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INTRODUCCIÓN 

La prohlc111ática del refugio es terna de atención creciente en la comunidad 

•ntcrnacional .. Ja presencia <le refugiados ha propiciado un debute .. sobre todo acerca de la 

naturaleza de Ja protección que deben rccihir durmllc el tic111po que ellos pcnnanczcan en 

el pais de asilo. Otro uspccto importante es gar..intizar su seguridad., educación. protección 

y ayuda n1ic11tn1s rcton1cn a su lugar de origen. 

A través ck la historia. las personas se han visto en la necesidad de dejar sus hogares .. 

debido ;1 persecuciones. conllictos an1rndos. y la violencia política., buscando seguridad y 

prOlccción en otro pais. Esto ha ocurrido y seguirá pasando dcsafortunadarnentc en todas 

las n:gioncs del n1undo. 

Algunos Est.:.ulos. que son los principales actores en las Relaciones Internacionales. 

n1L11..:s1ran una gran hospit¡1lidad y generosidad en el auxilio de los rclllgia<los. junto con la 

col;.ihorJción de org;.inis111os tanto nacionales corno inten1acionales. que desempeñan una 

gran labor en la protección y a sistcncia a estas p crson;.ts. Sin embargo. a tr..n:és de los 

años y de la experiencia. esta labor hun1;.mitaria muchas vc.:ccs no es posihlc. ya que en 

rnuchos casos. el tipo de cornprorniso polí1ico intcn1acional que las naciones nlucstr.in en 

el ámbito del desplazamiento humano no se ha n1anifestado de fonna clara en las regiones 

que no son cnnsidL•nuJ¡1s cstratCgicas. Los paises tarnbiCn han dcn1ostrado la fulla de 

co111pro111iso político para n.:solver las dificulladcs que enfrentan los refugiados durante la 

fi1sc posterior al conflicto. ya que cuando regresan a sus l1ogares. es necesario asegurar la 

paz rncdiante pn,cesos dL· n.:cnnci liación y reconstrucción. pero dcsafortunadarncntc. los 

can1hios politicos en ocusioncs fn.:m111 la panicipación (.h.! l:ts organizaciones. 

. TESIS CON 
[_FALLA DE ORIGEN 



Ejcn1plo de esto fue Jo que se vivió en Ccntroan1érica. ya que c1npczaron a agudizarse 

lns prohle1n;1s. cntnn fue 1:1 revolución sandinisla en Nicaragua. los 111ovin1icntns de 

insurgenci;1 en El Salvmlor y Guutcn1ala. Este último. desde su independencia. ha sufri<lo 

um.1 serie de dictaduras n1ilitares. en las que ha intervenido Estados Unidos: aquí la 

irnpnrt:mcia de cón10 un fltctor cxtenH.l es el que detona la bomba para que Guatcn1ala se 

"·it:rn envuelta en un c1in1a de violencia. represión. inseguridad e injusticia. provocando en 

sus habitantes descontento y ohligúndolos a organizarse para fonnur gn1pos que se 

t.'011'1. in1ero11 en guc1-rillas. Par·a contrarn.:star estos brotes de violencia. el ejCrcito 

!!tWlc111altecn llevó a eaho un progrmna de contrainsurgcncia. -caractcriza<lo por violencia 

c~ccsi,:a- que no sólo se Uirigió contra la guerrilla. sino 1an1biCn contra las comunida<lcs 

11u.ligenas. lll'l te11ienc.ln Cllllsidcración con 111ujeres. ancianos y ni11os; 111iles de civiles 

1nuricn:rn o 1..ksapan.:cicron. Esto fue lo que obligó a Ju población a abandonar sus hogares 

en hu~ca de protección. muchos de ellos se asentaron en México. sobre todo en el Estado de 

Chiapas. convirtiCndose así en refugiados. que recibieron ayuda y protección de organismos 

nacionales e internacionales. 

l'v1Cxico, ha sido protagonista de dar refugio a las personas que lo necesitan~ primero 

fue con el Cxodo de refugiados españoles provocado por Ja guerra civil española. que tuvo 

lugar en los ailos treinta~ Ju llegada de españoles representó para México una valiosa 

aponacilln en la cultura. las artes y la ciencia. ya que un gran nún1cro de ellos eran 

destacados intelectuales y artistas que se integraron en diversos án1bitos de la vida cultural 

y acadCmica e incluso emprendieron la creación de instituciones. con10 La Casu de España. 

donúe viniertln a an1pliar y enriquecer los espacios dedica<los a la investigación y la 

cnsefümza en el can1po de las hunmnidadcs. Durante la Segunda Guerra Mundial tan1bién 

lkgó un grupo dt...• refugiados europeos. entre los que destacan a los checoslovacos. polacos 

y alemanes aunque en 111cnor escala. En los atlos setenta. otro flujo de refugiados 

argentinos. hnlivianos. chilenos. brasileños y uruguayos llegaron a MCxico como 

consecuencia de los conflictos políticos sudamericanos. Durante esos años. el análisis de las 

Relaciones Internacionales se cen1ró en estudios relativos a la seguridad internacional 

fi.111damcntal111cntc en cuestiones de p:.lz y guerra. 
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Es irnportantc investigar la situación del refugio por diversas causas .. una de ellas 

porque irnplica d analizar 111ús allú de tos 111otivos que ohlig::.111 a la población ::.1 buscar asilo .. 

adcn1ás de resaltar la lahor que desempeñan los organismos intenrncionales y nacionales. al 

brindar protección. ayuda. financian1icnto. interés. preocupación y n1ás. sobre todo con un 

sector vital .. que son Jos niños. ya que son los que requieren de mayor atención y cuidado. y 

lo antcriorn1cntc citado es parte del contenido del presente trabajo. 

El orga11is1110 nacional 111ú.s d1.:stac:.u.Jo para la at1.:11ción ;1 rcfugiuUos la Cornisión 

i\1cxicana de Ayuda a Refugiados (COtvlAR) teniendo un dcscn1pcf'10 corno actor 

intracstatal. y creado por Acuerdo Presidencial.. el 22 de julio de 1980.con el propósito de 

establecer convenios con organismos internacionales para estudiar las necesidades y 

problenias de la población refugiada. así con10 proporcionarle ayuda y protección. 

buscando soluciones de carúctcr te111poral o pern1anente en n1ateria de cn1plco y 

autosuficiencia econón1ica. De índole internacional destaca el Alto Cornisionado de las 

Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR). entendiendo a éste como un actor 

tr.u1snacional ya que o pcrJ en 111 ús de un p ais y p ro111ucve sus i nterescs n1 its allá de 1 as 

fronteras inten1acionales. Este organisn10 tiene origen a finales de los años cuarenta .. y ha 

contr·ihuido n.:solvc..:r los prohlcrnas <lcrivados del refugio centroan1ericano. 

particulunncntc el <le origen guatemalteco. dondes u cooperación ha sido destacada. En 

1982 A CNUR junto con e 1 gobicn10 111 cxicano e stablcció un c onvcnio de ayuda para e 1 

tinanciamiento <le los prograrnas de refugiados durante su estancia en Chiapas. 

Una de las soluciones al conflicto guatemalteco ha sido la repatriación. no obstante. en 

algunos casos .. cuando la población refugiada al rcton1ar a su país de origen. donde tenía su 

cas~. sus tierras en ocasiones ya no las cncucntrun .. porque el n1isn10 ejército las destruyó o 

fueron ocupad;1s por otros habitantes; otro factor no n1uy favorable es que Guaten1ala es 

una nación que no cuenta con Ja capacidad cconón1ica para brindarles una mejor condición 

de vida. 
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En JCJ92. l.;.1 guatemalteca Rigohcrta Mcnchll. quien ohtuviera el Premio Nohel de la 

Pa/. visitó k'ls asc11ta111ic111os mús imponantcs en Campeche. Quintana Roo y Chiapas. 

provocando con su presencia un in1pacto corno el de in1pulsar el rcton10 de los refugiados. 

así corno crear mayor intcrCs de los rncdios de cornunicación n1asiva. sobre todo par..1 el 

primer retorno colectivo y organizado. que en cicna lbm1a ayudó para que se 1uvicrnn las 

condiciones n1ini1nas de los rcton1ados ¡1 Guaten1ala. 

Dcntrn de la Pl"bh.u;iún n.:fi.igiada. cncontr~unos una gran cantidad de niilos. quienes son 

los 111¡is vulnerables en estos con nietos. ya que es en este periodo cuando Jos niños 

requieren de rnaynr· cuidado. mnor y atención. es tarnhién cuando se lcs puede influenciar. 

Es 1..·11 eslllS pri111erns ai\os d1..· vid¡1 dnndL" SL" desarrollan en forrna fisica. e111ocional. social e 

intelectual: y si 11 o se 1 es da Ja a ti.:nc1ón apropiada en e sos n1 0111cntos. p uedc e n1pczar a 

presentar prnhlenws en un futllf"O . ..-"\qui radica la in1portancia de Jos organisn1os y de las 

nncioncs. para que puedan seguir proporcionando la ayuda necesaria para que estos niños. 

quicni:s en este..· caso reprL"SL"lltan el porvenir de Ciuatemala. puedan tener un;.1 nlcjor calidad 

de vida. l:st..: 1..·s el h .. ·111a p1·i11c1p¡iJ d..: la tesis . ..:! de 1nostrar el seguimiento que se les da a los 

niños refugiados. una ve/. que hayan regresado a su país. 

El prL"scnte trabajo consta de cinco cupitulos. en el prin1ero. se mostrará en qué 

consiste la tcoria idealista. sus conceptos fundamentales. antecedentes~ y la fonna en que 

repercute en e 1 h ur11anirnris1no. t arnbién se p rcscntará 1 ah istoria del refugio. veremos 1 a 

diferencia entre el lénninu asilo y refugio. y cómo a través de las organizaciones 

inten1acionales corno fue la Sociedad de Naciones. surgen las instituciones para la 

protL"cción de los r..:fugiados. corno fi.tc el Alto Co111isionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados. 

En el segundo capitulo. se desarrollan aspectos politicos. sociales. cconórnicos de 

Guatemala. se 111ostrará el aspecto represivo por parte del ejército y el gobierno. y se 

explica corno estos fueron n1ini111izando al puehlo guatemalteco. a tal gr...1do que indígenas y 

ca111pesi11os en pa11.icular tuvieron que.: salir huyendo de su país. 
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En el capitulo tres se mencionan los factores extcn1os 4ue surgieron en torno al 

connieto guatc1n¡tJtccn corno la creación del Grupo ConH1doru. vercn1os la influencia que 

tuvo con las dcrnús nacioncs centroamericanas para que se llegara a un acuerdo de paz en 

los paises en guerra. Otro punto es la intervención e.Je Estados Unidos que fue uno de los 

actores que participó en esta región. :.1sirnismo nhscrvarcrnos como tuvo influencia el 

con1unis1110. analizarcrnns también la posición que México adoptó en esos años. por un 

lado. apreciaremos la influencia que recibió fJOr parte de Estados Unidos y .. por otra .. la 

búsqueda f.h.: S(1luciones por 111cdill del Gn1pt1 c·(1ntadora. 

El cuarto apartado. se concreta a dcscrihir el origen y la participación de los 

nrganismos LflH..' cnlahoraron en este conflicto. cnn10 fue cl Alto Cornisionado de las 

Naciones Unidas para Refugiados (ACNl IR). en hcncíicio de los guatemaltecos y. se 

explica cuales fueron algunas t.h: las acciones que se llevaron a cabo junto con la Con1isión 

jlv1cxicana d(,,! Ayuda a Refiigiados (C0l\1AR). Se observa tan1hién con10 el gobierno 

mexicano e rc.:a p Janes y acciones q uc ayuden d ircctarnentc a refugiados y en especial 1 a 

att:nción que se h rinda a 1 os n irlos g uatcrnaltecos. de igual fom1a v ercn1os 1 a ayuda que 

brindó el Fondo lntcn1acional de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) entre otros. 

La quinta pui1t.: del trabajo consiste en n1ostrar las condiciones en que se encuentran 

de forn1a general los nirlos refiigi;.1dos. quienes son los que n1ús sufren los estragos de la 

"iolcncia. ya que 1~1 rnayoria de estos pequeños quedan con traumas muy severos por haber 

prt:scnciado la muertt: de sus sen:s 4ueri<los y por toda la violencia que tienen a su 

:..ilrt.:de<lor. ya q ut: 111 uchos de ellos q ue<laron h uérfi.1nos o s in1plcn1entc tu vieron q uc huir 

junto con sus padres para salvar su vida. posterionnente se da la deíinición de lo que es un 

111f10 refugiado. los derechos que tienen. la participación tanto de las instituciones como del 

gohien10 y finalmente los progra111as que se realizaron a favor de estos pequeños~ al igual 

qut: sus familiares. 
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CAPÍTULO 1 

El idcalisn10 en las H.clacioncs Internacionales 
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ldcalisn10 

La teoría es una hcrrarnicnta irnportuntc para plantear una explicación lle los 

acontecimientos de la realidad. entendiendo que la lcoriu es un supuesto que pretende 

enunciar una sin1ilitud o correspondencia lo mús exacta posible entre el sujeto cognoscente 

y el objeto de conocin1icnto. Tal corrc.:spondencia se procesa en la n1ente co1110 una 

n1ani fcstación del conocirniento. expresando co1110 propuesta Jos - factores que cree el 

investigador que son parte de la realidad. 

A lo largo de la historia. los analistas han desarrollado distintos enfOques o teorías par:.1 

el estudio de las Relaciones Jntcn1acionalcs. entre ellos cstún el ncorrcalisn10~ que explica 

los acon11..:cin1icntos internacionales tijUndosc en la distribución del poder entre las naciones 

111{1s que en t..•I poder n1ilitm· de cada una de ellas. empicando n1étodos científicos 

cornprobahlcs y utili/ando tnodclos matcn1áticos y estadísticos que engloben las situaciones 

que se pn:sentan en los hechos. otro enfoque es el ncnlihcralisrno. que tiene la creencia de 

que la ONU al igual que otras instituciones intcn1acionalcs rrncdcn jugar un papel decisivo 

en la resolución <le conflictos y conseguir que tenga 111ús sentido la cooperación 

intcn1acional. la teoría rnarxista. es la que consi<lera a las clases sociales con10 el actor 

fundarnental dt..• las relaciones inten1acionah.:s. De acuerdo al rcalisrno. los estudos actúan 

únicumcnte en su propio intcrCs y su principal objetivo es lograr una n1ayor cuota de poder 

en el orden internacional; la escuela idealista cree que la legislación y la ética 

inteniacionalcs son influencias decisivas en los acontccin1ientos n1undialcs. rnás que el 

poder. tan1biCn creen que la naturaleza humana es csenciahncntc buena. al igual que Jos 

bueno hUbitos. la educación y la c:xistcncia de organizaciones intcn1acionalcs facilitan las 

rel:.1cionc-s interestatales y darún como rc-sultado relaciones internacionales pacificas y 

solidarias. 
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Es pn.:cismncntc en este l1ltimo cnfOquc en el que nos basnren1os pura ch1horar In 

cxplicaeión teórica dc:I ten1a t..lc investigación. puesto que se va analizur Ja participación de 

instituciones intra estatales con10 es la COMAR así con10 la intervención que tuvo el 

organisn10 transnacional ACNUR .. que de acuerdo al concepto idealista pretenden alcanzar 

la paz y Ja seguridad. 

Las concepciones idealistas de las relaciones internacionales fueron particulan11enh! 

activus en las c.ICcadas de 1920 y 19304 tr..1s la experiencia de la Primera Gucrn1 Mundial. El 

presidente de Estados Unidos4 Thomas \Voodro\.\' \\'ilson y otros idealistas centn1ron sus 

esperanzas para conseguir una paz duradera en la Socied~1d de Naciones. organización 

intcnrncional cuy~1 existencia se prolongó desde J 920 hasta 1946 y que pretendió pron1ovcr 

la paz y cooperación nnmdial en ese periodo. 

Algunos expertos sitúan los antecedentes del idcalisrno en los periodos históricos 

corno la medieval que buscaba una nueva comunidad universal que sucediera al viejo 

in1perio romano con10 unificador de todas las con1unidadcs hurnanas del 111undo conocido y 

eje de una cultura universal. Otra referencia es la época del ilun1inisn10 del siglo XVII en el 

cunl los análisis científicos guiados por Ja razón hunl.ana tendrian que exponer l<?S 

problcrnas que agobiaban a la hun1anidad. 

hn111anucl Kant fue uno de esos pensadorcs4 escribió <ULa pa= perpetuaº. en la que se 

cstahlccía una serie de n1ediUas donde tenían que organizarse para que Ja humanidad 

lograra un estado pcn11ancntc de paz sin guerra alguna. En esta obra cncontran1os algunos 

elcn1cntos que se pueden considerar con10 antecedentes del idcalisrno. 110 debe 

co11 . .,:1elcrarse ,-tilttlo 11i11p.IÍ11 traraelo ele pa= que se haya cclehrudu co11 /a rescr\•a .\·cerera 

sohrc a/.l!llllll l"·a11sc1 de guerra c11 el.futuro. Se rrataria en ese caso de 1111 111cro ur111isricio. 

un apla=amienro ele las hostilidt11.les 110 ele la pu= que sign(fica el fi11 de rodas las 

/uJsri/idades. 
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Otro punto al que se refiere Kant está rclucionado con l:.1 no-intervención en Jos 

asuntos di: los Estados .. ningún Estado dchc dt: cntrornctcrsc por la fuer.1:a en la 

Constitución y d gohicn10 de otro. La injerencia de potencias extranjeras seria una 

violación de los derechos de un puchlo independiente que con1hatc una enfcrn1edad interna~ 

seria incluso un escándalo y pondría en peligro lu autonon1ia de todos los Estados··. Así 

Kant define al respeto a la autodeterminación de los pueblos con10 elemento n1edular e.Je la 

construccicln de un orden ftm<..huncntado en el respeto a las decisiones <le cada Estado par..i 

crear un aznhienh.: internacional de paz. 

f>n.:eisainentc. durante la etapa linal <le Ja Primcr..i Guerra Mundial .. la escuela idealista 

de las Rclaciont..·s Internacionales tiene un auge irnportantc con el sisten1a de la Sociedad de 

Naciones. que fue creada por el presidente estadounidense \Voodro\v \Vilson .. 111encionada 

anterionncnte. t:n los cuales cspeci fica las condiciones que tendrían que establecerse para 

un orden de posguerra. 

Sin embargo. antes Jcl plan \Vilson ya hahia iniciativas para una organización 

intcn1acio1ml que manifCstaha el punto de \;ista europeo sobre el ordenamiento al final del 

conflicto. En Ja época anterior a la Gran Guerra. se extendió Ja opinión de establecer un 

csqut:n1a de st:gurida<..J inten1acional basado en el derecho y el arbitraje. Estas proposiciones 

surgieron en Europa dd..,ido al clir11a dt: t cnsión que existía en el continente dur..inte los 

últirnos años <.Je paz arn1ada. en que los sistcn1as de alianzas se acercaban a la guerra. 

En el transcurso de la Primera Guerra Mundial .. el reto que implicó el conflicto en 

cuanto al establecimiento de los n1edio para la colaboración no sólo en los carnpos políticos 

y rnilitan:s. sino tarnhién en el aspecto técnico. econórnico y con1ercial .. llevó a la 

n:ali/ación e.Je conli.:n:ncias cntn: los ali:.u.Jos qut: buscaron soluciones a sus <..Jiversos 

prohlcn1as. En poco tic111po se establecieron las ConlC:rcncias Pernumcntcs Aliadas .. en las 

que p;1rticipahan los pri111eros ministros y jefes de estado de las potcncius aliadas y los 

asesores y cspt:cialistas en todas las áreas de cooperación que fonnaban parte de Ja 

discusión en las confCrcncias de los rninistros. 
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En Gran Bretaña se percibió la posihilidad de tnantcncr 1odns las csln1cluras de 

ct1npcrución en el periodo posterior al Jin del conflicto europeo. En este país. las ideas de 

una Lig<-l de Nncioncs se relacionó a una n1ayor cooper..1ción cconó111ica. política y social 

que continuara con la cstablccid6.t durante la guerra. 

En Francia. a propuesla del primer n1inistro Ribot. en 1917 se creó el Comité que 

estudió el problc111a de h1 Sociedad de Naciones. pues no estaba cun:iplicndo dehidmncntc 

con su finalic .. fad. e 1 C.." t1111i1C fu..: dirigido por León Bourgcois ( politico francés) que t U\.H 

influencia en los trabajos del Comité.. El infom1c de este últin10 se presentó en l:.i 

ConfCrcncia de Pa/ que..: creó la Sociedad de Naciones .. En la propuesta de Francia existe 

UIW rucne influencia del Derecho y del arhitraje internacional. ya que todas las dispuws 

legales t(.'.nian qu..: ser revisadas por un tribunal intcnu1cional que fuese creado con este lin. 

Para la solución de otn1s contro\.·crsias. scrían rcvisadas por un cuerpo constituido por los 

rninistros qtll: finnascn el acuerdo o delegados de los países participantes. Por lo que Cstc 

ór·gano daría solución a las discusiones y aseguraría la ejecución dc su decisión. 

En el plan francés. la aplicación de sanciones se utilizaría para fonalcccr la decisión 

ton1~u.Ja por el conjunto de nlinistros y podrían ser de tipo diplomático. judicial y n1ilitar. El 

objetivo de la Sociedad de Naciones en Ja propuesta francesa eru: el 111antenin1icnto de la 

pa.1: por el recrnplazo del derecho en lugar de la fuer.1:a en Ju solución de los conflictos. 

El punto de vista europeo no progresó debido a que prevaleció la visión 

estadounidense. el nuevo orden al final de h1 Primera Guerra Mundial fue detenninado por 

Estados Unidos. al ser una dc las potcncias vencedoras del conflicto rnundial. por lo que el 

pn:sidcntc \Vilson sc esfnr/Ú cn irnponcr su idca a las pott:ncias europeas. a las que criticó 

pon.¡uc considcraha que sus intrigas políticas y <liplornáticas causaron la guerra n1undial; 

\\'ilson creyó que pro111oviendo los ideales politicos y nloralcs estadounidenses en las 

n:l~1cioncs entre Jos Estados se evitaría un nuevo conflicto general. 

,,....-----------
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En Jos 14 puntos. \Vilson scf\ala clerncntos que caracterizaron no sólo su política 

exterior. sino a l.:.1 escuela idealista de las Relaciones Intcn1:.1cionalcs; n1cnciona el 

csHthlccirnicnto de Convenciones de Paz y la climin:.1ción de la diplon1acia secreta corno 

elementos necesarios para el cstahli.:ci111icnto de un orden internacional de mayor seguridad 

y con fianza entre sus 1nicn1hros. 

El contenido del acuerdo constitutivo e.Je l.:.1 Sociedad de Naciones. establece lineas de 

conrportarnicnto político i11tcrn:.1cional. hasado en principios tales como: 

Lu Coopt!ruciú11 /111c•r11uc:io11u/ co1110 ¡:uru111ít1 p11r11 el 111a111c11i111ic11t<1 1/e /ti pt1;; y fu 

"º<•;.:11ri1/1u/ .~h>bul. Estahlccido en la introducción y a lo largo de las actividades de la 

Sociedad. principalmente en las üreas culturales~ sociales y hun1anitarias. 

Re111111cit1 u/ e111plt•o de fu ;.:1u•rru C<Ull<> ... «1/11ció11 u las di ... pu1t1s i11ter11acio11ule.•;. La 

desagradable experiencia que dejó la Prin1cra Guerra Mundial in1pulsó a instaurar acuerdos 

pucilicos par~1 cvilar ser arraslrados nt11.:vamcntc a un conflicto de grandes proporciones. El 

ejen1plo n1ás claro es el del Protocolo <.h: Ginebra. adoptado por la Asan1blca de la Sociedad 

de Naciones cl 2 c.k octubre de 1 <J2-t que prohibía tot~lln1cntc la guerra. establecía 1nétodos 

para ic.knti ficar al agresor y aplicaba sanciones obligatorias de los n1icn1hros al Estado 

califica.Jo corno agresor. a pesar de !;1s 111cdidas adoptadas. el protocolo no entró en vigor y 

fue cl Tratado de Paris. tarnhiC.:n conocido como Pacto Briand-Kcllog. acuerdo internacional 

rn~"is trasccndcnlc que cstahkcía una total renuncia a la guerra con10 n1cdio pan1 solucionar 

todas las controversias. 

Re/11cio11e.•• e11tr<' J·: • ."!t.·ttuftn.- bust11/t1 . ..; cu /11 j11.-.rich1 _1· el llo11or. Los valores n1orJlcs 1niis 

altos de la hurnanidad deben prevalecer en las relaciones entre Estados. siendo la justicia y 

el honor las lineas a seguir para alcanzar una am1onia y paz intcn1acionalcs. 
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Sin c1nbargo y a pesar de Jos csfucrL.os por lograr acuerdos intcniacionales en el m~trco 

d..: la Socicd~1d de N;icioncs (.1ue prornovicrun h1 seguridad intcnrncional. los conOictos 

continuaron y olras conferencias y reuniones de carácter político frucasuron. como fue la 

ConfCrcncia <lc dcsanne y de J:.1 lucha conlra Ja guerra como nlcdio para solucionar 

diferencias internacionales. No ohstante. fuen1 del án1hito de la Sociedad e.le Nucioncs se 

g..:ncró un irnportantc acuerdo para elin1irrnr Ja gucrn1. 

EstL convenio fue el Tr·ata<lo sobre la n:nu11ci~1 a la gucn·a. conocido con10 Pacto de 

Paris o Pacto Briand-Kellog. este acuerdo fue finnado en agosto de 1928 por los 

r..:presentares de quince países. a iniciativa de Frank B. Kcllog. secretario de Estado de Ja 

Unión i\tncricana. y de Arístides Briand. rninistro de Francia. En el pacto Briand-Kcllog. 

de fr"'lnna tanto ingenua. se declaraba u lu guerra .. fuera de la ley .. y Jos Estados finnantcs se 

consideraban en el deber d..: pi-ocedcr a una sincera renuncia de.:: la guerra con10 instrun1ento 

d..: política nacional. li..,n1enwm..Jo d bienestar de la hun1anidad poi- n1edios pacíficos. 

condenando el uso de guerra con10 recurso para resolver los desacuci-dos inten1acionalcs. 1 

Sin embargo. este pacto ha sido criticado por el hecho de no haber establecido un 

csqucn1a o una institución que vigilara su cun1plir11icnto y que actuarJ cuando fuera 

ncc..:sario. A pesar de esto. el objetivo básico de renunciar •1 la guerra y empicar rncdios 

pacificas lo ubican dentro de las corrientes del pacifisn10 inten1acional de lucha contrJ la 

guerra. 

Después de haber analizado el proceso histórico que dieron origen al idcalisn10. 

c.Ji:stacarcn1os los puntos particulares de este n1is1no .. que ve al n1undo con10 una comunidad 

de naciones que tienen potenciahncntc la capacidad par.a trabajar juntos en l.:1 resolución de 

los prohlc.:mas nn1tuos. Algunos ténninos o conceptos que servirán para identificar las 

características del ideatisn10 son: visión de progreso. concepción positiva de la naturJJeza 

human.:1. planteamiento no detern1inista del mundo. existencia de intereses 

complen1entarios. no antagónicos y la búsqueda de la racionalidad y n1oralidud 

i 1u..:n1acional.::: 
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Uno de estos cle111cnlos es el Derecho ln1cn1acionul. el cual se refiere a Jos principios y 

reglas de conduela que Jos distintos estados consideran obligatorios .a cumplir. otro faclor 

i111portante es el hecho de que debe existir. adctnois de las nonnas jurídicas un tribunal 

intemacional 4uc tenga Ja fucr/.a suficiente pan.1 hacer respetar las sentencias que dicte. 

Otro faclor es el comportan1 icnto de los Estados que estarú guh.tdo por los principios 

n1ús nobles de la hun1anidad. para que la relación intcn1acional sea solidaria y estable. es 

por t:llo qL11. .. · l(.1s vall1n ... ·s 111oralcs co1110 la noblc;a. honor. hmnildw.L justicia. libertad. 

n:speto y con fian..i:::1 son fund::uncntah.:s para alcanzar el bien con1ún y la unnonia 

intcn1acional. La huc.:na conducta y el bien dc los dcm::is dchcn ser las lineas del 

con1portm11icnto inten1acional y la confianza en los de111::is debe tener r...ticcs en la 

conciencia hu111una. 

De ucucrdo a los conceptos de Ja escuela idealista. lu acción huntanitaria puede 

i111plícar. la ayuda a las victimas en situación de connicto annado. así con10 soluciones a 

Jos prohlcrnas. 

Precisamente i:s que en años recientes se ha presentado un auge de los "asuntos 

hun1anitarios". no cahc duda de que la palahr..i "hun1anitario" apurecc claramente hoy co1110 

tCnnino caractc-ristico para ciertos acontccirnicntos y actividades. A pri111cra vista. esto 

parece si:r una novedad favorable. puesto que el interés por los "asuntos humanitarios" - al 

igual que el interés por los derechos hun1anos- parece indicar un 1novin1icnto progresista 

hacia u11::1 rnayor atención por Jos individtios y su seguridad personal. 

l ·n 111ayor in11.:n:.·s por los asuntos htnnanitarios constituye. al parecer. una apcnura 

i111pnr1.an1c de 1.Cspacio para los valores hun1anos. ya n1encionados. l::i an1pliación del espacio 

hwnanitario licnc i111plicacioncs esenciales para el árnbito politico y para la relación entre 

estas dos e ~foras. Asi. si se aurncnta el espacio de lo hurnanitario. o por lo n1enos si se 

c:oncreti/.a. habrá menos lugar para la política y la violencia. La separación entre lo 

hunwnitario y la pt1li1ica tiene implicaciones para la ocupación de un área limitada. 
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La separación de lo hun1anitario de la política tiene una larga tradición en el 

pi.:11s~1n1icnto politict) occidental y se basa en supuestos fundan1cntales sobre quiénes son1os 

y cómo vivimos de Tucídidcs a llohbcs. e.le l\.-1uquiavclo a '\Vchcr. Nicbuhr. Morgcnthau y 

Kissinger. ha e.xistido una tradición política realista con profundos tonos religiosos 

profundos e in1portantes raini ficacioncs politicas. La hase de esta tradición. prcsentacht 

qui;~is de la mc.:jor nwnera en l.a teología de San Agustín. es la noción del n1undo caído y la 

separ~1ció11 entre ese inundo caído y la Ciudad de Dios. Según la tr:uJ_ición. con la caída del 

11u11Hlo. el ho1nlll"e ha qw.:dw..lo Jin1itado en lo 4uc pui.:de conseguir sin la asistencia divina. 

J>nr consiguiente. cualquier acción hmnana sin intervención divina cstarú limitada en 

alcance y ahsorhida por l.as nccesarian1cnte "sucias" cuestiones de lo que 

i nscparahl cn1cntc cstú rnunci l lado y es n1alo. 

En otras palabr·as. según la 1radición realista. la politica tiene que ser sucia. Decisiones 

como las hornhas a1ll111icas lanza<las sobre Nagusaki e l liroshirna son ejcn1plos típicos de lo 

que Ucbcn hacer los políticos. Los estudiosos de h1 t!tica analizan estos casos bajo el titulo 

de "el problema ch.: las rnanos sucias". Cualquier acción politica en este n1undo. afirma el 

rcalisrno. cstara irrcn1eUiahlcr11entc 111anclwdu ya que el n1isn10 escenario en que se torna la 

at.·ciOn cstü rnancilladu. 

Según esta visión del inundo. c.:I cuul está decayendo, el humanitarismo pasa a ser una 

pequeña apertura posible que elche n1antenerse separJda de la política .. ya que en el 

humanitaristno. a diferencia de la politica. no están implicados el poder o intereses 

nacionales. El hun1anitaris1no es un espacio que .. aunque no sea divino. está separado de los 

~1sunh1s '"sucios" del 111undo caído. 
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Por otr..i parte. 111icntras 111ayor sea el interés en los asuntos h11r11anitarins y n1ayor sea 

el úrea que c.!stc ocupa. menor scrú el espacio para Ja política. c·o1110 scñalab:t Ac..larn Robcrts 

c1i otn.) contexto pero ¡-en~;ando esta linea de razonarnicnto: "El aun1cnto de los csfuer/.oS 

humanitarios en el decenio de t 990 contenía 111uchos clen1cntos del idealismo. 

cspcci:.dn1entc la cspcrnn;t....a de que ello fucr..i parte de un proceso n1ús amplio en el que la 

soberanía de los Estados seria secundaria respecto de los derechos hun1anos de Jos 

ciudadanos". 

Este es un argu111e11to que ha sido utilizado cada ve/. mús por acadé1nicos. en prin1cr 

lugar·. en ténninos filosóficos y. luego. en tCn11inos prúcticos. Gran parte de la investigación 

postcstn1cturalisw uctual en Relaciones Internacionales ha awcado el rcalisn10. poniendo de 

relieve que es una rnancra 111uy particular de 111irar al n1u1H.Jo que se forn1ó en un 111ornento 

dcten1iinado para un propósito particular. J.as relccturas de n1uchos de los cünoncs en las 

R1..·lacioncs lntcn1acionales. tales como k"s trabajos de Hohbcs y Maquiavclo han abierto 

rHH.:vas posibilidades en muchas ir.reas. pero la separación entre lo hun1anitario y la política 

no ha sido aún adecuadarnente prohlcn1atizada. es decir~ si accptmnos que la guerra y la 

,·inh:ncia son extensiones de Ja política. cntcndc111os entonces Ja descripción tradicional del 

espacio hu111anit:11·io como un tcrrenl1 separado de la política y vernos que esta separación es 

1111 concc.:pto ideológico critico. fundarncntal para organizaciones con10 el Co1nité 

lnti .. :Tnacional de la Cnu Roja (CICl{ ). La in1parcialidad. la neutralidad y la independencia 

depc11Ue11 de que exista la separación entre lo hun1anitario y Ja fJOlitica. Se actúa en el 

cspac..·10 humanitario en medio de Ja politica. pero separado de ella. En este sentido. el 

dc.:n.:l.'110 humanitario constituye un furo de esperanza~ de orden y de civilidad en n1cdio de 

la had1arie de la ,·iolencia y del caos. El hecho niisrno de que pueda haber derecho 

hmnanitario en una situación corno la guerra es considerado corno uno de los logros 

lllÚ-'.imos dc la historia reciente_ Contar con n:glas en n1cdio de Ja suspensión de las nom1us 

ac1..·pt~tdas cristali¡:a los csfucr/.os del hon1hn.:: para superar sus instintos primarios. 
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Antecedentes del refugio 

Los refi1gi11dos '"' .\Oll 111111 '""'-"""=a ... 111tis hh•11 ... c/lo.'O .\oll lo.\· e1111e1111=1ulo.\·. 

/\1tónin1u 

Los ténninos asilo y refugiado son con1lm1ncntc entendidos como sinónin1os. puesto 

que en an1has instituciones se intenta iguahncntc ¡icordar protección 0:1.los individuos que nn 

pueden recibirla de sus gohicn1os. por lo que a continuación se harú una breve distinción de 

estos conceptos tan caractcris1icos. 

La palabra asilo significa ••sin captura. sin violencia. sin devastación;· asi/11111 en latin. 

se refiere a un lugar inviolable donde no podía ejercerse Ja persecución. Podcn1os definir el 

derecho de asilo corno una institución juridica del Derecho Jntcn1acional por n1cdio de la 

cual un sujeto cscapu a la jurisdicción local huyendo a otro territorio. 

La institución del asilo ticni: origenes 1nuy antiguos. ejemplo de ésta la encontn1mos en 

la civilización azteca. ya que todo esclavo cuya condición se debiera a deudas o delitos. 

sólo podia recuperar su lihenad si lograba refugiarse en el "!"ecpan. el palacio real. 

Solamt:nte el mno o los hijos de ésti.: podían oponerse y ninguna otra persona tenia derecho 

a in1pcdir la acción de refugio del esclavo. 

En Gn.:cia. el derecho de asilo tomó di fercntcs forn1as a través de su historia,. el asilo 

era considerado con10 el derecho de derogación (anulación de una sentencia) suprema ante 

Dins. contra la errónea justicia hmnana. ya que cuando la gente con1etía un delito acudían a 

los templos. en estos lugares <le refugio o retiro. gozaban de inn1unidad, asL los perseguidos 

o criminales que entraban ahi no poc.lian ser capturados. si Jo hacían era considerado una 

falta. cuya consecuencia inn1ediata era una pena. 

Con el tiernpo. Jos tcn1pJos dedicados a proteger Ju seguridad de los perseguidos fue 

disminuyendo. pues generaba abusos que ulterahan Ja verdadera finalidad de esos Jugares. 
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El asilo desde su gcstacic:.n y hasta el siglo XVIII. encontró en casi todo el numdn una 

aplicación constante con10 institución fund.:.11ncntaln1cnte religiosa .. unida al carácter de 

respeto hacia los lugares sagrJdos. 

Durante el siglo pasado el asilo se laicizó para convertirse en objeto de normas 

jurídicas con una función precisa de protección de los perseguidos po_liticos. y es a partir de 

Lllloncc.:s que sc pucdc hablar de un derecho de ;.1silo. El ténnino asilo indica la protección 

que un Estado otorga a un individuo que es nacional suyo . .' 

La rHtlahra ··refugiado·· proviene del latín nfi1gi11111. que significa huir o escapar. De 

al.'ucnJo con la Convención de la ONU sobre los Refugiados de 1951. establece las 

uh ligaciones y 1 os d en:chos <le 1 os refugiados. a sí e 01110 1 as obligaciones de 1 os Estados 

n:spcclo a éstns. Así rnisrno establece non11as intcn1acionales para el trato de los 

n:ti.1g1ados. Consagra principios que pron1uevcn y defienden los derechos de Jos refugiados 

L!ll los ¡'tJnhitos del cmplco. la educación. la residencia. la libertad de circulación. la 

naturalización y. sohrc todo. la seguridad frente a la devolución a un país donde podrían ser 

victi111as l .. k persecución. Dentro de sus disposiciones n1ás importantes son las que se 

L:ncucntran en los artículos 1 y 33. sin en1hargo sólo nos concrelarcn1os al prin1ero. 

IJt..•finiciún del rérrnino .... refugiado'"'" 

Arl 1 ru,/a ¡1cr.Hnta r¡u•· debido a Jiaulados tenuJr''·' ch• .\er per.\t'J;llida por 111otn,u.\· de ra=a. re/i):.iún. 

1uu ''""''"""'· fJ<-'rte11t"nc1a a dc1cr1111'1ado .grupo .. \ocia/ u opi11io11e.\· puliticc1.\ •• \l! e11c1u·11trt.! fiu..•ra del 

,,.,¡, ,¡,. ·''' 11aciont1/ulad y no pu.·da o. a eau . .;a 1/t" e/icho.\ IL'U1orcs. 1111 quiera llCOJ!t'r.,·e a la protecc:iú'1 

,/,• ral /NIÍ\; o r¡11c. cart'c1.·11do 1/c 11ac:101111/idtul y ht11!útulose. a con.\1-·cuencia ,¡,_. tale.\ 

•1<0111,·t.·unio•nto\,. /Ílera del pais donde 01111-·s tunera·'"'' resitlencia lurhitual. 110 pueda o. a cuusa de 

drclu" 1c1ru11·••.\,. 110 quiera regrt• .. \t1r a ,;¡ 
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La definición de refugiado contenida en 1:1 Convención de 1 <J5 J se Jimitaha a las 

persom1s que se hahi:.111 convertido en refugiados como consecuencia de los acontccin1icntos 

ocurridos :mtcs del 1 de enero de 1951. Sin crnburgo. esta li111itación tcn1por..ll quedó 

elirnimufa en virtud del articulo 2 del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 

1967." 

La Convención sobre los Refugiados de 1951 (junto con el Protocolo de 1967) sigue 

siendo el instrmncnto 111ús irnportante del Derecho lntenrncional sobre refugiados. y c1 

único que tienr.: carácter universal. 

Dos de los precursores rnás irnportantes de la labor internacional a favor de los 

refugiados en el periodo de entre guerras fueron los dos pri111cros Altos Con1isionados para 

los refugiados non1hrados por lu Sociedad de Naciones. Fridtjof Nanscn. de Noruega ( 1921-

1930) y Jarncs McDonald. de Eswt.los Unidos ( 1933-1935 ). 

A pesar de que tenían opiniones distintas respcclo al enfoque que había que dar a los 

problemas de los n:fugiudos. arnhos dejaron huella en los csfucr.t.:os que se hicieron 

poslcrionncnte en cl úrnhilo de la protección i111cn1acional. 

Los prin1cros csfucr-..-os internacionales fr">nnalcs de asistencia a los rcfugindos 

empezaron en agosto de 1921 ~cuando el CornitC Internacional de la Cruz Roja solicitó a la 

Sociedad de Naciones que prcsiara asistencia a nliis de un millón de refugiados rusos 

desplazados duranlc la guerra civi 1 rusa; por Jo que lu Sociedad de Naciones respondió 

nombrando a Nanscn. ( fan1oso explorador polar) Alto Co1nisionado di.! la Sociedad de 

~acioncs en 1·claci1._">11 con los problcn1as de los refugiados rusos en Europa. Nansen. ton1ó la 

• l~l l'111t1i.::11l1• ,¡._. 1'><17 c.;. un 1n-.11·u111cntt1 1urid1..:11 111d .. ·pcnd1cnh.:. aunque ._·s1a in1<.·gra111t..•ntc rcla1.:1on;.ido con l;.i 
< "1111'1.<."11•.:uu1 dL· l 1J:" I f ,,.,. l·.-.1:.Ht.1~ tJll'-º .,..._. adh1e1c..•n al P1111t1t.:11h1 ;.ir..·u1.:r•lo.in ;1pl1ca1 en h1-. ;irtic-uln~ 2 al .l4 dc la 
< ·on'-<..'llCIÚll dc..• 1•1:"1 a h•lhh la~ pc1~11na'> 111cluula~ en l;i d1.:li111c1ú11 d._· 1ef11µ1;1do -.111 rc..·ICrcnc1;1 a linutaciOn 
1cn1p1•ral 111 µc..•uµráli1..·a alguna. l.;1 adh1..·~1••n de un l:~1ad11 ;iJ l'r••ll•e<1h1 l . .., -.ulic11..•1111..• para q111..• ~e¡111 aplicables a 
tlKho l-,~1ad1• la 111aynr p.trh: d1..· Ja-. 1h-.pn-.1c1on._·~ de la ( ·1111vcnc11·111. S111 1..·111hari,:-o la 1nayn1ia de lo" E~t;idos 
Jll<..0 li .. ·11..·11 1a11Ji .. ·;11 1a111t• l.1 < ··111-..<..·11..:1011 1..·11n1u el l'n>111<..·ulu_ rcliir·l';ttHI" a-.i la a11l1>11tl;1d de..· a111h11-. 111-.1n1n1cn1os 
<..t>lllt> f1111d;1111cn1t1 d<..·I 1 >erc..·1..·h" ln1c1·11ac1lHlal '>11h11..· lo-. 11..·h1.1,!1ado-. 
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gran tarea de definir el estatuto legal tic Jos refugiados rusos y de organizar que se les diera 

cniplcn t:n los paisc.:s reccptorc.:s n su rcpatriaci<."ln. 

La Sociedad de Naciones le proporcionó ayuda económica para llevara cabo dicha 

lahnr. se con1cnzó a contratar personal y se fonnó lo que 111ús tarde sería Ja estructura básic.:1 

del ACNUR: una oficina del Alto Comisionado en Gincbr.:1. y representantes locales en las 

naciones receptoras. Para poder encontrar ocupaciones adecuadas. para los refugiados~ 

Nanscn trnhajó en cstn.:cha colaboración con la Organi/.ación Internacional del Trabajo 

(01T) y ayudó a que unos 60.000 refugiados consiguieran crnplco. 

Nanscn puso especial .:ttcnción a la protección legal de los refugi.:1dos. organizó una 

conferencia internacional que tenninó en la creación de docurnentos de viaje y de identidad 

para los n.:fugi.:u.hl!'>. c._·uando fracasar-on las ni:gociacionc.:s con la ex 

Unión Soviética respecto a la repatriación de los refUgiados rusos. Nansen fue el prin1cro en 

defender la adopción de rncdidus adicionales parn que los refugiados tuvieran un estatuto 

legal segur-o en sus países de acogida. Estos primeros acuerdos se convinieron después en 

la base de las Convenciones para los Refugiados de 1933 y de 195 J. 

La prohk:n1ática de los refugiados y los derechos hun1anos se relacionan tanto a nivel 

del origen del exilio corno u nivel de su in1pacto. Los refugiados son en cierta fonna la 

rnani fcstación concreta de violaciones a los derechos hun1anos en su país de origen. 

La protección int~macional sustituye la protección nacional cuando un ciudadano no 

quiere o no puede recibirla de su gobien10~ puesto que sus. derechos hurnanos 

hmdwncntalcs no le son garantizados en su nación. A pesar de esto. el tém1ino de 

protL"cción internacional c.:ncicrra dos aspectos. uno referente a la responsabilidad de los 

Estados y otro vinculado a la actuación del ACNUR. 

En la región latinoan1cricana se ha visto la necesidad de an1pliar la definición de 

refugiado. para proporcionar atención a las personas que huían en masa de la violencia 

generalizada y la violación a sus derechos hun1anos. 
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Esos refugiados representaban un perfi 1 con1plctan1cntc nuevo .. siendo que no cntn por 

1.._l general perseguidos individual1ncntc sino víctinrns de con nietos am1ados de los que no 

fhn11ahan parte. es en c..!Stc contexto. que Jos instrumentos intcn1acionalcs e.le derecho del 

refugiado no eran los adecuados par..i esa nueva situación y asegurar la protección 

intcn1acional ncccsilada por esa región. 

El prinH:r esfucr/.o par;.1 crear un nuevo instn1111cnto conveniente a Ja situación., fue la 

accptaciún di.:: :a ··c·nnvcncillll de la Organi...:ación <le l;.1 Unidad Africana·· (OAU).· por Jo 

que e 11 1 1JS-L a lllc 1 a a lluencia 111 asiva de refugiados e entroan1cricanos. 1 os gobiemos de 

Belice. C0Jo111bia. i\1Cxico. Panam.ü y Vc111.:zucla. se reunieron en Cartagcna de Indias .. 

( "nlomhia. adoptaron Ja Declaración de Cm1agcna., .. dicha Dcchiración. basada en h1 

Convención de la OUA. fue el prir11er docurnento en el á1nbito latinoamericano que 

cstahlccill dir"cctriccs para los gobiernos que enfrentaban flujos masivos de rcfugiados.4 

La definición o concepto de rcrugiado recornendablc paro su utilización en la región es 

aquella que ;.u.lcmús de contener los elementos de la Convención de 1951 y el Protocolo de 

1967 considera tarnhiCn con10 refugiados: 

-1 la ... !'•'r'º"ª' q1u• lra11 lruulo 1/e .\ti\ /Hli.\t•.\ porque .HI 1·ida. se,guritlad o li/H_•r1cul han _,ido 

antcll•l=t1dt1.\ por la 1·1ol.·11c-1<1 gc11cralt=111/t1. la agn .. •.\iÓ11 e.\·trilll}era. lo ... t..:011flicto .... Úl/(.'l"llt.J.\. /11 

1·10/ac1ón 111cn11·11 cf._. lo.\ .J,__•recho.\ J1111111111os u otras circu11sta11cia.\· que ha.van perturbarlo 

grr11·en11•11tl' ,./or.J,•n ¡nih/ic:o 

Ciertarncnte. Ja definición de Cartagcna se concentra en la evaluación del grado de 

pcnurhución del orden pl1hlicn en el pais de origen. En esas condiciones_ todos los 

111dil'iduos que t<.w111an un grupo pueden ser reconocidos con10 refugiados- con base en la 

situaci,ln <lorninantc cn su lugar· de residencia. sin que sea necesario un procedirniento caso 

por caso. Esa ruc la s1lttación de los refugiados guatemaltecos en México. 

• l·ru:;11gad;.1 lk· rt.·!!ul;u 'º" _:\"Jl'-·~10~ E~p ... ·cílic•'s de los Pruhlcn1as de h,s Refugiados en África. 
• l.J J>t_·,:L.11a.._- .. u1 dl.· < ·art;1gc11a ,,_. h;1 .. ;:1 l."11 la c,mvcnc1ó11 de la <>NI i sohrc In" Rcti1g1ados de 195 l. Al igual 
l.Jll\." la< "011\ ... ·11 ... ·1l1n ... ohr ... · Jo .. R<..·fu,!,!1ados ;ulnp1ad;1 en !•J(11J por h1 Urgani..-:ac1lin de la lj111dad Africana. an1plia 
la 1k·lín1.:1nn de 1 ... ·l11,!,!1;1do ...-unlcn1d;.i ... ·11 1 C1u1\· ... ·11...-1ú11 de la ( >:--;:l; de 195 1 par;:i inch11r a las pcr~onnc;; que hnn 
huu.lud ... · '11 p.ij, 
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CAPÍTULO 11 

Geopolítica de Guatcn1al:.1 
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Gcografi:a de Guatemala 

La Repúhlica de Guaten1ala. se localiza en el noroeste de ArnCrica Central.; colinda al 

norte y al oeste con MCxico. al noroeste con Belice. al este con el n1ar de las Antillas y las 

repúblicas de Honduras y el Salvador. y al sur con el Océano Pacifico. Con un territorio de 

108.889 km2
• La capitul es Ja ciudad de Guatcrnula. 

Aproxin1adan1cntc dos terceras partes del territorio de Guaternala cstún fi"lnnadas por 

rnontañas. nu1chas de ellas de origen volcünico. Las tierras altas comprenden dos 

con.Jillcras paralelas. la sierra de los Cuchurnatancs y el sistema de la sierra Madre. 

continuación de Ja cordillera n1cxicuna del 111isn10 nornbrc que atraviesa Ci uatcrnula de 

oeste a este y divide al país en dos rnesctas de extensión desigual. La vertiente 

septentrional. la región de El Pctén. comprende desde zonas de pastoreo hnsta selvas altas 

y poco pobladas. En Ja estrecha vertiente del Pacífico. rnuy hún1eda y fértil en su parte 

central. se localiza la mayor densídad de poblución. Una in1portantc cudcna de volcanes 

corre paralela a la costa del Pacifico. aunque la n1ayor pune pcnnanecen inactivos. 

Los ríos de Guatc111ala de 111ayor longitud son: Motagua. Usumacinta (limita Ja frontera 

con i\1éx ico). Polochic. Dulce y Sarstún. que forn1a parte del li111itc con Belice. 

El sucio. rnuy fénil. es el recurso 111<.is in1portante de Guaten1ala. que es básicamente 

una región agrícola y ganadera. Algunos de Jos n1ineralcs con que cuenta el país. aunque no 

todos su ficicntemcnte explotados. son el hierro. petróleo. níquel. plon10. zinc y con1ita. se 

han dcscuhicrto depOsitos de uranio y mercurio. La región de El Pctén proporciona especies 

ar·hórcas n1ac.Jcrahles y n1cdici11aJcs. como el árbol de hule. chicozapote. ébano. c:.1oba. palo 

di..· rosa y otros. la 111adera y sus productos son uti 1 izados tanto para consumo local con10 

riara la exportación. 
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I>ivisioncs adn1inistrativas y principales ciudades 

Guatcrnaln se divide en 22 <lepartmnentos a<ln1inistrativos. (cuyo gobierno está a 

cargo de un gohenntdor designado por el presidente) y son los siguientes: Alta Vcrapaz. 

Baja Vcrapaz. Chimaltermngo. Chiquin1ula. El Progreso. Escuintla. Guatemala. 

l luchuctcnango. l/.ah~1I. Jalapa. Jutiapa. Pctén. Quct/.altcnango. Quiché.. Rctalhulcu. 

SacatcpCqucz. San Marcos. Santa Rosa. Solol;.i. Suchitcpéqucz. Toton.icapún y Zacapa. 

H.cligié>n y lenguas 

El catolicis1110 es la religión que profesa la n1ayoria de los guatemaltecos; está 

presente tar11bién. de "-""'nna rninoritaria~ la I glcsia protestante. en especial la bautista y 

cvangClica. El español es el idioma.oficial .. aunque se hablan unas 21 lenguas indígenas 

del tronco n1aya. principalmente quiché. mam. cakchiqucl (o kakchikel). pokoman1 y 

kckchi. 

Educación y cultura 

En el 2000 el 6S .. 7'Y<, de los adultos guatemaltecos estaban alfabetizados. La 

educación es gratuita para todos Jos niveles. pero. debido a la escasez de escuelas 

plihlicus. hay n1uchas instituciones de carUcter privado. La educación es obligatoria desde 

los 7 hasta los 14 años. 

(~aractcrísticas poblacionalcs 

La población de origen n1aya-quiché rcpn.:scnta cerca del 45'Yo de los habitantes de 

( iuaten1ah1. siguiendo Jos ladinos con un 45'X,. y .. por últirno. blancos de origen europeo .. 

nl.!grns y asiüticos. con un l Oo/., de la población. El 60(Yo de los habitantes de Guatcn1ala 

viven en üreas rurales. El pais tienc una población de 12.669.576 habitantes. (de acuerdo a 

las cstirnaciones hechas en el 2000) con una densidad Je 1 16 hab/kn1 2
• aunque Ja rnayoria 

se concentra en la región n1ontailosa del sur de la región. 

~--
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La nrnyor parte de la pohh1ción cconón1ic:.111u.:ntc uctiv:.1 se dedica a la agricultura .. ya 

st..·a u través del cultivo de auto-subsistencia o 111cdiantc su contratación en las gr..1ndcs 

rtncas cxponadoras de café. algodón. azúcar y cardar1101no. La disparidad en la distribución 

de la riqueza generada se ha venido acentuando. lo que se aprecia en el hecho de que los 

grandes productores han 111 onopolizado 1 as rn cjorcs t icrras. 1 os créditos y otros recursos. 

micntrns que los can1pcsinos se han visto en la nec~sidad de sobrevivir con parcelas que no 

cubren sus necesidades de uuto-suhsistcnciu. 

(;obicrno 

Hasta el golpe de Est:.u.Jo de 1982. Guatcnrnla se gohcn1ó bajo una Constitución que 

entró en vigor en 1966. No obstante. en l 985 la Asan1hlca Nacional Constituyente 

redactó una nueva Constitución p<"lr la cual el sistcrna de gohicn10 es definido como 

republicano. dcmocr{1tico y reí'n:scntativo. Estu Constitución fue suspendida el 25 de 

mayo de 1 9'JJ. pero fuc r cinstaura<la d ias d cspués. De a cuerdo e on 1 a C onslitución de 

11J85. efectiva cn l IJX6. el gohien10 recae en un presidente que es elegido 

dc1nocrútican1cntc: p :.ira un p erindo de e uatro años .. asistido por un v iccprcsidcntc y un 

consejo de 111inistros y no es posible su reelección. Las funciones del legislativo las 

d..:scrnpcña el Cl1ngn.:s0 de la Rcpl1blica. de carácter unicun1craL cuyos 113 diputados son 

ch.:gidos nH:diantc sufragio universal para periodos de cuatro años: 91 diputados lo son 

1111.:diante circunscripciones dt:partarnentalcs y 22 111cdiantc representación proporcional. 

l.a m~·a:xima instituc11'ln juridica t..•s la Corte Supren1a de Justicia. cuyos jueces son elegidos 

P'-1r el ( 'ongn.:so de la República para periodos de cinco uñas; larnhién son nominados los 

_¡ucces para otros trihunuh:s. corno las cortes de apelaciones y ju;.i;gados de prin1crJ 

111st<11K1•1. J·.n t..•! !!ohicn10 local cada uno dc los 22 dcpartarnentos de Guutcrnala están 

n.:g1dll~ por un gohen1ador. que es nombrado por el presidente de la República .. y por un 

C<ltlSt..'jll departamental integrado por Jos alculdcs de Jos numicipios y representantes de 

lus scctorcs pühlico y privado. Los dcpanan1entos se dividen en municipios~ cuyo 

gohit..•rno corresponde al alcalde. concejales y síndicos. 
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l.taíccs de la violencia 

Guatcn1ala es un país <le contrastes y contradicciones. situado en Ja mitad del 

continente a111cricano. bañado por las olas del mar Caribe y del Pacifico. Sus habitantes 

conviven en una nación de c~1rúctcr multiétnico. pluricultural y n1ultilingüc. dentro de un 

Estado cn1crgido del triunro de las fucr.1:.as lihcralcs en Centroan1érica. Guatemala ha tenido 

hcnnosas y dignas épocas desde el inicio de la cultura n1aya rnilcnaria ha.."'ita nuestros 

ticn1pos; su nornhrc ha sido glorificado por su ciencia. sus obras. su arte. su cultura. por 

hornhrcs y 111ujeres ilustres y humildes. Sin en1bargo. en Guatenu1Ja tarnbién se han escrito 

pitginas de vergüenza e infamia. terror. de dolor y de llanto con10 producto del 

e11frcnta1nicnto armado entre h cn11anos. Par 111 ás de 3 4 años. 1 os g lUUcnu1ltecos v ivicron 

hajo h1 so111hr.a del miedo. la muerte y la desaparición como amenazas cotidianas para el 

ciudadann con1ún. 

Lu estructuru y la naturaleza de las relaciones económicas. culturales y sociales en 

Ciuatc:n1ala han sido profundamente excluyentes. antagónicas y conflictivas. renejo de su 

historia colonial. Desde la independencia proclamada en 1821. aconlccin1iento impulsado 

por las diles del país. se configuró una nación autoritaria y excluyente de las n1ayorias. 

racista c.:11 sus prc:<.·cptos y en su prúctica. que sirvió para protegc:r los intereses de los 

restringidos sectores privilegiados. Las evidencias. a lo largo de la historiU guatcn1allcca. y 

con toda crude.t:a durante el cnfrentan1iento am1ado. radican en que Ja violencia fue dirigida 

f'undarnentaln1cntc desde el Est;.ufo. en contra de los excluidos. los pobres y. sobre todo. la 

pohlución rnaya. así como en contra de los que luchahan a favor <le la justicia y de una 

mayor igualdad social. El cunictcr antidcmocrático de la tradición política guatemalteca 

tiene sus 1·aiccs cn una cstructura cconón1ica caracterizada por la concentración en pocas 

111anos Lle los bienes productivos. sentando con ello las bases de un rCgi1nen de exclusiones 

múltiples. a las que se surnaron los clcn1e1Hos de una cultura racista. que es a su vez .. Ja 

expresión rnás profunda de un sisten1a de relaciones sociales violentas y <lcshun1anizadoras. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

21 



EJ Estado se fue articulando paulatim1n1cntc co1no un instrumento para salvaguardar 

esa estructura. g.antntizando la pcrsjstcncia de la exclusión y la injusticia. 

La ausencia de u na p olitica social eficaz por parte del E studo. e on e xccpción el e 1 a 

Cpoca que abarca de 1944 lwsta 1954. acentuó esta dinámica histórica excluyente. En 

n1uchns casos las politicas estatales durante el periodo reciente propiciaron las 

desigualdades o. corno rninirno. su endémica debilidad institucional pcn11itió que Cstas se 

exacerbaran. Corno rnuestra. durante los veinte uños de n1ayor crecirniento econórnico en 

Guatcrnala ( 19(10-1980). el gasto social de la nación fue el n1cnor de Centroamérica y la 

carga tributaria fue a su ve/ Ja más baja. 

El poder legislativo y los partidos polilicos que t:n él purticiparon. tan1bic!n 

contribuyeron en distintos momentos a la crecicruc polari.,..ación y exclusión. dictando 

norn1as 1 cguh:.s q uc 1 egitimaron 1 os rcgimcnc.:s c..I e excepción y s uprcsión de Jos derechos 

civiles y politicos. dificultando los procesos de cambio. Se produjo una ausencia efectiva de 

nlccanisn1os institucionales apropiados para canalizar las inquietudes~ reivindicaciones y 

propuestas de los distintos grupos de población. 

La 1¡t1tu de caw:c.:s par·a orientar constructivan1cntc el desacuerdo a través de fóm1ulas 

de mediación propias de los sistemas c..lcmocrtlticos. consolidó aún n1its una cultura politica 

confrontati ... ·a e intolerante y provocó una retroalin1cntación casi inintcm1mpida de 

inestabilidad que impregnó todo el orden social. 

Quedó así confonnac.Jo un círculo vicioso donde Ja injusticia social provocó protestas y 

luego incstahilidud política. que pcrmancntcn1cntc sólo tuvo dos respuestas: represión o 

golpe 1ni litar~ esto frente a rnovirnicntos que proponían reivindicaciones econórnicas. 

politicas. o sociales. el Estado recurrió crccicntcmcntc a la violencia y el terror para 

mantener el control social. En este sentido la violencia política fue una expresión directa de 

la violencia estructural de la sociedad. 

,.,------ ---
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Es asi que en ICbrcro de 1931 el general Jorge Ubico Castañeda fue non1brado 

prcsidenh:: se distinguió co1110 m.lministrador c¡tpaz. organizado. efectivo y auloritario. Su 

fama de eficaz y honrado lo hicieron parecer d candidato ideal p¡ir¡1 1931. cuando lmhía 

desorden en la sociedad. y fuera necesario lin1piar la a<ln1inistración pública y de 

reaccionar ante la dificil situación por la crisis 111undial que afectaba gravcn1ente al pais. 1 

Uhico hizo frente a Ja crisis ::1plicando orden con autoritaris1110 consiguiendo que Ja 

cconornía guatc111altcca se rccupcntra de la depresión económica ~Je 1930. aunque la 

principal hcncliciana fue lo.1 co111pailí¡1 cslo.11...lou111dcnse United Fruit. así como las gratules 

familias de la oligan .. ¡uia nacional. 

Una de las princirHlles inquietudes del presidente eran los izquierdistas. por lo que 

inició la cxpulsión de las agrupaciones '"pdigrosas··. prohibiendo así sindicatos y 

organizaciones obreras: t::unhién tuvo el control de los medios de con1unicación. prensa y 

radio. Otra preocupación fue la t..lc derogar las refOnnas constitucionales de 1927. con el 

ohjctivo de rcst.ahlcccr todo e 1 p odcr a 1 ejecutivo; a sin1isn10 sacó provecho para poder 

n..:clcgirse. a íJcsar de haber pro111etido no alargar su periodo. 

El general Ubico tenía un gran odio hacia los cornunistas. a quienes se preocupó de 

111antencr bajo control o de CXíJtils;1rlns del lcJTitorio. En el úrnhito intcn1acional n1::1nifcstó 

simpatía hacia los rcgimcncs autoritarios anticomunistas curopcos .. ~ Sin embargo. siempre 

fue cuidadoso al 111ostrar su an1istad con Estados Unidos. ya que una vc;.i: iniciada Ja 

Segunda Guerra i\·1 un<lial no dudó en cual era la postura que debía adoptar: de 1939 a 

l lJ.t t. n1antuvn la neutralidad guatc1nalteca y asignó controles a la actuación en el país en 

las misioncs diplornúticas alen1ana e italiana. después. en <licicn1hre de 1941. al ingresar 

Estados l Tni<lns en la gucrra. de li.1nna innwdiara Jo hil'.o Ciuatc111ala. se deten11inó la 

intervención de los hicnes de los ciudadanos ah:rnancs e italianos c.¡uc habían colaborado 

con sus respcctivos rcgin1cncs. Adernás. se otorgaron pcn11isos para que Estados Unidos 

instular;1 bases militares en la región. 
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Debido al mnhicnlc internacional originado por el desenvolvimiento de la guerra 

mlmdi:il. era necesario un sistema dc111ocrútico y mús abierto de lo 4ue el general Ubico 

crcia convcnic11lc para Guatcn1ala. La propagandu de los paises aliados no era prohibida. 

en ese contexto. se fue n1cjorando la oposición contra el dictador. conlOnnc iba 

transcurriendo el año 1944. El dictador ::ti ver que en la oposición se encontraban a los 

que creia sus ::1mig<.1s y que la población pcdia su salida. presentó su renuncia el de julio. 

escogiendo a su sustiluto. el General Federico Poilcc Vaidcs. 

l~os principales grupos opositores estuvieron fon11ados por profesionales jóvenes. 

111aestros y estudiantes quienes se organi...-:aron y pn:scntaron a sus candidatos. otro sector 

tradicional postuló al Licenciado Adrián Recinos. quien fuer..i en1hajador en \Vashington 

durante casi todo el periodo presidencial del general Ubico. Otras agrupaciones. 

constituidas principaln1cntc por jóvenes postularon a Juan José ArévaJo. maeslro 

guatcnwltcco residente en la Argen:tina. Los grupos oficialistas promovían la candidatura 

dd General Federico Ponce Vaidcs. quien estaba como presidente provisional. 

El ::unbicntc clectornl se hacia tenso e inseguro. debido a Jos actos de violencia 

provocados por los poncislas. que tem1inaron con el asesinalo del periodista y diputado 

Alejandro Córdova. quien fuera director del diario ""El In1parcial .. siendo el periódico de 

mayor circulación. 

(_ "on10 respuesta. grupos de oficiales del ejército y civiles llevaron a cabo un 

lcvantan1ienlo el :?.O de Octubre. que después de violentos enfrcntan1icnlos triunfaron. 

rindiéndose el General Federico Ponce Vaides. 

En dicictnhre de 1944. el educador guatcn1alteco Juan José Arévalo fue elegido 

presidente contundo con n1its del 85°/o de los votos y con el apoyo de los partidos 

Rcno,·ación Nacional y Frente de L iber..ición Popular; lon1ando posesión el n1ismo día 

que entrara en vigor la nueva Conslitución el 15 de n1ar.1:0 de 1945.3 éstas elecciones 

fueron las ··rnús libres·· que Guatcn1ala haya tenido. El progrmna e.le Arévalo era 

capitalista. 111oderado y de ninguna simpatía hacia los con1unistas. 4ue eran muy escasos y 
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cstahan nial organi.,_ados. a los que trató de mantener pem1anentcn1entc bajo control. Su 

prograrna tuvo un acento urhann. social y cultural-educativo. Realizó itnponantcs 

rcfOnnas. con10 In 111odcn1ización del sistema hancario y 111onctario. paru atender y 

refor,,i:ar el desarrollo agropecuario y n1anufücturero se abrió el Banco Instituto de 

Fon1cnto de la Producción ( lnfop) . .,¡ 

A los pocos 111escs de Ja ton1a de posesión. el gobierno arcvalist;_i tuvo que enfrentar 

di..,·er:->as conspir:11:iu11cs e intentos de golpes de Estado. lo cu;1I se prolongó a lo largo de 

los seis años de gohicn10. hasta ser rnás de 30. La política internacional del gohicmo Je 

causó diversos prohlcnHIS. El c111usiasn10 de111ocrU1ico del 1no111cnto de la posguerra y 

cierto aventurcrisrno de algunos grupos del régin1cn los llevó a pron1ovcr un grupo 

inten1acional llmnado ··La Legión dd Caribe ... cuya finalidad era c. .. h:rrocar a Jos gohicn1os 

dictatoriales de la región. Dos eran los gohicn1os que se dc.:scaha dcrrihar: el de Rafael 

Leonidas Trujillo. en la República Dominicana. y el de Anastasio Somoza Garcia. en 

Nicaragua. An:valo hrindó apoyo n1onctario y amias a Jos aventureros que participaron en 

ese intcn10. no tuvo el 0xi10 deseado. ya que ambos dictadores utilizaron sus influencias 

en \\' ashington parad csprcsrigiar a A révalo y su r égin1cn. acusúndolo de e omunista y 

cncn1igo e.le los Eslados Unidos. 

En la segunda niitac.1 de 1949 inició el proceso para concretar las cundidatur.is 

presidenciales de las elecciones que tendrían lugar en el año siguiente. se lanzó la 

candidatura de Jorge Garcia Granados (quien fue cn1bajador de las Naciones Unidas) por 

parte de grupos independientes y disidentes. Del Frente Popular Libertador surgió 

pritncro la candidatura del rnédico Victor Manuel Giordani. sin en1bargo. apareció un 

grupo disidente que postuló a l\'1anucl Galich; los grupos de derecha se tnanifestaron 

Jividios. a pc.:sar de esto el candidato que tuvo n1Us fuL:r/.a fue el general Miguel Ydigoras 

Fuentes. quien lucra Juncionario del régimen ubiquista. Arbcnz. tenía el cargo de ministro 

de Defensa. presentó en el nics de febrero de 1950 su renuncia y anunció la aceptación de 

su candidatura. 
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Días omtcs de las elecciones hubo un intento de tonrnr Ja hase n1ilitar ··La Auro~1·\ 

encabezado por el teniente coronel Carlos Castillo An11as. quien confiaba en que la 

sorpresa y la coluboración intcn1a de algunos oficiales jóvenes lo llevaría a la victoria y 

posterionnentc derrocar al gobicn10 e impedir las vot:.lcioncs. no tuvo Cxito y resultó 

gravemente heri<lo. 

Lus elecciones se llevaron en tres días. del 1 O al 12 de Novic1nbre de 1950. a pesar 

de.: que existieron acusacion.:.:s de a110111alías. i\rhenz fue accpla<lo co1no triunfador. 

obteniendo 2 58.987 v nlns de 4 <>4. 739. quedando en segundo Jugar Ydigoras. E 1 1 5 de 

tnar..i:o de 1951 Arhi:nz lnmó posesión dd cargo. El gobierno de ¡-\rhcnz con1c1vó a 

aplicar de IOnna decisiva pnliticas rn:is progresistas. En febrero de 1 lJ53 !'OC inició el 

programa de refOrnla agraria. con el propósito de distribuir de 111ancra más justa la tierra. 

se trataba de repartir cntn.: los carnpesinos sin tierra. o con parcelas pcqucr"ias. aquellas 

propiedades ociosas de rnús de •JO hectüre¡ls; a 1ncdiados de junio. se expropiaron otrus 

121.460 hcctúrcas de titularidad pr·ivada. a cuyos propietarios se indet1111izó con bonos del 

Estado no n egociahlcs. i\de111ús. sed istrihuycnln n1 .ús de 1 <,2_000 h ectan.:as de t crreno 

propiedad del gobierno entre los campesinos sin licrra. 

Por su parte. lns terratenientes refutaron vehcnH.:nten1ente la nueva legislación. 

frccucntcn1ente con represalias violentas contra los catnpesinos. que algunas veces se 

precipitaban e irru111pian la tierra antes de que concluyer.111 las fonnalidadcs legales. 

También se iI11plen11..:111ó un progr:.una de construcción de carreteras y ferrocarriles 

que rompia el monopolio <.tlle en este sector tcnian compañías filiales de Ja 

esladounidcnsc. Estas n.:ll1rmas se dieron en plena Guerra Fria y ocasionaron cienos 

temores dentro del gohicn1n de Estudos Unidos. ya que se asociaban a una cn.:cicntc 

influencia del Partido Cornunista Guatcrnalteco en la ad1ninistración de Arbcnz. 

~-------
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En 1954 la oposición al régimen de Arhcnz .aurncntó tanto en el interior como fuera 

dt..·I tc1Tito1·in. Castillo .-\nnas. (.¡uc hahia escapado de la Penitenciaria Central. donde 

cu111plia su condena. y huscando asilo en la embajada de Colon1hia .. dirigía uno de ellos. 

el cual contaba con el apoyo de Tn1jillo y Somoza. Estados Unidos apoyó a este grupo en 

l 'J5J ... Tanto la oposición guatcrnaltcca como Jos Estados Unidos percibían que había 

pocus posibilidades de vencer al gohicn10 en las un1as. y que la llnica opción inmediata 

era 1 a 1 ucha n1 i 1 itar. e on 1 a e spcranza de contar con a poyos dentro _del ejército y otros 

gn1pos 111tcnHlS. 

El 1 S de _junio de 195..t. un dcnon1inado .. Ejército de liberación"'". íom1ado por po1iticos 

C:\.iliadllS. cntrcnad-.ls y aíloyados de manera secreta por Esta<los Unidos y dirigido por el 

coronel Carlos Castillo An1ws. invm.Jió Guatemala '-.h.:sdc Honduras. Los rebeldes ocuparon 

rúpidarncntc 1 os e cntros principales del p ais a ntc 1 a resistencias in1hóliea de 1 a milicia y 

btimhan.lcaron 1;1 capilal y otras ciud4ldes. Arbenz: renunció el 27 de junio y dos dias nuís 

tarde se disoh:ió el Congreso. arrestando a los principales dirigentes que Jo habían apoyado 

y se.: liberaron cerca de 600 presos políticos de olros partidos. La rcfonna agr..iria y otros 

proyectos dt.:I gohien10 anterior se paralizaron de fon11a inmediata. Después del 

derrocmnicnto del Gobierno del coronel Jacobo Arbcnz en 1954. tuvo lugar un acelerado 

proceso de c1t..:1-re de t..:.spacios pt..lliticos. inspirado cn un antieon1unis1110 fundan1entalista que 

condenó un n1cl"\:i1nicnto social an1plio y diverso. consolidando rnediantc las 1cycs el 

carúctcr restrictivo y excluyente del juego politico. Estas restricciones a la participación 

politica ti1cron pactadas por diversos sectores de poder fáctico del pais y activadas por las 

fucr.1:as civih:s y politicas de esa C poca. Este proceso constituye en si 1nisrno una de las 

C"\ idencias rnús contundentes de las c.:strcchas relaciones entre el poder n1ililar. el poder 

cconó1nko y los purtidos políticos surgidos en 1954. 
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TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

27 



A partir de 1963 .. adcn1ás de las restricciones legales .. la creciente represión estatal 

contra sus reales o supuestos opositores fue otro factor decisivo en el cierre de las opciones 

políticas en Guatc111ala. 

Castillo Annas fue nombrado presidente provisional el 8 de julio: fue r..ttificado por 

un plebiscito nacional y el 6 <le novicn1bre se instaló fom1ahncntc c01no presidente para 

un periodo de S años. Desde entonces se institucionalizó la repr~sión gubcnrnn1cntal 

contra las org¡111i/.acioncs politicas populares y <lc111ocr:.iticas . .sc hicieron 111uchos registros 

y dctcncioncs. que en algunos casos llevaron no sólo a la confiscación de archivos y 

docu1ncnlos. sino a la desaparición y rnuenc de campesinos ;1cusados de panicipar en Jos 

con1ités agrarios y de haberse beneficiado con los progra111as de la retOnna agraria. 

El clirna de ternor .. inseguridad y represión se mantuvo por nluclm ticn1po. Con todas 

estas acciones .. Castillo Armas .. intentaba que c1 país volviera a las condiciones pasadas de 

J 944 .. esto era .. regresar el poder y la tierra a los cafetaleros. 

Mientras tanto.. una asarnblca constituyente convino en redactar una nueva 

Constitución. En novien1bre de 1955 el gobien10 autorizó Ja actividad de algunos partidos 

políticos. Las elecciones legislativas se llevaron a cabo en diciembre y el partido del 

gobierno obtuvo un gran respaldo. El presidente Castillo Am1as firn1ó una nueva 

Constitución el 2 de febrero de 1956.'' 

El 26 de julio de 1957 .. Castillo Arruas fue asesinado. Dos días n1ás tarde. el 

Congreso non1bró a Luis Anuro Gonzoilcz Lópcz con10 presidente provisional. quien se 

compron1ctió a continuar la política anticomunista de Castillo Annas. En octubre de ese 

año se celebraron elecciones presidenciales .. pero su validez fue cuestionada por algunos 

partidos políticos 1ninoritarios. El 19 de enero de 1958 se efectuaron nuevas elecciones 

presidenciales~ pero ningún candidato obtuvo la n1ayoria requerida; con10 resultado. el 12 

de febrero el Congreso eligió presidente al general 1V1igucl Ydigoras Fuentes. anterior 

ministro de Ohras Públicas hajo el gobien10 del presidente Jorge Ubico y enemigo 

político de los presic..h:ntcs liberales Arévalo y Arbcnz. 
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F.n mar/o de J<Jfr3. Ydigoras íuc destituido por su n1inistro de Defensa .. el coronel 

l:nriqut: Peralta A/.un.lia. 1.¡uicn prnclanHl d estado de c111ergencia y caneció las elecciones 

que se dehian cch:hr:u- en dicic111hrc. T•1t11hiC11 tornó 111cdidas enérgicas para sofocar una 

n.:vueha gucrrillc:ra de: las Fuer;•.as /\nnadas Revolucionarias (FAR). cspccialn1cntc activa 

en Zacapa~ a pesar de la dura represión. las guerrillas continuaron su actividad. Durante el 

pc:rindo del sucesor de Peralta. Julio César :\1éndez Montenegro ( 1966-1970). Guatcn1ala 

entró en un túnel de golpes de Est:H..lo. suspensión de garantía constitucionales. cúrcelcs. 

sei.:uestros. tnnuras. as1..·s111¡¡tns. n1asacn:s. estados de sitio. prograinas de control 

pohlai.:1011al y de guerra psii.:olúg.ica. carnpos <..h: concentración y de trabajos for/.osos. con 

lo qu1..· se pretcndiú 1111.:diati..-:ar la protesta de organisn1os gren1iales y hurnanitarios y 

restarle hase snc1al a Ja irisurgcncia. 

DespuCs de una ca111paiia 1narcada por la violencia. el general Carlos Arana Osario 

lile e lcgido presidente en l <J7(J: e uatro a fios d espuCs fue sucedido por e 1 g encr.il Kjcl 1 

Eugenio Laugcntd García. Durante an1bos gobien1os la violencia política continuó. 

aunque se: percibió cicna dis111inución a 111ediados de la década de 1970. Sin cn1bargo .. 

durante ese ticn1po J¡1 región fi.1c s¡1cudido por dos desastres naturales. un devastador 

huracún ( l 'J7-l) y un violento tcrrcn1oto ( 1976). cobr •• mdo miles de vidas y dejando a n1ás 

de un millón de personas sin hogar. 

El n.:surgi111icnto del enfrcntan1icnto civil. provocado por las actividades de las Fucr/..as 

Ann¡¡das Rchddcs (F.-\.R) que se forn1aron con el objetivo de unir a todos los !:,rrltpos y a los 

111d1viduos quc habían conocido en las rnanifestacioncs de n1arzo y abril y de los 

··l.."scuadroncs de 1 a n1 u ene"" p aran1ilitarcs. e aractcrizó e 1 p criado presidencial del general 

Fcn1ando Romeo Lucas García. l..jlll.! h.:.1bia sido elegido en J 978. 

La 1nagnitud de la n.:spuesla represiva del Estado. absolutarnente desproporcionada en 

relación con la fuerza nlilitar de la insurgencia. sólo puede entenderse en el marco de Jos 

profundos conflictos sociales. cconón1icos y culturales del país. En el periodo 1978-1982 se 

produjo entre an1plios sectores <le la ciudadanía una creciente n1ovilización social y 

oposiciún pnlitica a Ja continuidad del orden establecido. coyas expresiones organizadas. en 

,.,.,.,.----------- -
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algunos casos. nrnnluvicron relaciones de diversa índole con la insurgencia. No obstante. en 

ningún n101ncn1n del cnfrcnta1nicnto annado intcn10 Jos grupos guerrilleros tuvieron el 

potencial bélico necesario pan.l constituir una a1ncnaza imninentc para el gobierno. Los 

contados co111haticntes no pudieron competir en el plano 1nilitar con el ~jército de 

Guaternala. que dispuso de nnís efectivos. superior en nnnan1cnto. así como n1cjor 

entrcnan1ic11to y coordinación. Durante el enfrcntarnicnto annmlo. el Estado y la fucr/.a 

an11ada cnnocí:.m el gra<lo e.Je organi/.ación. el nú111ero de efectivos. el tipo de annamento y 

los planes de w:ción de Jos grupos insurgentes. LJc esta filn11a. li1cron conscientes de que la 

capacid.ad n1 i 1 i1ar de 1 a i nsurgcncia no r epresentaha u na a 1nenaza e oncrcta p an1 el orden 

politico guatcrnalteco. 

El 23 de n1ar..-:o de 1982. dos scn1anas después de Ja elección presidencial del general 

Angel .t-'\.nihal Guevara. un golpe e.Je Estado instaló en el poder a una junta n1ilitar 

encabezada por el general Efrain Ríos J\1ontl. En junio. Ríos Monn disolvió la Junta y 

a.sumió- Ja presidencia. gohcmando de forn1a dictatorial. DcspuCs de que las fucr~as 

guerrilleras rccha .. ".aran una posible mnnistia. las actividades de las fuer/.as par.arnilitares se 

extendieron por todo el país. pcrpctrando atrocidades entre los indígenas y can1pcsinos. 

Durante el periodo n1ús violento y sanguinario de todo el cnfrentan1icnto annado 

( 1'>7S-l9S5) los operativos rnili1arcs se concentraron en (."luiché. 1-fuehuctcnango. 

Chitnaltenango. Alta y Baja Vcrapaz. en la Costa Sur y la capital. Las victin1as fueron 

mayoritariamente población maya y en menor proporción ladinos ... En el llltin10 periodo 

( 1986-199(,) lus acciones represivas tuvieron un carácter selectivo. afectando casi por igual 

a pnhlación maya y ladina. Las Comunidades de Población en Resistencia constituyeron un 

nh_jc1n:o prioritario de las operaciones rnilitarcs en el Urca rural. 

/\sí la desigual distribución de la tierra. lu pobreza extrcnrn y la represión politic~ 

que llegó a niveh:s genocidas. obligaron ;1 can1pcsinos guate1nahccos a buscar refugio en 

los paises vecinos. 

• \.1e~ti/tl vino ot ~cr el que nu es cspaf10T 111 indio. De ot4ui 4u1..' en íiua1c111ala ~e el ahora un vocablo para 
rL"li.:nrse a c.'llos. 
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El dcsplazarnicnto forzado n1asivo 

El terror sin precedentes. provocado por las 111asacrcs y la dcvash1ción de aldeas 

enteras en el periodo con1prcndido entre 1981 y 1983. desencadenó la huida n1asiva de una 

población diversa, cuya tnayoría estaba constituida por con1unidadcs n1ayas. pero que 

tarnhién incluía un i mportantc n ú111cro de familias 1 adinas. en especial en e 1 e aso de 1 as 

...:onas de coloni...:ación cercanas a la frontera con México. El dcsplazmniento for/.ado de la 

pohlac1ún ci'\·il en Ciuah.:111ala dc.:st¡1ca en la historia dc.:1 cnfrcnta111ii.:11tu annado por su 

car~·1ctcr 111asi'\·o y su potencia dcstruclora. Rc:prcsenta la ruptura del tejido social en su 

Ji.1rr11a mús directa y desgarradora. Implica el dcsmcmhrarnicnto de filmilias y con1unidadcs. 

así con10 el dehilitarnicnto de los la...:os culturales que confonnahan su cohesión. 

l.as C'Sti111:1ciones sobre el n1'1111cro di: di:splazados fueron variando. incluyendo las que 

se dcspla.niron intcrnmnentc y las que se '\·iernn obligadas a buscar refugio en otro país. La 

variahilidad de estas cifras relli.:ja la naturalc:l"a cmnbiantc del desarraigo. Unas 150 mil 

pi.:rsonas buscaron su seguridad en /\r1Cxico. Cerca de la tcrccr..i pane de ellas se ubicó en 

cmnpamcntos y contó con el reconocimiento del estatus de refugiado por Ja oficina del Alto 

Cornisinnado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Otn1s n1ilcs de 

personas '\·ivicron co1110 refugiados dispersos en Chü1pas. n1icntras el resto se arraigó en Ja 

capital mexicana o en otras ciudades dt: nuc.:stro país. 

Hubo tan1hiCn !lujos n1c.:norcs de personas que se encaminaron hacia HondurdS y 

Belice. asi corno a Estados Unidos de AmCrica. No obstante., todos compartieron 

situacionC's scn1cjantes: la pérdida de familiares y la destn.1cción de sus bi~nes n1aterialcs. 

que a menudo ¡1harcaba todo el patrimonio familiur acun1ulado durante gcncr.Icioncs. así 

con10 la ahcr.Ición violenta del curso de sus vidas. 
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L¡t pnhhtci~n "-JllC hui;i se vio lbr1:ada a dcsplazarst: constantc111cntc micntn1s 

pcn11anecia en el país. en gran 111cdida para t:ludir las opcn1ciones 111ililarcs dirigidas en su 

contra a pc.:sar de su indefensión~ en parte p:.1rJ buscar comida. agua y refugio. La 

persecución n1ilitar. el constantt: movin1icnto y la amenaza de h1 rnucrtc dificultaban 

c.:11on11c111cntc.: la subsistencia. La vida a Ja inlc111perit:. la desnutrición y los severos ln1ur11as 

c.:n1ocionnlcs por haber prcsenciudo un sinnú111cro de atrocidades. dejaron a la gente 

,·ulncrahlc. sohrc todo los niños y :.mci:.mos. quienes nuu-icron en gran número durantt: tu 

huida y d despla1::.unic11to. 

De ucucn.Jo con Felipe Súnchc1: l\thtrtinc1:. quien hasta 1 •J•J8 fuera dclcg~u.lo de la 

Con1isión !\.-1cxicana de /\yuda u Refugiados (C0i\11AR>. el número de personas que 

buscaba un lugar de refugio c.:n nuestro pais era de 400 en prorncdio por scrnana. cifr..is que 

en 1983 Jlcgarhm a 3.000 en el 111es de rnar/.o. a 9.000 en julio. l 5~000 en scptie111brc. 

30.000 en dicicrnhre. y tinaln1entc 4(1.000 en 111ayo de l 984. 

Para poder ubicar las /onas donde arribaron los prirneros grupos de refugiados 

guatcmaltccos dividiremos la frontera i\.1éxico-Guatcmala en tres regiones principales: 

Sierra i\.1adre. Centro y Selva. La primera uharcu dcsdc el 111unicipio de Tapachula hasta 

Fro111en1 Co111alapa: la segunda n:gión estú ct.1n fi.1rni:.1<..fa con Jos rnunicipios de La Trinitaria. 

l.as .V1argaritas e lndcru.:ndcnci¡1: y la tercera corresponde principalrncntc al 111unicipio de 

Ocosingo. que es el de 111ayor extensión territorial de Chiapas. Este fenómeno hun1ano tuvo 

tal i111pucto que los p(1hladorcs de Chiapas no pu<lieron pcnnanccer indiferentes. y no 

dudaron en brindarles ayuda para cobijar a 1nilc.s y rnilcs de guaternaltecos. 

I Jehido a la cercanía con la frontera. provocó que el ejército guatcrnaltcco vioh1ra 

\:.irías veces la soherania 111exicana en búsqueda de supuestos guerrilleros que 

presuntamente se encontraban entre los grupos de refugiados del lado chiapancco. En los 

aflns de 1 ')84 y 1986. el gobien10 mexicano decidió trasladarlos hacia Jos estados de 

Campcd1c y Quintm1a Roo. con la linalidad de solucion~1r el prohlen1a de seguridad 

nacion¡iJ 4uc n:prcsentaha la pn:scncia de los guatcmaltt.:cns en Chiapas. sin embargo 

111ucht.1s de lus r·cíugiaUos lk:cidieron pennanccl.:r en el Est¡1dn de Chiapas. 
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En los nuevos campumcntos. después de que se finalizó su construcción. fue posihlc 

poner· en rnarchu un pn1yccto n1ultianu.al de asistencia cuyo propósito era Jogn1r lu 

nutosulicicnciu prm..luctiva de los hon1hrcs y n1ujcrcs refugiadas. 
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CAPÍTULO 111 

.t\.ctorcs internos y externos del conllicto 
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Intervención de Estados Unidos 

Si analizamos los prirneros ticn1pos de la Rcpllhlica norteamericana. concrelanic.:nlc 

sus acciones políticas. podemos ohservar como los lideres de los nuevos Estados Unidos 

de An1érica no se interesaban en lo que succdia en el Sur. sin etnbargo definían los 

objetivos de política exterior en estos paises de acuerdo a los sucesos y condiciones <lel 

continente europeo. 

1 foy que reconocer que el uv:..u1cc de la sociedad y del Estado haciu la polarización. la 

militarización y la guernt intenta no sólo fueron efectos procedentes de la historia nacional. 

La Guerra Fría tuvo también inllucncia especial. La política unticornunista pron1ovida por 

los Estados Unidos en el tnarco Lh.: sus relaciones exteriores recibió un decidido apoyo de 

los panidos polílicos de derecha y Jns diversos sectores de poder guaten1altecos. 111icntras 

aquel país se mostró dispuesto a brindar su respaldo a rcgin1cncs n1iliturcs fuertes en su 

traspatio estratégico. 

En el caso guutcn1altcco se concretó en el plano rnilitar mediante asistencia destinada a 

rcfor/.ar los apuratos de inteligencia nacionales y entrenar a la oficialidad en la guerra 

contrainsurgcntc. factores claves que incidieron en las violaciones de los derechos hunumos 

dur..inte el enfrcntmnicnto am1ado. 

El anticor11unisn10 y la doctrina de scguriduc.J nacional fueron pane de Ja estrategia 

antisoviéticu de Jos Estados Unidos en An1érica Latina. En Guatcn1ala asun1icron prin1cro 

un senti<lo antin.:IC.1n11ista. luego antidcmocrútico y. en últin10 tén11ino. contrainsurgentc 

convenido en criminal. La doctr·ina de scguridud nacional encontró terreno fénil en 

(_iuatcnwla en el pensamiento anticon1unista ya arraigado en el país. donde dicho 

pcnsan1ic11to se fi.mdió desde los afios treinta con una actitud de defensa de la religión. las 

tn1dicioncs y los valores conservadores supucstarncntc amenuzados por la cxpunsión 

mundial del cornunisn10. 

,...---------
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Hacia los años cincuenta esta actitud íuc opoyadn con fucrJ:a por la alta jerarquía de Ja 

Iglesia católica .. que condujo a calificar <le "co111unista" cualquier postura que contrJdijcra 

su discurso .. contribuyendo a dividir y confundir aún n1ás a la sociedad guaternalteca. 

El co111porta111icnto agresivo de Estados Unidos en esta región del nnmdo~ las 

sucesivas intervenciones en los asuntos intemos de estos países .. se debe en gr..in medida a 

su interés naciomll. corno se ha n1cncionado anterionncntc .. llevando implícitamente dos 

principios: utilización dc fucr.1:a y negociación política y cooperación cconó1nica. 

i\. pesar de que el gohicn10 guate1naltcco .. apoyaba a los nortemnericanos. desde el 

periodo del Gcncrul Ubico. Estudos Unidos no respondió de igual fon11a. Unu de las 

1ncdidas tmnadas por d gobierno norteamericano fue .. quitar .. cancelar y expropiar los 

dcn:chos que tenían las rúbricas y fincas cafetaleras de capital alen1án. siendo los 

principales cornpetidores .. y debido a la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos pudo 

reducir su influencia en Ccntroan1érica. 

En c.:I periodo que estuvo Arévalo en el gobierno .. se desarrolló la prin1era refom1a 

t:conórnica en Guatcrnala. ArCvalo era 4uién rccihia el capital extranjero.. y las 

mvcTsinncs p1·ivadas de los nortc.:m11cric~111os fueron aurncntando. puesto que Estados 

Unidos tcnia el monopolio en la región: tres con1pañias eran las 4uc predon1inaban en el 

pais: Unitcd Fruil Cornpany (UFC) .. la Con1pañía de Ferrocarriles Internacionales de 

CcntroarnCrica (IRCA) y la En1presa EJCctrica de Guatcn1ala (EEG). 

Sin c1nbargo h1s relaciones del gobierno guate111alteco con la UFC eran poco 

con.hales <lchi<lo al apoyo guhcn1an1cntal hacia Jos trabajadores .. por lo que la cn1presa 

consideró esto cnn1n una política discri111inatoria en su contra. Se trató de resolver estas 

di tCrencias diplrnnátican1entc. con la finalidad de que se intercediera a favor de. Ja 

con1pañía. en In cual intervino el cn1bajador Pattcrson .. logrando que se agravan1n n1ás las 

tensiones entre ainbos gohien1os. Lu situación llegó a un punto extremo cuando el 

gnhien10 guatcn1altccn pidió el 1·e1iro del c1nbajador Pattcrson en 1950. 
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Estndos Unidos estaba acostumhr.ido a tener en Latinomnérica gobiernos dóciles y 

cnopcradorcs. por Jo que recibió con indignación la postura guate111alteca. lu que 

considero un dcsalio inacepwhlc. 1 

Otro de los deterioros en las relaciones de Estados Unidos y el gobicn10 del 

presidente Arhenz. fue debido a la suspensión de ayuda econórnica por pune de Jos 

noncmnericanos <le igual fonna negó ayuda para la constn1cción de la carretera al 

i\tlúntico y del puerto de s~1nto Tomas .• 

En Octubre de 1953. llegó el nuevo embaja<lor estadounidense. John Peurifoy. 

proveniente de Grecia. y distinguiéndose por su cnfrentan1icnto en contr.i <le la an1cnaza 

cornunista. En una reunión con el presidente Arbcnz. Peurifoy estaba enterado de los 

cargos claves que realizaban los comunistas en el gohicn10 guatc111altcco. Arbenz trató de 

convencer al crnbajador de que no existía la an1enaza con1unista. sin c111bargo no tuvo el 

Cx i to deseado. 

La rnarcha de la operación .\·ucces (nombre asignado por la Agencia CentrJI 

Inteligencia -CIA- a I.a invasión de Guatemala) siguió adelante por pune de la CIA.-' A 

principios de 1954. el gobicn10 de ArbenZ tenía pruebas de las conspiraciones para 

derrocarlo y par..i invadir Guatemala a tr..ivés de la agencia norteatncricana. 

El 14 de nlayo de 1954. \Vashington tenia un pretexto para iniciar las hostilidades 

contra Guatcn1ala. en Pueno Barrios llegó el harca sueco Alfl1e111. por lo que el 

Departamento de Estado norteamericano hizo la denuncia de que se lleva cargan1cnto de 

annas supuestan1e111e alc111anas. La fi..-.,nna en t..¡uc Estados Unidos respondió fue 

intcnsi licando Jos c1nharqucs de an1ws a los rcgin1cncs reaccionarios de Honduras y 

¡...;icaragua. y a los dcstcn-ados derechistas guatcrnaltccos en aquellos paises. que 

pr·cparahan el dcrrocmnii.:nto de Arbcn.I'.."" 

• l>uranlL" "º L:a111paila. el pn1g1a111~1 <k Arbcn.-: cornprcndia cst•I constn1cc1ú11 para lihn11 al pai!. de la 
tk•pc1Hkuc1;1 del !Cnt1L:an 11 y dL· los 111ucllt:s en 111anns L'Sladoun1dcnscs. 
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La CIA había establecido contucto con algunos de ellos. designando con10 jefe u 

( "adns Castillo .-\nnas. hrind{1ndolc apoyo para el adicstn.unicntn. al 111isnu1 tic111po la 

inteligencia incrementó la guerra psicológica en Guutcrnala. por medio de las cn1isiones 

dc .._Radio Libertad'". 

En junio las rucr.;:as de Castillo Amias invadieron a Guaten1ala desde Honduras. por 

otra parte aviones de I:.1 CIA. manejados por pilotos norteamericanos. iniciaron un 

bo1nhan..ko continuo sobre Guatcrnaht. el objetivo era t..h:salcnt:.u- al gohien10 de Arhe11.1. 

éste rc.:nunciú d:.111do el poder a lrcs oficiales ""fieles·· del ejército. sin c111bargo el 

embajador estadounidense Pcuri fi:.1y nu uccptó el n:cn1pla/o de Arhcr1.1: por integrantes 

rcgular·cs de la n1ilicia. en1pczando ::1 rnovilizarsc para que <._"astillo An11as qucdarn como 

nuevo pn.:sidente. 

Los motivos principales que tuvo Estados Unidos para invadir a Guatemala se vieron 

inllucneiados por interese econt..-)111icos y no tanto por querer evitar las tendencias 

co1nunistas~ así n1isn10 Estados Unidos tcn1ia que la revolución guaten1altcca pudiera 

difundirse y servir de ejcn1plo a las fucr/.as progresistas y dcn1ocráticas de otras regiones 

latinoarnericanas. 

La insur~cncia guatcn1altcca .. la lucha arn1ada y la influencia cubana 

La insurgencia guaten1alteca. por su parte. surgió como la respuesta <le un sector de la 

población ante los diversos prohlen1as estructurales del país. Frente a la injusticü1~ la 

exclusión. Ja pobreza y la discri1ninació11: proclan1ó la neccsidud de tornar el poder para 

construir un nuevo orden social. politico y cconórnico. A lo largo del cnfrentan1ic1110 

an11ado los grupos insurgentes ;1sun1icron Ja teoría de la doctrina murxista en sus diversas 

orientaciones intcn1acionalcs. Aunque tuvieron un tronco histórico cornún en el proscrito 

partido cornunista. el Partido Guutcrnaltcco del Trabajo (PGT). y varias organi.1.:aciones 

surgieron corno resultado de una critica al n1ismo. por su renuencia ;1 seguir el can1ino de la 

lucha annada. 
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La influencia de Cuba y su cxa1lación dc la lucha arnrnda incidieron en estos procesos 

tantt1 en Guatc111ala coino en el r-csto del continente latinoan1cricano. Sohrc este punto. hay 

que concluir quC" el apoyo político. logístico. de instrucción y cntrcn.::unicnto que prestó 

Cuba a la insurgt.!'ncia guatcn1altcca dur.::mtc todo el periodo. supuso otro factor externo 

importante que rnarcó la evolución del cnfrcntan1icnto am1mlo. En el contexto de un Estado 

crccic111cn1cn11.: represivo. sectores de la izquicn.l:t. en concreto aquellos que seguían l.::i 

i<lcologia 111 arxista. a swnicrnn 1 a perspectiva e uhmrn de 1 a 1 uclrn a n11ada e 01110 v ia lÍ nica 

pw·a lu defi:ns¡i de lns dcn.:chns de[ puchlo y la ton1a dd podcr. 

En la n1cdida en que la represión estatal se inlcnsiticó y amplió la cobertura de sus 

potenciales v ictirnas. 1 a tendencia rchddc q uc ci fraha 1 a soluci<ln p olitica nacional en e 1 

triuntO de la guerrilla se vio fonah:cida. i\.'tás que compartir un proyecto político-ideológico 

concreto. durante.: la 1naynr parte del en frentmnicnto la cohesión de In insurgencia 

guatcrnaltcca se definió en 1on10 a la necesidad y prin1acia e.Je la lucha arrnada casi con10 

única solución. 

El trabajo político de las nrgani:l'acinncs guerrilleras dentro <le los diversos sectores de 

la socicdacJ fue orientado crecicntcmcntc a fortalecer su capacidad rnílitar. en perjuicio del 

estilo de acción política propio de sectores dernocrUticos. Asin1ismo. los intentos de otras 

li1cr/as políticas pana aprovechar los lin1itados espacios de participación legal fueron 

descalificados con radicalidad por algunos sectores de la insurgencia con10 "rcfom1istas'' o 

"ºdisidc11tcs". n1icntras las personas que pretendían mantenerse al margen del 

cnfrcntarnicnto eran tratadas con profunda desconfianza y hasta con10 potenciales 

enemigos. contribuyendo tan1hién por este lado a la intolcr..1ncia política y la polarización. 
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c:rcacii>rt del Grupo Contadora 

A principios de Jos años ochenta. c:,_islia en América Ccmral un 1narcado cliJna de 

confrontaciones. que se caraclerizó por las dcn1ostraciones de fuer.La. el avance de la 

carrera anna111cnlisla. movin1ientos de <.kscstahilización y rompimiento del diálogo 

político entre las partes involucradas. 

l.t.1s conlliL·ltlS L."ll Ja n:gión centroan1erica11a habían au111cntado cnonne111entc. y¡t que 

en Nicaragua llegó al poder el Frente Sandinista de Liberación Nacional(FSLN) después 

de un conflictt.1 an11adn. dcrrocundci a Anastasio Son1oz¡1. Durante Jos prin1cros años de 

gohicn10 sandinista. los organin1dorcs y dclCnson:s de la revolución decidieron apoyar a 

otras corrientes sociales en los países contiguos. Por otra parte. El Salvador y Guatcn1ala 

que ya hahian pasado por crisis políticas y económicas. resultaron también en revueltas 

populares. esto fue para Nicaragua estratégico y les brindó apoyo. Toda esta situación se 

veía con10 un riesgo de que el cornunisn10 pudiera e xtcndcrse en An1Crica. por Jo que 

Estados Unidos ton1ó cartas en el asunlo crnpleando todos los elementos que le fueran 

posihlcs: e orno a nnan1ento. peticiones a 1 C ongrcso p ar...i a poyar a 1 a e ontrainsurgcncia. 

pero sohrctodo destacar el uso de su política exterior para poder inOuir en terceros paises 

a su conveniencia. 

i\.nte el peligro que tal situación representaba para la región. México decidió tomar Ja 

iniciativa de paz en CentroarnCrica. principaln1cntc porque ya contaba con Ja presencia de 

los refugiados guatcn1altccos. y si se llegaba a dar un connicto mayor en la zona .. tn1cría 

L·onsigo grandl.!'s n1igracioncs del área. 

El presidente. en ese entonces .. Miguel de la Madrid. dio con1icnzo a una cmnpafü1 

d1plnm~itica en busca de aliados que se unieran a los csCucrLos de México por lograr Ja 

d islcnsión en Centroamérica. En 1982. nuestro país JJcvó a cabo varios foros 

111tcn1acionalcs con la finalidad de crear convenios con las naciones de la región para dar 

soluciones a Jos n1ovin1ientos am1ados. 
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Los gobiernos de Colomhia .. Panan1ú y Venezuela .. fomH1ron un grupo pacificndor 

representado cxclusivan1cntc por países hllinomnericanos. Pura el 9 de enero de 1983 se 

reunieron los cancilleres de los cuatro paises en Contudor...t .. una isla panameña. 

estableciendo el con1pron1iso de actuar e onjuntan1cntc en Ja b llsqucda de u na solución 

que fuera de caráclcr pacifico. 

Los cancilleres integrantes dd Grupo Contadora .. con10 ruc llmnado de ahí en 

addanh.:. crniliú adcrnús un cornunicudo 111cdim11e el cual h;._1cian un llan1ado urgente a los 

paises centroamericanos para que n:dujcran lus lensiones a través del diálogo. y 

t:'.\.pn.:saban su preocupación por la intrrnnisión de intereses externos. debido al ~1poyo que 

Estados Unidos prestaba asi con10 el respaldo <.fi.: Cuba y la Unión Soviética al gobierno 

San<linista <le Nicaragua. los conllictos internacionales en la región se habían convertido 

ya c.:n pane de la confrontación Este-Oeste.:. siendo que nuc.:stro pais no quería que al 

proceso se.: Je implicara dentro de dicho conflicto .. se insistía que el problema se 

c..ksarrol laha hajo el niarco de la confrontación Norte-Sur. 

Se procuró siempre que los países centroarncricanos. partes en el conflicto 

encontraran en la negociación una vía necesaria parJ alcanzar seguridad y reconocimiento 

a sus Jcgítin1os derechos y aspiraciones.~ 

Fue así que los cuatro nia:ndatarios propusieron a los paises ccntroan1ericanos los 

siguientes puntos para poder dur solución a los conflictos: 

..;"" Detener una conflagración bélica en el área~ 

..;""Crear condiciones pacíficas nicdiantc acuerdos que eliminarJ el 

am1an1ento y la presencia militar extrJnjcra . 

..;"" Impulsar un proceso de desarrollo cconón1ico y social en Ja región." 
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Para afJOyar los esfuerzos políticos de Contudora.. los paises Jatinourncricanos 

micmhr·os del Sistc111a Económico l.atinoamcricano (SELA) se rcunieror~ en Pan::tmú en 

Septic111bre de 1983. para constituir. por iniciativa de México. el Con1ité de Acción de 

i\fJoyo al Desarrollo Econótnico y Social de Ccntroan1érica (CADESCA) con la finalidad 

de ayudar protnovcr la cooperación internacional a favor de Jos paises 

ccntroan1cricanos. 

Por· ot1·a partt:. los países de la Curnunidud Econórnica Europea (CEE) acogieron 

dcs(k un principio en fom1a favor...1hlc la iniciativa de CADECA. y aceptaron brindar 

asistencia financiera a los países de Ccntromnérica. bajo Ja condición de que se 

garantizara Ja estabilidad politica en la región. 

La Declaración de CancUn del Grupo Contadora .. pcnnitió el con1ienz.o de las 

negociaciones c:ntri.: los paises ccntroan1cricanos. tendientes a establecer acuerdos m.ás 

precisos a favor de la paz. Para hacer eficaz el progran1a general~ se requería de la 

concentración de Jos ucucrdos donde se establecieran los co111pron1isos políticos 

destinados a garantizar la paz regional. Dichos acuerdos con1prendian: 

,----------

./ Cornpromiso para poner ténnino a toda situación de beligerancia 

prevaleciente . 

./ Con1pron1iso para la congelación en el nivel de am1arnentos oíensivos 

existentes . 

./ Con1pro111iso para la iniciación de negociaciones sobre acuerdos de control 

y reducción en c1 inventario actual de arn1amentos. con la constitución de 

n1ecanis1nos adecuados de supervisión . 

./ Co1npro1niso Je proscribir la existencia de instalaciones n1ilitares de otros 

paises en su ti.:rritorio . 

./ Con1pron1iso de dar aviso previo de n1ovirnientos de tropas ccÍcanas a la 

frontera. cuando estos contingentes rchasen Ja cuantía definida en el 

acuerdo. 
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./ Compron1iso para efectuar. según el caso. patrullujes fronterizos por 

grupos de ohserv;:1don.!s scleccion¡1dos de co111(1n acuerdo por los 

inlcrcsados . 

./ Crn11pron1iso de constituir comisiones rnixtas de seguridad. con el objeto 

de prevenir y. en su caso. resolver incidentes fronterizos . 

./ Con1promiso de estahlcccr mecanismos internos de control para in1pcdir el 

trusicgo de ann~1s desde el territorio de cualquier país de la región hacia 

territorio de otro. 

De esta fon1rn los jcli:s de Estado de México. Colon1bia. Panarn;i y Venezuela 

reiteraban su lahor de :.iyudar a construir Ja p¡1z que necesitaba la región ccntroan1ericana. 

En el Ac1a de Contador sobre la Paz y Ju Cooperación en Centromnérica .. en su 

segunda parte .. dentro del cupítulo 111. que es acerca de los asuntos cconón1icos y sociales~ 

el Acta incluye una sección cxclusivan1entc a asuntos de refugiados. Dicho upanado .. de 

frlnna resun1ida. apona tas siguientes recomendaciones: 

:J Que se establezcan los 1necanisn1os de consulta entre los paises centroan1ericunos 

con representantes de las oficinas guheman1cntales responsables de los problemas 

de Jos refugiados en cada uno de los Estados. 

w Que se upoye la labor que realiza el ACNUR en Centroamérica. y que se 

establezcan mecanismos directos de coordinación para facilitar el cumplin1icnto 

de su 111anda10. 

:J Que todu repatriación de refugiados sea de curactcr voluntario. tnani fcstado 

indi\'idualmcnte y con la cnlahnración del ACNUR. 

u Que con el objeto de facililar la rcpatriución voluntarin de los refugiados se 

estable/can co111isioncs tripartitas integradas por representantes del Estado de 

origen .. del Estado Lle acogida y del ACNUR 

...J Que se fnrtalezcun los prograrnas <le protección y asistencia a los refugiudos. 

snhre todo en los aspectos de salud .. trabajo. cducución y seguridad. 
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J Que se cstahlczcun progrJ111as y proyectos con n1iras a la autosul1ciencia de Jos 

rcfugi::u.los. 

~ Que se solicite la colaboración dd ,.-\.CNUR y de olros organismos internacionales 

para cupacitar a los funcionarios responsublcs en cada Estado de la protección y 

asistencia a los refugiados. 

J Que se solicite a la conumidad intcn1acional ayudu inrncdiata para los refugiados 

ccntroa111erica11os. tanlo en tOnna directa. n1edianlc convenios hilatcr::1les o 

11H11ld::11endcs. (.."OllH.l a u·av..:s c.Jcl i\<. -~UR y de otros organis111os y ::1gcncias . 

.J Que se dclt.:ctcn con la colahoración del ACNUR. otros posibles países receptores 

t..Jc refugiados ccntroaml.!ric::mns. En ningün caso se c.lchcra tr::1sladar al refugiado 

en contra de su voluntad a un tercer país .. 

Que los gobiernos del úrea n:alicen los csfucr:l'os necesarios para erradicar las 

causas que provocan el problema de los rc.:fugiados 

Ouc una '-"C/ que las hast.:s rara la repatriación voluntaria o individual hayan sido 

acordaUas. con garantias plenas par los n.:fugiados. los países receptores pcnnitan 

que delegaciones oficiales del pais de origen. acomparlados por representantes del 

i\CNUR y el país de acogida, puedan visitar los eampan1cntos de refugiados. 

~ Que los países receptores faciliten el tr::.imitc de salida de los refugiados con 

111otivo de la repatriación voluntaria e individual, en coordinación con el ACNUR: 

.J Que se establezcan rncdic .. Jas de control en los paises de refugio. para evitar la 

panicipución de los refugiados en actividades que atenten contra el país de origen~ 

respetando en todo 111omcnto los Dcrcchos 11 mnanos de los refugiados. M 

Es in1ponantc señalar que propuestas con10 las contenidas en los docun1cntos del 

( irupo Cnntadnra. tienen 1.:onH1 refi..:rem.:ia nrnncrosas resoluciones de la Asan1hlca 

(icncral de las Naciones Unidas y de su Comité Económico y Social~ referidas a las 

soluciones aplicables a tus circunstancias que plantea la afluencia n1asiva de refugiados 

en gcner..d. 
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Resumiendo. el 1rahajo ele Contadora hastn ese 111on1ento valió pura institucionalizar 

d proceso de paz~ dc1crr11inundo ucton:s. intcn11cdiurios y normas de proccdin1icnlo par:1 

un eventual acuerdo. 

Pnsici(Jn de i\•1éxico ante el conflicto y su política exterior 

Las diversas convulsiones politicas. sociales. ideológicas. religiosas. colonialistas y 

a11tícolonialistas han motivado innun1crahlt.!s n1ign1cio111.:s hu111anas. en particular de 

aqudlos que han sufrido persecuciones. iV1éxico se hu destacado en la reccJlción 

humanitaria de nun1cr·osos grupos de asilados y refugiados Jlrnvcnicntes de Europa y 

snhn.: todo de A1nérica Latina. Esta actitud de México de recibir y albergar a u si lados 

pnlíticos y a i;rupos nrnsivos de refugiados ha dado lugar a una reconocida tradición 

mexicana de asilo y refugio. Uno de Jos casos n1as destacados fue. Ja recepción de 

refugiados guah.:111altccos en la década de los ochenta. 

Hasta fechas recientes la noción que se tiene de la fronh:ra. por parte de la n1ayoria 

de los rnexicanos. se refiere. por razones obvias e.le aspectos históricos. cconón1icos y 

politicos. :1 la frontera norte. Fue hasta los años ochcntu cuando se ernpczó a volver Ja 

visw hacia el sur. debido a los connictos centroan1cricanos .. ejcn1plo de esto fue que en 

¡...:jcaragua las fuer/.as populares lograron en 1979. derrocar a Son1oza. en El Salvador la 

insurgencia alcanzaba proporciones e.le guerra civil. y en Guaten1ala. donde se recrudecía 

la confrontación n1ilitar .. aun1cntaban rápidarncntc las victin1as civiles entre Ja población 

no hcligeranh..:. 

Ante estos acontecin1icntos México actúo en dos direcciones: 

1) 1 lacia el exterior; pron1ovió la creación del Grupo Contadora y de Apoyo .. 

antecedentes y marco latinomncricano para la negociación diplon1ática que 

desembocó en Jos Acuerdos de Esqui pulas l .. JI y JI l. 
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2) Hacia e 1 interior; y de acuerdo a 1 a b icn establecida l n1dición de asilo politico. 

brindó protecci(ln y .nsistencia a cerca de 50,000 can1pcsinos de origen maya que 

desde t 9S 1 hahían cruzado la frontera sur.'' 

En 1983. el entonces presidente Miguel de la l'Vtac.Jrid señalaba en su prin1er infonne 

de gohicn10. que .. los prohlcrnas profundos de los ccntroan1cricanos habrían de buscarse 

en el subdesarrollo. y en la injusticia." Estos supuestos de111ostraban ser correctos, pero en 

su 11101111.:nto L·hocaron con La!-. idi.:as de \\"ashi11gton y (_iuatcrnala que se e111pef1aha11 en 

ver los factores cxtcn1os corno la causa central del conllicto en esa región. Para esos 

gohicn1os. Jos refugiados eran gucrri llcros que huscahan actuar haju protección 

internacional. Durante Jos prirneros aftos dcl conflicto guaten1alteco. México n1antuvn esa 

posición cncontraUa con los gohicn1os de Guaternala y Estados Unidos. para el prirncro. 

signiticaha una calilicación e.le sus prnhlcrnas inten1os y una cornplicidad con quienes 

consideraba enen1igc..)s. para el segundo Ju adn11nistraciól1 Reagan temía que el flujo de 

n..:fugiados incren1e111ara Ja presión 111igratnria en su frontera con México. 

Es in1portantc dcswcar que el problema de los refugiados guatcn1ahccos se presentó 

ju.s1amente cuando México vivía una crisis económica. por Jo que la presencia de los 

refugiados provocó encontradas opiniones sobre política interior entre la burocraciu y J;:1 

sociedad civil nlcxicanas. 

A principios de 1983 el c:iército guatemalteco empe.t:ó a atacar Ja zona costera y los 

operativos insurgentes se intensificaron en las ciudades, provocando un incremento 

notable de rnovirnicnto de r>ohlucil'lfl lwcia la zona del Soconusco en Chiapas. donde la 

pnhlaciún n.:accionú de dos 1nancra.s: algunos st: aprovecharon de su vulncruhle condición 

mientras que otros Jos protegieron. En Ja tnisnrn Cpoca. las invasiones del cjCrcito 

guatemalteco a tcTTitorio rncxic;:mo dejaron algunos refugiados niucrtos. 10 En 1984 y 

1985. para protegerlos <le los ataques del ejército guate1naltcco. el gobicn10 de México 

reubicó ;:1 los refugiados ascnta<los en can1par11cntos cercanos a la linea fronteriza. a los 

estados de Carnpcche y ()uintana Re.Jo. 
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Sin embargo. en este conflicto. México tuvo que ajustar sus políticas con el fin de 

\.."\'itar conllictos con Estados Unidos. 

El Grupo Contadora constituyó unu salida porque concertaba Ja búsqueda de una 

solución ncgocim.la con la .apertur.i de un espacio de solución latinoamericano :.1 Ja crisis 

de Ccntroa1nérica. La creación de Contadora y n1uchos de sus actos a lo largo de Jos 

siguientes cuatro años fueron criticados por el excesivo cuidado en no censurar a Estados 

l :111dos aún cLm11dl1 la udrninistración Rcagan p1·oyectaba nuevas ofensivas en su contra. y 

por los pcnnisos continuos que el grupo estuvo dispuesto a hacer a la política 

nortcarnericana. 1 1 

Es a p<.inir de la scgunc.Ja reunión de Esquipu)as. en donde se fin11ó el acuerdo busado 

en el Plan Arias. en el cual México. junto a los dcn1ás micn1bros de Contadon1 fueron 

disrninuycndo su actividad. y dejaron de tornar nuevas iniciativas. Mús que una pCrdida 

de interés o un deseo de abandonar Centroan1érica. parecía haber incidido n1ás bien la 

voluntud de dejar el protagonisn10 a los propios centroamericanos. 

47 



NOTAS 

1. Jorge Luján Muñoz. Ob. Cit. Pág. 261 

.2. Jhiden1. Púg. ::!.7(1 

3. Susannc .lon.:.1s. Ci11c1tc1111.1/a. Una historia in111cdiatt1. Pág. 100 

4. Bcn1ardo Scpúlvcdu A111or. Relación de Contadora. Pág. 9 

5. Instituto l'Vlatias Ron1cro de estudios diplornáticos. ft.,/éxico y la Pa=. Pág. 205 

6. Bcn1ardo Scpúlvcda Amor Oh. Cit Pág. 207 

7. ACNUR Protecció11 ,. Asi:·•tcncia de Rcfi1giaclos en A111érica Latina clocume111os 
regionales 19.S J -1999 Pág .. 33 1 

S. /'rcsencia de los refitgiados guatemaltec'!·'' en AJC.xico. Púg. 73 

9. Cecilia hnaz. Oh. Cit. Pág. 95 

1 O. Riordan Roctt. Relaciones Exteriores de Mé....:ico en la década de los noventa. Pág. 217 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

48 



~-------

CAPÍTULO IV 

Instituciones 11ara el cuidado de los rcfu~iados 
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Comisión i\'lexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) 

El decreto de creación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMARJ. 

se expidió el 22 de julio de 1980. está integrada por las Secretarias de Gobernación. 

Trnbajo y Previsión Social y Ja Secretaría de Relaciones Exteriores. Iniciahncntc. Ja 

("0;\.fAR asistió a refugiados urbanos de centro y Sudmnérica. Entre los primeros se 

cncucntran Jos salvadoreños que huían de Ja represión en su país. los segundos 

concspondcn a uniguayos. chilenos. bolivianos. colo111bianos. argentinos y haitianos 

lh...•gados a partir de 1973. 

El objetivo principal de la COMAR cs. cstahkccr convenios con los organismos 

1ntcnwcionulcs paca estudiar las necesidades y los prohlcrnas de la población refugiada .. 

asi con10 prororcinnarlcs ayuda y prolección. buscando soluciones de canictcr tcn1poral o 

pt:rn1ancntc en nrntcria de cn1pleo y autosuficiencia cconónlica. 1 

Cuando se iniciaron los trabajos de COMAR en MCxico. no había representante del 

Alto Conlisionado de las Naciones Unidad p;.1ra Refugiados (ACNUR). desde San José de 

( ·osta Rica se atc.:ndia a México. Ccntroarnérica y el Caribe. En la ciudad de México sólo 

hahia una pc.:qucila oficina a cargo de una secretaria que despachaba Ju correspondencia y 

rccihia solicitudes de protección. esta circunstuncia se derivaba de que no se consideraba 

que la rnagnitud del problcrna hiciera necesario contar con una delegación n1ayor en 

:\1Cxico. de hecho. Naciones Unidas delegó en el director de Progran1as de Asistencia de 

la COi\.1AR. i\'1arco Antonio Michcl. la representación de ese organisn10.:? 

Es así que el 2 de JlHlr/O dc 1981. se finna con el i\CNUR el primer Acuerdo <le 

( ·onpt:raciOn para la clahoración y financimnicnto de progran1as destinados a atender u 

n.~rugiados. gracias a este acuerdo. se consiguió una aportación inicial que junto con los 

fondos designados por el gobien10 111cxicano. hicieron posible establecer los prin1cros 

L~~m1pa1ncntos cerca de la frontera con Gumc111ala. donde se desarrollaría una labor 

asistencial. En dicho acuerdo se especificaba que era rccorncndahlc que los cmnpan1cntos 

estu\"icran ~itua<lns u cierta distancia de la frontera ( 100 kilón1ctros con10 niini1110). para50 
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c"1i.·itar cnfrcntmnientos de tipo n1ili1ur .. y que fuerun habilitm.los por tie111po indefinido con 

has facilidades no sólo para el ascntarnicnlo adecuado de las fan1ilias .. sino tan1hién para Ju 

n:alización de actividades productivas que proporcionaran un ingreso económico a los 

refugiados.-' 

A finales de 1981 se tírn1an dos convenios sobre asistencia educativa a los 

n:fugiados urbanos y suburbanos asentados en Guatfalajara y la Ciudad de México. En 

mayo dc J •JX2. se- establece otro convenio sobre trubajo social pura atender conjuntan1cnlc 

con Cstns .. a los guatcrnaltccos que cn1pezahan a llegar a la zona fronteriza chiapancca. 

La diferencia entre los guatcnrnlt..:cns que llegaron a Chiapas y los <.JUC n1igrnron a las 

ciudades .. radica en su perfil sociocconómico. Los guatc..:111altccos son de origen Ctnico y 

rural.. en tanto que Jos otros eran de corte urbano y scn1iurbano. En julio de c:sc n1isn10 

ario .. se da el prin1cr convenio excl11sh·a111cntc para auxiliar a los guatc111altccos que 

llegaban al Estado de Chiapas .. este apoyo económico tenia con10 finalidad dotar de los 

medios <.k subsistencia húsica a los refugiados guatcn1altceos. De 1981 a 1983. COMAR 

y ACNUR celebraron seis convenios de asistencia a refugiados urbanos .. scn1iurbanos y 

niralcs. con10 se indica a continuación: 

:1) 1981 Acuerdo sohrc la educación técnica .. superior y vocacional de rcfueiados 

en la Rcpúhlica I\.1cxicana .. 

h) Acuerdo sobre educación secundaria y vocacional de refugiados en la 

Rcpi1hlica i\lcxicana .. 

c) Acuerdo sobre ayud:1 multidisciplinaria para refugiados guatemaltecos. 

d) ·1·rahajo Soci:1I. 

e) 1982 .. :\.cuerdo sohrc asistencia de emergencia. 

O lntc~ración local de refugiados en l\·1éxico.4 
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En agosto de 1983. Ja COMAR decide cancelar cinco de Jos convenios anteriores y 

dejar vigente sólo el de ··Ayuda mullidisciplinaria para refugiados gumcrnallccosº. es 

decir. enfoca todos sus esfucr/.os financieros. 111atcrialcs y hun1anos en atención de 

emergencia para los g wtten1allccos que llegaban a Ja franja fronteriza. El vacío que se 

dejó. en atención a los n.:fugiados urbanos y scn1iurbanos. que pr..icticamentc ya se habían 

integrado u las grandes ciudades. fue ocupado por organisn1os financiados por el ACNUR 

y por Organismos no Gubernan1cntales (ONG's).~ 

Uno de los csfucr/OS reali/.ados pur la COl\,1AR. fue la reubicación de los refugiados 

guatemaltecos a los estados de Carnpeche y Quintana Roo. El ingreso n1asivo de decenas 

de rnilcs de guatcn1al1ccos. de n1anera dispersa y csponttlnca por n1uy diversos puntos a Jo 

largo <le 600 kiló111ctros de la linea fronteriza. significó un reto para la COI'V1AR. que 

afrontó dicha situación con la ayudu y experiencia del ACNUR. Entre 1981 y 1984 este 

llujn rnasivo de guatemaltecos se fue aunrentando en diversos grados. hasta llegar a 

contar con SS cmnpamcntns localizados a corta distancia de la frontera y en condiciones 

de pn:caricdad e inseguridad alarn1antcs. 

Su repentina ubicación a unos pasos de la linea fronteriza. en áreas selváticas 

deshabitadas. sin c..·an1inos de acceso. sin disponibilidad de servicios de agua. electricidad. 

drenaje. e ntrc otros. mantuvo a la comunidad refugiada durante las prin1cras e lapas en 

condiciones de aislamiento y alta vulnerJ.bilidadb con una población principalmente 

compuesta por niños y rnujcrcs. 

Ante la exacerbación dc.:I conflicto inten10 en Guatcn1ala. que no parecía dar 

1nucstras de urw pronta solución. que por el contrario. había 1non1cntos en los que la 

lcnsión sobrcpasaha t:I lado de la frontera con invasiones trtlgicas. como fue el caso de El 

Chupadero. descn1bocando con la muerte de varios refugiados; ante esta situación el 1 O 

de n1ayo de 1984 el gobien10 nicxicano fiel al tradicional asilo político y en ejercicio de 

la soberanía nacional. adoptó la <letenninación de asegurar condiciones básicas de sobre 

,,-¡\"encia y de seguridad para esa población . ..., 
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En rnayo <.h.: 1984 los n1icrnhros i111cgrantcs de la Con1isió11 Mexicana hicieron un 

dcspfieglh.! (ll,: la situación al .._·111011.._·.._·s P1·csidcmc. :\.1igucl de Ja :\.1adrid l lurtado. quien dio 

instnu:cinncs p:1ra desarrollar soluciones pcnnancntcs l)lh.! penniticran tornar acciones 

para asegurar el fi."lrtalecirnicnlo de los intereses nacionales en la frontera sur. El gobierno 

me:\ icano anunció un progranrn de 1 1 puntos para atender a los refugiados y reubicar 

algunos carnparncntos (h.: Chiapas en los estados de Carupeche y Quintana Roo. En 

rcsmnen los lincarnicntos de esa política fueron Jos siguientes: 

Garantizar· a Jos refugiados protección y asistencia en conUicioncs sin1ilarcs a las 

de la población mexicana. 

-J Contar con el apoyo de 1:1 cnrnunidad intcn1:1cionul para el financiamiento de los 

prograrnas de autosuficiern:iu y desarrollo de los refugiados. 

Rcuhic:ir a los n.:fug.iaUos en zonas alejadas de la lincu fronteriza. 

Otorgar todas las facilidades necesarias para la repatriación volunlaria. con10 un 

derecho prin1ordial y como la mejor opción para todos los refugiados 

:.J Pron1ovcr la autosuficiencia. n1ediantc progran1as productivos. a fin de evitar una 

dependencia pcm1ancntc de Jos programas asistenciales.8 
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Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) 

DcspuCs de lu Primera Guerra 1\1undial. cuando es creada la Sociedad de Naciones. 

las illlación de 1 os refugiados no era e onsi<lcrada e orno un p rohlcnH• i ntcrnacional q uc 

tenia que ser ahord<.u.lo en el {m1hito internacional. Por el contrario. el <lcs¡1rrollo de un 

sistcnH• intcnH1cional para resolver y tratar los problcn1as de los rcfugiudos fue lento e 

intcm1n1pido. Por su parte la Sociedad de Naciones designó a diversos Altos 

<.. ·omisionados para t.¡uc si: encargaran de grupos cspccilicos de refugiados. con10 fue el 

casn de los rusos. los anncnios y los alc111ancs. sin cn1hargo. ninguna de estas n1cdidas 

pudo convertirse en un con1pro1niso a largo plazo. 

A raíz de los rnovirnicntos masivos de la población europea durante la Segunda 

Gucrr.:1 Mundial y la rcconíonnación del continente europeo. es que se originan grandes 

cantidades de rcíugiados y desplazados. ante esta situación el 14 de dicicn1brc de 1950. se 

cstahlccc la oficina del /\lto Con1isionado de Naciones Unidas para Rcíugiados 

( ACNUR) -cnn10 un organismo :.1politico. hurnanitario y social- y junto con la adopción 

de la Convención <le las N:.tcinncs Unidas sobre el Estatuto de los Rcíugiados íucron Jos 

"-!lle brindaron por prirncr·a vc.1: una estructura fOrrnul para cuhrir las nc:ccsidadcs de los 

rcli1giadns y nonnas para prntcgcrf<lS en aplicación del Derecho lntcn1acional. 

Confr'lrtllc al estatuto de refugiado. se entiende a Cstc con10 la persona que ""debido a 

un temor de persecución bien ti1ndado por n1otivos de raza. religión. nacionalidad. 

pcncncncia a un determinado grupo social. o una opinión política. se encuentra íucra del 

pais de nacionalidad y no pueda o. a causa de dichos temores. no quiera acogerse a Ja 

prnh .. ·cc:ión de tal pais." 
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La rcsponsnhilidad principal di.: proteger y asistir a Jns rcfugimlos rcc<1c en los 

Estados. i.:n panicular en los paisi.:s de ;:1silo donde huyen los refugi¡tdos. Pero el ACNUR 

desen1pcila larnhiCn un ifnportarlle papel en la prornoción y supervisión del cmnplimicnto 

de la Convención por Jos Esludos y en hacer que éstos ofrezcan una protección m.kcuada 

a los refugiados en su territorio. así mismos el ACNUR tiene el n1andato de proporcionar 

protección internacional a los refugiados y de hallar soluciones a sus problcnrns." 

Lu organi/acil'ln divide tradicinnalmc.:nte estas soluciones en tres categorías: la 

repatriación voluntaria. consideraUa como la solución n1ús úptin1a al prohlen1a de los 

r·cfugi;ldos. pucstn que si Cstos tornan la decisión de regresar a su lugar de origen. es 

debido a que. las causas pnr las cuah.:s se vieron obligados a ahandona1· su pais ya no 

existen. desapareciendo asi la corH.lición de n.:fugiaUn. sin embargo el t\CNlJR tiene la 

función de prnn1ovcr y hacer que la n.:patri;:1t .. ·ió11 st:a 111;:·1s 1:.·lci l. sicn1p1·e y cuando las 

condiciones para el refugiado sean las ni;:·ls óptimas. la segunda categoria cs la integrución 

local en el territorio de asilo. una 'C/ que las pcrsn11as han sido reconocidas con10 

rcfugiados. yu sea f"lOI- <lctcn11inado pais o por el i\CNUR. deherún integrarse a la 

con1unidad de su nueva residencia. de tal rnanera que puedan adaptarse.: al nuevo estilo de 

vida y lograr su autosuficicnci;:_i por últirno el reasentainicnto Ucsdc la nación de asilo en 

un tercer estado. aquí Ja función qttt.: Lh:sen1peila ACN'l JR es la dc efectuar los trilmitcs 

correspondientes del trasl~ldo de un rclilg.ia<lo a otr·a región cuando éste no puede 

establecerse en el país de an·ibn. ya que sólo se le aci.:ptó 1t:mporaln1ente. 

Nonnaln1ente. el ACNUR trabaja muy de cerca con otros organismos de ]as 

'."acioncs Unidas. co1110 son .. La Organización de las Nucioncs Unidas para la Agricultun1 

y l;:1 .-\.lirnentacil'ln (FAO). El Progrmna :\:1undiul de /\.limcntos (PMA). El Progrmna de las 

'."ac1ones Unidas para el Desarrollo ( PNUC>); en el caso de los nifios se tn1baja con El 

Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF) .. 10 

--------·-
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Partici¡>ación de ACNUl:t en i\1éxico 

La oficina de i\CNUR en México se cstublcció en 1982. debido al agrnvan1icnto de 

las migraciones de refugiados ccnlroan1cricanos. de forn1a 1nasiva y en pequeños grupos o 

i11dividualn1cntc de s.alvadorcños a territorio mexicano. 

Es ante estas circunstancias que el gobicn10 de México acepta la ayuda dc1 ACNUR. 

pw.:stn 1.llh.: no contaba con la c¡1pacidad 111atcriat técnica y financiera para poder atender 

d prohlcrna de dichos tnignmtes. 

Debido a estas razones se finna un convenio con ACNUR. en el cual se aceptó 

establecer una oficina de este Organisrno Internacional en el territorio. de esta manera. el 

.-\.CN"UR cn1pczó a funcionar en :\.1éxico. 

/\ 1 ejercer su función de protección internacional el ACNUR trata en panicular de: 

:.J Pro1not·cr la concesión ele la protección a los refi1giados asegurando el 110 recha=o 

en la fi·ontera la 1uJ-dc1·ol11rió11 y la no sanción por entrada ilegal . 

..J Garanti=ar la seguridad personal de lus rc;fitgiados clac/o que fi·cc11e11rc111c11te ésta 

es a111c11a=ada o \'iolada: 

:..J Asegurar que los rcfilgiados ¡.!OCCll de una co11dició11 Jurídica culecucula 

(doc1011e11ta1iá11 nligratoria C<n~/Or111c a su estatuto de rc.:f"ugiados) .V 

::i l·ºclar por c¡uc los rc.~/ligiados reciban en el pais que los acoge un trato co11forn1e" 

las 11or111l1s 111i11i111as co11te11idas en la Con\·e11ció11 de 195 J. 11 

Como cc.111.sccucncia del mandato del ACNUR y de la urgencia con que se tn1zaron 

los problcn1as. cn una /.OIKl de fronteras. se hizo necesario establecer una relación de 

confianza entre el ACNUR. quien ve por los intereses e.le los refugiados. y la COMAR. a 

quien el gobicn10 mexicano dio la autoridad y responsabilidad sobre los 111ismos. 
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Con altibajos y superando los 1c1nnrcs propios del trabajo diario entre intcn1acionalcs 

nacionah:s. el ACNUI{ puede gunmtinir que hu logrado fOn1mr con la COMAR así 

l.'Ollltl con otras autoridades rnexicanas. una sólida relación de confianza y colabor.:1ción. 

Sin cn1burgo hay que destucar que ACNUR estú. naturalmente. del lado de los refugiados 

y sus organizaciones representativas. 

En cuanto a la reuhicación que se realizó de Jos refugiados guatcn1altccos que en un 

111ic10 se ubicaron en el Escado de Chiapas cerca de la fronterJ con Guatemal:..1. el 

ACNUR colaboró con la Co111isión lvtexicnna de Ayuda a Refugiados (COMAR). en el 

n:ascniamicnto de Costos refugiados a cmnpamcntos en los Estados de Cmnpcchc y 

C)uintana Roo.•.: 

Estas dos organizaciones pusieron en marcha prograrnas de reestructuración en los 

asentmnicntos de.: refugiados en Chiapas para reducir su depresión. dar inicio u un 

progrmnu de autosuficiencia econó111ica. que incluye tanto a hotnhrcs con10 a mujeres. y 

4uc pennita la adecuada integración de Ja población. con10 ocurrió en Cumpcchc y 

Quintana Roo. en este últirno estado. hay 3.500 personas. de las cuales 1.250 han recibido 

la naturalización con10 mexicanos. en Can1pcchc hay una población de S.867 personas. de 

las cuales 3.270 han sido naturalizados. con algunos casos pendientes. El ACNUR en 

estos estados se dedica a verificar el proceso de integr...tción. 

Una de las soluciones que se le ha dado u este conflicto ha sido Ja repatriación 

voluntaria. que es considcrnda por el gobi..:n10 de México corno Ja solución óptin1a al 

prohletna del refugio. puesto que hrinda la oportunidud de reintegrarse a sus lugares de 

origen. a las pt:rsonas que se vieron ll--.rzadas a huir de su país por la violencia 

gencrali/uda y la violación masiva de sus derechos ht1111anos. En ese sentido. dentro de 

las labores hurnanitarias de la Cornisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. el apoyo a las 

iniciativas de repatriación voluntaria ocupa un Jugar prioritario. para ello. COMAR 

tr·ahaja de 111ancra convenida con el ACNUR y la Comisión Nncional de Atención a 

Refugiados. Desplazados y Repatriados (CEAR). que c.:s un órgano guatcn14"lltcco 

(,,."ncar·gaUo de la atención de los refugiados. 

------------- ---- -
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En este sentido~ la rcp~Uriación de los refugiados a su país de origen se rige bajo los 

siguientes principios: 

:.J La decisión se 1011u1 intlivicJual y \•o/1111taric11nen1e. 

:.J s·e dche rcali=ar lu-!jO co11clicio11e.•; de seguric/ad y cli¡.!llÜ/ad 

a [Je prc.~fC~rencia hacia .... ,, /11~ar de ori¡;:<.•n o residencia hahirual si así lo desean. 

:.J L'na \·e= en su pai ... - de ori¡.:cu. lo ... · rcpatri<ulos deberán recibir ~ara11th1s tic 110-

,/iseri111111a,·i<)11 ·'· rcs¡,t'lo a/).\r.duto a sus dert.•cho ... · J11111u111os. en las 111i . ...,1u1s 

,·011dicio11c . .,· que sus co1111"cio11tdcs. 

l . .as primcras rcpatriaciont:s de los refugi~1dos guatcn1altccos en México se realizaron 

a partir de l 984 de 111am:ra im.kpcn<licntc. con la salida de pequeños grupos f;.unilíares~ se 

cstirna que desde ese año hasta I 992 lwbrian regresado a Guaten1ala cerca de 9.000 

personas. A panir de l '>92. con la finn~1 de los acuerdos del S de Octubre entre las 

Comisiones J>cnnanenles de Refugiados Guatcnulltccos asentados en México y el 

gnhien10 del presidente de Gm1lc111ula Jorge Serrano Elias. se abrió el proceso de retomo 

masivo y organizado en el marco del cual. los refugiados dcsc;1han reincorporarse a 

Ciuate111ala. integraron bloques de n.:ton10 negociando un progrm11a con las autoridudcs de 

su país para el nlorgmnicnlo dc créditos para la con1pra de fincas. en las que se 

lc,·antarian los futuros pueblos de retonwdos. En el que se realizó el primer retomo 

masi,·o de n1üs de 2.000 refugiados desde los tres cswdos. 

/\ par1ir de l 9S4. n1ás de 31.000 personas se han repatriado a Guatcnulla. hay que 

<.k~tacar· quc en los mlos de 1994 y 1995 fueron los de nu1yor repunte en el proceso de 

n.:p~ttriaciñn. • Jo cual se explica por la apcnur~1 política del Prcsi<lcnlc guatcrnaltcco 

R.tminl de León Carpio. quien estableció un progran1a de con1pn1 de tierras para que se 

pud 1cra dar el n.:tomo. 
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En 1996 se observó unn visible declinnción en l~ts tendencias de retorno. esto debido 

<.t los prohlernas en las negociaciones entre refugiados y autoridades guatcn1altccas .. las 

cuusus fueron c..lchit.lo a las lin1itucioncs en el progran1a guutcrnaltcco para la compra de 

las tierras. 

Conferencia 1 nternacional sobre Refugiados Centroamericanos 

(CIREFCA) 

En n1ayo de 1989. se llevó a cabo en Guatc111ala la primera Conferencia 

lntcnmcional sobre Refugiados Centroamericanos CCIREFCA). en la que participaron del 

Alto Co111isionado para Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) . 

.lean Pcrrc l-locké. y del Secretario General de Ja ONU Javier Pércz de Cucllar. 

Esta reunión fue reali~m.Ja. porque los gobien1os de Belice. México y de los cinco 

paises ccntroan1ericanos signatarios del Proccdinlicnto para Eswhlcccr una Paz Fin11c y 

Dura<lcra en Ccntroan1érica. estaban cada vez nlás conscientes de la necesidad de buscar 

soluciones enfocadas al desarrollo para los refugiados. rcton1ados y desplazados. 

Con los esfucr...-:os del gohicn10 de Guatcn1ala. varias Organizaciones No 

( iuhcn1an1cntalcs CONG"s) y la participación de Naciones Unidas. se empezaron a tOnnar 

programas que pudieran responder a las necesidades de subsistencia. rcascntamicntos y 

n.·1t1serción econónlica. Los ohjctivOs de esta conferencia cr..111 mantener la observación de 

l1lS Uistintos procesos de paz en la zona. continuado con un seguin1icnto. llevando a cabo 

acciones para solucionar el problen1a n1igratorio de miles de personas. estos objetivos se 

L'ncucnlran estrechamente vinculados a lns esfuerzos de la cotnunidad intcn1acional para 

la pn1moción del Plan Especial de Cooperación Econó1nicu p~.u-a Centroamérica (PEC). al 

1~ual q uc 1 a C JREFCA está dentro del 111 arco de P EC. Ja e 111presa i ntcragcncial de 1 as 

~acio111.:s Unidas. P rogran1a de Desarrollo para Desplazados R efugia<los y R cpatriados 

ll'RODERE). está integrada de proyectos de desarrollo integrado que su1·gcn del n1arco de 

CIREFCA. se lle,·ó a cabo en todos Jos países que participan en el r>roccso. excepto 
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i\:1éxico.· Sin embargo. 111uchas de las nacionc-s centroamericanas decidieron no brindar 

ningún tipo de ~1yuda a los n:fl1giados de los paist:s "ccinos. dchidn principaln1cnte a sus 

criterios políticos de Seguridad Nacional. o.mte esto.is circunstm~cius. los refugiados se 

vieron scri¡unentc afectados ya que sus necesidades básicas no fueron resucitas. corno 

consecuencia de 4uc sus paises no n1ostraban ningún deseo por agili;.i:ar su retorno. 

Durante la Conferencia se orogramó realizar una reubicación de refugiados al 

11111.:nor de C"luapas. n.:uniendn a la pnhlación establecida en los 120 can1pa111entos 

registrados hasta fChrcro e.le 1 lJ<JO. en 15 nuevos uscnta1nienlos dotados de servicios 

111ini1nos inc.lispensahlcs. 1 ' 

La población requería obvian1entc de apoyo tanto nacional con10 intcn1acionat. por 

In que en la conlCrencia de Guaternala. México n:cnnoció con10 población de atención a 

eslos refugiados. quienes se encontraban asentados en los estados de Chiapas. Quintana 

Roo y Cmnpeche. ante esta situación rvtéxico dio a conocer las líneas de acción del 

progran1a l\,lultianu¡1I ( 1989-1992) para los refugiados que fueron reubicados en los 

estados antc-rion11c-nte n1encionados. los puntos principales íueron: 

Cubrir las necc.:sidudcs húsicus cnn10 ali1ncntación. aniculos do111ésticos. agua. 

salud. energia entre otros. 

Lograr un nivel de cn1pleo por jefe de farnilia de mínin10 250. 111áxi1no 300 días 

anuales que serían la su111a del trnhajo agrícol::1 dentro del ascntarnicnto. 

~ Gc-nerar un ingreso anual neto por fllmilia equivalente por lo nlenos un salario 

111inimo rural.• 

~ Alcanz¡ir un nivc.:I th: vida si111ilar al de Jos c¡1111pesinos 111cxicanos de la zona 

vecina. en los tCrn1inos de ingreso. en1plco y acceso a los servicios. 

• '."n c:\.Ísll.:n contl1c1os internos cnlre la pohlación civil y el CJ..!'n:itn. que pongan en peligro Ja estabilidad 
puli11..:a del pab. 1::~1t1 mltc.:s de los ;u:onh:ci1nicntu!. en Cluapa!'> de 1')9-l. 
• S:?.-l I:? p1..•sns 111c:\.Í\:ann~ anuah.:s a no\'ÍC111hrc lk· t 1JSS. 
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Paralcla111cn1c. el programa de CJREFC/\ cnn1cn1pló la necesidad de regularizar los 

dllCt1n1e111os cnr110. la credencial de idc111idad y actas de 1H1ei111icn10. Producto de la 

1·eali/.ación de la CIREFCA. empezaron a dcsurrollarse en el estado de Chiapas. tareas 

productivas para los refugiados guatemaltecos; con10 la rcli.,restación. rehabiliwción de 

catninos. n:sluuración arqueológica entre otras. ..-'\ pesar de estas actividades. su 

culminación. en general. fue escasa y deficiente. ya que este tipo de rclaci<.ln salarial de 

los retltgiados los ponía frt:llle a nuevos prohlcnws. debido a que dependen de proyectos 

con una duraL·it')n lin11tada. sush.:ntada con rt:cursns internacion::tlt:s. cjernplo de esto son 

las obras llcv~1das a cabo en Ja /ona de Jos Lagos de Colón. en el n1unicipio de La 

Trinitaria. que se loc~tliz.i L·cn.:a dc la Jint:a frontcril'a. 

Dt:ntro dt: los mecanismos dc s.:guimienlo. CJREFC/\. contcn1plaha la realización de 

un comité dc scguimicnto internacional. éste liH.: cclcbrado pri111crm11cntc en Nueva York 

( J ')90) y t:I segundo en San Sah:ador·. dichas rcunioncs eran un cjcrcicio de evaluación de 

lo n:alizado confórmc al Plan dc Acción Concentrndo de CIREFCA cn el rncs de n1ayo de 

l lJS9. al ntis1110 tiempo también tcnü1 un fin prospectivo: definir las acciones y 

co111pro111isos a n.:alizar. en este caso para lo dos próxi111os años. 

l.os logros 111ús dcstacados dc CIREFCA han sido: 

w Haber fOnalccido la protección intcn1acional y Jos derechos fundan1cntales de los 

refugiados. 

:J Facilitar el proceso de repatriación . 

.:J Pennitir el cspacio a la participución dt: las ONG"s. la población n1isma y 

l~n·or·eccr al diúlogo nacirnwl c-ntrc las fucn-:as polític::1s y las co111unidadcs. 

::..J Propiciar un foro regional solidario y hun1anitario que proporcionó la búsqueda 

concertada dc soluciones. 

Podcn1os decir ljUC CIREFCA es un csfucr/.o solidarizado entre paises de o_rigcn. 

(países) receptores. (paises) donantes. organisn1os intcrgubcrna111cntalcs y no 

guht:n1an1cntales. ta111hiC11 se puede ton1ar con10 un cjcn1plo de cnopcración 
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agencias del sis1cnu1 de las Naciones Unidas. de éstas con otras agencias de la con1unidad 

i111cr11acio11al y con organis111os JH'I guhcrnamcnlalcs. Tanln ACNUR con10 d Progrmna 

de Naciones Uni<lus para el Desarrollo (PNUD) establecieron una unidad conjunta de 

scguin1ie1110 en la que trabajaron funcionarios de an1has agencias. 

Comisión Especial de Atención a Refugiados y Repatriados (CEAR) 

IJehido al gran nlimero dc n:1on1os de refugiados y ante la necesidad Uc un ente 

especifico que coordinarn la acción del Estado. de los organismos intcn1acionales y de las 

agencias no guhcn1arnen1ah:s. el 2(> de septiembre de J 986. se creó n1cdiaillc acuerdo 

gubernativo 75(•-X(l la Comisión Especial para Atcncic.~n a RcpatriaUos (CEAR) bajo la 

¡uJministración del pn.:sidenh: Vinicio Cen:zo. 

La CEAR era un organisn10 intcnninistcrial~ presidida por el delegado del n1inisterio 

de Rdaeiones Exteriores. y estaba fi._-,nnada también por los delegados de los ministerios 

de Desarrollo y de la Defensa. así como del Con1ité de Reconstrucción Nacional. El 

ohjeti\T> principal es atender el retomo de refugiados guatcn1ahccos en el extranjero. 

t.:specialrni.:ntc los que se cnconlraban en territorio mexicano. Una de sus obligaciones era 

cstahh:ccr· las condiciones que hicieran posible el retomo gradual de Jos rclugiados. en la 

fl.-,rma 1nús favorahlc para dichos ciudadanos. 

Antc la gestión guhenmn1ental aurnentó el nún1cro de fün1ilias que disponían regresar 

u Ciuate111ala. tanto AC'NUR con10 la CEAR recibieron a estas Ian1ilias. principal!11cnte 

con destino a sus aldeas de origen en Huehuetcnango. Quiché e lxcán. Las familias que 

llcgarnn entre 19~7 y J 9lJ2. cn su 111ayoria tenían tierra propia y sabían que éstas estaban 

desocupadas por lo 4ue podían rcasentarsc di.!' inmediato~ sin en1bargo. la c¡mtidad de la 

población refugiada conocia que sus tierras se encontraban ocupadas o estaban 

Jocali/.adas en los lugares donde continuaba el conflicto annado y len1iun por su 

=--c..·gurid¡1d y hiene~tar si \'Olvian a Guatcrnala. Dehido a estas cuusas. es que surge la 

inquietud de retornar al puis Uc fonna colectiva y organizada. negociando las condiciones 

con el gohicn1n. que dehia brindar las garantias 111ini111as. 14 
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La CEAR contaba con el apoyo del ACNUR para su funcionmnienlo y su labor de 

asistt:nci:1 en el retorno. lnicialinc:ntc se contó 1.ambién con una contribución para 

proyt:clos de in fracstructura. dona<lo por la Comunidad Econón1ica Europea. 

Ante el prohlerna del abandono <le las ü.rcus y el consentin1icnto <le la participación 

Ue Jus otras entidades Ucl Estado. se vio la neccsi<lud de extender el mandato de la 

Comisión. con ht finalidad de atender desplazados. y poUer canalizar algo de Jos fondos 

1.111e se.: recihian pan1 estas pohla<:iuncs. 

J>osterionnentc. en l 'J'J 1 se ton1ó lu decisión de darle rnayor poder a la Con1isión. 

convirtiéndola en una dcpendenciu de h1 Presidencia de Ja Rept"1blica. dirigida por un 

director ejecutivo. quien cn1 110111brado directamente por el presidente de la República y 

regida por el vicepresidente. Si bien las sigh1s no can1biaron. el non1brc simplcn1ente 

aumentó a Cornisión ~acional para la Atención de Repatriados. Refugiados y 

Dcsplazados. 

Dentro <lel proceso de rcton10. se tuvieron algunos problen1as~ con10 fue la apertura 

Ue espacios para c.:I tema denlro del Eslado. el tener que trahajar con una oposición n1uy 

fucnc dcnlro del propio gohicn10. con la apatia de otras instituciones gubcn1an1cntalcs y 

sobre todo con la oposición inlernacional ,-,or la cuestión de los derechos humanos. pues 

no creian que cxisticr~Ul las condiciones necesarias para el reton10~ n1anifcstaban una 

oposición abierta que se podia traducir en la fi.11la de apoyo financiero para el proceso~ en 

este caso. gracias al apnyn econórnico que brinUó el Alto Comisionado de las Naciones 

l lnidas para los Refugiados fue posible realizar este proceso. 

La tierra fue parte de los prohh:n1as esenciales del retorno. debido a la sit~ación que 

ya se rncncionó. l:J 111ayoria de las tierras dejadas por los refugiados fueron entregadas por 

d ejército y las uutoridadcs dcl Instituto Nacional de TransfOnnación Agraria (INTA) de 

la Cpoca anterior. a otros campesinos sin tierra. por otro lado algunos refugiados~ por 

dive1·sos n101ivos no dcscahan regresar a sus conrnnidades de origen. sino establecerse en 
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/\ pesar de estos inconvenientes. 1an1hién se tuvieron nlgunos logros. con10 íuc el 

n.:cnnocirnicnto del estatus. es decir. haccr que.: las instituciones del Estado reconocieran 

la condición del rctonmdo. particulanncntc la necesidad de respetar sus derechos. Otro 

punto íuc la recuperación de tierras. llegando a un acuerdo con el INTA. el objetivo era 

saber quiénes podían ocupar nucvmncntc sus ticrras. y en el caso de que estuvieran 

ocupadas. el comprornisn era hrirlllar una parcela equivalente. 

Se tuvo h1 aceptaciún de los r·ctornos culcctivus y 01-ganizadns. el trabajo de 

coon..linación inlerinstitucional cmpezc.'l a tener resultados. consiguiéndose al final de la 

primera etapa de la Cl:AR. qw.: todas las instancius nacionalcs accedieran al reton10 

colectivo y org:.mi/ado. cc.m el cnmprorniso de las di!Crcntes institucionc.:s en las labores 

4uc les con·cspondian. 

Se hicieron reuniones cuatripanitas. a pesar de que éstas eran seguidas entra CEAR. 

ACNUR y CO!'YtAR. los refugiados tenían la impresión de que en las n1ismas se 

comcntahan tcn1as c..¡ue les afectaban dircctmncnh.:. para tcnninar con la desconfianza. se 

les hi/o la invitación para que participaran en dichas reuniones. con la finalidad de 

discutir los problemas logísticos que se enfrentaban en el proceso. 

Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

A partir de 1946. un año después de la creación de la ONU. sus integrantes 

rnostrahan preocupación por los problcrnas de los niños. tomando la decisión de crear el 

Fondo Intcn1acional de las Naciones Unidas para la Infüncia (UNICEF). sin cn1bargo su 

pri111er nombre fue Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. y con la resolución 

163/VIll. se dispuso cambiar el nombre al actual. 

Por más de 50 afios. UNICEF. ha proclmnado su preocupación por las necesidades y 

los derechos de los niños. niilas y adolescentes. Junto con sus aliados. UNJCEF cst:.i 

trabajando para construi1· un mejor futuro para todos los niños y nifias. un inundo en el 

que.: ellos puedan crc.:cc.:r sanos. en paz y con digniUad. 
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En MCxico. el UNICEF trnhaja desde 1954 bajo un Progran111 de Cooperación que se 

1·caliza con h1 participación de instituciones guhcnrnn1cntah:s y h1 sociedad civil 

(lrga11i/.ada. Dentro de este progra1na. UNICEF apoya actividades especificas paru Jos 

niños y adolescentes que necesitan protección especial en zonas urbanas_ rurales 

fronterizas. y en situaciones de confliclo. Apoya csfucr.1:os para que todo niño en 

cualquier parte de la Rcpllhlica reciba urm educación de calidad_ y que los servicios 

sociales húsicos sean distribuidos equitativamente entre la población infantil y juvenil. 

El UNICEF trah¡~ja para qui: la pobreza. la explolación y la discrirninación dejen de 

fi.1c1orcs que obstaculicen d potencial de desarrollo de n1iles de nifios. Una de las 

priorid:.1dcs para esta organización es apoyar csfuer/os para convertir los principios de Ju 

ConvenciOn sobre Jos Derechos de la Niñc~ en el eje central de las políticas de Estado 

dirigidas a 1 a i níancia. l .a n1 isión del Fondo lntcn1acional <le N :.u: iones U ni<las para la 

Infancia es: pronH-n·cr lu protección di.: los <lcrcchos de la niilcz. ayu<lar a satisfacer sus 

nccesidadt.:s húsicas y aun1entar sus oportunidades de desarrollo. 

El Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la lnfi.mcia insiste en que la 

supervivencia_ la protección. el desarrollo y la participación de Ja nii\cz son clen1cntos 

esenciales para el desarrollo y el progreso hmn:.1110. 

Con Ja finalidad de brindar asistencia y protección de los derechos de Jos niños. 

específicamente los refugiados. el 14 de n1ar¿o de 1996 se finnó un Mcn1orando de 

Acuerdo entre el AC'NUR y el UNICEF en donde se precisan los beneficiarios 

(Refugiados. repatriados. desplazados intcn1os y poblaciones locales perjudicadas) de que 

se ocupm1 los dos organis111os. El acuerdo tmnhiCn reguh1 las funciones de defensa y 

prornoción y fom1ulació11 de cstrutc-gias. en panicular en relación con la Convención 

sobre: los Derechos dd niíio. que se citarán 1114is adelante. asi con10 diversas opcr41cioncs y 

actividades de rcinti.:gración y rehabilitación. 
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Entre las actividades operacionales que se tratan. cahc n1cncionar la planificución de 

contingencia. la evaluación y vigilancia. el apoyo a los nii\ns no ucompa1lados. la 

prornoción del bienestar psicosocial. el ¡1poyo a las fi:unilias y los niños~ la enseñanza 

básica. las actividades en nu1tcria de salud. agua y sm11.:mnicnto. 

Para fortalecer Ja respuesta a las necesidades de los niños no acompañados en las 

situaciones de crnergcncia. el UNICEF y el ACNUR elaboraron conjuntan1cntc medios 

par.1 prcpar..1r un prugranrn. de crncrgcncia y un nH111ual de :1ccioncs prioritarias. en el 

111arco del J\·lcn1on1ndo de Acuerdo de arnhos organisrnos. 
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Los niños refugiados 

··s; .n,,110.\· el.fl1u1ro y 1..•.-;u11111J.\" 11111rit·11do t•.\" 1¡11t• no ha)'fitturo ·• 

Anóninu1 

Los niños rcíugíados son gente sin país que.: viven en fllmilias sin hogar. Son niños 

sin infancia. c.h..'lru.le todos los días en algún lugar del mundo. hay 11i11os que 

desafOrtunadmncntc se convierten en refugiados. 

Huyen de su patria porque sus vidas estim en peligro. si tienen suerte pueden llevar 

consigo un libro. o un juguete. pero en la n1ayoria de los casos no hay lugar ni tien1po 

p~1ra tomar tan queridas posesiones. En ocasiones. los niños reíugiados escapan sólo con 

sus sueños. y al huir de conllictos. odios y persecuciones. son testigos de horribles 

sufrin1icntos. siendo rnaltratados. abandonados. incluso obligados a f'onnar parte de 

guerras <.¡ue no con1prenden. 

Cuando llegan a un refugio. a n1enudo no encuentran ni nu1cha cornida ni agua. en 

ocasiones sólo se enfrentan a n1ús peligro. Durante estas terribles prin1cras scn1anas. se 

preguntan córno sus sueños de un hogar fCliz y de una vida nonnal se transfOn11aron en 

una pcsadi lla. 1 

Nom1almcntc. nlás de la mitad de la población de refugiados del mundo son niños~ 

Jos niños refugiados son. en prin1er lugar y antes que nada. niños y con10 tales. necesitan 

una atención especial. 

El surgin1iento de situaciones de en1crgcncia repentinas y violentas. la ruptura de las 

fan1ilias y de las cstn1cturas de la con1unidad. así con10 la extrc111a escasez de recursos a 

la cual deben enfrentarse la nlayoria de los rcíugiados. afecta profundan1entc el bienestar 

fisico y psicológico de los niños refugiados. 

.---------
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Es una triste realidad que los infantes sean los prin1cros y las n1ás frecuentes victin1as 

de la ,·inlcncia. la cnfCrn1cdad y la Tll•tlnutri..:ión_ siendo éstas las co1npañeras inscparnhlcs 

de los dcspluzamientos de pohh1ción. 

En el trayecto lwcia el refugio. millones de niños y niñas saben qué es estar 

harnhricntos dia a dia. apn:ndcn qué es estar cnfcnnos y sin esperanzo alguna de 

encontrar asistencia n1Cdica. conocen qué cs. a pesar de su corta edad. el ser torturado. 

ahusados sextwhncnte o encarcelados. conocen el tct-ror '-h: vivir en una ...-:ona de guerra. 

No cabe duda que una Lle las cosas más tristes de este n1undo. es la rnirada perdida de 

los niños refugiados que han sido ahundonados o cuyos padres han n1ucrto. han sido 

encarcelados o sin1plen1e11te se vieron en Ja necesidad de abandonar a sus hijos. Estos 

niños han tenido que pagar un prccin muy alto para poder caminar hacia el refugio; ya 

que han sido separad ns de sus farni lius. ¡amigos. hogan:s y de todo lo que unrnhan. 

En un articulo. publicado por el periódico El Nacional. (21 /07/92) se hace mención 

acerca de las directrices sobre los niños refugiados. en donde se pone especial énfasis en 

d hecho '-h: que toda medida de protección o de asistencia a favor del menor refugiado 

tiene que ser 11cvada a cabo respetando y rcíor/.ando tanto los intereses básicos de cada 

ni1lo. con10 el m¡irco de la unidad fan1iliar. 

Todos los niños tienen necesida<lcs fisicas. psicológicas y sociales que deben ser 

;llcndidas para pcrrnitirles crecer y desarrol1arsc annoniosan1cntc. En el caso del refugio. 

estas necesidades tie11cn que recibir una atención inn1cdiata a través de personal 

calilicmJn ~ cxper·i1nen1ado .. ·\dcin~."ts. se necesita de un esfuerzo particular para llegar a 

tratar cada c41so individual '-JUC necesite <le unu atención especial. Sin cn1hargo. el nlm1cro 

de n:fugiaclos sobrepasa la capacidad de atención e.le cualquier p~1ís de asilo. en este caso 

cs de sun1a in1portancia atcnc.lcr a Jos niños refugiados a través de la participación de la 

fan1ilia y de la co111unidi1d. Esto pcm1itc encontrar mecanisn1os adaptados a la cuhur..i y 

costumbres de la población refugiada par..t enfrentar el cnon11c prohlcn1a que representa el 

traun1a causado pnr el Llcsarraigo y el desequilibrio social y ernocional. 
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Es1~1 sitrn1ción puede tener consecuencias <le una gravedad tal que con frecuencia~ los 

n1c11nn .. ·s n.:fugiadl"lS snn incap~tccs de supcntr totuln1cnte las secuelas del drmna 

cxpcrimcnwdo. prceisamcnlc por lo anterionncntc citado es imponantc la participación 

de los organisn1os. tanto nacionales con10 inlcmacionalcs par.a que puedan brindar el 

upoyo necesario. 

l>cfinicitjn del térn1ino 11ill<> ref11giatlt1 

··1:·1 rL~fu~hu/o e'.\ producto de• 11111•.,·tro.\· errore.\ • . uo per1111·itu· Ullll 

co11t/('ll<1 a 111n•.\tra co11d1u·ta co,,ro p('r.\ruu1s _,. uaciouc· .... El rc.:ft1gitulo 

c.-.n:\tt' f'llra cducarno.' ,. '"'""º """ tult·ert('llcit1. •• 

Sadr1ddom 1\ga Khan. antiguo Alto Comisionado. 

La convención de 1951 no incluye ninguna disposición especial sobre la condición de 

refugiado de los rncnon.:s de edad. La definición de refugiado se aplica en todas las 

personas. sea cu:.11 fuere su edad. Al dctcm1inar la condición de refugiado de un menor 

pueden surgir prohlcrnas ¡¡causa de la dificultad de empicar en su caso el criterio del temor 

li.111da<lo. Si el nH.:nor va acornpailado (..h.:I JXtdn.:. de la nladrc o de otro 111icn1bro de la 

fo111ilia que Jo tenga b:.tjo su pn-dcr. y si Cstc solicita Ja condición de refugiado~ esa 

condición se dcll.:nninarü en el caso del nlcnor con arreglo al principio de la unidad de la 

fomili¡1 (párrufl1s JSI a 188). 

Los tratados inten1acionalcs son in1portantcs para Jos niños refugiados puesto que 

c:stablc.:ccn nunnas. y cuando un Estado ratifica un convenio. el gobierno de ese país se 

compron1c1c: con la con1unidad intcrnucionaJ a actuar confonnc a los principios del tr..itudo. 

La Convcnción de 195 1 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de Jos Refugiados 

establecen principios que se aplican a los niños de la n1isma forn1a que a Jos adultos. 
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De acuerdo a la Convención sohrc los derechos del niño. aprohada por la Asumblc.a 

Cicncr.al de las Naciones Unidas. d 20 de novicmhn: de 1989. en el Articulo 1 nos scf'mla: 

/~ara los t..:/i...·C"/O.\" de la presente C't111\ 0c11C"iú11. se e11tie11de por ubio todo ser 

l11111u1110 111c11or de tlh•c·fru·ho l11ios ch• edad. sa/\•o '/"'-" en \ 0irttuf ch• Ja !t.:1· 

q1u.• /e sea uplicahle. haya ulcau=culo e11llt!S la 111ayoria de edad. 

Respecto a los niños refugiados. esta 111is111a Convención en su /\fticulo 22 nos dice: 

1. /.o.' 1~· "'""º·' /•art.·., a•ln¡•tarci11 "' c·1l1dc1.\ 11d<'t"ll<Ult1.\ ¡•ara / ogra,· t/ 11<' t• I 1111io 

'fll•' 1n11e de obtener el •• _,1.111110 d.- ,.,.¡Ztg1udo o •/U•' \1·11 ,..,11 .. 111 .. rudo n·tuguulo ti•· 

c1n{fin·11ud11d , . .,,, c·I .¡,.,.,.,!to ,. ¡,,.. ,.,.,,,., . .¡¡nrt•'lllt>\ 111h•r1111,·1.u1u!.·\ •• 111/el"lltJ\ 

a¡1/tcah/.•, ,.,·ct/•11. tanl" '' o'\IÚ ·'"'" ,.,,,,,,, '' o'\lfl aco111pa1/,ulo ,¡,. "'" f'fl1fl·,•, o dt' 

cual1¡t11erotr11 f't'r\1111.1. /11¡>1·,,1,.,.,.,,;,, 1· la ll\J\to•111·1t1 '11111u1111tu11<1 cul,·,·1111110.\ pUl"U 

,•/ 1lnf11l1t' .¡,. ¡.,, d,·,.,·,·lio~ ¡•.·111,,,·111.·\ ,·111111,·1<111"' ,.,, /11 ,,,...,,.,,,,. ('01n,•111·11i11y 1•11 

"''"º' Ol\lr11111•·'1t•I\ 11111·r11c1c ,,,,,,,¡,.\ ti,· 1lc•1·,·1 ¡,,,, l1111n1llU1' •• d,• caráct••r 

u¡11·op1111l.1. ,·11 11ul"' /o\ c'\//1<'1:::0\ 11,• /11.\ :\úc101u•, {.'11itlt1\ y 'lc111Ú.\ 111·ga11i=acirn1e.\ 

1111.·1:i.:11h.·r1u1111.·11t<1/,•.' • ''"'l'•'l<"11r.·.\ u t>rga111:a,·u111c.\ 110 g11h1•r1u1n1t•11tal._. ... que 

c1u1¡1 • .,.,.,, ,·011 1.,, ,\"¡¡,.,.,,,.., f 11ul11\ !'"'" pro1cg1·1· .'" 11y111lar u todo 11ilio n:fus.:iado y 

/ncd/J:ar 11 "" ¡1r1,lr•'' o u 01ro.\ n11cnt/11·0, 1le .HI _tánulia. a fin de obtl'llt"I" la 

111/or111acui11 11•"<"•"·"'1"1" par.1 1¡111• "ºreúna con·'" ji.11nllia. /:.º11 lo.\ ca.,·1n ,.,,que 110 

\•· ¡nteda loc11b::t1r a lllllt'.11110 d.- lo' ¡•111lrt'.\ o 111i1•111hrrH 1h• /u fi1111i/ia. s1• 

, '"'' ,.,f,·1t1 ul 11111" la UrtHll<l ,., . .,,,., ,.,,;,, 111u• <1 i_·uul1111it•r .,,,.,, 1111io ¡n·n·a1/o 

¡1,·r11t•lll•''"'' •• ,,.,.,,,.,,.,,¡,,,,.,,,, . .f,• '" ,,,,.,/J.,_1i:11111IJC11". ¡un·c1111l11111t·r 1110/f\·,,. co111<1 .\t' 

1/J\fJOll<" 1·11 /a ¡11·,•"•'lll<' ( 
0

011\"<ºll<"IÚU. 
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llcrcchns del niño rcfuj!,iudo 

Cuando se truta de niitos rcfugim.los. es indispensable considerar que tienen ciertos 

den.:chos en calidad e.Je niflns y otros derechos en calidad de refugiados. En vista de sus 

ncci:sidades t.:speciah:s y su vulncn1hilidad. los niños gozan. tanto en el derecho nacional 

contt.l inten1acio11:1I. de 1111 conjunto -especifico de derechos civiles. políticos. cconón1icos. 

sociales y culturales. Los niilos refugiados tienen derecho ta111hién u una protección y 

asis1cnci;:1 cspL·cilit..·as del Ac·:-..:l :R ... \J evaluar IHs necesidades y planificar y aplicar sus 

servicios. las olicinas en el 1crrcnn deben cxarninar la pertinencia de la legislación 

nacional aplicable t.:n ntatt.:ria de bienestar social del nilln y de Jos derechos 

intcn1acionalme11tc rect11tl1cidos. 

l.os ni11os rcll1giados ct.111stituycn aproximacJarnentc la ntitad de la población de 

refugiados del n1un<lo. estos nif\ns tienen necesidades fisicas. psicológicas y sociales de 

car<.icter c.:special que es ncci:sario satisfacer para que puedan crecer y desarrollarse 

11orn1aln1enlc. Dadas sus necesidades especiales y su vulnerabilidad. estos niños deben ser 

los prin1cros en rccihir protección y asistencia. por consiguiente. las autoridades 

nacionales. el AC.NUR y otros organismos que se ocupan de Ja situación de los refugiados 

deben prestar particular atencitln a los nillos refugiados para poder satisfacer 

;1dccuadan1cntc sus l1L'Ccsid;:1dt.:s. 

El tra1~1dn qw.: cstahlecc la 111ayoria de los principios relativos a los niílos es la 

Convención de l lJS'J sobre los Derechos del Nifio CCDN). A pesar de que la CON no es 

un tratado sohrc refugiados. se aplica a los nitlos refugiados debido a que los derechos 

que L'stahlt.:cc la ('Di' Sllll aplicables a toe.Ja persona tnenor de 1 S años de edad. 

L.a Convención sohn.: los Derechos del Niño es de gran in1portaneia para los infantes 

refugiados pt11..:s10 que se establecen nonnas globales. Dicha Convención tiene en cuenta 

prtlctican1ente todos los aspectos de la vida del nirlo. desde la salud y la educación hasta 

los dcrcchos sociales y politicns. 
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Algunas de las nom1as son específicas. cjcn1plo de esto son los artículos 37 y 40• 

sohri.: la justicia aplii:ada a Jo~ jlivcm.:s. 1:1 mlnpción Art. 21 * y los derechos dl.! h1 fmnili¡1 

.-'\rt. 5.9 y 14.2.* 

Algunos derechos que se rcficrun u Jos servicios sociales están en función de Ja 

capacidad cconórnica del puis. Los derechos a la saluU Art. 24.* .a Ja educación Art. 28* y 

un nivel de vida aUccuada Art. 27* se dcnornin:.tn dcrccl1os progresivos puesto que 

atn111..:111a11 cn li.11H.·ió11 del c1·cc..·111li..:1110 cconó1nicu del pais. 

• /\1ticuln J7. l.n ... l·.,,t;..ult1!-o l';.in1..·"'- '"ciarán pc1r lflH..": a) níngtin 111fil1 "c.."o.t !-olHtlf.!"t1do o.t torlura!-o 111 ;.i otro' tralO!-o '' 
pena ... c1111..·k·!-o. 1nh11n1a11;1.,, ., di..·µr;.1,!;11111..· ... 'e' 'e 1111pc111drú l;.1 pcno.t <:apil;.il n1 la de pr1 ... 1ú11 perpi..·tu;t "n 
P•"1hll1d.1d di..· 1..·-...ca1L·cl.1c11·u1 por 11L·l110 ... L"11111e11dn!-o por lllL"lltlf<.."' d ... - 1 S ;1fu1~ de ... ·d;1d: h) n111gu11 111i1n !--L."a 
pnv;ulo do..· ... 11 liho..•rlad ilt."g;.il "a1h111ar1a1110..•n1e. La <..lo..·1 ... ·11c1ú11 .... -1 o..·1h."<Hcel;1nuento o la pn ... u~n d...- un n11io .., .... 
llc:"1.ar~1 a c.iht1 do..· c1•nl.>11111d;1d L"1•11 !;1 lo..•y y !-oc." u11l1.l'.;irá ran !-o<1lc1 CtHttn 1necl1da de úl111111J rL.".:urst• y d11ra111c..• el 
pc.."l l<uh1 111.1' h10..·"1. ,_. 4u.- p111<.·c..·<ia. <..") l1><!t1 111i11• pnv;1d11 dt." l1hL."rt;1d .. e.i 11a1;11lc1 o..·•111 J;.i hu111a111di.1d y t.") re!-opeto 4u<..• 
111<.."I<'•··· l;1 1li\•t11d.1tf 1nh,·re11t1..· .1 l.1 P•"T'-••11;1 hurna11;1. y el<..• 111;111 ... ·1a qt1<..' ,,_. lt.0 11µ;111 t..•n t..'u ... ·111;1 l;1 ... ll<..'<.'.L'!-o1tlado..·!-o tic 1;1.,, 
p ... ·1-,.,111a-. tk ... 11 «•l.i,1 J 11 p.11tK11l.11. ''""' 111111• pt1"1..1du do..• l1h ... ·nad <..'!-olar..i ..... ·p;irad•' de lo' aduJ11 .... ;1 111t."11t,... 4ue 
o..·!lu .,. .... 1..·1Hl'1<k·n· ._·1•1111.1110 .rl 1111 ... -1 ... - ... -,.11p«n111 dt..·I 111f10. y l<..0 n1lr;1 d ... ·r<..•cho a 1n;1n1cner c.nnlacto ¡,;nn su f;1111il1<1 
pi1r fll<..'d10 dt..· <.."1•n<..·-.¡'<•1Hk11 •. :1;1 y <lo..·\ 1-.11.1-... ''--'''""'' <.."11 1..·1rcun!-ol'-l1K'l'-l' t.."Xc..'<..'pc111nale!-o. di ltHlt• 111rin privado do..• !-oll 
l1ht..•Jlad IO..ºlhfrá <l<.."IL"t..'ilt> ;1 Ull í'ltl1Jl11 .!Lt_"f..''11 ;J Ja a .. ¡<;l<..'11<.'.la ¡tlfÍ<flL"'-l :'- lllla ;1'l'lt.."ll<.."la ;idL'L'U;Jcl:J. ;¡,Í L'1Hllt1 
d ... ·rt..•ch" a 1111pt1!!11.ir l..I k)'...Ihd.Hl d...- 1;1 p11"1.a1.:1nn dt." !-oll liho..•n;1d antL"" un tnhunal u 01r.1 .111111ndad ._·11111p ... ·1<..·111e. 
111dc..•p..:n•l1 ... ·111 ... - ,_. 1111p.11 ... ·1.1l y .1 1111.1 p111111.1 dc..·c1 ... 11H1 'l1hrc d1Ch;1 a1..'<.'1<•11 
·\111.:ulo -11l. 1 1..,, l·.,,1.1.i.,, Pa11 ... -... 1 ... • ... ·1111C><..'L"ll c..·I cl ... ·r1.:cho do..· todo 1111111 d1..· q111<..•n !-o<... ;.ik·gue qu ... · ha 1nl11ng1<lo la<., 
h·?-'-"' po..·n.1k'" .1 q111 ... -11 ........ 1 ... ·11 ...... ·" d<.."L'bl<..' .:ulpahk· do..· h..c1h ... ·t 111fr111g1dn <."!-o:.I' !.:ye~ .1 't."I lrJl.Jdo 1k· n1anL."ra 
;1l·1111k• <..'c•n ... ·r 1<.1rnc111t> .k -.u -.c1111d1• do..· J;.i d1.!,!ll1da1I y o..·I v;.il11r. qu ... • ti1nJlt.".t"ea el rc..;r ... ·111 d ... ·1 ni1i1, r>tir h1o; 
do..·r ... • .. ·Ju..,, '1111na11•,... y l.1-. l1h ... ·11..c1.i...· ... !"u11cl;1111L·n1;.ik·.,, de..• IL."ro..·c..·1c•s y <.."11 Ja, qu<..· ...... 1 ... ·11gun cn cu<.."lllil h1 .. ·dad dc..•I n1fio 
~ l..c1 1111pu11..c1n ... ·1..1 .¡,_. 1''"111<>\L"I l..I rt.·111lc¡..".1.1c1•111 dL."I n1i1t1 y dt." qu ... • L.,,._. U!-oUln;1 1111;1 fu11c11·111 c111i...1111c11va o..•n la 
'IH . .'IL'datf 

• .. \rticult• ~ 1 l:n Ji,.. l: ... tad<,... o..¡u<.· 1c..·1..·1,11e1c._·n y·., p1..·rn11IL."ll la adopc1ún. !-oe 1..·u11lar;j de que el 1111c..•1és ... upenor del 
111f1t1 ...... -.1 la c1111 ... 1dc..•racu111 pr111u1rd1al y do..· 411<..· 1.:~tCn rL."llllHla!-o 11nla!-o la!-o garantia ... neec..•,ari<t' p;ira a!>L."glll"i.lr 4ue 
l;1 ¡¡,f11p .. ·1ún ... e;1 ad1111-.1hk· a-.1 c1111111 J.1.,, auton.,.;.ie1on<..•s de Ja" au1t1ridi1d<.."!-o 1...'tlf11pc..•1<..•11te!-o . 

. ·\rti.:1!10 :'>. l.u ... 1: ... 1;.ido ... l'ar1t."!-o rc..·spc1ar;j11 J;.i._ respon'iab1lidi.1dt."~. los dc..•11..•chn" y los d<..·hcrL.":-. dL." los padres o. en 
... u <-'ª'"· de i.1 ... n11c..·n1h111' de l.i t.11111J1a ;1111rhada n dt..· l;.i <..'0111un1dad. -.c..·gün ....... 1ahk·...-1..·a la cnstun1hr<..· lo<:al. de 
111 ... tu101<..·!> u olla ... p..:1 ... 011a" enc;u_!-:ada' kgalrnenle del 111í10 d._- 1111part1rlc. en cnnsonanL"li.I con lo.t e\"ol11ci6n de 
... u, l.1c11i1;1d<..- .... d11 ... • ... ·L·1.,11 ;. ••110..•111a .. ·11l11 apropiada<., para qu ... • ._.1 1111i11 <.."l'-"f"/a Jo, d<..•teo..·1111' r<..•conu...-nlo~ en J;¡ 
Jll<..º!-o<.."111<.." ( '1111"1.0..ºllCH>ll 

·\11i .. :ulP '' I·-.. un dcro..·cho dc..·I 1111io '"1"1. 11 <..'011 <>U p;1dre y su rnadr1..·. 1..·xcc..·p10 <.."11 lo-,, ca!>os que la scpurJciún sea 
ll<.."Ct..· .... an.1 par;1 1..·J 1n1<..·1,.;..,, "upt..•nor del p1c1pu1 n1rio. l:s derecho del n1flo 111;.inft."OL."r cn111ac1n directo con an1hos. 
'' o.."!-ol;j -,.c..·p¡irad11 d ... - uno d ... • ello.., o de lo-. dos. ("urresporak· al Es1ado rc..·sponsahili...-o.tr~c d1..• eslL." aspcclo • ..:n el 
ca"'' d<..• o..¡uo..· l.1 ,o..•p;.iraL·1ú11 h.;¡y;1 'ido produ._·Hla por ace1ón del n11:-.111n . 

.. ..\rt1c11lo 1-1.:! l .n .. l: ... 1;1de1..; l'an._ • .,. re!-op<.."l<iran lo" derecho ... y dchercs de Jo:-. po.tdres y. en su caso. de Jos 
r...-prc..- ... t."nlanto..·.,. kgale .... d ... • guti.11 al niil.t, en el ejercicio de su dc..•n:chn de n1udt1 ennti:in111..· a la evolución de sus 
l.1t·t1!1.1.t .. • ... 
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En un nnicuh1 sobre los niños refugiados presentada por el Alto C'o1nisio11ado y los 

dchatcs postcrion.:s llcv:.1dos a cabo en el Suhcomité Plenario sohrc J>rotcccic.'ln 

lntcn1acionaL. el Co111i1é Ejecutivo adop1ó en l 'J87 tma serie de conclusiones sobre los 

niños refugiados. en estas conclusiones se señala que es necesario idcntifii;~tr y satisfacer 

l:.is necesidades paniculares de los niños refugiados. y dar a Jos Estados orientación sohn: 

dctcnninados prohlernas rclo.1cionados con estos niños. La polilica que sigue el ACNUR 

en 111 ¡Heria de n iiios r cfugiados l icne en e ucnta toda 111 cdida adoptada a favor de C stos 

gt1iú11dosc pl11· dos prinl:ipios ll111UanH.:ntah.:s y uni,:crsaln1c11te reconocidos: el intcn!s 

superior del nirlo y la uni<lad t:.1111iliar. Aunque los ... h:rechos de la CDN :iho.1rca11 casi todos 

Jos aspectos di.!" la ,·ida de un nif10. existen tr·cs dcr·l..!"chos tun i111po11a11tes que pueden ser 

considerados con10 la hase de la ( "DN: la nonna del .. intcn:s superior .. _ la nn 

discnminución y la participación. Estos tres derechos son tan imponmllcs y cstún tan 

intcrn:Jacionados que es convcnicnh.: considcn1rlns con10 un 1riú11g11/o de derechos. Los 

tres derechos del tri:h1gulo se potencian entre si para alc<.tn/ar su objetivo: .. la 

supervivencia y desarrollo del niño~-. .:o 

*.-"\niculo :;?-1. J_.,..., n1fl<•-. 111..·111..•n dt..•ri..·..:-ho a d1 ... frutar tli..•I 1ná~ allo n1\"cl ptlSihlc de: .. ahul y a lcncr acceso a 
-.1..·i-v1c1n-. nlt:·dicth y di..· rchah1l1tJ1..:11•n ... .-un t..•-.p1..·c1al ..!-nlii"'•~ en ;.i4ucllt>!-. r1..·lacu111;.uk•!-. con la alcnc1ún pri111;.1ria 
de !>alud. lt•" 1..:u1dad1•-. pr1.."'-<.."nl1,.,,.... y la d1!-.1n111ucu1n de la n1onalidad infi.111111. E~ obl1gac1(,n del Estado ton1ar 
la~ 1ncd1d;.i~ 111..·..:1..· .. ~1na-.. ••n1..•111.1da-. a la ~1h11lku"111 di..• lao;; p1ác11ca:-. lradi1...·i1111afc..., pcnudi..:ialcs pona la salud d.:I 
111fl•• 

•.-"\rlh:ult• ,:!S. ·¡·,hh• 111fu• 111..·nc dc11..•.:h•1 .1 la 1..·1iuc.1.:1ún ~ ..... ..., 11hl1g;u:11•n del l:~tathJ a:-.egurai- por h• n1er11•:-. la 
1..·dw:ac1ún pnr11ana !_.!fJl111t;1 ~ t1hl1.!;!alln1a. J_;1 apl1c;.i.:1ón di..• la d1~c1plina L"scolar dd1erá respetar la d1!!nidad del 
111f111 1..·11 i...·uanlt• p1..·1-.11na hun1aua 

·~"\rikult) :!.7.Todt• n1f111 l1L•n1..· ckrecJ11, a h1..•n1..•lic1ars...- de un 111vt..•I de vida adecuoulo para "ll desarrollo y es 
11..· .. pnn...,;.1h1lidad pnnH11d1;.il di..• p;.idn:~ y 1nadJ"1.."" prnporeumár~eln. Es ohligac1ó11 del Estado adoptar 1ni:dido1!-. 
.1pn1p1ad;.i .. para LJlt< .. • 1h ... ·h~1 r1..·~rH•n~ah1hdad pui..·da !-.er ª"'u1111da y i..¡u.: lll ~ca tli..· he..:ho. SI i..•s n.:eesario. 
111..-d1~111t1..· cl P'-'!!" dt..· l.1 pcn .. HHI al11111..·n11cia 
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Nornm del -·interCs superior·-

Supervivencia y 
dcsnrrnllo del nifto 

No Uiscriminaci'-.HI"---------------------"' Participncilln 

El rnundo m.:lual no cs prccisurn..:ntc oplimistu con relación 'l Ja situación de la nificz .. 

d Fondo Uc las Naciones llnidas paru lu Infancia Je co1npctc hablar de este tema_ en 

..:uanto que rcprcst.!nta un li:nú111eno n1ús o menos extendido cn todo el n1undo. que hu 

uJCctudo a n1iles de niños y sus li.1111ilias en diversos paises. 

Existen consensos en cuanto a que este ll:nón1cno ..:s impulsado fundamcntulmcnh.: 

f"'llr dos conglomerados causales: los conflictos internos. cuructcri7 .. ados por Ja violencia y 

la crisis cc(1nómica incluycndo la falta d..: fuentes de trabajo.-' 

En 1990. en Ja ciudad d..: Nueva York. lu Cun1brc Mundial de Ju Infancia enfatizó de 

1nuncru espcct::u;ular Ju urgcntc necesidad ÜC' ofrecer al niño de hoy toda la atención que 

rncn:cc para pcm1itirlc construir el futuro. Los niños refugiados tamhién hacen parte de 

t:si.: futuro y licncn los n1isn1os d..:rcchos de vivir y ser protegidos. arnar y sL:r amados. 

apn ... ·ndcr y purtidpar. pt.:ro sohn: todo tienen el derecho d..: gnzur y aprovechar su infunciu 

co1110 tt..1drlS los niños del rnundo. 
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En l 987 el comitC ejecutivo del ACNl JI~ m.lopló h1s conclusinncs sobre cl nif'ln 

n:fugiwJo que pronto se convirtic1T1n en cl punto 111cdulur de las directrices sobre 11if1.os 

r·efug.iudns que AC'NUR publicó en agosto de 1988. Eslm• directrices cr.111 indispensables. 

ya que los rncnnres son un elerncnto esencial de toda situación de refugio al constituir 

111ús del 50'~-f. de la población refugiada en el numdo. 

Los niflos refugiados son parte integrante de los grupos 111ús vulner..ihles. Ellos son 

las prirncr·as y mús frúgilcs vícti111¡1s de Ja violencia. ctwndo la protección dcsapurccc. así 

co1110 del lwrnhrc o de la cnfcnnedad cuando la asistencia n<l es adccm:uJa. 

Los nir1os no acon11>añados 

D'-' los 111il/011'-"·'' ,¡,_. 11i1in.\ d,__•.\pla=ado.\· !'º'" c11l1111 d1• lu 

guerru. lo.\ 11iliu.\ .\111 co111p111iia son lo.\· c¡u..- til."nl."ll 

111ayor(".\" probab;/illade.\· d..- que lo.,· ll.\e .... ilu·n. lo.\ 

1or111rcn. lo.\ ,·iolen. lo.\· roht•n o lo.\ a/isteu c·o1110 

11i1io.\·.,oldado.\ 

Auó11i1110 

Estos niños son aquellos que están scpnr..i<los tanto de su padre como de su ma<lrc y 

t.h: los que no se ocupa ningltn adulto que. en virtud <le la ley o de la costumbre. dcha 

dcsc111pci\ar esa función. i\I referirse a estos niños. deben utilizarse los tém1inos 111e11"r 

"" ac<n11¡1t11ltulo o 11itl" "" uco111pu1lutl<> y no el de h11érfi111t>. Un niño es huérfano sólo si 

a1nhos padrcs han muerto... Es in1portan1c di fCrcnciar cuáles son los niños ~lo 

aL·ompafmdos ya 4uc al no c-star al cuidado de sus farnilias corren el riesgo de no recibir la 

ayuda y d cuidado que necesitan. 

· Ello n .. ·qu1l.·n..· sicntprc una \"erilieacilln cuncien:l"uda y nunca dehc especularse. Al llantarlus huértltnos sr: 
pl1<.:dcn alcntar 1111c1at1'"·a-; ll.•1lllil.·111c~ a kt adupciún. en lugar de ccntn.1r las ;u.::l1\·1dadc~ cn la fnisqucda lk· la 
la111il1•1 y dc hogarc~ d1..• acogida y en prontuvcr un nmyor ;Jpoyu de la co1nun1dad. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

77 



Aunque 1 os nl cnores no a compafiados s uclcn estar a e argo de otros rcfugimJos. 1 :1 

'-·,peric11cia de1nucstn.1 que no sicrnpn.! se satisf¡1cen las nccesid:1dcs 111atcrialcs y de 

desarrollo hüsico para el niño. 

La cuestión de si un n1enor no ucon1pafiado puede reunir las condiciones necesarias 

para obtener la condición de refugiado dchc <lctenninarsc mlle todo según el gn1do de 

nrndun.:/ y juicio del 111cnor. Si se tr~ua de un niño. gencrulrncntc será necesario recabar los 

!->Cr\ 1c10!'> de e .,pcrtos 1:1111ill¡u-1/adu!-> con la 111c.:11talidad i111:.111tiL l ·01110 el 111110 y para el 

t..·asn l."! adolescente- no estún lcgahncntc crnancipac.Jos. habria que nornbrarlcs. llegado el 

caso. un tutor encar·gado de pron1over los inten:scs del 111cnor y de obtener una decisión que 

ltlS fi.1vnrezca. A fitlta de los padres o de un tutor non1hrado lcgahncntc. incun1he a las 

autoridades lograr que los intereses del menor que solicite la condición de refugiado queden 

plcna1ncntc garanti/ados. 

En Jos casos en que el menor ya no sea un niño. sino un adolescente. será más fúci1 

dctcnninar la condición de rc:fugiado. como en el caso de un adulto. aunque ello dependerá 

tan1hiCn del grado real de ma<lun:/ del adolescente. Nornw.ln1ente puede prcsun1irsc que Jos 

n1cnorcs de 16 afios no son sulicientcrncntc nluduros. Quizús tengan tcn1orcs y voluntad 

propios. pero éstos pucdt:n ser rncnns signi lic:itivos que en el caso del adulto. 

En los casos en que el 1ncnor no haya alcanzado un grado de madurez suficiente para 

que sea posible detcnninar Ja existencia de ternorcs fundados de la rnis111a n1ancra que en el 

caso de un adulto. qui/.ÚS sea necesario tener n1ás en cuenta ciertos factores objetivos. Así. 

si un menor no acornpafiadn l'Orma parte de un grupo de refugiados. este hecho pucdc

scgún las circunstancias- ser indicio de que el menor es tan1bién un refugiado. 

Serú prc.:ciso cnnsü.lcrar las circunstancias de los padres y otros n1ie111bros de la fan1ilia. 

en particular su situación en el país de origen del n1enor. Si hay 111otivos para pensar que los 

padres desean 4uc su hijo pcm1anczca fuera de Ja nación de origen debido a fundados 

tc1norcs de p..:rsccución. cabe prcsun1ir que el propio niño abrigue esos lcn1ores. 
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Si no se puede dc1cn11inar la vohmtmt de Jos padres o si esa voluntad es dudosa ll cstú 

en contradicción Cl.lll el alhcdrio del nifm. el cxm11inador tendrá que llegar. en colaboración 

con los cxpc1·1os que le asistan a una decisión acerca del fundan1cnto de los tc111orcs del 

menor sohn: la hase de todas las circunstancias conocidas. lo que quizüs rcquicrn una 

aplicación liberal del hcncticio del.a duda. 

Es esencial que se idenlifi4ue a los n1cnorcs no acon1pañados tan pronto co1110 sea 

posible pnr las siguientes nvones: 

1) Debe garantizarse que esos niños tengan cubiertas sus necesidades. 

2) Dehc iniciarse de inmediato l.u búsqueda de sus padres y de otros farniliarcs. 4 

El Jnfon1u: realizado por Grac;a Machcl. delegada especial de Naciones Unidas par..1 la 

cuestión de la infancia en rclación con los conllictos arn1ados. se ocupó cspccialn1cnte de 

los niños refugiados_ Entre sus conclusiones resaltan: 

.:.J Primero. en todas las en1crgcncias deben adoptarse procedimientos para asegurJr la 

supervivencia y la protección de los nicnorcs no acornpañados. Deben. además~ 

cslahlcccrsc programas de búsqueda de fan1ilias desde el mon1ento inicial del 

cstahlccin1icnto de progran1as de asistencia. 

:.J Por otra pane. no deben pcnnitirsc las adopciones hasta que se haya buscado 

cxhaus1iva1nentc a las fan1ilias~ 1an1hién durante Ja fase posterior al conflicto. 

:...J En h:rccr lugar. hay que contar con n1cdidas prácticas de protección para evitar Ja 

violencia s..:xual. la discriminación en la entrega de 111atcrialcs de ayuda~ y el 

rcclutainicnto de los niños por las fucr..i:as am1adas. Esto se debe aplicar 

cspccialrnc.:ntc en Jos carnpos de refugiados y desplazados. 
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Progrania de .acción para el cuidado y la prot~cc1on d"!' los n1nos no 41conipanado'!> durante l•1s emergencias 

!::•.•o,+.:•• ,.,-, •. ,; ... -..:.1 

Po1it1c:ts: 
Cor1,,,,.,_,,, ...... ._, 

~"" .. , 
::J.••t.•\.l.'hr·.:•: 

-- ,,_~ .. ; ... .- ~ ....... :.;,,,,, ·~1-: ..... ~.· ,, .. , ... ,.._ .• __ .. ,.,,.-... ,, 
!'""'-1'••"1,I C~p.'f."7'"°'" '·l_,,.,,,.,.~, + .-u;• 1'~1.•r 

fAtVnc"7cin -;;;-c,-;ua~- ·· f¡; .:;;; .. - "i .... ·,i. •• • 1 
j<:'fmerqcnCl;'I c~,.;¡~;1.;.·(¡.;,;.,~;;:ir•ol ') >;n ·'"'"~'-'"L'•I • Í 
d"·;.:::.~·~.<>-.,1: ,.,..,.. ~.1 1n ~L~"' "''-'"· ,,:cr...:,._•·· ·~·: ""' · ..,.._, .• ·; •I·:-., 

{'.;~t.f f :;~ff.Z~~~:-~g~~~~t~t~~:~.;;; -- ~~~:~~:~~:;;~~::~~~:~~~;.;:~\~;~~~~_;:· ·--~--~ 

Prevenc1on. 
·'~uoar a l.•~ 
t.-,.,,.i1;,,s ~ ••• , 
"it"Ql•.fll:.~;:a 

Cuando; ,:i,1 e~rr..1•r:.:> 
e=~ ll .. .,... ... .,. .. -e: ... 

r" • •. :,,··· .... l."--~, ... ,,". ·1••·"' •• 
- ·.,,,,,.,,-,:., ·~" 1..,nr...., m•1•''" .. -.: ... , .... •1..t..•C<IC•~.t•:~r 

i :·-.·.'~'"o" .11 •• ·9-:.> 

Oocu"'"'"'•""'º" Evaluitcoon/do· Bu~qu..d.'l cSf! Evaluac:oon 
> •• '"ln "-1.l'Pt'o"l"i"l.-

• 1n1.;,.·u c:umenl.-.coon p<1dn:.., r.-.m•· p.tr" la 

!.__-~,:?:o;~~ ... ::~',;;..., ·- - ~:'.~:..',~~~~.~-~·:,~:~~c . .;;- -;~;;;,1',c;.~ 

Unos p.:i..:o"" ::::1.v:o c.:.•no 
ma••r->o 

>1ccr..-Jr.tc..-.-1 ,r__,;,n·:-·-·• 
C:o1> 1rº•:l'l"'1" •·ro- 1·•-rt:1- ·~ .. 
e.en. ¡c>.tdt" '~ ._,,., 

.... .,i..,.tco,;n ·:·· i.-.·,•-. 1<1-.o 1 .. 
f0:~!.1~•0 '.-ir.-•".Utfl•o• 

~·-..t, 

;..;.., .ri..;.-p.-r 
i"'"rl •. • 1 

7:_.-=,-;;c;Uc.c~;;-..,~.;:;-;:;-,.-~ • .:. .... !-::-.~ ..... ,~ .. --~--c.-;-p.u .. i:, .. .:, •• '"' 
".: .,..., 1·...i-... !ou .. "" ·•·:uc•co ._._,,. ;. --1-.:: ... !'> .. t..1'~ ..... 1.t e:•: 

• .. ,... ......... o¡.-..-.'),. 
~<::. t>I., 1om .. , una 

Sc1rurnJ. m.,....,.,;. """ lune-cn e•: IV:"> .-;.ul·;i~ Q<.u H.c.la q,_,,,. .,.¡ n1r<; 
.l"""'""" u 00!0.Qu~-. o.:: ~c·~,_1;,.-.,,..: .... ,. ~lw..;.1 1 ·:' .&lt;.Jr.c .. "'IT\OIVo-
,.,.ns ~ m..-. .. rno .,_, ce o."<J..td 

Fuente: Los niños rcfug1adus. Directrices sobre prot..:cciUn y cuidado. ACNUR.1994. 
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... '\.CNUR y los niños refu:.:iados 

00

/dt "Y'"'" huuu111ir11ru1 .'-c." ha "·'°'"'º de tt1ptuh•r11 pura ocultar /11 fil/111 ti<' 

\•o/unuu/ politu·a de hacerjre11t••" l1M r11ic-1°!t. d1•/ co11/licto. ·• 

Secretario l icncral de la C)NU Kuli Arman 

i\Jrcdedor de la 111itad Uc los rcfugi:.1<los del nnmdo son nii'ios. Cstos son 

particul¡inncntc vulncrJblcs cuando sus hogares. al igual que sus casas son destn1idas. para 

ACNUR las condiciones ideales paru la protección y cuidado de los niños refugiados son 

los siguientes: 

...J Albergue: .'\scgur .. ir la disponibilidad y nonnas adecuadas de albergue y 

n1edio:.unbicntc. prestando especial atención al espacio. Ja privacidad y la seguridad. 

De rnancra progresiva el espacio del alhcrguc y el an1hiental que se imponen u los 

refugiados. paniculan11entc a las f:..unilias obligadas a co111partir instalaciones. son 

n1ini111os y supcrpoblados. de fom1a que violan todas las norn1as hutnanas~ las 

condiciones son tan 111alas que las fatnilias no pueden 111:.mtencr una vida fan1ilia·r 

nonnal y c:.1recen de la nlÚS tnínirna privo:1cidad. 

:.J Jardines de juegos y espacio: La disposición general de un campamento de 

refugiados debería conlar con espacio suficiente para jardines de juego y otras 

necesidades de los nirios. La disponibilidad. distribución y ubicación del albergue. 

los jardines de jucgos. los puntos con agua. los centros de salud e instalaciones 

recreativas. af'cctan la seguridad y el bienestar de los niiios refugiados. Deben 

planificarse de fon11a que los nii\os cstCn protegidos de accidentes~ lejos del tránsito 

pesado. de canales. depósitos de hasuru. cte. 

,---------- ---

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

SI 



El trazado del can1pamenlo debería hacerse por entidades con1unitarias y grupos de 

cn1id:1d..:s. c~1d;.1 grupo d..:hc tener. en la 111edida de lo posible. todas las inswlaciones 

co111unales búsicas para los niños. Esto asegun1rü que los niflos estén cerca de las 

instalaciones b üsicas y 4ue se 1 es brinde p rolccción. D cbcn t amarse en e ucnta 1 a 

disposición general del ca1npa111cnto. los factores culturales y Jos roles y tareas 

diarias de rnadn:s y nilins. c.:spccialrncntc de las niñas.!' 

La fülta de t.•spacio pa1·a jugar puede obligar a los nif'los a separarse de sus padres a 

lugares ren1otos. En cicnas situaciones en que los refugiados cstün concentrados y 

marginados. lt.,s niri.os pueden sufrir el aislarnicnto social y cucr en actividades antisociales. 

:..J .·\.reas urlxmas: Prestar especial cuidado a las necesidades rnatcria)cs. agua. 

saneamiento y ,albergue de los niños qw.: viven en úreas urbanas. Cada vez n1as 

aurncntan las üm1ilias de refugiados que huscan protección en Jos pueblos y 

ciududcs. y debido a liJ extrema pohreza y a otras dificultades relacionadas con su 

estatus de refugiados. po<lrian vivir en condiciones que ponen en alto riesgo la salud 

de los nifios. El hacinamiento y la falta de espacio u menudo crean problemas que 

afectan a los niilos. por cjc111plo. dejándoles posibilidades tnuy litnitadas pan1jugar. 

:.J Carácti:r del carnpamento o asenta111iento: Mantener el carácter civi 1 y humanitario 

de los can1pamentos de refugiados. La presencia de combatientes de Ja resistencia 

<.1nnada en los asentamientos. o en sus cercanías. incren1cntan la inseguridad y otros 

problc111as. 

:.J Ubicación: i>oncr los cumpun1c11tos y otras instalaciones a una distancia segura de la 

frontera <lcl país de origen o de las :.i.rcas en conflicto para 111inin1izar el peligro de 

ataques an11ados. hostigan1iento o reclutan1iento n1ilitar. an1bicntcs seguros para 

vivir. pron1ovcr soluciones par;.1 que los niños refugiados y sus fan1ilias vivan en 

arnbicntes seguros. sun1inistrar insta1acioncs para vivir y que ofrezcan a las familias 

y a h1s cornunidm.Jes las n1áximas posibilidades de proteger a los niños. considcr..ir 
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las necesidades e.le privacidm.I. espacio ndccuado. configurnción espacial de los 

can1p.:.1111cn1os. ilu111inación noc1unu1 y disposiciones especiales de scguridw.f." 

Los ohjclivos principales del ACNUR con respecto a los niños refugiados son los 

siguientes: 

1) Asegurar la protección y el desarrollo saludable de los infimtcs rcíugiudos. 

2) Obtener soluciones duraderas que sean apropindas para las necesidades de 

desarrollo inrncdi.atas y a largo plazo de los n1enorcs rcíugiados. 

,,.--------------
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El enfoque del ACNUH en 1nalcri01 Uc prntccciún y 
asistcnci01 n los nifios i·cfugi~"ldos 

\IJ ~ ~fi.~'!>,l 
~ 8 
~ 
ACNlJR 

Wif•lM:!eJ-).,.;eJ«1;.w 
'-"°''''"''"..,. 

<>'<l"''"·'"'"'" ,,,. "·~ f.~ 
"''l'"'•Z'>C·'>••~•. "<' 

'1'' ........... ~ ..... ..,¡..., ~--

( .. 7 1nr1vr .''<•r11:,7 d1• a.1111dar 11 lo.'" 1111ic•~ nJusi1ttlt1."' , ... 11_1111d11r a ~ti~ (c11111lla~. u 
io11¡; ,f,· la~ tttt•1¡11,·,- ,¡" •1:¡1-. .J,· :;i111d,u a :.1;o;. 1;uutlt11~ , .... r11n1d.1• ,; !11 c<•nt11111,/,1,i. f:¡ 
,·:;,7:u·111,: 111u,·::1ri1 cci111,1 ,·/ ,-1C'.'-"Lll.:.. 11 uri·ni1do. tt tt,1p1• .... dr .:;u .. 1·0/11J>.,r,1dn11':!- i•n 1·/ 

~:~; c;:~ 1.~t~::::::1í~1·X!:' ;:',~t.~': ,~',';~;l.:/ ~l: ·:::~:::;;; :: '~·I f :: ::~•;y;: ~~1~ 1;1:_~;;:;,;: :: "·/al~:;::;;,;,~·/;¡,:~~~·:·:;:,:~ 
protc.·j.1 y!>{" oc:11p1• d1· ~11...; !:ij,1~ y ,f,· ayudar a /11 '-·;-.,,,:1111da.I J'"'ª 1¡111• ''!'•'."•'a /,;j1111ri
Jr.:: ~1 .1...:;í é$tn 1111c·,f,1 ;•n•t•·;.:i•r a ÍCJ':'o n11io:!-. 
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l 4os niños J.?,U:.ttc1nnltccos y el rcf'ugio 

¿Cú111r1 q111•rer e1 '"' pai.\· al'/'"' cll.'i "" ,c.• le.• co11oc1•?, ¿c·ri1110 üle111i/ic111·.\1° 

(ºtJJI 1".\fJ t/ll'-' .\f• 1J.:11r11·11:~.r:<·ú111n ,-,•c1111oc._•r."• ._.,, .,.,,_,. 1u·i'J.!<'llc'.\. !t.i hun .\h/o 

11i-11/1'1tl11.\, .\l"/i.•1u·iad1n. 1a¡•c11/o.\ c11u """ n1<•11tir11?. ¿t·ti1110 ttrJJ11hr11r.H' 

.l!lllll•'"'"'tc•i-o.\ _,.¡ ·'"·' 111i ... 111u.\ ptuln·.' "" ... j. a1111n·i="" a /111cr_•1·/o:~ 

l\nón1nu• 

Los niilos. hijos de refugiados guatcn1altccos. han vivido toda su vida -o la rnayor 

panc de ella- en otro pais. en este caso Mé-xico. Sus padres nacieron y crecic.-on en 

Guatc1nala y durante ese periodl."> de la vil.hJ tuvieron oportunidad de identificarse como 

guatcrnallecos. rvtús aún. en el caso de los indígenas. reconocerse como pertenecientes a 

su etnia. 1 .o qw.: cs Cluatcrnala. sus costurnhrcs. sus car.1ctcristicas geográficas. su fonna 

de vida. estaban ahi. en f(lrnia natural. siendo parte de su propia vida. Día a dia estaban en 

contacto Cllll los elcrncnlos dados por la cultun1. con esos aspectos que eran cornpartidos 

plll- la colccti,·idad. esa con1unidad que les ufin11aha su pertenencia a un grupo. 

La triste separación de su país. el ocultamiento de ser guatemaltecos. el ser ajenos a 

lo que los rndca. quebranta su idcnti<lad. En los padres hay una identidad que ha sido 

infringida. <·.()ué- succdc e on la identidad de sus hijos"!. la n1ayoría de estos niños eran 

rnuy pe4ucños cuando dejaron Guate111ala o incluso han nacido en MCxico. Desde una 

cdad 111uy tcrnprana se han cncontrado sumergidos en otr~1 cultura. A travCs de sus padres 

y de otn1s cnn1patriotas se encuentran con algunos valores propios de la con1unidad 

guatcnialte<.:a: pern ;ti rnisrno tic1npo en la escuela. con sus vecinos. o en la televisión. se 

c11cL1t .. ·1111·an 11uller·sos en ntn1. Es usi. que su inf:.111cia se desarrolla en una _realidad 

d1fcrc111t..• a la qu1...· ,·ivieron sus padres. Se separan ante ellos dos influencias culturales: la 

guate111alteca. rcprescntada y transrnitida fundm11cntaln1cnte por sus padres. que les 

,·innda con sus raices. pcro quc al misrno tiempo ha sido crnpobrccida por el silencio; y 

la del pais quc les ha acogido. que prcdon1ina en el an1biente. 7 
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01ro p roblcrna q uc e xistc e on 1 os n iiios son 1 os graves i n1pactos p sicosocialcs del 

dcspla/a111ic1110. así cnrno las 1n1u1núticas si1uacioncs que fes había locado vivir. y¡1 que 

:.lfgunos de ellos fueron testigos de la rnucrtc de sus padres y de sus familias. Otros mús. 

presenciaron grandes masacres con1ctidas en contra de la población civil durante la época 

1nüs violenta de Ja guerra. Sin crnbargo. existe un programa de :.ttcnción psicosocial a 

nirins. dicho progrmna surge corno un espacio donde Jos nirios conviven con otros 

infantc:s que se encuentran en iguales circunstancias. este progranrn esta coordinado en su 

111ayn.-ia_ poi· guall.:111alh .. 'C.as. 

En las reuniones. Jns niiios f'lanicipan en ;1ctividadcs inlOnnativas_ rccrcalivas y de 

exprc:sión de sus afi.:ctos. En las ririmcras actividades. se proponen situaciones para que 

l<)s niños conozcan aspectos gc:ncralcs de Gu:.11cn1ah1 (su división politicu. características 

geogrúli:cas. costurnb.-cs. tradiciones. historias. culturas_ etnias. etc.). Por medio de las 

activiUaúes recreativas se ticnúc a .-cscatar ¡1Jgunosjucgos tradicionales de la rcgión.i< 

Este tipo de programas. pcm1itc a los niños refugiados guatcrnallccos poder recobrar 

algo de sus raiccs. de su ser. encontrando las condiciones para emerger un poco de su 

idcntiUad y pcrtcncnci:1. En este proceso. el progran1a les pem1itc recuperar parte de lo 

que es Guatcnwla. de: CS(l que ellos y sus padres tienen perdido. algo de su propia historia 

y sus origcncs. 

~-----
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Participacibn del gobierno rncxicano a favor de los niños refugiados 

En 1 a C mnhrc Mundial a Llvor de 1 :.l Infancia.se e stahlccicron c 01npro111isos y se 

fijaron n1etus para 1;1 supervivencia infantil que deben alcanzarse a través de acciones 

precisas; corno la elirnin.ación o control de cnlCnncd.adcs y condiciones indeseables para 

los niftos. J_a supen:ivcncia n.:quicrc de acciones cncarninadas a cvitur la enlCn11edad 

a~tu.la y la muerte. Esto se lograrü sólo a tnn:és de acciones preventivas y de control 

oncntadas a la pn1tet:l.·1ón dd nH.:nnr y se har:.in posibles si se Je pcn11ite a Ja población un 

111ayor acceso a la inli._-,rn1~1ción. orientación. educación para la salud fisica y 111ental. 

nrgani/ación y participación de la sociedad en su conjunto y por Ju promoción de un 

entrono f1sico 1n{1s sano. 

El Programa :".:acinnal de Acción considera por ello siete con1pron1isos prioriturios 

qui..· SC' vinculan cstn:chanientc c..:ntrc si. y son: Rcdurció11 de la 111ortalidad irifiuuil y 

prcc .... -colar. rcd11cc1<J11 ele la rnortalidad r11a1cr11a. reducción de la r11ala 11111rició11. 

asisrcnciu c1 r11e11orC.\' en circ·1u1sta11cias dl/iciles. 1111h·crsali=ació11 de la cd11cació11 hásicu. 

a(f,-1/>e1i::aciá11 de adulros y .s1111car11ic1110 luisico. •) 

1.os n1cnores refugiados constituyi..•n una porción in1portantc de la población 

extranjera en i\·1Cxico. cerca de Ja tercera panc de Jos menores ref"ugiados han nacido en 

i'v1exico y constitucionahncntc son mexicanos. 

En la cor11unidad refugiada en México .. existen aproximadamente 23.600 n1cnorcs 

entre los O y 14 arios de c:da<l. que representan en ténninos relativos más del 50°/o de su 

población total. 10 Para resolver el problcr11a de Jos niños refugiados .. el gohien10 mexicano 

se ha propuesto objetivos y metas para ayudarlos. el objetivo gcncrnl es Jogr~r que los 

n1enorcs refugiados sean una población nutrida .. con buena salud fisicu y 111cntaln1entc al 

igual 4uc tengan oponunidades de educación y salud equivalentes a las que reciben los 

nif1os n1cxicanos. 

,----------- -----------~ 
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1.as n1etas que el gohicn1n rncxicann pretende :t fovnr ,Je los niñns rcli1giados son las 

siguientes: dar utcnción CSf"'CCial a la mujer 1·cfi.1giada. particuhtnnentc en lo rdutivo al 

cn1han1/n. explicarles lo '-lllC es la phmilícación fan1iliar. nutrición. educación y 

desarrollo. tratar de dis111inuir la 1nortalidml infantil. proporcirn1:1r agua potahlc a todos 

los pohludos y campan1entos de refi.1giadns. apoyar la IOnnw.:ión integral del niño 

rcfi1giado a tnn:Cs de programas de L'ducación fi."lnnal y no IOr111al. (se explicará n1ús 

adelante) proporcionar educación pri111:1ria cle111cntal y secundari:1 para todos Jos n1cnorcs 

rcli1g1:Hh1s. 1111p11lsar proecStlS de rcgulari/.aCitln y t"lhtcnción de d1..1cun1cntus ulíciulcs para 

los niilos i·cfugiados. 11 Esto se cnnscguir:i con la :1yuda y coordinación de los organisn1os 

de CC);\1.-\R. AC:--.:l •R. l :~JCEF cntrc otras institueinncs. 

Lo.is lineas de acción que se tornaron en cuenta para ayudar ¡1 Jos rnenores n:IUgiados 

sc cst~1hh:cen en cuatro programas húsicos: salud. educación. registro civil y distribución 

de doct1menrnción oficial y ayuda ,·oJunlaria para grupos vulnerables. 

PROGRAIV1AS REL..-\.CIO:--.:ADOS CON LA SALUD: Condiciones de salud al 

inicio del refugio: Ja fi:"lnna cn que vive una población ticne 1nuchn que ver con su salud. 

ya que si se c.kscuida el lugar en que se h~thita. pueden presentarse cnfcnncdadcs. Durante 

la huida a Guatemala. la gente sufriú por falta de alimentos. cansancio y miedo. lo cual 

ocasionó graves c.Jafios en su salud. Es por eso que en esta n1atcria las acciones tienden a 

r·cunir las necesidades de Jos refi.tgiados para reproducir sus estructuras originales 

mcdiantc la capacitación y actualización de los pron1otores de salud guatemalteca. 

adicionaln1cnte se han instalado clínicas en los poblados donde se necesitan. 

En In qth: corTcsponde a la protección y desarrollo inllmtil se ha programado lo 

siguiente: 

:.J Aplicar vacunas a todos los nifios 111l!t10rcs de cinco años. 

::.J Disrninuir la desnutrición en la población infantil. 

...J Forncntar lu Jactancia 111aten1a. 
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Por parte de COMA R. los ohjctivos que tiene en el ilrca de salud son: J'lroporcionar 

atención 111Cdica coordinando a h1s diferentes instituciones de salud que hay en i'v1éxico. y 

lograr que Jos rcfugüu.los guulcrnaltccos sean un¡¡ con1un-iúad sana. l..! 

PROGRAl'V1AS EDUCATIVOS: Se pretende crear progran1as de educación inicial (O 

a 5 m1os). pn:cscolar y primaria. adcmús de la creación de programas de alfübcti/.ución. 

prinHtria y secundaria abierta para adultos. forncnto a carreras orientadas ¡11 trabajo. ya sea 

para integrarse ¡1 la vida producti,·a en iVfCxico o para la eventualidad <.h: un rcton10 al pais 

de: origen; rc:fr,,-zar la idcntidud cultural de los mc:nores refugiados mediante programas 

que revaloren la lengu¡1 d~ sus padn.:s y f:.1vore/.ca11 sus nexos con la región de origcn. 

l'ROGRA;l.'J/\ DE /\ YUDA VOLUNARIA PARA GRUPOS VULNERABLES: Por 

acuerdo entre i\.("NllR y CO:'v1AR. se: clCctlrnn programas para lograr autosulicicncia en 

dos vcrticntcs: el truhajo asalariado en úreas no atendidas por 111exic<..1nos y las actividmJes 

agropccu¡irias don1Csticas dc autocnnsun10. Con ello se pretende incorporar a este 

irnportantc grupo hu111uno al desarrollo regional y por otro lado. ht:ncficiar con ingresos 

cconórnicos y producción dc alin1cntos a los micn1bros de las rmnilias gumcn1altccas. 

cspcciulrncntc a los niños. 

COi\·l.A.n. y los niños 1-cfugiados J..!Uatcrnaltccos 

Por parte de la Con1isión l'v1cxicana de Ayuda a Refugiados ( COMAR). ha tenido 

corno labor fundan1cntal. la atención de Jos refugiados g. uatcn1altccos que ingresaron a 

nuestro país en 1982. con10 se ha n1t:ncionado antcriorn1cntc. 

Los rncnorcs entre O y 14 años. hijos de refugiados. nacidos en territorio n1cxicano 

durante los años de exilio. constituyen un sector irnportantc dentro de las labores de 

Comisión Mexic;:111a de Ayuda a los Refugiados. al representar aproxin1adamentc el 5017'1 

de la población total atendida por la Cornisión. 
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Dentro de los ob_je1ivos principah:s en la asistencia hun1anitaria ::a rncnorcs hijos de 

n.:li.1gi:.1dns. h:.1 ocupado un lug::ar priorit;aril1 el lngrar un c.h.:sarrollo lisien y 111c111al111entc 

sano. con oportunidades de salud y educación y con pleno respeto a los derechos de los 

ni1los y las ni1ias. todo ello en condiciones equiparables con la población rncxicana. 13 

En el periodo 1995-1999. las labores de COMAR pura la atención de menores hijos 

de refugiados pueden desglosarse de la siguiente munera: 

¡---- Población l 9CJ5 J 996 1997 1998 

r-----PCrsOrl"U~ Refugiadas 33. 782 30.059 27 .5 1 2 24.083 

1999 

24.083 

12.758 ¡_ 1'vte.1~1re~-~efugiados )(1.014 15.SJS 14.lúS 11.325 

Fuente: Cnn11~1ú11 '.\.1exicana de Ayuda a R..:fuµ1ado .... ~1.:~11.·o. 2000 --------

De acuerdo con el cuadro anterior. durante 1995. el 47.4o/c1 de los refugiados 

guatc111ultccos. corresponde a tnenores entre los O y los 14 ailos en tanto que para 1999. 

Cstos rcprcscnt:.1han cerca del 53'!'Í1. Cahc sc11.alar que ya para el inicio de dicho periodo el 

lJ<L8 1 ~'Í1 de los niños contaban con actas de 11aci111ic.:nto y al finalizar el mismo~ 

prilctican1ente todos contah¡111 con algú11 docun1cnto n1igratorio que garantiz:.1ba su 

estancia legal en el país en alguna de las di fcn.:ntcs modalidades: ciudadanos n1cxicanos 

por naturalización o naturaliración en tr~·u11itc. i..: 

A lo largo del periodo. inclusive desde 1 CJ<JO la Comisión Mexicana de Ayuda a 

Ri:fug.iadns. conjunta111i:nte con d Alto Co1nisinnado de las Naciones Unidas parJ Jos 

Refugiados y en estrecho contacto con difc1·cntes dependencias de los gohicn1os federal y 

cst;ttalcs de la región. se preocuparon por ir r11ejorando las condiciones de la población 

guatc1naltcca en los Estados de Ca1npcche. Quintana Roo y Chiapas~ con énfasis 

panicular en las niñas y los niños de O a 14 ailos. 
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Un aspecto relevante lo constituyó Ja política :.munciadól por el Gobierno de México 

l lJ 1J6: en agosto de ese ailo. se inició el Programa de Estabilización Migratoria. por el 

cual se otorgó a los refugiados con intenciones de pennaneccr dcfinitivm11cnte en el país. 

la e alidad 111 igratoria de i nmigrantc a si mi lado ( FM2). o 1 ;:1 e arta den atur..ilización para 

aquellos que decidieron adoptar la nacionalidad 111cxicana. 

Esta decisión benefició no sólo a los guaternaltccos. sino a sus hijos menores nacidos 

en d pais. al ntorgarks rnayon:s fi.1cilídadcs de desarrollo a través de la regularización 

juridica de sus padres. 

Asi1nisn10. a los guatemaltecos con intenciones de repatriarse voluntariamente se les 

conct..:dió la calidad de no inmigr..intc visitante (FMJ)~ beneficiando ta111bién a sus hijos al 

faciliwr el trámite de actas de nacirnicnto ante las oficinas del Registro Civil que entre los 

requisitos piden acreditar la legal estancia de los padres extr..injcros. 

Un aspecto irnportante para C0i\1AR y el ACNUR en la atención de los menores. ha 

sido la di fusión de los derechos de los niños y las niñas. cuyo conocimiento facilita el 

des:.1rr01lo cornunitario en condiciones de equidad. En ese conh.:xto. con la colaboración 

de la Cn111isión Nacional de la ;\..1ujcr (C-ONMUJER). del Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNJCEF). y en el caso de Chiapas con la participación del Gobierno 

Estatal. se editaron dos manuales para la integración~ titulados ... Construyendo 

Ciudadanía··. para Campeche y Quintana Roo y ··Para Vivir en Méxicoº. para Chiapas. 15 

Ambas publicaciones se plantearon con10 objetivo orientar a la población ex

rcfugiada en proceso de integración en sus derechos y deberes corno inmigrantes o 

n1exicanos natuntlizados. propiciando el pleno respeto al desarrollo de Jos niños. 

En los trabajos realizados por COMAR destaca el Progran1a de Educación Bicultural 

(PEB). cuyo objetivo principal fue el de beneficiar a los refugiados asentados en los 

estados de C ampcche y Quintana Roo. t cniendo u na duración de 4 años. favoreciendo 

alrededor de 3.500 niños refugiados en edad escolar. 
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El PEB. en un principio requirió de un gran csfucr/.o de organización. tanto de los 

tnm:stros y protnotorcs de educación. corno de Jos colahor.:1dorcs de la COMAR. sin 

c111hargo .. existieron algunas (tificultadcs primordiales paru el desarrollo del programa 

como fue: la carencia de infraestruclUra de los cmnparncntos que estaban recién, 

construidos y cuyas escuelas todavía no existían. lf· 

Como resultado de estos prohlt:111as .. se llevaron a cabo tres fases en el programa .. la 

pri111cra fue 1.¡uc éste estuvo ccntradll en la organi.t:ación y funciona111icnto de las escudas 

y en la capacitación rnelOdológica y didúctica intensiva de los promotores .. la segunda fue 

concrctmncntc técnica. que consistió en la elaboración de Jos libros <le texto del 

prog.rJnm. y la últinH1 fose. cornpn.:ndió actividades de proyección a la con11midad 

refugiada. enfocada principalrncnle 1.:11 Jos jóvenes que tenían una n1arcada innuencia en 

los niños. Este progranw tarnhién fue conocido con10 hicuhural o bilingüe. llevándose en 

la prúctica solo la prltncra. (bicultural). dcbi<lo a la complejidad que in1plicaba poner en 

n1archa un prograrna bilingüe.· 

La din1cnsión bicultural del progran1a al integrar contenidos de ambos sistenms 

educativos. (n1cxicano y guatem;.i.ltcco) fue uno de los aciertos más destacados de dicha 

iniciativa. ya que benefició la incorporación de la niñez y juventud guatemaltecas al 

sistcn1a educativo n1exicano. 

Es así que el carácter bicultur..11 del progra111a proporcionó Ja incorporJción de Jos 

niños repatriados o reton1ados al sistcn1a educativo f"onnal de Guatemala. Los dos grupos~ 

tanto Jos que se reintegraron a su país. como )os que permanecieron en México~ saJicron 

altan1cntc fi.1\.·or1.:cidos. 

• Gualemala es un país nmltiétnico. plurilingüe y pluricullural. con una poblacitin mdigcna de más del h0'~: •. 
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Otro proyecto que cluhoró In COMAR en el úrnhito de la educación. que tmnbién 

aharcó Jos ternas <le nutricic.ln. salud. higiene y demostn1ción de ufccto y comunicación; 

fue el Proyec10 de Educación Inicial del Niño Refugiado Guatcrnaltcco. donde 

participaron niños. padres de fan1ilia. mic111bros de la conumidad. educadores 

con1uni1arios entre otros. 

La organización de la adn1inistración y operación de los recursos financieros 

estuvieron n cargo de 1:1 COMAR. la capacitación y asesoría en los aspectos técnico

pcdagógicos. de la Dirección de Educación Inicial contando con el apoyo de la Sccrewriu 

e.le Educ;:1ción Pühlica (SEP) de los csta<los de Ca111peche. Chiapas y Quintana Roo. 

Este proycclo inició en noviernhre de 1990 en los estados de Campeche. en los 

municipios de Chan1potón y Pich. en los ascnta111ientos de Santo Donlingo Kesté y Los 

Laureles. En el estado de Chiapas en los numicipios de la Independencia y La Trinitaria 

cn los asentumicntos del Nuevo Porvenir 1 y 11. La Glori:.1. San Lorenzo. San José Belén. 

Flor de Café. Cicneguitas y Colorado y en la entidad federativa de Quintana Roo. en el 

nnmicipio e.le Othón P. Blanco. en los asentamientos de Maya Balám y Kuchmnatán. 

l_a COi\11AR. fue la encargada de ac.ln1inistrar los recursos financieros y de usignar un 

coordinador para el proyecto. iniciando su operación en 1990 y concluycnc.lo en 111ar..i:o de 

t 994. Lo anterior. pennitió la fonnación de 50 educadores con1uniturios bilingües que a 

su vez capacitaron y usesoraron a Jos padres de ran1ilia y n1ic1nbros de la comunidud en el 

tr..tto. euidudo y cstirnulación del niño. 

El programa e.Je Educación 1 nicial o no Eseolarizudo. n1ostró ser un ekrncnto 

imponantc de integración social. de acuerdo con una evuluación. donde se observaron 

carnbios de actitudes de los padres de fan1iliu. propiciundo con ello una n1ayor integración 

litn1iliar y rnejor trato hacia los niños. como consecuencia de ello. se dieron cfoclos 

colaterales irnponantcs en el 1ncjoran1iento de las condiciones de salud e higiene. con10 Jo 

muestra la siguiente tabla. 
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< ·an1pcchc 

PROYECTO DE EDUCACIÓN INICIAL DEL NIÑO IU~FUGIADO 

GlJ,:\.TEJ\1.-\l~·rECO. 1990-199..a. 

MllNICll•fC)~ 

( "h: . .nnputtin 

Pu:h 

J\Sl'NIJ\l'l.lll'N.TllS 

Slu [)un1111go 

Kc!.IC 

l.o ... l-1111ck·-. 

l'·"lH.l·S :0-.:IÑOS 
A'I ENllflXIS llENl,f'f("l,'\f)(lS 

'Jll(o 

l.<KOH:OS 

OIHl·NllXIS 

l>I: IOS llU:~ 

l·Sli\IXIS 

Se HHllÓ cnnc1cnc1a 

del valor dt..•l 1111io 

Ca1nh111 de 01Clllud de 

Jo<; p.1drcs hacia los 

i---~~ ~---~--~>-----~----+--~~---+---~~----+----'-"-''_'"_· __ __, 
1 

7(,_l 1.:u.a 

r----~;as lndcpcndcnc1.1 
1 

1 nnllaria 

IOTAL 

f Qu1111ana Roo 01hún P. Blanco 

l<Jf".,L 

l'lurdcC;.ih.· 

San JusC lklcn 

~U<.:''l.ll Pont..·n1r 1 

:-.:ucvo P•1rvcn1r 11. 

La <iluna 

Cícncgulla:. 

Colorado. 

Kuchuma1;in 

'.\taya l·faJ¡jm 

-'~ 1:?5 

fil 12..i 

1 ¡-i 32.5 

J 7'J :u.o 
259 ]JO 

SS 110 ,, •)•) 

sso 1.373 

222 .341 

17:? 342 

39-l. fl83 

l·UE~TE: Comiston 1\.1cx1cana de Ayuda a Rcfugtados. l\1éxico, 1994. 
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fan11l1ar 

l\tcjor trmo fis1co y 

p-.1colúg11.:o hacia el 

r11ño. 

Mcjo.rarun las 

cundic1oncs de salud 

Dcn1ustrac1ones de 

afcclo y 

con1un1cac1ón hacia 

los hlJOS y entre Ja 

pareja. 

Aumento de auto-

Panic1pación en 

acciones con1un11ana" 

en bcnel1c1n de la 
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El interés mostrado hncia el prograina y lus beneficios que Cstc ha dej:.1do .. hicieron que 

los padres de fan1ilia y 111ic111hros de la cn1nunidad que se han rep4Hri:.1do. soliciten apoyo a 

la Fundación I3cn1ard Van Leer· y al gobicmo 111exicano para continuar l:.i oper..ición del 

Progr:.una anterionncnte 111cncionado en su ticrr..i natal. 

En rcspuest41 de los beneficios que se ohtuvicron y el interés de los involucrados. la 

Fun<lación Bcn1ard Van Leer. decidió apoyar el proyecto. En el mes de septiembre de 1995. 

reinicia una segundu etapa con d propósito t..h: continuar la acción ccJucativa iniciada en 

1990 y así lt1g1·ar la pcnn~mcncia del proyecto en lus co111unid:.1dcs de refugiados 

guatcn1altccos. pan1 que cn el 11101111..:nto de rcgrcsur a su país. sean portadores del curso en 

sus con1unidades. 

E:-;ta segunda etapa. se llevó a cabo en los estados de Campeche. Quintana Roo y 

Chiapas en ocho ascntmnicntos. los grupos de capacitación estuvieron confom1ados de 15 

u 20 padres <le tUnlilia. Con acciones inrnediatas al proyecto. surge la necesidad de apoyar 

u las mu<lres de fo.rnilia analfabetas. debido a que un alto porcentaje de las que asisten al 

progranH1 no saben leer y escribir; y a través del curso de alfabetización. que se llevó a 

cabo con el apoyo h!cnico pedagógico y de capacitación del Instituto Nacional de 

Educación para /\dultos. (INEA) se logró alfabetizar a 183 participantes. las tnctas 

logradas c:n ese proyecto fueron las siguientes. 

·Se 1rat;.i de un ;.ipnyo inten1;.icional de un organismo holandés dcnotninados ··Fundacit'ln Van Leer .. dirigido a 
capacil;.ir a los padres refugiados en los Un1bitos de nutrición. salud. higiene y dcmostrnciún de alCcto. 
b..:ncficüu1do a sus hijos 
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f PROYErros 1 ENTIDADES 

d ... ·I ~1110 Kcluc1.1du Chiapa" 

üua1crnal1c1.:u Ou1n1.ma Kt10 

COMlJ'.'!IDADES 

ATESlllll.•\S INJNOS 

1 
BENEFICIADOS 

M1\DRES 

CAP.·\CITAllAS 

1 

n:. c~;;-c.;c,.~• ~ .. :,.;, /' l'J~~'.''.~,:~P~:~~~"_-

-----~ --- - ----<::;;npc-<1~,<-. ---!--------- -----1----------l----~,~,~,----

llc alfobc11/'.1c1on C'h1ar1o1~ 

(.lu1n1.111a Kuo 

l -·---------1----------1-----------1--1-------· 1 :\1.1drc" 1,.•11ul.1dur.1-. 1 ( 'a1npt.•chc 

L-------· ___ .J_ Vt11n1a11J l{t•o 1 __J 
Fl.'E:"\:TL lnll•rn11,.· li11.1I de lo" Courdm;1dnrcs del J>ro)ccto de c;.ula un;¡ de las En11dadcs F1,.•dcrJ1ivas p:1n1.:1pan1c~ 

CO'.\IAK. f'J'Jl' 

En los tres estados. (Cun1pcche. Quintana Roo y Chiapas) donde habitan los 

refugi:.u.Jos. las estrategias de supervivencia posihilitan una comida principal de frijol. 

tortilh1. arnl/ y en ocasiones huevo y un alin1ento en la noche. tendiendo como 

consecuencia que: la mayoria de la población. en especial los niños. presentaran diferentes 

niveles de desnutrición. Por estos nlolivos se 1 levó a cabo un estudio par..i evaluar las 

condiciones de nutrición que tenían Jos menores de seis años durante los años de 1982. 

1989 y 1996. 

La primera ,·aloración que se hizo fue en el estado de Chiapas en 1982~ evaluando a 

todos 1 os nl enorc:s <l el e an1pamcnto de P ucno R ico~ en e 1 municipio de Ocosingo. • La 

cstin1ación fonTiaha panc de un progran1a de ayuda alimentaria a grupos vulnerables en el 

que se incluía el Uiagnóstico y el tratamiento de los desnutridos. 

Con la llegada de los n:fugiaLlos. las poblaciones campesinas mexicanas. algunas 

organizaciones civiles y trabajadoras de: salud de diversas instituciones en el estado de 

Chiapas ofrecieron ayuda solidaria. a principios de 1982~ el Hospital Regional ··c .. de Ja 

Secretaria de Salud. en Conlitán. dio a conocer la grave .situación de salud de los 

n.:fugiados. por lo que Ja atención hacia éstos poco a poco se fue institucionalizando. de 

tal fonna que se desarrollaron varios progr..in1as. 

• Est..:- can1par11c1110 fue s1.·lccc1011ado por ser el de ruayor ta111at1n y densidad de pohh1ciUn y por la rnagnitu<l y 
ngur lk lo~ prohlcn1as dL· salud que rcprcscntahan. 
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Parn su c(¡1hon1ción y ~jccución. a mediados de 1982 se rin1rnron convenios entre el 

gobierno 111cxicano y tres agencias de Ja Organi/.ación de las Naciones Unidas (ONU). el 

:'\llo Comisionado de h1s Naciones Unidas par..1 los RcfugimJos (ACNUR). el Fondo 

lnlen1acional de las naciones Unidas par¡1 la lnfancin (UNICEF)y el Progr..in1a Mundial 

<le Alimentos (PMA). donde se estipuló que h1s agenci¡1s de Ja ONU proporcionarían Jos 

recursos y la asesoría técnica. la clahoración y ~u.lministración de los programas quedarían 

bajo la responsabilidad dd gobierno mexicano rcrncscnwdo por la Conlisión Mexicana de 

.·'\yuda a Refugiados. (( "()j\fAR ). 

De..· l 'JS.:! a l 'J'J<>. se distinguieron tn.:s Cpocas en la ayuda alimentaria: la primera. de 

1982 a 1 lJS-t. cuando tuvo una perspectiva de cn1ergcncia con dos con1ponentcs. Ja 

distribución (,_h: alin1cntos familiares. que fue financiada pro el PMA y por el Progran1a de 

.•'\tcnción a Gn1pos Vulncrahh:s. que estuvo costcmla por el UNICEF. 17 

Se consideraban corno vulnerables a las nnrjcres embarazadas y/o lactando y a los 

nirlos menores de seis aí'ios. Diariarnentc se proporcionaban de manera diferente y de 

acuerdo a la c<lad y estado nutricional tres preparaciones básicas; atole. papilla y leche. a 

su vt:z se administraron suplcn1cntos de vitarninas y nlincrales al igual que terapias de 

rchidratación '-'ia oral. 

La segunda i.!poca. 1984 a l 989. se caracterizó por esquemas <le ayuda alin1cntaria 

diferentes para la población que pcnnancció en Chiapas y para la que se reubicó en otros 

estados. En C'hi~1pas fue suspendido el PAGV pero se continuó con la dotación {le 

alimentos lluniliarcs. para los reubicados se rnodificaron los criterios del programa al 

incluir sólo a los 1111..'llores de seis aí'io.s como beneficiarios. La tercera etapa fue de 1989 a 

J 996. donde se concluye que no existe di Ji:rcnciu en el estado de nutrición de los 

refugiados respecto a Ju población n1cxicana. 1x 
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En el aspecto de salud. de acuerdo al proyecto del Niño Refugiado Guatemalteco y a 

través de las ohscn:¡1cioncs hechas por lns agentes educativos. se concluyó que el 

conocin1icnto nH1ten10 sobre la i111portancia que tiene asistir al Centro de Salud para 

prevenir cnfcn11cdadcs. tuvo una actitud más positiva después de haber panicipado en el 

progra111a. log.rnmJo rnotivar a las rnujcrcs paru atenderse durante el crnbarazo a través de 

visitas al n1Cdico_ y con!'>iguicndo que la muyoria de las n1adrcs solicitaran el carnet de 

vacunación de sus hijos. 

INFURJ\.tANTES 

:\1adrc de fa1111ha 

Educador Con1un11ar10 

Supcr\'1sor de n1údulo 

:\.tCdu.:o 

PRACTICAS DE SALUD 

VISITAS AL J\..1EDICO 

DURANTE EL 

El\.1B/\RAZ0 '!;. 

27 

lfl 

DISMINUCIU~ DE 

ENFER...'\-1EDADES EN l_OS 

1:-.:FA~TES ·~;:. 

50 

"º 
so 

511 

FUl.:.NTI.:.. Con11s1011 l\.1ex1cana de Ayuda a Rcf"ug1ados. ~1cx1co. 1997. 

En el dcsarro11o del niño. de 45 días a un mi.o. de acuerdo a este progrJma. el 55% de Jos 

infantes que se vieron beneficiados. alcan~..aron la madurez adecuada en las áreas de coordinación 

nu1torn. m1cntrJs que el 45'~;¡, no lo logró debido a que la madre no le pcm1itc al ni11o rcali7.ar 

movin1icntos lihres. ya 4ue por hábitos de crianza y culturales si.empre lo mantienen cargado en 

su espalda. lin1itándolc el proceso de n1adurez. En los menores de seis meses a tres años. el 8)o/c, 

lh: los niños dentro del Urca nll1tora fina y gruesa ulcan~_¡iron un desarrollo adecuado y úptin10. el 

19"., restante está en vius di." lograrlo. respecto al áreu afectivo social se nhscrva que el 6l'Yn de los 

111fantes reciben demostr<icioncs de afecto y el 32%, son ignorados~ solarncntc se les habla cuando 

~e les obllgu a realizar alguna actividad dentro o fuer.i del hogar. 
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l>ES/\HllOI.1.0 1n;1. NIÑO UENIO:FICl/\l>O /\ TRAV1::s DEI. l'l~OYECTO l>E 

EDUCACIÓN INICIAL DEL NIÑO H.EFUGIADO GuA·rEi\IALTECO 

EDAD llE LOS 

;-.:JÑOS 

ARE/\ DE 

DESARROLLO 

COOH.NANCION 

:\10TORA CiRUESA Y 

FINA 

l·du..:.1c1on ln1c1:il no forn1al C0:\1AK. l'J'J7. 

AREA CO<l~OSITIVA 

Los puntos n1as destacados del proyecto fueron: 

AREA AFECTIVO 

S<>Cli\L. 

1. lmpJcn1cntación del Progra111a de la n1adrc cuidadon.1. Con la participación de 

las n1adrcs de familia y educadores con1unitarios. 

ln1plcn1cntación del Progran1a de Alfabetización: con el apoyo y 

participación a tr.ivés de capacitadores y asesorías de los agentes educativos 

del Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA) logrando que el 

S01X1 de las n1adrcs participantes se alfabeticen y el 20%, continuaron con 

estudios Uc educación básica. 
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3. Creación de parques infantiles en los estados de Can1pechc y Chiapas_ 

contando con la p:tnicipación de las cornunidadcs atendidas. 

4. Creación de parques infantiles en Jos estados de Can1pcchc y Chiapas._ 

cont:tndo con la panicipación de las co111unidades atendidas. 

5. Panicipación di.: las n1adres de familia y educadores con1unitarios en lu 

irnplanwción di: huertos fa1nilian:s en los i:stados de Cmnpcchc y Quintana 

Roo. 

6. Se logró que el 90o/.. de los educadores con1unitarios tcrn1inaran los estudios 

Lh: educación básica y un 1 Oo/., iniciaran Ja educación secundaria. 

7. Aun1cnto de auto-cstin1a de la mujer. 

S. La n1ujcr obtuvo un espacio importante en el desarrollo de la comunidad. 

9. Involucrar a los jóvenes de 15 años con Ja operación del proyecto. 

JO. Los agentes educativos dcse1npeñaron las funciones de gestores con 

diferentes instituciones con el fin de lograr apoyos en bcnc_ficio de la 

con1unidad. 

1 1. Se logró a truvés del proyecto. que la comunidad en general participar:a en 

uccioncs benéficas a favor del niiio por n1edio de los programas Madres 

Cuidadoras y de alfabetización. 

1·2. Se logró considerar al progran1a de Educación Inicial no Fom1al como una 

respuesta educativa a las necesidades del n1cnor de seis años. Se dio la 

\'inculación nifio-familia-comunidad. 
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13. Los padres de fornilin y miembros de Ja con111nidad tomuron conciencia de la 

i1nportuncia de hrindarlc a los infhntcs los elementos necesarios para logr.1r 

dcsurrollarse intcgraln1cntc en fon11a udecuada. 1
'' 

A pesar de que en algunos progran1as o proyectos se tuvieron buenos rcsu ltados. 

rnuchas fmnilias guatcn1allccas no cuentan con agua potublc. su ac~1rreo implica tiempo y 

trabajo cotidiano porque el lugar de ahastecin1iento se ubica en las orillas de los 

can1parncntos. sus vivi1.:1ulas estún hechas con palos y lán1inas. el piso no cstú 

pavirncntado. contando únican1cntc con una cocina y utilizando un anafre para cocinar. su 

alu111hrm111entn es con vdas y lúrnparas de petróleo o con la rnisnla hoguera con quc 

cocinan. Por eso es itnponantc t.h:stacar la luhor que han realizado las instituciones intra 

estatales cnnH1 las trasnacionalcs para que puedan seguir apoyando a has Jllrnilias 

refugiadas. especialmente a los nif'los. que han decidido pcrmanccer en territorio 

rnexicano asi cn1110 lns que han rcton1ado a su pais. rccorde111os que tanto Chiapas corno 

Guatcnrnla son naciones donde radica la pobreza. y si no cuentan con el apoyo de sus 

gohicnlllS. dilicil111cnte podrún progresar. por eso. y de acuerdo con el pensamiento del 

entonces presidente de Estados Unidos \Vilson. es necesario promover los ideales 

políticos y n1oralcs en las relaciones entre los Estados para evitar Jos connictos. 

Tomando en cuenta los conceptos del idealisn10. es a través de la naturaJcza hun1ana 

que se puede cambiar si se inculcan en el hornbrc los valores y principios n1orales mds 

fundarnentalcs. esto con base en umt educación n1cdiante la ctml se constn1ya una 

cornunidad hurnana universal en que la cooperación. Ja hernrnndad y la solidaridad sean 

principios que gohicn1en Ja vida hun1ana. 

Es pn.:cisarnentc que una de las principales preocupaciones por parte del ACNUR en 

el tcn1a de cooperación. es la interrupción que se produce entre la ayuda de cn1crgencia y 

la asistencia al desarrollo a nlás largo plazo. La pobreza. especialmente en lugares donde 

existen an1plias diferencias en el nivel de vida. es terreno abonado para el conílicto y el 

desplazamiento. l\t1uchos refugiados que regresan a sus hogares dcspués de los conflictos 

ucusan profundan1ente Ja falta de recursos paru restablecer un rne<lio de vida sostenible. 
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Por ello. el ACNUR trabaja con el Banco Mundial. gobiernos donantes 

fiuulmnentales y otros organismos de la ONU para salvar las difcrenci¡¡s institucionales y 

financieras que n1cdian entre la ayuda de cn1crgcncia y las iniciativas de desarrollo a n1ús 

largo plazo. y es gracias a la existencia de estas cntid4ldes inten1acionales. las que 

facilitan las relaciones interestatales y dan como resultado rel<.1cioncs intcn1aciom..1Jcs 

pacificas y solidarias que son algunos de los principios de la teoría idealista. 

Sin cn1ha1·go. la n.·1.·unstrucc1ó11 flsica y econórnic<.t no cs d l1nico elc111cnto 1H:ccsario 

para salvar la diferencia existente entre la ayuda de c111crgcncia y la ayuda al desarrollo. 

pues de acuerdo al idcalis1no. la irnagcn de una con1unidad intcn1aciorrnl estable se basa 

en la an11onia de intereses con1uncs. es decir. el objetivo de los Estados en sus relaciones 

intenwcionales será <.1Jcanzar la paz para que comience el desarrollo de la humanidad en 

los cm11pos r>olítico. cconón1ico y social n1cdiantc la cooperación intcn1acional. 

Siguiendo con el pensan1icnto idealista. para que se presente un sentimiento 

cooperativo .. debe existir una nwyor solidaridad y unión en la solución de los problen1as 

n1undialcs para que se conviertan no solo en csfucr1:os por cncontr..1r la paz sino en una 

lucha por la supervivencia del género hun1ano que sin la cooperación llcgarú al final de su 

c:xistcncia bajo el pode1· <.k Ja guerra. del egoísmo y del odio. 

El rnandato del ACNUR de buscar soluciones duraderas para los refugiados está 

arraigado en el n1arco mú.s an1plio de la seguridad humana. No se trata sólo de que la 

inseguridad impulse a las personas a huir en busca de refugio .. sino de que la persistencia 

del conflicto y del dcsplazan1iento ha debilitado el co1npromiso de n1uchos Estados con la 

defensa de los principios de protección de los refugiados aprobado por la con1unidad 

inten1acional. La 111cnor disposición de los Esta<los a proporcionar asilo es un desallo de 

consider..1blcs proporcionc.:s para las personas que huyen~ su país en busca de seguridad 

y para las organizaciones que intentan ayudarlas. 
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Uno de los ririncipalcs dcsafins acurnlcs es incluir con nlás fim1cza las 

preocupaciones por la prntccción de lns refugiados en el contexto más amplio de los 

cu111plicm.Jos retos n1igralorios a los que ahora se enfrentan los Estados. asi como 

pron1ovcr respuestas que tengan en cuenta las rehtcioncs entre al rnig.ración y el asilo. 

El ACNUR junto con el gohien10 mexicano. y otras organizaciones humanitarias han 

cxar11inudo rnecanisrnos alten1ativos pura rnejonir la seguridad y condiciones de vida de 

lns n:fugiados guatcrnalh.:l.:os. El ACNUR ha aumcnt~1do gradualr11cntc su panicipación en 

activic..luc..Jcs <.le: consolidación de hi pa/_ cn zonas que se han visto ufcctadas por la guerra o 

la vioh.:ncia de grupos. En sus primeros tiempos las actividades del ACNUR se 

intcm11npían cuando los n:li.1giados eran rcascnwdos en nuevos paises o cuando eran 

n:patriados. en <.."a111hio. en los liltimos arlos la orgunizaci('ln se ha involucrado 

profundarncntc en varias negociaciones dt: pa.I'. 

To<las estas acciones realizadas tanto por la Comisión Mexicana de Ayuda a 

Refugiados. el Alto Comisionado de las Naciont:s Unidas para los Rcfugiudos. el Fondo 

Internacional de las Naciones Unidas para la Infancia entre otras .. con10 hemos visto a lo 

largo del trabajo. fueron posible dehi do a que sus poi iticas se basan en la pritctica del 

idealisn10. que son t.:I trah.ujar juntos en la resolución de los prohlcn1as. así con10 lograr Ja 

cooperación internacional. asi 111is1110. la solidaridad brindada por parte de estos 

organisrnos ayuda a mejorar las condiciones de vida de las connmidades hun1anas que 

junto con la educación. la Ctica y la moral se puede alcanzar una sociedad universal 

h;1sada en los valores y principios rnús elevados. 

1 lay qut: mencionar que es importante en el idealisrno .. el concepto de la buena 

volunta<l de los Estados y la fe en Ja con1unidad internacional .. no sólo en el cun1plin1ento 

de Jos tratados. sino tamhiCn para confiar en las dc111ás naciones en el respeto a los 

esque111as de defensa y seguridad n1undiales. cspcciahncntc el de la seguridad colectiva. 
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Las non1i:1s y conceptos que cn1plca el idcalisrno se han visto representadas en Ja 

creación de la Organización de las Naciones Unid~1s y a través de sus instituciones. en 

este caso el ACNUR. UNJCEF. que pretenden cslableccr un régin1cn intcnmcional 

co111ún. basado en las prc111isas idealistas con10 es la paz .. Ja defensa de los Derechos 

l lunwnos. el Derecho Internacional. la cooperación internacional política. cconón1ica~ 

social y cultural. Pues es gracias a su intervención y a su acción hun1anitaria es que se 

pueden dar soluciones a los connictos. protección. inlOn11ación y ayuda a las personas 

t..fllc st: ven ali.:c1;.idas por b guerra. 
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CONCLUSIONES 

La presencia de los refugiados guatemaltecos en México se puede explicar en el 

contexto Uc la crisis cconónlica política., social y n1ilitar de Centroamérica en los años 

sn·s. que generó el dcsplazan1icnto de miles de personas. tanto al interior de los paises 

con10 al exterior. Particulam1cntc en Guatcn1ala. tras el golpe de Estado que colocó en el 

gobicn10 al General Efrnin Rios i'v1ontt. en rnar/.o de J lJS2; se instauró una doctrina di.! 

seguridad nacional que se caracteriza corno amenaza de Esta<lo. teniendo corno resultado 

que muchas personas <le origen guatcn1altcco llegaran a MCxico. 

En primera instancia. la presencia de Jos refugiados ha representado cambios a nivel de 

la sociedad local vinculados con su ascntarnicnlo entre los habilantes de la región. 

usi1nisn10. éstos can1bios están tarnbién muy relacionados con la atención especial que 

diversas instituciones oficiales y organismos no gubeman1cntalcs han prestado en la región 

fronteriza. 

Desde su llegada recibieron apoyo de Ja población mexicana local y de agencias nO 
guhcnmrncntalcs y gr~tduahncntc del gobierno n1cxica110 así corno del ACNUR. sin 

cmhargo. en un principio su presencia enfrentó a las autoridades a un fenómeno sin 

prccc<lcntc. tanto por su número. origen social y vulnerabilidad. con10 por Ja región a la que 

ingresaron. A 1 inicio. 1 a actitud tomada por e 1 gobierno n1cxicano fue sin 1 a experiencia 

n.:qucrida. en la que se planteaba que los refugiados deberían ser repatriados. 

Paulatinan1cnte se fueron rnodificando las politicas frente a la población refugiada. 

adrniticndo pri1ncran1en1e la necesidad de brindar prot~cción y asistencia para poder buscar 

una solución durable. originando que las puertas hacia la ayuda y cooperación intcnmcional 

sc fueran abriendo. 
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Habría que recordar que durante fenón1cnos de inestabilidad y violencia en los paises~ 

latinoan1cricm10S. la instilllCiiln dcf asilo <.JllC jVféxicn ofrcció a los perseguidos fuc 

conlOnnando una tradición en su política c.!Xtcrior. Es por ir.:so que.: resultó relati,•amcntc fácil 

que.: d gobicn10 rnexicano confon1utra con e 1 Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

pan1 Refugiados. mm polític~1 de refugio que hoy se puede prcscnt:1r como un ejemplo. tal 

es el caso de la repatriación. 

:'\1uchos n.:fug.iadl_"'IS desean vivir cerca <le sus paises d..: origen dchiUo a que asi 

rnanticncn la posibilidad de regresar Jo antes posible. encontrando en ocasiones un 

an1bicntc cultural y social <.jUC les resulta cercano. con10 fue el caso guatcn1altcco. a la vez 

rnuchos de.: los países dcs:in-olludos Uc Ja cornunidad inten1acionul sugieren que los 

refugiados pennanczcan en zonas ccreanus a sus paises para que puedan regresar con 

niayor facilidad. 

En el refugio guatcn1altcco~ quienes llegaron a México no solan1cnte tuvieron 

n-..i1cn1idad y hospiralidad .. sino adcn1ús .. respeto .. cornprensión y apoyo a sus cullun1s .. usos 

y costurnbrcs. 

1\1cnción cspcci;.lf niercce Ja actitud y el lraln~jo del ACNUR .. aunque habría que 

reconocer que las relaciones al principio fueron dificilcs 9 sin cn1hargo grJcias a la 

concentración y diálogo entre todos Jos actores (Gobierno. organizaciones internacionales~ 

no gubeman1cntalcs .. refugiados y las cornunidadcs con las que éstos se relacionan) y 

destacando la experiencia de esta institución internacional .. se establecieron acuerdos y 

111eca11ísmos con1uncs que hicieron viable y eficaz el desarrollo de los programas 

sust..:111ahlcs. 

Dcbcn1os reconocer que los actores que :1poyaban el fenómeno del refugio tuvieron un 

co1nportan1icnto excepcional que con el tiernpo coadyuvó a resolver y supcr..tr.con éxito Jos 

pr'-1hlcmas inherentes a este singular éxodo rnasivo. siendo ésta una caractcristica del 

idealismo .. pues de acuerdo con esta teoría .. el interés con1ún de todos los Estados se 

presenta por luchar contra el gran rnal de la hunumidad .. la guerra. considerada por los 
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idealislas corno la lucha por conseguir una n1ayor cuota de poder internacional. siendo 

cnnlntrio a la cooperación. 

l lay que ton1.ar en cuenta que la protección de los refugiados presenta múltiples 

aspectos con1plejos. uno de ellos es que hay diferentes grupos hun1anos. como son. 

ancianos. niilos. rnujcrcs. heridos de guerra. entre otros. que requieren un trato difercnciudo. 

y dentro de estos grupos. los niños son victin1as particulanncntc vulncrahlcs. 

La nwyoria de los rcli.1giados se rcpalriaron a Guatcn1ala. otros se integraron en 

respuest.a a la hospiwlidad mexicana; los t.JUe así lo dccidit.:rnn. recibieron su fon11a 

migratoria F:\12 que los :1credit:1 corno inmigrantes o el ccrtilicado de naturalización 

privilegiada que les otorgó el gobien10 de l\r1Cxico cuando voluntariatnente lo solicitaron. 

Junto al rüpido cambio soL·ial que a rncnudo anlccede o acompaña el estallido de una 

guerra. Jos conflictos armados provocan la ruptura de los sistcn1as de apoyo familiar que 

son tan esenciales para la supervivencia y el desarrollo de los niños. provoc¡mdo que otrus 

fr1m1as de protección desaparezcan. sohrc todo el apoyo del gobicn10 y de la cornunidad. en 

ocasiones negando a los niilos la protección prometida en Ja Convención sobre los 

Dc.:rcchos del Niño. 

lV1iles de pequeños n1ueren con10 resultado directo de la violencia annada y otros más 

mueren a causa de las consecuencias indirectas de la guerra. es decir. con10 resultado de Ja 

interrupción en c::I sunlinistro de alimentos. la destrucción de Jos sistemas de salud. de agua 

y sancan1icnto. En los paises pobres. donde los nitios ya son vulncrnhlcs a la malnutrición y 

la cnfenncdaL!. el estallido dt: un conllicto annudo incn:n1cnta las tasas de 1nortalidad. 

siendo los niños rncnores de cinco ailos los n1ás expuestos a mayores riesgos. 

No hay que olvidar que antiguas niñas y niilos refugiados guatc1naltccos cargan sobre 

sus espaldas cornplcjas problemáticas psicológicas. Entre ellas los patrones de agresión que 

reproducen contra sus hijas e hijos. Pero mús a11á de los peligros lisicos. los niños pueden 

sufrir tambiCn un dai\o psicológico duradero. con10 resultado de 1~1 pérdida de sus familias o 
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la exposición a Ja violencia. Los con nietos unnados dividen las cornunidades y <.h:slruycn la 

cnnl1a11.1:u entre la gente. r>cr:iudicando las bases de las vidas de los niños. sin e1nbargo. no 

todos los i nfantcs reaccionan de la 111is111a 111ancra a estas experiencias perturbadoras. la 

mayoria suele n:cur>erasc ritpid:.m1cntc con la ayuda de los organisn1os y en ocasiones con la 

apoyo de lu con1unidud. pero algunos suelen sufrir daños r>ern1anentcs. 

Las 11ccesida<.lcs de desarrollo de los niilos son una rcalidud rundarncnt:.tl que a menudo 

no se tiene en cuenta en las actividaUes de socorro. pues para poder crecer y desarrollarse 

non11aln1cnte. un niño tiene determinadas necesidades de su edad que deben satisfacerse y 

como hernos "·isto. se rcconocc quc la atención a la salud. a la nutrición y a la educación 

son necesarias para el desnrrollo fisico e intelectual de los niños. 

Los esfucr/.os en pro <le los niños refugiados no alcanzarán sus objetivos si se perciben 

solm11cnte corno scrcs a Jos que hay que alimentar. vacunar o dar refugio. por el contrario 

nccesitan1os tratarlos con10 n1icn1hros participantes de la con1unidad. 

Es por eso que toda ayuda de emergencia debería destinarse específicamente a resolver 

las necesidades de salud de los nifios. incluyendo siempre atención pediátrica. y cuando se 

trate dc atención psicológica. se deben rcfor.1:ur los recursos de Ja cornunidad. es decir. 

ayudar a los n1icmhros cercanos dc la faniilia a proporcionar a los niños el apoyo que 

necesiten a largo plazo. 

La educación es tan1hién cscnciaL sin embargo la enscñanza básica no es sin1plcmente 

saber Jccr y contar: es ta111hiCn la reunión de niños en nlon1cntos específicos pan1 realizar 

una acti"·i<.lad estructurada. contar cuentos o jugar. Todos los nifios necesitan un poco de esa 

rutina y convivi:ncia. De alguna fonna la pedagogía les pern1ite a los niños obtener un 

cli:cto dt: seguridad y hasta cierto punto de continuidad a pesar de estar rodeados por el 

caos generado dd conflicto annado. con10 ocurrió en Jos progran1as elaborados por Ja 

Comisión l\1e.xicana de Ayuda a Refugiados. Un punto in1portantc es que. utilizando 

crcativan1entc la educación se puede dar a los niños los instrun1cntos para hacer frcntc a la 

\.·ida de rcfugiado y enfrentar el futuro. 
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J_os gohien1os. las agencias de las Naciones Unidas. las org¡mizacioncs tunto 

guhcrnan1cntalcs corno las <.Jll~ no In snn dehcn integnu- las ni.:ci.:sidadcs psicológicas y 

sociales de los niños rcfi.1giados tn1un1a1izmlos por Ja guerra en todos Jos aspectos de su 

trah¡1_jo de asistencia. teniendo en cuenta que el bienestar psicol<.:,gico de los niños no puede 

separarse de su hii.:ncstar fisico. De acuerdo con u11 infi.""lnlle cJaborn<lo por UNICEF 

rnenciona que. los nu:todos p.-.ic<Hcrapci111icos que se cn1plc..•t111 ac111al11u .. •111c para alcan=ar el 

hic11cstar psico/úgico y el desarrollo de los núios t{féctado ... · por co1!flictos arnuulos r<.jl<jcn 

/o.•• 1·,1/ure ... c11/111ra!t's .1· '''·' tr1,¡1ft1 ·1011e., de las ¡1crsonas " 1¡1li<"ll<'S eslt;ll 1lcstilu11/os. asi 

c·o1110 la par1iri¡1aciá11 de /os ciruladanos locales en el di.n.•1io. ¡nu.•.wo en 1·(~or y vigila11cit1 

de los progra11111s de a_¡·ut!a. 

Entre los niños refugiados. Jos mas vuJncrahlcs son los que no están acon1pañados por 

un adulto reconocido por la ley como responsable de su cuid;:1do. A folla de esfucr.t:os 

especiales por vigilar y proteger su bienestar. las necesidades básicas de los niflos 

refugiados y los que no estún acon1pañados a menudo no se salisfaccn y sus derechos son 

violados con frccuc.:ncia. 

Las actividades del ACNUR a favor de los niños refugiados deben asistir a las familias 

y a la cornunidad~ una rnancra de lograr este apoyo es integrando Ja asistencia a los niños 

dentro de las actividades nonnalcs de protección y apoyo destinm.Jus al conjunto de la 

población. En esencia. toda actividad del ACNUR tiene como objetivo la protección. ya sea 

en la dctcnninación de Jos estatutos de refugiado. en la búsqueda para lograr soluciones 

duraderas o c.:n la satisfhcción de las necesidades inmediatas de los rcll1giados. 

Es necesario t.JUC ex isla un proceso de continuo cxan1en y actualización para asegurar 

4uc las 111cdidas tonrndas por las instituciones intra estatales y trasnacionales. en relación 

con la protección y los prograrnas. sigan siendo adecuadas y eficaces. 

!\1ucho de lo que aún fi1lta por hacer en bien de Jos niños refugiados. puede logrJrse 

con Jos recursos que habitualn1c11te proporcionan Jos gohien1os ;1nfitrioncs y la comunidad 

internacional. no obstante. pueden necesitarse recursos adicionales para aplicur 

adccuadarnentc las politicas de los organismos nacionales (C0i\1AR) e intcn1acionales 
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( UNICEF: ACNUR) con la finalidad de proporcionar una alirncntación adecuada y 

cquilihn1d<1 a Jos menores refugiados. asin1isn10 se necesitan 111i1s recursos linancicros de lo 

que en general se ha proporcionado. parn seguir upoyando t:.11110 a las familias como a sus 

hijos. y asi lograr que tengan un futuro 1nejor. 

Podemos decir que los niños han sido objeto de diversos tratados. conferencias. 

reuniones. ele .. sin crnbargo. hahria que prcguntan1os si rcahncntc son clic::.1ccs todas las 

n:guh1cioncs y nnnnas e~istcnte.s. lmnhié-n sabernos l.JLH! hay instituciones dedica<.h!s 

cspccific~1me111c a la atención de los nifios. con politicus definidas interesados en el 

pn.1gn.:so de las C<llldici<mcs inf¡¡ntilcs. pero. vcrdadcrmncnte ;,cuál es el alcance real de 

estas instituciones? 

De acuerdo con los conceptos idealistas. la acción hun1anitaria puede implicar ayuda a 

las victirnas en situaciones de conflicto an11ado. asi como soluciones a los problcn1as • que 

fue el papel descmpeilado por los organisn1os nacionales e intcn1acionales en el caso 

guatemalteco. pues siguieron los valores princip¡llcs del idealisrno como la igualdad. 

justicia. respeto. libcna<l y confianza. 

P;1n1 d gohicn1n 111exicano ha significado un aprendizaje en el tratamiento de Jos 

n.:fugiados en la inserción a los organis111os y rnccanisn1os inten1acionales dedicados a 

rnejontr Jos problemas de los desplazarnicntos for~osos de personas y a encontrar vi~s de 

solución hasadas en la autosuficiencia. tanto para los que logran repatriarse con10 para los 

que pcnnanccen en México. 

l lay que destacar que. las repatriaciones qw.: se han logrado concretar están n1arcando 

d cumplin1icnto del n1andato del Alto Cotnisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados. a si e 01110 e 1 éxito de 1 as n cgociucioncs p aci ficador~ts de tas q uc e 1 gobierno 

rncxicano ha participado. 

TESIS CON 
FALLA DE .9RIGEN 

I ti 



Lus soluciones in1pulsadus por México. Guatcn1ala y el Alto Cornisionado de las 

Nacinnc:s Unidas ¡nlra los Refugiados. ofrecen un balance positivo para las victinrns del 

fi.:nórncno. como fue el caso de las reuniones tripartitas en las que se fociliiaron la toma de 

Uccisiones entre la población afectada. 

El cstahlcci111icnto de la Organización de las Naciones Unidas. desde el punto de vista 

idcalisw. constituyó el triunfo de la espcr..tnza sobre las guerras que quebrantaron a la 

hurnanidad de sufri111icnlllS indcscriptihlcs. cs dcsdc cntonccs quc la ONU al igual que sus 

orgunismos (ACNUR y lJNJCEF) han contrihuido incansablemente a preservar a las 

gencrucioncs del flugclo de la guerra. a rclOnnar la fe en los derechos fundarncntalcs del 

hornhrc. a desarrollar progrcsiva111cntc el derecho internacional y a pro1novcr el avance 

tanto cconó111ico con10 social de lu tierra. 

Finaln1cntc podemos t_lt,:cir que la satisfacción de las necesidades de las personas 

refugiadas es una actividad mucho 1nús co111pleja que la sin1ple provisión de seguridad y 

.asistencia a corto phlzo. Se trata ante todo de afrontar la persecución. la violencia y el 

conflicto que pruvocu el dcsplazan1icn_to. así como reconocer los derechos humanos de 

todos Jos hon1bn:s. n1ujcrcs y de los niños para que disfruten de la paz. la seguridad y Ja 

dignidad sin tcncr que verse en la necesidad de huir de sus hogares. Ésta es Ja labor que 

tienen que afrontar los gobiernos al igual que las organizaciones intcn1acionalcs. 
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.. "\.nexo 3 

Fuente: Refugiados de Guatemala en MCxico. :?000. 
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.Anexo 5 
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Fuente: Retilgiados de Guatc:maln en México. 2000. 
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