas de crédito recíprocas, posibilidades de 

intercambio presindiendo de las divisas, en fin en casi todos 
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los rubros vitales, y aunque todavía no es el tiempo suficien

te para poder ver resultados y tenemos presentes las dificulta 

des que el gobierno civil enfrenta para sostenerse,podemos 

afirmar que e8 el mejor momento y el de mayor proyecci~n en la 

historia de las relaciones diplom!ticas y en general entre Mé

xico y Guatemala. 



Cap{tuZo 3 

RELACIONES POLITIC~S 

Para hacer un planteamiento de lo que son y han sido nue~ 

tras relaciones con Guatemala, es indispensable señalar que hi~ 

toricamente dichas relaciones han transcurrido precariamente, 

sin crear las condiciones propias para fortalecer los vínculos 

de amistad y entendimiento entre ambos gobiernos, no obstante 

que en el marco de la ret6rica oficial se manifiesta todo lo 

contrario. 

Los dirigentes políticos contemplan el distanciamiento ~ 

lítico, econ6mico y social corno una situaci6n normal, y de poca 

importancia de tal suerte que para hablar de buenas relaciones 

entre México y Guatemala tendríamos Gnicamente un ejemplo cuyo 

corto período de 10 años nos conduce a ubicarlo en los años 

1944-1954, registrado en la historia de Guatemala corno la "RevQ 

luci6n de Octubre 1112/ que abarc6 dos periodos presidenciales, de 

hombres concientes de las grandes nece3idades ciel pueblo y de 

su compromiso con Guatemala; Juán Jos~ .:U-evalo y Jacobo Arbenz, 

éste altimo derrocado por las fuerzas conservadoras apoyadas 

1 E d . d "' d 1 so / b . por os sta os Uni os a trav~s e a CIA.~ LOs go iernos po~ 

teriores alineados y con intereses no nacionalistas gener6 gran 

desinterés del gobierno mexicano frente a este tipo de gobier-

]!J_/La revoZua-idn ae oatubre ae Uamo a ieva>iUr:::ento de reZampago que aoat6 
100 vidas. eZ mayor Arana y l'!Z aapit6.n Arbb::: fueron loa héroes. Stepher; 
Sahesi.nger, Stephen Kinzer. Guatemala f:r>uta x¡ai•ga. Si.gZo XXI, Ed. p~. 
46, México. 

SO¡ Informe de un genoa1'.dio. Lo;: :r>efugiadoa gi"::¿maltecos. Ediciones de Za 
- Paz, Méx,i.c.o. 1983, pág. 9. 
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nos, lo que demuestra finalmente que no fué factiple el desarr~ 

llo de auténticas relaciones amistosas con los gobiernos poste-

riores a ese periodo, en virtud de diferir en los principios 

fundamentales de un gobierno de vocaci6n democrática. 

Para ilustrar un poco la .situaci6n señalaremos algunos de 

los acontecimientos que a lo largo de los años han caracteriza-

do la aspereza de las relaciones. 

A ra!z de la independencia en el siglo pasado, se genera

ron cambios en Centroamérica; Chiapas que era otro estado de la 

regi6n decidi6 a través de un plebiscito, anexarse al territo-

ria mexicano, decisi6n contraria a los intereses de la aligar-

qu!a de Guatemal,a que trataba de integrar a todo Centroamérica 

en una sola naci6n y finalmente a la ideá de que el territorio 

chiapaneco as! como el Soconuzco formaran parte del territorio 

guatemalteco -~.!./10 que gener6 un grave resentimiento entre 

ciertos sectores de la sociedad pudiente guatemalteca que se 

sinti6 despojada, e incluso a la ca!da del imperio de Iturbide 

aleg6 desconocimiento de lo acordado con ese imperio y por lo 

tanto intent6 nuevamente la anexi6n obteniendo como respuesta 

la negativa de los chiapanecos. 

Aunque resulte extraordinario este acontecimiento al 

igual que el resentimiento, no han sido olvidados y de vez en 

vez son utilizados para presentar a México como un pa!s imperi~ 

lista que se apoder6 de territorio guatemalteco, cuesti6n que 

manejada con habilidad surte el efecto deseado, toda vez que 

~/Ezqu.<.6el 0611.eg611 To11..<.bi.o, Apun.te6 p1111.a ••• op. c..i..t. p. 604. 
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despierta los sentimientos nacionalistas de cualquier ciudadano 

que ama a su patria. 

Este tipo de situaciones sirven para evitar mayor acerca-

miento entre los pueblos, al grado que limitan la cooperación que 

pudiera darse para el mejor desarrollo de los dos países. 

Esta tendencia del gobierno guatenalte=o a no permitir, un 

mayor acercamiento y sí propiciar una reacción violenta, por parte de 

México; que de ser así unicamente vendría a completar un propósito 

inspirado por Washington e instrurentado en Guaterrala con el fin de 

comprometer a México en un proyecto antisubersivo, para lo cual 

sería importantísima la militarización de la frontera sur. 

El General Benedicto Lucas García, hermano del presidente 

de Guatemala, señaló que la decisión del gobierno mexicano de 

apoyar con sus fuerzas militares su frontera con ese país, bene·-

ficia a Guatemala ya que los guerrilleros ya no tendrán donde 

refugiarse luego de sus fechorías ..•• también expresó que con 

la presencia de tropas mexicanas en la frontera coman se evita-

rá el ingreso de armas y explosivos, que segan el jefe del ejéE 

cito guatemalteco llegan por México~ 2 /ésta afirmación fue des

mentida por el General Félix Galván quien señaló que en la zona 

· fronteriza s6lo hay los efectivos militares normales y que no 

ha destacado en ningOn momento más allá de los normales831: aun-· 

··que este interés es más actual no podemos afirmar que los acon

tecimientos fronterizos de décadas atrás se desliguen de toda 

una forma de concebir las acciones de un vecino como México, cu-

yos principios revolucionarios y de vanguardia,de su política 

82/El Sol de M.x.úo, 12-II-82. 
83/Ph.oce~o ma1tzo 1982, Méx..<.co. 
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exterior resultan incompatibles con los principios anticomuni~ 

tas arraigados desde la intervenci6n norteamericana de 1954.J!!/ 

Hechos tan lamentables como las incursiones militares a 

los campamentos de refugiados en territorio mexicano no son 

nuevos, al igual que agresiones verbales y de hecho. 

En 1959 durante el gobierno de Adolfo L6pez Mateos hubo 

un rompimiento de relaciones diplomáticas con Guatemala, esta 

decisi6n se tom6 cuando se tuvo conocimiento de que embarcacio 

nes pesqueras mexicanas habían sido atacadas por la fuerza ae-

rea guatemalteca, y en el incidente murieron tres mexicanos y 

16 más resultaron heridos, además de los daños1 ante el recla-

mo de la cancillería mexicana la actitud de las autoridades gu~ 

temaltecas result6 totalmente inadecuada y justificaba su depl~ 

rable proceder en "los derechos que hist6ricamente le correspo~ 

d!a~ en esa regi6n", no obstante se debe recordar que por esos 

años ya los brotes guerrilleros se empezaban a manifestar, asi-

mismo la represi6n iba en aumento y al mismo tiempo se estaban 

dando graves rupturas hacia el interior del Estado, "este des-

contento ya hab!a cobrado manifestaciones de repudio al gobier

no del general Miguel Ydígoras Fuentes"..!!?./ de. tal manera que 

distraer la atenci6n hacia el exterior mediante un conflicto 

con M~xico obligaría a unificar fuerzas plegándose a un nacio-

nalismo, fomentado por ese sentir antimexicano utilizando para 

momentos clave. 

84/ GuatemaZa pala en guerra. Informe anuaZ marzo 1982-83 Centro de Servi
- aioa para Za ·soZidaridad deZ PuebZo de GuatemaZa. pág. 5, 

,ll.5.1 Situaai6n de Zoa dereahoa hwnanoa en GuatemaZa 1983. Comité Projuatiaia 
y Paz de GuatemaZa. pág. 25. 
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Otro lamentable acontecimiento que registra la historia 

de nuestras relaciones es la agresi6n sufrida en Ciudad Hidalgo 

en 1965 por dos ciudadanos mexicanos uno de ellos muri6 y aunque 

el incidente no lleg6 a un rompimiento, si se present6 una ener-

gica protesta de la cancillería mexicana de lo que se desprendi6 

un acuerdo sobre incidentes fronterizos, cuya finalidad es evitar 

futuros acontecimientos señalando textualmente que "el personal 

que vigila la frontera deberá abstenerse de hacer uso de sus ar-

mas de fuego, salvo en los casos de defensa legítima; cuando la 

gravedad de los casos lo justifique;ª"º-./ es evidente que la zona 

fronteriza de cualquier naci6n siempre implica una serie de pr~ 

blemas y discusiones,no obstante el caso de la frontera entre 

México y Guatemala por su constancia llama la atenci6n, y más 

aan por la actitud que ambos asumen, por un lado Guatemala poco 

amistosa y del otro MExico cauteloso. 

En años m~s recientes la historia de estas malas relacio-

nes se repite, en esta ocasi6n las cosas llegaron más lejos, tres 

mexicanos fueron asesinados en septiembre de 1981, uno de ellos 

un empleado consular de las Oficinas de Representaci6n del Go-

bierno Mexicano en la poblaci6n de Malacatán,departamento de San 

Marcos, ante la en~rgica reclamaci6n de la cancillería mexicana 

y despuEs de no pocas evasivas del entonces"gobernante: general 

Efra!n Ríos Montt,respondi6 que el Gobierno Mexicano emitiera una 

nota y diera por cancelado el caso, 871 respuesta que bajo ninguna 

86 /Tomado del te."Cto Dl'iginal del Tratado sobre Jnaidentes Fronterizos, firma
- do en 1965. 
87 / Uno más Uno. 4 de Junio de 1982. 
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circunstancia da muestra de respeto, ni mucho menos da señal 

de las buenas relaciones que se dice existen entre México y 

Guatemala. 

Ese mismo año en el mes de septiembre nuestra soberanía 

nuevamente es agredida, el ejército guatemalteco viol6 nuestra 

frontera y asesinó a dos ejidatarios mexicanos y un refugiado 

guatemalteco, incursionando en nuestro territorio; en su res-

puesta al reclamo de la cancillería mexicana hubo graves con-

tradicc iones, ya que mientras el Ellbajador de Gua tema la en nues 

tro país, Julio César Méndez Montenegro señalaba, "ei lamentable y 

depZorabZe heaho a aonseauencia deZ cuaZ pal'eae que mia>ieron ejidatarios mE_ 

xiaanos y un aampesino guatemaZteao que Zes ayudaba, obedece a wia equivoaE_ 

ción dep7.orabZe (deZ ejército de Guatemala), pero de ninguna manero fué un 

hecho intenc.ionaZ", 99/ unos pocos días después en su respuesta ofi-

cial a la cancillería mexicana negaba cate~oricamente lo que 

días antes había aceptado, "EZ gob-ierno de Guatemala, por medio deZ Mf:_ 

nistro de Za Defensa Nacional, realizó una investigación exhaustiva y ser>ia 

en torno a 7.a protesta del. gobierno de México, y eZ resultado ha sido que 

eZ ejército de mi país no cruzti Za frontera en Za ocasión que se señala en 

. 89/ 
Za protesta, ni tampooo realizó ios heol1os que se Ze imputan",-- ésta res 

puesta al igual que en anteriores ocasiones se suma a la indigna 

forma adoptada por el gobierno guatemalteco para responder a 

sus errores agregándose además en esta ocasión la acusaci6n 

lanzada a la prensa mexicana de pretender desestabilizar las re 

laciones entre ambos países y desacredit~r a Guatemala. 

88/Uno más Uno. 28 de septiembre de 1982. 
ª9_/Uno más Uno. lo. de ma1•zo de 1982. 
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Una explicaci6n a esta constante creemos que pudiera ser 

la gran necesidad que el gobierno represivo ha tenido siempre 

de canalizar la efervecencia social hacia el exterior, debe r~ 

cardarse que cuando el general Ríos Montt asume el poder des-

pu~s del golpe militar de marzo de 1982, todo hacía suponer una 

unidad social en Guatemala, pues el pueblo consideraba que efec 

tivamente sería Ríos Montt el que cambiaría el curso de la his-

toria, de la triste historia de aquel país, el 29 de marzo de 

1982 decenas de miles de manifestantes apoyaron frente al pala-

cio presidencial, a la junta de gobierno solicitando a su vez 

que dicha junta clarificara su posici6n política y publicara 

sus programas y planes,1º./ desgraciadamente el nuevo golpe mi-

litar unicamente había cambiado a los personajes, pues la repre-

si6n continu6 de forma aún más acentuada, ante la incapacidad 

de proporcionar al pueblo nuevas espectativas democráticas, el 

sentimiento anti-mexicano se utilizl'.5 de muchas formas para fo-

mentar esa salida de la efervecencia social en Guatemala, al 

mismo tiempo se hostilizaba a N~xico para que respondiera mili-

tarmente y cumpliera as! dos objetivos importantes, uno abrir 

la válvula de escape y canalizar la inconformidad del pueblo 

contra un enemigo común "El Imperialista del Norte", México, y 

el segundo provocar un traspie de la política exterior mexicana, 

que perdería su bandera pacifista y entraría en contradicci6n 

si nuestro país respondiera militarmente. 

Estos planteamientos no tendrían mucho significado si no 

JQ/Uno más Uno. 30 de marzo de 1982. 
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se toma en consideraci6n que la intervanci6n norteamericana 

pugna por una Centroamerica alineada, e interesada en no salir 

d 1 d . fl . 911 'd ., . e a zona e in uencia yankee ~ y en ese senti o M~xico 

significa un obstáculo para dicha intervenci6n e incluso para 

un~ invasi6n, toda vez que su participaci6n en el Grupo Contad~ 

ra ha formado toda una corriente de opini6n internacional en 

torno al asunto de la Paz en Centroamérica. 

La vida política en Guatemala no es asunto de un hombre, 

tampoco depende absolutamente de las clases o grupos dominantes 

nativos, cuando Ríos Montt fué incapaz de continuar con el pro-

yecto contrainsurgente y manifest6 no responder totalmente a 

los intereses de Washington, sobrevino el nuevo golpe militar 

revitalizando la represi6n y poniendo al frente a otro militar 

dispuesto a exterminar la insurgencia conforme a los más níti-

dos .sentimientos anticomunistas, el 8 de agosto de 1983 asume 

el poder el general Osear Humberto Mejía víctores. 

Durante la estancia en el poder de Osear Humberto Mejía 

Víctores las relaciones entre México y Guatemala también conti-

nauron siendo de armonía oficialmente y difíciles en la reali-

dad, lo que unicamente vino a demostrar la continuidad del ré-

gimen militar que había gobernado en Guatemala desde tiempo an-

tes. 

Este régimen no podía ser menos claro en sus propósitos 

frente a México, en abril de 1984 una nueva incursi6n del ejér-

cito guatemalteco a territorio mexicano dieron muestra de la ar 

jl/Mcr;d:ragón Raf~ei: de Indios y Cristianos ... Op. C.l.t. p. 191- 795. 
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manía que prevalece en nuestra frontera sur; en mayo de ese año 

en un comunicado oficial el gobierno mexicano responsabilizó al 

de Guatemala de la incursi6n a territorio nacional de hombres 

armados que ventían uniformes militares de aquel país y que di~ 

ran muerte a seis ~efugiados la madrugada del 30 de abril en el 

campamento El Chupadero, a seis kilómetros de la línea fronteri 

za 921en su nota de protesta la cancillería mexicana exigi6 al 

gobierno guatemalteco una investigaci6n exhaustiva para identi-

ficar y castigar a los responsables. 

En respuesta el gobierno de Guatemala dej6 ver con absolu 

ta claridad la intensi6n de esta nueva agresi6n, en su nota el 

gobierno de aquel país señal6 "el. gob.leJLno gua..temal..te.c.o, en .6u a6c&t 

de logltaJl. ta paz y la 1te.c.onc.Aliac..i.611 nac..i.011al, ha. o:toJtgado romt-U.tl.a a qu-le.

nu hayan 60/[Jllado palt:te. de. lM 61tac.c..lonu .6ubeM.i.vM !f pltop.lc..lado el 1r.e.:to1t-

110 voltm:taJúo de. 1te.6ug.ta.do.6 •.• " afirmando "u bu.:ta.lalúan a e.!i0.6 1te.6ug.i.ado.6 

- en pueblo¿, model.o 1J ot/l.o.6 .ü.e.ne.H due.o de. li.a.c.eJt.io, polt lo que. lM 61tac.c..lo

nu .6 ub e.!r.4.lv M han Jte.c.Ultlt.ldo a .ea amenaza !f al c.Jt.lme.n pMa a:te.molt.lz a1tlo.6 , 

p1r.e:te.11d.le.11do c.011 u.o obl.i.galtlo.6 a que c.on.ü.núen e.n lo.6 c.ampame.iito.6 en MW

c.o, .6.í..e.ndo e..6a la 1taz6n polt ta. qtte .6e.gu1tame.n:te. c.ome..ü.e.1r.011 ex.Me.1tvable..6 M~ 

úna:ta.6 en El Chupade.1to". En su nota emitida a nombre de la cancill~ 

ría guatemalteca el Canciller Fernando Andrade destaca tambi~n "que. 

Guate.mata. c.011.6.í..de.Jta ta me.d.í..da fupuu:ta. poi!. Mé.x...i.c.o de. :tltiu.ladalt a lo.6 Jte.6u

g.i.a.d0.6 gua:te.maUe.c.a.6 a ot/l.M zonM del. :te.M.í..:tolt.la me.uc.ana a. plr.Ude.11.:te. fu~ 

c..la de. ta 61tattte.1ta, 1.>e.iiala11do que. Mruc.o lle.ne. ta obl.í..gac..i.611 legal y mo1tal de. Jt~ 

UzM wm .lnvuügac..i.6n pita 6unda palta uta.ble.e.e.Ir. ta .í..de.nüdad de fa.6 Jt.Mpotu.able..6, 

92/Ex.c.elJ.,~aJt, 4 de. ma!JO de. 1984. 
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argumentando que un pa'ÍR que a.dmite refugiados de otra naai6n adquiere ei 

aompromiso jUI'!dico y poUtiao de velar por su seguridad" •
93 

/ 

Esta 11ltima aventura, de que se tiene noticia del ejérci

to chapín se debe contabilizar junto con todas aquellas accio-

nes que dan cuenta de "los lazos fraternales" que unen a Guate-

mala y México. Sin lugar a duda esta incursión masacre ha sido 

la más temeraria de la historia no solo por su dimensión y la 

distancia entre la línea fronteriza y el punto de agresión, sino 

por su alcance en los resultados.~/ 

Uno de los elementos más dolorosos, para el régimen guate

maltec~· por su validéz como denuncia han sido los refugiados, 

cuya existencia desmiente por si misma la retórica militar de 

nuestro vecino sureño en torno al respeto de los derechos huma-

nos y a su vez pone en el banquillo de los acusados al gobierno 

militar, que se dice tenedor de la verdad y detractor del "comu

nismo enemigo del pueblo". 

Frente a México pa!s con una larga tradición en política 

exterior de vanguardia, basada en principios de no intervención, 

libre autodeterminación y respeto a los derechos humanos, el g~ 

bierno guatemalteco no encuentra eco y reflejo de su política, 

toda vez que los gobiernos de aquel país hace mucho que se di-

vorciaron del pueblo. Por otra parte, se puede asegurar que m~ 

cho tiene que ver en el distanciamiento de México y Guatemala 

hechos tan significativos como el que México haya tenido una re 

93/E:i:celsior. 10 de mayo de 1984. 
94/A raíz de esta úitima incursi6n se iniai6 el. traslado de Zas refugiados 
- al Valle dei Eztna en Quintana Roo, obtigando al gobierno me:i:iaano a ha-

ce1• fre:¡¡te a uiw propuesta lieclia en 1982 por el gobierno guatemalteco, 
"Tmsladar, naturatizar o repatriar a los refugiados". 
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voluci6n social, que mal o bien de alguna manera rige nuestra 

sociedad, y esos mismos principios revolucionarios son totalmen 

te incompatibles con el régimen guatemalteco de por lo menos ha 

ce m~s de 30 años; la postura internacional de México en torno 

a los derechos humanos que frente a la realidad guatemalteca s~ 

giere un tono de confrontaci6n con aquel régimen, al haber oto!_ 

gado asilo a los miles de refugiados llegados a nuestro territo

rio sin escuchar ni tomar en cuenta las insinuaciones y presio

nes para su repatriación. 

Actualmente y pese a la existencia de un gobierno electo 

a través de votaciones, es muy dificil que se logren cambios 

profundos y aunque el presidente Vinicio Cerezo, de filiación 

conservadora moderada, quisiera realizarlos a favor de una dem2_ 

cracia real, llevarlos a cabo significaría exponer el avance 

logrado hasta el momento e incluso propiciar una nueva dictadu

ra militar, toda vez que el presidente Cerezo enfrenta fuertes 

presiones y dificultades en el ejercicio de su mandato, en vir

tud de la existencia de fuertes. lazos que· aun conservan cierto 

poder para la oligarquía militar ligada al exterior o por lo m~ 

nos con intereses particulares, situaci~n que limita el ejerci

cio del poder presidencial y no permite los cambios que la so

ciedad y el gobierno de Guatemala requiere para arraigar la de

mocracia, manteniendo latente la amenaza del golpe de estado, 

fórmula muy socorrida por los aspirantes al poder en aquel país. 

En lo que concierne a las relaciones políticas de México 

con el actual régimen, revelan un cambio positivo a favor de la 
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cooperación y la buena vecindad, marcando una comunicaci6n per

manente y disposici6n únicamente comparable con la década 1944-

1954. Hasta el momento han tenido lugar tres reuniones entre 

los mandatarios y los resultados han sido sumamente provechosos 

de tal suerte que en materia de tratados, de 1986 hasta 1988, se 

han suscrito una cantidad superior a los firmados en los cien 

años previos y en calidad se puede afirmar que los más importa~ 

tes se han concertado en este periodo; por otro lado las incur

siones a nuestro territorio y la posición beligerante de aquel 

gobierno ha sufrido un cambio notable y hace posible pensar en 

proyectos de mayor alcance, que s6lo en tales condiciones pueden 

realizarse, entre tales proyectos ya están en marcha los de coo

peración científica, pesca, financiamiento, intercambio comer

cial en materia de salud, abastecimiento de materiales, abaste

cimiento de alimentos básicos etc ..• , que en su conjunto permi

ten suponer que cuando tales proyectos se encuentren en plena 

actividad los dos países vivirán su mejor momento y s6lo será 

posible darle continuidad si en Guatemala se da arraigo a la de

mocracia; finalmente éste Gltimo periodo de las relaciones bila

terales entre México y Guatemala difiere sustancialmente de los 

treinta años previos, debido fundamentalmente a la coinciden 

cia que existe entre los dos gobiernos en la actualidad y 

fundamentalmente al reconocimiento de la necesidad de man 

tener el ambiente de cordialidad y cooperaci6n a todas lu 

ces conveniente para los dos países; sin embargo todo lo que se 
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ha señalado en torno a este último periodo no es hasta el mome!! 

to m~s que un proceso y no algo definitivo, pues dada la estabi 

lidad realtiva del régimen actual en Guatemala existen posib! 

lidades de un cuartelazo, que estuvo a punto de llevarse a c~ 

95/ bo el 11 de mayo de 1988~ y que por fortuna fué controlado 

inmediatamente, no obstante revela las dificultades que la de

mocracia enfrenta en aquel país, situaci6n que afecta directa-

mente a nuestro país. 

Esta ha sido a grandes rasgos la historia de las "buenas 

relaciones" entre Guatemala y México, que el discurso oficia-

lista calificada de excelentes y cuya realidad difiere notable-

mente de lo que ambos gobiernos afirman, la situaci6n actual no 

es definitiva, aunque si ~~ deseable, sin embargo predomina no

tablemente la aspereza hist6rica en el trato. 

Para el caso de México es inusu.al que el manejo de su po

lítica exterior se vea tan confusa y poco definida, como es el 

caso frente a Guatemala, país que puede considerarse como el de 

mayor índice de violaciones a los derechos humanos, adem~s de 

ser el país cuyo ejército ha cometido el mayor número de inva

siones a territorio mexicano y los peores agravios en el perr~ 

do w.ás corto de toda la historia del México Independiente. 

Esta postura del gobierno mexicano hace suponer que exis 

ten elementos no muy convenientes en torno a las provocaciones 

del ejército chapin, se sabe que una de las preocupaciones de 

Estados Unidos es mantener el control en Centroamérica, también 

es conocido que la política exterior mexicana se contrapone con 
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la polttica intervencionista de los Estados Unidos,e incluso di 

cha política afecta a nuestro pats en diver.sas formas, ya sea 

mediante presiones de tipo econ6mico o pol!tico, pero para 

el caso de nuestra frontera sur la actividad antiguerrillera 

instrumentada en Estados Unidos y ejecutada en Guatemala prete~ 

de ~ncorporar a México, con lo cual nuestro país serra complice 

y parte del genocidio que se desarrolla en Guatemala e incluso 

en todo Centroamérica, no obstante que existen elementos de ma

yor peso que deben evaluarse para manifestar as! una postura 

digna y congruente con nuestros principios, pues si bien es ci6E_ 

to que el silencio y la tolerancia de nuestro gobierno frente 

al ejército guatemalteco han evitado llegar a la confrontaci6n 

armada con Guatemala, esa situaci6n permite calificar a nuestra 

política exterior como conveniente pero no la adecuada, pues no 

ha solucionada el problema y s<'.Slo mantiene estancadas las rela

ciones,ocultas parcialmente bajo el vP.lo de la diplomacia. 

Además de las incursiones consignadas en los medios de co 

municaci<'.Sn, constantemente se dan violaciones del territorio me 

xicano, las cuales al realizarse en lugares apartados e incomu

nicados, s<'.Slo los lugareños las conocen; durante una visita a 

los campamentos de refugiados en la selva de Chiapas, fu!mos in 

formados que el mes de abril de 1984, una semana antes de nues

tra llegada, dos "pin tos" , (mili tares guatemaltecos) hab!an ll~ 

gado hasta la tienda del poblado Monte Flor a "comprar viveres", 

el comisariado ejidal junto con las demás autoridades del ejido 

los "invitaron a salir del territorio mexicano", segdn nos infor 
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m6 el comisariado, estos hombres ~enían armados con metralletas 

cortas y tenían la intenci6n de adentrarse hasta la zona del 

campamento de refugiados pero ante la "invitaci6n" hecha no pu-

dieron hacerlo. 

Este testimonio lo pudimos corroborar con muchos de los 

habitantes mexicanos del lugar y con los refugiados del campa-

mento e incluso personalmente fuimos testigos del sobrevuelo 

de los helic6pteros de un destacamento militar ubicado a 1 kil~ 

metro de Monte Flor; 96 /asimismo fuímos testigos del terror que 

causan entre los refugiados la presencia de los "pintos"; el 

domingo de pascua de 1984 durante nuestra estancia, muchos re-

fugiados huyeron a la montaña cuando alguien lleg6 gritando que 

los pintos venían, nosotros tomamos el testimonio de los "cen-

tinelas" que vigilan perm.anentemente la zona aledaña al campa-

mento, quienes nos informaron que un grupo de soldados que ve-

0 nían con unas bandas 97 / habían pasado por atrás del pueblo, unos 

días después se perpret6 el ataque al campamento El Chupadero. 

Hasta el momento la historia entre México y Guatemala es

tá plagada de acontecimientos que distan mucho de la fraterni

dad, sin embargo, tenemos la esperanza que las decisiones de am 

bos gobiernos coincidan libremente en la creación real de lazos 

de amistad y entendimiento político, ya que los de hermandad y 

latinoamericanismo entre los dos pueblos no los ha podido rom-

per ni la represi6n ni el imperialismo y hoy existe la posibili 

96 /Campame.n-to ubicado a. 1 Km. a.ptwXÁ.Jnadamen-te de. la Une.a. 61tontvúza. v.ú..lta. 
- do polt noM.tlto1.i e.11 a.b!t.le de. 1984. -
97 /Brutda. 1.ie ./'.e;., Ua.ma. a m.<.emb1to1.i c.<.v.UM 1teci.u-tado1.i paM. e.e ej (lr.c,Uo gua..te-

maUeco, quienu tu a.compa.lia.11 en .ltll.i "t1ta.ba.jo1.i". 
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dad de arraigar y fortalecer los avances logrados, toda vez que 

representan la oportunidad más clara en muchos años para lograr 

un acercamiento auténtico, benéfico en todos sentidos y desde 

luego importante por ser una de nuestras fronteras, más adn es 

nuestra frontera con la guerra. 



CAPITULO .J 

RELACIONES COMERCIALES 

Un reflejo inmediato del no entendimiento México-Guatema 

la se encuentra en la situación de los índices de intercambio 

comercial y en materia de la cooperaci6n, actividades que han 

transcurrido sin los grandes logros que países vecinos en otras 

circunstancias por lo regular tienen, sin embargo, creernos que 

debido a los diferenciales que existen en términos de desarIOllo 

econ6mico e industrial, México debería ser el principal socio 

comercial de Guatemala e incluso de toda el ~rea centroamerica-

na, debido a factores que hacen favorable el aumento del flujo 

de intercambio, aunque también existen otros factores que lo d~ 

salientan; en el primer caso podemos señalar que debido a lacer 

canía geogr~fica y las coincidencias étnicas así como las nece-

sidades comuneB, Guatemala es el mercado natural para México, y 

para Guatemala resulta m~s ecón6mico y cómodo adquirir algunas 

manufacturas que se producen en México,que se adecuan a los re

querimientos de su economía; en sentido inverso la desproporci6n 

que se ha hecho patente en la balanza comercial entre ambos paí-

ses pone de manifiesto que Guatemala no tiene mucho que vender 

a México, lo cual queda demostrado mediante el constante y cre

ciente superavit en balanza comercial a favor de México;2ª./ la 

competencia que existe por parte de países industrializados es 

una limitante pues en términos de preferencia el consumidor gua-

temalteco se inclina por manufacturas de países como Estados Uni 

dos, Jap6n o Alemania. 

98/Expansión: "México-GuatemaZa; ReZaaiones DeaiguaZea", Méxioo, 17 de ootu
bre de 197.9, pág. 42. 
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Aunque estos factores en pro y en contra plantean ciertas 

cuestiones, por demás comprensibles, el que creemos es de mayor 

peso se deriva de lo planteado con anterioridad, es decir, el 

aspecto político que se sobrepone y matiza los vínculos en gen~ 

ral y que por desgracia hasta hoy inclina la balanza en el sen-

tido de las no muy buenas relaciones. 

El comercio entre México y Centroamérica hasta antes de 

la década de los 60's no era contemplado como algo importante, 

unicamente el 1% de las exportaciones mexicanas se destin6 a 

Centroamérica y menos del 0.1% de las importaciones mexicanas 

fueron adquiridas en los pa!ses centroamericanos en 1960;~/ 
fué prácticamente en ese año cuando a raíz de la creaci6n del 

Mercado Coman Centroamericano (MCC) , algunos encargados de asu~ 

tos comerciales en México se manifestaron plenamente convencí-

dos de que el surgimiento de este organismo permitiría impulsar 

el intercambio comercial con los países mienIDros, proceso en el 

que nuestro pa!s además de participar de la sustitución de im-

portaciones en el área, también estaría en condiciones de crear 

los mecanismos para trabajar conjuntamente con los miembros del 

MCC en proyectos de coinversi6n, programas, e incluso prestando 

asesoría y colaboraci6n tecnol6gica, para tal efecto se abrieron 

líneas de crédito, convenios recíprocos de pago, se celebraron 

mesas redondas y un sinGmero de entrevistas entre funcionarios, 

así como envío de misiones comerciales;oo; cuya finalidad ~ra 

aprovechar ese momento tan propicio. Por esos años (1966) el en-

99/Pettiaer, Olga. (editora) "La poZítiaa exterior de Méxioo: de 
- safíos de los ochenta". (Art!culo de GabrieZ Roscnzuueig), p-ag. 

236. 
1ºº/Ibid. pág. 237. 
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tonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, interesado en conciliar 

esos puntos de interés con Centroamérica, emprendi6 una gira 

con resultados positivos en todos los pa!ses del área menos en 

Guatemala, donde no pudo establecer convenios importantes, a di 

ferencia de lo logrado en materia de cooperaci6n y cultura con 

los demás países:oi/ 

El proceso que tantas promesas planteaba y que tanto int~ 

rés hab!a despertado entre los centroamericanos se enfrent6 a 

un problema que al final sería la barrera que fren6 definitiva-

mente el estrechamiento de México con Centroamérica, nuestro 

país al ser miembro de la Asociaci6n Latinoamericana de libre 

comercio no podía en forma unilateral conceder privilegios a 

países no miembros de ALALC,o deber!a hacerlos extensivos a 

1 d .. . . 6 102/ ,. os em"s miembros de la asociaci n,- en aquella .,poca el asU!! 

to fué ·planteado y escuchado pero al someterse a votaci6n se im 

-ponían las condiciones antes señaladas o no se autorizaba. Ac-

tualmente ALADI (ALALC reformado) si permite este tipo de prác

ticas por lo que hoy el proyecto es viable en ese sentido, abrien 

do otras alternativas al proceso de integraci6n. 

No obstante el interés que en esa época despert6 centroamé 

rica como mercado potencial el comportamiento de los flujos co-

rnerciales no fué nunca el esperado, lo que demostr6 que el plan

teamiento no fué fructífero ya que los índices demostraron que 

las ventas de México al Istmo significaron el 1% aproximadamente 

101/Come!'aio Z:::te!'io!'. Eanao Naaional de Come!'aio E.:rte1•iol". O¡;. U.t. p. 1 OO. 

10'2,I IDidem. ¡'e::-rero 1967, pág. 97-101. 
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de '"' exportaciones totales hasta 1960 y ha•ta 1970 el l.,, r~ 
sultados nada alentadores.~/ 

IOJ/iier ª""""'• "[•rente, o color y {K;rcentoje de '"l'Ortocio,,,,, m~'""'°' - a aentroameroiaa. Nos. 11 y 15. 
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CUADRO No. 14 

VALOR DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS A CENTROAMERICA 

EN EL PERIODO 1960-1979. 

(Miles de d6lares) 

Países 1960 1970 1975 1976 1977 1978 1979 

O:lsta Rica 1 104 5 043 26 559 21 245 24 584 37 285 35 501 

El Salvador 1 994 3 184 14 045 9 996 16 044 24 710 25 340 

Guatem'ila 2 693 887 24 468 27 552 43 392 49 988 52 843 

lbnduras 652 1 730 a 263 6 443 13 787 21 125 19 101 

Nicaragua 833 2 439 8 145 9 129 13 769 9 868 3 939 

Total 7 226 21 203 81 480 74 365 111 576 142 976 136 724 

FDENI'E: IMCE. Subdirecci6n de Planeaci6n, Investigaci<Sn y Desarro 
llo, Indicadores de Comercio Exterior 1950-1980, México,
D.F. IMCE 1981, p. 33. 

CUADRO No. 15 

EXPORTACIONES MEXICANAS A CENTROAMERICA PORCENTAJE DEL 

TOTAL DE EXPORTACIONES EN EL PERIODO 1960-1979. 

Países 1960 1970 1975 1976 1977 1978 1979 

O:lsta Rica 0.2 0.4 0.9 0.5 0.5 0.6 0.4 
El Salvador 0.3 0.2 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 
Guatemala 0.1 0.1 o.a o.a 0.9 o.a 0.6 
Honduras 0.1 0.1 0.3 0.2 0.3 0.4 0.2 
Nicaragua 0.1 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 

T o t a 1 l. o 1.6 2.7 2.0 2.4 2.4 1 . 6 

FUENI'E: IMCE. Subdirecci6n de Planeaci6n, Investigaci6n y Desarro 
llo, Indicadores de Comercio Exterior 1950-1980, México,
D.F., IMCE, enero de 1981 p. 34. 
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Para el caso particular que nos ocupa en este trabajo no 

difiere ~ucho del panorama antes expuesto, sin embargo, implica 

características, particulares que debemos destacar. 

El intercambio comercial México.-Guatemala a lo largo de 

muchos años ha manifestado una situaci6n de desequilibrio favo

rable a México, la balanza comercial entre ambos países, que no 

es muy nutrida, ha arrojado regularmente superavits comerciales 

para nuestro país, mismos que se incrementaron constantemente 

haciendo más notable la situacidn de desequilibrio persistente 

y desfavorable a Guatemala. 

En 1968 el total exportado por México a Guatemala sum6 

$6,622 millones. de <l.6lares; en 1970 aumentó a $8,807 millones 

de d6lares y así sucesivamente se ha venido incrementando el 

monto de las exportaciones a Guatemala hasta 1987,último ejerc! 

cio en el cual se registró un monto de $158,009 millones de d6-

lares,cifra record en la histoira del intercambio comercial con 

Guatemala. Por su parte las importaciones de México proceden

tes de aquel país, registraron aumentos constantes, sin embargo, 

tales aumentos siempre han ido a la zaga en relaci6n a las ex

portaciones; para 1968 el valor importado fué de $760,000 d6la

res; en 1978 alcanz6 la cifra de $6,512 millones de d6lares y 

en relacidn a 1987 sufri6 una variaci6n poco significativa,si 

se considera el periodo de nueve años transcurridos, el monto 

para este último año fué de $9,730 millones de d6lares,cantidad 

que comparativamente con la cifra de las exportaciones para el 

mismo año representa apenas el 6.16% y es la muestra m~s contun 
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dente del grave desequilibrio que existe en la balanza comercial 

entre los dos países; a continuación presentamos un cuadro que 

consigna datos importantes que ilustran la situaci6n comercial 

entre México y Guatemala durante el periodo 1970-1987. 

CUADRO No.16 
MEXICO ~ALANZA COMERCIAL CON GUATEMALA 

1970 - . 1987 
Millones de Ddlares 

Exportacidn Importacidn 

MIOS VALOR VARIACION ' VALOR VARIACION ' SALDO 

1970 8 807 l 001 7 806 
- 10.3 22.9 

1971 7 902 l 230 6 672 
64.8 26. 3 

1972 13 026 1 554 11 472 
25.8 67.2 

1973 16 388 2 598 13 790 
45.8 66.3 

1974 23 893 4 320 19 573 
2.4 23.0 

1975 24 468 5 312 19 156 
12.6 -11. 9 

1976 27 552 4 682 22 879 
57.5 14.4 

1977 43 392 5 355 38 037 
15.2 21.6 

1978 49 988 6 512 4 3 476 
3.6 74 .4 

1979 51 767 11 356 40 411 
19.3 143. 5 

1980 57 118 27 656 29 462 
122.3 171. 4 

1981 126 973 75 072 51 901 
- 23 - 49.3 

1982 97 797 38 847 58 950 
- 23 - 67.2 

1983 79 309 12 753 66 556 
45 - 10.3 

1984 115 040 ro 416 104 624 
- 17 98.8 

1985 95 425 20 706 74 719 
- 56.9 - 51. 3 

1986 43 946 10 067 33 879 
72.2 3.3 

1987 158 009 9 730 148 279 

FUENTE: Indicadores de Comercio Exterior, Suplemento, "México, 
estructura de su comercio por países seleccionados 
1979-81". México, IMCE, 1982, datos proporcionados por 
Banco de México, S.A.¡ y la secretaría de Programacidn 
y Presupuesto, Revista Informe Opus Cit., ~icrofichas 
INFOTEC. Op. Cit. periodo 1983-1987. 
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Como se puede observar el diferencial que existe en bala~ 

za comercial en todos los años registrados en el cuadro, es a 

favor de México, de tal suerte que durante el período registra

do 1970-1987 el saldo superavitario acumulado alcanz6 los 

791,642 millones de d6lares, monto que al ser comparado con el 

total importado revela el enorme desequilibiro que existe en el 

ámbito comercial, cuyo monto acumulad~ en el mismo periodo, sumo 

249,167 millones de dólares, es decir el superavit comercial lo 

grado por México de 1970 a 1987 equivale al triple de las ven

tas totales de Guatemala a México, en ese mismo lapso. 

Esta gran diferencia que muestra la balanza comercial en

tre Guatemala y.México, ha sido motivo de duras críticas por 

parte de aquel país a México, señalando que no hay equidad y 

además que deberían otorgarse ciertas concesiones en virtud 

de ser un país de menor desarrollo comparativo, en ese sentido 

y conforme está previsto en el tratado de Montevideo de 198~ 

que modific6 los linaamientos de la Asociaci6n Latinoamericana 

de Libre Comercio (ALALC), actualmente si está permitido conceE 

tar acuerdos de alcance parcial con otros países y áreas de inte 

graci6n econ6mica no signatarias del tratado, a las cuales aho

ra si se les podrán conceder preferencias sin que sea obligato

rio otorgarlas de forma general a los demás miembros, recorde

mos que ese fué el punto que fren6 el proceso integracionista y 

de cooperación México-Centroarnerica en los años 60's. 

Hoy bajo los auspicios del artículo No. 25 del Tratado de 

Montevideo, México está habilitado para suscribir acuerdos en 
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forma bilateral con los países del área centroamericana. 

Actualmente existe un acuerdo entre México y Guatemala 

que fué firmado en septiembre de 1984 y puesto en vigor en ju

nio de 1985,1041 de cuyo contenido se desprende la buena inten-

ci6n de fortalecer y dinamizar las corrientes comerciales, oto~ 

gando preferencias y concesiones en materia impositiva y de ca

rácter administrativo.1051 Sin embargo, el desequilibrio antes 

mencionado así como las cantidades de productos intercambiados 

no presentan un panorama diferente al ya tradicional. 

La composición de los productos que se intercambian no es 

muy variada¡ s~tuaci6n que al ser analizada ilustra y aclara 

urio de los problemas que provocan el fen6meno que aquí nos ocu-

pa, la diversificaci6n de mercancías. 

México exporta a Guatemala una variedad de aproximadamen

te 1, 10010~ productos de los cuales una gran mayor fo corresponde 

-a manufacturas, en segundo término están los productos qu!micos 

y finalmente los productos alimentarios y los farmacéuticos, 

ocupando un lugar especial el petr6leo, cuya incorporaci6n al 

intercarr~io comercial entre ambos países ha marcado una nueva 

tendencia a las relaciones comerciales, ya que esta materia pri 

ma qued6 considerada como parte del plan de cooperación energé-

tica para países de Centroamerica y el Caribe, conocido como 

acuerdo de San Jos~mediante el cual México y Venezuela propor

~/DiaPio OficiaZ de ta Fc3.eraci6n. 20 de diciembre de 1984. 
¡_fil/Como utiiiaar ei Acuerdo de Alcance Parcial. entre México y GuatemaZ.a. 

IMCE, Sector• Comercio y Fomento Induatr>iaL. Publicación No. 758, febre
ro 1985. 

106/Pa.X'a ZZ.egar a éste dato consultamos Z.oa archivos mic'l'Ofil.madoa de un pe
~ riodo de Zos años 1979-E7 tomando aquel.loa productos cuyo monto era aupe 

rior a Zoo 1,000 d6larea. -
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cionan petr6leo a los países de la regi6n en condiciones f avo

rables, en cuanto a precio y plazos de pago. 

Los productos que México exporta a Guatemala compiten con 

manufacturas provenientes de países altamente industrializados 

como Estados Unidos, Japón y Repelblica Federal Alemana princi

palmente, participando marginalmente en ese mercado, cuyos pro

veedores en orden de importancia han sido: 

Estados Unidos 

Jap6n 

Alemania 

Francia 

Suiza 

Reino Unido 

Italia 

Canad~ 

España 

Países Bajos. 

Como ya se mencionó anteriormente, México exporta a Guat~ 

mala m~s de 1 100 productos, de los cuales un reducido número de 

130 aproximadamente han significado m~s del 90% del total del 

valor de las exportaciones, en el período analizado, la situa

ci6n plantea un aparente crecimiento dadas las cifras en cons

tante aumento, pero el an~lisis indica que por orden de impor

tancia de esos 110 productos que detectamos, conforman un altí 

simo porcentaje,solamente 15 de ellos. alcanzó el 72.5% del t~ 

tal exportado durante 1987 que fué de 158,009.078 millones de 
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d6lares, ese porcentaje que sumaron los 15 productos signific6 

114,551.106 millones de dólares, de estos datos se desprende 

una situación muy clara, que las exportaciones mexicanas a Gua-

temala requieren una revisión,que diversifique las mercancías 

exportadas y oriente hacia una mayor participaci6n en ese mer

cado, misma que hasta hoy lejos de ser mayoritaria no llega a 

mediana y alcanza cifras m!nimas,que deberían ser cuando menos 

significativas,en virtud de factores importantes como la vecin-

dad geográfica, patrones similares de consumo y los postulados 

integracionistas y de cooperaci6n expresados por los gobiernos 

recientes de México,107/avalado recíprocamente, de ahí que esa 

revisi6n contemple buscar un punto de mayor equilibrio en el 

intercambio con ese país. 

A estas alturas de nuestro análisis no pretendemos deseo-

nocer problemas que existen en el intercambio como en el hecho 

~de que Guatemala es deficitaria en su balanza comercial con Mé-

xico, factor de gran impotancia que limita grandemente las pos! 

bilidades, esta situación ha estado presente y manifiesta entre 

los gobiernos de los dos países; en 1975 el Lic. Echeverría Al-

varez se reunió con el presidente guatemalateco Gral. Eugenio 

Lauguerad García y al abordar la cuestión del intercambio acor-

daron intensificar todas las medidas necesarias para reducir el 

desequilibrio en balanza comercial procurando un trato de equi

dad y cooperaci6n recíproca,lru!/ las cifras muestran que objeti-

vamente la situaci6n no vari6, y fué tema de las pláticas que 

l.J[j/Lic. Gustavo Dwz Ordáz, Lic. Echeverría A., Lic. José L6pez PortiZZo. 
1.Q&"México a través de Zo11 In.fomes ... Op. Ca. pág. 1 ~3-145. 
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algunos años más adelante el entonces presidente de México Lic. 

José L6pez Portillo que se reni6 en 1979 con el mandatario gua-

temalteco el Gral. Romeo Lucas García y entre otros temas trat~ 

dos al finalizar dicha reuni6n expresaron su voluntad de forta

lecer los programas de integraci6n econ6mica, elementos que co~ 
109¡ 

sideraron eficaces para el desarrollo de ambos paises.~ Esta 

ha sido la t6nica de las reuniones entre los gobernantes de los 

dos países,cuyas manifestaciones han sido muy similares, cordia 

les y con buena disposici6n pero que no han solucionado el pro-

blema, para lo cual seria necesario ir más allá de la ret6rica; 

sin eniliargo el diálogo entre ambos gobiernos sufre un sustancial 

cambio, pasand~ de la retorica acostumbrada a los hechos, las 

conversaciones sostenidas en el mes de julio de ese año entre 

el presidente de México, Lic. Miguel de la Madrid y el de Guate-

mala, Lic.Vinicio Cerezo, tuvo como resultado grandes avances en 

todos los ámbitos, particularmente en el comercial y el de la 

cooperaci6n, por tal raz6n el periodo 1986-1988 no se debe in-

cluir en el contexto general de las relaciones bilaterales, debí-

do principalmente a la buena disposici6n y el ambiente de coo

peraci6n que hoy existe, lo que nos permite afirmar que este cor

to periodo ha superado sensiblemente en calidad los cien años 

previos de vecindad entre los dos paises, de tal suerte que pre

senta las mejores espectativas, por tal raz6n más adelante habre

mos de analizarlo con mayor amplitud. 

109/Ibidem, 1980, pág. 198. 
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A continuaci6n se enlista una serie de productos seleccio 

nadas en el periodo 1985 - 1987, tomando en cuenta su constan-

cia y su valor, considerando artículos exportados por un valor 

mínimo de cien mil d6lares,por lo menos en 1987. 

CUADRO No. 17 

EXPORTACIONES COMPARATIVAS VALOR PRODUCTO 

1985, 1986, 1987 

ARTICULOS EXPORTADOS CON VALOR DE CIEN MIL DOLARES Y MAS 

PRODUCTO 1985 1986 1987 

Almidones y f(cula insulina 268 366,356 

Mi.el de fécula 245,776 39,449 371,414 

Sal c--Jntin cloruro de sodio 31,250 110,235 

~tos hidráulicos 77,125 92,397 152,427 

Bi6xido de manganeso grado bateria 235 ,285 112,253 139,878 

Aglarerados 1,676,680 

.Aceites crudos de petr6leo 70,052,650 13,934,188 32,369,976 
Gasoil 189,483 290,389 190,273 
Preparo - butar.o 55,998 301,458 
Negro de hl.l!lO 178,201 51,405 169,612 
oxido de titanio 342,040 442,074 488,479 
OXido amarillo de plaro 148,250 251,495 271,389 
OXicloruro de ccbre 116,633 
Sulfato de sodio 516,462 608,401 625,625 
Polifosfato de s:xlio 21,899 585,528 
Silicato de sodio 131,028 
Per6xido de hid..""6geno agua ox. 
común 3,688 234,168 

Cloro fluorcrneta.-ns 206,398 374,984 
Eteres oxidos ¡:e.=6xidos 159,981 199,446 153,662 
.Acetona 116,784 181,989 109,804 
Los d~s cetonas y sus derivados 388,059 442,888 222,439 
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IDs demás acidos rronocarbox!licos 709 ,026 539 ,551 904 ,583 
Sulfato de dioctilo 90,716 490,909 
k:ido cítrico 301,056 300,073 470,084 
Otros esteres de ácidos núnerales 151, 322 288,424 
Q:mpuesto animales de fun::iones 117, 753 240,926 
ü:xnpuestos organcxninerales 25,500 266,372 
.t-Ecl.ica.rrentos venta menudeo 777,070 1,001,632 1,974,033 
.Abonos minerales nitrogenados 149,139 163,867 
./\bonos minerales fosfatados 103,869 146,696 36,066 
Materias colorantes orgruiicas 87,122 171,201 
Pigmentos a base de 6xido de titanio 56,207 103,905 17,227 
Fritas de vidrio 274,952 183,133 322,542 
Tintas para escribir o dibujar 3,942 116,265 
M:!zclas de esencias 257,013 330,507 
k:ido dodecil-venc;en sulf6nico 171,796 247, 375 34,004 
IDs d~ carbones activados 147,908 
Fungicidas 23,217 194,384 
Disolventes odiluyentes canpuestos 365,945 422,771 
Ceirento o ITOrteros refractarios 183,582 146 ,272 306,544 
.Aditivos para carente 92,902 25,433 109,180 
Productos qu!rnicos preparacbs 154,173 107,992 217,595 
Productos condensaci6n 1,473,633 112,129 341,424 
Cloruro de polivinilo 441,451 3,514,034 
R>liestireno 650,361 509,943 1,208,800 
Placas, hojas, bandas, películas o 
tiras 170,497 241,277 

Productos de poli.rrerizaci6n 274,952 373,172 433,319 
Placas, hojas, bandas, películas o tiras 581,703 758,185 
Productos de condensaci6n 85, 710 258,787 737,599 
R>libutadieno 141,010 7 ,312 244,430 
Polibutadieno-estireno 136,277 92,382 670,212 
I.atex de caucho sintético 772,202 186,107 478,953 
Neumáticos 80,823 282,470 
Manufacturas de caucho 17 ,395 160,857 
Papel y cartón 57, 541 9,964 1,186,091 

---·---------------
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Papeles y cartones SiflF. Unidos 146,927 16,280 

Cuaderros 620,433 

Libros inpresos 450,171 247 ,998 813,507 

Ievistas 157,955 164,422 381,995 

Fibras textiles sintéticas continuas 3,930,948 5,864,623 

Fibras textiles artificiales 285,083 223,746 

Fibras sintéticas cont!nuas 49,860 29,810 155, 713 

Fibras textiles artificiales contínuas 312,344 97 

Fibras textiles sintéticas artificiales 428,323 2,172,526 

Hilados de fibras textiles sintéticas 1,235 ,116 80,329 1,971,141 

Att!culos de fieltro 68,921 120,309 

Cuerdas trenzadas y sin trenzar 90 396,060 

Tejidos inpregnados o ni:tbierl:Ds con 55,161 4,339 100,797 

Telas de algod6n en piezas 5,011 162,566 

Guarniciones de fricci6n para frenos 168,671 432,462 

Ladrillos losas o baldosas 157 ,131 20,856 346,044 

Tasas de retrete o bides 373 165,188 

Vidrio flotado 95,928 185,675 587,927 

Botellas 274,448 153,013 308,998 

Batbonas, botellas, frascos 468,932 334 ,820 428,700 

- Cbjetos de vidrio para servicio nesa 104,358 162,024 444,554 

J\rrp:>llas 5,510 209,994 

Cbjetos de vidrio para la}:x)ratorio 214,619 278,743 98,845 

Eh desbastes cuadrados o rectangulares 703,524 2,343,806 

Barras iracizas de hierro 173,704 69,414 5,141,076 

Perfiles 75,143 253,780 

Chapas de roja sin galvanizar ni est. 118,888 188,850 

Galvanizados 4,759 456,700 

Alarrbres de hierro de acero de ntxlos 58,886 576,642 
Tubos sin costura 243,228 
J\ccesorios de tubería de Fund. 96,925 90,286 293,483 
E.stru::turas 158, 781 144,904 8,043 

Iecipientes de hierro o acero 41,852 162,482 

Telas rretálicas enrejados de hierro 77,935 127,307 
Clavos 3,746 147,295 
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'Ibrnillos o tuercas 112,727 253,684 

Pernos y tuercas 53,296 132,373 

O:X::inas 151,434 18,472 1,344,618 

Baterias, cocina o sus partes 264,644 51,449 293, 726 

otras rranufacturas de fundición de H. 38,194 345,977 

05speles de cobre o de sus aleaciones 279,065 

TUbos 47,694 388,583 

cables 145,948 

Manufacturas de cobre 224,189 

Las de!Ms hojas y tiras delgadas 35,901 271,066 

Barriles tanbores bidones 123,296 902,700 

Plaro sin refinar 60,457 124,113 

Plaro refinado 152,651 100,603 

Zinc afinado 1,110 ,187 .1,089, 783 

Partes de miquina para rasurar 36,046 370,524 

Tapas corona 283,619 271,743 6 ,660 

Tap;:mes metálicos 154,789 252,523 

BaTbas Dist. con Disp. 34,288 104,477 

Refrigeradores 324,399 155,572 1,088,923 

Filtros 67,625 41,958 124,778 

Aparatos para esparcir pesticidas 79,406 4,497 210 ,247 

Partes o piezas sueltas Maq.rrolinera 21,178 381,728 

~s de coser 1,954 124,887 

M.1quinas y aparatos para clasificar 4,550 150 ,891 

Partes para nfüruinas de fabricación 
de vidrio 53,897 204,061 

M:1quinas o aparatos para la industria 39,842 401,078 

Máquinas para la Ind. del plástico 62,659 176,246 

M:>ldes 57,162 1801356 

Artículos de grifería 92,253 5,289 120 ,001 

Pilas eléctricas 51,444 85,935 345 ,224 

Partes o piezas sueltas 62,872 152,725 9,046 

Aparatos telefónicos 7,545 725,273 

Electrodos de carbón para hornos 309,251 101,277 

Electro:los de carbón o de grafito 235,628 182,495 166,227 



Autorróviles para transporte de personas 89,309 

Auton6viles para transporte de 1-Erc. 205, 712 

O!as!s con notores de vehículo, aut.o-
m1viles 

Instnnrentos de dibujo 

Instnnrent.os o aparatos eléctr!cos 

566, 734 

4,655 

2,784 

.162. 

50,889,714 

1,773,773 

193,557 

106,349 

117 ,803 

FUENTE: INFCYI'OC. Sistema microfilniaoo. Exportaciones carparativas por País 
- valor del producto varios aros. 
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De este grupo de productos exportados a Guatemala se pue

de sacar un subgrupo que por su monto y su permanencia se puede 

decir son los que conforman la casi totalidad del valor export~ 

do a ese país en los últimos años. Como ya antes se habí& men

cionado en el sentido de que un reducido número de productos 

conformaba un alto índice del total exportado a Guatemala, que 

visto en términos de participación del mercado coloca a México 

en uno de los lugares de menor importancia en la lista de prove~ 

dores regulares de aquel país, otra observaci6n es que se desta

can del grueso de las exportaciones las manufacturas y los pro

ductos químicos, que conforme a la demanda de Guatemala la aport~ 

ci6n de México alcanza cifras reducidas comparadas a las que lo

gran países de mayor desarrollo, un tercer elemento que se puede 

observar es lo relativo al petr6leo, que en el periodo 1985-87 

sum6 .un total de 116, 356, 814 millones de d6lares correspondiente 

al 39.2% del total vendido ese periodo; finalmente si se consid~ 

ra el volúmen del resto exportado, aparte de los 130 productos 

que enlistamos se puede observar que su apor taci6n es mínima y 

por lo tanto, se puede afirmar que el 90% de nuestras exportaci~ 

nes a Guatemala no revisten ninguna importancia, más aún del 10% 

de los productos registrados como los de mayor dinamismo solamen 

te cuatro de estos significaron aproximadamente el 60% de las 

ventas totales durante 198~ por otro lado no se debe olvidar que 

ese ha sido el mejor año de la historia comercial con Guatemala. 

En lo que se refiere a las importaciones mexicanas proce

dentes de Guatemala, se puede apreciar una conformaci6n surnamen-
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CUADRO No. 18 

MEXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A GUATEMALA 

ENERO - DICIEMBRE 1905 

(d6lares) 

PRODUCTO 

Aceites crudos de petróleo 

Medicamentos. venta menor 

Productos de condensaci6n 

Hilados de fibras textiles sintéticas 

Libros Impresos 

Poliestireno 

Sulfato de sod~o 

Los demás ácidos monocarboxílicos 

Zinc afinado 

Latex caucho sintético 

Bombonas, botellas, frascos 

Oxido de titanio 

Las demás cetonas y sus derivados 

Refrigeradores 

Electrodos de carbón para hornos 

Total principales productos 

T O TAL 

V A L O R 

70,052,650 

777,070 

1,473,633 

1,235,116 

450.,171 

650,361 

516,542 

709,026 

1,110,107 

772,202 

468,932 

342,040 

308,059 

324,399 

309,251 

79,579,639 

95,425,600 

% 

73. 5 

0.8 

1.5 

1.2 

0.5 

0.7 

0.6 

0.7 

1.1 

0.8 

0.5 

0.4 

0.4 

0.4 

0.3 

83 .4 

100. 

FUENn: INFOTEC. Banco Nacional de Comercio Exterior. Microfi
chas. Exportaciones País - Valor - Producto. México 
1985. 
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CUADRO No. 19 

MEXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A GUATEMALA 

ENERO - DICIEMBRE 1986 

(d6lares) 

PRODUCTO VALOR % 

Aglomerados 1,676,680 3.8 

Aceites crudos de petr6leo 13,934,188 31.7 

Medicamentos ven ta menor 1, 001, 6 32 2. 3 

Fibras textiles sintéticas contínuas 3,930,948 8.9 

Oxido de Titanio 442,074 1.0 

Automóviles transporte personas 566,734 1.3 

Disolventes o diluyentes caipuestos 365,945 

Zinc afinado 1,089,783 

Sulfato de sodio 608,401 

Los demás cetonas y sus derivados 442,888 

Los demás ácidos monocarboxílicos 539 ,551 

Poliestireno 509,943 

Fibras textiles sintéticas y artificiales 428,323 

Fibras artificiales contínuas 312,344 

Placas, rojas, bandas, películas o tiras 581, 703 

Total principales productos 26,431,137 

T O T k L 43,946,269 

o.a 
2.5 

1.4 

l. o 

l. 2 

1.2 

1.0 

0.7 

l. 3 

60.1 

100. 

FUENTE: I1"FOTEC. Banco Nacional de Comercio Exterior. Microfi 
chas. Exportaciones. País - Valor - Producto. México-
1986. 
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CUADRO No. 20 

MEXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A GUATEMALA 

ENERO - DICIEMBRE 19a7 

P R O D U C T O 

Cloruro de polivinilo 

Medicamentos venta menor 

Poliestireno 

Papel y cartón 

(dólares) 

Fibras textiles sintéticas cont!nuas 

Fibras sintétiqas y artificiales 

Automóviles transporta mercanc!as 

Barras macizas hierro 
Zinc afinado 

Hila~os de fibras textiles sintéticas 

Desbastes cuadrados y rectangulares 
(vidrio) 

Cecinas 

Refrigeradores 

Automóviles para el transporte de 
personas 

Aceites crudos petróleo 

Total principales productos 

TOTAL 

V AL O R 

3,514.034 

1,974.033 

l,2oa,aoo 

l,la6,091 
5 ,a64 ,623 

2,172,526 

1,773,773 

5,141,076 

1, 707, 972 
1,971,141 

2,343,a06 

l,344,6la 

1,oaa,923 

5o,aa9,714 

32,369,976 

114,551.106 

158,009,07a 

% 

2.3 

l. 2 

o.a 

0.7 
3.7 
1.4 

1.1 

3.2 

1.1 

l. 3 

1.5 

o.a 

0.7 

32.2 

20.5 

72.5 

100. 

FUENTE: INFOTEC. Banco Nacional de Comercio Exterior. Microfi
chas. Exportaciones. País - Valor - Producto. México 
19a7. 
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te irregular pues los productos que mantienen una constancia 

son de poco valor agregado y corresponden a una gama limitada, 

ofreciendo un panorama similar al que muestran las exportaci~ 

nes solo que en una escala proporcional. A continuaci6n pre

sentamos la lista de los principales productos importados en 

el periodo 1985-87, esta lista se elabor6 siguiendo los mismos 

criterios de selecci6n utilizados para las exportaciones. 
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CUADRO No. 21 

IMPORTACIONES COMPARATIVAS VALOR - PRODUCTO 

1985 - 1986 - 1987 

ARTICULOS IMPORTADOS CON VALOR DE CIEN MIL DOLARES O MAS 

PRODUCTO 1985 

Bovinos con pedigree o certificado 
de alto registro 89 ,649 

Pollos recién nacidos 

Carne de bovinos, congelada 

Legumbres y Hortalizas frescas 

Diclorurofenilpropionanilida 

Aceite natural de citronela 

Aceite esencial de pasta de 
lim6n 

Latex caucho natural 

Caucho natural incluso gutaµ=rcha 

Tablas, tablones o vigas excepto 

lo comercial 

Algod6n sin cardar, ni peinar 
sin pepita 

Algod6n sin cardar, ni peinar 
excepto fracci6n anterior 

Dep6sitos cisternas 

Aparatos para filtrado 

Maquinaria para moldeo por 
proceso continuo 

Hornos para panadería o Ind. 
análoga 

Hornos arco 

Con casco de aluminio capa
cidad 80 personas 

Los dem~s aparatos para medir 
Mag. no E lec. 

Maderas simplemente aserradas 
Marmol en bruto 

; Total Prod. seleccionados 
% de participaci6n 
Total importado 

1,957,505 

7 3 ,4 36 

306,723 

113,767 

2,246,540 

2,349,317 

912,047 

43,938 

6,528 

336,870 

523,903 

322,463 

2 ,844 ,801 

4,973,068 

100,427 

17 ,651,416 
85.3 

20,706,993 

1986 

2,302,081 

257,015 

114,100 

118,893 

394, 117 

69,858 

2,062,575 

1,406,456 

929,870 

206,291 

422,456 

124,139 

60,144 

573,161 

1, 493 

10,346 
38,700 

9,111,695 
90.1 

10,067,919 

1987 

69,914 

313, 924 

3,041,908 

2 ,284 ,030 

385,782 

165,8831 

2,195,837 

1,352 

151,183 
103,929 

8,713,742 
89.5 

9,730,525 

. FUil'NT~~;-Elalxlrado con.d;;toSd~~. Microfichas, cifras defimtivaSl!iiporta
cioncs. país - valor - F::-0:inclo 198';,1986,1987. Bcmco Nacional de Canercio. 
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como se puede observar los productos que mayor dinamismo 

han demostradu corresponden a bienes de producci6n prini;ipalme_!! 

te, detectándose mayor preponderancia en los siguientes produc-

tos: 

Latex caucho natural 

Caucho natural 
Carne fresca y congelada 

Maderas finas 

Aceites esenciales 

Algod6n 

Estos productos a lo largo de por lo menos 10 años han 

significado cerca del 80% del total importado en promedio 

En lo que corresponde al per!odo de 1985-8~ a continua

ci6n tenemos la lista de los productos que por su valor confor

man un alto porcentaje de la importaci6n total de cada uno de 

los tres años, tomados como ejemplo, en cada periodo se puede 

apreciar claramente la constancia de ciertos productos as! como 

su valor, lo cual limita afln más la cantidad de productos que 

inciden en el intercambio. 

Del recuento general de los productos importados por M~x~ 

co que suman una variedad que difícilmente llega a los 700, se 

puede señalar que unicamente 3 significaron el 77.3% de los bie 

nes importados en 1987, caucho natural, algod6n y caucho natu-

ral gutapercha. 
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CUADRO No. 22 

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR MEXICO DE GUATE~..ALA 

1985 1987 

P R O D U C T O S 1985 1986 1987 

Latex caucho natural 2,246,540 2,062,575 3,041,908 

Maderas, tablas y tablones 912,047 929,870 385,782 

caucho natural gutapercha 2,349,317 1,406 ,456 2,284.030 

Aceites naturales de citronela 306 '723 394 ,117 313,924 

Algod6n sin cardar sin pepita 206,291 165,883 

Algod6n sin cardar 43,938 422,456 2,195,837 

Hornos Arco 2,844,801 573,161 

Cbn casco de aluninio capacidad 
80 personas 4,973,068 

Carne de bovino congelada 1,957,505 

Bovinos con pedigri 89,649 2,302,081 

FUENTE: Elaborado en base a la informaci6n del cuadro correspon 
diente a los productos con valor de cien mil d6lares y
m~s importados de Guatemala, durante el mismo periodo. 
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Sin necesidad de mayores trabajos con el simple hecho de 

repasar el cuadro anterior se puede detectar uno de los grandes 

problemas que ocasiona que Guatemala tenga una balanza comercial 
desfavorable con M€xico, el valor agregado de los productos que 

exporta a nuestro país es muy bajo, la mayoría de sus productos 

son del sector primario y a~n m~s, este subgrupo se puede con
centrar m~s reduciéndolo a tan solo seis productos que realmen
te son los que representan las exportaciones por su constancia 
m~s que por su valor, no obstante como se puede apreciar las ve~ 
tas guatemaltecas a M~xico manifiestan una situaci6n inestable. 

PRODUCTOS REPRESENTATIVOS DE LAS IMPORTACIONES 

MEXICO-GUATtMALA 1985 - 1987 

(miles de d6lares) 

CUADRO No. 23 

P R O D U C T O 1985 

Maderas, tablas y tablones 912,047 

Iatex caucho natural 2,246,540 

Carne bovino congelada 1,957,505 

Bovinos con pedegree 89,649 

Aceite natural de citronela 306, 723 

Caucoo natural incluso gutapercha 2,349,317 

1986 

929,870 

2,062,575 

2,302,081 

394 ,117 

1,406,456 

1987 

385, 782 

3,041,908 

313,924 

2,284.030 

FUENTE: Importaciones comparativas por país: Ml!lxico-Guatemala. Ar
chivo microfilmado INFOTEC. 
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CUADRO No. 24 

MEXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE GUATEMALA 

ENERO - DICIEMBRE 1985 

(d6lares) 

P R O D U C T O V AL O R % 

Caucho natural 2,246,540 10.8 

Maderas, tablas, tablones 912,047 4.4 

Latex caucho natural incluso gutapemha 2 ,349,317 11.4 

Hornos Arco 2,844,801 13.7 

Con casco de Aluminio_capacidad 80 
personas 4,973,068 24.0 

Carne de bovinos congelada 1,957,505 9.5 

Total principales productos 15,283,278 73.8 

TOTAL IMPORTADOS 20,706,993 100. 

FUENTE: INFOTEC. Banco Nacional de Comercio Exterior. Microfi
chas. Importaciones. País - Valor - Producto. México 
1985. 
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CUADRO No. 25 

MEXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE GUATE~.ALA 

ENERO - DICIEMBRE 1986 

(d6lares) 

PRODUCTO V AL O R % 

Maderas, tablas, tablones 929,870 9.2 

Caucho natural incluso gutapercha 1,406 ,456 14.0 

Hornos Arco 573,161 5.7 

Latex caucho natural 2,062.575 20. 5 

Bovinos con pedegree 2,302,081 22. 8 

Algod6n sin cardar 422,456 4.2 

Total principales productos 7,696,599 76.2 

TOTAL 10,067,919 100. 

FUENTE: INFOTEC. Banco Nacional de Comercio Exterior. Microfi
chas. Importaciones. País - Valor - Producto. México 
1986. 
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CUADRO No. 26 

MEXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE GUATEMALA 

ENERO - DICIEMBRE 1987 

(d6lares) 

PRODUCTO 

Maderas tablas tablones 

Caucho natural incluso gutapercha 

Latex caucho natural 

Algodón sin cadar ni peinar 

Total principales productos 

TOTAL 

V AL O R 

385,782 

2,284,030 

3,041,908 

2,195,837 

7,907,557 

9,730,525 

% 

3.9 

23.5 

31.3 

22.6 

81.3 

100. 

FUENTE: INFOTEC. Bnaco Nacional de Comercio Exterior. Importa
ciones. Pa!s - Valor - Producto - México 1987. 
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Del análisis relativo al comercio bilateral entre México 

y Guatemala, se puede concluir que el notable desequilibtio que 

registra la balanza comercial es el resultado de la trayectoria 

negativa de las relaciones en general, más que por otro tipo de 

factores, los cuales desde luego inciden, más sin embargo, se 

han llegado a magnimizar sin que tal aprecia6n sea del todo e

xacta como es el caso de la incomplementariedad de ambas econ~ 

mías; la similitud de cierta producci6n que lll&s que socios co-. 

merciales los convierte en competidores; los niveles de cali

dad, que por ser bajos, no les permite competir con los produc

tos de otros paises; la poca o nula demanda¡ la falta de divi

sas, etc ••• , sin embargo e independientemente de que tales obs

táculos sean.reales o no, el principal problema que viene en

frentándo el intercambio comercial se ubica en la esfera políti 

ca entre los dos paises, lo que confirma la incanpatibilidad en-

·tre el régimen militar guatemalteco y el régimen político mexi

cano, prueba de ello es el hecho de que a partir de 1986 con la· 

instauraci6n del gobietno civil, las reuniones entre los manda-

. tarios han sido constantes y han permitido la firma de importa~ 

tes acuerdos, entre ellos: el que establece líneas de crédito; 

la ratif icaci6n del acuerdo de alcance parcial en materia comer 

cial; el de apoyo científico y tecnol6gico; el de financiamien

to para la creaci6n de empresas de participaci6n mutua etc ••• , 

ésta situaci6n es novedosa en virtud de que sí permite pensar 

en un mejor trato, y por tanto en mejores relaciones comercia

les, cuyos resultados aun no están a la vista, por lo menos en 

1987. 
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Conforme a los datos relativos a las exportaciones Mexic~ 

nas a Guatemala se aprecian las siguientes caracter!sticas: 

a) un monto reducido con tendencias err~ticas e inestables. 

b) nula diversificación. 

c) alto porcentaje del valor exportado ocupado por unos cuantos 

productos tradicionales. 

d) participación marginal del 95% de los productos exportados. 

Por otro lado los resultados que arroja el análisis de 

las importaciones procedentes de Guatemala resultan más desale~ 

tadores y dan fe de un desequilibrio permanente como resultado, 

entre otras cosas, del poco o ningün valor agregado de las mer

cancías que se importan de aquel pa!s, mismas que no revelan una 

gran variedad y si una definitiva concentraci6n en tres o cuatro 

productos que cubren altos indices del valor total importado, 

del mismo modo el déficit permanente de la balanza comercial en

tre los dos pa!ses es notorio y creciente a través de los años, 

lo que permite suponer que hasta hoy el nivel de importaciones 

mexicanas es poco provecnoso para Guatemala y por tal razón no 

se puede afirmar que los dos países son socios comerciales, las 

características del rengl6n importaciones manifiestan la misma 

situación desde hace largo tiempo,de tal suerte que el periodo 

tomado como objeto de nuestro análisis no sale del contexto ge

neral, permaneciendo de la siguiente forma: 

a) notable desequilibrio frente a las exportaciones 

b) poca diversificaci6n ~ excesiva concentraci6n del valor total 

en pocos productos. 
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c) prodoctos de bajo o nulo ve.lar agre<Jado. 

d) notable inestabilidad con persistentes tenderw::ias negativas. 

En lo que respecta a las dem~s situaciones que giran en 

torno al desarrollo del intercambio comercial, conviene señalar 

que existe diferencia en el nivel de desarrollo relativo entre 

los dos países, de tal manera que contradice a quienes afirman 

que no es posible que ambas economías se complementen; México es 

considerado como una potencia intermedia,llcY debido principalme~ 

te al nivel de desarrollo de sus fuerzas productivas, Guatemala 

por su parte no cuenta con un desarrollo que permita considerar

lo como un país intermedio, es decir su desarrollo es muy limit~ 

do; esa diferencia en el nivel de desarrollo contrariamente a lo 

que hasta hoy se piensa, puede ser el mejor elemento que deter

mine complementariedad econ6mica entre México y Guatemala, siem-

pre y cuando exista la desici6n política de los dos pa!ses, para 

desarrollar altos niveles de cooperaci6n que propicien la inte

gración económica a largo plazo. 

La coyuntura actual si bien es cierto significa un cambio 

importante en las relaciones entre los dos países, se debe tam-

bién reconocer que la existencia de un gobierno civil en Guatema 

la en este momento atraviesa por fuertes presiones tanto ínter-

nas como externas, lo que limita en cierta medida su estabilidad 

y obliga no perder de vista la posibilidad de un golpe militar, 

que en definitiva haría fracasar cualquier intento integracioni! 

ta o de cooperación, sin embargo el r~gimen actual que encabeza 

Vinicio Cerezo es la posibilidad m~s clara en muchos años, para 

llCY'PizaPro Robe'f'to. Revista Comeraio E:i:teriol', VoR.. 31, No. 4, MWco, Abtt.ü'. 
~de 1981, pp. 391-410. 
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pensar en relaciones amistosas y fructíferas entre los dos paí-

ses, por otro lado esta nueva época entre México y Guatemala 

confirma nuestra hip6tesis en la que se señala que el régimen 

militar que imper6 hasta 1985,!J.!/ e incluso cualquier régimen 

militar de aquel país, es incompatible con los principios que 

rigen la sociedad Mexicana y a su gobierno,que emanan de un 

proceso revolucionario, por lo tanto es prácticamente imposible 

que exista diálogo, y menos entendimiento entre entidades tan 

divergentes. Del mismo modo la hip6tesis relativa a la natura

leza del mercado guatemalteco se demuestra en virtud de lasine-

cesidades crecientes de aquel país de productos mexicanos, 

los cuales si pien no son muy variados esta situaci6n obedece 

a la carencia de una política que defina y programe nuestras e! 

portaciones a Guatemala más que a la falta de una demanda efec-

tiva, prueba de ello es que a pesar del déficit creciente y cans 

tante en la balanza comercial, Guatemala continúa siendo el prf!! 

cipal comprador de manufacturas y mercancías mexicanas, en la 

regi6n centroamericana. 

Finalmente consideramos que todo análisis o crítica para 

sér considerado completo debe contener propuestas concretas, 

por tal raz6n a continuaci6n puntualizamos algunas de las pro

puestas que consideramos viables de las cuales retomamos algu-

nas en las conclusiones finales para hacer un planteamiento 

más detallado: 

lll/Aguilera Gabriel: Notas sobre tas elecciones y tl"ansiai6n en Guatemala, 
- Revista del Instituto de Investigaaiones Econ6miaas y Soaiales, Faaultad 

de Cienaias Soaiales y Eaon6miaas, Universidad de San Carlos. No. 88 
Abril-Junio 1986. p. 25. · 
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a) tomar la iniciativa en el cumplimiento y aprovechamiento de 

los acuerdos relativos a cooperación técnica-científica, 

de carácter comercial y financiero. 

b) establecer un convenio bilateral por medio del cual se pue

dan realizar operaciones comerciales a través del trueque. 

c) poner en marcha un proyecto que culmine con la creación de 

un corredor industrial de participación mutua, para la ela

boración de productos basados en las materias primas de ca

da país, orientados a la exportación principalmente. 

d) extender la red ferroviaria, mexicana hasta territorio gua

temalteco, para facilitar--fa movilización de materias primas 

y mercancías entre los dos países, tanto al corredor indus

trial como a los puntos de embarque y a los mercados respec

tivos, independientemente de los usos que se le puedan dar a 

dicha red ferroviaria. 

e e) procurar fotalecer el aparato productivo de aquel pa!s, po

niendo especial interés en aquella producci6n que sea de in

terés para México, o en su defecto iniciar aquella para la 

cual para la cual existan condiciones favorables y sean de 

interés para México. 

Un Gltimo comentario en relación al capítulo relativo al 

intercambio comercial es en el sentido de que tales relaciones 

serán más equilibradas y benéficas para ambos países, en tanto 

Guatemala alcance cierto nivel de desarrollo, no necesariamente 

alto, que le permita por un lado requerir inswnos y productos 

en un mayor volumen y variedad, y por otro lado ofrecer otro ti 
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po de mercancías, que contengan mayor valor agregado y que sean 

de interés no s6lo para México sino para otros países, lo cual 

además de significar un flujo de divisas también le permitirá 

financiar el desarrollo manufacturero, lo que 16gicamente ubic~ 

ría a ese país en otro nivel econ6mico en la regi6n. Esta re

flecci6n puede resultar ut6pica, nosotros no negamos su difícil 

realizaci6n, sin embargo la anica posibilidad que tenemos a la 

vista es propiciar una mejoría en nivel de desarrollo de Guate

mala, a fin de capitalizar ese mercado que definitivamente es 

potencial y natural para México; dicho de otra forma, se deben 

crear las condiciones para equilibrar nuestro intercambio con 

Guatemala en t~rminos de un beneficio mutuo, tomando en cuenta 

que toda solución que no ataque a fondo el problema será irre

mediablemente temporal o definitivamente inutil. 



CAPITULO 5 

LOS REFU.JIAD~15 

A mediados de 1980 se inicia, en nuestra frontera sur, un 

fenómeno sin precedentes para México, un nGmero considerable de 

indígenas y campesinos guatemaltecos empezó a asentarse en dif~ 

rentes puntos de la regi6n fronteriza del estado de Chiapas, lo 

que llam6 la atenci6n de la prensa nacional y de las autorida

des quienes entre muchas de las erráticas acciones deportaron 

sin mayor averiguación a los primeros grupos de guatemaltecos 

que de forma intempestiva cruzaron la frontera·, meses después y 

dentro del ya cotidiano marco de desinterés del gobierno mexic~ 

no en torno a nuestra frontera sur la situaci6n que antes ya se 

había anunciado con las primeras migraciones llegaba a dimen

siones alarmantes, sin embargo el proceder de las autoridades 

-de gobernaci6n demostraba que realmente era poco lo que se ha

bía hecho en torno al asunto de los refugiados guatemaltecos 

(en esas fechas no se les concedía ese estatus), de tal suerte 

que los voceros de dicha secretaría al justificar la repatria

ción de 40 familias el 26 de mayo de 1981 señalaba "Zas autol'i

dades migl'atorias (mexicanas) en aolaboraai6n aon los de Guate

mala. regresaron a 40 familias de guatemaltecos". destacando 

que quienes regresaron lo "hiaiel'on pol' voluntad pl'opia". por 

su parte la Comisión Mexicana de ayuda a refugiados (COMAR) se

ftalaba "en ningQn aaso se ha pedido asilo y que el grupo, apa

rentemente no tiene líder. por Zo que los investigadores aduj~ 
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ron que no es gente poiitizada 11
•
1121 Estas afirmaciones sin que 

necesariamente fueran tendenciosas mucho ten!an de inexperien-

cia y de un inexplicable pero comprensible desinterés que m~s 

que pretender dar un cause sensato al fen6meno migratorio, se 

trat6 de evadir una confrontaci6n con el régimen guatemalteco, 

hubo muchas formas y expresiones que interpretaban el flujo mi-

gratorio como una acci6n voluntaria y sin ningún sustento que 

demostrase urgencia o peligro para esa poblaci6n extranjera que 

buscaba en México cualquier cosa menos protección, concediéndo-

le el status de refugiado a solamente unos cuantos; el entonces 

Secretario de Gobernaci6n, Enrique Olivares Santana al hablar 

en torno al asunto en cuesti6n señalaba,. "se trata de una inter

naai6n masiva motivada, promovida y alentada por Za idea de ob 

tener un pedazo de tierra o una fuente de trabajo en territorio 

naaional", dos d!as después agentes de migraci6n aceptaban que 

3 000 refugiados guatemaltecos habían sido expulsados de terri

torio mexicano y 50 de ellos habían sido aceptados en calidad 

de asilados; el Secretario de Defensa de ese período Félix Gal

v~n, en agosto de 1981 señal6 que 12 de 2,500 guatemaltecos que 

habían solicitado asilo fueron aceptados, afirmando que se com-

prob6 que eran manipulados para que cruzaran rumbo a México an

te la amenaza de que fuera bombardeada su aldea;1131 estas af ir

mac iones demuestran que el problema de los refugiados guatemal-

tecas en nuestro país en sus inicios no fué considerado en su 

112/Proaeso 24 de Oatubre de 1983, pág. 18. 
lu/I~idem. 29 de marzo de 1982. pág. 9. 
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verdadera dimensi6n o posiblemente las implicaciones políticas 

que para nuestras relaciones con aquel país significaba el aceE 

tarlos nos comprometería de alguna forma, de ahí ese desinterés 

al interpretar el problema, al grado que el mismo Secretario de 

Defensa durante el gobierno de L6pez Portillo, Gral. Félix Gal-

ván comentara con simplesa extrema "muchas veces exageramos un 

poquito esa protección que damos a los que desean refugiarse en 

México", ll4/ sin embargo esta concepción del fen6meno llev6 a 

que 50 refugiados al pasar la frontera, después de ser repatria

dos, fueran mazacrados por un pelot6n de guardias que abri6 fuego 

y mató a todos.115/ 

Para 1982 el asunto ya era de dominio p11blico, la prensa 

escrita y los demás medios virtieron gran cantidad de informa-

ci6n procedente de Guatemala cuyo denominador comdn era la muer 

te de civiles guatemaltecos, la mayoría indígenas y campesinos, 

·11egando incluso a afectar a ciudadanos mexicanos de la fronte-

ra; en marzo de 1982 el gobernador de Chiapas señalaba "El pro-

blema de los refugiados centroamericanos, prin~ipalmente guate-

maltecos y salvadoreffos, se vuelve cada vez m6s conflictivo. El 

ejército fascista de Guatemala viene últimamente maltratando a 

los indígenas de Za franja fronteriza en el Suchiate y Usumaci~ 

ta; sus miembros piden a lacandones, cholea y Tzeltales acredi-

tar au nacionalidad mexicana, lo auaZ ea un problema debido a 

que Za mayoría aareoe de actac de naaimiento 11 •
1161 

Lo anterior demuestra que efectivamente la represión en 

114/Jbii. 18 de agosto de 1981. 
llílibiá. 22 de diciembre de 1981. 
lJJi./Ibid. 22 de marzo de 1982, en octubre del mismo año hacCa pública su soli

citud de intervenci6n de gobernaai6n y SRE para impedir inoureiones milita 
r•es guatemaltecas, Uno má8 Uno, 8 de octubre de 1982. -
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Q.latemala estaba llegando a nuestra frontera y a nuestros nacio 

nales, de tal forma que la denuncia del gobernador chiapaneco 

era prueba de que realmente los guatemaltecos que cruzaban sin 

documentos huían de la violencia en su país; no obstante pasa-

ron muchos meses para que nuestras autoridades se atrevieran a 

pronunciarse a favor de los refugiados, reconociéndolos pero 

sin otorgarles ese status jurídico, que a diferencia de lo ex 

puesto año y medio antes por el entonces secretario de gobern~ 

ción de alguna forma planteaba una posici6n diferente, "no po

demos negar nuestro sentido ~iumanis ta y nuestra tradiaión. Es ta-

mos frente a un fenómeno nuevo: eZ miedo, que no tipifiaa eZ de 

reaho de asiZo,poZítiao y tradiaionaZ. Los que Zo soZiaitan no 

son inteZeatuaZes; son indígenas que vienen masivamente por mie 

do. Es un nuevo fenómeno que vamos a tratar de anaZizar adeaua

damente11.Ull 

Hoy la comunidad internacional y la sociedad mexicana no 

tienen la menor duda de la autenticidad de la situación de te-

rror que aún impera en Guatemala, asímismo todo mundo reconoce 

la calidad de refugiados de los que hoy habitan en campamentos 

en Chiapas y Quintana Roo, sin embargo, el fenómeno en sí no 

implica mucho si no tomamos en cuenta el or!gen del mismo den

tro del contexto global de la sociedad guatemalteca en su conno 

tación histórico-política. 

La historia de Guatemala es la historia de la explotación 

la injusticia, la represión y el despojo, Para el indígena gua-

24 de oatubre de 1983. 
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temalteco ,ll8! este proceso que hoy los obliga a huir de su tie

rra, se inició con la conquista que destruy6 tedas las manifes

taciones de la cultura origianl,no s6lo en Guatemala sino en to 

do América y aunque esto ha significado la pérdida de muchos e

lementos de la raíz de nuestra cultura, existen recuerdos de e-

lla, pero son s6lo recuerdos; la conquista es la referencia m~s 

antigua que tiene el pueblo guatemalteco de la dominación, la 

explotación y represi6n. 

Con la independencia lograda en 1821 la casta criolla con 

tinúa el sistema de explotaci6n instaurado por los españoles y 

el indígena maya, aut~ntico dueño del suelo y la riqueza en Gua 

temala, siguió bajo el régimen de opresión y marginación de la 

colonia, junto con el despojo de sus tierras el indígena fué 

obligado a trabajar gratuitamente para los poderosos mediante 

"ley ea aontra Za vagancia", promulgadas para garantizar fuerza 

d t b . 1 f. 119/ - e ra aJO a os inqueros.-

Hoy la memoria del guatemalteco solo consigna un pequeño 

período de libertad que marcó sensiblemente la historia de la 

represi6n y marginación en Guatemala, el período conocido como 

"la revoluci6n de octubre" en el cual la reforma agraria inspi

raba un contrasentido a la política norteamericana y por lo tan-

to una política extraña a la "democracia" de la primera potencia 

capitalista, que encontró en las tierras guatemaltecas y en su 

población una verdadera fuente de riqueza; ya anteriormente la 

riqueza de aquel país asr como su poblaci6n había sido aprovech~ 

l.J-ª./Jue es Za mayoría de la pobZaai6n guatemaZteaa entre 70 y BO'l. 
l.lJ'"El l.'la¡nado Estado OZigárquiao, que Justo ?.ufino Ea:l'rios contribuye a fun

dar, tuvo aomo l'asgo aonstitutivo Za vioZenaia ir.stitucional''· Foro Intel'
naoionaZ eo. Op. Cit. pág. ¿51. 
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da por los alemanes que en la postguerra perdieron su poderío, 

no quedándoles más remedio que ceder el paso a los norteameri-

canos. 

Aprovechando la coyuntura internacional de la primera gu~ 

rra mundial, Estados Unidos, presion6 al gobierno de Estrada e~ 

brera para que expropiase las propiedades de los alemanes, para 

transferirlas a empresas de los Estad!:is Unidos. La misma oper~ 

ci6n se repiti6, pero en proporciones mayores en tiempos de la 
120¡ 

II Guerra .Mundial, siendo presidente úbico.-

Sentadas las bases del imperialismo norteamericano la lle 

gada de la United Fruit Company siguió senderos de explotaci6n, 

concentraci6n de riqueza y pode~ s6lo interrumpidos hasta 1944, 

ésta corporaci6n lleg6 a poseer 225 mil hectáreas, de las cuales 

solo un 15% era explotada, lleg6 a tal grado su poder econ6mico 

que ~n torno a ésta giraba el transporte terrestre, marítimo, 

energía eléctrica y correos siendo de su propiedad y por lo ta~ 

to tenía gran influencia en la vida del país, tanto en lo polí-

tico como en el social; en lo econ6mico no tenía influencia, te 

nía todo el poder. 

Ante ésta situaci6n, el proceso que tiene lugar en octu-

bre de 1944 que ya hemos menci9nado antes, retom6 la voluntad 

del pueblo para generar un cambio, que partiendo del sustento SQ 

cial y de las necesidades del país pugnaba por una modernizaci6n 

del aparato productivo mediante la incustrializaci6n y lo más 

importante en ese momento una reforma agraria, que vino a romper 

el modelo latifundista semifeudal vige~te hasta hoy después de 

120/ llistoria del pueblo de Guatemafo, México 7 983. pág. 49. Sin editorial, 
- Autor a•:ónimo. 
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la contra revolución. 

Esta tendencia nacionalista del gobierno de Jacobo Arbénz, 

afectó los intereses de "La Frutera", que tenía grandes extensi2_ 

nes de tierra ociosa, a través del decreto 900. Para el gobier-

no norteamericano toda esa nueva trayectoria de la política gua-

temalteca de presencia nacionalsita y contraria a los designios 

de Washington le pareció "COMUNISTA" y por lo tanto había que e.?!_ 

terminarla; se instrumentó la llamada "OPERACION EXI'rOº, encabe-

zada por el coronel Castillo Armas y apoyado por todos los go-

biernos alineados de Centroamerica, junto con Venezuela que si-

guieron las instrucciones de la CIA y financiamiento norteameri

cano. Arbérz fué derrocado por el general Castillo Armas ,121 / quien 

interpretando íntegramente los intereses norteamericanos di6 mar-

cha atrás a todo el proceso. El nuevo gobierno derogó la Consti-

tución y todas las leyes revolucionarias, entre ellas naturalmen-

te la Ley de Reforma Agraria. Devolvi6 las tierras expropiadas a 

la UFCO y a los terratenientes guatemaltecos, decretó la creación 

del Comité de Defensa Nacional contra el comunismo. Este es a 

muy grandes rasgos el "parteaguas" de la historia actual de la re 

presión en Guatemala y de toda la historia, pues es a raíz de es

te hecho que en ese país se persigue a los "Comunistas", 
122 1 sin 

embargo, hechos curiosos "nos hacen creer" que este argumento no 

es más que otra de las falacias del imperialismo norteamericano, 

¿c6mo pueden acusar a Guatemala en esa época de comunista cuando 

121.JGramma. La Habana, 15 de julio de 1F:N. 
122/ Ver• Stephen SahZesinger: fruta !.mal'ga op. ait. 
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ni siguiera Cuba había llevado a cabo su revoluci6n socialista?, 

equivale al mismo error que se comete cuando se señala a la re-

voluci6n mexicana de comunista, cuando ni la URSS había llevado 

a cabo la suya en 1910. 

Después de la caída del gobierno de Jacobo Arbénz Guzmán, 

el panorama político en Guatemala se ha caracterizado por dos 

cuestiones; gobiernos ilegítimos desligados de las bases del 

pueblo y una represi6n profunda y abierta. El pueblo por su 

parte ha vivido prácticamente en el abandono y la pobreza, cam-

peando entre las matanzas y los secuestros; hasta los años 60's 

que surgen las primeras manifestaciones guerrilleras 1231 como 

respuesta de la. inconformidad popular, paralelamente la campaña 

represiva ha venido en aumento a través de organizaciones de ex 

trema derecha como "ojo por ojo", "mano blanca" y otras. 

A principios de 1976 a raíz del terremoto se agudizaron 

las condiciones de vida del pueblo, deteriorándose a grados ex-

tremas, lo que trajo como consecuencia una tendencia a la movi-

lizaci6n popular de organizaciones obreras, que desde "la revo-

luci6n de octubre" habían permanecido silenciosas o silenciadas, 

ese mismo período es caracterizado por graves fisuras entre la 

clase dominante, la represi6n fué selectiva y apunt6 a la diri

gencia popular sin llegar a grandes masacres. 

Frente a ese auge de las movilizaciones populares la gran 

soluci6n de la clase dominante fué llevar a la presidencia, a 

como diera lugar, al Gral. Romero Lucas García, quien a los dos 

123/Informe de un genocidio .•. Op. Cit. 
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meses de "ganar las elecciones" mostr6 su capacidad como gober

nante, en mayo 29, 1978, el pueblo de Panz6s, capital de la mu

nicipalidad de ese nombre en el departamento de Alta Verapaz, 

Guatemala, fué el escenario de una masacre descrita por Amnis

tía Internacional como el peor acto de violencia en muchos a-

ños" •..•• "más de 100 indígenas fueron ametrallados en Panz6s" ••• 

.. . "los ejecutores fueron tropas regulares y propietarios de 

fincas de la regi6n".124/ Este hecho inaugura en si la actitud 

no s6lo de Romero Lucas Garc!a en su gobierno, sino toda una 

forma de respuesta de los gobiernos subsecuentes. 

La campaña contrainsurgente a raíz de este acontecimiento 

ha venido golpeando fuertemente a la poblaci6n civil, organiza-

da o no, los secuestros, las matanzas colectivas y la modalidad 

de "tierra arrasada" no son sino una continuidad de lo que se 

ha venido desarrollando normalmente en aquel pa!s. 

El respeto a la vida y a los derechos humanos no es el in 

terés de los dltimos gobiernos guatemaltecos; en enero de 1980 

el ataque a la embajada española 125/ fué la muestra más grande 

del terror instaurado y la inseguridad que vive la poblaci6n 

guatemalteca. 

El 23 de marzo de 1982 mediante un golpe militar el gene-

ral tucas García es depuesto; la finalidad de ese derrocamiento 

estuvo orientada a resolver las contradicciones hacia el inte-

rior de la clase dominante que ya era motivo de serias críticas 

~/Monthly Review, an indepeñdent soaialist magazine Guatemala: The Massaare 
at Panz6s .;, AguiZera Vol. 31, No. ?, pág. 13. 1979. 

12s/Este aaon~ecimiento fué mostrado en el Notiaiero 24 Horas. Tuvo lugar' el 
31 de Enero de 1980, en Za sede murieron calcinadas 38 personas, una sobre 
vivi6 y fué conducida a un hospital de donde fue secuestrada sin aaberae -
máa de au paradero. 
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de la opinión internacional e incluso por parte de Estados Uni

dos, que durante el gobierno de James Carter les retir6 el apoyo 

económico, en virtud de no respetar los derechos humanos. Como ya 

se había mencionado con anterioridad al asumir la presidencia 

Ríos Montt se lleg6 a pensar que la situaci6n en Guatemala caro-

biaría pues en ese momento era de principal importancia entre 

otras cosas; mejorar la imagen internacional del régimen guate-

maletco; contener los sectores populares y democráticos; cohesio 

nar la clase dominante y llegar a acuerdos importantes, pero el 

de mayor alcance era finiquitar el asunto de la insurgencia 

este últL~o punto vino a incrementar la ola de violencia que de 

por sí ya se hao~a visto ampliamente desarrollada por el régimen 

anterior. 

Para la poblaci6n civil el ascenso de Rios Montt al poder 

le significó un recrudecimiento de la represión,s6lo que ahora en 

forma sistemática y con planes de aniquilamiento basados en téc-

nicas probadas en Vietnam como son "tierra arrasada", cuya final.!_ 

dad es acabar con todo aquello que pueda servirle a la guerrilla 

de apoyo, es decir abastecimiento y refugio, siendo precisamente 

bajo esa concepción que la poblaci6n civil viva en una virtual si 

tuación de guerra}261 de la cual se desprende además una grave 

crisis política y social que incide en el terreno económico. 

Hasta hoy la situaci6n violenta que prevalece en Guatemala 

ha dado lugar a la existencia de cientos de miles de refugiados 

internos y externos de origen guatemalteco. Los refugiados según 

126/llno más Uno. 15 de abril de 1982. 
lll_1 NACLA. Hcport on Amer>iaaa, Guatemala' s Cor:version. Sep-Oet. 1982. p. 42-43 

Véase tambl.én entrevleta a Prank La Rué, er. Enj'o¡frenaa, Agencia Guatemait!!_ 
ea de ::2t1:e-ias, ?'ealiaada a fines de 1983 (sin fecha). 
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se estima a nivel internacional son aquellos que huyen de su país 

de origen en vir'tud de ser perseguidos por su ideolog!a, por su 

religión o por su raza, los acontecimientos en Guatemala apor-

tan nuevas y fatídicas experiencias de las cuales surgen nuevas 

concepciones de lo que es un refugiado, los que hoy se encuen-

tran en territorio mexicano son perseguidos bajo el supuesto 

que podrían apoyar a la guerrilla y hay que eliminarlos con la 

idea de "quitarle al pez el agua para que muera" el agua es el 

pueblo, el pez la guerrilla; existen miles de refugiados y eje~ 

plos que nos hacen suponer que "quitar el agua" significa aca

bar con el pueblo o recluirlo en "aldeas modelo 11128 1 en .las cu~ 

les según Ríos Montt el pueblo estaría a salvo de la insurgen-

cía, es así que miles y miles de campesinos indígenas han tení-

do que dejar sus tierras y sus anímales con la Gnica finalidad 

de salvar la vida, cada operaci6n del ejército ha generado gran 

húmero de refugiados, gran número de muertos y desaparecidos en 

Guatemala. 

La cifra exacta de refugiados en México es incierta, ofi-

cialmente se dice son 46,000,~/ no obstante existen otras 

cifras que racen suponer que las cuentas oficiales se quedan 

cortas, toda vez que la Coordinaci6n de Ayuda a los Refugia-

dos Guatemaltecos señala en su informe del 9 de enero de 1985, 

que, "El na.mero de refugiados es grande: en la regi6n de la 

Di6sesis de San Cristobal en la actualidad hay unos 30,000, 

128 / Léaae campo a de CJOnCJe1: traoi6n. 
129/Uno máa Uno mayo 10 de 1985. 



en la Diósesis de Tapachula de 40 a 50,000 y alrededor de 

16 ,000 en Campeche y Quintana Roo" .130I 
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Existen también los refugiados internos, todos aquellos 

que se ocultan en la montaña o en cualquier parte en el inte-

rior del país, para escapar de la represión, se les considera 

dentro de esta categoría; segan se sabe el namero es mucho más 

alto y viven en condiciones psicológicas y físicas peores que 

aquellos que cruzaron la frontera de Gautemala; segan entrevis-

tas con los refugiados de Monte Flor en Chiapas, se nos inform6 

que viven en las partes más intrincadas de la montaña, donde ni 

siguiera el sol penetra lo suficiente, "comiendo plantas y raí-

ces" que no sie111pre les nutre pero les "quita el hambre"; otros 

viven en cuevas donde incluso se pasan meses sin salir, hacién-

dolo anicamente en la noche para conseguir algo de alimento. 

Esta categoría de refugiados, por lo regular presentan síntomas 

de desnutrición muy severos incluso muchos de los que hoy viven 

en nuestro territorio tuvieron que permanecer mucho tiempo ocu! 

tos avanzando sólo de noche para no ser descubiertos;~/ en 

otros casos, muchos de los refugiados internos mueren de hambre; 

frío o de alguna enfermedad propia de la región, para estos re-

fugiados es materialmente imposible acercarse a las poblaciones 

ya que de hacerlo su vida corre peligro por el control militar. 

El gobierno de México no ignora toda esta situación y ha~ 

ta hoy ha brindado apoyo a los refugiados a través de COMAR,y 

con financiamiento de las Naciones Unidas a través de ACNUR, se 

l_lQ/Coordinadora de ayuda a loa refugiados guatemaltecos No. 9, enero de 1985. 
1]1/Visita a loa campamentos de refugiados en Chiapas, abriZ de 1984. 
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ha tratado de solventar la situación, que difiere notablemente 

de lo que al principio sucedía. Las organizaciones Cristianas 

Humanitarias de todo tipo se han interesado profundamente en 

el asunto de los refugiados guatemaltecos. 

En mayo de 1984 la decisi6n de reubicar los campamentos 

en Campeche fué motivo de serias contradicciones, sin embargo, 

la medida era previsible desde el momento que el ejército gua-

temalteco no mostró el menor respeto a la soberanía territorial 

mexicana y aunque la medida era lo m~s lógico, al no haberse t~ 

mado la decisión a tiempo, para mayo de 1984 parecía un error y 

resultado de las presiones del ejército chapín. Los refugiados 

mismos se negaron a abandonar sus campamentos ya que desconocían 

el lugar de reubicaci6n
1 

entre sus argumentos señalaban: "si esa!!_ 

pamos de Za muerte en Guatemaia, para ir a mo:ri:r po:r eZ aaiu:roso 
. 132/ aZima de Campeahe y po:r Za du:ra maraha, p'I'efe'I'imos mor•:r aqu!",-

-por su parte diversos especialistas señalaron que el traslado no 

era lo más adecuado, no sólo por las condiciones climatolóticas 

sino por otras como la distancia de su territorio, el arraigo, 

sus costumbres -que son muy parecidos a los de los chiapanecos-. 

Por otro lado el gobierno mexicano despleg6 por esas fechas un 

programa de televisión 13~ en el cual se mostraba la bondad de 

traslado, destacando entre otras cosas las supuestas ventajas 

132/Exaetsio:r, 26 de mayo de 1984. 
131/Juán Ruíz HeaZy. Repo'I'te:ro. ReaZiz6 un doaumentaZ a todas Zucec tendennio 

so, en eZ auai se pretendía da'1' una imagen negativa de Za pel'771anenaia de
Zos refugiados en Chiapas, argwnentando ent:re ot:ras aosas que aaabarlan 
aon Za selva en 10 años y que estaban asentados en te:rrenoe ag:ríaoZas pro 
duativos; Za finalidad de tanto inte:rés por Za :reubiaaai6n no era ot:ra -
que justifiaar eZ heaho mismo, dando muest:ra de Za inseguridad del gobie:r
no mexiaano y de Za extrema aauteZa aon que t:rata eZ asunto de Zos refu
giados. 
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que tendr!an los refugiados al reubicarse, no obstante todo lo 

dicho, las justificaciones surgidas y lo legitimo del traslado: 

al no haberse tornado la decisión en su momento sólo demuestra la 

indefinición frente al problema de las autoridades mexicanas, que 

finalmente hicieron el traslado en forma parcial, cuya acción 

termin6 aparentemente en 1986 con un namero aproximado de 18,000 

a 20,000 refugiados, lo cual manifiesta que el problema de los 

refugiados continGa a la deriva, en virtud de que muchos de éstos 

aun continaan sin ser reubicados. 

Hemos señalado que la decisi6n del traslado es leg!tima 

en virtud de que compete ciertamente a las autoridades mexicanas 

decidir la forro~ y el donde prestara ayuda a los refugiados, no 

obstante justificarse da muestra de ciertas fallas o cierta inse 

guridad que surgen cuando no se tiene la certeza de algo • 

. Por su parte el gobierno guatemalteco expresó su beneplá

cito considerando saludable la decisión de México;34 / misma que 

curiosamente coincid!a con una propuesta presentada por el emba

jador Julio César Méndez Montenegro a COMAR,en la cual se propo

n!a una alternativa 
1

110 México aaueJ'da aon Guatema'La Za repatriaei6n o 

?>etira a 'loa refugiados de Za frontera. 11, el 6 de mayo "el eoronel Leonidae 

Hernández Catalán, eomandante de Za zona militar deade la aual ae origin6 "la 

agvesi6n armada contra México el 30 de abvU de 1984": señal6 "ai Zoa refu

giados no deaean retornar, México tendl'á que internarlos, algo aa! como cien 

kil6metroa en au tervitorio 11}
3':1 este tipo de presiones cuyo fin al ti-

mo es la repatriaci6n pretenden borrar la mala imagen del gobie~ 

134)Uno m&a Uno. 5 de junio de 1984. 
lli_/Ibid. 6 de junio de 1984. 
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no guatemalteco en virtud de que la violaci6n de los derechos hu 

manos es repudiada a nivel mundial y en este caso la existencia 

del gran namero de refugiados guatemaltecos es la prueba más con 

tundente de que Guatemala vive una tremenda ola de terror insti

tucional, apenas aminorada en los dos últimos años, y que definí 

tivamente mantiene en el banquillo de los acusados al ejército 

guatemalteco, en detrimento del poco restigio que pudiera tener 

éste, de ah! ese interés desorbitado por la repatriación de ref~ 

giados guatemaltecos que hasta hoy 6nicamente ha servido para d~ 

mostrar que efectivamente en Guatemala el ejército lleva a cabo 

una auténtica guerra contra la poblaci6n inocente. 

Finalmente conviene señalar que a más de seis años de la gran 

migración de refugiados a territorios mexicanos, existen cuesti~ 

nes que aunque revisten gran importancia hasta hoy no han sido 

analizadas ni mucho menos tomadas en cuenta en torno a éste fe-

n6meno, nos referimos a los miles de hijos de guatemaltecos na

cidos en territorio mexicano, que conforme a la Constitución po

lftica de los Estados Unidos Mexicanos, son mexicanos por nací-

miento y segan la Carta Magna tienen todos los derechos que le 

corresponden a cualquier ciudadano común, este asunto será moti

vo de graves contradicciones si se llega a poner en marcha defi-

nitivamente el plan de repatriación que las autoridades migrato

rias est~n instrumentando y probando silenciosamente, como suce-

di6 en febrero de 1986 cuanto cien refugiados fueron repatriados 

"Voluntariament~"tJ§/situaci6n que consideramos precipitada ya 

l 3_fi/La Joi'luuia. 20 de febrero de 1986. 
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que definitivamente no es la solución al problema y por otro l~ 

do pone de manifiesto que existe una falta de coordinación en 

el gobierno mexicano, tal actuación es extraña a la política e! 

terior mexicana que como en 1981 que no se supo como resolver 

el problema de la llegada de refugiados,hoy no se sabe todavía 

como· respaldar nuestra política internacional, el problema rad! 

ca en falta de mucha imaginaci6n de algunas autoridades, que no 

toman en cuenta que errores de ese tipo cuestan vidas inocentes. 

La situación de violencia en Guatemala no ha variado, la 

represión continGa y aunque exista un gobierno que intenta ga

rantizar y generar cambios favorables a la población, la reali

dad supera en mucho los deseos y limita definitivamente el eje! 

cicio del poder al Presidente Vinicio Cerezo Arévalo, que ade

más de enfrentar los problemas de crisis en que se debate Guat~ 

mala ~orno son, caída del~~ precios internacionales de sus prin

cipales productos de exportaci6n, fuga de capitales, problemas 

financieros, desempleo, etc., también enfrenta graves presiones 

por los detentadores del poder, como el ejército y la oligarquía, 

los empresarios y la intervención norteamericana, por lo tanto 

creer que la repatriación de los refugiados es la solución, es 

perder de vista la dialéctica guatemalteca, es negar nuevamente 

las condiciones de los derechos civiles y humanos en Guatemala, 

es cerrar los ojos para no ver la realidad; en una palabra es 

un crimen. 



CONCLIJSIONES 

Hasta el momento las relaciones entre México y Guatemala 

evaluadas en su·contexto histórico se deben considerar negativas, 

debido principalmente al caracter conflictivo que ha perdurado 

desde hace más de cien años. 

Desde la época de la independencia misma se gestaron los 

primeros conflictivo ocasionados por la anexi6n de Chiapas a terri 

torio Mexicano, problema que oficialmente qued6 teminado con los 

tratados de límites de 1882, sin embargo esa cuestión al ser con

siderada injusta, gener6 un resentimiento contra México de cierta 

esfera de la sociedad guatemalteca y aunque todavía existe memo

ria de ese resentimiento la animosidad ya no resulta tan grave, 

aunque incide en cierta medida en la problemática de las relacio

nes en su conjunto, mismas que a lo largo de su historia registran 

inumerables fricciones y mal entendidos, por tal raz6n, el funcio

namiento de los vínculos económicos y políticos manifiestan un 

gran deterioro, lo cual se suma a l'os problemas naturales que cada 

aspecto de las relaciones enfrenta; basándonos en tales considera

ciones y en el trabajo desarrollado nuestras conclusiones son las 

siguientes: 

Guatemala y México además de plantear grandes similitudes, 

plantean también grandes diferencias, del mismo modo las unas y 

las otras implican la ambigüedad de lo favorable o no favorable 

para la interacción mutua, situaci6n anicamente influenciable por 

aquellos que tienen en sus manos el poder de decisi6n o simplemen-
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te el poder. En el caso particular concedemos a la esfera po

lítica un rango específico que la ubica por encima de los demás 

aspectos que conforman las relaciones entre las dos naciones, 

es decir lo económico y lo social, incluyendo desde luego en 

esa generalidad todas las ramificaciones que integran ese todo, 

o sea, lo cultural, educativo, productivo, comercial, diplomáti 

co etc ..•• ; las contradicciones políticas entre los dos gobier

nos son el resultado de dos formas de gobierno distintas e in

compatibles segan se ha planteado en una de nuestras hipótesis 

la cual consideramos demostrada y sostenemos que las contradic

ciones surgen desde la concepción misma del proceso revolucion~ 

rio,lo que pone a ambos gobiernos en posturas diferentes y en

contradas. Por un lado México tuvo una revolución, que de una 

forma u otra norma nuestra sociedad y cuenta con una constitu

ción que garantiza los logros emanados del mismo proceso revo-

· 1ucionario, lo que a su vez permite el desarrollo de espacios 

democráticos; Guatemala por su parte después de la "revolución 

de octubre" cayó en un impase político que le ha significado un 

altísimo costo en el desarrollo econ6mico y social del país, to 

da vez que a partir de 1954, año del golpe militar que termina 

con el periodo llamado de la "revoluci6n de octubre", la t6nica 

que siguió la transici6n del poder en ese país no se ha modifi

cado sustancialmente, pasando entre grupos y camarillas oligá·r

quicas detentadoras del pode~ por medios ajenos a la democracia 

y sin un proyecto nacional o nacionalista. Ante esta situación 

y frente a go~iernos desligados del pueblo, la política exterior 
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mexicana no pudo encontrar los caminos correctos•para entablar 

un diálogo de iguales en Guatemala, por otro lado la política 

seguida por los sucesivos gobiernos militares tampoco encontra

ron en el gobierno mexicano eco a sus propuestas, pues ambas 

formas de gobierno transitan por caminos divergentes. El desa

rrollo que a partir de 1986 han tenido las relaciones México 

Guatemala refuerza nuestra hip6tesis, pues el establecimiento 

de un régimen constitucional a través de un proceso electoral, 

modific6 sustancialmente el ambiente que prevaleci6 en los 6lti 

mos treinta años, es decir existe diálogo por la similitud de 

ambos gobiernos y existe también un proyecto nacional en Guate

mala, que entre otras cosas ha demostrado su interés por orde

nar y dar proyecci6n a sus relaciones con México, prueba de e

llo es el gran nt1mero de convenios firmados y puestos en marcha 

en aras de una mejor convivencia, demostrando que la decisi6n 

política determina el mejor trato entre México y Guatemala, bas

te señalar que entre los acuerdos más importantes a que se ha 

llegado destacan el de alcance parcial en materia de intercambio 

comercial, el de líneas de crédito recíprocas, el de cooperaci6n 

científica y tecnol6gica; el corto periodo del actual régimen 

del presidente Cerezo ha permitido el diálogo permanente a tra

vés de reuniones presidenciales cada añ~ cuyos resultados no son 

aun notorios; no obstante existe la certeza que de mantenerse el 

régimen actual y lograr la transici6n por vía democrática, las 

relaciones de México con Guatemala se podrán proyectar positiva

mente. 
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Siguiendo este mismo orden de ideas haremos referencia 

a la hip6tesis relativa a la política exterior mexicana frente 

a Guatemala, dicho planteamiento señala que si bien la actua

ci6n de México, frente a la problemática que hist6ricamente le 

ha presentado aquel país, ha sido práctica y mesurada, su única 

virtud, o gran virtud, es el haber evitado un enfrentamiento 

armado o un rompimiento de larga duraci6n, quedando como única 

excepci6n el breve rompimiento de relaciones que tuvo lugar d~ 

rante el gobierno de L6pez Mateos, esta misma hip6tesis también 

señala que una consecuencia de la indefinaci6n del gobierno Me

xicano, es el virtual estancamiento en que se han mantenido las 

relaciones bi~aterales de todo tipo con Guatemala, cuya evolu

ci6n ha venido a la deriva a falta de iniciativa y de la deci

si6n política para ser un agente activo de esta dinámica, se de 

be reconocer que la postura de México frente al conflicto que 

se desenvuelve en su frontera y en particular frente a Guatema

la no es la más c6rnoda, por tal virtud la participaci6n de nue! 

tro país en el grupo Contadora merece ser reconocida corno la rn~ 

jor decisi6n para negociar, ya que al hacerlo de tal manera man 

tiene a salvo el principio de no intervenci6n y el de tradici6n 

pacifista, que de otra forma el negociar con Guatemala bilate

ralmente hubiese revestido otras características menos favora

bles. 

El asunto de los refugiados guatemaltecos en México queda 

inmerso tambi~n en ese ambiente claroscuro común entre los dos 

países, según la hip6tesis para el ~aso, el ingreso de !ndigenas 
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guatemaltecos a nuestro país comprometía la postura de México 

frent·: a Guatemala, pues al otorgar el asilo automctticamente 

aceptaba o reconocía que el gobierno de aquel país estaba desa

rrollando una campaña genocida, lo que implicaría una denuncia 

internacional de hecho. Universalmente nuestro país se ha dis

tinguido por su tradición de asilo a los perseguidos político~ 

antes fueron españoles después chilenos, también ha habido po

lacos, soviéticos y cubanos, de los casos relevantes más recie~ 

tes el del Sha de Irán, que incluso fué motivo de amenazas ofi

ciales de aquel país y de la respuesta enérgica y digna de nues 

tro gobierno, pero en el caso de los refugiados guatemaltecos 

la actitud fué tibia y fuera de lugar, extraña a esa reconocida 

tradici6n de asilo, la llegada generó confusiones y desatinos 

que hacían aparecer, incluso, que México cooperaba con el régi

men genocida, deportando a muchos de los que creyeron encontrar 

la salvación en nuestro país; tuvieron que pasar casi cuatro a

ños para que se tomaran decisiones efectivas en torno a los re

fugiados como fué el traslado, sin embargo tal decisi6n fué el 

resultado de las presiones del gobierno guatemalteco, ejercidas 

a través del discurso agresivo y las trágicas incursiones del 

ejército a territorio nacional, esta reubicación de los campame~ 

tos al no hacerse realizado desde un principio evidenci6 las co~ 

fusiones del gobierno mexicano, que en aras de no enfrentar el 

problema perdió la oportunidad de actuar soberanamente, lo que 

demuestra que esa extrema cautela con que se ha venido tratando 

al vecino del sur no es sino falta de atención y decisi6n polf-
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tica que en el caso de los refugiados ha costado muchas vidas 

y graves lesiones a nuestra soberanía, lo peor del caso es que 

mientras la situación no se muestra conf~ictiva nuestras auto

ridades permiten que los acontecimientos marchen a la deriva, 

en espera de que mejoren las condiciones sociales en Guatemala, 

sin embargo no se ha reflexionado sobre la posibilidad de un e~ 

peoramiento,que además de no permitir el regreso, podría traer 

más refugiados guatemaltecos a nuestro pa!s. 

Uno de los aspectos en torno al cual ha gravitado esta 

investigaci6n es el intercambio comercial y para realizarla se 

partió del supuesto contendio en la hipótesis mediante la cual 

se afirma que ~uatemala es un mercado natural y potencial para 

la economía mexicana y que hasta el momento ha sido desaprovech~ 

do, en virtud de la capacidad productiva de México y las necesida 

des ~uatemaltecas, nuestro pa!s está en condiciones de satisfa

cer la demanda no s6lo de Guatemala, sino de toda Centro Améri

ca. El resultado del análisis de la dinámica que ha tenido el 

intercambio comercial entre los dos países en la última década, 

as! como el estudio monográfico de Guatemala nos permiten rati

ficar este postulado¡ en primera instancia considerando el des~ 

rrollo de cada país, México y Guatemala tienen amplias perspec

tivas de lograr complementariedad e incluso integración econ6m! 

ca, proceso que no se ha iniciado más que por otra causa, por 

la incompatibilidad política referida con anterioridad, no ne

gando la incidencia de otros factores como la similitud de la 

producción, la competencia y la crisis econ6mica misma. 
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El éxito aparente que revela la balanza comercial fre~ 

te a Guatemala en realidad es un fracaso, en virtud de mostrar 

la poca diversificaci6n y excesiva concentración del valor total 

de las exportaciones en un reducido grupo de productos tradi

cionales, situaci6n que debería ser diferente en virtud del ma

yor nivel de desarrollo productivo de México, de la cercanía 

geográfica y del gran n(ÍJnero de similitudes que en cuesti6n de 

necesidad y consumo ambos países tienen. 

~éxico cuenta con una oferta exportable de materias pr! 

mas, bienes intermedios, manufacturas y servicios, cuyo princi

pal comprador es el mercado norteamericano,que alcanza aproxima

damente el 80% de nuestras exportaciones, por tal motivo tanto 

la producci6n como la política comercial mexicana se ve influen

ciada por los requerimientos, las restricciones y la política c~ 

mercial impuesta por ese mercado. Guatemala por su parte es un 

mercado menos restrictivo que importa en forma regular bienes y 

servicios similares a los que actualmente promueve México en di

versos mercados, aun a pesar de que en buena medida éstos son se 

lectivos y altamente competitivos; los productos mexicanos en 

Guatemala no dejarían de enfrentar la gran competencia de países 

industrializados que concurren a ese mercado, sin embargo exis

ten factores que otorgan a México ventajas como es la cercanía 

geográfica, idioma, tipo de necesidades y precio, independien

temente de los acuerdos particulares a que se pudiera llegar co

mo sería en uso del trueque o el financiamiento para venta a ter 

ceros, e incluso sociedades productivas. finalmente pareciera 
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irtacional no canalizar parte de nuestra producción al mercado 

guatemalteco aunque fuese a menor precio o a crédito, en lugar 

de permitir las grandes pérdidas que significan para producto-

res mexicanos cuando determinada mercancía es rechazada o exce 

de la cuota, sin embargo no se ha tenido la visión para consi-

derar a ese país como una alternativa. 

El desequilibrio en balanza comercial que tradicional 

menteha favorecido a México frente a Guatemala, como ya se ha 

mencionado revela que existe una gran demanda de productos me-

xicanos, al mismo tiempo permite apreciar la falta de iniciat! 

vas que modifiquen la situaci6n actual, que es unicamente un 

resultado circ~nstancial y natural debido a la diferencia en 

el potencial productivo de cada país, lo que situa a Guatemala 

como un importador potencial. 

Es importante replantear, desde el punto de vista ca-

mercial, el trato que se le otorga a Guatemala en virtud de 

' 

que la visi6n que hasta el momento se tiene del fen6meno comer-

cial con ese país ni ha permitido equilibrar la balanza comer

cial, ni tampoco ha dado lugar a una conquista definitiva de 

ese mercado, esa nueva optica debe concebir tanto a Guatemala 

como al resto de Centroamérica como un socio productor, comer-

cializador,y comercial, quedando como única alternativa crear 

las condiciones que por sí solas no se han dado y esto deberá 

contemplarse como el cultivo de una alternativa a mediano plazo, 

la coyuntura del régimen actual y la comunicaci6n con el gobieE 

no del presidente Cerezo dan la oportunidad que en mucho tiempo 

no había existido. 

~ 
V 



RECONENDACIJNES: 

En Zo po Utiao. 

México debe continuar manteniendo y fortaleciendo su 

postura pacifista y sus principios de no intervención, sin em

bargo es necesario manifestar claridez y firmeza en su proceder 

frente a Guaternala,para tal efecto será indispensable mantener

se atentos a los acontecimientos que se desarrollan al otro la

do de nuestra frontera sur de tal manera que permitan prever 

con toda anticipación los giros que tome la vida de aquel país 

y que puedan repercutir en el nuestro como ha sucedido lamenta

blemente. 

En lo relativo a los refugiados no deberá perderse de 

vista que nuestro pa!s es responsable de ellos en tanto perma

nezcan en nuestro territorio, por esa raz6n y conforme a la re

conocida tradición de asilo se les debe atender satisfactoria

mente con el apoyo de los organismos internacionales y el de 

los gobiernos de otros pa!ses. Consideramos conveniente se in

cluya en la agenda de propuestas del grupo contadora la forma

ci~n de un fond:J de ayuda para los refugiados centroamericanos. 

Internamente se debe buscar la autosuficiencia parcial 

de los campamentos de refugiados, lo que será posible a través 

de programas de capacitaci6n en los diferentes 6rdenes concer

nientes a la comunidad de refugiados, lo que repercutiría en 

una mejor cobertura de las necesidades y descargaría en alguna 

medida el costo de su estancia en el pa!s. 
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Dos aspectos que deben ser analizados por las autori

dades mexicanas para prevcer futuros problemas: 

Actualmente el gobierno mexicano está en espera de que 

las condiciones en Guatemala ofrezcan seguridad para el regreso 

de los refugiados, y se da por hecho que esto sucederá muy pro~ 

to, sin considerar la posibilidad en sentido inverso, que traería 

una nueva oleada de refugiados,y si no se prevee esta posibili

dad dará como resultado lo que al principio sucedi6, es decir, 

confusi6n, falta de control, errores, y fricciones con el ejér

cito guatemalteco. 

El otro aspecto es más delicado porque ya existe, es 

lo concerniente .a los derechos de los hijos de refugiados naci

dos en México. segdn la Constituci6n Política de los Estados 

Unidos Mexicanos "son mexicanos por nacimiento los que nazcan 

en territorio de la Repdblica, sea cual fuere la nacionalidad 

de sus padres", conforme a la Constituci6n estos niños indiscu

tiblemente son mexicanos por nacimiento y por tanto tienen los 

derechos y prerrogativas que todo nacional ostenta, por tal r~ 

z6n los padres de estos mexicanos en pleno uso del derecho que 

la nacionaldiad otorga a sus hijos y ejerciendo la patria po

testad podrán decidir si regresan o no a Guatemala, obligarlos 

ejerciendo las leyes de migraci6n será romper el orden consti

tucional, en virtud de que no existe ley suprema a un mandato 

constitucional. 
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En Zo ComeraiaZ. 

En materia comercial nuestra propuesta inicial es de

jar atrás la idea de Guatemala como un país comprador más, para 

dar paso a una nueva visi6n que contemple a nuestro vecino del 

sur como un socio productor, comercializador y comercial que peE 

mita conquistar el mercado centroamericano y más .•. , es decir 

pensar en una integraci6n econ6mica en beneficio multilateral. 

Lo medular de esta recomendaci6n es que México tome la iniciati

va para propiciar la estabilidad econ6mica en Guatemala, para t~ 

ner un intercamüio más equilibrado, a través de la inserci6n en 

aquel país de nuevos productos con una mayor elaboraci6n en base 

al aprovechamiento de las materias primas y recursos de aquel 

país por medio de experien~ia y tecnología proporcionada por Mé 

xico, en pocas palabras, fomentar los niveles de cooperaci6n bi

lateral para concretar y afianzar las negociaciones para un mejor 

trato comercial entre las dos naciones. 

Tal vez resulte inadecuado para algunos el no proporci2 

nar una lista de productos suceptibles de exportaci6n a Guatema

la, no obstante convencidos que de continuar bajo el mismo esqu~ 

ma las relaciones comerciales con este país, la problemática se

guirá su curso negativo, nos abstenemos de hacerlo a fin de ser 

consecuentes con nuestra propuesta, la cual podría no ser adecua

da para algunos, pero lo que indiscutiblemcnce se deuerá hacer, 

es romper con el inmovilismo y la inercia para impulsar nuevas 

alternativas, que reconozcan a Guatemala en sus dimensiones rea

les y le concedan la importancia que tal país tiene para México 

en sus diversos 6rdcnes. 
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