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Editorial 

La crisis económica y social por la que atraviesa actualmente la República 
mexicana ha puesto de manifiesto las dificultades que presenta la integración 
nacional. En México el nivel de vida de las grandes mayorías decae, la moneda 
se devalúa constantemente, el Estado y sus aparatos se debilitan y la soberanía 
nacional sufre notorias agresiones, como se reveló recientemente en el conflicto 
surgido a raíz de las operaciones que el gobierno y la policía norteamericanos 
llevaban a cabo contra el narcotráfico internacional: la policía anglosajona 
actuó abiertamente en el país, los funcionarios del país vecino incriminaron y 
regañaron a sus colegas mexicanos y se "castigó" a la nación azteca con la 
denominada Operación Interceptación. Anteriormente, el país había padecido 
una criminal incursión del ejército guatemalteco en Chiapas, acontecimiento 
que también forma parte de este conjunto de amenazas contra la soberanía. 

Es claro que en la actualidad existen tendencias en México que, de 
desarrollarse, provocarían el ahondamiento de las contradicciones que pueden 
llevar a la desintegración nacional. Por Jo tanto diversas fuerzas sociales como el 
Estado han emprendido una revisión del problema de la seguridad nacional. En 
las dos fronteras es donde esta situación se muestra con más nitidez, y es en 
ellas donde el Estado ha decidido instrumentalizar una política de control 
político y social, así como de profundización de una hegemonía cultural cuya 
existencia misma es muy de dudarse. Desde luego, no sólo el Estado pretende 
renacionalizar las fronteras; para la sociedad civil y muchos grupos del país, esta 
tarea se impone como una prioridad: para muchas instituciones, partidos y 
asociaciones políticas, culturales y de otros tipos, la nación, como espacio de 
reivindicación social y política, debe ser defendida de las múltiples agresiones 
que confronta. El tema del ensayo central de este número aporta una 
información pertinente al problema, señalando las contradicciones y problemas 
que se imponen en el proceso de seguridad nacional, de su afianzamiento. La 
lucha contra la desintegración del país debe ser una meta común a diversos 
grupos y sectores sociales; sólo que entre éstos no puede contarse a la gran 
burguesía financiera asociada por múltiples enlaces y compromisos 
financieros con el capital imperialista, ya que, como ha quedado demostrado en 
los últimos años, es una clase desnacionalizadora, que en la práctica apoya la 
entrega del país a sus aliados y socios más poderosos. 

La seguridad nacional debe ser una meta a lograr mediante el fortalecimiento 
de las organizaciones de trabajadores, de los frentes de masas, de los partidos 
nacionalistas y progresistas, ampliando Jos ámbitos de gestión y poder de los 
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4 EDITORIAL 

grupos que combaten por consolidar la integraci6n nacional en un maree 
pluralista y democrático, correlativo a una creciente participación de las masas 
en la gestión de sus propios asuntos. 

Aliados importantísimos en las tareas enUnciadas son los mexicanos del 
"otro lado", tanto los compatriotas que trabajan en los Estados Unidos ya sea 
con documentos o sin ellos, como los nacidos en la patria norteamericana y que 
luchan por preservar su identidad minoritaria, los que validan la continuidad de 
México allende sus ú·onteras. Los llamados "chi..::anos" que se interesan cada 
vez más por la historia de México, por su suerte y destino, por su cohesividad. 
De la misma manera, la historia de los méxico-americanos y sus perspectivas de 
desarrollo importan a muchos grupos de estudiosos en México. 

Fue en este marco que nació en 1980 el Seminario de Estudios 
Mexicano-Chicanos y de Fronteras, dependencia del Departamento de 
Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. El Seminario ha sido organizador, junto con otras instituciones, de 
varios encuentros binacionales: dos foros sobre situación fronteriza y 
movimiento obrero, realizados en Tijuana, uno sobre migración binacional 
efectuado en la ciudad de México, ha desarrollado varios análisis sobre las leyes 
migratorias norteamericanas (como el presentado en este número), organiza una 
exposición sobre teatro de revista mexicano en los Estados Unidos a la vez que 
patrocina una investigación sobre teatro chicana, y sus miembros realizan 
investigaciones sobre temas relacionados con esta problemática. Esperamos que 
la que aquí se hace de algunos de los resultados de estos trabajos estimule e 
impulse su estudio; y que en la tarea de asegurar la cohesividad de la nación 
mexicana la investigación antropológica y social juegue un papel relevante 
y eficaz. 



Los Chicanos: 

Latinoamérica en las entrañas del monstruo 

En este trabajo, deseamos contribuir a 
fortalecer un planteamiento que nos 
parece decisivo para entender de una 
manera más cabal el conjunto de 
procesos sociales que se desarro
llan en América Latina. Afirmamos y 
sostenemos que como latinoamerica
nos, existimos y actuamos en el 
interior de los Estados Unidos de 
América, el pilar de la América 
anglosajona, y que nuestrás costum
bres, nuestros hábitos, nuestros modos 
de vida y pensamiento, nuestras 
actitudes, incluso nuestros gestos y 
motricidades se expanden en Norte
américa, y no sólo en los aleros de la 
mansión, sino cada vez con mayor 
fuerza en sus habitaciones periféricas 
y en los propios salones y centros de 
relieve y de importancia, de signifi
cación y de decisión. 
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La Norteamérica del "Crisol de 
Razas" y la del Ku Klux Klan, la de la 
John Birch Society, la representada 
por John Wayne y Doris Day, la miti
ficada por John Ford, sabe que Améri
ca Latina la ha penetrado y no duda 
en rechazarla y vilipendiarla, equipa
rarla a una infección y proclamar la 
necesidad de erradicarla, de conjurar
la, de expulsarla. Hay políticos norte
americanos que han señalado que el 
crecimiento demográfico de la pobla
ción chicana es una amenaza mayor 
que la del poderío atómico soviético. 
Se alerta también contra la prolifera
ción patógena de los portorriqueños, 
salvadoreños, guatemaltecos, haitia
nos y cubanos (aunque éstos sean de 
filiación anticastrista: no importa, 
son "hispanics", padecen de una he
rencia deleznable, son irredentos, pro-
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cli ves a la delincuencia). La América 
de Custer se alarma: las tradiciones 
sajonas y blancas se pierden, en multi
tud de poblaciones de "América" se 
deja de hablar el inglés, cientos y qui
zá miles de iamigrantes se resisten pcr 
años a aprender el idioma nacional, y 
los sociólogos, antropólogos y otros 
especialistas llaman la atención acerca 
de fenómenOs tales cor..1o el incremen
to de las fracciones interétnicas, el in
volucramientv de población no blanca 
en actividades delictivas, cada vez más 
frecuentes y numerosas, en el abando
no por los "caucásicos" de sitios habi
tacionales y territorios "contamina
dos'' por los nzgros 1 otros grupos na
cionales y étricos, en 1.1 o'Jnsolidadón 
de una violencia qu>2 parecier1 ser co
rrelativa al abatimiento de las tra<!icio
nes sajonas y anglófilas. Ante ello, lo 
que se ha denominado la "Nuen De
recha Norteamericana", estruc~ura 

sus respuestas y trata de oontraatacar, 
intensifica sus prácticas e ideas racis
tas, proclama la necesidad de expulsar 
a q~enes Cl<J se avienen a ser parte del 
crisci norteamericano, e intenta que 
el Congreso apruebe leyes que, como 
el proyecto Simpson-Mazzoli, restrinja 
el ingreso de laborantes extranjeros, o 
bien, por ejer.1plo, regulaciones que 
obstaculicen la enseñanza bilingüe. 
Envalentonados porque uno de sus 
oás conspicuos representantes es ni 
nás ri nenes que el propio presiden
te de los Estados Uridos, -aunque és
te se vea obligado a gobernar toman
do en cuenta los intereses de otros 
grupos sociales, aunque sea en forma 
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parcial y limitada, ya que de otra ma
nera el consenso respecto a su admi
nistración se iría perdiendo cada vez 
más- los apologistas de la agresióa ra
cial rememoran sus buenos tiempos y 
sueñan con volver a un orden en el 
cual los tío-tom de toda especie vi
vían esperando el memento en que 
el Amo se decidiera a darles una or
den o en que los mexicanos no sa
bían decir mas que "sí señor". 

El hecho de que en la actualidad 
N orteamérica se esté transformando 
en una sociedad de tipo pluriétnico 
implica múltiples camtios en la vida 
coti<!iana y en la práctica social del 
país anglosajón más importante en el 
mu;:J.do. Estados Ur:idos es el país del 
melting pot, es decir, un cr'.sol com
puesto de las aportaciones de múlti
ples homtres de diversas nacionalida
des, que, al arribar a Norteamérica, 
iban abandonando sus raíces ances
trales y primigenias para devenir en un 
nuevo tipo de ciudadano: el norteame
ricano, forjador de una nueva cultura, 
del american way of life. Ciertamente, 
los italianos que llegaban a la tierra de 
pronüsión podían seguir comiendo 
pizzas y entonar arias de ópera, mien~ 
tras los alemanes bebían cerveza ama
res y tarareaban la música de los prelu
dios wagnerianos. Pero las raíces más 
profundas halJían variado: escan<!ina
vos, germanos, hombres del Mediterrá
neo, etc., eran, ante todo, norteameri
canos. Tal como lo declaró en una 
época el antiguo gobernador de Puerto 
Rico, Luis Muñoz Marín, tratando de 
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justificar la asimilación de los porto
rriqueños al Coloso del Norte: "De 
gente como él (se refiere al portorri
queño, FJG) se hicieron Jos Estados 
Unidos. Gente que individualmente 
se fueron adaptando (sic) a la cultura 
que encontraron allí y contribuyendo 
a ella y enriqueciéndola. El puertorri
queño que establezca residencia en Es
tados Unidos debe adaptarse a su nue
va comunidad como lo hicieron antes 
que él irlandeses, polacos, italianos, 
escandinavos''. 1 

Estados Unidos se construía con 
norteamericanos, hombres arraigados 
en su nueva tierra, desenraizados de 
sus puntos de origen. Desde luego, Jos 
hombres que poblaron en el siglo pa
sado el país que había alcanzado su 
independencia en 1776, y que venían 
de sus antiguos lares a vivir en "la Ji-

Luis Muñoz Marín "Declaraciones del 
Gobernador de Puerto Rico ante la Jun· 
ta de Aeronáutica Civil", 31 de enero de 
1949, en Los gobernadores electos de 
Puerto Rico, Río Piedras: COSEBI, 
1973, 1, p. 15. En 1898 los norteameri· 
canos invadieron Puerto Rico y desarro
llaron en esta nación latinoamericana 
una ocupación de tipo co!onial, a la cual 
se ha pretendido disfrazar ideológica y 
jurídicamente, creando la ficción de! 
"Estado Libre Asociado", etiqueta que 
se ha dado al estatuto formal de la anti
gua .Borinquen, y por la cual los porto
rriqueños se convierten en ciudadanos 
norteamericanos (de segunda, por su· 
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bertad y la felicidad", intentaban re
modelar sus culturas originales en la 
patria de Washington ·y Jefferson. Pe
ro el asimílacionismo del Estado nor
teamericano fue mucho más exitoso 
que el de sus émulos latinoamericanos. 
El Congreso vetó a los colonizadores 
alemanes que deseaban emitir comu
nicaciones en su idioma original; a la 
Luisiana de habla francesa predomi
nante se le impuso oficialmente la 
lengua inglesa, a principios del siglo 
XIX. De la misma manera se oficiali
zó el inglés en Nuevo México, cuando 
éste ingresó a la llamada Unión Ame
ricana, pese a que la mayoría de sus 
habitantes hablaban español.2 Poco a 
poco se fue moldeando el norteame
ricano típico (¿el ugly american?), sa
jón, blanco, generalmente rubio y de 
ojos azules, apasionado de la Serie 
Mundial de Beisbol, que ansía que al 

2 

puesto). Desde la ocupación, la migra
ción boricua a Estados Unidos ha sido 
constante, recurrente y creciente; en la 
actualidad Puerto Rico afronta una cri
sis económica que provoca una cataliza
ción aún mayor de este fenómeno. 
Revista Time, 13 de junio de 1983, N o. 
24, p. 34. Jorge Bustamante, sin embar· 
go, indica que en la Constitución de 
Nuevo México se dio el caso excepcio
na! de que el español se oficializara jun
to con el inglés; Jorge Bustamante, 
Prólogo a Reyes López Tijerina, Mi lu
cha por la tierra, Fondo de Culturu Eco
nómica, México, 1978, p. 18. 
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menos uno de sus hijos sea All Ameri
can en el futbol americano, que desea 
alimentarse sempitemamente con hot 
dogs y root-beer, que admira el recuer
do de Dorii Day y la presencia de El
ton John, que dedica buena parte de 
sus días a pensar en problemas finan
ciero¡;, que abomina del comunismo y 
que, impelido por la publicidad, adop
ta velozmente múltiple& y variada& 
moda& (como la del aerobics o la de la 
patineta). 

Sin embargo, no todos se norte
americanizaban de la misma manera. 
Pese a todo, la existencia del melting 
pot no implicaba la homogeneización 
de la población. Había hombres "de
leznables" y de uraza inferior" que no 
podían codearse con los norteamerica
nos tí picos por la sencilla razón de 
que no podían integrarse al nivel oupe
rior en que éstos se hallaban. La socie
dad de las miles de oportunidades era 
una sociedad racista, excluyente y je
rárquica. 

Estados Unidos, que se desarrolló 
como una sociedad capitalista y que 
con el tiempo ha llegado a ser la na
ción burguesa más potente del mundo, 
cuenta y ha contado con clases domi
nantes que han ejercido la exi>lotación 
laboral sobre millones de trabajadores 
en la formación social norteamericana 
(dejemos de lado por ahora la explota
ción que e¡as mismas clases han im
puesto en otros países y regiones del 
planeta). Se ha tratado fundamental
mente de una explotación basada en 
el régimen salarial, que en ocasiones, 
sin embargo, ha coexistido con formas 
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de explotación que tienen otro carác
ter, como la esclavitud, pero que, en 
todo callo, han contribuído a fortale
cer el proce•o de acumulación capita
lista. Pero la sociedad norteamericana 
no es sólo una sociedad de explota
ción, es también un erario privilegiado 
de la opresión étnica o nacional y de 
la discriminación racial y cultural. La 
opre&ión viabiliza y facilita la agudiza
ción de la explotación laboral, la con
vierte en un fenómeno "natural". En 
México, un sombrero producido por 
un indígena tlapaneca del estado de 
Guerrero, una elegante artesanía de 
palma, se compra muy barato a su 
productor (para venderse muy caro 
ulteriormente en la ciudad de ivléxico 
o en otras urbes importantes, incluso 
del extranjero). Aunque también pau
perizados, los campesinos mestizos 
tienen mayor oportunidad de vender 
e&e tipo de sombreros a un precio ma
yor. La explicación es que lo que pro
duce el indígena tiene "menor" valor: 
la ideología sobredetermina a lo eco
nómico y estructural. La opresión 
sexista permite que a la mayoría de 
las mujeres trabajadoras -en casi to
do el mundo- se les pague un salario 
más bajo que el que se aporta a los 
hombres que realicen un trabajo de 
igual calidad y envergadura: una labor 
masculina es más preciada, debe ser 
mayormente remunerada. El trabaja· 
dar "inferior" -negro, indio, niño, 
mujer, mexicano, salvadoreño, chica
no- debe ser concebido y conceptua
lizado como taL no sólo es preciso 
que los componentes de los grupos 
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"superiores" estén convencidos de la 
incompetencia e ineptitud de aque
llos a los que se les adjudica una situa
ción de inferioridad, sino que es aún 
más necesario -para los explotado
res- persuadir profundamente a los 
subordinados de su propia condición 
lacayuna, de su incapacidad para supe
rar su situación, de la "naturalidad" 
de su modo de vida. En el país del dó
lar se han creado múltiples estereoti
pos que "definen" al mexicano y a los 
hispanics en generaL Estos estereoti
pos oscilan, por lo común, entre dos 
polos: en uno se percibe al mexicano 

3 El historiador Walter Prescott Webb, an
glosajón, escribe que: "Sin temor a exa
gerar puede decirse que hay un rasgo de 
crueldad típico de la naturaleza del me
xicano; al menos puede decirse que a esa 
creencia conduce al leer la historia de 
Texas. Esa crueldad inherente pudiera 
ser la herencia de los españoles de la in
quisición o podría, y sin duda así debe 
ser, atribuirse parcialmente a la sangre 
india". Walter Prescott Webb, The Te
xas Ranger, a Century of Frontier De
tense, New York, Houghton and Mifflin, 
1935, p. 14. Esas afirmaciones, desde 
luego, se emparentan con las que emite 
el fiscal que juzga a varios chicanos en el 
film de Luis Valdez, Zoot Suit. Aquí el 
legista presupone la culpabilidad de los 
acusados dada su descendencia de los 
"sanguinarios aztecas". La historiadora 
María Cristina Montaño indica que: "El 
chauvinismo nacional ha sido una cues· 
tión racial, desde la fundación de la Re-
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como un individuo con un carácter de 
villano, inclinado al bandidismo en 
épocas pretéritas y nuevas formas de 
criminalidad en épocas recientes. 3 

En el otro polo, el mexicano aparece 
como un fuerte campesino con una 
predisposición tierna y con la menta
lidad de un niño. 4 Naturalmente, una 
gran cantidad de mexico-americanos 
resiente el ser ubicado en este tipo de 
"clasificaciones" y por ello intentan 
en forma muchas veces compulsiva 
parecerse lo más posible a la población 
de los anglos, vistiendo como ellos, ha
blando como ellos, rechazando y dese
chando las raíces culturales propias, 

4 

pública (en EU, FJG). Al principio, ser 
un 'americano' era ser blanco; la exten
sión de la democracia burguesa a las ma
sas fue a través del 'voto universal, blan· 
co, masculino', la esencia de la oportuni
dad económica era ser 'blanco, libre y 
de 21 años'. El Destino Manifiesto, co· 
mo una expresión del chauvinismo na
cional, era en gran parte una justifica· 
ción racial por la expansión continen
tal", María Cristina Montaña. La com
prensión de la historia de los Estados 
Unidos como un elemento esencial para 
la liberación nacional, en "lztapalapa", 
Revista de Ciencias Sociales y Humani· 
dades, Universidad Autónoma Metropo
litana, México, enero-junio de 1981, p. 
234. 
Leo Greber, Joan W. Moore y Ralph 
Guzmán, The Mexican American Pea
pie, New York, The Free Press, 1970, 
p. 6. 



10 

tratando de blanquearse la piel en caso 
de que ésta sea más morena de lo que 
el buen gusto dominante predispone, 
etc. s Es de resaltar el hecho de que, 
aun cuando la ideología prevalente en 
Norteamérica lo soslaya o lo oculta, el 
trabajo de las minorías no europeas ha 
sido absolutamente sustancial para el 
crecimiento económico y social del 
país de Lincoln, para la formación de 
su riqueza material (como de hecho lo 
ha sido también el de los pueblos so
metidos a su órbita imperialista: los 
agricultores de Liberia, los cañeros 

S " ... en todo hombre dominado existe 
una cierta dosis de rechazo de sí mismo, 
debido en gran parte a su aplastamiento 
y a su marginacióJL .. ¿Cómo esperar lo 
contrario? Cuando las condiciones obje· 
tivas son tan agobiantes, tan corrosivas, 
¿cómo creer que no habrá de originarse 
ninguna destrucción, ninguna distorsión 
en el alma, en la fiSonomía y en la con
ducta del oprimido?", Alberto Mernmi, 
El hombre dominado. Ed. Cuadernos 
para el Diálogo, Madrid, 1972, p. 71. 
Una nota periodística reciente nos seña
la que: "los groenlandeses opinan que 
encuentran mucha discriminación en el 
seno de la sociedad danesa, y empiezan 
a beber para mitigar su soledad". Excél
sior, 15 de julio de 1983. La minusvalía 
y el desamparo que producen las condi
ciones de opresión son fuente de todo 
un conjunto de síntomas de patología 
social; aposentados en los escalones más 
bajos de la sociedad, los oprimidos desa.-

FRANCISCO JAVIER GUERRERO 

cubanos, los trabajadores del banano 
en Centroamérica, los obreros petrole
ros en México antes de la expropia
ción, etc.). 

Los habitantes nativos de lo que 
ahora son los Estados U nidos no han 
jugado un papel laboral de importan
cia por una razón muy simple: en su 
mayoría han sido exterminados, y sus 
descendientes escasos ocupan puestos 
de trabajo en las filas más bajas del 
proletariado o viven de una magra pro
ducción en reservaciones, siendo par
cialmente subsidiado por el Estado 
norteamericano. 6 

6 

rrollan formas de auto y heterodestruc
ción, de agresividad y desconfianza, so
matizan gran parte de la angustia conte
nida en su situación o son víctimas de 
estados psíquicos lesivos -como histe
rias en hombres o mujeres-, propician 
situaciones que los conduzcan al suici
dio, desarrollan vías de evasión altamen
te nocivas (como el consumo de drogas 
o el alcoholismo, etc.). La salida a esta 
podredumbre es conelativa, ent:r=! otra5 
cosas, a un proceso de revaloración de la 
propia potencialidad personal y su reco· 
nacimiento, a la politización como con· 
ciencia del valer propio y de la lucha 
contra la opresión. 
Por supuesto y como era de esperarse, 
los indígenas norteamericanos eran con
siderados como bestias salvajes por los 
anglosajones. Un sen1anario de la zona 
fronteriza aconsejaba a los blancos que 
"recibieran"· (a los indios)_ cuando soli· 
citaran la paz y que los agruparan y sa· 
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Por el contrario, la aportación del 
trabajo de los esclavos negros fue una 
de las hases del crecimiento económi
co de Norteamérica en el siglo pasado. 
Hacia 1813, cerca de un millón y me
dio de los habitantes de los Estados 
Unidos eran negros, que en su abruma
dora mayoría eran esclavos, que se de
diéaban predominantemente a las la
bores agrícolas. Casi todos vivían en el 
sur, y la mayor part~ de los que eran 
libres se encontraban en el norte. En
tre ellos habÍJ algunos africanos, pero 
los más eran descendientes de hom
bres del viejo continente negro. La po
blación negra era decididamente mino
ritaria (al contrario de lo que sucedía 
en las Antillas) y en el sur tan sólo una 
de cada cinco familias era propietaria 
de esclavos, y entre ellas, la mayor 
parte disponía de menos de cinco; só
lo una de cada quince podía ser consi
derada familia de plantadores por con
tar con más de veinte esclavos, y sólo 
una familia de cada trescientas perte-

crificaran corno si fueran serpientes de 
cascabel", cit. por Bruca Johansen y Ro
berto Mestas, Wasi'chu. El genocidio de 
los primeros norteamericanos, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1982, pp. 
23·24. Estos autores señalan también 
cómo muchos comerciantes blancos se 
oponían al exterminio de los indios, que 
era contrario a sus intereses, ya que se 
beneficiaban vendiéndole al gobierno 
alimentos y ropa que éste destinaba a las 
reservaciones. Los asesinatos de indios y 
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necía a la categoría de los grandes 
plantadores, por ser propietaria de 
más de cien. En 1850, en todo el sur 
no había más que 3 000 de estas fami
lias. 7 

Aunque casi todos los trabajos de 
los negros tenían relación con el traba
jo agrícola, una buena fracción de 
ellos laboraban en trabajos industria
les o en los muelles, en actividades ma
rítimas. La guerra civil y la abolición 
de la esclavitud condujeron a la "libe
ración" de los negros, que se transfor
maron en arrendatarios agrarios, en 
mineros, obreros del carbón, soldados, 
y, en términos generales, engrosaron 
las filas del proletariado. En 1807, el 
gobierno norteamericano ya había 
prohibido la importación de negros 
desde el Africa, y en el país se fue 
consolidando un importante movi
miento antiesclavista, cuyo embrión 
había surgido entre los cuáqueros. En 
1838, la Sociedad Antiesclavista Ame
ricana, alegaba contar con más de 

7 

el despojo de sus tierras fueron esencia
les en el proceso de acumulación capita
lista en el país del norte. En el siglo pa
sado los indígenas perdieron la mayor 
parte de sus territorios, y todavía entre 
1936 y 1976 más de 728 460 hectáreas 
de tierra india fueron confiscadas por el 
gobierno (ibid., p. 33). 
Willi Paul Adams (recop.), Los Estados 
Unidos de América. Col. Historia Uni
versal, Ed. Siglo XXI, Madrid, España, 
1980, p. 70. 
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100 000 afiliados. AU¡lque muchos an
tiesclavistas tenían una actitud pater
nalista con Jos negros, y muchos eran 
incluso racistas, su actividad menguó 
en buena medida la gran fuerza del ra
cismo y robusteció las tradiciones de
mocráticas del país. Sin embargo, to
davía en la actualidad sufren un sinnú
mero de discriminaciones y de recha
zos por parte de la sociedad anglosajo
na. El movimiento por las reivindica
ciones de la población negra alcanzó 
un auge notable en los años sesenta, y 
se personificó en individualidades tan 
notables como Martín Luther King, 
Malcolm X, Angela Davis, Eldrige 
Cleaver y otros. El movimiento impul
só en gran medida la extensión de los 
derechos democráticos a los negros y 
el incremento de su propia autoesti
mación, y abrió canales más anchos 
para su participación política y sindi
cal. La fuerza de ese movimiento (mu
chos de cuyos dirigentes fueron asesi
nados mientras a otros se les intentaba 
comprar o corromper) ha hecho que 
muchos conservadores norteamerica· 
nos emprendan una lucha contra el ra
cismo ... de los negros, alegando que 
éstos interfieren en muchos casos con 
el libre desplazamiento de sus activida
des. Las formas de discriminación 
abierta contra la población negra han 
sido reemplazadas por una segregación 
de hecho, subterránea y más compleja. 
Después de todo, para 1976, la renta 
de una familia blanca, en términos de 
promedio, era de 16 000 dólares y la 
de una familia negra, de 9 000 dóla
res. 8 
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El movimiento negro influyó de 
tal forma en los movimientos de las 
otras minorías, que no era extraño en
contrar en 1965 llamados como los 
que hacía el periódico chicana El Mal
criado y que constituían una apología 
del movimiento negro y de sus tácticas 
"entronas" de lucha: ¿"Cómo han ga
nado sus batallas los negros? Se han 
unido frente a los perros, mangueras, 
policías brutales y aguijones eléctricos 
para arrear ganado. Cuando les amena
zan ellos cantan su canción de lucha 
'Nosotros venceremos', cuando todo 
el mundo espera que ellos corran, a lo 
contrario, se hincan y rezan. Cuando 
se miran batidos, ellos hacen de la de
rrota victoria. Ellos usan lo único que 
tienen, sus cuerpos y su valor y con es
to siguen venciendo. ¡Nosotros los 
campesinos tenemos las mismas ar
mas! Nuestros cuerpos y nuestro va
lor". 9 

El movimiento negro, en algunos 
de sus sectores, ha reivindicado lo que 

• 

' 

Estos datos e informaciones acerca de 
los "discriminados" blancos se hallan en 
AJan Finkielkraut, La Nueva Derecha 
Norteamericana, Ed. Anagrama, Barce
lona, 1982, pp. 63-69. 
El autor indica que "despreciado, ridi
culízado y humillado en el transcurso de 
los años sesenta, el conservadurismo 
norteamericano conoce actualmente una 
nueva expansión . .. "(p. 25). 
"Igual que los negritos", editoriat de El 
Malcriado, 14 de junio de 1965, No. 14. 
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se denomina su ccafricanidad'\ sus raí
ces culturales en el viejo continente 
negro. A partir de ello, Norteamérica 
se ha visto inundada de indumentarias, 
de músicas, de giros dialectales e inclu
so idiomas, de objetos, arte y artesa
nías que se reclaman de origen africa
no. Aunque esta ideología africanis
ta ha funcionado como catalizadora 
del movimiento frente a la imposición 
cultural anglosajona, tiene escasa base 
objetiva. Los negros norteamericanos 
no son "extranjeros"; son precisamen
te norteamericanos. Creemos que Ro
ger Bastide tenía razón cuando escri
bió que: "La esclavitud, para ellos (los 
sociólogos negros como Frazier, F JG ), 
ha destruido totalmente la cultura ne
gra, por lo menos en Estados Unidos, 
dejando en su Jugar un enorme vacío; 
y cuando hablan de la asimilación del 
negro americano, no se refieren al pa
so de la cultura africana a la cultura 
anglosajona, sino al paso de la desorga
nización impuesta por el blanco a una 
reorganización del grupo negro según 
los modelos aportados por la sociedad 
circundante". 1 0 Esto diferencia a la 
población negra de la chicana, que se 
nutre constantemente de sus raíces, 
como veremos ulteriormente. 

Otros grupos de trabajadores que 
han contribuido de manera significati
va al inmenso desarrollo de Norteamé-

10 Roger Bastide, Les Ameriques Naires, 
Petite Bibliotheque Payo!, París, 1967, 
pp. 9-10. 
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rica han sido asiáticos ingresados por 
la costa del Pacífico, particularmente 
los chinos, que en California y otras 
regiones occidentales laboraron en di
versas ramas industriales y agrícolas. 
En 1882 se prohibió la inmigración 
china, que había crecido mucho; sólo 
después de la segunda guerra mundial 
se volvió a autorizar. Los chinos fue
ron sustituidos por japoneses, filipinos 
y trabajadores de otras partes de Asia 
(en su mayoría de la parte suroriental). 
El presidente norteamericano Teodoro 
Roosevelt, receloso ante la importante 
inmigración nipona, firmó un acuerdo 
con Japón para limitar la entrada de 
Jos súbditos de ese Imperio, en 1907. 
Estas minorías, que compartieron con 
las demás la discriminación y el recelo, 
el rechazo y la represión de angloamé
rica, conformaron básicamente un 
proletariado de tipo urbano. Por otra 
parte, importantes sectores dentro de 
estas minorías han invadido diversas 
ramas del comercio y se han desempe
ñado eficientemente en ellas. 

LA FORMACION DEL 
PUEBLO CHICANO 

La población chicana está formada 
por Jos descendientes de Jos mexica· 
nos que ocupaban territorios que fue
ron integrados a Jos Estados Unidos 
después de la guerra con México en 
184 7-48, por Jos mexicanos que en 
atención básicamente a sus necesida
des laborales han emigrado a Nortea· 
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mérica, y por los descendientes de 
éstos. Para algunas personas, todo me
xicano que realice el núcleo funda
mental de sus actividades en aquella 
nación anglosajona, aunque no haya 
nacido en ésta ni se haya naturalizado 
"gringo", es un chicana. Ello permite 
clasificar de esa manera a mexicanos 
que viven la mayor parte del tiempo 
en Estados Unidos, ya que por lo ge
neral trabajan y subsisten ahí de una 
forma anómala: son trabajadores con
siderados ilegales, sin documentación. 
La población chicana es una conjun
ción de grupos humanos que pese a 
sus desigualdades, diferencias, contra
dicciones internas, etc., posee una afi
liación social y cultural a una forma
ción nacional -a la meldcana- que, 
lejos de difuminarse, se nutre cons
tantemente debido a la vecindad con 
México, al flujo permanente de traba
jadores meldcanos con los que se tie
nen relaciones e intercambios, a la 
persistencia de un buen ní!mero de 
tradiciones de organización social y 
de cultura en los territorios que anti
guamente pertenecieron a México, a 
la eldstencia de formas de resistencia 
eontraaculturativas, abiertas o no, y al 
vigor de la cultura nacional meldcana, 
la cual es notoriamente plural, plena 
de concreciones históricas de diversos 
orígenes, contradictoria y compleja, 
pero que forma un todo de notable so
lidez y que no debe confundirse con la 
"cultura nacional" postulada por el 
Estado meldcano, estructurada en 
gran medida a partir de la ideología 
dominante de sustrato burgués. Esta 
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cultura se compone de tradiciones, de 
formas institucionales y políticas, de 
creencias, hábitos y costumbres, de 
realizaciones artísticas, de creaciones 
populares que la mayor parte de los 
distintos grupos y clases sociales de la 
fc!'lllación nacional reconocen como 
!Jatrimonio común. Es verdad que, co
mo lo indicaba Lenin, en las distintas 
naciones existe una cultura de los ex
plotadores y otra de los explotados, 
pero ello no nos debe conducir a negar 
la existencia de tal patrimonio común, 
aunque sin dejar de precisar que el re
conocimiento como tal de este último 
también está mediado por la adscrip
ción a las clases sociales y la lucha en
tre éstas (la figura de la Virgen de 
Guadalupe, la apreciación de la obra 
del prócer Morelos o la música de ma
riachi no revisten la misma significa
ción entre las diferentes fracciones de 
las clases sociales). Por otro lado, alu
dir al vigor de la cultura nacional me
Dcana como una de las razones de la 
persistencia de muchos de sus aspectos 
entre las comunidades chicanas de 
Norteamérica, no significa que las cul
turas nacionales de otros grupos que 
~ribaron al país anglosajón y cuyas 
manifestaciones se perdieron en mu
chos de los descendientes de los miem
bros de tales grupos, sean más "débi
les". Sería absurdo pensar eso de la 
cultura china, la italiana o la irlande
sa. Lo único que se plantea es que la 
solidez de la cultura mexicana existe 
en función de la posibilidad de recu
rrir con frecuencia a sus propias fuen
tes -la cercanía a México, los propios 
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mexicanos, etc.- y que ese contacto 
es tanto más importante cuanto más 
cimentada esté esa cultura (de paso 
debe apuntarse que la fuerte sedimen
tación de esa cultura -que se presen
ta por razones que no podemos seña
lar aquí por falta de espacio- no sig
nifica que ella sea "mejor" o "supe
rior", por ejemplo, a la de la nueva 
nación israelí, la que se fundó en 
1948, o a la de \ma futura y nueva 
nación palestina, que en justicia de
bería existir ya).· 

Como las anteriormente mencio
nadas, la población chicana se origi
na y desarrolla a partir de la transfor
mación de los grupos mexicanos con
quistados por los Estados Unidos en 
fuerza laboral empleada en las empre
sas agrícolas e industriales de esa na
ción (fundamentalmente en las prime
ras, en un principio). A este proceso 
se auna otro, por el cual la fuerza la
boral migrante proveniente de México 
se "chicaniza" en algunos de sus secto
res, es decir, deviene en una oferta de 
mano de obra más o menos regular y 
permanente para diversas ramas de la 
economía norteamericana, lo que ha
ce su intrusión en la vida del país ve
cino un asentamiento de tipo más or
gánico y estable (desde luego "esta
ble" no equivale a "normal" o "pací
fico"; alude al hecho de que la parti
cipación laboral mexicana no tiene 
tan solo un carácter puramente even
tual o coyuntural, sino que tiene una 
continuidad estructural). Los mexica
nos han sido una muy importante 
fuente de trabajo barato, de bajo cos-
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to, para el capitalismo norteamerica
no. Su contribución ha sido decisiva 
para el desarrollo económico del sur
oeste, en donde han laborado princi
palmente como trabajadores agríco
las, y en el siglo XX se han diversifica
do sus estatutos laborales, han ido des
plazándose desde el proletariado agrí
cola hacia el proletariado industrial 
del propio suroeste así como del deno
minado "medio-oeste". 1 1 

La población conquistada en los 
territorios ocupados por Norteaméri
ca después de la guerra del 4 7, es ca
racterizada por algunos autores como 
una colonia interna de la metrópoli 
anglosajona. Estos pensadores tienden 
a sobreestimar el fenómeno que men
cionábamos previamente: el de la per
sistencia de un conjunto de patrones 
culturales y de formas de organización 
social propias de la formación nacio
nal mexicana en la población chicana. 
En realidad, junto a este hecho esen
cial, se desarrolla el antitético: la "an
glización" y "americanización" de mi
les de mexicanos, su asimilación al 
modelo dominante. Los territorios 
"coloniales" mexícanos están ocupa-

1 1 En estos cambios ha sido factor impor
tante la mecanización de las laboresagrí
eolas en el suroeste que llevó a muchos 
tnbajadores a los centros urbanos e in
dustriales (la mecanización fue en parte 
una respuesta de los empresarios al for· 
talecimiento del sindicalismo chic,ano en 
los sesenta). 
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dos ahora por otras poblaciones: las 
compuestas por anglos, salvadoreños, 
chinos, filipinos, etc. La comunidad 
chicana está integrada al sistema inter
no de estratificación clasista propio de 
los Estados Unidos de América, por lo 
cual no tiene mucho sentido aludir a 
los estados del suroeste como un "Mé
xico ocupado, o una "América ocupa
da". Más adelante retomaremos el pro
blema de la caracterización de la po
blación chicana. 

Cerca de medio millón de trabaja
dores mexicanos llegaron a los Estados 
Unidos en los años veinte. Esta mano 
de obra, que era demandada funda
mentalmente por empresarios agríco
las (aunque posteriormente fue reque
rida también por capitalistas industria
les), debido a su bajo costo y escasa 
organización gremial y sindical, era, a 
la vez, contenida en su flujo, dado que 
las centrales obreras norteamericanas 
sostenían que los mexicanos desplaza
ban de sus trabajos a muchos norte
americanos. Por otro lado, esta fuerza 
laboral desorganizada era -y es- fácil 
presa de los avatares y ciclos de la eco
nomía norteamericana: en tiempos de 
recesión y crisis, no había ni hay nada 
más fácil que despedir a los mexicanos 
y arrojarlos a las filas de los desem
pleados en los Estados Unidos, o ha
cerlos retomar a los lares "aztecas". 
Así, a consecuencia de la crisis de 
1929, miles de trabajadores mexicanos 
fueron expulsados hacia sus lugares de 
origen, ocasionando innumerables 
problemas a la débil estructura econó
mica de la formación social mexicana. 
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Dependiendo básicamente de estos ci
clos, aparecen con frecuencia regula
ciones jurídicas y leyes que establecen 
el número· de trabajadores autorizado 
a entrar, el carácter de su status, sus 
derechos (muy pocos) y obligaciones, 
su distribución, etc. Estas regulacio
nes, que en teoría deberían ser la base 
para restringir el ingreso de trabajado
res sin documentos legales, son, en 
realidad, una de las armas fundamen
tales para la represión de estos últi
mos. Norteamérica recibe en su seno 
miles y miles de trabajadores indocu
mentados, a una fuerza de trabajo ex
tranjera, desorganizada social y políti
ca, que, por estas mismas característi
cas, es sujeto de una fuerte explota
ción. Dado que los laborantes sin pa
peles pueden ser deportados casi en 
cualquier momento, devienen en una 
mano de obra "ideal" que al causar 
problemas sindicales o de otra índole, 
o al resultar superflua a las necesida
des del ciclo económico, son arrojados 
por los patrones y el gobierno no tan 
solo fuera de las fábricas o de los cam
pos agrícolas, sino del mismo país de 
las barras y las estrellas. 

La crisis que comenzó en 1929 y 
que provocó, entre otras cosas, la ex
pulsión de miles de trabajadores mexi
canos, se tradujo también en una in
tensificación de las luchas de mexica
nos y chicanos en las urbes y en el se
no de las empresas agrícolas, sobre to
do en el suroeste. En 1931 más de 
75 000 mexicanos fueron deportados 
desde Los Angeles. Se acusaba a los 
trabajadores aztecas' de ser una punta 
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de lanza del comunismo y en 1934 la 
Cámara de Comercio de San Francisco 
estableció un "Comité para combatir 
el comunismo", el cual urgía a la Se
cretaría del Trabajo para que expulsa
ra a los "comunistas extranjeros" que 
hacían peligrar la estabilidad de las 
áreas industriales y agrícolas en la 
costa del Pacífico. 1 2 

Al sobrevenir la segunda guerra 
mundial, y con ello la disminución en 
la oferta de mano de obra, y también 
en circunstancias en las cuales se pre
sentaban condiciones de recuperación 
económica, la situación era otra: se 
volvió a requerir a los mexicanos. A 
inicios de 1942 los empleadores norte
americanos decidieron contratar a tra· 
bajadores asalariados del país vecino 
para que les sirvieran temporalmente 
en la agricultura; se formularon una 
serie de acuerdos entre los gobiernos 
mexicano y norteamericano que en 
conjunto recibieron la denominación 
de Programa de Braceros. A fines de 
los años cincuenta unos 400 000 tra· 
bajadores estacionales ingresaban a 
los Estados Unidos al amparo de ese 
programa. Naturalmente, esta mano 
de obra barata provocaba una tenden
cia al abatimiento de los salarios de 

12 Peter Baird y Ed McCaughan, Beyond 
the Border, Mexico and the U.S. Today, 
N orth American Congress on Latín 
America, 1979, EU, p. 126. Este es uno 
de los mejores estudios sobre el proble· 
ma de los indocumentados. 
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los trabajadores nativos de Norteamé
rica, que protestaban contra el progra
ma. A la vez, en 1953 y 1954 se apre
hendieron muchísimos trabajadores 
ilegales, deportándoseles a México. 
Unos dos millones de ellos fueron ex
pulsados. Las fuerzas policíacas fron· 
terizas (Border Patrol) entraban en 
acción constantemente (al parecer la 
cifra de dos millones de expulsados es 
conservadora, y quizás, como indican 
algunos autores, haya llegado a tres 
millones y medio). El programa esta
blecía malas condiciones laborales pa
ra los trabajadores mexicanos: bajos 
salarios, ausencia de prestaciones, inse
guridad y falta de protección, etc. Ba
jo la presión de organizaciones labora
les como la Unión de Trabajadores 
Agrícolas comandada por César Chá
vez y de sectores de impugnación en 
los medios eclesiásticos y el Congreso, 
se dio fin al programa en 1964. Ello 
provocó que unos 200 000 braceros 
se quedaran sin empleo. El desempleo 
en las ciudades fronterizas mexicanas 
creció enormemente, en algunos casos 
hasta el cincuenta por ciento. Para 
"solucionar" el problema, el gobierno 
de México, presidido por un connota
do enemigo de las capas populares, 
Gustavo Díaz Ordaz, entró en negocia
ciones con los norteamericanos para 
desarrollar lo que se llamó Programa 
Industrial Fronterizo, el cual abrió las 
puertas mexicanas a las industrias ma
quiladoras, las que aprovechando la 
baratura de la mano de obra mexicana 
(particularmente la femenina) han he
cho su agosto en el país de Juárez y 
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Zapata sobreexplotando a los obreros 
y haciendo caso omiso de las regla
mentaciones laborales mexicanas. 

La fuerza de trabajo latinoameri
cana en los Estados Unidos posee di
versas ventajas para el empresariado 
anglosajón, y podemos considerar que 
consisten en lo siguiente: a) es una. 
fuerza de trabajo no amparada estatal
mente (los investigadores norteameri
canos la denominan stateless}, por lo 
cual carece de derechos políticos y de 
legitimación jurídica; b) está aislada 
en gran medida del resto de la clase 
obrera y en su propio interior se en
cuentra fragmentada y dividida en di
ferentes grupos nacionales; e) se com
pone de trabajadores individuales fá
cilmente deportables cuando causan 
problemas o no se les necesita tempo
ralmente; d) debido a la labor históri
ca del racismo y el colonialismo, ha si
do subsumida a planos de degradación 
que son socialmente inaceptables para 
otros sectores de la sociedad y por úl
timo, es producida y reproducida a un 
costo mucho más bajo para el capital 
y el Estado norteamericano, ya que 
los migrantes indocumentados carecen 
de muchas de las prestaciones y servi
cios sociales alcanzadas por el resto de 
los trabajadores. Por otra parte, estos 
trabajadores tienen en muchos casos a 
sus familias en sus sitios de origen, 
siendo estas últimas entidades que cu
bren muchas de las necesidades de 
subsistencia y reproducción laboral, y 
tanto ellas como el Estado nacional 
absorben muchos de los costos relacio
nados con la educación, la salud, la se-
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guridad social, etc. De hecho, muchos 
de estos trabajadores se han formado 
como tales en sus ámbitos nacionales, 
aunque sea parcialmente, por lo cual 
se puede afirmar que con ellos "subsi
diamos" a la economía norteamerica
na. 13 

LOS CHICANOS Y 
LATINOAMERICA 

La mayoría de los méxico-americanos 
pertenece a las clases trabajadoras. Se
gún datos norteamericanos de 1976, 
de 6 590 000 méxico-americanos (ci
fras conservadoras), 2 393 000 corres
pondían a la fuerza de trabajo. Con
forme a estos mismos datos, el 78 por 
ciento de esta población de méxico
-americanos vivía en zonas urbanas. 
Estadísticás de 1975 señalaban que 
sólo el 4.9 por ciento de la fuerza de 
trabajo méxico-americana (masculina) 
estaba compuesta por profesionales y 
técnicos; en su mayoría se formaba de 
obreros, artesanos y jornaleros agríco
las. Los ingresos de esta población son 
inferiores a los del resto de los habi-

1 3 Los rasgos enunciados son, en términos 
generales, los señalados por Ed Me 
Caughan en una ponencia intitulada Me
xican Inmigrant Labor as a Trasnational 
Working Class, que se presentó en Méxi
co, en el Congreso Mundial de Sociolo
gía, efectuado del 16 al 21 de agosto de 
1982. 
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tantes de Norteamérica (aunque en 
ocasiones han superado a los de los 
negros); tal situación, sin embargo, 
está variando ahora que llegan a los 
Estados Unidos trabajadores de cate
goría aún más baja (filipinos, corea
nos, vietnamitas, etc.) Desde luego, el 
desempleo afecta aún más a la pobla
ción mexicana que a la anglosajona.' 

Los chicanos, al igual que los sal
vadoreños y guatemaltecos en Estados 
Unidos, conforman una minoría na
cional en el país del dólar. Lo mismo 
sucede con los cubanos, independien
temente de que sean castristas o no. 
Consideramos que se trata de grupos 
humanos con raíces y características 
nacionales, es decir, que han creado y 
desarrollado identidades nacionales 
a partir de la compartición de prácti
cas y pensamientos comunes funda
mentales para la reproducción de sus 
existencias, y que son distintos a los 
de la comunidad nacional mayoritaria 
con la cual coexisten, tienen su propio 
idioma y tradiciones históricas corres
pondientes a sus naciones de origen, 
desarrollan culturas y subculturas 
(muchas de raigambre popular) cuyos 
nutrientes en muchos casos parten de 
las patrias latinas y poseen lo que se 
pudiera denominar una "comunidad 
de espíritu", conjuntos de hábitos y 

14 Antonio Ríos Bustamante, Las clases 
sociales mexicanas en Estados Unidos, 
en "Historia y Sociedad", No. 20, 2da. 
época, 1978, México, pp. 16-25. 
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representaciones, de ideas y de creen
cias, que nacen en el seno de sus pro
pias interacciones colectivas como gru
pos nacionales. Por otra parte, y to
mando en cuenta la notoria especifici
dad de cada uno de estos grupos, es 
claro que el idioma, muchos de esos 
"pensamientos y prácticas, hábitos y 
representaciones", etc., son parte de 
un patrimonio común latinoamericano 
y expresan a una potencial federación 
de naciones, unos Estados Unidos de 
Latinoamérica. 

Pero los latinoamericanos en Esta
dos Unidos no só)o comparten rasgos 
o elementos, sino que empiezan a 
compartir lo más importante: la vo
luntad de unificación política en tor
no a concretar programas y prácticas 
de gestión propia, nacional. Por ende, 
como minorías nacionales, los latino
americanos han iniciado una lucha por 
su autonomía cultural y por la exten
sión de sus derechos políticos y jurídi
cos, por la estructuración de sus pro
pios órganos de gobierno y por la am
pliación de su participación en los 
aparatos de Estado del país vecino. 
Ello no implica la segregación nacio
nal, sino el impulso a la transforma
ción de los Estados Unidos en un país 
realmente democrático, igualitario, 
pluriétnico y multinacional. Como es 
de esperarse, tal perspectiva molesta 
evidentemente a los guardianes del 
American way of life; así, el senador 
Alan Simpson declara que el actual 
nivel de inmigración es "una de las 
mayores amenazas para el futuro de 
esta nación, para los valores, las tradi-
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ciones e instituciones norteamerica
nas, para nuestra cultura pública y 
nuestro estilo de vida". El periodista 
Neal Pierce alega que en los Estados 
Unidos ya no hay zonas despobladas 
y los recursos naturales se agotan, por 
lo que ya no debe alentarse a la inmi
gración. Si las cosas siguen así, añade, 
en el año 2080 cerca del 40 por ciento 
de la población de Estados Unidos 
será de descendientes de inmigrantes 
posteriores a 1980. E indica lo que le 
preocupa: que hasta un 85% de los in
migrantes serían latinoamericanos, 1 5 

En este ensayo no disponemos de 
espacio suficiente para desarrollar va-

1 5 Frank Viviano, "Los nuevos inmigrantes 
en el banquillo", en "contextos", 2da. 
época, No. 8, 29 de julio de 1983, Se
cretaría de Programación y Presupuesto, 
México, pp. 34-44. 
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rías de las tesis que aquí hemos ex
puesto, pero deseamos asentar una 
más: las naciones "negras,, "blancas, 
o "morenas" están dejando de existir. 
La complejización étnica y nacional 
se incrementa, así como la intercomu
nicación y la mestización y mixtura de 
los pueblos. A la corta o a la larga, la 
Jemocratización en Norteamérica y el 
enriquecimiento de su propia grandeza 
deberá contener como uno de sus ele
mentos fundamentales el reconoci
miento de la aportación latinoamerica
na interna a la construcción de la na
ción norteamericana. 
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mo de las otras metrópolis y por la 
reproducción en su seno de esta nueva 
relación de dependencia". Dicho de 
otra manera, Poulanzas trata de sacar 
del análisis de las relaciones de ínter
nacionalización del capital y del traba
jo la conclusión de que la hegemonía 
norteamericana sobre el sistema pro· 
ductivo mundial conoce actualmente 
un fortalecimiento muy grande. En 
este sentido, Poulanzas recalca que las 
1'firmas multinacionales" correspon
den a un grado sin precedentes de in
tegración internacional de los procesos 
de trabajo y de centralización de los 
capitales que, más allá de las ficciones 
jurídicas, reservan en la mayoría de 
los casos del dominio efectivo del pro
ceso de producción a los intereses de 
origen norteamericano. 

Sin embargo, Leucate (1978:26) 
apunta que al ser la internacionaliza
ción del capital un proceso desigual y 
contradictorio, el estudio de las for
mas actuales de la internacionalización 
de las relaciones de producción no 
puede limitarse a la reafirmación del 
carácter hegemónico del imperialismo 
norteamericano. "Esta -dice Leuca
te-, solamente tiene sentido si este 
proceso está verdaderamente compren
dido como un proceso dialéctico en el 
que esta tendencia dominante no se 
reproduce más que suscitando múlti· 
pies contratendencias, en el que la 
concentración mundial del capital se 
combina con una intensificación sin 
precedente de la competencia de los 
capitales, en el que ciertas fracciones 
nacionales del capital muntial conser· 
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van suficiente autonomía respecto al 
capital U .S.A. para entrar en competí· 
ción financiera y comercial con él y 
reservarse, en lo que son, en última 
instancia, los límites estrechos de su 
dependencia tecnológica y financiera, 
una esfera propia de acumulación y de 
expansión mundial". 

De tal manera que, dice Leucate 
(p. 27), " ... el fin de' esta lucha, cuya 
implicación no es únicamente la con
quista de los mercados sino indudable
mente el reparto desigual del dominio 
sobre el capital y sobre el proceso pro
ductivo mundial, está, en efecto, lejos 
de haber sido resuelto. Además, las 
condiciones en las cuales se realiza en 
el seno de las diversas formaciones so
ciales imperialistas no son de orden 
puramente económico; ponen en juego 
el conjunto de las formas de organiza
ción política y de las representaciones 
ideológicas que reflejan las relacio
nes entre clases y capas sociales". 

Así, finaliza este autor (p. 37), "la 
tremenda guerra de mercados que efec
túan hoy las diversas economías occi
dentales no puede por cierto ser inter
pretada, en el estado actual de interpre
tación de los diversos capitales y te
niendo en cuenta la omnipresencia 
del capital americano, como una lucha 
que opusiera directamente entre sí los 
diversos imperialismos o los diversos 
'capitales nacionales'. Pero no se redu
ce, sin embargo, a una guerra en las 
sombras. Devaluaciones sucesivas del 
dólar y presiones americanas a favor 
de revaluaciones del marco y del yen, 
ataques contra el dispositivo aduanero 
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de la C.E.E., refuerzo del proteccionis
mo americano, rivalidades por la con
quista de los mercados de la periferia 
capitalista o de los países del Este, 
todos estos enfrentamientos tienen en 
verdad una implicación económica y 
política de importancia decisiva: se 
trata de saber cómo, en última instan
cia, se repartirán desigualmente entre 
las diversas economías imperialistas, se 
localizarán, las posibilidades de creci
miento de la producción, la capacidad 
de acumulación, la inflación y el sub
empleo . .. ". 

Dentro de este proceso desigual y 
contradictorio de la internacionaliza
ción del capital y de la lucha por los 
mercados, entre las economías impe
rialistas, el desarrollo desigual y com
binado de los países en vías de desa
rrollo, respecto de aquellas economías, 
es fundamental para la nueva división 
internacional del trabajo ya que esta 
nueva división denota una tendencia 
estructural hacia la relocalización de 
cierto tipo de industrias o de algunas 
fases d"l proceso de producción de las 
mismas en estos últimos países, donde 
existe un gran ejército industrial de 
reserva ( Froebel, Heinrichs y Kreye, 
op.cit.:18). Es decir, esta reorganiza
ción de la economía capitalista a nivel 
mundial, se caracteríza por imponer la 
relocalización de algunas industrias y 
una creciente fragmentación del pro
ceso productivo en operaciones parcia
les "simples", ejecutadas en diferentes 
áreas de producción utilizando, princi· 
palmente, la fuerza de trabajo barata 
de las economías menos desarrolladas. 
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Estas operaciones parciales no son 
más que una fase o una parte del pro
ceso de producción que se cumple en 
sus otras fases en las economías impe
rialistas. En este sentido, los países 
menos desarrollados, en particular los 
de América Latina, se han visto en la 
necesidad de reacomodar sus estructu
ras productivas a esta nueva división 
internacional del trabajo, obligados 
por los problemas intrínsecos del ago
tamiento de sus modelos de crecimien
to interno, basados en la sustitución 
de importaciones. 

La implantación de esas fases del 
proceso de producción y de la relocali
zación de cierto tipo de industrias de 
estos países, se da bajo los regímenes 
de zonas libres de producción o de 
maquiladoras de exportación. La pro
ducción misma está destinada al mer
cado mundial, y las actividades de este 
proceso están controladas por las cor
poraciones transnacionales a través de 
la centralización y concentración de la 
toma de decisiones básicas en sus ma
trices, por medio del uso de las com
putadoras y de las telecomunicaciones. 

En México, por la colindancia con 
los Estados Unidos en una frontera de 
más de 3,000 kilómetros de longitud, 
el establecimiento de las maquiladoras 
ha coincidido principalmente -aun
que no en forma exclusiva-. con el 
régimen de "zonas libres'' considerado 
a lo largo de esta frontera. 

La industria maquiladora se esta
bleció en nuestro país como conse
cuencia del "Programa para el Aprove~ 
chamiento de la Mano de Obra Sobran-
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te a lo largo de la Frontera Norte", 
que fue creado durante el gobierno del 
presidente Díaz Ordaz en 1965, y coin
cide con las presiones de diversos sec
tores norteamericanos para la cancela
ción del "Programa de Braceros". Las 
empresas que se extiendan en nues· 
tro país conservan su carácter transna
cional; juegan con los recursos de su 
movilidad; sustraen fuerzas a la organi
zación sindical de su país e incluso 
excluyen el control sindical sobre pro
cesos completos de la. producción 
(C.A.F. de P.S.U.M., 1982:1). 

Dada la estructura de las maquila
doras y la disponibilidad de fuerza de 
trabajo gracias al ejército de reserva 
creado por el desempleo, los objetivos 
de este programa, entre los que se en
contraban la creación de fuentes de 
empleo, el aumento del consumo de in
sumos nacionales en las operaciones de 
estas plantas, y la reducción del déficit 
comercial de México, entre otros as
pectos, nunca se alcanzaron, y así, en 
caJllbio, se revirtieron en favor del ca
pital transnacional en Jos siguientes 
términos: 1) sobre-explotación de la 
fuerza de trabajo barata en México; 
2) costo mínimo de transportación y 
de repatriación de los componentes fa
bricados en los E.U.A., que facilitan 
sus operaciones de maquila en México; 
y, 3) abaratamiento de los costos de 
producción mediante la utilización de 
una amplia infraestructura costeada 
por el Estado Mexicano y energéticos 
subsidiados (Ibid:2). 

Actualmente, la fuerza de trabajo 
empleada en la industria maquiladora 
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no es la misma que existía en la fron
tera norte cuando se creó el Programa 
lndustrial Fronterizo, ya que en reali
dad corresponde a un nuevo estrato de 
la fuerza laboral mexicana que por sus 
características queda indefensa frente 
a las distintas formas de explotación: 
fuerza de trabajo no calificada, joven 
(entre los 18 y 25 años de edad), fe
menina generalmente, sin experiencia 
sindical y expuesta a todo tipo de ve
jaciones. Es por esto que en vez de 
combatir el desempleo el Programa In
dustrial Fronterizo Jo agravó. El go
bierno mexicano facilitó tanto los pro
cesos para el establecimiento y funcio
namiento de las empresas maquilado
cas, sobre todo norteamericanas y ja
ponesas, que incluso se llega al extremo 
de permitirles la violación autorizada 
de la Ley Federal del Trabajo en Méxi
co. Durante el gobierno del presidente 
Luis Echeverría, por ejemplo, se per
mitió que se establecieran plantas ma
quiladoras no sólo en la frontera norte, 
sino también en los litorales del país 
y en el resto del mismo, una vez que 
se dieran las condiciones para ello. Otro 
ejemplo, en 1976 se excluyó a las plan
tas maquiladoras del cumplimiento de 
dos artículos que afectaban sus intere
ses, el 127 y el128 de la Ley de Inver
siones y Marcas. Esta excepción legal 
permitió a las empresas extranjeras la 
violación constante de los derechos 
laborales de los trabajadores mexica
nos (lbid: 2·3). 

Podríamos resunúr las principales 
consecuencias de la industrialización 
vía maquiladoras en la frontera norte 
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de la siguiente manera, de acuerdo con 
Gambrill (1982: 337): 

"1) Las maquiladoras instrumen
tan una política de empleo que crea 
un nuevo estrato dentro de la clase 
obrera y que es discriminatoria en lo 
referente a salario y prestaciones; di· 
cho estrato es conscientemente selec
cionado y oportunamente despedido 
para evitar que desarrolle conciencia 
de esta situación. 

2) Las maquiladoras, a través de su 
misma política de empleo, de su orga
nización técnica del trabajo y de la 
migración de trabajadores hacia los en
claves donde se establecen, crean su 
propia reserva de trabajo, fomentando 
así el desempleo; se facilita e inclusive 
se justifica de esta manera el pago de 
salarios bajos. 

3) Las maquiladoras, basándose en 
su posición fuerte frente al sector tra
bajo, constituyen un grupo de presión 
que exige convenios laborales excep
cionales e interpretaciones particulares 
de la Ley Federal del Trabajo; el fruto 
de esta presión se está cosechando ya 
en forma de tasas descendientes de sa
larios, prestaciones y síndicalización ". 

La asignación del papel de maqui-· 
!adores a países en desarrollo como el 
nuestro, dentro de la nueva división 
internacional del trabajo, se legaliza 
además por medio de diversas legisla
ciones (laborales, fiscales, etcétera), 
por parte del Estado mismo. Así, en 
el nuevo programa del gobierno fede
ral para enfrentar la crisis de la zona 
fronteriza del norte de nuestro país, se 
establecen diversos mecanismos que 
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refuerzan esta situación. El incremen
to de las actividades de las maquilado· 
ras (principalmente el establecimiento 
de nuevas industrias), está planteado 
en el documento sobre "Las acciones 
inmediatas de apoyo a las exportacio
nes", de la Secretaría de Programación 
y Presupuesto, dado a conocer el 9 de 
mayo de este año, las cuales buscan 
fundamentalmente elevar el monto de 
las exportaciones nacionales y retener 
en el país las divisas producto de ex
portaciones, con el fin de dedicarlas a 
las "perentorias necesidades de pago y 
de importación del país". Destaca en 
este documento el "propósito de apro
vechar la capacidad instalada suscepti
ble de generar exportaciones", aunque 
el tipo de productos que se pueden 
elaborar con esa capacidad instalada 
no se mencionan. 

Mauricio de María y Campos; Sub
secretario de Fomento Industrial seña
ló recientemente, que la capacidad ins
talada puede ser utilizada en activida
des de maquila de exportación. De este 
modo, una parte del incremento de las 
exportaciones se pretende lograr me
diante las actividades de maquila. 

Por su parte, el secretario de Co
mercio y Fomento Industrial, Héctor 
Hernández Cervantes, declaró en la 
reunión de trabajo sobre problemas 
del desarrollo integral fronterizo, efec
tuada en Matamoros, Tamaulipas el 28 
de junio del presente año, que "México 
ocupe el lugar que le corresponde en 
el mundo como maquilador". Para es
to, el presidente Miguel de la Madrid 
emitió un decreto oficial el 15 de agos-
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to pasado, "para el Fomento y Opera
ción de la Industria Maquiladora de 
Exportación", en el cual se otorgan 
aún más concesiones y prebendas a los 
empresarios extranjeros -y en particu
lar a los norteamericanos-, anulando 
todavía más los derechos de los traba
jadores de estas empresas, quienes han 
sido de los más afectados en sus condi
ciones de vida por las diversas devalua
ciones del peso mexicano y la crisis de 
la economía norteamericana, que cau
saron en la región fronteriza los más 
altos índices de inflación y desempleo. 
Este decreto viola algunos artículos de 

__..la misma Constitución mexicana, y 
por ello, en las conclusiones de las 
conferencias regionales sobre la indus
tria maquiladora, organizadas por el 
Partido Socialista Unificado de Méldco 
en el mes de agosto pasado en las ciu
dades fronterizas de Matamoros, Ta
maulipas, Ciudad Juárez, Chihuahua y 
Tijuana, Baja California Norte; así co
mo en el Foro Nacional sobre la In
dustria Maquiladora, llevado a cabo en 
la ciudad de México el día 26 del mis
mo mes, se acordó hacer un amplio 
llamado a la opinión pública, utilizan
do todos los medios posibles, para que 
se diera marcha atrás a dicho decreto .1 

Por otro lado, el modelo de indus
trialización basado en los regímenes 

Partido Socialista Unificado de México. 
"Declaración de Matamoros sobre la in
dustria Maquiladora" (17-VII-1983); 
.. llamamiento de a u dad Juárez sobre la 
industria maquiladora" (19-VII-1983); 
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de maquila y de zonas francas a lo lar
go de nuestra frontera norte, está sien
do la base para el desarrollo de un pro
ceso más amplio de industrialización, 
tanto en los estados limítrofes de esta 
frontera norte, como de los de la fron
tera sur y sureste de los Estados Uni
dos. Este proceso se da a partir de la 
relocalización, establecimiento y de
sarrollo de industrias de punta como 
son, principalmente, la automotriz, la 
minero-metalúrgica y la electrónica, 
en lo que se perfila ya como un nuevo 
"cinturón industrial", semejante al del 
noreste y medio oeste norteamerica
nos, en la región conocida como "sun
belt ". Este "cinturón" está siendo des
mantelado por la huída de plantas in
dustriales a otros países y al nuevo 
"cinturón industrial" mencionado, el 
cual se extenderá a lo largo de más de 
3,000 kilómetros de frontera común 
de ambos países (Quiroz, 1983 c.o.). 

¿Por qué se presenta este fenóme
no? Dentro de la reorganización de la 
economía capitalista a nivel mundial, 
donde se da el reacomo do de las es
tructuras productivas de los países de
sarrollados y en vías de desarrollo, a 
una nueva división internacional del 
trabajo, la creciente automatización 
de la producción -a través de la intro
ducción de mecanismos computariza-

"Pronunciamiento de Tijuana sobre la 
industria maquiladora" (21-VII-1983); 
y, "conclusiones del Foro Nacional so
bre la industria maquiladora" (26-VII-
1983). Mimeo. 
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dos que controlan el proceso producti
vo- está dando un fuerte impulso al 
desarrollo de la industria, el comercio, 
los servicios, etcétera, a la vez que está 
acelerando el ritmo del progreso en to
dos los órdenes. 

Así, apunta Mungaray (1983:248), 
" ... la introducción de robots contra~ 
lados numéricamente (programables) 
por computadoras, más baratos en 
cuanto a su costo~horario durante su 
tiempo de funcionamiento que la fuer
za de trabajo, desarrollan sin problema 
alguno las tareas mecánicas y repetiti
vas que caracterizan los procesos de 
maquila, a la vez que disminuye la po
sibilidad de interrupciones en el pro
ceso productivo por presiones labora
les. Este nuevo elemento empieza a 
afectar la estructura de las industrias 
en donde la fuerza de trabajo repre
senta una parte importante de los cos
tos de producción ( ... ). En algunas 
ramas específicas que se caracterizan 
por un uso intensivo de la fuerza de 
trabajo y donde las empresas recurren 
alternativamente a las actividades de 
maquila internacional a fin de reducir 
sus costos de produr.ción se observan 
cambios importantes con la creciente 
automatización de la producción". 

Por lo que, continúa este autor 
(p. 251), " ... gracias a los robots, el 
factor de localización industrial fuerza 
de trabajo barata y abundante ya no 
es una limitan te y el empresario puede 
elegir cualquier sitio para la instalación 
de sus plantas, buscando ahora la re
ducción en los costos de transporte, 
el mejor~miento de los sistemas de 
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administración, etcétera. Por tanto, es 
factible pensar que la producción de 
maquila a nivel internacional sea, en el 
corto o mediano plazo, algo pasado de 
moda dentro de las estrategias empre
sariales de producción, y que la auto
matización del proceso productivo, así 
como el sometimiento más riguroso 
del trabajo al capital a nivel mundial 
sea aún mayor''. 

Y esto, pensamos que es el proce
so que se está dando actualmente en la 
región fronteriza de México y los Esta
dos Unidos, con la creación del "cin~ 
turón industrial" ya mencionado, a 
partir de las industrias automotriz, 
minero-metalúrgica y electrónica y de 
alta tecnología. Aquí presentamos só
lo algunos rasgos generales de este pro
ceso. 

La industria automotriz se puede 
considerar como uno de los ejemplos 
más claros de la concreción de la ínter
nacionalización del capital y del pro
ceso productivo. A partir de la crisis 
mundial de 1974-1976, se ha venido 
verificando una estructuración de esta 
industria a escala internacional, princi
palmente de los productores norte
americanos y europeos ante la emer
gencia y el empuje de los productores 
japoneses en el mercado mundial. Re
estructuración que ha tenido como 
características fundamentales las si
guient~s (Cf. Sandoval, Concheiro y 
Ramírez, 1983): 

1) Una creciente automatización 
de los procesos productivos, que se 
ejempiifican con el aumento del em
pleo de robots en algunas fases del 
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proceso. 
2) Una internacionalización del 

proceso productivo, donde la fabrica
ción y ensamble de las partes del auto
móvil, pueden hacerse en diferentes 
países al mismo tiempo, en función de 
un nuevo tipo de auto: el "auto mun
dial". 

3) El diseño y fabricación de nue
vos modelos, más pequeños, con mo· 
tor y tecnología destinada a la reduc
ción del consumo de energía. El ejem
plo es la notable reducción de los 
autos de 8 cilindros, que vienen siendo 
sustituidos por coches de 4 y 6 cilin
dros. 

4) La competencia entre las gran
des firmas por el mercado mundial y 
una redefinición de la división del tra
bajo a nivel internacional donde se 
verifica una extensión de la produc
ción hacia los países en "vías de desa
rrollo". 

. Esta reestructuración se da como 
consecuencia de una serie de procesos 
que tenían su base en la anterior divi
sión internacional del trabajo. En esta 
vieja división se habrían establecido, 
por la política imperialista de las em
presas transnacionales que controlan 
la producción y el mercado: a) centros 
dedicados solamente al ensamble de 
automóviles, con partes y componen
tes de importación; y, b) centros pro
ductores con cierta integración de su 
industria automotriz, para la fabrica
ción tanto de vehículos como de auto
partes. En el período que sirve de 
transición entre la vieja división inter
nacional del trabajo y la nueva, surgie-
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ron, a partir de los años 1950's y 
1960's, centros productores como 
Argentina, Brasil y México, que gra
cias a su proceso de industrialización, 
logran incorporar en esta rama algunas 
fases del proceso productivo para la 
fabricación interna de partes y compo
nentes del automóvil destinados al sec
tor terminal. Esta complementariedad 
de ambos sectores (terminal y auto
partes) P'" 'estran el grado de integra
ción de la industria automotriz, el cual 
se exprPsa en la relación entre las im
portaciones y la producción de origen 
nacional. 

El nacimiento de la industria auto
motriz, como tal, comienza en estos 
países latinoamericanos, a fines de la 
década de los 1950's, correspondiendo 
a la segunda fase del "proceso de susti
tución de importaciones", caracteri
zado por la incorporación de capital 
extranjero en la producción de bienes 
de consumo durable y ciertos insumas 
industriales. 

La crisis petrolera de 1973 va a 
marcar el fin de este período de transi
ción y de la antigua división internacio
nal del trabajo, al elevarse Jos precios 
de las materias primas y consecuente
mente, producir el incremento de los 
precios de los automóviles y de los 
componentes automotrices. Y con la 
crisis de los años siguientes (1974-
1976), los productores principales de 
Europa y de los Estados Unidos (que 
vieron invadidos sus mercados por los 
japoneses, y en algún sentido por paí
ses de desarrollo medio como Brasil y 
México, que supieron ajustarse a los 
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cambios en las dimensiones de una de
manda de vehículos compactos y sub
compactos de bajos precios y altos 
rendimientos), tuvieron que reestruc
turar su planta productiva, erigida 
tradicionalmente sobre bases naciona
les, y en el caso de los Estados Unidos, 
por su producción de autos grandes, 
caros y de bajo rendimiento, para 
amoldarse a las condiciones cambian
tes del mercado mundial, durante y 
después de la crisis. 

La tendencia hacia la reestructura
ción de esta industria y principalmen
te hacia la internacionalización del 
proceso de producción se da entonces, 
como respuesta a los ajustes que la 
competencia imponía a los procesos 
nacionales de producción y al ascenso 
de un movimiento obrero cada vez más 
combativo, que enfrentaba las conse
cuencias de la concentración de la ra
ma automotriz. 

Esta internacionalización implica 
la transferencia de fases del proceso 
productivo a regiones o países donde 
los precios de la fuerza de trabajo y de 
las materias primas, originan una dis
minución de los costos de producción, 
con el objetivo de encontrar la correc
ta combinación de las líneas de pro
ducción para la elaboración del "auto 
mundial", con altas tasas de ganancia 
al competir ventajosamente en el mer
cado internacional del automóvil. 

Este proceso, además implica que 
la producción de determinada empresa 
no resulte afectado por algún movi
miento huelguístico de los trabajado
res automotrices en un país, al poder 
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realizarse esa producción en otra parte 
del mundo; y, por otra parte, que las 
grandes corporaciones en sus matrices 
puedan desarrollar otras ramas indus
triales más promisorias (la electrónica, 
la producción de armamentos, etc.) 

Este proceso, que tiene como fina
lidad el abastecimiento de los costos 
de producción para obtener mayores 
ganancias, se ve reforzado por la bús
queda de acuerdos, fusiones, combina
ciones, etcétera, de las grandes y pe
queñas empresas, para salir de la crisis 
actual en la que se encuentra la indus
tria automotriz. 

La internacionalización del proceso 
productivo, como fundamento princi
pal de la reestructuración de la indus
tria automotriz a nivel mundial, con
lleva asimismo, una homogeneización 
de las condiciones técnicas de la pro
ducción y de los niveles de productivi
dad, a partir de la introducción de 
equipos tecnológicos sofisticados (ro
bots y computadoras) en los procesos 
de trabajo en las matrices y en los cen
tros de producción establecidos por 
las empresas transnacionales en países 
de menor desarrollo. 

Pero este proceso de reestructura
ción de la industria automotriz, a tra
vés de la automación y de la interna
cionalización del proceso productivo; 
así como de la competencia por el 
mercado mundial, y de la redefinición 
de la división internacional del trabajo, 
ha sido posible sólo en base al despido 
de miles de trabajadores, a través de 
continuos ajustes de personal. Frente 
a ello, la clase obrera automotriz, ha 
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respondido con la movilización, la ne
gociación y la huelga. 

El papel que le toca a México en 
esta reestructuración a nivel mundial, 
tiene su base en la integración de la 
industria automotriz en nuestro país 
desde principios de los años 1960's, 
a partir de la cual se intentaba expan
dir esta industria en beneficio de los 
fabricantes de autopartes nacionales, 
pero que cada vez se vuelca más al 
mercado mundial, bajo el control di
recto de las empresas transnacionales. 

La industria automotriz en nues
tro país ha recibido especial atención 
de parte del gobierno federal desde los 
años 1960's, porque se consideraba 
que ofrecía buenas posibilidades den
tro del proceso de desarrollo industrial. 
Así, este gobierno instrumentó apoyos 
de diversa naturaleza: fiscales, admi
nistrativos, en materia de inversión ex
tranjera, e infraestructura. 

Hoy, sin embargo, la industria au
tomotriz se encuentra en la etapa de
presiva de su comportamiento cíclico. 
"Problemas de liquidez, inflación, ele
vada dependencia externa de ambas 
ramas (terminal y auxiliar), falta de 
divisas y baja general de la actividad 
económica, son enumerados como los 
factores principales de la caída. No se 
espera recuperación sino hasta finales 
de 1984 ... "(Islas, 1983:229). 

En este sentido, se planteaba en 
un estudio sobre la "industria de ve
hículos automotores" realizado por el 
Banco de Comercio (Bancomer, 1982: 
205), que "las exigencias del presente 
y las del porvenir hacen prever la des-
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aparición de los modelos de lujo, para 
circunscribirse a la fabricación de uni
dades convencionales austeras, de bajo 
cilindraje". 

Ya en diciembre de 1981 había 
aparecido un decreto en el Diario Ofi
cial de la Nación, el cual "establece 
rendimientos mínimos de combustible 
para automóviles". De acuerdo con di
cho decreto, a partir del primero de 
noviembre de 1984 no se podrán fa
bricar automóviles de 8 cilindros para 
el mercado interno. Y recientemente, 
el 13 de septiembre de 1983, el secre
tario de Comercio y Fomendo Indus
trial, Héctor Hernández, dio a conocer 
un proyecto decreto sobre la racionali
zación de la industria automotriz, en 
el cual se plantea la obligatoriedad de 
producir unidades austeras, propicián
dose además una mayor integración 
del sector con el propósito de tener 
más competitividad en el mercado in
ternacional; también se disminuirán 
líneas y modelos, y a partir de noviem
bre de 1984 no se podrán incorporar 
motores de 8 cilindros (E/ Dúz, 13-
IX-83). 

Como se vé, estos decretos están 
acordes con las políticas de reestruc
turación de la industria automotriz, 
cuyas empresas transnacionales que 
operan en México desde hace varias 
décadas con plantas principalmente en 
la zona central del país, decidieron es
tablecer a fines de Jos 1970's nuevas 
plantas más modernas y con maquina
ria sofisticada (robots y computado
ras), en los estados fronterizos del nor
te, más cerca del mercado norteameri-
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cano y de las zonas donde existen 
grandes recursos naturales para abaste
cer su producción. 

Así, en el corredor industrial Sal· 
tillo· Ramos Arizpe en el estado de 
Coahuila, se establecieron a fines de 
los 1970's y principios de esta década, 
tres plantas automotrices: dos corres· 
ponden a la General Motors, una de 
ensamble de automóviles y la otra 
de motores de seis cilindros; la tercera 
planta pertenece a la empresa Chrysler, 
en la cual se producen motores de 
cuatro cilindros. Esto ha dado lugar a 
que en este punto geográfico se con
centre una masa de recursos producti
vos de consideración (Dávila, 1983). 
En junio de 1979 se inicia la etapa de 
construcción de las plantas; en mayo 
de 1981 comienzan a operar dos de 
ellas: la de ensamble de General Motors 
y la de motores de Chrysler, y para 
principios de 1982 entraba en opera
ción la planta de motores de General 
Motors. En su etapa actual, el comple· 
jo de Ramos Arizpe está diseñado para 
producir en el caso de la planta de en
samble de General Motors un volumen 
de 100 mil unidades al año, y en la de 
motores una producción diaria de 
1,600 motores de seis cilindros para 
marzo de 1983. Por lo que respecta a 
Chrysler, su planta de motores tendrá 
una capacidad para fabricar un prome
dio de 850 motores diarios en su pri
mera etapa (Ibid:3). 

Se estimaba que para este año de 
1983, la producción de estas dos plan
tas de motores, podría representar el 
40% de la producción nacional para 
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exportación, de un total superior al 
millón y medio de motores destinados 
al mercado externo, un gran porcenta
je de los cuafes (80%) serán exporta
dos a los Estados Unidos (!bid.). 

El proyecto original de General 
Motors en esta región contemplaba la 
construcción mínima de cuatro plan
tas; las dos ya mencionadas actual
mente en operación, además de dos 
plantas más para la producción de au
topartes, las cuales en esta etapa aún 
no se construyen (Ibid:4). El periódi
co Financia! Times publicaba el 28 de 
febrero de 1979 que las inversiones 
de General Motors en Ramos Arizpe 
podrían ser las más importantes de las 
foráneas para una compañía de Detroit, 
desde que la Ford invirtió 500 millo
nes de dólares para la construcción 
de una pianta en Valencia, España 
(Ibid:5). 

Por lo qu~ respecta al monto de la 
inversión, el secretario de Patrimonio 
y Fomento Industrial del sexenio an· 
terior, declaró que en el complejo de 
Ramos Arizpe, se invertiría un capital 
superior a los 7 50 millones de dólares, 
señalando además que dicha zona se 
convertiría en la principal productora 
de autos y área de exportación de Mé
xico en la rama automotriz (lbid:7). 

Con el establecimiento de este 
complejo de Ramos Arizpe en este lu
gar para producir grandes cantidades 
de motores, se puede advertir un efec
to de eslabonamiento "hacia atrás" en 
la industria local, ya que uno de los 
componentes principales de los moto· 
res como son: monoblocks, cabezas de 
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motor y pistones, son producidos en 
Saltillo, una ciudad cercana a Ramos 
Arizpe, por dos empresas del grupo in
dustrial de capital nacional más impor
tante de la región y de los principales 
a nivel nacional. Este es el Grupo In
dustrial Saltillo (G.I.S.) y las dos em
presas proveedoras de las plantas de 
motores son: CIFUNSA, la cual pro
<;luce monoblocks y cabezas de motor 
y KSM que fabrica pistones. En el 
caso de CIFUNSA, esta empresa ya 
producía las partes mencionadas an
tes de la instalación de las transnacio· 
nales automotrices; sin embargo, la 
expansión de CIFUNSA y el estableCI
miento de K.S.M., responden al fun
cionamiento de General Motors y 
Chrysler en la región (Ibid:ll). 

Otra empresa de autopartes, que 
también fue establecida recientemente 
en Ramos Arizpe, con un nivel tecno
lógico similar al de las empresas trans
nacionales mencionadas, es Manufac
turera de Cigüeñales de México (MA
CIMEX), la producción de la cual está 
orientada a proveer a la planta de mo
tores Chrysler y cuenta actualmente 
con una capacidad instalada para pro
ducir 270 mil cigüeñales al año. Su 
capital inicial asciende a 800 millones 
de pesos, aportados en partes iguales 
por Nacional Financiera y SOMEX. Es 
decir, se trata de una empresa del sec
tor público, mientras que CIFUNSA y 
'\:.S.M. del grupo G.I.S. son del sector 
privado (Ibid:12). 

En la ciudad de Monterrey, en don
de se encuentra una de las zonas in
dustriales más importantes del país, y 
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muy cercana al corredor industrial 
Saltillo-Ramos Arizpe, la empresa 
Chrysler cuenta con un gran almacén 
de refacciones. Pero también aquí se 
encuentran algunas empresas de auto
partes muy importantes, como por 
ejemplo la más grande productora de 
parabrisas para automóviles, entre 
otras. 

General Motors y Chrysler, que 
tienen dos plantas cada una desde ha
ce muchos años en la zona central de 
México, cuentan además con una plan
ta maquiladora de autopartes cada una 
en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde 
197 8 en que se inicia la operación de 
plantas maquiladoras de autopartes en 
las ciudades fronterizas. Tanto Gene
ral Motors como Chrysler están ma
quilando en dicha ciudad partes como: 
arneses, cubreasientos~ radíos, tableros 
de instrumentos y controles eléctricos, 
empleando principalmente fuerza de 
trabajo femenina. El periódico The 
New York Times publicó el 3 de mar
zo de 1980, que una trabajadora de 
General Motors en Ciudad Juárez, ob
tendría un ingreso aproximado de 
3,200 dólares al año, incluyendo pres
taciones, pago de impuestos, etcétera, 
mientras que en Detroit un obrero de
vengaría ese mismo sueldo en 20 días. 
Así, resulta 18 veces más barata lama
no de obra en México con relación a 
los Estados Unidos (Ibid:4). 

Por su parte, Ford, que cuenta con 
tres plantas en el Valle de México, aca
ba de instalar una más en la ciudad de 
Chichuahua, Chih., para producir 400 
mil motores de cuatro cilindros al año 
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para exportación en su mayoría, con 
una inversión de 14,500 millones de 
pesos (Islas, op.cit.:229) y en la cual 
se planea establecer 800 robots. Ade
más, Ford tiene planes para establecer 
una nueva planta de ensamble en el es
tado de Sonora para producir cerca de 
200 mil vehículos subcompactos al 
año para exportar a los Estados Uni
do y Europa, generando 12 mil em
pleos, con una inversión de 7 00 millo
nes de dólares en asociación con la 
empresa japonesa Toyo Kogyo que fa
brica el auto Mazda (Excélsior, 17-
VIII-83). 

Para septiembre de 1982 el presi
dente mundial de la Ford, en una en
trevista con De la Madrid, planteaba 
que la empresa confiaba en la propia 
recuperación de México de la crisis, y 
que por ello proseguiría sus programas 
de expansión en Monterrey, N.L., Chi
huahua, Chih., Ciudad Juárez, Chih. 
Zacatecas, Zac., Cuautlitán, Edo. de 
Méx., y la ciudad de México, que re
presentan inversiones por 850 millo
nes de dólares en su conjunto. En es
tos lugares hay proyectos de coinver
sión con grupos mexicanos, la primera 
en Monterrey para fabricar cabezas de 
aluminio para motores de 4 y 6 cilin
dros, que exportará 860 mil piezas 
anuales a los Estados Unidos, Canadá 
y Venezuela; las otras son para fabri
car y exportar parabrisas y cristales de 
automóviles y camiones, ya en opera
ción, y para producir componentes au
tomotrices de plástico. Además figura 
una coinversión con Nacional Finan· 
ciera (NAFINSA) para ensamblar trae-
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tores agrícolas (La Prensa, 12-IX-82). 
Otras empresas automotrices han 

hecho también grandes inversiones en 
nuevas plantas o en sus instalaciones 
ya existentes, aunque en este caso no 
sea en las zonas fronterizas. Así, Nissan 
invirtió 7 mil millones de pesos para 
instalar una nueva planta en Aguasca
lientes, Ags. para producir 350 mil 
motores al año (Islas, op.cit.: 229). Es
ta cantidad corresponde al 40% del ca
pital total invertido por esta empresa 
en la entidad, el 60% restante es capi
tal local. Aquí mismo, General Motors 
se ha asociado en minoría ( 40%) con 
capital mexicano del grupo SOMEX 
que tiene el 60% en otra planta más 
(Excélsior, 8-VIII-83). 

Como se puede ver, a México se le 
ha asignado, dentro de la nueva divi
sión internacional del trabajo de la in
dustria automotriz, el papel de pro
ductor de motores de bajo cilindraje 
para exportación principalmente. Esto 
se puede ver resumido en el cuadro 
que aparece en la siguiente página. 

Este desarrollo industrial de la 
frontera a partir de la industria auto
motriz, se combina con el desarrollo 
de la rama minero-metalúrgica, de don
de la primera obtiene grandes cantida
des de materias primas. En esta zona 
vamos a encontrar a las más importan
tes empresas siderúrgicas del país y de 
Latinoamérica (Alto Hornos de Méxi
co, Sociedad Anónima -AHMSA- de 
Monterrey, Nuevo León, y AHMSA 
de Monclova en Coahuila, por ejem
plo), donde ha habido multimillona-
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Proyectos de exportación de le induftrie automovilística terminal 

EMPRESA PRODUCTOS CANTIDAD ANUAL INICIO DE ACTIVIDADES 

General Motores V-6 de 2.6 lts. hasta 1982 
Motors 400,000 

Ford Motores 4-l de 2.2 lts. hasta 1983 
Motor Co. 400,000 

Chrysler Motores 4-L de 2.2 lts. hasta 1980 
270,000 

Volkswagen 
of America Radiadores y Estampados 250,000 1979 

Volkswagen Motores 4-L Diesel y 300,000 1982 
of America Gasolina 

Nissan Motores 4-L 450,000 1983 
Mexicana 

Industrias Motores 4-L de 300,000 a 1984 
Renault 340,000 

Industrias Suspensiones de 300,000 a 1983 
Aenault 340,000 

FUENTE: Comisión lntersecretarial de fa Industria Automotriz. 

Tomado de Larriva, J.J. y Vega, 1982. "El comercio exterior de la industria automivjl(stica en México. 
Evolución y PP.rspectivas". Comercio Exterior, Vol. 32, No. 12:1358-1363 (p. 1363). 

rias inversiones en los últimos años, 
para ampliación y modernización de 
las plantas; y complejos mineros tam
bién muy importantes (Nueva Rosita 
y Palau en Coahuila; Cananea en So
nora, etcétera). 

Como se ha mencionado, los bene
ficios obtenidos de los regímenes de 
maquila y de zonas libres, la fuerza de 
trabajo barata, la cercanía a los cen· 

tros productores de materias primas 
como son las minas, las vías de comu
nicación hacia los Estados Unidos, y la 
misma cercanía al mercado norteame· 
ricano, son algunos de los aspectos im
portantes tanto para el establecimien
to de las empresas automotrices, como 
para el desarrollo de la industria mine
ro-metalúrgica dentro de este proceso 
de industrialización fronteriza. 
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En los Estados Unidos, por otra 
parte, la industria automotriz ha cerra
do muchas de sus plantas, principal
mente en Detroit, quedando despedi
dos en todo el país unos 600 mil tra
bajadores relacionados con la industria 
automotriz (terminal y auxiliar) desde 
1978 hasta 1982 (Los Angeles Times, 
24-III-82). Actualmente, unos 465,950 
de ellos están despedidos indefinida
mente (Peoples' World, Vol. 46, No. 
17, April23, 1983). 

Muchas de estas plantas, sin em
bargo, han sido reabiertas en otros 
países, como las mencionadas de Mé
xico, y en otras partes de los Estados 
Unidos donde las tasas de sindicaliza
ción y los salarios son mucho menores 
que en donde estaban establecidas. En 
Californi&, la General Motors tenía 3 
plantas, dos de las cuales (Freemont y 
Southgate) fueron cerradas, mientras 
que la de Van Nuys ha permanecido 
abierta gracias a la combatividad de 
sus obreros quienes en un momento 
quedaron reducidos a la mitad (2,500). 
Actualmente, existe un plan para rea
brir la planta de Freemont bajo un 
consorcio formado por la General Mo
tors y la empresa japonesa Toyota, pa
ra producir a partir de 1985 un auto
móvil (Toy-Chevy) diseñado por los 
japoneses y con partes hechas en Ja
pón (motores, bombas, transmisiones, 
carburadores, frenos y otros) y en los 
Estados Unidos (amortiguadores, bate
rías, asientos, vidrios, etcétera), utili
"ando para ello 90 robots. Los nuevos 
empresarios, sin embargo, se oponen a 
recontratar a todos los 6,200 ex-traba-

N.A. 26 

jadores de General Motors con sus de
rechos de antigüedad, y sólo emplearán 
a 2,000 de ellos con un salario 3 dóla
res menos de lo que ganaban antes. 
Muchos beneficios más también que
darán perdidos para los trabajadores. 

Otras "aventuras conjuntas" de es
te tipo están gestándose actualmente 
en este país, por ejemplo entre Ford y 
la empresa japonesa Toyo Kogyo, que 
fabrica el automóvil Mazda (Peoples' 
World, Vol. 46, No. 17, April 23, 
1983). 

Uno de los campos más promiso
rios de la industria en este país, la 
electrónica, ha empezado a sentar sus 
reales en este estado fronterizo con 
México, y se ha creado una zona in
dustrial en una área que ha sido deno
minada Silicon Valley, ubicado 80 ki
lómetros al sur de San Francisco, don
de este año se invertirá una gran parte 
de los 2 mil millones de dólares pla
neados para establecer nuevas empre
sas de alta tecnología en California. El 
despegue de este valle se inició hace 6 
años con la compañía Diasonics, pro~ 
ductora de rayos X digitales y equipo 
médico nuclear. En 197 8, el impuesto 
por ganancias máximas fue reducido 
del 49% al 28%, llegando en nuestros 
días al 20% _ Desde entonces el dinero 
empezó a fluir a este valle ( The Wall 
Street Journal, 17-VIII-83). 

Pero uno de los proyectos más im
portantes de industrialización de la 
frontera, no sólo del lado norteameri
cano, sino también del mexicano, es el 
Proyecto Especial Fronterizo de la 
Mesa de Otay (Otay /Border Special 
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Project). Esta es una sola área topográ
fica que abarca una superficie de apro
ximadamente 19 mil hectáreas y está 
separada por la frontera internacional. 
Del lado mexicano, la Mesa dé Otay 
contiene al aeropuerto internacional 
de Tijuana, un campus universitario 
de la Universidad Autónoma de Baja 
California, y una zona habitacional 
considerablemente grande. Actualmen
te se están estableciendo una gran ciu
dad industrial y algunos fracciona
mientos. Eventualmente, la Mesa al
bergará aproximadamente a 140 mil 
habitantes, algunos de los cuales son 
personas de reacomodo de las zonas 
inundadas recientemente. 

La parte norteamericana, está de
dicada actualmente a la agricultura, 
considerándose como una de las zonas 
más fértiles en el condado de San Die
go. Existe ahí mismo un aeropuerto 
municipal, Brown Field, y la cárcel del 
condado. Pero a partir de 1981, se 
aprobó el Otay Mesa Community Plan 
(Ver figura), para desarrollar casi 1 O 
mil hectáreas de estas tierras durante 
los próximos 20 ó 30 años en áreas in· 
dustriales, comerciales y de fracciona· 
mientos residenciales. De acuerdo con 
el plan, Otay Mesa tendrá 18,190 ca
sas para 46,410 habitantes de bajos 
ingresos, 3,500 acres de parques indus· 
triales, 600 acres para agricultura, 358 
para uso comercial, y 2,200 acres re
servados para estudios futuros. El plan 
preve la creación de 77 mil empleos, 
7 O mil de los cuales serán industriales 
y 7 mil comerciales, para el año 2,000. 
Se plantea que Otay Mesa es una bue· 
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na zona para establecer una zona fran
ca y plantas gemelas de producción 
(maquiladoras) con su contraparte me
xicana, similares a las ya establecidas 
en El Paso, Texas y Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 

El desarrollo industrial de Otay 
Mesa podría estar basado en industrias 
de alta tecnología como son las de ar
mamento militar, maquinaria eléctrica 
y electrónica, y otras. Se piensa que 
las altas tasas de desempleo en la zona 
podrían influir en la reducción de los 
costos de producción de las empresas 
que se establezcan inicialmente en 
Otay Mesa, para hacerlas aún más com
petitivos con los d·el norte y del sur de 
California. También se habla de l.a pro· 
ximidad de esta zona a una fuerza de 
trabajo barata del otro lado de la fron
tera, o sea del lado mexicano. En este 
sentido, algunos planificadores y ana· 
listas del condado de San Diego, han 
empezado a preguntarse acerca del 
verdadero número de empleos que se· 
rían creados para los trabajadores nor
teamericanos. 

Además, esta zona será muy im
portante por la construcción de una 
segunda entrada o puerto de entrada a 
los Estados Unidos, la cual se esperaba 
concluir en septiembre de 1983, pero 
no será sino hasta marzo de 1984 en 
que esté listo. Con la apertura de esta 
segunda entrada se espera mejorar el 
acceso e incrementar el comercio con 
México. 

"La señal para el comienzo real 
del desarrollo de Otay Mesa -dice el 
reporte del grupo de trabajo del con-
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dado de San Diego del mes de junio de 
1982-, será indudablemente, la aper
tura del pueste a México, la segunda 
entrada fronteriza (Second Border 
Crossing) que ha sido discutida por lo 
menos 15 años y aún no es una rea
lidad". 

Este desarrollo industrial fronteri
zo se da pues, en un contexto de la in
ternacionalización del capital nortea
mericano, y del proceso productivo, en 
unas relaciones de desarrollo desigual 
donde la acumulación y reproducción 
de este capital internacional se da en 
función de una explotación de los tra
bajadores mexicanos en ambos lados 
de la frontera. 

Según Hinojosa (1982:67), "a tra
vés del aceleramiento de los flujos in
ternacionales de trabajo y capit~l, la 
base económica de las relaciones de 
clase y de la lucha de clases está tras
cendiendo el territorio de un Estado, 
para volverse parte de un sistema in
ternacional de la acumulación y re
producción del capital. Son los capi
talistas monopólicos, a través de su 
estratégico control de los flujos de ca-
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¿Qué es la Ley Simpson-Mazzoli? 

Seminario de estudios mexicano-chicano y de fronteras 

En el mes de marzo de 1982, los legis
ladores norteamericanos Alan Simpson 
y Romano Mazzoli presentaron al Se
nado de los Estados Unidos un pro
yecto denominado Ley de Reforma 
y Control de Inmigración, el cual es 
conocido más comúnmente como ley 
Simpson-Mazzoli. 

Este proyecto de ley ha sido con
gelado en tres ocasiones sucesivas 
durante las sesiones de la Cámara de 
Representantes (diputados) de ese 
país, en los años de 1982, 1983 y 
1984, debido principalmente a la mi
litante oposición de grupos y organi
zaciones políticas, sindicales, religiosas 
y sociales de los Estados Unidos, en 
particular aquellas de los mexicoame
ricanos, así como a las innumerables 
proposiciones de enmiendas al proyec-

to, y a la lucha de los candidatos de 
los partidos demócrata y republicano 
a la presidencia de ese país por ganarse 
los votos de los hispanoparlantes. 

Este proyecto ha sido el mayor 
esfuerzo legislativo en los últimos 
treinta años para reformar las leyes 
de inmigración estadounidenses. En su 
versión original el proyecto de ley 
Simpson-Mazzoli planteaba una regu
larización de inmigración, mediante 
una supuesta "amnistía" que significa
ría la residencia permanente para los 
"indocumentados" que han vivido en 
los Estados Unidos desde el primero 
de enero de 197 8, y la residencia tem
poral para los indocumentados que se 
encuentran en ese país desde el prime
ro de enero de 1980. 

La introducción del concepto de 

Nueva Antropología, Vol. VII, No. 26, México 1985 
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"amnistía" es un intento del gobierno 
norteamericano de suavizar el carácter 
represivo de esta ley, al "perdonar" y 
"olvidar" un supuesto delito en el que 
incurrirían los trabajadores mexicanos 
y de otros países al cruzar la frontera 
en busca de trabajo, sin los documen
tos correspondientes. 

Esta amnistía, además de caracte· 
rizar a los trabajadores indocumenta
dos como delincuentes, dividiría aún 
mas a los trabajadores inmigrantes en 
diferentes segmentos o sectores y, de 
esta manera, el Estado ejercería un 
mayor control sobre su fuerza de tra· 
bajo. La situación de los trabajadores 
que obtuvieran residencia temporal 
sería aún más crítica, al no poder re
cibir ningún tipo de asistencia pública, 
a pesar de que estarían contribuyendo 
a los servicios públicos mediante el 
pago de sus impuestos. 

En este proyecto de ley, se plan
teaban severas sanciones a los patrones 
que emplearan a trabajadores indocu
mentados, así como a las agencias y 
sindicatos que reclutaran o enviaran 
obreros carentes de documentos a los 
centros de trabajo. Estas sanciones 
fortalecerían, por un lado, al Servicio 
de Inmigración y Naturalización (SIN) 
en su política represiva contra los tra
bajadores indocumentados; y, por el 
otro lado, convertiría a los patrones, 
agencias y sindicatos en elementos re
presores de estos trabajadores al tener 
que poner en práctica esta ley. 

Estas medidas aumentarían el ra
cismo existente contra los trabajado
res de origen latinoamericano y, a la 

vez, constituirían un ataque contra los 
sindicatos que luchan por <lrganizar a 
los trabajadores indocumentados. 

Una medida represiva con mayor 
cobertura sería la introducción de un 
sistema de identificación nacional co
mo constancia de legalidad para poder 
trabajar. Esta medida está considerada 
en el proyecto de ley Simpson-Mazzoli, 
y su aprobación la convertiría en un 
instrumento más de control estatal, ya 
que abarcaría a la totalidad de la fuer
za de trabajo norteamericana. 

Se proponía asimismo un incre
mento al presupuesto de la patrulla 
fronteriza, la cual actúa como policía 
nacional para perseguir a los trabaja
dores indocumentados. De hecho, el 
presidente Ronald Reagan ya ha in
cluido el aumento de recursos y de 
personal de esta patrulla en el presu
puesto nacional para 1985, lo que sig
nifica un aumento de más de 40 millo
nes de dólares para la compra de equi
po electrónico de detección, vehículos 
terrestres y aviOnes, así como un au
mento de más de 30 por ciento de per
sonal, con lo que el número de inte
grantes de la patrulla ascendería a 
3200 individuos. 

Considerando además que existe 
un programa de Trabajadores Huéspe
des (también denominado H-2), se es
taría, por un lado, ampliando un pro
grama ya vigente para incluir a los tra
bajadores mexicanos, y por otro lado 
se estaría reintroduciendo el viejo Pro
grama Bracero. Esto le garantizaría al 
empresario agrícola norteamericano la 
mano de obra necesaria en los perío-
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dos de mayor demanda. 
Este programa violaría los dere

chos laborales de los trabajadores, al 
impedir que éstos permanecieran por 
más de ocho meses en un año dado en 
ese país, lo cual obstaculizaría la libre 
movilidad de éstos. Además, sus dere
chos laborales quedarían pisoteados, al 
estar atados a ciertas condiciones prees
tablecidas por el tipo de contrato, en 
el cual se prohibiría la sindicalización, 
y no recibiría:J. ningún beneficio a pe
sar de contribuir a los fondos sociales 
mediante el pago de sus impuestos. 

La inmigración documenbda ha
cia los Estados Unidos, considerada 
por este tipo de proyecto, restringiría 
las categorías de los inmigrantes den
tro de las cuotas anualeo establecidas 
por el gcbier!lo norteamericano. Esto 
limitaría principalmente la reunifica
ción de familias, y también fomenta
ría la "fuga de cerebros", al otorgarle 
preferencia a la mano de obra altamen
te calificada. 

Y, finalmente, esta ley afectaría 
aún más a los inmigrantes, principal
mente latinoamericanos, que huyen de 
las dictaduras o represión de sus países 
y solicitan refugio político en los Esta
dos Unidos, en la medida en que la de
terminación de su aceptación como 
refugiados quedaría en manos del SIN 
(también conocido como "'Migra"). 

La primera "derrota" de este pro
yecto de ley se dio en la Cámara de 
Representantes, debido en gran medi
da ---como ya dijimos- a la moviliza
ción de organizaciones sindicales, po
líticas, religiosas y sociales de ese país 
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-entre las que se encuentran muchas 
que agrupan a trabajadores de origen 
latinoamericano y particularmente 
mexicano-, así como a la gran canti~ 
dad de propuestas de modificaciones y 
enmiendas (casi 300) que se hicieron 
en el período de sesiones extraqrdina
rias de la Cámara de Representantes 
en diciembre de 1982, y que hicieron 
imposible su aprobación por la premu
ra del tiempo para discutirlas. 

Con algunas modificaciones, el 
proyecto de ley Simpson-Mazzoli fue 
presentado nuevamente a las cámaras 
para su discusión -~n 1983. El 18 de 
mayo fue aprobada la versión del Se
nado por 81 votos en favor y 18 en 
contra, dándole así inicio a la siguiente 
fase de deliberaciones dentro de los 
comités dictaminadores de la Cámara 
de Representantes. 

Este proyecto fue turnado por el 
Comité Judicial de esa Cámara a la 
consideración de cuatro comités: Agri
cultura, Educación y Trabajo, Energía 
y Comercio y Reglamentos. Durante 
la tercera semana de junio, los tres pri
meros comités elaboraron cambios en 
las secciones del proyecto que trata
ban sobre los trabajadores temporales 
extranjeros, sanciones contra los pa
trones que a sabiendas contrataran a 
indocumentados, y sobre los benefi
cios federales a los individuos que se
rían "legalizados" bajo las medidas de 
amnistía. Estos cambios fueron turna
dos al Comité de Reglamentos en for
ma de enmiendas para que, por medio 
de una consulta a los presidentes de 
los tres comités, se determinara el nú-
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mero y el orden de las enmiendas que 
serían consideradas por la Cámara de 
Representantes. 

Es importante señalar que muchos 
de los miembros de estos comités ex
presaron su oposición al proyecto de 
ley, destacando que solamente estaban 
apoyando las enmiendas propuestas 
para mejorar lo que ellos consideraban 
una "mala legislación". Esto es un cla· 
ro indicio de que los legisladores esta
ban dispuestos en esa ocasión a discu
tir el proceso de instrumentación de 
las reformas, en vez de mantener una 
posición de completo rechazo a tal le
gislación, como lo hicieron en diciem~ 
bre de 1982. 

Esta gran concesión de los legisla
dores, de permitir que el debate de es
te programa fuera en torno a las cues
tiones técnicas de instrumentación, se 
refleja en la esencia de las enmiendas 
propuestas por Jos comités de revisión. 
Es así como, por ejemplo, en el Comi
té de Agricultura Jos grandes intereses 
del capital agroindustrial introdujeron 
una enmienda que establecía un pro
grama de trabajadores huéspedes ex
tranjeros más flexible para llevar a ca
bo cosechas de productos perecederos. 
La enmienda introducida por el repre
sentante demócrata californiano Leon 
Panetta permitiría a los granjeros re
clutar trabajadores extranjeros basta 
72 horas antes de necesitarlos, en con
traste con Jos 50 días de anticipación 
que se proponían en el programa del 
Comité Judicial, y Jos 80 días dentro 
del programa H-2 actualmente en vi
gencia. 
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Bajo el programa de Panetta, el 
trabajador huésped no estaría restrin
gido a trabajar para un solo granjero, 
sino que podría ser utilizado por dife
rentes patrones de una "región agríco
la" definida por el procurador general. 
Además de no promover garantías 
contra el desplazamiento de trabajado
res domésticos y contra la depresión 
de las condiciones de trabajo, esta en
mienda no constituye más que la resti
tución del Programa Bracero. En cuan
to a Jos trabajadores temporales ex
tranjeros, éstos estarían excluidos de 
toda asistencia del gobierno federal, 
incluyendo servicios legales, dejándo
los totalmente desprotegidos. Así co
mo esta enmienda, había otras que 
exacerbarían la discriminación en el 
empleo contra los trabajadores de ori
gen latinoamericano y otros que "pa~ 
recieran" extranjeros. 

Durante las sesiones de la Cámara 
de Representantes, el diputado Edward 
Roybal, demócrata por Los Angeles, 
California, presidente del grupo "His
pánico" del Congreso, se sirvió del 
"coqueteo" del presidente Reagan a 
los votantes de origen latino para per
suadir al presidente de la Cámara Baja, 
Thomas O'Neill, de que "la propuesta 
de inmigración era una molestia que 
no valía la pena". Se le dijo que circu
laban rumores entre los republicanos 
latinos del sur de California en el sen
tido de que, una vez que la Cámara 
controlada actualmente por Jos demó
cratas se hubiera tomado la molestia 
de aprobar la controvertida ley, Reagan 
la vetaría en un intento espectacular 
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para "ganarse los corazones de los vo
tantes latinos". Con la declaración de 
O'Neill, respecto de que no permitiría 
que el proyecto de ley Simpson-Maz
zoli fuera puesto a votación en la Cá
mara, se dio un contragolpe para 
atraerse a los latinos, partidarios tradi
cionales de los demócratas. 

A principios del mes de octubre de 
1983, este proyecto de ley quedó "de
rrotado" por segunda vez en la Cáma
ra de Representantes, debido tanto a 
las fuertes presiones de diversas orga
nizaciones políticas, sindicales, religio
sas y sociales, como a la política pre
matura del año de elecciones presiden· 
ciales en los Estados Unidos. 

Sin embargo, esto implicaba que 
la ley Simpson-Mazzoli hubiera que
dado completamente "derrotada", y 
no fuera a ser presentada en otro mo
mento más oportuno, que podría ser 
el siguiente período ordinario de se
siones de ese Congreso (en 1984), 
como lo declaró el mismo Thomas 
O'Neill. 

De hecho, una vez que Ronald 
Reagan logró confirmarse en la pre
candidatura para su reelección en la 
presidencia, el 19 de octubre de 1984 
declaró que su país no podía permitir
se el lujo de perder el control de sus 
fronteras, y que esperaba firmar una 
ley sobre migración tan pronto como 
fuera posible. Todo ello enmarcado 
en su feroz política bélica en todo el 
mundo, y particularmente en Centro
américa y el Caribe, donde precisa
mente en esos días dio órdenes de 
invadir la isla de Granada. 
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En respuesta a la sugerencia del 
líder de la Cámara de Representantes, 
Thomas O'Neill, acerca de que los le
gisladores de origen latino concretaran 
su oposición con un proyecto alterna
tivo, éstos promovieron y apoyaron 
el proyecto de ley HR-4909, presenta
do por Edward Roybal el 22 de fe
brero de 1984. Aunque la Cámara de 
Diputados nunca la revisó a fondo, 
esta propuesta de ley planteaba algu
nas alternativas más liberales que las 
de la ley Simpson-Mazzoli. 

El proyecto de ley Roybal propo
ne, por ejemplo, el otorgamiento del 
estatus de residentes permanentes a 
las personas que hubieran residido en 
los Estados Unidos desde antes del pri
mero de enero de 1982. En cuanto a 
la documentación necesaria para com
probar su estancia en ese país, el pro
yecto Roybal propone requisitos me
nos estrictos, protegiendo la confiden
cia de los datos de las personas que 
solicitan la ciudadanía. El proyecto 
propone que se le otorgue un estatus 
legal transicional a los indocumenta
dos, mientras se resuelven sus solicitu
des de residencia. 

En cuanto a cuestiones de asilo y 
adjudicación de estatus legal, el pro
yecto Roybal establece procedimien
tos y restricciones para el ejercicio jus
to de las autoridades de migración en 
sus actividades de redadas, arrestos, 
interrogatorios, indagaciones, etc. 
También requiere que el procedimien
to judicial, después del arresto, sea 
más rápido, especialmente cuando sí 
hubiera evidencia suficiente para jus-
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tificar una deportación. Además, re
quiere que los agentes de la Migra 
adviertan, a las personas aprehendidas, 
de sus derechos civiles y en su propio 
idioma. Este proyecto plantea la des
aparición de grupos policiacos regio
nales para la aplicación de las leyes 
migratorias. 

Pero probablemente los aspectos 
más importantes del proyecto Roybal, 
en lo que concierne a los trabajadores 
indocumentados, son aquellos que se 
refieren a las previsiones de su empleo 
y aplicación; en él se plantean solucio
nes que no tienen sugerencias corres
pondientes en el proyecto Simpson
Mazzoli: por ejemplo, se requiere que 
el Procurador general y el Secretario 
de Estado inicien discusiones con fun
cionarios de los gobiernos de México 
y de Canadá, para tratar de establecer 
programas dirigidos a restringir la in
migración ilegal de trabajadores. Inclu
sive, se requiere que el procurador ge
neral tome medidas para proteger los 
derechos y la seguridad de las personas 
bajo la jurisdicción de los Estados Uni
dos, esto incluye el entrenamiento de 
los oficiales del Servicio de Inmigra
ción y Naturalización, cuyo personal 
ha sido históricamente el que mas ha 
violado los derechos civiles de los tra
bajadores indocumentados. 

Un aspecto muy importante en las 
propuestas del proyecto de ley Roybal 
es el relativo a incrementar la autori
dad del Departamento del Trabajo y 
del Consejo Nacional de Relaciones 
Laborales, para que apliquen con más 
rigor el Acta de Estándares Laborales 

Justos (Fair Labor Standnrd Act), la 
Ley de Salubridad y Seguridad Ocupa
cional, y la Ley Nacional de Rela
ciones Laborales, ya que la violación 
de tales leyes involucra a los traba
jadores indocumentados. También pre
tende autorizar un incremento sus
tancial a los presupuestos fiscales de 
tales organismos para que tengan más 
facilidad de instrumentar estas leyes 
laborales. 

Al contrario de la ley Simpson
Mazzoli, el proyecto Roybal establece
ría una comisión •del Congreso para 
analizar los factores que afectan la 
inmigración indocumentada, y los que 
afectan los incentivos para contratar 
un trabajador sin documentos. 

Estos planteamientos nos indican 
la actitud política del proyecto Roy
bal, que reconoce el alcance y la canti
dad de las violaciones a las que se en
frenta el trabajador indocumentado, y 
propone frenarlas de manera justa y 
no discriminatoria. 

En enero de 1984 se introdujo 
nuevamente el proyecto de ley Simp
son-Mazzoli en la Cámara de Repre
sentantes, y después de arduas discu
siones se aprobó en el mes de junio. 
Pero el proyecto, aprobado con una 
diferencia de sólo 5 votos (216 contra 
211), resultó una versión diferente a 
la aprobada en la Cámara de Senado
res el año anterior, por lo que se esta
bleció una pugna entre .:.robas cámaras 
ryara hacer n.probar sus respectivas pro
puestas. Finalmente, el Senado y su 
proyecto recibieron el apoyo del go
bierno d~ Reagan. 
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El debate realizado en la Cámara 
de Diputados del 12 al 20 de junio, 
fecha esta última en que se aprobó es
te proyecto de ley, llevó a realizar una 
serie de modificaciones y enmiendas 
a la versión inicial aprobada por el Se
nado. 

El día 12 de junio, por ejemplo, se 
discutió la enmienda del diputado Ja
mes Wrigth de Texas, que plantea que 
los trabajadores indocumentados de
berán identificarse como tales para 
acogerse a la amnistía, y deberán satis~ 
facer múltiples requisitos, tales como 
tener una historia laboral impecable 
en el país, estudiar inglés y, en los ca
sos aplicables, tener a sus hijos en la 
escuela. El mismo día se aprobó una 
reforma que obliga a los patrones cu
yas empresas cuenten con cuatro em· 
pleados o más, a certificar el estatus 
legal de sus trabajadores, mediante la 
revisión del pasaporte, certificado de 
nacimiento o tarjeta de seguridad so
cial. 

El día 13 se aprobó una disposi
ción que establece multas severas para 
los empleadores que contraten a tra
bajadores indocumentados. Anterior
mente a esta votación se rechazaron 
dos enmiendas. La primera, presenta
da por el diputado Edward Roybal, 
planteaba la sustitución de las sacio
nes de los patrones por un fondo des
tinado a facilitar la efectividad de las 
autoridades responsables de vigilar el 
cumplimiento de las leyes laborales. 
La otra enmienda fue introducida por 
la representante de Den ver, Colorado, 
Patricia Schoender, y proponía que la 
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ley Simpson-Mazzoli tuviera vigencia 
por un período de sólo tres años. 

Este mismo día, los diputados 
aprobaron una propuesta que obliga 
a la presidencia de los Estados Unidos 
a analizar la posibilidad y convenien
cia de proponer a México el estableci
miento de un programa de colabora
ción para enfrentar, en forma conjun
ta, el problema de los indocumentados. 
El proyecto propuesto por el republi
cano Ken Kramer "alentaría el desa
rrollo económico mexicano por medio 
de varias medidas en los campos del 
comercio, la inversión y la asistencia 
financiera, para enfrentar necesidades 
actuales y futuras; y propiciaría la 
ayuda financiera, y técnica para pro
gramas universitarios en los Estados 
Unidos, y la identificación de cam
pos en los que la aportación técno
lógica de Washington pueda ayudar 
a México, e inclu•o el envío de volun
tarios para trabajar en campos en los 
que no haya suficiente personal en 
México". 

El día 14 se aprobó el programa 
de Trabajadores Huéspedes (H-2), que 
divide a los Estados Unidos en diez 
regiones y otorga al fiscal general del 
país la facultad de conceder permisos 
a trabajadores extranjeros temporales 
a solicitud de empleadores que los ne
cesiten. La enmienda propuesta por 
el demócrata Lean Panetta propone 
un programa que facilitaría la contra
tación de "trabajadores temporales" 
extranjeros con sólo tres días de anti
cipación para cosechar frutas y verdu
ras perecederas. Tal enmienda, ante-
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riormente revisada y aprobada por la 
Comisión de Agricultura, fue aceptada 
con una votación de 228 en favor y 
172 en contra, después de haberse re
chazado por votación de 256 por 164 
una enmienda alternativa propuesta 
por el demócrata californiano George 
Miller, que proponía mantener el ac
tual programa de importación de tra
bajadores, y reforzar la protección de 
mismos. 

El mismo día se aprobó un aumen
to de 200 millones de dólares para el 
Servicio de Inmigración y Naturaliza
ción, con Jo que aumentaría el perso
nal de la patrulla fronteriza de 2400 a 
4000 individuos. 

Pero el debate más polémico de 
este proyecto de ley se centró sobre 
la cuestión de la amnistía a Jos traba
jadores indocumentados. Una enmien
da propuesta por el representante ,Bill 
Me Callum, que intentaba suprimir to
da medida de amnistía para Jos indo
cumentados, fue rechazada por 233 
votos contra 195. Otra enmienda, pre
sentada por el californiano Dan Lun
gren, estipula limitar la residencia legal 
a quienes hayan ingresado en Jos Esta
dos Unidos antes de 1980 en lugar de 
antes de 1982. Esta enmienda, al igual 
que otra muy similar presentada por el 
legislador de Florida, Caly Shaw, fue
ron rechazadas por 245 votos contra 
181 y 246 contra 177, respectivamen
te. La enmienda propuesta por el de
mócrata James Wright, que otorgaría 
residencia temporal de un año a Jos in
migrantes indocumentados, a quienes 
se les exigiría cubrir ciertos requisitos 

mínimos en el segundo año para obte
ner la residencia permanente, fue 
aprobada por 245 votos contra 181. 

Como la versión aprobada en la 
Cámara de Representantes otorgaría la 
residencia definitiva a un mayor nú
mero de trabajadores indocumentados 
que la aprobada por el Senado, el 
presidente Reagan y los líderes de la 
Cámara Alta asentaron que esta medi
da era "inaceptable" y que continua
ría presionando por una reforma más 
astringente y sin tantas concesiones en 
materia de amnistía. Reagan amenazó 
vetar la versión aprobada por la Cáma
ra de Representantes, si ésta lograba 
llegar con esa forma a la oficina oval 
de la Casa Blanca. 

Reagan anuneió que firmaría el 
controvertido proyecto de ley de in
migración -que él consideraba justo-, 
tan pronto como se lo enviara el Con
greso tras alcanzar un acuerdo entre 
ambas cámaras. Asimismo, el manda
tario se esforzó por convencer a la co
munidad hispánico-estadounidense de 
que el proyecto no era discriminatorio 
para ella. Dijo además que la medida 
-en sus dos versiones- era "justa" y 
constituía un "esfuerzo legítimo por 
recuperar el control de nuestras fron
teras". 

Después de la aprobación de la 
versión de Jos diputados, se incremen
tó la oposición a su instrumentación, 
principalmente por parte de las organi
zaciones que agrupan a personas de 
origen latinoamericano, como la Liga 
de Ciudadanos Latinoamericanos Uni
dos (LULA), el Consejo Nacional de la 
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Raza .. Y aun por parte de los mismos 
candidatos demócratas a la presidencia 
y a la vicepresidencia de ese país. Wal
ter Mondale y Geraldine Ferraro. 

Durante la Convención Demócrata 
realizada en el mes de julio en San 
Francisco, California, donde fueron 
nominados Mondale y Ferraro, se pre
sentó el documento de la plataforma 
ideológica y política del partido, en el 
cual se contempla su posición respecto 
de la migración. En este documento 
el Partido Demócrata demanda del go
bierno -en poder del Partido Republi
cano- una política de inmigración 
"justa y humana", en vista de que la 
actual es "obsoleta", así como una 
"amplia reforma que refleje nuestros 
intereses nacionales y nuestra herencia 
de inmigrantes". 

El Partido Demócrata, además, 
propone la creación de un organismo 
internacional sobre inmigración que 
estudie y recomiende soluciones a los 
problemas de desarrollo económico 
que afectan a México y a otras zonas 
migratorias menores de América para 
reducir la afluencia de inmigrantes 
indocumentados y de los propios ciu
dadanos norteamericanos, así como la 
instauración de programas bracero o 
de "invitados" como formas de "ex
plotación legalizada". 

Entre sus recomendaciones, dicho 
partido plantea estudiar los actuales 
programas de visas para los trabajado
res inmigrantes, eliminar de la nega
ción de visas por motivos políticos e 
ideológicos, amnistía general para 
todos aquellos indocumentados que 
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demuestren su residencia en el país 
desde antes del primero de enero de 
1982. Sin embargo, también apoya 
el reforzamiento de la vigilancia en 
la frontera con México. 

Con esta plataforma, este partido 
plantea asimismo: "nos opondremos 
a toda reforma que viole los derechos 
humanos de los ciudadanos norteame
ricanos y ex-tranjeros, o que propicie 
nuevos incentivos para la discrimina
ción contra los hispanoamericanos y 
otras minorías, originados por la apli
cación discriminatoria de sanciones a 
los patrones". Se opone también ato
dos los procedimientos de identifica
ción que "amenazan las libertades civi
les, así como a cualquier cambio que 
modifique el principio básico de la 
unidad familiar". 

El Partido Demócrata anunció 
además que, de llegar sus candidatos a 
la Casa Blanca, "intentaremos una po
lítica de inmigración equilibrada, justa 
y no discriminatoria -y esto también 
respecto a los refugiados-, compagi
nable con el principio de otorgar igual 
protección de la ley a todas las solici
tudes de ingreso (al país)". Además, 
el partido promovería una reforma 
dentro del Servicio de Inmigración y 
Naturalización para "mejorar las ope
raciones de reforzamiento (policial) 
del servicio, consistente con la protec
ción de las libertades civiles". 

Mondale, por su parte, aseguró 
que como presidente jamás firmará la 
ley Simpson-Mazzoli, y que se oponía 
y se opondría a los postulados de esta 
ley porque "causará sufrimiento hu-
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mano", y reiteró que si era elegido 
presidente, "yo, personalmente, me 
encargaré de que no se haga ley". Tam
bién ofreció dar prioridad a la coope
ración fronteriza con sus vecinos del 
norte y del sur, y ratificó su disposi
ción de crear un organismo especiali
zado en el análisis de la problemática 
económica de México y auxiliar a este 
país para obtener las corrientes migra
torias hacia los Estados Unidos. Asi
mismo, se comprometió a trabajar 
coordinadamente con México y Cana
dá en la solución de urgentes proble
mas -de conservación ecológica, sani
dad, equitativa repartición de recursos 
fronterizos y de intercambio comer
cial- como fórmula para garantizar 
la armonía y limar asperezas no supe
radas en los últimos años. 

También la candidata a la vicepre
sidencia, Ferraro, planteó que Hel pro
yecto (de ley Simpson-Mazzoli) está 
mal debido a que es discriminatorio. 
El proyecto está equivocado debido a 
que enfoca a individuos simplemente 
porque son lo que son. El proyecto no 
está bien debido a que se va a privar a 
los individuos de su capacidad para 
conseguir empleos. El proyecto está 
mal, mal, mal". 

Otra forma de oposición la consti
tuyó una gran manifestación de varios 
miles de personas, principalmente de 
origen mexicano, dirigida por diversas 
organizaciones chicanas y latinoameri
canas y realizada el día de la inaugura
ción de los XXXII Juegos Olímpicos 
en Los Angeles, California. La mani
festación, que protestaba también en 

contra de la intervención de los Esta
dos Unidos en Latinoamérica, estaba 
encabezada por importantes dirigentes 
del movimiento chicana, como Her
nan Baca, Rudy Acuña, Eddie Barón 
y otros. 

Ante toda esta oposición, los im
pulsores de la legislación propusieron 
al Senado aprobar la versión de los 
diputados, lo que atrajo la amenaza de 
veto por parte de Reagan. Se creó en· 
ton ces la Comisión de Corresponden
cia con diputados y senadores para 
que trabajaran en una fórmula de 
compromiso que reconciliara las dife
rencias entre la versión aprobada por 
el Senado y la de la Cámara de Repre
sentantes. Son pocos los que ven posi
bilidades reales de que lleguen a un 
acuerdo. 

La campaña en contra de dicha ley 
organizada por los grupos "hispánicos" 
durante la Convención Demócrata en 
San Francisco, y durante la inaugura
ción de los juegos olímpicos· en Los 
Angeles, así como la oposición de 
Mondale y Ferraro, junto con el paula
tino retiro del apoyo de los legislado
res "liberales" a este proyecto de ley, 
redujeron prácticamente a cero las po
sibilidades de que la conferencia de 
dipu tactos y senadores reconcilie sus 
diferencias sobre el asunto. 

El líder auxiliar de las mayorías en 
el Senado, el republicano por Alaska, 
Ted Steven, mencionó que la confe
rencia lograría cuando mucho superar 
diferencias de menor importancia; 
apuntó que los puntos cruciales de la 
legislación, como la imposición de 
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multas a quienes contraten a indocu
mentados y el alcance de la amnistía, 
tendrían que ser revisados nuevamente 
en 1985. Se espera que los dos patro
cinadores del controvertido proyecto 
de ley reintroduzcan su paquete en los 
primeros meses del año próximo cuan
do, se cree, nuevos debates y votacio
nes determinarán su suerte. De hecho, 
el legislador Simpson indicó que el 
proyecto "no está muerto". Responsa
bilizó del sombrío panorama a la "tre
menda histeria partidista" de los de
mócratas en San Francisco, pero dijo 
que volvería a presentarles batalla des
pués de la Convención Republicana de 
agosto en Dalias, Texas. 

El presidente Reagan, por su parte, 
ante el avance de los demócratas en 
el electorado hispanoamericano, inten
tó "caer le bien" a éstos para asegurar 
el voto que al final lo llevó nuevamen
te a la Casa Blanca en las elecciones 
de noviembre de 1984. El 26 de julio, 
el vicepresidente, George Bush, dijo 
ante mas de 400 latinoamericanos que 
el gobierno del presidente Reagan no 
firmaría ninguna ley que "permita a 
los empleadores discriminar a los his
pánicos o a otros''. 

"N os oponemos a la discrimina
ción, en la casa, en las escuelas, en los 
lugares de trabajo", dijo Bush durante 
su discurso de 20 minutos ante el Con
sejo Nacional de la Raza, una de las 
organizaciones hispánicas más grandes 
del país. Este, a su vez, declaró que 
mantendría firme su amenaza de llevar 
el caso a las cortes federales, si la ley 
Simpson-Mazzoli o cualquier otra le-
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gislación de reforma a la ley de inmi
gración no era desprovista de su carác
ter "racista", discriminatorio y poli
ciaco" y si no se otorgaban garantías 
para su justa aplicación. 

La ley Simpson-Mazzoli, pues, no 
ha muerto, y su introducción en las 
sesiones parlamentarias de 1985, una 
vez que pasaron las elecciones presi
denciales, la acercan mucho más a su 
aprobación. 

CONCLUSIONES 

El proyecto de Ley Simpson-Mazzoli 
constituye un engaño a la opinión pú
blica norteamericana, ya que se pre
senta como un dispositivo legislativo 
cuya aprobación permitiría ampliar la 
seguridaü y el control en las fronteras 
de los Estados Unidos y proteger los 
empleos de los trabajadores en ese 
país, cuando, en realidad, la esencia 
del proyecto es otra: se trata de un 
plan de control sobre la fuerza de tra
bajo de los "ilegales" (trabajadores in
documentados), en su mayoría de ori
gen mexicano, que favorecería aún más 
a los que explotan esa fuerza de traba
jo y discriminan a sus poseedores; y 
por otra parte el proyecto refuerza la 
tendencia a atentar contra los salarios 
y condiciones de vida de los trabajado
res norteamericanos, al mantener por 
debajo de estos salarios y condiciones 
de vida los de los trabajadores inmi
grantes, utilizándolos como ejército 
de reserva. 

Hasta la fecha, todos los proyectos 
de regularización y reglamentación mi-
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gratoria en los Estados Unidos han 
sido considerados unilateralmente, aun 
cuando esta problemática repercute de 
manera directa en México. De apro
barse un proyecto de la naturaleza del 
de ley Simpson-Mazzoli, influirá en 
nuestro país de la siguiente manera: 

1) Considerando la severa crisiJ 
por la que atraviesa México, las posi
bles deportaciones masivas empeora
rían el ya grave problema del desem
pleo. 

2) El flujo de trabajadores indocu
mentados a los Estados Unidos no se 
detendría, sólo se reduciría; y las 
condiciones para los deportados que 
intentaran regresar a ese país, o para 
nuevos inmigrantes indocumentados, 
serían más restrictivas y desfavorables 
que los actuales. 

3) La decisión unilateral del Esta
do norteamericano de legislar sobre la 
vida de ciudadanos mexicanos excluí
ría al Estado mexicano de influir so
bre el destino de éstos. 

4) El costo de la reproducción de 
la fuerza de trabajo migratoria recae
ría sobre la sociedad mexicana en tres 
períodos específicos: 

a. su mantenimiento antes de en
trar al mercano laboral norteameri
cano; 

b. su mantenimiento en caso de 
accidente o enfermedad una vez que 
ingresen en ese mercado de trabajo, 
puesto que, al no contar con asistencia 
pública en ese país, serían expulsados 
a México; 

c. su mantenimiento en período 
de desempleo, ya que, al carecer estos 

trabajadores de algún derecho que los 
proteja en ese país, serían expulsados 
a México. 

Así, este tipo de proyecto conside
raría diversos modos de ahorrarle al 
capital norteamericano la reproduc
ción de una gran fuerza de trabajo, 
por medio del programa de Trabajado
res Huéspedes (N-2), así como de los 
trabajadores con residencia temporal, 
al negárseles a éstos los servicios socia
les mínimos. Además de que seguirían 
existiendo los trabajadores indocu
mentados. 

La ausencia de protección extra
fronteras de los trabajadores migrato
rios muestra la débil posición que el 
Estado mexicano ha asumido históri
camente ante el norteamericano. Po
sición que se esconde en las siguientes 
declaraciones oficiales realizadas re
cientemente: 

a) la legislación en materia migra
toria es un asunto que compete resol
ver exclusivamente a las autoridades 
de cada país y por tanto no se preten
de interferir en la decisión estadouni
dense, de la misma manera que a Mé
xico no le gustaría una intervención 
semejante de los Estados Unidos. (De
claraciones de fuentes del gobierno 
mexicano en Washington, D.C., julio 
de 1984.) 

b) el proyecto de ley Simpson-Ma
zzoli representa una esperanza para 
miles de personas que pueden probar 
su estancia en los Estados,Unidos an
tes de enero de 1982 y, por tanto, 
acogerse al capítulo de amnistía que 
contiene, pero inquieta a otros mu-
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chos miles que entran y salen de ese 
país y a quienes perjudicaría la apro
bación de las reformas planteadas a la 
ley de migración. (Jorge Espinoza de 
los Reyes, embajador de México en 
los Estados Unidos, julio de 1984.) 

e) una de las prioridades a las cua
les el gobierno federal tendría que ha
cer frente por el arribo de miles de de
portados sería la creación de progra
mas de auxilio en los estados fronte
rizos ( ... ) los estados fronterizos del 
norte podrán absorber a una gran par
te de los indocumentados que podrán 
ser repatriados por la aplicación de la 
ley Simpson-Mazzoli, ya que en esas 
entidades falta mano de obra. (Junta 
de gobernadores fronterizos, julio de 
1984.) 

La política del Estado mexicano 
respecto a esta cuestión resulta, sin 
embargo, contradictoria en ciertas 
ocasiones. Por ejemplo, en la Confe
rencia Internacional sobre Población, 
realizada en la ciudad de México a 
principios del mes de agosto del pre
sente año, la comisión principal de es
ta conferencia aprobó, por consenso, 
una enmienda a la recomendación 26 
del Plan Mundial de Acción de Pobla
ción, sobre migran tes de indocumenta
dos, propuesta por México y en la que 
destaca que para desalentar la explota
ción de éstos y, en particular, la ex
plotación en la esfera del trabajo "por 
empleadores que deseen obtener los 
beneficios de una competencia des
leal", los migrantes deberán gozar de 
la protección del marco necesario de 
acuerdos bilaterales. 
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El documento oficial, presentado 
por México en la octava sesión plena
ria de la conferencia, destaca que la 
migración internacional es una cues
tión que reviste gran importancia para 
nuestro país, ya que el flujo migrato
rio de mexicanos haci,a los Estados 
Unidos es función de las condiciones 
que generan tanto la demanda como la 
oferta de dicha mano de obra y el go
bierno de México ha procurado, en to
dos los casos, la búsqueda de solucio
nes realistas, y resaltado la importan
cia del entendimiento bilateral (sic). 
México, puntualiza el documento, está 
convencido de que mediante el diálo
go y la consulta permanente es posible 
encontrar soluciones que no vulneren 
las decisiones soberanas de los países 
ni los derechos humanos fundamenta
les (sic). 

Es preciso pues que frente a la 
perspectiva de una ley tan restrictiva 
y represora, como la Simpson-Mazzoli, 
el Estado mexicano tome una posición 
concreta en defensa de Jos derechos 
de estos trabajadores. 

Por consiguiente, hacemos un lla
mado a las organizaciones políticas, sin
dicales y sociales a defender activa
mente estos derechos, así como a exi
gir al Estado mexicano que reafirme 
e instrumente los postulados de la Car
ta de Derechos Plenos de los Trabaja
dores Indocumentados, que fueron 
aprobados por más de 80 organizacio
nes políticas, sindicales, religiosas y 
sociales de los Estados Unidos y Méxi
co, durante la Primera Conferencia In
ternacional por los Derechos Plenos 
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de los Trabajadores Indocumentados, 
realizada en la ciudad de México en el 

mes de marzo de 1980 (véase anexo 
número l)_ 

ANEXO NUMERO UNO 

Carta de Derechos Plenos de los Trabajadores Indocumentados 

Artículo 1: 

Artículo II: 

Artículo III: 

Artículo IV: 

Artículo V: 

Artículo VI: 

Artículo VII: 

Artículo VIII: 

Derecho a la residencia legal, demostrando simplemente su cali
dad de trabajador y de contribuyente, con lo cual se les otorgará 
su visa de residente permanente. 

Derecho a un procedimiento justo y legal que garantice la inviola

bilidad de. su domicilio, la privacidad de su persona y otros dere

chos civiles para el trabajador y su familia, suspendiéndose total

mente las redadas fabriles, domiciliarias y en lugares públicos, así 
como todo tipo de deportaciones y prácticas anticonstitucionales. 

Derecho a la reunificación de las familias para todo trabajador 

con o sin documentos que así lo desee. Se podrá trasladar al eón· 

yuge, hijos y padres sin más trámites que demostrar sU calidad de 

trabajador y de contribuyente en la sociedad norteamericana. 

Derecho automático a legalizar su residencia sin tener que regresar 

a su lugar de origen, como lo exige actualmente la ley de inmigra

ción de los Estados Unidos. 

Derecho a gozar plenamente de derechos sindicales, sociales y 

económicos que disfrutan el resto de los trabajadores ciudadanos . 

.Derecho a la vivienda en condiciones de higiene y seguridad ade· 

cuados para todo trabajador cíclico o por obra determinada. 

Derecho-a los servicios de salud y atención médica gratuita y ade

cuada, guarderías y demás beneficios en las mismas condiciones 

de cualquier ciudadano norteamericano. 

Derecho a recibir educación pública adecuada en el idioma mater

no, utilizando el inglés como segunda lengua y acceso sin restric· 
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Artículo IX: 

Artículo X: 

Artículo XI: 

Artículo XII: 

Artículo XIII: 

e iones a la cultura de su país de origen. 

Derecho a disfrutar de los seguros de incapacidad (parcial o per
manente), por accidente de trabajo, enfermedadeS. piofesionales, 

vejez o muerte. En caso de fallecimiento, los gastos de traslado al 
lugar de origen correÍ'án a cargo del patrón, y los beneficios de los 

seguros correspondientes serán entregados a los familiares sin im
portar su lugar de residencia. 

Derecho a la organizaci9n sindical, ya sea ingresando en sindicatos 
ya existentes o formando nuevos, para la defensa de sus derechos 
laborales y el mejoramiento de sus salarios y condiciones de vida 

y de trabajo. 
Derecho de negociaciones colectivas para los trabajadores agríco· 
las y trabajadores públicos con el fin de garantizar su derecho a la 
organización sindical. 

Derecho al uso de la lengua materna en los tribunales, cualquiera 

que_ sea el carácter de éstos, para adquirir la ciudadanía, tanto en 
procesos judiciales como en todo arreglo contractual público o 

privado. 

Derecho a recibir plenas facilidades para el ejercicio del voto en 
elecciones federales de su país de origen. Este derecho se ejercerá 
por medio de consulados y toda institución (sindic.lltos, escuelas, 
y demás) designados por autoridades competentes. 

Derecho, desde el momento de legalizar su residencia y sin necesi· 

dad de adquirir la ciudadanía norteamericana, de ejercer el voto 
en las elecciones locales y estatales en los Estados Unidos. Este 

, derecho se origina en su condición de contribuyente, de trabaja
dor y de residente. 

ANEXO NUMERO DOS 
ANTECEDENTES HISTORICOS 

CRONOLOGIA DE PROYECTOS DE LEY SOBRE INMIGRACION 

1882 Ley de Exclusión china (Chinese Exclusion Act) del 6 de mayo. Prohibe la 
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inmi¡Jración de trabajadores chinos. Fue revocada en 1943. 

Ley de Agosto 3 (the Act of August 3). Primera ley general de inmigración. 
Estableció un impuesto por persona (head tax ), así como la exclusión de 

ciertas personas que pudieran convertirse en cargas públicas para el Estado. 

1885 Ley sobre Contratación de Extranjeros (Alíen Contract Labor Law) del 26 
de febrero. La meta principal era prevenir la importación de mano de obra 

barata. 

1887 Ley de Febrero 23 (Act of February 23). Misma intención que la de 1885. 

1891 Ley del 3 de Marzo (Acto{ March). Prohibía la importació'n de trabaja

dores extranjeros a través del uso de anuncios extrafronteraa que prometía 
empleo&. También estableció un Grupo de Investigación sobre Inmigración 
(Board on Speciallnquiry). Inicios de política restrictiva. 

1907 Acuerdo entre Caballeros (Gentlemen's Agreement). Esta ley se estableció 
como acuerdo entre los Estados Unidos y Japón para limitar la inmigración. 
Japón suspendió la expedición de pasaportes. 

1917 Ley del 5 de Febrero (Act of February 5). Estableció la capacidad de leer 
y escribir como requisito para ingresar en los Estados Unidos. Ademas, pro· 

hibió la inmigración de originarios de ciertas áreas de Asia y la India. 

1918 El Comisionado General de Inmigración y el Secretario del Trabajo cancelan 

el impuesto por persona y el requisito de saber leer y escribir para los inmi
grantes mexicanos. 

Esta Ley es conocida como Estipulación Novena a la ley de 1917 (Ninth 

Proviso). Establece dos precedentes: 1) relajaba la ley para importar traba
jadores mexicanos, según las necesidades de los patrones; 2) la restricción 
se dirigía, a la vez, a prevenir el ingreso permanente de los mismos. 

Orden Departamental de 1918 (Departamental Order of 1918). Represen
ta el primer esfuerzo de los granjeros e industriales por obtener permiso de 
importar mexicanos (período de guerra). Se puede considerar como el pri

mer "programa de braceros". 

1921 Ley de Exclusión de 1921 (Exclusion Law of 1921 ). Esta ley fue puesta en 
vigor el 26 de mayo. 

1924 Ley de Cuotas (Quota Act). Conjuntamente con la Ley de 1921, termina 
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con la inmigración masiva de europeos. Restrínge la inmigración según el 

país de origen. El Congreso se preocupa por la inmigración mexicana. Esta 
ley, sin embargo, excluye a México. Fue apoyada por el movimiento obrero 
organizado, quien argüía que los inmigrantes desplazaban a los trabajadores 
nacionales, que deprimían los salarios debido a que estaban dispuestos a tra· 
bajar por salarios más bajos. Cabe aclarar, además, que la aprobación de esta 

ley también la alentaban teorías racistas, fundamentándose en la supuesta 
inferioridad biológica de los mexicanos. En California, por otro lado, se fun
dó la Patrulla Fronteriza con el apoyo de la American Federation of Labor 
(AFL). 

1929 Ley del 28 de Mayo (Act of May 28). Esta ley promulgó, por primera vez, 

que ingresar al país sin los documentos necesarios era considerado un delito. 
La frontera se considera cerrada. 

1942 Acuerdo Bilateral. Establece el Programa de Trabajadores Agrícolas de Emer

gencia (Emergency Farm Labor Program ), mejor conocido como el Progra
ma de Braceros. 

1954 Se presentan dos proyectos de ley con la intención de controlar la inmigra

ción indocumentada. 
1) Ley de Contratación de Extanjeros ilegales (lllegal Employment Act of 

1954). (5.3660, 83d Congress, 2d Session.) Este proyecto tenía la intención 
de hacer ilegal la contratación de trabajadores indocumentados e incluso pe
nalizar a aquellos que hubieran ofrecido empleo a los trabajadores ingresa
dos en el país en los últimos tres años. 

2} Ley de Transportación de Extranjeros Ilegales (Illegal Trr:nsportation of 
Aliena Act of 1954). (5.3661, 83d Congress, 2d Session.) La intención de 

este proyecto era paralizar a cualquier persona o compañía que transporta· 
se indocumentados. 

1971 El Subcomité Judicial sobre Inmigración, Ciudadanía y Derecho Interno de 
la Cámara de Repre~ntantes, después de haber llevado a cabo audiencia& 

públicas durante el92 Congreso en 1971-1972, concluyó que el efecto nega

tivo de los inmigrantes indocumentados era innegable y que era necesaria 
una legislación para proteger a los trabajadores nacionales y la economía, así 
como asegurar el ingreso ordenado de inmigrantes a los Estados Unidos. 

1972 Proyecto de Ley Rodino (HR-14831). Presentado en la segunda sesión del 

92 Congreso como enmienda al Inmigration and Naturalization Act of 1952. 
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El propósito era sancionar a los patrones que a sabiendas contrataban a tra· 
bajadores indocumentados. Este proyecto fue debatido en el Congreso y lue· 
go se retiró. 
Proyecto de Ley Rodino (HR-16188 ), muy semejante al anterior. Propósitos: 

1) Sanciones contra patrones. 
2) Ajuste del estatua de extranjeros bajo la sección 145 del Acta de Inmi· 

gración y Naturalización. 
3) Revelación de los nombres de extranjeros ilegales que recibían ayuda 

de la asistencia federal. 

Este proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados, pero nunca se de· 
batió en el Senado, quedando por lo tanto sin aplicación. 

1973 Proyecto de Ley Rodino (HR-932). Similar a las proyectos anteriores. Apro

bado por la Cámara de Diputados, pero tampoco llegó al Senado. 

1974 Proyecto de Ley Rodino (HR-982). Con las mismas estipulaciones que los 

proyectos anteriores. 
Proyecto de Ley Kennedy (HR-3327). Modificó materialmente al Proyecto 
Rodino (Rodino Bill). Propó-Sitos: 

1) Regularizar el estatus de trabajadores indocumentados que hubieran 
permanecido en los Estados Unidos por lo menos 3 años. 

2) Castigar a patrones que emplearan a trabajadores indocumentados. 
3) Ajuste en el esta tus de extranjeros no-inmigrantes de países del Hemis

ferio Oeste de igual manera que los extranjeros no-inmigrantes de paí· 
ses del Hemisferio Este. 

4) Enmendar el Act~ de Derechos Civiles de 1964 para prevenir la discri
minación laboral contra los extranjeros admitidos legalmente· para la 

residencia perm~nente. 
Finalmente quedó sin efecto. 



La migración como problema metodológico 
y como problema político 

Cualquier problema social es a la vez 
que simple, complejo. El problema en 
su simplicidad, es enunciable; en su 
complejidad es asequible. Pero ni su 
enunciación, ni su consecución logran 
desentrañarlo y superarlo. Por la ruta 
de cada una de estas dos cualidades 
por separado se puede andar con mu
cha facilidad en la "explicación" del 
propio problema; es más difícil en 
cambio avanzar simultáneamente por 
ambos lados. 

Este esquema se cumple también 
cuando examinamos los estudios que 
abordan el problema de la emigración 
de trabajadores mexicanos hacia los 
Estados Unidos de Norteamérica: 
l. Abundan los estudios sobre las ca
racterísticas de la migración; 2. Son 
menos los que se plantean observar las 
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causas del fenómeno; y 3. Muy pocos 
los que tratan de conjugar ambas preo
cupaciones en pro de una explicación. 

Digamos que el grupo de estudios 
signados con el número uno se refiere 
a ese nivel simple que aparenta todo 
problema social; que el dos observa su 
cualidad compleja y que el tres trata 
de avanzar al mismo tiempo por esas 
dos instancias. 

De modo similar a esta mecánica 
ocurre a su vez -internamente- en el 
segundo grupo de estudios sobre el 
problema; cuando se trata de respon
der a la pregunta sobre las causas, apa
recen también tres posibilidades o ins
tancias de respuestas: una simple, otra 
compleja y una tercera que engloba 
una conjugación. 

Una respuesta simple a la pregunta 

Nueva Antropologia, Vol. VU, No. 26, México 1985 
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de por qué emigran trabajadores me
xicanos a Estados Unidos está paradó
jicamente, en boca de los propios ac
tores del fenómeno (los emigrantes) y 
en boca también de muchos políticos 
radicales -de izquierda a derecha
preocupados por el problema: hay emi
gración por la pobreza. 

Ciertamente Jos estudiosos que 
describen las características del fenó
meno migratorio, pese a su minuciosi
dad descriptiva y escrupulosidad me
tódica, no han podido reflejar algo 
que se parezca a una respuesta más 
convincente que aquella, simple, que 
repiten migrantes y radicales. Más cu
rioso es todavía que ocurra lo mismo 
entre quienes estudian precisamente 
las causas. Los menos, quienes quieren 
combinar ambas instancias del fenó
meno migratorio apenas si balbucean 
respuestas que son incomprensibles. 

El estudio de la característica es el 
más arrogante en el fondo ya que apla
za una explicación del fenómeno hasta 
no medir y describir exhaustivamente 
todos sus componentes. Tarea infe
cunda. Ocurre al final, que este estu
dwso se convierte en coleccionista de 
partes del fenómeno que supuestamen
te lo explicaría; no termina nunca de 
acumular datos al respecto y pronto 
se interesa más por Jos medios que por 
el fin de la explicación. Para colmo su 
proceder lo lleva a nombre de un am
puloso "rigor científico" a reducir más 
y más su área de experimentación. Su 
rigor científico se tomó un tabú: la 
imposibilidad de explicar lo que se 
quiere. Pecado de microanálisis. 
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Quienes estudian directamente el 
factor de la causalidad también acaban 
por ejecutar restricciones sincrónicas 
y diacrónicas del fenómeno. Muchas 
veces hasta angostan el radio de su en
foque por causas ideológicas. Así ve
mos que se buscan las causas de las 
migraciones en una región determina
da y para un período más bien breve; 
cuando empezaron por declarar que su 
objeto de estudio era la causa del fe
nómeno Ú' la migración. 

Quienes han intentado una expli
cación que conjugue el tópico de la 
causalidad con la descripción de las 
características ''concretas'' del 'fenó
meno no han ido más allá de una ver
sión estructural del problema: la es
tructura económica (entiéndase el sis
tema social) del Jugar de expulsión de 
migrantes, incapaz de retenerlos por 
vía de la oferta de empleo y por efec
to de una reproducción capitalista de 
tipo ampliada, en concordancia con la 
oferta de trabajo en las zonas agrícolas 
norteamericanas, toma el Jugar de la 
explicacón sobre la causalidad emigra
toria. Esta respuesta de apariencia 
muy convincente sobre la migración, 
es una respuesta parcial sin embargo, 
ya que está aplicada al fenómeno cuan
do éste reviste claramente característi· 
cas coyunturales: la reducción del mis
mo a un país, a un sistema, a una célu
la de productividad y a unas cuantas 
funciones concretas ubicadas en toda 
la amplia gama de la división del traba
jo internacional. El carácter coyuntu
ral y aparentemente concreto, en el 
cual opera la explicación, le asigna 
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irremisiblemente esa parcialidad, y 
continúa inexplicado, a pesar de la 
respuesta estructural, lo que sería el 
fenómeno concreto de la emigración 
y su causalidad. Más valdría en tales 
casos la aclaración de que lo que se 
pretendía explicar, lejos de ser la cau
salidad del fenómeno migratorio, era 
simplemente una de sus encarnaciones 
inmediatas y no el problema concreto. 
Para aclarar esta contradicción y po
der sortear los obstáculos que impone 
el estudio de la causalidad migratoria, 
es necesario enunciar no solamente 
que la migración -como cualquier 
otro fenómeno social- está engastada 
en dos momentos o niveles distintos 
de la realidad histórica (uno abstracto 
y particular, y otro concreto y general) 
pero inextricablemente unidos en tér
minos dialécticos, sino que además: 
a) el nivel concreto del fenómeno es 
realmente el de la migración como 
constante humana, histórica a lo largo 
de tiempo y espacio; y b) el nivel abs
tracto corresponde a la presencia del 
fenómeno en forma coyuntural, den
tro de las leyes de un solo sistema y 
restringido a un número limitado de 
tipos de organización del trabajo. So
lamente bajo esta óptica es posible el 
planteamiento correcto del problema 
y s6lo así también es posible librar la 
contradicción, antes referida, en don
de se declara bajo pretexto de la expli
cación de uno de los momentos de la 
migración, estar tratando de responder 
al problema de la causalidad fenomé
nica. 

La prueba de que la explicación 
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estructural hasta ahora obtenida ha 
fracasado ante el problema de la cau
salidad migratoria, la da el simple he
cho de comparar otro proceso migra
torio distinto al mexicano y observar 
allí que los argumentos esgrimidos co
mo la meca de la explicación causal
estructural, no encuentran ninguna 
aplicación; pensemos en la última mi
gración de cubanos hacia el estado de 
la Florida en los Estados U nidos de 
Norteamérica. 

Como no es aplicable la explicación 
estructural que se da sobre México, al 
caso cubano reciente, en vez de enfras
carnos en la especulación bizantina 
que pusiera en tela de juicio si esta úl
tima movilización social fue o no una 
migración en sentido estricto (camino 
limitado a la ciencia por un inmediato 
debate ideológico) admitamos la ver
dad que está a la mano por vía de juego 
de la exclusión de dos planteamientos 
posibles y únicos sobre el caso: a) o la 
explicación estructural causal de la mi
gración es incorrecta, b) o las caracte
rísticas del polo de atracción de la mi
gración es determinante de este pro
blema y ante lo cual nada importarían 
las características estructurales de los 
países de expulsión. 

Como la segunda instancia no tie
ne validez pues en ese caso, de todos 
los países del mundo habría migración 
hacia ese polo de atracción (cosa que 
no ocurre), nos quedamos necesaria
mente con la primera instancia. 

¿Es incorrecta la explicación es
tructural-causal de la migración? Co
mo antes argumentamos en sentido 
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afirmativo sobre esta cuestión, lo que 
resta es explicar el carácter de la pro
pia incorrección y cómo fue que ésta 
se generó; o, de otra manera, indague
mos por qué y cómo es que el método 
del materialismo dialéctico puesto en 
manos de Jos estudiosos del fenómeno 
migratorio ha fracasado hasta hoy; lo 
cual es claro que más que un fracaso 
propiamente del método lo ha sido del 
de sus usuarios. 

Advirtamos de paso para no dar 
lugar a confusiones y a pesar de que 
ha estado implícito desde el principio 
de este discurso, que el enfoque es
tructural-causal, dominante en todos 
los estudios sobre la migración en Mé
xico y que ha salido a la luz parafra
seando algunas categorías del materia
lismo histórico, constituye una expli
cación de la migración que toma en 
cuenta factores existentes, en forma 
exclusiva, en la estructura económica 
del modo de producción capitalista, y 
ahí en la estructura encuentra ubicada 
las causantes de la expulsión de los 
trabajadores mexicanos hacia otro país. 
Hay pues en él una deliberada exclu
sión de las esferas superestructurales 
del sistema (o sistemas) social como 
entidades en donde podrían existir 
también Jos factores (o partes de ellos) 
de impulso de la migración. A este uso 
utilitario del método equivale no sola
mente una mutilación del mismo sino 
que esta mutilación representa simul
táneamente una manipulación del mé
todo y una manipulación política del 
problema que estudia el método. La 
primera está dada en la medida en que 
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precisamente el carácter dialéctico de 
su aplicación se desprende de la afortu
nada combinación de las esferas de la 
realidad de Jos sistemas (estructuras
superestructuras) combinación no 
cumplida; la segunda manipulación 
-resultante de la primera-, estriba en 
que, reduciendo la explicación causal 
de la migración a la mera estructura 
del sistema capitalista, la desaparición 
de este sistema traería como conse
cuencia inmediata la desaparición de 
la migración, cosa que no es cierta co
mo hemos visto con la referencia al 
ejemplo cubano. 

Es así como esta forma (maniquea) 
de utilización del método del materia
lismo dialéctico, pierde intencional
mente de vista su objeto de estudio 
(la causalidad migratoria) haciéndolo 
pasar por otro (una modalidad recu
rrente y circunstancial del fenómeno 
migratorio). 

El nivel concreto del fenómeno 
migratorio, como antes anotamos, y al 
revés de lo que comúnmente se piensa, 
es toda la migración, es decir, la migra
ción como problema humano-históri
co, a lo largo del tiempo y espacio e 
independientemente de las modalida
des circunstanciales que asuma en un 
momento dado. Trataremos de dar 
respuesta a cada una de estas preguntas: 

1) ¿La migración es un problema 
que rebasa los mecanismos de un solo 
sistema de producción? 

2) ¿La migración es un problema 
para el Estado? 

3) ¿La migración es un problema 
que rebasa los mecanismos de un solo 
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sistema de producción? 
Es necesario establecer correcta

mente que cuando el fenómeno de la 
emigración excede los límites del sis
tema, excede también la funcionalidad 
de la explicación que para el caso me
xicano hemos conocjdo como la "ex
plicación marxista". Porque un inten
to de análisis comparativo entre los 
factores causales que empujan aproxi
madamente a un millón' de trabajado
res mexicanos anuales hacia el trabajo 
agrícola en el sur de los Estados Uni
dos, con los factores que en 1982 tras
ladaron alrededor de 100 mil cubanos 
también a los Estados Unidos (aunque 
no al trabajo agrícola, ni siendo estos 
últimos de origen social campesino co
mo los primeros), tiene que traer nece
sariamente como resultado la amplia
ción de la explicación estructural que 
para México diagnostica: insuficiencia 
del régimen político para generar em
pleos y crecimiento económico en las 
zonas agrícolas, más la insuficiencia 
del capital mexicano para lograr la co
nocida "reproducción ampliada" de su 
evolución, más la coincidente deman
da de brazos (precisamente mexicanos, 
por baratos) que prevalece en la agro
industria sureña de los Estados Unidos. 

Es necesaria una ampliación de la 

V. Bustamante y Cockroft. NEXOS. "La 
frontera invisible", Revista NEXOS No. 
42, junio 1981, p. 4; véase también L. 
BARJAU, O. FONSECA, L. MORENO, 
¿Economías sin fronteras?, CERMLC, 
A.C., Jiquilpan, Mich., 1982, p. 17. 
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explicación estructural hasta hoy co
nocida, porque es muy claro que para 
el segundo caso no es absolutamente 
operativa ya que: a) ni se trata de una 
población campesina la migrante (por 
lo que esa señalada coincidencia en la 
demanda norteamericana pierde senti
do y sin que sepamos de la existencia 
de otra fuente de demanda en Norte
américa); b) ni el régimen cubano ha 
demostrado insuficiencia para la crea
ción de empleos en ninguno de sus 
sectores; y e) la reproducción amplia
da del capital en Cuba se cumple en 
términos de la reproducción del capi
tal social acorde a la organización so
cialista del trabajo, la sociedad y el 
Estado. Tendremos que admitir enton
ces que para este segundo caso los 
factores de expulsión de la migración 
están más localizados en aquellas áreas 
del esquema marxista que hemos acep
tado bajo la denominación de las zo
nas superestructura/es del funciona
miento de los sistemas de producción, 
y que no hay huella -como en el caso 
mexicano- de una motivación de la 
emigración desde la estructura del sis
tema. Lo mismo puede decirse respec
to de lo que serían los factores de 
atracción en los Estados Unidos: que 
ni están presentes en la estructura eco
nómica en forma de demanda de fuer
za de trabajo y que sí, por el contrario, 
se ubican más en el terreno de la ideo
logía y la política, es decir, en esferas 
superestructurales. 

Son factores ideológicos los que 
movieron a los cubanas hacia Estados 
Unidos. Sean factores ideológicos in-
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ternos (la discrepancia política de esos 
cubanos con el régimen) que externos: 
el peso de la consideración del ameri
can way of life en las conciencias de 
los migrantes y la oportunidad que ha
ya podido encontrar el gobierno nor
teamericano, como proselitismo ideo
lógico, para absorber ese flujo migra
torio y estimular de ese modo la disi
dencia cubana. 

Como quiera que la causalidad mi
gratoria se pueda enfocar a la luz de 
uno u otro caso, el mexicano y el cu
bano, resulta claro que las respuestas 
implementadas para ambos son distin
tas; que unas corresponden a la estruc
tura económica del sistema (caso me
xicano) y las otras a la superestructu
ra (caso cubano); que la verdad causal 
de la explicación de fenómeno migra
torio excede tanto a una explicación de 
corte estructural como a la otra, de 
corte superestructuralista; que siendo 
ambas válidas pero distintas, la causa 
real del fenómeno migratorio en sí las 
exceda; y por último -como es bien 
sabido y aceptado- que incluso es im
pensable la idea de que los factores 
estructurales y superestructurales de la 
realidad social, actúen por separado. 

Establecemos a este punto que: 
1) hay una causalidad real de la migra
ción, de dimensión concreta; pero que 
excede a las dadas a partir de la descrip
ción de la dialéctica interna de un solo 
sistema, 2) que hay una explicación 
aparente de la causalidad migratoria 
que relega el problema a la estructura 
o a la superestructura de uno u otro 
sistema y que esa, siendo una explica-
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ción coyuntural de la migración, tiene 
un grado de veracidad reducido a una 
época histórica, una región geográfica, 
un modo de producción y por último, 
una parte integral, interna a ese propio 
modo de producción. 

¿La migración es un problema pa
ra el Estado? 

En México la emigración constitu
ye un asunto que incumbe al Estado 
solamente cuando el fenómeno se pre
senta en forma de acelerador o disten
sor de la "históricamente natural'' lu
cha de clases del sistema capitalista. El 
Estado ejerce su función de arbitraje 
interclasista buscando una conciliación 
de intereses y alcanzando un fallo ul
terior que en última instancia benefi
cia a la clase dominante. 2 

Paradójico: la emigración es un 
problema que incumbe al Estado en su 
aspecto menos problemático; es decir, 
cuando ésta se cumple más o menos 
con cierta regularidad histórica y so
cial: a) cuando no ocurre una baja en 
la demanda de fuerza de trabajo en los 
Estados Unidos; b) cuando esa poten
cialidad problemática que serían los 
campesinos desempleados de México 
no se ven obligados, por una u otra 
razón, a permanecer en el país. 

Pero el Estado en este caso, ejerce 
su arbitraje interclasista haciendo caso 
omiso de la frontera: concilia de he-

2 Cfr. Lenin, El Estado y la Reuolución. 
Obs. Ese. Vol. 11. Editorial Progreso, 
Moscú, 1960, p. 301. 
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cho los intereses de la burguesía agro
industrial del sur de Jos Estados Uni
dos, con los del campesinado mexi
cano. 

¿De qué manera se ejerce en esta 
situación la función clásica del Estado, 
que Engels y Lenin entendieron como 
un fallo conciliatorio, interclasista, 
que beneficia en última instancia a la 
clase dominante? Se ejerce descono
ciendo sus propios límites, actuando 
por encima de una frontera: satisface 
la necesidad de mano de obra barata 
de {armer norteamericano, al mismo 
tiempo que la necesidad de empleo de 
un amplio sector del campesinado 
mexicano. 

El Estado norteamericano ejecuta 
asimismo esta especie de "forma eco
nómica" de transposición de su fronte
ra; de modo que hay una interacción 
recíproca entre ambos Estados, dada 
como un movimiento simultáneo de 
contracción-dilatación de la línea geo
política que Jos separa: la frontera. 

Sólo que Estados Unidos cobra ca
ra esta forma de interacción. A su vez 
México la cobra barata y la paga muy 
cara; por el hecho de que esta relación 
ocurre libremente (como intercambio 
de mercancías en un mercado libre), 
aunque implique una relación jurídica 
desigual que es en el fondo el resulta
do de la vinculación del subdesarrollo 
con el desarrollo. 

El gobierno norteamericano (si 
bien el Estado norteamericano no tie· 
ne que hacerlo) protege a sus farmers 
haciendo patente la realidad jurídica 
y política de su frontera como si esta 
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fuera una división inmóvil. De eso re
sulta que el farmer cuenta con una 
mano de obra extranjera, no sindicali
zada, necesitada de empleo: mucho 
más barata que la nacional. El farmer 
se apropia del monto de la plusvalía 
que resulta de la creación de su mer
cancía agrícola en términos clásicos 
capitalistas, es decir, él como dueño 
de Jos medios de producción y los me
xicanos como sola fuerza de trabajo; 
más la diferencia que habría entre el 
salario de un trabajador norteamerica
no y el extranjero; más las tasas co
rrespondientes de creación y -repro
ducción de la mano de obra (alimenta
ción, servicio de salubridad, educación) 
que no pagó puesto que eso ocurrió en 
México; más la comercialización ven
tajosa que hace con México de sus 
productos obtenidos por mexicanos. 
Todo esto trae como resultado una al
ta tasa de superexplotación. 

Para el Estado mexicano la emigra
ción es la jugada que prorroga las posi
bles formas álgidas de enfrentamiento 
de las clases sociales antagónicas que 
habría en el sistema capitalista operan
te en México. Pero a su vez la emigra
ción mexicana rompe las formas co
yunturales de equilibrio interclasista 
en la configuración concordante -y 
coincidente- de la nación mexicana 
y del modo de producción capitalista: 
la emigración es masa social que se 
habría proletarizado de quedarse en 
México. 

Antes de partir está dividida entre 
pequeños propietarios (pequeña bur
guesía del campo), ejidatarios, parvi-
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fundistas, medieros, jornaleros sin tie· 
rras, etc., es decir, campesinos que no 
conforman una clase porque sus inte
reses son distintos; por su dispersión 
y recíproco aislamiento, porque sólo 
tienen vínculos locales; en fin, porque 
"la identidad de sus intereses no crea 
entre ellos una comunidad, una unión 
a escala nacional". 3 

Todos esos fragmentos de la clase 
del campesinado hubieran ido a inte
grarse en otra clase, en México, en el 
supuesto de que no existiera la alter
nativa de emigrar hacia los Estados 
Unidos, y esa otra clase no es sino la 
del proletariado, sea rural, que de las 
zonas urbanas. Este proceso habría 
contribuido naturalmente a agudiz!!! 
la lucha de clases en el país. 

Pero la emigración de esos frag
mentos campesinos de México tam
bién se convierte, una vez cruzada la 
frontera, en la clase social en que se 
habrían convertido en México de ha
berse quedado: en el proletariado agrí
cola. Sólo que allá es un proletariado 
agrícola sui generis y sujeto por nue
vas formas enemigas de alienación y 
dominación: es extranjero, no está sin
dicalizado, en fin, es "indocumentado". 

México elimina a una masa social 
que como clase le habría planteado 
nuevos problemas; Estados Unidos la 
enfrenta pero como extranjera: sin 
amparo jurídico. 

3 Marx, Il 18 Brumario di Luigi Bonapar
te. Editori Riumiti, Roma, 1973, pp. 
348-353. 
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Se colige que la emigración es un 
problema en primer término de los 
propios migrantes; sea como obstáculÓ 
a superar en México mediante la cons· 
trucción, organización y conducción 
de su fuerza política; sea como un 
programa de derechos que busque vi
gencia, efectividad y paridad con los 
derechos locales de los trabajadores 
del campo en los Estados Unidos de 
Norteamérica. En segundo término, 
la emigración es un problema del cam· 
pesinado mexicano: factor de desna
cionalización, de desintegración de la 
institución familiar tradicional, de di
visión -física e ideológicamente- de 
la clase del campesinado. 

Por último, la emigtación es un 
problema que atañe a los partidos po
líticos. El partido que intenta sostener 
la representatividad del proletariado 
industrial y de los trabajadores agríco
las, bien podría intentar conquistar 
también, mediante la gestión de los in
tereses del trabajador, la representati
vidad de los indocumentados que, co
mo vimos, cuajan en una clase al cru
zar la frontera, y por tanto, adquieren 
nuevas necesidades, materiales y polí
ticas. 

Otros partidos podrían intentar 
-y allí hay una buena oportunidad-, 
convertirse concretamente (más allá. 
de las declaratorias ideológicas y los 
deseos) en verdaderos representantes 
de una clase social. 

La emigración atañe a los partidos 
políticos en la simple medida en que 
los migrantes conforman un cada vez 
más amplio grupo de trabajadores. El 
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abandono de los indocumentados a la 
voracidad e insolencia de los norte-
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americanos, es responsabilidad del Es· 
tado y de todos los mexicanos. 



La Política de la Seguridad Nacional 
y las Fronteras de México 

Juan M. Sandoval, Francisco J. Guerrero y M. Eugenia del Valle 

INTRODUCCION 

El Estado mexicano se ha preocupado 
recientemente por la definición e ins
trumentación de una política de Segu
ridad Nacional, debido a la importan
cia que su presencia tiene ahora en el 
ámbito internacional por dos factores: 
1) ser uno de los países con mayores 
reservas pro hadas de petróleo; y, 2) su 
ubicación geográfica colindante con el 
área centroamericana, donde se está 
definiendo una clara lucha popular en 
contra del sistema capitalista, y en 
particular, contra el imperialismo nor
teamericano. 

El rescate e integración de lasfron
teras norte y sur al Estado-nación es, 
dentro de esta política de Seguridad 
Nacional, una cuestión de alta priori-

dad estratégica para nuestra formación 
económico-social. 

La frontera norte, con más de 
3,000 kilómetros de longitud, nos se
para política y jurídica, más no eco
nómicamente, del principal país impe
rialista del mundo, los Estados Unidos. 
Históricamente, esta frontera ha sido 
escenario de serias confrontaciones 
entre ambos países, y la definición de 
sus límites geográficos terrestres no ha 
sido sino hasta hace pocas décadas que 
ha quedado establecida, no así el de 
sus límites marinos; e incluso, el caso 
de las islas que se encuentran frente a 
las costas del estado de California, y 
que no se mencionan en el Tratado de 
Guadalupe-Hidalgo, no ha sido aclara
do completamente. Es obvio que los 
Estados Unidos jamás accederán a des-

Nueva Antropología Vol. VII, No. 26, México 1985 
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prenderse de ellas, ya que además exis
te petróleo en su subsuelo. 

Esta frontera ha sido militarizada 
del lado norteamericano, donde ac
túan además la Oficina Federal de In
vestigación (Federal Bureau of Investi
gation-FBI), la Agencia Central de In
teligehcia (Central Intelligence Agency
CIA}, y otras dependencias federales, 
para evitar,. o al menos eso dice el go
bierno de ese país, el flujo ilegal de 
trabajadores "indocumentados" mexi· 
canos. Trabajadores emigrantes que, 
por otra parte, han contribuido y con
tribuyen en gran medida al P' Jceso de 
acumulación capitalista de los empre
sarios norteamericanos. Pero también 
los trabajadores mexicanos de este la
do de la línea divisoria contribuyen a 
ese proceso de acumulación, al ser ex
plotados en las maquiladoras estableci
das a lo largo de la frontera, las cuales 
se llevan todos los beneficios a los Es
tados Unidos dejando sólo enfermeda
des profesionales, descomposición mi
litar, desempleo, contaminación, y 
otros problemas de· este lado.' 

Gary Jacobs, empresario de Laredo, Te
xas~ dice que ·~es tiempo de que México 
v los Estados Unidos unan sus fuerzas y 
~miencen a producir más artículos de 
alta calidad y bajo costo. Plantea la crea
ción de una 'zona fronteriza de produc
tividad' en suelo norteamericano, donde 
las compañías podrían sacar provf.cho 
para los mercados interno y de exporta
ción utilizando principalmente mano de 
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El "rescate de la frontera" plan
teado por el gobierno norteamericano 
dentro de su estrategia de seguridad 
nacional, no es sino la justificac.ión, en 
gran medida, de la política represiva 
que sustentan los proyectos de regla
mentación de la inmigración hacia los 
Estados Unidos, tales como la contro
vertida Ley Simpson-Mazzoli, que ha 
sido el mayor e>fuerzo legislativo en 
los últimos treinta años para reformar 
tales leyes, pero que fue derrotada du
rante tres años consecutivos en las se
siones de la Cámara de Representantes 
¡,.acias a las luchas desplegadas por or
ganizaciones políticas, sindicales, so
ciales y religiosas, muchas de ellas 
compuestas por mexicano-americanos 
y mexicanos "indocumentados". Mis
ma que sin embargo, tiene todas las 
posibilidades d~ ser a pro bada en el 
transcurso de las sesiones del Congreso 
en 1985. 

La integración de esta frontera a la 
realidad nacional por parte de la estra
tegia de seguridad nacional del Estado 
mexicano, representa la necesidad de 
la consolidación de un Estado-Nación 
fuerte, 2 bajo la hegemonía de un go-

2 

obra y energéticos mexicanos~ Así las 
maquiladoras no tendrian que ir a nin
gún país riesgoso, evitaría problemas 
con los obreros, como los del ramo au
tomotrizt y al mismo tiempo se- enfren
tarla la competencia de Taiwan y Corea'' 
(Excélsior, 28-V-84). 
"Aquí, en donde comienza México, don-
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bierno unipartídísta -de ahí la fuerte 
oposición y crítica de éste a que algu
na otra organización política de oposi~ 
ción tenga influencia o poder en las 
zonas fronterizas, como el PAN en 
Chihuahua y la COCEI-PSUM en Ju
chitán, Oaxaca-, que enfrenta de ma
nera antipopular las causas de las crisis 
económicas cuya repercusión fronteri
za causa evidentes trastornos e impone 
un singular reordenamiento. 

Creemos que sí es necesario el res
cate de la frontera norte para la inte
gridad nacional, pero con énfasis en el 
reforzamiento de las organizaciones 
democráticas de masas, populares y 
sindicales, así como su gestión, apo
yando también a aquellas que luchan 
contra el capital transnacional de las 
maquiladoras, y derogando decretos 
antinacionales que sólo benefician a 
éste. El caso de las luchas de los sindi
catos de SOLIDE V en Tijuana, B.C.N ., 
o de los que agrupan a 15,000 trabaja
dores de las maquilad oras en Reynosa, 
Tamaulipas, entre otros, son aleccio-

de la frontera más que la referencia a un 
límite es el punto de partida de la na
ción( . .. ) nos ampara la bandera nacio
nal". (Discurso del Secretario de Gober
nación, Manuel Bartlett Díaz, el lo. de 
octubre de 1984 como representante del 
presidente De La Madrid aller. Informe 
de Gobierno de Xicoténcatl Leyva 
Mortera, en Mexicalli, B.C.N. (Excélsior, 

5-X-84, inserción pagada por la Federa
ción de Agrupaciones Liberales del Esta
do de B.C.N.) 
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nadares en este sentido. Los movimien
tos populares de colonos en Tijuana, 
B.C.N., Cd. Juárez, Chih., y otras ciu
dades fronterizas son también de gran 
interés para esta política. Debe verse 
la cuestión de la cultura nacional tam
bién dentro del problema de la seguri
dad nacional, y que sirva para desarro
llar en la mentalidad del habitante 
fronterizo una verdadera conciencia 
de ser un ciudadano "'leal'' al Estado 
mexicano, pero no entendiendo la cul
tura nacional como la "cultura flolklo
re". Pero también debe considerarse 
para esta política, a un importante 
sector de la población norteamericana 
que se encuentra distribuido principal
mente a lo largo de los estados fronte
rizos de los Estados Unidos; los mexi
cano-americanos o chicanos que, co
mo minoría nacional, tienen sus raíces 
históricas en nuestro país. Sus luchas 
y movimientos, junto a aquellas de los 
trabajadores mexicanos "indocumen
tados" que por millones se encuentran 
en ese país, son de vital importancia 
para ese reforzamiento de nuestra iden
tidad nacional en ambos lados de la 
frontera. 

Por otra parte, la problemática de 
la frontera sur de México se nuclea al
rededor de los asuntos concernientes 
a la desigualdad y a lo que se ha deno
minado marginación, especialmente en 
lo que se refiere a las poblaciones étni
cas, y en la pléyade de conflictos deri
vados de los procesos políticos centro
americanos, y en particular el problema 
cada vez más agudo de los refugiados. 
Por otro lado, la existencia de mantos 
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petroleros de importancia en esta zona 
aporta a la problemática de la misma 
un relieve específico en lo que atañe 
a las preocupaciones del Estado mexi
cano acerca de la seguridad nacional. 

En el área, por un lado, se intenta 
obstaculizar a los elementos propicia
dores de la desintegración nacional 
que afectan a la zona sur, y que obe
decen en buena medida al debilita
miento de la' soberanía mexicana en 
beneficio de la acción de otros pode
res (principalmente el imperialismo 
norteamericano), y por otro, se pre
tende poner un dique a las prácticas 
de grupos sociales inconformes frente 
a laS bárbaras condiciones de opresión 
y explotación en el área, situación que 
adquirió notoriedad con la reciente 
marcha de campesinos chiapanecos a 
la ciudad de México, trabajadores que 
protestaban por sus pésimas condicio
nes laborales, por la sindicalización de 
los obreros agrícolas, contra el despo
jo de tierras, por la libertad de Jos pre
sos políticos, por la desaparición de 
los cacicazgos y cuerpos paramilitares, 
etcétera. Grupos de presión dentro del 
Estado consideran también que la in
fluencia revolucionaria de los procesos 
centroamericanos puede ser anómala o 
perjudicial dentro del área. Estos gru
pos hacen eco a la política norteameri
cana hacia Centroamérica, la cual con 
su "Teoría del Dominó", plantea que 
el conflicto puede llegar hasta sus pro
pias fronteras. 

Para el Estado mexicano se trata, 
entonces, de "nacionalizar'' la frontera 
sur y alejar estos peligros. En este mar-
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co, el traslado de Jos refugiados guate
maltecos a Campeche y Quintana Roo, 
como respuesta a las agresiones direc
tas de las tropas contrainsurgentes de 
ese país (kaibi!es) que buscan la mili

. tarízación de nuestra frontera sur, 
obedeció a razones de "seguridad na
cional". 

Pensamos que, en efecto, debe re
forzarse efectivamente la nacionaliza
ción, más no bajo una égida burocrá
tico-capitalista, sino popular, reforzar 
a los organismos de masas y de gestión 
e impulsar la conducción de los mis
mos. Una vía de este género se abrió 
con la construcción del ayuntamiento 
popular de Juchitán, en Oaxaca, el cual 
pese a su desconocimiento, formal y 
por arriba, sigue propiciando una es· 
cuela de gestión popular. 

Dado que esta zona es en gran me
dida de concentración indígena, es ne
cesario resaltar la necesidad no sólo de 
denunciar la explotación laboral de los 
trabajadores, sino también la de hacer 
lo propio con la opresión étnica que 
sufren muchos de ellos. La frontera 
sur no debe ser más el epicentro del 
"ultradesarrollo" en México, sino el 
escenario de la solidaridad con los 
pueblos hermanos y de la fructifica
ción de Jos esfuerzos liberadores. 

l. PETROLEO, REVOLUCION 
CENTROAMERICANA, Y 
POLITICA DE SEGURIDAD 
NACIONAL EN MEXICO 

Con el descubrimiento de grandes ya
cimientos petroleros en nuestro país. 
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principalmente en la región sureste del 
mismo, México cobró una gran impor
tancia para la geopolítica norteameri
cana que posó su interés en esta área, 
integrándola en sus planes de carácter 
estratégico. 

De hecho, la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) fue la encargada de 
confirmar la importancia de estos ya
cimientos para los fines estratégicos 
de los Estados Unidos, por medio de 
un estudio encargado a la Corporación 
Rand (Rand Corporation) en Califor
nia.' El estudio revela que en la déca
da de los años 1970's, los campos gi
gantes de México representan casi la 
mitad de los nuevos recursos petrole
ros descubiertos en todo el mundo. 4 

en un estudio previo, 5 la CIA afir
maba que México era la fuente de 
abastecimiento que proyectaba pers-

3 

4 

Nehring, Richard, R-2284-CIA, 1978 
(junio). Campos petroleros gigantes y 
recursos mundiales de petróleo. Prepara
do para la Agencia Central de Inteligen
cia de los Estados Unidos. Este trabajo 
fue publicado en inglés en 1978 por 
Rand Corporation en California; y en es
pañol en 1979 por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología de México 
(CONACYT). 

En un estudio posterior de esta misma 
corporación, El petróleo en México y la 
política de Estados Unidos: implicacio
nes para la década de los ochenta, reali· 
zado por Richard Nehring en coautoría 
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pectivas energéticas más accesibles y 
favorables para los Estados Unidos en 
la década de los 1980's. Afirmaba la 
CIA que México podría llegar a produ
cir 6 millones de barriles de crudo por 
día a mediados de esta década. 

Según Buendía ( 1984a: 126), el 
estudio de la Corporación Rand no 
sólo tenía por objeto entregar valiosa 
información estratégica al gobierno de 
los Estados Unidos, sino también re
ventar por dentro la capacidad de ne
gociación de las naciones poseedoras 
de petróleo frente a la potencia impe
rial y sus asociados. La información 
estratégica del petróleo mexicano cu
riosamente se alamacena en los Esta
dos Unidos. En 197 8, y por acuerdo 
de la dirección de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX), toda esta información fue 
situada en bancos de datos de Houston 

con David Ronfeldt y Arturo Gándara, 
para el Departamento de Energía, se re
comendaba al gobierno norteamericano 
incrementar la interdependencia con 
nuestro país sin limiiarse al área energé
tica. Al proponer una mayor vinculación 
con problemas específicos como comer
cio y migración, precisa que "esta direc
ción permitirá finalmente los mayores 
beneficios para los intereses y valores de 
los Estados Unidos" (Uno Más Uno, 6-
X-80). 

U.S. CIA, 1977. The International Ener
gy Situation: Outlook lo 1985. Washing
ton; Central lnte!ligency Agency. 
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y Chicago, y es manejada por la Com
puter Science Corporation, mediante 
un contrato con la paraestatal petrole
ra mexicana (!bid, p. 99). 

Posteriormente al estudio mencio
nado, un informe confidencial del U. S. 
Geological Survey 6 del Departamento 
del Interior, hace un cálculo detallado 
de las enormes riquezas minerales que 
encierra el Golfo de México. En este 
estudio se concluye que: 1) existen 
condiciones geológicas favorables para 
presumir la presencia de petróleo cru
do y gas natural en la parte central del 
Golfo de México; 2) las estimaciones 
de tales recursos in situ fluctúan entre 
2.24 billones de barriles de petróleo 
(BBP) y 21.99 BBP; y entre 5.48 tri
llones de pies cúbicos de gas natural 
(TPC) y 44.40 TPC; y, 3) la explora
ción y explotación de los cuantiosos 
recursos que se estima existen en las 
aguas profundas del citado golfo (a 
profundidades superiores a los 3 mil 

6 Marco geológico, potencial petrolero, es

timación de los recursos petroleros, mi
nerales y geotérmicos, riesgos-geológicos 
y tecnología para perforaciones en aguas 

profundas de la región marítima fronte
riza en el Golfo de México. U.S. Geolo
gical Survey, Departamento del Interior 
(Open File Report) 81-265. 1981. (Cita· 
do por Jorge A. Vargas, "Inmensas ri
quezas bajo la soberanía mexicana. Un 
informe confidencial del U .S. Geological 
Survey" (Página Uno del periódico Uno 
Más Uno, 28·11-82: 8-101. 
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metros) se espera que sean explorables 
en el futuro, alrededor del año 2 mil. 

El área geográfica total del estudio, 
circunscrita a la parte más profunda 
del Golfo de México, comprende una 
superficie aproximada de 152 mil 660 
km' y contiene un volumen total me
dible de sedimento de 784 mil 170 
km3 

• Esta área ciertamente se localiza 
dentro de nuestra Zona Económica 
Exclusiva de 200 millas náuticas; sin 
embargo, dicho estudio fue realizado 
sin el conocimiento del gobierno de 
México y sin la participación de nin
guna institución del sector público. 

Y aún más recientemente, el perió
dico The News (Mexico City) del 24 
de diciembre de 1984, publicó que la 
empresa paraestatal PEMEX estima 
que las reservas probadas de petróleo 
en México podrían incrementar, debi
do al descubrimiento, en los dos últi
mos años, de 26 nuevos campos petro
leros y de gas. Además, los planes para 
1985 incluyen la exploración intensifi
cada en seis zonas terrestres prioritarias 
y en 2 regiones marítimas. Las zonas 
terrestres son Simojovel y Lacantún 
en el estado de Chiapas (áreas colin
dantes con la frontera México-Guate
mala); las áreas comprendidas entre 
los estados de Durango-Chihuahua y 
Guerrero-Morelos; la zona del desierto 
de Altar en Sonora; y la "plataforma" 
de Córdoba en la cuenca del Río Papa
loapan. Las áreas marítimas se locali
zan en la costa de Veracruz, en el Gol
fo de México; y en la parte costera 
este de Baja California, en el Mar de 
Cortés. 
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Bajo estas circunstancias, México 
ha sido llevado a convertirse en el 
principal abastecedor de crudo de los 
Estados Unidos, cuando Arabia Saudi
ta y otros países del Medio Oriente 
dejaron de hacerlo, debido a la situa
CIÓn creada a partir del embargo pe
trolero árabe de 197 3, la elevación de 
precios del crudo por parte de la Orga
nización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), la revolución islámi
ca en Irán, y la guerra entre este país 
e Irak, lo cual llevó a la pérdida del 
control de los Estados Unidos sobre la 
zona del Golfo Pérsico. 

Para Mancke (1979:15), mucho 
antes del embargo petrolero de 1973 
llevado a cabo por la OPEP, los Esta
dos Unidos estaban públicamente com
prometidos a "limitar su dependencia 
de petróleo importado a niveles que 
no pusieran en peligro la seguridad na
cional en caso de que se interrumpiera 
el flujo de suministros. El descubri
miento de cantidades enormes de pe
tróleo crudo y gas natural en el sureste 
de México hace surgir la posibilidad de 
que, por lo menos durante diez años, 
los Estados Unidos puedan reducir en 
forma simultánea su consumo de im
portaciones poco seguras de petróleo 
y reducir considerablemente su com
promiso de perfeccionar alguna de las 
dos opciones básicas sobre energía 
(consideradas antes del descubrimien
to del crudo en México)": 1) introdu
cir un enorme proyecto de investiga
ción y desarrollo auspiciado por el go
bierno, así como los subsidios e im· 
puestos necesarios para facilitar un 
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cambio masivo del empleo de combus
tibles a base del petróleo al uso de car
bón o energía nuclear; y, 2) introducir 
un enorme proyecto de investigación 
y desarrollo, subsidios e impuestos pa
ra romper el vínculo histórico entre 
un producto nacional bruto creciente 
(PNB) y un aumento en el consumo 
de energía, así como para fomentar el 
desarrollo comercial rápido de fuentes 
de energía renovables, cuyo mejor 
ejemplo es la energía solar. 

En esta perspectiva, Mancke plan
teaba que "la seguridad de petróleo 
en los Estados Unidos se intensifica
ría si el desarrollo de las enormes re
servas de (México) hace que sea posi. 
ble sustituir petróleo de la OPEP, es
pecialmente del Golfo Pérsico, por 
grandes cantidades de petróleo mexi
cano y gas natural. Pero la implanta
ción de este análisis es que si los Esta
dos Unidos pueden incrementar en 
gran medida la participación de Méxi
co en el total de sus importaciones 
de petróleo, entonces es probable que 
no sea necesario ni deseable adoptar 
políticas dirigidas específicamente a 
reducir el consumo del petróleo im
portado" (pp. 25-26). 

De esta manera, México se convir
tió en la principal fuente de suminis
tro de crudo a los Estados Unidos, una 
gran cantidad del cual va a parar a las 
reservas estratégicas de ese país. 

Al convertirse México en uno de 
los principales países petroleros del 
mundo, y entrar con ello dentro de los 
planes estratéticos de los Estados Uni
dos, éstos no podían dejarle las manos 
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libres a nuestro país para que maneja
ra su política petrolera con autonomía. 
Por lo que, durante la administración 
gubernamental de José López Portillo, 
el gobierno norteamericano instru
mentó una serie de medidas para tra
tar de intervenir en los asuntos internos 
de México. Así, la CIA tuvo una parti
cipación bastante mayor que en perío
dos anteriores, aprovechando toda la 
infraestructura que tiene su estación 
más grande e importante en el mundo 
después de los Estados Unidos, en 
nuestro país. 

Desde la misma campaña electoral 
de López Portillo para la Presidencia 
de la República, lá CIA hizo notoria 
su presencia, al intentar manipular 
ciertos aspectos publicitarios de la 
campaña;' y después, en 1977, con 
proyectos mayores intentó averiguar 
cuáles eran "los puntos más vulnera
bles del gobierno del Presidente López 
Portillo, respecto a eventuales presio
nes de Washington y a concretas accio
nes desestabilizadoras" ( Buendía, 
op.cit.:83). 

La necesidad de actualizar su in. 
formación sobre México derivada de 
"dos obvias círcunstancias: la existen
cia de un nuevo gobierno y la posición 
cada vez más importante de nuestro 
país como productor de petróleo" 

7 Manuel Buendía, en sus columnas perio· 
dísticas puso al descubierto muchas de 
las actividades de esta Agencia en Méxi
co durante ese período. 
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(Ibid). En el primer caso, se trataba de 
averiguar, tan profundamente como 
fuera posible, cuáles podrían ser los 
puntos más débiles del nuevo gobierno, 
en relación con los conflictos internos, 
la calidad de ciertos funcionarios y el 
apoyo de la opinión pública. 

Las presiones norteamericanas en 
las negociaciones del gas mexicano y 
del crédito del Eximbank, rumores de 
un golpe de. Estado' durante el gobier· 
no de López Portillo, entre otros pro
blemas, muestran que las actividades 
de la CIA y del gobierno de los Esta
dos Unidos estaban íntimamente liga· 
das e interesadas en intervenir con 
gran ímpetu en Jos asuntos internos 
de México, a través de una vasta ope
ración desestabilizadora para llegar a 
incrementar su control sobre nuestro 
país, y en particular sobre los recursos 
petroleros de éste. 

El hecho de que Washington haya 
intensificado sus acciones de espíonaje 
y penetración sobre México a princi· 
pios del gobierno lópezportillista, 
coincide pues con que una nueva polí
tica de energéticos convirtió a nuestro 
país en potencia petrolera. Personal 

8 En el otoño de 1976, a punto de finali
zar el gobierno del Presidente Luis Eche
verría, hubo rumores de un golpe de Es· 
tado en México. Pero estos rumores es· 
tuvieron ligados más a otros factores 
que a la política petrolera del gobierno 
mexicano. 
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especializado de la CIA trató de tomar 
posiciones inclusive "dentro de entida
des del gobierno mexicano. Pero tam· 
bién ciertos recursos del Departamen
to de Estado se movilizaron hacia 
nuestro país". Uno de sus principales 
intereses se concentró "en las posibili
dades que ofrece la comunicación so
cial -información, publicidad, propa
ganda y relaciones públicas-, como 
técnica para desarrollar su plan de in
teligencia y de control sobre amplios 
sectores de opinión pública" ( Buendía, 
op.cit.:94). Este tipo de proyecto ya 
se había tratado de instrumentar con 
el Plan Camelot en 1964 en un país 
de Sudamérica. Se trataba con esto de 
investigar nuestro "potencial de recep
tividad" sobre ciertos programas de 
ayuda "en gran escala" que el gobierno 
de los Estados Unidos había propues
to o pensaba proponer al mexicano 
(!bid). 

Según John Marks, ex-agente de la 
ClA, y coautor del libro The CIA and 
the Cult of Intelligence, "México es el 
país más importante en las Américas 
para los Estados Unidos por razones 
de seguridad, y porque representa una 
fuente futura muy inmediata de recur
sos naturales vitales. Los Estados Uni
dos están preocupados en que México 
no sea una nación hostil, ni que tenga 
un gobierno que sea moderadamente 
izquierdista, ni mucho menos comu
nista o socialista". Este planteamiento 
de Marks, presentado en una conferen
cia de prensa realizada en enero de 
1978 en Washington, D.C., 9 represen
taba la sustentación norteamericana 
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para la presencia en México de la ope
ración más grande de la CIA en el He
misferio Occidental y su "intervención 
encubierta" en los asuntos internos de 
México. 

Pero no sólo la CIA estaba impli
cada en ello. En el número correspon
diente a enero-febrero de 1978,10 el 
Reporte de N ACLA sobre las Améri
cas (NACLA Report on the Americas), 
detalló las actividades del FBI en Mé
xico, recién descubiertas, como parte 
de una campaña concertada de presión 
de los Estados Unidos, diseñada para 
tener acceso a las ricas reservas de pe
tróleo mexicano, instrumentar un pro
grama de austeridad económica al sur 
de la frontera, y aplastar la creciente 
militancia obrera. Otros aspectos con
siderados en esta preocupación eran 
la intranquilidad política y la inmi
gración de trabajadores "indocumen
tados". 

En 1977, el ex-director de laCIA, 
William Colby, había declarado en 
una conferencia .de prensa dé! Congre
so de los Estados Unidos sobre Segu
ridad Nacional, que "no tenemos que 
ir hasta Asia o Europa para buscar una 

9 

lO 

NACLA-West Mexico Project, 1978. 
"U.S.-Mexico Military Builtup".NACLA 
Report on the Americas, Vol. XII, No. 2, 
March-April. 

"FBI in Mexico": NACLA Report on 
the Americas, Vol. XII, No. 1, January
February 197 8. 
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crisis cuando México está en nuestro 
patio trasero. La población en México 
es algo así como de 60 millones (de 
los cuales) algunos millones están hoy 
en los Estados Unidos como inmigran
tes ilegales, amenazando ios empleos 
de nuestra fuerza de trabajo, siendo 
explotados por algunas personas que 
los contratan a escondidas, y contri
buyendo a crear desorden social y 
otros problemas donde viven en forma 
secreta. Obviamente, esta situación ex· 
plotará en un México con 12,_. :~ilio
nes de personas. 11 

Otra cuestión vino a sumarse en 
esos· momentos a la preocupación !iO:

teamericana por tener una may~.>: 
rencia y control en los asuntos y re-c-ur
sos mexicanos. La creciente luch. 
revolucionaria en Centroamérica, y 
particularmente el triunfo de la Re
volución Nicaragüense en 1979, la 
cual contó con todo el apoyo del 
gobierno mexicano; primero, rom
piendo relaciones diplomáticas con 
el gobierne del dictador Anastasi,c 
Somoza, y reconociendo al Frente 

11 NACLA Report on the Americas, \'(. 
XII, No. 2, p. 40. Para 1982, este mismo 
ex-funcionario de la CIA, manifestaba 
que "la estabilidad en México sigue sien: 
do razonable pese a los problemas de 
ajuste a su riqueza petrolera, las perspec
tivas inflacionarias de entre 50 y 60% y 
las expectativas de que la economía 
mexicana tendrá un crecimiento nulo" 
(Uno Más Uno, 12-VI). 

GUERRERO, S ANDO V AL Y DEL VALLE 

Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN) como el verdadero represen
tante de los intereses del pueblo de 
ese país; y, después del triunfo san
dinista, con programas de asistencia 
técnica y financiera así como ventas 
,-¡e petróleo. Con respecto a la Revo
lución Cubana, López Portillo visitó 
ese país antillano como un gesto de 
apoyo y simpatía en el momento en 
que la situación internacional favore
cía el recrudecimiento de los deseos 
intervencionistas del imperialismo 
norteamericano. Durante esa misma 
administración, el gobierno mexicano 
hizo una declaración conjunta con el 
gobierno francés, reconociendo el 
carácter de fuerza beligerante al Fren
te Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN) en El Salvador. 
Cuando el presidente Miguel De La 
Madrid toma las riendas del gobierno, 
la situación centroamericana mostraba 
,ambios que requerían una solución 
particular. La crisis política tendía a 
internacionalizarse. El modelo de solu
ción planteado por los Estados Unidos 
mediante el armamentismo en la re
gión amenazaba con regionalizar el 
conflicto bélico entre los países cen
troamericanos. La amenaza constante 
al gobierno nicaragüense de los grupos 
contrarrevolucionarios antisandinistas 
apoyados por Reagan y sus aliados 
centroamericanos ponían cada vez 
más en peligro la cada vez más preca
ria paz de la región. Ante esta situa
ción cualitativamente diferente, el go
bierno de De La Madrid optó por pro
noner una solución alternativa a este 
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conflicto. Así, durante el mes de ene
ro de 1983, México auspició una reu
nión con los países latinoamericanos 
que de alguna medida se verían involu
crados en una posible regionalización 
del conflicto bélico. En ese mes se reu
nieron en la Isla de Contadora en Pa
namá los cancilleres de Colombia, Ve
nezuela, Panamá y México dando na
cimiento a lo que hoy día se conoce 
como el "Grupo Contadora". En el 
primer comunicado que emitió ·este 
Grupo destaca la preocupación por el 
agravamiento del conflicto y la cada 
vez más constante injerencia foránea 
en el área. Después de varias reuniones 
del Grupo Contador~ éste ~é hii eri
gido como un organismo de consulta 
que de alguna manera ha ayudado a 
congelar la escalada del conflicto. Di
cho organismo de consulta ha recibido 
el apoyo generalizado de gobiernos, 
partidos políticos y organizaciones 
tanto civiles como gubernamentales en 
el mundo. Ha logrado reunir en una 
misma mesa a todos los ministros de 
Relaciones Exteriores de los países 
centroamericanos y elaborar finalmen
te un documento de 21 puntos para la 
paz en la región. Destacan aquellos 
puntos entre los que se proponen 
compromisos para asentar el respeto a 
la autodPterminación de los pueblos y 
la no intervención de países extranje~ 
ros en los Estados centroamericanos, 
así como el cese de la discriminación 
económica hacia Nicaragua. Y aunque 
los Estados Unidos lograron modificar 
algunos puntos del "Acta de Contado
ra" a través de influir en algunos go-
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biernos centroamericanos, el espíritu 
de una paz negociada para la región 
prevalece en esta acta. 12 

Toda esta situación produce gran
des temores en los Estados Unidos so
bre el papel que México desempeña en 
el área centroamericana, y su preocu
pación por las tendencias de la políti
ca exterior de éste. Pellicer de Brody 
(1981:30) plantea que existen diver
sos motivos para que el gobierno nor
teamericano vea con aprehensión la' 
política de nuestro país hacia Centro
américa. En primer Jugar, es indicio 
de la persistencia de valores nacionalis
tas y revolucionarios que no sólo son 
disfuncionales para un proyecto de 
acción internacional contra el avance 
de la revolución de Centroamérica; y, 
además, es presagio de negociaciones 
difíciles cuando se traten de buscar 
compromisos más profundos en el ca
so del petróleo. Ante esto, dice esta 
autora, es comprensible el interés del 
gobierno norteamericano de populari
zar ideas según las cuales, de acuerdo 
con la llamada "teoría del dominó", la 
subversión comunista puede extender
se 'desde Nicaragua hasta las mismas 
zonas petroleras de México, y de ahí 

12 Véase Cuadernos de Política Exterior 
Méxicana, Año 1, No. 1, del Centro de 
Información y Docencia Económicas 
(CIDE), mayo de 1984. En particular 
los artículos del apartado 3, "Trayecto
ria de la política exterior de México ha
cia Centroamérica". pp. 91-140. 
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a la frontera con los Estados Unidos. 
En una entrevista televisiva por la 

cadena CBS norteamericana el 20 de 
febrero de 1983, el senador Henry 
Jackson planteó que "toda la activi
dad cubano-soviética en Centroaméri
ca13 tiene como objetivo a México( ... ) 
Si consiguen desestabilizar al gobierno 
mexicano, podría haber una revolu
ción y podríamos tener un gobierno 
castrista junto a nuestra frontera". El 
senador demócrata por Washington 
afirmó que "la situación es extrema
damente seria", y esbozó el análisis es
tratégico para justificar que su país de
bía conceder con urgencia fuertes 
préstamos y ayuda al gobierno mexi
cano para contener sus problemas fi
nancieros, especialmente su deuda ex
terna. Subrayó este senador, miembro 
del Comité de las Fuerzas Armadas, 
que la administración Reagan debería 
señalar como ~'la más alta prioridad" 
su obligación de ayudar al vecino del 
sur, "si no queremos que un día nues
tras Fuerzas Armadas tengan que de
fender nuestra frontera". La crisis 
financiera de México y los problemas 
de toda Centroamérica hacen de este 
país "una pieza frágil de la situación 
internacional. 14 

13 

14 

Para el gobierno norteamericano, el con
flicto centroamericano no tiene causas 
intrínsecas, sino que es provocado por 
factores externos, situándolo dentro del 
debate Este-Oeste. 

"La más alta prioridad a México si no 
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La política de la administración 
Reagan hacia las "Américas" divide al 
hemisferio en 3 áreas estratégicas: Mé
xico, la Cuenca Centroamericana 6 
del Caribe, y Sudamérica. Las dos pri
meras son vistas como las más grandes 
zonas de crisis. Durante la campaña 
presidencial norteamericana para el 
primer período de la administración 
Reagan, Daniel James del Centro de 
Información de la Estrategia Nacional 
-parte del American Enterprise Ins
titute/Center for Strategic and Inter
national Studies-, aconsejó pragma
tismo y respeto en las relaciones de 
los Estados Unidos con México. "Muy 
simple", dijo, "es necesario tratar a 
México exactamente como lo hacemos 
con alguna nación europea como Fran
cia o Inglaterra. O quizá más exacta
mente, como hemos aprendido a tra
tar a Japón". 15 

El imperialismo norteamericano, 
sin embargo, se ha valido de todos los 
medios para intentar "bloquear" el 
avance del comunismo en nuestro país. 
Ha utilizado, por ejemplo, las difíciles 
relaciones de México con Guatemala 
para intentar provocar al gobierno me
xicano con el objetivo de que éste mi
litarice su frontera sur. Dentro de los 
planes estratégicos norteamericanos 
para el involucramiento de los Estados 

queremos la defensa armada de nuestra 
frontera: Jackson" (El Día, 21·Il·83). 

15 NACLA Report on the Americas, Vol. 
XV, No. 4, July-August 1981. p. 29. 
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Unidos con las fuerzas militares de la 
región centroamericana, se incluía pa~ 
ra 1982: 

- El fortalecimiento de las fuerzas 
militares de algunas naciones. Los ase
sores militares norteamericanos esta
ban ya en El Salvador y en Honduras 
para esa fecha. Se estaban incremen
tando las ventas de armas y el entrena
miento militar. Y la administración 
Reagan proponía la reanudación de la 
asistencia militar a Guatemala. 

- El financiamiento de gobiernos 
de interés político o estratégico para 
los Estados Unidos. Casi un tercio de 
los 350 millones de dólares del Plan de 
Ayuda para la Cuenca del Caribe, era 
para El Salvador y Honduras, mientras 
que se excluía a otras naciones que ne
cesitaban asístencía económica. 

- La legitimación de dictaduras 
militares por medio de la promoción 
de elecciones en El Salvador, Hondu-
ras y Guatemala, las cuales, de hecho 
no redujeron el poder efectivo de sus 
fuerzas armadas respectivas. 

- La unificación de reg(menes mi
litares de Centroamérica, patrocinan
do la cooperación entre las fuerzas 
militares de El Salvador, Honduras y 
Guatemala, e impulsando la presencia 

contrarrevoludonaria 
armada. 

Pan-Americana 

- Militarizar las po/(ticas de la 
región, descontando las proposiciones 
para los arreglos políticos negociados, 
aún aquellos de aliados cercanos tales 
como México, Francia y Venezuela 
(léase "Acta de Contadora" y "Acuer
do Franco-Mexicanon). 16 

El gobierno mexicano ha evitado 
caer en las provocaciones que lleven 
a militarizar la frontera sur, como en 
el caso de los ataques y asesinatos rea
lizados por soldados guatemaltecos es
pecializados en contrajnsurgencia, en~ 
tre los refugiados guatemaltecos en 
nuestro territorio. 1 7 En 1980, se lle
varon a cabo maniobras militares en la 
frontera con Guatemala, en las que 
participaron casi 44 mil efectivos. Se-

16 1'The Central American War". The Cen
tral American War: A Guide to the U. S. 
Military Builtup. National ActionjRe
search on the Military Industrial Com
plex. A Project of the Americas Friends 
Service Committee (AFSC). October-
1982, p. 2. 

de asesores de Argentina y Chile, no- 17 

torios por la represión y la tortura. 
Los planificadores del Pentágono ha
bían declarado la necesidad de reafir
mar la cooperación militar entre na
ciones de América Latina, mientras 
que los planes secretos de la CIA fil
trados a la prensa, mostraban que el 
terreno estaba listo para una fuerza 

"En la zona fronteriza no hay necesidad 
de que se refuerce la tropa mexicana, 
aunque ya se han tomado medidas", 
afirmó el General AbsaJón Domíngue:t 
Castellanos, gobernador de Chiapas, des
pués de que un grupo de "kaibiles'' pe
netró en un campo de refugiados asesi
nando a 6 de éstos el 30 de abril de 
1984 (Excélsior, 5-V-84). Recientemen-

N.A. 26 
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gún el Secretario de la Defensa, Gene
ral Félix Galván, López, la frontera 
fue elegida como escenario para las 
maniobras, ya que "se había dicho 
con anterioridad que frecuentemente 
pasan grupos subversivos de Guatema
la a México", y se decidió aprovechar 
la ocasión para desmentir el rumor. El 
titular de la Defensa añadió que para 
demostrar la falsedad de que en Méxi
co se entrenan guerrilleros guatemal
tecos, 8 militares de Guatemala fueron 
invitados para constatar que no había 
"ni huellas de las supuestas guerrillas" 
(El Diario de Yucatán, 12-XII-80). 

En esta perspectiva, el tema de la 
Seguridad Nacional vuelve a ocupar un 
lugar de primera importancia en nues
tro país, cuestión que había estado 
ausente del pensamiento de los gober
nantes mexicanos desde el fin de la 
Segunda Guerra Mundial (Pellicer de 
Brody, op.cit.:27). 

Según esta autora, una caracterís
tica sobresaliente del tema de seguri
dad nacional en México es la escasa 
participación que tiene el sector mili
tar, tanto en la definición misma del 
concepto, como en la toma de deci
siones sobre los mecanismos más ade~ 
ción de los beneficiarios del caos de la 
información: los propietarios de los 
medios. 26 

te, el gobernador de Quintana Roo, Pe
dro Coldwell, declaró que HeJ gobierno 
mexicano no militarizará su frontera sur 
a pesar de los intentos de desestabiliza
ción o de Ja amenaza de guerra que exis
te en Centroamérica" (Excélsior, 12-
X!l-84). 
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cuados para hacer frente a los peligros 
que la acechan. 

Por el contrario, en otros países 
de América Latina, principalmente 
donde hay o ha habido dictaduras mi
litares, como en Brasil, Uruguay, Chile, 
Argentina y Bolivia, para nombrar los 
más característicos, levantan como 
doctrina oficial del Estado y teoría 
política de sus gobernantes un cuerpo 
teórico llamado Doctrina de Seguridad 
Nacional. Es una teoría y una doctrina 
que pretende dirigir los países y que 
en la práctica se demuestra capaz de 
jusitificar políticas de represión al 
pueblo y políticas de reacomodación 
de la economía y de la capacidad en 
su conjunto (Cavalla, 1978:7). 

Así, en el Plan Global de Desarrollo 
1980-1982, López Portillo dedica un 
apartado a la seguridad nacional den
tro del punto 5o. "Objetivos Naciona
les". En él, se plantea que "la protec
ción de las instalaciones estratégicas 
y de los recursos naturales ha adquiri
do enorme relevancia en la medida en 
que México ha podido construir un 
amplio sistema de irrigación, una gran 
capacidad productora de energía eléc
trica y de explotación de recursos pe
trolíferos, y en virtud de que se han 
integrado cada vez más las distintas 
regiones y sectores de la producción" 
(p. 135). 

La salvaguarda y protección de es
to queda en manos de las fuerzas ar
madas mexicanas (ejército, marina y 
fuerza aérea), mismas que para cum
plir estas funciones necesitan de una 
modernización, "la modernización de 
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las fuerzas armadas es parte de la mo
dernización democrática de la Nación'' 
(Ibid, p. 137). 

Ya en 1977 el Pentágono norte
americano, junto con la CIA y el FBI 
contemplaban incrementar su influen
cia dentro del cuerpo militar mexica
no con crecientes programas de entre
namiento y ventas de armas destine, 
das a lo que ellos denominaban la 
"modernización necesaria,' de las fuer
zas armadas de México. El Departa
mento de Defensa de los Estados Uni
dos detalló sus objetivos con respecto 
a México en un documento presenta
do al Congreso de ese país: "El obje
tivo inmediato de nuestra asistencia 
de seguridad para México es alentar la 
disposición favorable de las fuerzas 
armadas mexicanas hacia los Estados 
Unidos y mejorar la capacidad de éstas 
para cumplir con su papel de seguri
dad nacional. México es importante 
estratégicamente porque tiene 1,800 
millas de frontera con Jos Estados 
Unidos virtualmente desprotegidas. Es 
particularmente deseable el manteni
miento de líneas de comunicación 
abiertas entre las fuerzas armadas de 
nuestros dos países".18 

Según el Reporte de N ACLA de 
marzo-abril de 197 8, desde 1946 Mé
xico había recibido casi 70 millones 
de dólares en ayuda militar y policiaca 
de los Estados Unidos; y casi 900 agen-

18 NACLA-West Mexico Project, op.cit., p. 
41. 
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tes militares y policiacos habían sido 
entrenados en programas norteameri
canos en áreas tales como contrainsur
gencia, guerra sicológica, operaciones 
de inteligencia y combate. El paquete 
de asistencia militar para México en 
1978 incluía el entrenamiento de 59 
policías y estudiantes militares en los 
Aados Unidos y en el extranjero (de 

38 estudiantes en 1977); y ventas de 
armas militares por dos millones de dó
lares para 1979 (1 O veces más que las 
cifras para 1977). Además, México ha
bía solicitado secretamente la compra 
de 26 cazas jet F -5 de los Estados Uni
dos a un. costo de 150 millones de 
dólares. 

Para los años fiscales de 1981 y 
1982 la asistencia militar de Jos Esta
dos Unidos en Programas de Entrena
miento y Educación Militar Interna
cional (lnternational Military Edu
cation and Training Program) en ese 
país y en la Zona del Canal de Panamá, 
alcanzaron los 130 mil y 245 mil dó
lares respectivamente. 19 

Para principios de 1983, el go bier
no de Reagan proponía duplicar la asis
tencia de tipo militar a Honduras, tri
plicar la de Guatemala, y llevar a nive
les récord la de El Salvador. Dentro 
del presupuesto de ayuda militar a 
América Latina figuraba México en el 
capítulo de "Entrenamiento de Tro-

19 "Military Assistance-Fiscal Year 1982". 
NACLA Report on the Americas, Vol. 
XV, No. 4, July-August 1981, p. 28. 
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pas" con 250 mil dólares (El Dta, 5-
Il-83). 

Fue en diciembre de 1980 cuando 
el General Félix Galván López, Secre
tario de Defensa anunció que el país 
modernizaría su ejército, fabricaría 
proyectiles teledirigidos y adquiriría 
vehículos blindados ligeros de IsraeL 
y aviones de combate K-FIR de Israe, 
o F5-E de los Estados Unidos (final
mente se escogieron estos últimos). In
dicó también que el presupuesto mili
tar aumentaría para 1981 de 7 82 mi
llones de dólares a 1,055 millones 
(Diario de Yucatán, 12-XII-80). 

Al fin del sexenio de Echeverría, 
las fuerzas armadas habían gastado 
19'067'666,000· pesos. Al fin del sexe
nio de López Portillo, esta suma as
cendió a 101 '808'918,000 pesos. El 
contingente militar, considerado en 
más de 100 mil hombres, daba a nues
tro país el cuarto lugar en el contexto 
latinoamericano; y el sexto en cues
tión de gasto militar (Fuentes, 1983: 
301-302). 

La expansión de esta moderniza
ción continúa, aunque a pasos menos 
acelerados. Para principios de 1983, 
el Contraalmirante Miguel Angel Gó
mez Ortega, Secretario de Marina 
anunciaba que estaba en estudio la 
mo-dernización de la Armada de Méxi
co en construcción de buques de gue
rra y administración (El Dta, 26-II-83). 
Y para mediados de 1984, este mismo 
Secretario informaba que elementos 
de la Armada de México habían sido 
invitados a adiestrarse en el conoci
miento de submarinos atómicos de los 
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Estados Unidos (Excélsior, 16-VI-84). 
Para fines de 1983, el Secretario 

de Defensa, General Juan Arévalo Gar
doqui, anunció que se comprarían avio
nes tipo Hércules para transportación 
y entrenamiento, con el fin de "contar 
con más pilotos"; y por otra parte ase
~uraba que la capacidad de la Fuerza 
Aérea Mexicana ( F AM) era suficiente 
para salvaguardar la soberanía e inte
gridad del país. También dio a cono
cer que la Ley Orgánica del Ejército 
sería modificada "para que esté aGor
de con las necesidades actuales del 
país" (Uno Más Uno, 16-XI-83). 

En la revista alemana Tecnologta 
Militar en español, correspondiente a 
marzo-abril de 1984, publicada por 
el Grupo Editorial Monch bajo los aus
picios del Ministerio de Defensa de la 
República Federal Alemana (RFA), 20 

se plantea que: "Ante el 'aumento de 
las actividades insurreccionales' en 
Centroamérica y por la necesidad de 
salvaguardar sus 'ricas regiones petra* 
leras del sur', las fuerzas armadas me
xicanas se han visto obligadas a ade
cuar su doctrina de entrenamiento y 
operación, a organizar una fuerza de 
choque especial -constituida por 
4,000 hombres perfectamente adies
trados-, y a sofisticar sus métodos de 
enseñanza". 

Este mismo .estudio dice que "el 
desarrollo de la capacidad de fabrica-

2° Citado por Raúl Monje en Proceso, No. 
396, 4- VI-84, pp. 24-27. 
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c10n de material militar (en México) 
ha comenzado, aunque en forma limi
tada. Actualmente lo que se produce 
en mayor escala son municiones, ve

hículos blindados a rueda, pequeñas 
embarcaciones, aviones livianos y ar
mamento portátil. Los trabajos son 
asesorados por técnicos de Alemania 
Federal, Francia y Brasil( ... ) En con
junto, las Fuerzas Armadas mexicanas 
suman 371,000 hombres distribuidos 
de la siguiente manera: el Ejército reú
ne a 95,000 elementos (entre oficiales 
y soldados) y 250,000 conscriptos 
la Fuerza Aérea agrupa a 6,000 efecti
vos y la Armada a 24,000". 

En cuanto a los métodos de ense
ñanza, en los años 1970's, durante el 
gobierno de Luis Echeverría, la educa
ción militar recibió una atención sin 
precedente en México. En 1973 se im
plantó por vez primera un curso de In
vestigación Jurídica Militar y de Hu
manidades en el Colegio de Generales. 
Este consistía en una serie de confe
rencias dadas por funcionarios públi
cos, profesores universitarios y repre
sentantes de los diversos grupos indus
triales, comerciales y financieros del 
país, con el propósito de fomentar en-
tre los comandantes de alto nivel, el 
estudio y comprensión de las 'Doctri-
nas Nacionales' (Camp, 1984:21). Y, a 
fines de 1976, se habían inaugurado 

de Defensa. Esta última institución 
que funciona desde 1981, según Camp 
(op.cit.:22), "se creó para preparar en 
la formulación de una estrategia na
cional de defensa, en el desarrollo de 
la armada, asuntos internacionales, eco
nomía y política, a un grupo selecto 
de coroneles y generales que han sido 
elegidos para servir en las más altas 
posiciones de las fuerzas armadas. 21 

Con el establecimiento del Colegio de 
Defensa la cúpula mexicana mostró 
su deseo de formular una política de 
seguridad nacional. 22 Ya que, "sin 
duda, en la medida en que el acceso 
al sistema educativo militar se vuelva 
estrecho, aquellos oficiales aptos para 
llegar a puestos claves en la Defensa 
Nacional y en los comandos militares 
de zona serán los que tengan estos tí
tulos educativos". 

De acuerdo con Fuentes (op.cit.: 
324), "en la actualidad, el concepto 
de seguridad nacional para el ejército, 
infiere los campos de seguridad inte-

21 

las instalaciones de carácter militar 
que existen en nuestro país (Fuentes, 22 

op.cit.; p. 300). 

Wagner, Stephen, 1983. "Modernization 
of the Mexican Military: Política! and 
Strategic Implications". Inédito, Depto. 
de Historia de Ja Academia Militar de los 
Estados Unidos, p. 11 (Citado porCamp, 
op.cit.). 

Williams, Edward J., 1982. "Mexico's 
Central American Policy: Apologies, 
Motivations and Principies". Inédito. 
University of Arizona, enero 6, p. 28 
(Citado por Camp, op.cit.). 

Durante el gobierno de José López 
Portillo se crearon la Universidad del 
Ejército y Fuerza Aérea, y el Colegio 
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rior y defensa exterior de la nación. El 
propio desarrollo del país, sus enor
mes recursos naturales y otros factores 
de tipo geopolítico, han incrementado 
las exigencias de la seguridad nacional, 
ello implica la iniciación de una políti
ca de crecimiento moderado y de mo
dernización del Ejército y la Fuerza 
Aérea. La tendencia actual es incre
mentar la. capacidad operativa, logísti
ca y administrativa de las fuerzas ar
madas, así como el fortalecimiento de 
la infraestructura donde deberá apo
yarse su desarrollo futuro ... esto, de 
acuerdo con las necesidades de seguri
dad actuales y las previstas". 

2. EL ESTADO MEXICANO Y SU 
PROYECTO DE POLITICA DE 
SEGURIDAD NACIONAL 

La política de seguridad nacional va 
más allá de la modernización de las 
fuerzas armadas para la protección de 
los recursos del país y la defensa ex
terna de éste. En palabras del Secreta· 
rio de Relaciones Exteriores de la ac
tual administración, Bernardo Sepúlve
da Amor, "la auténtica seguridad de 
los Estados supone la satisfacción 
de los pueblos. Requiere el fortaleci
miento de las instituciones políticas, 
la vigencia o el resurgimiento de la de
mocracia, la promoción de un régimen 
de justicia social y el respeto a los de
rechos humanos". 23 

23 "En juego la seguridad nacional". Revis-
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Los rasgos particulares de este 
equilibrio social, económico y político, 
la ideología que lo inspira, las relacio
nes de clase que lo propicia, y el poder 
respectivo que adjudica a cada una de 
las clases, no es asunto de las fuerzas 
armadas. Desde finales de los años 
1940's, esto ha quedado en manos 
de los aparatos civiles del Estado: las 
organizaciones de masas afiliadas al 
partido en el poder y la élite llamada 
de manera general la "familia revolu
cionaria" (Pellicer de Brody, op.cit.: 
31). 

Ante la crisis que se presentó a 
finales del período lópezportillista, 
este equilibrio peligró en forma alar
mante. A di l'erencia de las crisis de 
1968 y de 1974-1976, que pueden 
caracterizarse como crisis política y 
económica respectivamente, la que se 
inicia en la administración anterior a 
la actual, es de un carácter económi
co-político; esta crisis es, en muchos 
aspectos, similar a la de 1974-1976, 
pero mucho más profunda. Frente a 
esta situación, aunada a la cuestión 
de los recursos petroleros y a la crisis 
centroamericana, se hacía necesario 
definir una política de seguridad na
cional que abarcara todos los aspec
tos: militares, sociales, económicos y 
políticos. 

ta Acierto (Grupo Reportero Industrial 
Mexicano), Vol. 1, No. 40:4-8 (17 de di· 
ciembre de 1984). 



LA POLITICA DE LA SEGURIDAD NACIONAL ... 87 

A fines de su administración gu
bernamental, el presidente José López 
Portillo solicitó a la Internacional So
cialista que enviara a una comisión es
pecializada para elaborar un Proyecto 
sobre Política de Seguridad Nacional 
para el Estado mexicano. En esta co
misión participaron expertos enviados 
por la Social Democracia Alemana, 
con la colaboración de algunos inves
tigadores mexicanos. Este proyecto, 
del cual tomamos la parte considerada 
como introducción por resumir todo 
el estudio, le correspondería instru
mentarlo a la administración de De La 
Madrid, como se verá más adelante. 

Después de hacer una caracteriza
ción de la situación actual de la for
macwn económico-social mexicana, 
la que se define como "un país en pro
ceso de tránsito a la modernidad, co
mo parte del proyecto de 1917" -en 
el cual los recursos petroleros nos co
locan en un lugar estratégico en el 
mundo-, el estudio presentado por la 
comisión mencionada plantea " ... la 
necesidad de la creación de un Centro 
de Estudios Estratégicos (CEE), de 
rango civil, capaz de evaluar el pasado 
y delinear con certeza acontecimien
tos futuros, prever contingencias y 
generar alternativas válidas para la to
ma de decisiones de carácter estraté
gico ( ... ) La creación de un CEE más 
que una ubicación presupone una 
organización de los recursos humanos 
y tecnológicos y una sistematización 
del conocimiento en base a objetivos 
del Estado mexicano. Ello definitiva
mente no implica una organización 
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burocrática lineal o rígida, sino por el 
contrario, una definición de niveles en 
los que se produce, procesa y analiza 
la información en una primera etapa, 
para después ser conjuntada e impreg
nada de su carácter estratégico, con
forme a las necesidades del ejecutor fi
nal de la toma de decisiones" (pp. 2-3). 

Así, la justificación para la crea
ción de un CEE surge "de la necesidad 
de conjuntar trabajos que se realizan 
tanto en México como en el exterior, 
pero que carecen de un contenido es
tratégico, tanto en el orden político, 
económico, social y científico-tecno
lógico y que estando desvinculados di
fícilmente dan una respuesta a las ne
cesidades y al proyecto del Estado" 
(p. 3). 

Con respecto a la Seguridad Nacio
nal, el documento precisa que: "La 
presencia de los EVA, la nación capi
talista más avanzada del mundo, en la 
frontera norte de México, ha sido y 
será factor de tensión para éste último. 
Si bien las relaciones diplomáticas 
siempre serán un estupendo lubricante 
y amortiguador de las tensiones, tam
bién importa sobre manera que el gra
do de importancia estratégica que Mé
xico alcance, ya sea merced a sus re
cursos naturales o al grado de desarro
llo económico y político que impulse. 
En este sentido importa mucho que la 
diplomacia mexicana llegue a niveles 
muy por arriba de la excelencia, pues 
diplomáticos lerdos o carentes de tac
to y conocimiento de la realidad na
cional pueden poner al país en situa
ción desventajosa y hasta de pérdida. 
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En este sentido, se podría asegurar 
que la política diplomática mexicana 
es pródiga en principios internaciona
les y en la defensa de los mismos, sin 
embargo, no se podría decir lo mismo 
por cuanto se refiere al conocimiento 
de la realidad interior; sus objetivos, 
sus evoluciones; sus estrategias de con
veniencia o sus tácticas de inconve
niencia. En buena medida el cuerpo 
diplomático mexicano tiende a 'dispa· 
rarse: o foraneizarse (sic) del Proyecto 
de Nación; ello obedece a que el Esta
do mexicano suele utilizar a este cuer
po para el recambio político, la com
pensación en veces (sic) o simplemen
te el 'exilio'. Y ésto que es práctica 
cotidiana de la diplomacia en muchos 
países; pasa a convertirse en error to
tal cuando se trata de países cuyo im
pacto en política internacional es tras
cendente, y éste es, ahora, el caso de 
México. Es obvio pues, que México 
deberá generar un proceso dinámico 
de recambio entre sus cuadros diplo
máticos en donde los internacionalis
tas (sic), politólogos, sociólogos, eco· 
nomistas y otros, pasen a proyectar la 
nueva dimensión mexicana" (pp. 29-
30). 

El documento plantea la preocu
pación de la cercanía de los Estados 
Unidos a los recursos estratégicos de 
nuestro país. "La ubicación de los 
EVA en el norte mexicano también 
acciona cuatro grandes factores estra
tégicos. Uno; seguridad en la tenencia 
y explotación de los yacimientos pe
troleros. Dos; peligro de un ataque 
sorpresivo sobre los yacimientos u 
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otra zona territorial por parte de algu
na potencia militar centroamericana. 
Tres; motivación y movilización, en 
su caso, de minorías económicas en el 
noroeste y norte centro con tenden· 
cías separatistas y anexionistas a los 
EVA. Cuatro; gama de presiones de 
índoles diversas para la construcción 
de un canal interoceánico en el Istmo 
mexicano ( ... ) Es probable que los 
EVA en lo que ellos denominan, 'ni
veles de acción en torno a· sus intereses 
nacionales y vitales', tengan debida
mente contemplados los cuatro facto
res mencionados. Incluso, éstos, po
drían ser la substancia prima en las 
relaciones políticas México-EVA para 
los próximos diez años" (pp, 30-31). 

A este respecto, menciona el do
cumento, "es evidente que México no 
tiene seriamente consolidada una es
trategia para contrarrestar la fuerza de 
operativos de tal naturaleza ( ... ) ~un 
cuando de manera aislada el gobierno 
mexicano los enfrenta, ya sea vía edu
cación primaria para fortalecer el sen
timiento afectivo por la territorialidad 
nacional, ya en las movilizaciones mili
tares que se han llevado en los últimos 
años en las regiones del sureste; pero 
la verdad es que todas estas acciones 
no dejan de traslucir una falta de ar
momá coherente en cuanto a un plan 
de seguridad nacional estrechamente 
vinculado al proyecto y modelo ideal 
de Nación que se pretende. Mas áun, 
es muy visible la carencia de un Plan 
de Seguridad Nacional acorde al ritmo 
de crecimiento y evolución político, 
económico y social de México" (pp. 
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31-32) (Subrayado nuestro). 
En este aspecto, el documento 

concluye que "es completamente fac
tible pensar que de no crearse a la bre
vedad posible dicho Plan, el país que
dará a la merced de toda clase de aven
turerismos (sic) provenientes de gru
púsculos o de potencias extranjeras" 
(p. 32). 

Dentro de las prioridades que el 
Estado debería considerar, el docu
ment~ apunta, entre otras, las siguien
tes: 

- El problema estratégico de la 
política económica actual reside en 
garantizar los excedentes petroleros, 
de modo que el auge del petróleo pue
da dar pie a un desarrollo industrial 
y agrícola sostenido, lo que hace que 
el petróleo en lugar de desplazar la 
actividad económica, se le agregue 
fortaleciéndola a través de una mayor 
integración productiv<t. 

- Los problemas de inequidad e 
ineficiencia productiva se refuerzan 
mutuamente y su principal indicador 
es la carestía y la inflación que se vie
nen manifestando intensamente a últi
mas fechas. La ausencia de una solu
ción de fondo de estos problemas pue
de acelerar la posible integración eco
nómica del país con otras economías, 
cuya inflación sea menor y que permi
ta ofrecer productos y satisfactores a 
la población a más bajos precios. 

- Se ha reconocido que la solu
ción de una serie de satisfactores sólo 
será en el mediano plazo como pro· 
dueto del desenvolvimiento económi
co; pero para este tránsito se carecen 
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de una serie de valores que reafirmen 
la identidad nacional y justifiquen el 
estado de cosas. Frente a esta situa
ción el Estado mexicano carece de una 
respuesta válida al actuar más orienta
do hacia lo administrativo y menos a 
lo político, incapaz de presentar un 
proyecto nacional válido para el mo
mento. También la falta de valores ha 
venido repercutiendo en el nivel de 
participación social en todos los ámbi
tos, lo que restringe la capacidad crea
tiva que sea el reflejo de la sociedad 
en la que se quiere vivir. Lo anterior
mente planteado surge de un vacío 
originado por un reacomodo social 
que no ha permitido al individuo y a 
la sociedad indentificarse en el papel 
que juegan. Tampoco este vacío puede 
ser llenado por el Estado porque care
ce de un instrumento que genere los 
símbolos e imágenes, que en cambio 
sí se producen externamente y pene
tran y se asimilan rápidamente, como 
consecuencia de las fracturas existen
tes. La penetración aunada a otras 
fuentes disolventes han venido soca
vando las raíces históricas y dejando 
sin contenido algunos valores de la 
identidad nacional, lo que puede ori
llar a una pérdida de lealtad y cohe
sión necesarias para el proyecto de 
país. 

En el documento se hacen consi· 
deraciones también con respecto a la 
iniciativa privada; a los partidos de 
oposición (de derecha y de izquierda) 
y al mismo partido en el poder; a la 
iglesla y al ejército. Con respecto a és
te, el documento plantea: 
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- Como en la historia del país, la 
espada y la cruz han sido la constante 
en la paz y en el guerra, es importante 
el papel que juega el ejército en la ac
tual coyuntura nacional, tanto a la luz 
de lo ya analizado, como por la situa
ción en que vive el área y la transfor
macJOn forzosa que tendrán nuestras 
fuerzas armadas. Los cambios que 
afectan al ejército hasta el momento, 
surgen de la posición que el país ha 
asumido frente a los conflictos en la 
frontera sur, donde se da un escenario 
de guerra. Existen así una serie de fac
tores que inciden en la participación 
del ejército en decisiones políticas y 
que seguramente motivarán cambias 
cualitativos tanto por armas, oficiali
dad y formación de cuadros. 

Es interesante notar que en el do
cumento se consideran otros aspectos, 
como el de las Redes Internacionales 
de Tráfico Clandestino (RITC), las 
que "juegan un importante papel en la 
estructura de poder internacional, ya 

24 En su libro La CIA en México, Manuel 
Buendía muestra algunos casos de terro
rismo y asesinato en nuestro país, reali
zados por organizaciones terroristas liga
das muy estrechamente a la mafia, como 
el grupo cubano-norteamericano Alpha 
66, y otras, durante el último año de go
bierno de Echeverría y en el período de 
López Portillo. También dice cómo al· 
gunos planes de estas organizaciones 
fueron desbaratados por la policía mexi
cana, como el del intento de rescate por 
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que por su maniobravilidad (sic) clan
destina son idóneas para montar ope
rativos de sabotaje, desestabilización, 
terrorismo y asesinatos políticos; y 
por interrelacionar los estamentos de 
la delincuencia y criminalidad del 
mundo. Uno de los grupos internacio
nales más poderosos está constituido 
por la llamada mafia norteamericana, 
grupo que opera principalmente en los 
Estados Unidos pero que se ha expan
dido a otros países" (p. 33) 24 (Subra
yado nuestro). 

En este caso, las prioridades que se 
plantean son: 

- Delimitar cuáles son los grupos 
clandestinos más poderosos; dónde 
tienen su base principal y cómo ope
ran internacionalmente; qué rubros 
de mercancía ilegal manejan y qué 
tipo de estructura secreta las une a ni
vel de sectas. 

- Definir cómo y en qué, estos 
grupos ilegales, están ligados a grupos 
políticos, quiénes son sus representan-

un comando del Alpha 66 y de la CIA, 
de uno de sus miembros que había trata
do de secuestrar al cónsul cubano en 
Mérida, Yuc., y que se encontraba en el 
Reclusorio Oriente del D.F.; mientras 
que al mismo tiempo otro comando in
tentaba volar con dinamita la embajada 
de Cuba y las oficinas de su empresa de 
aviación, pero también de •secuestrar al 
hijo de Fidel Velázquez, y apoderarse 
de un avión de Aeroméxico. 
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tes y cómo afectan las decisiones in
ternacionales. 

Otro elemento estratégico para 
México es el de los alimentos. Así, el 
documento precisa que "siendo los 
EUA uno de los grandes productore' 
de alimentos y México su vecino fron
tero (sic), resulta lógico que el inter
cambio Alimentos por Petróleo sea 
una fórmula ideal para los EUA. Por 
un lado el abatimiento de los costos 
de transportación refleja una ganancia 
magnífica, por el otro; la venta de ali
mentos hacia México le produce a los 
EU A un cierto control sobre el requ' 
sito natural de la subsistencia de un 
pueblo" (p. 37). 

En esta perspectiva, la búsqued .• 
de la "autosuficiencia alimentaria" co~ 
bra un lugar de primordial import2. 
cia. A este respecto, el docurne·~ 

menciona que "eo; evidente que tanto 
pequeño:; proni_~+.c>.rios auténticos co
mo ejidJt~rios y comuneros, as·{ como 
sectores progre;istas de la población. 
se van acercando por necesidad impe
riosa ante las perspectivas del futuro. 
a coincid ~r en que la solución más via
ble y exitosa es la alianza empresariaí 
productiva entre pequeños propietc,. 
rios y ejidatarios-comuneros y el Esta
do" (p. 38). Por otro lado, "el hecho 
contundente del crecimiento demo
gráfico plante~ que el Estado mexica
no, más temprano q•le tarde, se obli
gue a tomar una decisión radical por 
cuanto a la tenencia de la tierra y la 
producción de alimentos. Retrasar 
aún más tal decisión puede obedecer 
más a la espera de condiciones políti-
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cas prop!cJ.as que a un espíritu de 
abiert·-... reacción, con todo, es claro 
que ame la perspectiva de cien o más 
millones de mexicanos en un corto 
·lazo histórico~ el Estado mexicano 

c:e ninguna manera se suicidaría por 
c_nfrentarlos sin opciones realistas" 
(p. 39). 

En el aspecto financiero, el docu
mento menciona que la posición de 
México es precaria dentro de la es
tr~'2tura financiera internacional, ya 

·' ., sigue siendo un país "subdesarro
.• aJo" productor de materias primas, 
aún ac~ualmente con su auge petrole
ru a· 1 • ' :< ha convertido en vendedor 
L . "";;· El no contar con una plan-

·-, :rial que le haga competir a 
.-.rel mnrri ·1.l, lo hace un país econÓ· 

rnicamen'' Jébil, que presenta un 
'ácil acceso a las presiones de tipo fi
-.anciero, teniendo que aceptar prés
tamos condicion:idos, que afirman 
los proyectos eJe expansión y con
trol de ios países poderosos." Por tal 
motivo, se deben considerar las prio
rir1:~d2s siguientes: 

- Establecer cómo debe manejar 
o sus stocks monetarios obteni-

z-:: D·~ hecho, el programa de austeridad en 
M' ..>:Xico, patrocinado por los Estados 
· >_.·rj,)s, hJ exacerbado las condiciones 
so~.:iales y políticas. Desde la instrumen
tación de severas restricciones económi· 
cas por el Fondo Monetario Internacio· 
nal en 1976, los salarios fueron recorta
dos drásticamente en México, y miles 
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dos del petróleo, en un marco de gue
rra económíco. 

- Diseñar una estructura financie
ra nacional y hacia el exterior, adecua
da para responder a las presiones mo
netarias. 

- Definir tácticas de respuesta, 
que se activen a tiempo ante cualquier 
presión financiera internacional. 

Finalmente, el documento consi-· 
dera la cuestión del Estado, los medios 
de comunicación y la información, 
mencionando que no es sino hasta Jos 
últimos diez años, que el gobierno ha 
tratado de recuperar un poco el poder 
ideológico que maneja el monopolio 
de la comunicación en México. El do
cumento propone que uno de los pun
tos que deberían ser analizados pri
mordialmente, es ¿cómo están estruc
turados los medios internamente y las 
relaciones económicas que desarrollan 
para mantenerse? Pues se supone que 
parte de la no legislación en materia 
de información es por desconocimien
to por parte del Estado de las funcio
nes de los medios y la producción de 
la información. Además de la oposi-

de despidos empujaron la tasa de desem· 
pleo y subempleo hasta el 57%. Los tra
bajadores respondieron con un aumento 

de la militancia laboral -al menos 300 
huelgas en 1977- y se aceleró grande
.mente la emigración de trabajadores "in
documentados" al país del norte. Con el 
nuevo acuerdo del FMI la situación em
peora, como lo veremos más adelante. 
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Es necesario recalcar, dice el docu
mento, que la toma de decisiones so
bre los contenidos y las informaciones 
podrían estar en manos de personas 
ajenas al país y ser parte de provoca
ciones internas y externas que pueden 
llevarnos a tener serios problemas. En 
esta misma relación de dependencia de 
la información y la estructura de los 
medios se presenta en el exterior del 
país. Las agencias internacionales de 
noticias, como parte del imperialismo 
norteamericano, influyen en los medios 
mexicanos y divulgan contrainforma
ción sobre el país o el gobierno. Pro
blema en el cual el Estado no tiene un 
modelo de información a nivel inter· 
nacional que contrarreste la de infor
mación. 

En ese sentido, el documento pun
tualiza que "posiblemente una de las 
medidas adecuadas para solucionar el 
problema en general de la comunica· 
ción interna como la proveniente del 
exterior es el diseño de una política 

" Las medidas tomadas por el Estado du· 
rante la administración pasada y en la 
actual (Ley sobre el Derecho a la Infor
mación, creación de los institutos de Ra
dio y Televisión RTC, etcétera), mues
tran los intentos que aquél está hacien
do en este sentido, aunque los mismos 
estén lejos de afectar todavía a quienes 
poseen y manejan los medios de infor· 
mación en este país. 
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de comunicación que racionalice los 
flujoS de información. Las concesiones 
deben estar al servicio de las necesida· 
des de expresión de las mayorías y no 
nada más para defender los intereses 
de minorías ( .. )27 Otro problema 
que no debe ser pasado por alto es el 
RUMOR, que es un tipo de mensaje 
con una tendencia desestabilizadora 
que surge en las sociedades desinfor
madas o insuficientemente informadas. 
Este fenómeno ha sido estudiado por 
los norteamericanos mediante un estu
dio sobre estructura del rumor en la 
ciudad de México. Por esta razón pro
ponemos que se analice el rumor y su 
estructura en México así como en las 
principales ciudades, para prever el im
pacto de campañas de desestabiliza
ción en el país" (p. 47). 

La mstrumentación de una políti
ca de Seguridad Nacional por parte 
del Estado mexicano, que contemple 
las "prioridades" consideradas ante
riormente, y otras de carácter coyun
tural que se han ido presentando a lo 
largo de los dos años de gobierno de la 

27 La reciente reforma a la Ley de Vías Ge
nerales de Comunicación -que tanto 
atañe a la seguridad del país- ratifica 
que es el Estado el que conserva el con
trol de los satélites y sus sistemas, ade
más de un control más absoluto y rigu
roso en lo que toca al servicio público 
de conducción de señales provenientes 
de satélites (Excélsior, 19-XI-84). Sin 
embargo, desde finales de la década pa-
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administración De La Madrid, no debe 
verse como la respuesta mecánica a los 
intereses del gobierno norteamericano 
de intervenir en los asuntos internos 
de México (a través de "acciones encu
biertas" o de presiones directas); o al 

mero descubrimiento de los enormes 
yacimientos petroleros y al conflicto 
centroamericano; y menos aún, única~ 
mente a las proposiciones contenidas 
en el citado documento. Todos estos 
factores, y otros más, cuentan en ma
yor o menor medida para ello. Más 
bien, debemos considerar esta política 
en el contexto mismo del desarrollo 
capitalista de la formación económico-. 
social mexicana, en la fase actual del 
capital financiero internacional, y su 
conSolidación como Estado-Nación. 

3 LA CONSOLIDACION DEL 
ESTADO-NACION Y LA 
POLITICA DE SEGURIDAD 
NACIONAL EN MEXICO 

La constitución del Estado moderno 
en México ha seguido los patrones ge-

sada el consorcio privado de Televisa fue 
la entidad nacional negociadora más im
portante en las gestiones que el país rea
lizó en Ginebra ante la Unión Interna
cional de Telecomunicaciones, para con
seguir las posiciones que los satélites 
Morelos ocuparán en la órbita geostacio
naria en 1985: "se hipotecó el cielo me
xicano en favor de la TV privada, (La 
Jornada, 2-1-85). 
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nerales del capitali•mo (de un capita
lismo tardío), de manera tal que, co
mo apunta Leal (1979:185), todos los 
gobiernos emanados de la Revolución 
han seguido una política tendiente a 
favorecer al capital, en particular al 
nacional, y ello dentro de los marcos 
establecidos por el propio Estado. 
Desde sus inicios este Estado se con
virtió en un empresario público y en 
elemento clave de la orientación del 
proceso económico. Así, el Estado
patrón, cuyo germen se encuentra en 
la Constitución de 1917, se desplegó 
rápidamente en la administración car
denista y, aún ·más, con la iniciación 
del proceso industrializador dirigido 
por el Estado desde la Segunda Guerra 
Mundial. Tal política ha buscado con
solidar a las grandes empresas mono
pólicas, públicas, y a la empresa priva
da, en particular, a través de la nacio
nalización de los recursos naturales 
y de ciertos monopolios extranjeros; 
implantación de medidas proteccionis
tas para la producción nacional, exen
ción de impuestos a las empesas re
gistradas como mexicanas, que impor
taran bienes de capital; etcétera. Esta 
política económica no ha impec' :do, 
sin embargo, que se consolidaran y se 
sigan consolidando sectGres de capital 
monopólico -nacional y extranjero-, 
fuera de los tradicionales enclaves y 
del llamado 'sector público de la eco
nomía' ". 

El desarrollo del capitalismo mexi
cano condujo al fortalecimiento del 
capital financiero, el cual vio aumen
tada su capacidad para intervenir en la 
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dirección política, en la misma medida 
en la que se destacó como la fracción 
más importante de la burguesía, hasta 
el lo. de septiembre de 1982, en que 
fue "nacionalizada" la banca. Pero, 
con la reprivatización de un tercio de 
las acciones de la banca durante la ad
ministración actual, vuelven a la pales
tra política los miembros de esta frac
ción de la burguesía. 

Este fortalecimiento del capital 
financiero, y su consolidación como 
la fracción más poderosa, contribuyó, 
según Leal, a restarle autonomía a la 
burguesía gobernante y, particular
mente, al presidente de México; quie
nes enfrentaron crecientes dificultades 
para representar los intereses del con
junto de la burguesía, sin privilegiar a 
una fracción de la misma. La integra
ción y la complementariedad entre el 
aparato burocrático y el capital finan
ciero provocó el descontento de los 
pequeños y medianos capitalistas, Jos 
cuales han constituido una de las bases 
tradicionales de apoyo social del parti
do oficial, y del aparato político en 
general. 

Dentro de esta perspectiva, y en la 
reestructuración del sistema capitalista 
a nivel mundial a través de una ínter
nacionalización del proceso producti
vo -lo que conlleva una nueva división 
internacional del trabajo y del merca
do como salida a la crisis actual-, és
tas tienden a que el capitalismo mexi
cano acentúe sus lazos de subordina
ción al imperialismo norteamericano. 

Pero el Estado mexicano trata de 
no ser absorbido por estas relaciones 
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de subordinación, y consolidarse den· 
tro de esta esfera capitalista con un 
área propia de influencia económica 
y política, y como Estado-Nación. Pa
ra ello, se han venido eliminando Jos 
obstáculos que impedían el completo 
desarrollo del capitalismo en el campo 
y en otras áreas de la producción, am
pliando el mercado interno a través 
de diversas polÍticas seguidas princi
palmente en las administraciones de 
Luis Echeverría y José López Portillo; 
además de empezar su expansión eco
nómica en Centroamérica y el Caribe, 
aprovechando su política "progresista" 
hacia los movimientos y gobiernos re
volucionarios, así como a las luchas de 
liberación en esta región. Aquí, Méxi
co tiene inversiones que alcanzan mi
les de millones de pesos, con las em
presas Ingenieros Civiles Asociados 
(ICA), Bufete Industrial, Dinal, PE
MEX, VISA, Maseca y Protexa (Casta
ñeda, 1982:1 70-172). 

El desarrollo capitalista de una 
formación económico-social concreta 
lleva al fortalecimiento y consolida
ción de ésta en la conformación defi
nitiva del Estado-Nación. La interrela
ción entre el desarrollo capitalista y la 
formación de un Estado unitario, se 
logra a través de la articulación de un 
mercado nacional. "Mercado nacional 
-dice Sereni (1980:21) significa, ante 
todo, mercado; y un mercado (cuales
quiera que sean sus dimensiones geo
gráficas) tiene una intrínseca dimen
sión económica e histórica, que se 
mide por el grado de desarrollo mer
cantil de la sociedad de que se trate" 

N.A. 26 

Se trata pues, de que las relaciones 
sociales capitalistas se extiendan y se 
intensifiquen en los más recónditos 
lugares incorporando al mercado na
cional no sólo los mercados regionales 
y locales -a partir del desarrollo de 
los medios de comunicación y de la 
absorción y suministro de productos-, 
continúa Sereni (p. 97)- no puede 
convertirse en forma económica pre
dominante y universal hasta que la 
misma fuerza de trabajo se convierte 
en mercancía''. 

Todo este proceso de unificación 
del mercado y de la vida nacional se 
realizan bajo el signo, bajo la dirección 
y en el interés de las clases en el poder, 
y que se sirven de él para sus propios· 
fines, derribando los obstáculos que se 
oponen a ese incremento de los tráfi
cos y de los intercambios materiales 
e intelectuales. 

En este proceso cada una de las 
clases fundamentales -la burguesía y 
el proletariado- se va consolidando 
en escala nacional y define su propio 
interés nacional, de clase. La burgue
sía, como ya se mencionó, está inte
resada en asegurar "a todos los ciuda
danos del país el libre comercio, en 
una sola legislación productivo-comer
cial y, en último término, en la posibi
lidad de explotación masiva e ilimi
tada de la mano de obra nacional" 
(Kaltajchian, 1975:24). 

El proletariado, por su parte, "tam
bién es nacional, pero de ninguna ma
nera en el sentido burgués. Subjetiva
mente se siente de modo inconsciente, 
espontáneo, intuitivamente, que ase-
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gura mejor sus intereses consolidándo
se en una sola patria nacionaL Objeti
vamente, la clase obrera es nacional 
por cuanto, 'para poder luchar, tiene 
que organizarse como clase en su pro
pio país, ya que ésta es la palestra in
mediata de sus luchas' (Marx y Engels), 
su lucha de clase no es 'nacional' por 
su contenido, sino 'por su forma' " 
(!bid). 

Pero el predominio de la clase do
minante, que se inicia en las relaciones 
económicas por el Jugar que en ellas 
ocupa, sólo puede ser sostenido efi
cazmente si se puede "expandir, a 
los demás Hgrupos, su ideología y 
las reglas del juego que ella misma 
ha creado, su dirección hegemónica 
(Gramsci). 

"El hecho de la hegemonía -apun
ta Gramsci (1975:55)- presupone in
dudablemente que se tienen en cuenta 
los intereses y las tendencias de los 
grupos sobre Jos cuales se ejerce la 
hegemonía, que se forme un cierto 
equilibrio de compromiso, es decir, 
que el grupo dirigente haga sacrificios 
de orden económico~corporativo, pero 
es también indudable que tales sacri
ficios y tal compromiso no pueden 
concernir a lo esencial, ya que si la 
hegemonía es ético-política no puede 
dejar· de ser también económica, no 
puede menos que estar basada en la 
función decisiva que el grupo dirigente 
ejerce en el núcleo rector de la activi
dad económica". 

Así, esta dirección hegemónica de 
la crisis dominante trata de ser expan
dida a los demás grupos, en tanto que 
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tiende a obtener y profundizar políti
camente un consenso. La regulación 
y el control del conflicto con las otras 
clases, así como supone la necesidad 
de ejercerse a través de la obtención 
de consenso (y por tanto -J11ediante la 
"concesión" y la transformación de 
los equilibrios) se fundamenta en la 
capacidad de coerción que está en 
manos del Estado (sociedad política). 
La relación entre coerción y hegemo- · 
nía corresponde a las formas de direc
ción del consenso en la sociedad civil 
(Gramsci). 

La clase dominante del proceso 
económico intenta dominar al Estado 
en su conjunto. Así, el Estado capita
lista y la burguesía tienden a identifi
carse históricamente. identificación 
que se alcanza plenamente en esta eta
pa del capital financiero. Pero la bur
guesía, como clase dominante en el 
capitalismo, ha desarrollado su propia 
concepción del Estado. Lo concibe 
como una institución cuya función 
sería la de garantizar la difusión y el 
equilibrio del poder entre toda la 
sociedad, a fin de que ninguno de los 
intereses particulares o de "grupo" 
pueda pesar demasiado en las acciones 
y decisiones del Estado mismo, de tal 
manera que éste pueda ser capaz de 
representar los deseos, voluntades y 
aspiraciones colectivas. De esta ma· 
nera, la burguesía ha ideologizado 
el carácter del Estado, a fin de ocul
tar su esencia clasista (Ornelas, 1977: 
14) 

En este sentido, la élite política 
mexicana en el poder busca promover 
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y defender los intereses "nacionales" 
definidos en sus propios términos: 
seguridad nacional, desarrollo econó
mico, estabilidad política, etcétera; 
con el fin de tener una ''presencia" 
como potencia media en el escenario 
mundial, y para influir en ciertas ins
tancias de la vida internacional y re
gional (González, 1983:47). 
De acuerdo con John Saxe Fernán
dez, 28 el deterioro económico, político 
y estratégico del sistema de relaciones 
internacionales ha venido planteando 
en los últimos años una amplia gama de 
ce del "poder nacional" (potencial 
económico y militar) y que se relacio
nan con la naturaleza de su capacidad 
político-ideológica y de los principios 
generales de política exterior seguidos 
por los gobiernos de la post-Revolu
ción. El sistema político en México ha 
logrado un amplio desarrollo de las 
instituciones de control y cambio po
lítico, así como un nivel de integra
ción nacional y consenso interno acer
ca de un proyecto nacional común na
cido de la Revolución Mexicana, en 
términos comparativamente mayores 
al existente en otros países de América 
Latina. 

Así, continúa González (p. 55), la 
nueva presencia internacional de Mé
xico se basa en la necesidad de apro
vechar las condiciones internas y ex
ternas favorables creadas por la exis
tencia de recursos petroleros y la frag
mentación relativa del poder en el 
nivel regional, para instrumentar los 
principios rectores de la política ex
terior y asegurar la consecusión de los 
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intereses nacionales fundamentales 
dentro de un contexto internacional 
en proceso de recomposición. La ac
tual política exterior internacional en 
proceso de recomposición. La actual 
política exterior mexicana gira en tor
no a los siguientes objetivos funda
mentales: 1) ampliación del margen 
de indepedencia política como una 
condición indispensable para el mante
nimiento de la viabilidad del proyecto 
económico y político nacional; 2) de
fensa de la seguridad nacional en tér
minos de un control mayor sobre las 
fronteras y búsqueda de mecanismos 
que aseguren una mayor estabilidad en 
el entorno geopolítico; y, 3) consoli
dación de un desarrollo económico 
equilibrado, autosostenido e indepen
diente. 

4. LA ADMINISTRACION DE 
MIGUEL DE LA MADRID Y LA 
POLITICA DE SEGURIDAD 
NACIONAL 

De acuerdo con John Saxe Fernán
dez~ 28 el deterioro económico, político 
y estratégico del sistema de relaciones 
internacionales ha venido planteando 
en los últimos años una amplia gama de 
retos a nuestro país. Algunos analistas 
-y estadistas- han percibido la di
mensión correcta de este deterioro y 

18 John Saxe Fernández, 1984. " 'Tiempos 
de Guerra'. Seguridad Nacional" (Excél
sior, 7-11). 
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sostienen que el sistema social se com
porta como en "tiempos de guerra". 
Es importante analizar, en este con
texto los problemas de seguridad na
cional y de estrategia, y cómo estos 
se inscriben en la problemática nacio
nal e internacional. 

Existe una estrecha vinculación 
entre las políticas económicas dicta
das por el FMI y la decadencia o de
terioro de los procesos de institucio
nalización de organizaciones y proce
dimientos políticos. La vinculación 
entre la política económica y los as
pectos de seguridad es, en verdad, 
muy estrecha. Porque si en la esfera 
económica se enfatiza la desnacionali
zación industrial y bancaria, la apertu
ra de las fronteras sin restricciones 
al capital extranjero, la prioridad del 
sector de exportación, la libertad (casi 
total) de precios, la restricción severa 
de los gastos públicos en servicios so
ciales, educación, salud, transporte, 
desarrollo urbano integral y creación 
de empleo, en la esfera política se ne
cesitan crear capacidades de "control", 
generalmente llamadas programas de 
"seguridad pública" que permitan 
implantar este modelo de "desarrollo". 
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bién de "seguridad pública" y, even
tualmente, institucionales y consti
tucionales. 

En la experiencia latinoamericana, 
incluyendo en forma notable la de na
ciones que han sido o fueron paradig
mas de la democracia y la legitimidad, 
como Uruguay y Costa Rica, la adop
ción del recetario del FMI y de su con
comitante ampliación de Jos progra
mas de seguridad pública han deterio
ha sido definida y aplicada desde la 
perspectiva de los intereses empresa
riales norteamericanos y se han elabo
rado, como ocurrió con los mismos 
Estados Unidos, arbitrarias "doctrinas 
de seguridad nacional" en sustitución 
de la norma constitucional. 

La política de seguridad nacional 
del Estado mexicano busca escapar a 
este modelo. La salida que ha impuesto 
la administración de De La Madrid a 
la crisis que enfrenta nuestra forma
ción económico-social, 29 trata también 
de legitimar nuevamente al Estado me
xicano ante los ojos de los mexicanos 
y del imperialismo, principalmente el 
norteamericano. El desarrollo de la 

La presión sobre el aparato insti
tucional y constitucional, continúa 19 

Saxe-l<'ernández, es todavía mayor si 
Las características de la política Estatal 
actual en su salida a la crisis son: a) com
presión del salario real; b) elevada des
ocupación o subocupación; e) reducción 
de gastos sociales del Estado (contenidas 
por las necesidades del sistema político; 
d) modernización: l. inversión de las 
multinacionales, IJ. política de estímu
los a las inversiones locales, III. ataque 

el diseño económico se funda en la 
restricción salarial en un medio hiper
inflacionario. En pocas palabras, la 
adopción parcial o total de una políti-
ca económica de esta naturaleza pre
senta problemas no sólo sociales -pri
mordialmente sindicales-, sino tam-
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política de seguridad nacional de este 
gobierno apunta hacia ello. 

El concepto de Seguridad Nacio
nal, desde la perspectiva del gobierno 
engloba diversos aspectos, ya que no 
sólo implica un problema de garanti
zar la soberanía nacional encomenda
da a las fuerzas armadas, sino también 
de las decisiones económicas y más 
que nada, "la conciencia ciudadana" 
de que el Estado realmente garantiza 
la seguridad de los mexicanos. 

Adolfo Aguilar Zinser, del Centro 
de Investigación y Docencia Económi
cas (CIDE), plantea que las partes in
tegrantes del concepto de seguridad 
nacional deben incluir: "La capacidad 
del ejercicio de nuestra soberanía eco
nómica; la percepción de los mexica
nos de que el Estado es capaz de man
tener la seguridad nacional, es decir, 
la legitimidad del Estado mismo; y la 
claridad acerca de quién o quiénes son 
nuestros enemigos, de dónde proviene 
la amenaza ( ... ) Está en juego la legi
timidad del Estado mexicano porque 

a los Contratos Colectivos de Trabajo 
(por ejemplo, electricistas, telefonistas, 
nucleares, ferrocarrileros, automotrices, 
etcétera); e) it;ltegración complementaria 
con la reestructuración de la economía 
de los Estados Unidos: I. inversiones 
multinacionales para la exportación, no 
para el mercado mexicano, II. ejército 
industrial de reserva funcional a las ne
cesidades del capital de los Estados Uni-
dos y costo de reproducción de parte de 
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es importante para Estados Unidos re
definir a México como un eslabón in
divisible de su seguridad nacional en la 
región. Tratan de equiparar la seguri
dad de Estados Unidos con la de Mé
xico" 30 

La existencia de grandes yacimien
tos petroleros y la situación centro
americana, como ya se mencionó, ha
cen de México una pieza importante 
en los planes estratégicos de los Es
tados Unidos, lo cual obliga a nuestro 
país a pensar en términos similares. 
¡,Cuáles son los principales aspectos 
considerados por el gobierno norte
americano con respecto a la situación 
actual de México, para definir sus pla
nes estratégicos respecto al mismo? 

Una respuesta la podemos encon
trar en el documento elaborado por 
una institución privada norteamerica
na de corte ultraconservador y ligada 
a la Nueva Derecha de ese país, la 
Fundación de la Herencia (The He
ritage Foundation),31 en el cual se 
plantea que: 

30 

.11 

su fuerza de trabajo pagado por México, 
III. agroexportación y maquila, IV. libre 
circulación y actividad del capital finan 
ciero (Gilly, 1984). 

Revista Acierto, op.cit. 

Wilson Hannon, Ester, 1984. "Mexico's 
Growing Problems Challenge U.S. Poli
cy", Backgrounder (The Heritage Found
ation), No. 373, August 16. 
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"Actualmente México encara una 
creciente crisis económica y política. 
Debido a su proximidad a los Estados 
Unidos, y debido a su estratégica im
portancia económica y política, el 
desarrollo doméstico de México debe 
ser de interés para los Estados Unidos. 
Pero mientras que los Estados Uni
dos no deben intervenir directamente 
en los asuntos internos de México, tie
nen un papel que jugar en impulsar un 
México económicamente en desarrollo 
y políticamente estable. 

". . . Los Estados Unidos son el 
socio comercial más grande de México, 
y éste es el tercero más grande de los 
Estados Unidos, después de Japón y 
Canadá. México ha reemplazado al 
Medio Oriente como la principal fuen
te externa de petróleo de los Estados 
Unidos, mientras que éstos abastecen 
a México con el 82% de sus importa
ciones. Los norteamericanos han in
vertido aproximadamente 7 mil millo
nes de dólares en México. Por lo tan
to, la situación económica de México 
afecta directamente la economía de 
los Estados Unidos -una afectación 
problemática hoy, ya que México en
frenta la peor crisis económica de su 
historia, precipitada por una deuda 
externa de 90 mil millones de dólares, 
la más grande de los países en desa
rollo.32 

32 

La recuperación no está a la vista. 

Sin embargo, para abril de 1984, Brasil 
alcanzaba la cifra de 110 mil millones de 
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Uno de los resultados de la difícil si
tuación económica de México ha sido 
una austeridad rigurosa impuesta por 
el Fondo Monetario Internacional. Es
to cortó drásticamente las importacio
nes mexicanas, afectando sustancial
mente a los exportadores norteameri
canos. El excedente comercial de 3 
mil 800 millones de dólares con Mé
xico, usufructuado por los Estados 
Unidos en 1981, se precipitó el año 
pasado a un déficit de 8 mil millones 
de dólares. 

"Las consecuencias políticas de la 
crisis económica podrían ser severas. 
Debido a su proximidad, tamaño, po
blación y recursos petroleros, un Mé
xico políticamente desestabilizado se
ría mucho más peligroso para los Es
tados Unidos de lo que son Cuba y 
Nicaragua con el respaldo soviético. 
Los extensos campos petroleros en el 
flanco sur de México, desprotegidos 
grandemente, serían un blanco natural 
para los soviéticos. Hacia el norte, 
millones de mexicanos pobres, deses
perados, se unirían a los millones que 
ya han fluido ilegalmente a Jos Esta
dos Unidos. Un gobierno mexicano 
débil puede ser incapaz de contener 
la diseminación de la violencia y la 
subversión en el país, apoyadas desde 
el exterior; o impedir que se vuelquen 
a los Estados Unidos. Los costos para 

dólares de deuda externa,, mientras que 
la de México era de 93 mil millones (Eul
Soo Pang, 1984). 
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los Estados Unidos de proteger su 
frontera de 3,200 kilómetros con Mé
xico, serían enormes y afectarían ad· 
versamente a los compromisos norte~ 
americanos para la defensa de Europa 
Occidental y otras áreas estratégicas. 

"La crisis económica ha empezado 
a sacudir las bases políticas de México, 
las cuales han sido, durante los últi
mos 50 años, las más estables en Amé
rica Latina. La corrupción, el fraude 
electoral, un gobierno con una gran 
orientación estatista, y los efectos del 
deterioro económico han llevado a 
una creciente alienación pública con 
el gobierno mexicano. La unidad del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) gobernante está siendo forzada 
por primera vez en su historia. Si se 
colapsa o se divide antes de que emer
ja una alternativa organizada y capaz, 
México puede ser sumergido en un 
caos político. Esto puede dar como 
resultado problemas muy serios de se
guridad y de tipo económico para los 
Estados Unidos". 

Después de hacer un balance de 
los diversos sectores y problemas en 
México, el documento de esta funda
ción hace las siguientes recomenda
ciones: 

- "No hay cUestión alguna acerca 
de que la crisis en México ha forzado 
a una mayor cooperación entre los go
biernos de México y los Estados Uni
dos. Por primera vez en años, existe 
una oportunidad para que los Estados 
Unidos promuevan sus propios objeti
vos en sus polÍticas mientras ayudan a 
México a resolver su crisis. Las bases 
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de la política norteamericana deben 
ser estimular el desarrollo del sector 
privado como el medio para dinamizar 
el crecimiento económico y terminar 
con los problemas de la deuda. 

"Si aumentan sus problemas eco
nómicos y políticos, De La Madrid 
,Juede estar dispuesto a seguir este 
punto de vista y desechar la oposición 
izquierdista-estatista en su partido. 
Aunque hay aspectos del enfoque del 
PRI para gobernar que desagradan a 
los norteamericanos, no es del interés 
de los Estados Unidos que el sistema 
poli tic o de México se desplome. La 
poli tica norteamericana debería apo
yar los intentos de De La Madrid para 
reconstruir la economía y cumplir sus 
promesas de renovación moral y refor
ma democrática. Con las negociado· 
nes que actualmente se están llevando 
para un acuerdo de comercío bilateral, 
los Estados Unidos pueden ofrecer in
tercambiar un trato más favorable de 
las importaciones mexicanas, por un 
relajamiento de las restricciones me
xicanas a las industrias farmacéutica, 
automotriz y otras, las cuales están su
jetas actualmente a una creciente com
petencia e interferencia del Estado. 

- "Además, este acuerdo abriría a 
México a la inversión y al capital .ex
tranjero como un medio principal de 
movilizar al capital productivo y reti
rar la enorme deuda externa. México 
confía demasiado en las restricciones 
a las importaciones, las cuales tienen 
un impacto negativo sobre los sectores 
productivos de México que depe!lden 
de maquinaria y partes extranjeras. 
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- "Los problemas económicos de 
México se aligerarían grandemente si 
los pagos de la deuda pudieran ser ex
tendidos a un período de tiempo más 
grande; se está trabajando hacia esta 
meta con los bancos extranjeros. Los 
Estados Unidos deberían ofrecer esti
mular a los bancos para cooperar a 
cambio de una mayor participación 
del inversionista extranjero y el sector 
privado en la economía de México. 

- "Los Estados Unidos deberían 
buscar abrir canales de comunicación 
con instituciones y grupos pro-demo
cráticos en México. Estos incluirían 
individuos dentro del PRI que apoyen 
la reforma democrática, una mayor 
libertad económica, y las libertades 
individuales; así como a grupos de 
oposición pro-democráticos tales co
mo el PAN y organizaciones del sector 
privado. Esto no sólo resultaría en una 
política mexicana más informada y 
efectiva, sino demostraría que la in
tención norteamericana global en la 
región es apoyar a los gobiernos y mo
vimientos democráticos. La Fundación 
Nacional para la Democracia (The Na
tional Endowment for Democracy) 
creada para estimular la cooperación 
entre grupos democráticos en toda la 
región podría jugar un importante pa· 
pe! en este esfuerzo. Similarmente, la 
Fundación Interamericana ( Interame
rican Foundation) podría adherirse a 
este esfuerzo con un mayor énfasis en 
sus programas sobre el desarrollo del 
sector privado. 

- "Aunque México ha estado in
crementando y modernizando su ejér-
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cito, éste no podría disuadir aún una 
amenaza mayor a su vulnerable flanco 
sur. Por si incrementa la crisis en Cen~ 
troamérica y las actividades guerrille
ras apoyadas por los cubanos se vuel
can a México, éste ha empezado calla
damente a mejorar sus relaciones so
bre la materia de seguridad con los 
Estados Unidos. En 1981 México com
pró el primer paquete militar norte
americano de importancia en años, 
para sus fuerzas -13 aviones F-15 y 
2 viejos destructores para su Marina 
(sin embargo una de las mayores fuen
tes de adquisiciones militares para Mé
xico fue Europa Occidental, Francia 
en particular). Para impulsar la coope
ración entre los ejércitos mexicano y 
norteamericano, y ayudar a México 
a desarrollar una fuerza contrainsur
gente flexible, los Estados Unidos de
berían ofrecer asistencia militar si y 
cuando sea necesario, así como ventas 
de armas a bajo costo. 

- "Los crecientes incrementos en 
el tráfico de drogas en México, el que 
se cree que es apoyado desde afuera, 
han llevado a los gobiernos mexicano 
y norteamericano a una cooperación 
más estrecha. Esta cooperación es cru
cial y debería ser alentada con la ins
trumentación de proposiciones norte
americanas para crear programas de 
ejecución integrados a lo largo de la 
frontera terrestre, un intercambio de 
información de inteligencia entre las 
aduanas de México y los Estados Uni
dos, la verificación mutua de los sitios 
de narcotráfico, y un acuerdo para 
otorgar a la aviación de la Aduana nor-
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teamericana autoridad para sobrevolar 
territorio mexicano en persecución de 
aviones sospechosos de estar implica
dos en operaciones de contrabando". 

De hecho, una gran parte de las 
propuestas consideradas en este docu
mento han estado siendo instrumenta
das en mayor o menor medida por el 
gobierno norteamericano, o por el me
xicano, o por ambos, en los últimos 
años. Y aún más, han continuado las 
tradicionales campañas de presión, di
famación y "acciones encubiertas" 
contra nuestro país por parte del go
bierno norteamericano. En ello, sin 
embargo, es apoyado desde el interior 
de nuestro país, en forma directa o 
indirecta, por grupos, organizaciones, 
instituciones, y aún universidades y 
partidos políticos ligados a la ultrade
recha mexicana, norteamericana y eu
ropea (Véase Buendía, 1984 b). 

¿Cuáles son las políticas instru
mentadas por ambos gobiernos en es
te sentido? Veamos algunas de ellas. 

En primer Jugar, el Estado mexica
no sólo ve una salida a la crisis econó
mica, la empresarial. Así, por un lado, 
se están dando ya cambios en la rela
ción Estado-empresarios; y por el otro, 
se busca desesperadamente la inver
sión extranjera. "Cada vez es más cla
ro que está en curso un reacomodo 
de las relaciones del Estado con la 
iniciativa privada. El sistema empre
sarial en el momento actual se encuen
tra seccionado en dos grandes agrupa
mientos representados por Jos siguien
tes binomios: por un lado, la Confe
deración Patronal de la República 
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Mexicana (CORPAMEX) y el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE); y, 
por otro, la Confederación de Cámaras 
de Industriales (CONCAMIN) y la Cá
mara Nacional de la Industria de la 
Transformación (CANACINTRA). 
Los planteamientos del primer grupo, 
que se distingue por su posición beli
gerante y crítica de las políticas ofi
ciales anticrisis, tienen como base el 
señalamiento de que los efectos de la 
acción estatal en la economía inciden 
directamente en el libre desarrollo de 
la iniciativa privada. Por esto conside
ran prioritario el desarrollo de dos 
acciones: en primer lugar, promover el 
fortalecimiento de las agrupaciones so
ciales, principalmente las representati
vas de la pequeña burguesía, para en
frentarlas al expansionismo guberna
mental. Y, en segundo término, forta
lecer su presencia política, ideológica 
y cultural en la sociedad, a través de 
una serie de organismos corporativos 
de diverso signo, que van del Partido 
de Acción Nacional y agrupaciones pa
tronales no convencionales (Consejo 
Mexicano de Hombres de Negocios, 
Club de Leones y de Rotarios) al clero 
reaccionario de nuevo y viejo cuño, 
pasando por la sublime proyección de 
sus postulados, principalmente por 
conducto del sistema de medios masi
vos de difusión y de la subcultura de 
la despolitización, tan eficazmente 
desarrollada por la prensa reaccionaria 
y Televisa" (Cisneros, 1984 a: 3-4). 

Al gobierno le preocupa llegar a 
un acuerdo con los empresarios por la 
necesidad de resolver el problema de 
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la reactivación económica, para lo cual 
era fundamental incorporar a éstos a 
sus propuestas de política económica. 
Esto se logró al integrar el gobierno 
las modificaciones propuestas por los 
industriales mexicanos al Programa 
Nacional de Fomento Industrial y Co· 
mercio Exterior 1984-1988 (PROFI
CE) hecho público en julio de 1984 
y presentado en el Encuentro Nacio
nal de Industriales, organizado por la 
CANACINTRA en agosto. Los repre
sentantes de ésta y de la CONCAMIN 
concluyeron sus trabajos señalando 
que "la congruencia del gobierno ha 
creado confianza entre el sector priva
do ( ... ) no hay temor de que el sector 
social, al hacerse empresario, opaque 
la actividad privada. Mantendremos 
nuestra actitud nacionalista y utiliza
remos el diálogo abierto con el gobier· 
no para que nos escuche y participe
mos en el desarrollo económico". De 
esta manera el PRO FICE refleja dos 
cuestiones: 1) el grado a que el gobier
no ha llegado en la restauración de su 
acuerdo general con el sector privado; 
y, 2) la capacidad de presión que ac
tualmente poseen los empresarios (Cis
neros, 1984:4). 

Así, después de casi dos años de 
discrepancias veladas unas, abiertas 
otras, en relación con las diversas polí· 
ticas gubernamentales, se empiezan a 
conformar lo que se puede llamar las 
bases de un convenio social a largo 
plazo entre las organizaciones cúpula 
de los sistemas empresarial y sindical 
del país. En este último caso, el reco
nocimiento del papel que la figura 

GUERRERO, SANDOVAL Y DEL VALLE 

del presidente desempeña en el equi
librio del sistema político mexicano 
por parte de la Confederación de Tra
bajadores de México ( CTM) es el se
gundo elemento que complementa el 
acuerdo establecido entre el Estado y 
los Empresarios (Cisneros, 1984:4). 
Ya en el Segundo Informe de Gobier
no de Miguel De La Madrid, se plan
teaba que se ha evitado la confronta
ción social y se señalaba que el país 
atraviesa por una etapa de paz y tran
quilidad sociales, promovida principal
mente por la política gubernamental 
tendiente a la recuperación de la con
fianza. Este nivel de concertación so
cial se localiza principalmente en el 
acuerdo mencionado del gobierno con 
un sector de las organizaciones cúpu
las de los empresarios, sobre la base 
del reconocimiento de la influencia del 
sector privado; y en que el gobierno 
ha logrado neutralizar la capacidad de 
distensión del sindicalismo oficial ( Cis
neros, 1984 d:4). 

En este sentido, el gobierno se en
cuentra en el camino de conseguir uno 
de sus más importantes objetivos es
tratégicos que tiene que ver con la ne
cesidad de la restauración nacional del 
pacto social, hecho importante no só
lo para legitimar nuevamente al Esta
do mexicano, sino para sentar las bases 
para atraer la inversión extranjera. 

En segundo lugar, el Estado mexi
cano ha tenido que luchar no sólo en 
el ámbito interior por esta legitima 
ción, sino en el externo, y particular
mente contra las campañas concerta· 
das por el imperialismo norteamericano 
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que ha utilizado diversos medios. 
Así, el 17 de abril de 1983, a esca· 

sos 4 meses y medio de haber entrado 
la nueva administración gubernamen· 
tal, llegaron a México tres de las más 
altas figuras poli ticas del gobierno de 
Ronald Reagan, para tratar asuntos 
diplomáticos y económicos enmarca· 
dos en esferas de alta política, de los 
cuales dependería mucho la posterior 
actuación de los Estados Unidos en 
Centroamérica. Los tres personajes 
eran: George Schultz, Secretario de 
Estado, y jefe de la diplomacia norte· 
americana; Donald Reagan, Secretario 
del Tesoro; y Maleo m Baldridge, Se· 
cretario de Comercio. Fueron recibi
dos por Bernardo Sepúlveda Amor, 
Secretario de Relaciones Exteriores; 
Héctor Hernández Delgado, Secretario 
de Comercio; y Jesús Silva Herzog, 
Secretario de Hacienda. Se trataba 
de la Tercera Comisión Binacional 
México-Estados Unidos, en donde, de 
entrada, hubo reconocimiento por 
parte de Schultz sobre las diferencias 
existentes entre México y su país so· 
bre la delicada situación en Centro
américa. El mismo Schultz declaraba 
que desplegaría esfuerzos para "acer
car" las políticas de los dos países res
pecto al Istmo continental; que Méxi· 
co estaba en crisis y que sería un tema 
muy importante que trataría durante 
su visita; y que intentaría encontrar 
un camino para trabajar conjuntamen
te con el gobierno del presidente De 
La Madrid, respecto a la crisis de Cen
troamérica. Añadió a estas declaracio
nes otras de corte anticomunista: "En 
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esta época los problemas económicos 
producen intranquilidad y los Estados 
Unidos tienen la obligación moral de 
salvaguardar la democracia entre veci· 
nos inmediatos"; denunció a Cuba co
mo la ejecutora de una "campaña para 
establecer nuevos dictadores comunis
tas en América Latina". Y, finalmente, 
dijo, "los problemas económicos de 
México pueden llevar al país a una si· 
tu ación similar a la de Centroamérica" 
(El Dla, 18-IV-83). 

Lo que trataba Reagan era de bus
car apoyo y justificar ante su pueblo 
su política de línea dura para Nicara
gua y El Salvador, contra la cual se ha· 
bía manifestado el 53% de los norte
americanos de acuerdo con una encues
ta realizada por la agencia especializa
da Gallup. 

Poco antes de la entrevista del pre
sidente De La Madrid con Reagan en 
agosto de 1983 en La Paz, Baja Cali
fornia Sur, la administración guberna· 
mental norteamericana puso en mar
cha otro plan más para la "neutraliza
ción" de México, mismo que intenta
ba anular su "activismo" en Centro
américa. Reagan ordenó a fines de ju
lio de ese año la ejecución por etapas 
de las recomendaciones del Consejo 
Nacional de Seguridad, que tenderían 
a aislar a México de la problemática 
centroamericana, planeando "la apli
cación de presiones políticas y finan
cieras" para obligar al gobierno de 
México a "neutralizar su creciente ac~ 
tivismo en el Istmo continental". De 
esta manera, el gobierno de Washing· 
ton se aprestaba a lanzar una "callada 
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pero eficaz" campaña para anular la 
oposición mexicana a la política nor
teamericana hacia Centroamérica, 
"para poner en la perspectiva adecua
da" la cercana reunión cumbre de 
Reagan-De La Madrid_ 33 

La instrumentación de este plan se 
debía a la "decepción" causada por 
De La Madrid al gobierno de Ronald 
Reagan, que esperaba "una rápida can
celación del activismo mexicano en 
Centroamérica", lo cual llevó al direc
tor del Consejo Nacional de Seguridad, 
William Clark, y a la embajadora ante 
la Organización de las Naciones Uni
das (ONU), Jeanne Kirkpatrick, a pre
sionar al ejecutivo para "convencer" a 
México de la "utilidad" de detener las 
iniciativas contrarias a Washington en 
lo que se refiere a la solución de este 
conflicto. Estas recomendaciones ha
bían sido dadas desde abril de 1982 
por el Consejo Nacional de Seguridad, 
y el presidente Reagan escogió ese mo
mento para ordenar la ejecución de 
tales recomendaciones, en vista de la 
proximidad del encuentro presiden
cial (!bid). 

Los planes en contra de México in
cluirían desde la tradicional deporta
ción masiva de trabajadores "indocu-

33 Sandoval, Juan Manuel, 1983. "La Ley
Simpson-Mazzoli y la 'Neutralización' 
de México". Así Es (Organo del Comité 
Central del Partido Socialista Unificado 
de México), No. 74, semana del 5 al 11 
de agosto de 1983, p. 4. 
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mentados", restricciones en las cuotas 
de trabajadores huéspedes, hasta el 
condicionamiento del apoyo de los Es
tados Unidos a México para que éste 
cumpliera los compromisos contraídos 
con el FMI. Y aunque existían planes 
para poner inmediatamente en opera
ción estas presiones, la administración 
Reagan esperaría los resultados de la 
reunión en función de los cuales se de
cidiría, en última instancia, la viabili
dad de las recomendaciones menciona
das. En caso de que Reagan no lograra 
la "simpatía de De La Madrid hacia 
los problemas a que se enfrentan los 
Estados Unidos en la región", el go
bierno de Washington se propondría 
exacerbar los problemas fronterizos 
entre Guatemala y México, y también 
se intentaría levantar una muralla para 
blolquear el proceso del "Grupo Con
tadora' 
bloquear el proceso del "Grupo Con
tadora", del cual forma parte (Ibid). 

En la reunión cumbre, Reagan 
planteó que aunque ambos gobiernos 
tenían diferencias con respecto a la si
tuación en Centroamérica, existen im
portantes áreas de cooperación poten
cial. Reagan dijo, "continúo creyendo 
que una solución a la crisis en Centro
américa debe abarcar cuatro principios 
básicos: 

1) El establecimiento y fortaleci
miento de instituciones democráticas 
a fin de resolver las diferencias políti
cas dentro de cada país. 

2) El respeto a la no intervención, 
incluyendo el cese del apoyo a los ele
mentos subversivos que buscan deses-
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tabilizar a otros países. 
3) La remoción del conflicto de la 

confrontación Este-Oeste, a través de 
medidas como el retiro verificable de 
todos los asesores militares y de segu
ridad, así como el congelamiento de la 
adquisición de las armas ofensivas. 

4) La cooperación para mantener 
un nivel de crecimiento económico 
que garantice las necesidades básicas 
de los pueblos de la región" (pp. 21-
22).34 

Al no haber acuerdo entre ambas 
posiciones, la administración Reagan 
instrumentó su concertada campaña 
de presiones para tratar de aislar a la 
diplomacia mexicana por su apoyo a 
Nicaragua y al FMLN-FDR salvado
reños. 

El 13 de septiembre de ese año, 
De La Madrid advertía que durante su 
mandato no permitiría "que fuerza al
guna turbe la paz que vive el país"; y 
reiteró que continuaría luchando por 
resolver la crisis de Centroamérica 
"porque lo que afecte a nuestros her
manos de cualquier país es una amena
za de paz para los mexicanos" (Excél
sior, 14-IX-83). 

Para octubre de ese año, Reagan 
ponía en marcha el 'Plan de Ayuda 

34 México y Estados Unidos. Memoria de 
la Entrevista Presidencial. La Paz, B.C.S., 
14 de agosto de 1983. Dirección Gene
ral de Archivo, Biblioteca y Publicacio· 
nes de la Secretaría de Relaciones Exte· 
riores~ México. 
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para la Cuenca del Caribe', para la "es
tabilidad mediante la democracia" a 
los países de Centroamérica y del Ca
ribe. Durante su discurso, el mandata
rio norteamericano mencionó que '4si 
los pueblos de América debieran elegir 
libremente, todos eligirían ser como la 
demócrata Costa Rica y no como la 
Cuba de Fidel Castro ( ... ) La paz y 
la seguridad en la Cuenca del Caribe 
son de interés vital para nosotros. 
Cuando nuestros vecinos están en difi
cultades, sus problemas se convierten 
invariablemente en nuestros proble
mas" (Excélsior, 6-X-83). 

Por otra parte, Henry Kissinger, 
como presidente de la Comisión Bipar
tidista sobre Centroamérica, se entre
vistó con De La Madrid en diciembre 
de 1983, para "aprender" del gobier
no de éste sobre su política hacia Cen
troamérica (Excélsior, 6-XU-83). 

Para ese mismo mes, la Fundación 
de la Herencia (Heritage Foundation) 
presentaba un documento35 en el cual 
recomendaba qué para 1984, el go
bierno norteamericano debía recurrir 
a toda su influencia para lograr "cam
bios sustanciales" en las políticas ex
terna e interna de México y para lo
grar que este país "asuman sus respon4 

sabilidades dentro del mundo occiden
tal y retire su apoyo a la intervención 
soviético-cubana en Centroamérica. 

35 "Ingerencia de la Fundación Heritage en 
la política exterior de México". Por José 
Manuel Nava(Excélsior, 29-Xll-83). 
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Esta Fundación sustentaba que un 
cambio de la política exterior mexica
na en Centroamérica, sería congruente 
"con los mejores intereses mexicanos" 
y señala que el gobierno de Washing
ton debería dejar "muy claramente 
sentado" que uapreciaría una reorien~ 
tación de su estrategia centroamerica
na" a cambio de una "relación más 
amistosa en materia económica y de 
inmigración''. 

La Fundación asienta en su análi
sis que México tuvo razones suficien~ 
tes para justificar el retiro de su apoyo 
al gobierno nicaragüense de Anastasia 
Somoza, pero afirma que los mismos 
juicios no pueden ser aplicados en su 
apoyo a los guerrilleros salvadoreños 
del FMLN. Por medio de su influencia 
económica y política "los Estados 
Unidos deberían requerir que México 
cese su apoyo retórico a Cuba y a Jos 
movimientos izquierdistas extremistas 
en Centroamérica, y ponga en juego 
su peso, callada si no públicamente en 
favor de políticas que respalden las 
elecciones en vez de la violencia en El 
Salvador, que aboguen por el pluralis
mo en Nicaragua y que se opongan al 
suministro de armas a las fuerzas mar
xistas del Istmo". 

Los analistas de la institución con
sideraban que México había optado 
por aplicar una política exterior cen
troamericana "que se opone por re~ 

flejo condicionado" a la de los Esta
dos Unidos y asevera que el gobierno 
norteamericano debía usar sus mejores 
oficios para "explicar a su vecino las 
razones por los cuales un cambio de 
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estrategia en esa zona respondería a 
los mejores intereses mexicanos en el 
largo plazo". 

La Fundación recomendaba que el 
gobierno de Washington revisara las re
laciones económicas entre lós dos paí
ses y exhortara a México a apartarse 
de la economía controlada por el Es
tado, en favor de una mayor participa
ción del sector privado, "Mientras el 
propio interés norteamericano fue un 
factor motivado en la reciente ayuda fi
nanciera masiva a México, auspiciada 
por los Estados Unidos, la acción re
presentó igualmente un acto impor
tante de generosidad. Los Estados 
Unidos no deberían vacilar en puntua
lizar este hecho y sugerir que daría la 
bienvenida a una reorientación de la 
poJí tica mexicana hacia Centroamé
rica ". 

Finalmente, la Fundación reco
mendaba que fuera incluido en la 
"Agenda de los Estados Unidos para 
1984", la cuestión de la inmigración. 
"El gobierno de Washington debe no
tificar a México que está resuelto a po
ner fin a la corriente incontrolada de 
ciudadanos mexicanos que emigran a 
su territorio", pero al mismo tiempo 
debía dejar en claro que la oportuni
dad y aplicación de esa política de res
tricción a la inmigración mexicana, 
dependerían de la "cooperación de 
México en asuntos de política exte
rior y de sus políticas de desarrollo 
económico''. 

La aplicación de la poli tica de pre
siones por parte del gobierno de Jos 
Est.ados Unidos se vuelve aún más in-
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cisiva tanto en México como en Cen
troamérica. A principios del mes de 
enero de 1984 Reagan recibe el Infor
me Kissinger sobre Centroamérica. Al 
recibir este informe, Reagan se com
prometió a aceptar las recomendacio
nes formuladas por el estudio, y elogió 
el trabajo del grupo, que a su juicio 
"logró definir la amenaza que para 
nuestra seguridad nacional" representa 
la crisis en esa región (Uno Más Uno, 
12-I-84). 

El Informe no es sino la justifica
ción de la labor que durante casi 5 me
ses realizaron Kissinger, los miembroS 
de la Comisión Nacional Bipartidista, 
y el conjunto de los asesores y técni
cos contratados o invitados al efecto. 
En este informe se establecen los tres 
principios básicos que deben orientar 
la política de los Estados Unidos: la 
autodeterminación democrática, el 
estímulo al desarrollo económico-so
cial justo y la cooperación para en
frentar las amenazas a la seguridad 
de la región. Así, la democracia y el 
desarrollo justo son condiciones de la 
seguridad; de modo· inmediato, elimi
nar las amenazas a la seguridad es re
quisito previo para lograr los otros dos 
objetivos (Selser, 1984:31). 

En febrero, el presidente Reagan 
autorizó presiones diplomáticas contra 
México para forzarlo a modificar su 
política hacia Centroamérica, y condi
cionó la aplicación de sanciones co
merciales a los resultados de los es
fuerzos que se realizaran por la vía di
plomática, de acuerdo con un docu
mento secreto del gobierno norteame-
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ricano. Conjuntamente, Reagan orde
nó practicar "diplomacia pública" en 
América Latina y Europa Occidental, 
así como ejercer presiones contra la 
Unión Soviética, Cuba y Nicaragua, a 
fin de restablecer su influencia políti
ca en Centroamérica. Asünismo instru
yó al Pentágono para que incrementa
ra las maniobras militares en esa zona, 
como política de intimidación. Las 
órdenes se hallan contenidas en la Di
rectiva de Seguridad Nacional 124, 
un documento "sensitivo-alto secre
to" firmado por Reagan el 24 de fe
brero, luego de una sesión del Conse
jo Nacional de Seguridad, en el que. 
Reagan y sus principales asesores re
visaron la política a desarrollar en 
Centroamérica durante 1984 (Excél
sior, 2-VII-84). 

Para marzo, en un artículo publi
cado en la revistaNewsweek, 36 semen
cionaba que Reagan haría saber a De 
La Madrid, durante su entrevista en 
mayo, que ''si México quiere seguir 
beneficiándose de la ayuda económi
ca de los Estados Unidos, tendrá que 
apoyar la política norteamericana en 
Centroamérica". Reagan firmó una 
decisión de seguridad nacional, orde
nando al Departamento de Estado re
dactar un "plan maestro de comuni
cación y diplomacia" tendiente a con-

36 "Si México quiere ayuda de los Estados 
Unidos, debe apoyamos en Centroamé
rica, advierte Reagan" (Excélsior, 26-
III-84). 
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vencer a De La Madrid sobre las virtu
des de su lucha contra el comunismo 
en esa área. La decisión ordenaba tam
bién a laCIA procurar que líderes cen
troamericanos, partidarios de los Esta
dos Unidos contribuyeran a la iniciati
va. Y, finalmente, el Departamento de 
Estado envió un cable al embajador 
norteamericano en México, John 
Gavin, para que "discretamente" reu
niera una lista de los ayudantes de De 
La Madrid entre quienes Washington 
trataría de influir. 

Al culminar la Reunión de la Co
misión Binacional en Washington, 
D.G., el 17 de abril, donde se sentaron 
las bases de la agenda de la reunión De 
La Madrid-Reagan, y en la que partici
paron Bernardo Sepúlveda, Canciller 
de México, y George Schultz, del De
partamento de Estado norteamericano, 
entre otros, el gobierno norteamerica
no rechazó que tratara de presionar 
económicamente a México a fin de 
obtener apoyo a la política de Wa
shington en Centroamérica, y expresó 
su convicción úe que nuestro país de
bía ser "fuerte y próspero" si los Es
tados Unidos deseaban beneficiarse de 
los frutos del avance de su vecino 
(Excélsior, 18-IV-84). 

Era obvio que las presiones econó
micas y diplomáticas impuestas por el 
gobierno norteamericano a México no 
estarían aisladas de "acciones encu
biertas" con el mismo fin. 

Las bombas "molotov" lanzadas 
contra el Palacio Nacional el lo. de 
mayo de 1984, bien pueden ser una de 
estas acciones, patrocinada por la CIA. 
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Pero, a pesar de que el mismo presi
dente De La Madrid habló de una "in
terferencia extranjera" en esta acción, 
la investigación terminó con el encar
celamiento de 2 menores de edad y 12 
jóvenes de entre 18 y 24 años, la ma
yoría de ellos maestros y alumnos de 
la Preparatoria Popular Tacuba, y que 
fueron consignados como presuntos 
responsables del hecho. Sin embargo, 
en ninguno de los comunicados oficia
les que emitieron las autoridades judi
ciales se informa de la supuesta inter
ferencia extranjera, y los informes so
bre la investigación policiaca son con· 
tradictorios e incompletos." 

Un día antes de esta acción, el 30 
de abril, habían sido asesinados 6 re
fugiados guatemaltecos en el campa
mento El Chupadero en Chiapas. El 
gobierno de México presentó una enér
gica protesta por medio de la Secre
taría de Relaciones Exteriores, ante la 
Cancillería guatemalteca, y responsa
bilizó a ese gobierno por el asesinato 
"perpetrado por hombres armados 
que vestían uniformes del ejército gua
temalteco". Se seguían los conductos 
adecuados para no caer en la provoca
ción, para no dejar en el aire las acu
saciones de quienes aseguraban que los 
agresores habían sido "guerrilleros dis· 

37 "Atrás de los bombazos no se encontró 
ninguna 'interferencia extranjera' ".Por 
Ma. Esther !barra (Proceso, No. 393, 14-
V-84, pp. 10-15). 
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frazadas". Pero también para evitar 
que la incursión armada se convirtiera 
en obstáculo para la marcha de las 
conversaciones de De La Madrid con 
Reagan. Es cierto que la situación en 
la frontera entre México y Guatemala 
es "preocupación para el gobierno de 
los Estados Unidos", pero de acuerdo 
con el Consejo de Asuntos Hemisféri
cos, "el Pentágono tenía perfectamen
te calculados los efectos que tendría 
en la frontera mexicana la decisión de 
la Casa Blanca de eliminar la prohibi
ción de enviar armas a Guatemala." 
Según La wrence Birns, director del 
Consejo, los asesores del gobierno nor
teamericano pensaban que podían 
convencer al gobierno de México de 
que cooperara con su política centro
americana si nos hacían "sentir el muy 
cercano calor de la guerra". ¿Estaban 
poniendo a prueba al gobierno mexi
cano? (Excélsior, 6-V-84). 

El 14 y el15 de mayo, día éste úl
timo del inicio de la reunión cumbre 
entre De La Madrid y Reagan en Wa
shington, D.C., el columnista Jack 
Anderson, del periódico The Washing
ton Post, publicó dos reportajes (y dos 
más en el mes de junio) sobre la co
rrupción oficial en México, en la que 
involucra al presidente De La Madrid.'' 

38 Las fuentes que cita este columnista pa~ 
ra la elaboración de sus artículos son: 
"un funcionario de alto nivel de la admi
nistración que tiene acceso a informes 
secretos de inteligencia"; y "otra fuente 
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Esto provocó que el gobierno mexica
no, a través de su embajada en los Es
tados Unidos, enviara una carta al De
partamento de Estado en la cual se 
hacía constar su desa,grado por los 
artículos de Anderson, y solicitaba 
que se hiciera pública "una declara
ción oficial del propio gobierno de los 
Estados Unidos en la que se deje cons
tancia de que no existen los supuestos 
informes a que alude el señor Ander
son ". La respuesta del Departamento 
de Estado de ese país se hizo en los 
términos solicitados, el 1 7 de mayo. 39 

Eó cuanto a los resultados de la 
visita de De La Madrid a Reagan, des
de la recepción en la Casa Blanca, has
ta los discursos pronunciados por am
bos estadistas dos días después ante 
los parlamentarios de los dos países, 
el desacuerdo prevaleció. 40 

39 

En ese mismo mes de mayo, fun-

con acceso a datos de la CIA y la Agen
cia Nacional de Seguridad". Los datos, 
dice Anderson, fueron checados con el 
Departamento de Estado, otras agencias 
de inteligencia, gente de la embajada en 
México y hasta periodistas mexicanos 
(Proceso, No. 399, 25-VI-84, p. 19). 

"Carta de la embajada de México al De
partamento de Estado". Y "Respuesta 
del Departamento de Estado" (Proceso, 
No. 394, 21-V-84, p. 9). 

40 "El desacuerdo dio el tono a la visita de 
MMH a los Estados Unidos" (Proceso, 
No. 394, 21-V-84, pp. 10-13). 
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cionarios del gobierno de Reagan in
tentaron introducir un programa en
cubierto de presiones económicas nor
teamericanas sobre México para que 
este cambiara su actitud hacia Centro
américa. Sin embargo, estos funciona· 
rios perdieron un "pleito burocrático" 
ante el Departamento de Estado, que 
persuadió al presidente Reagan de 
ejercer únicamente presiones "diplo
máticas" contra nuestro país.41 
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Estados Unidos en Alemania Occiden
tal, Vernon Walters,43 declaró en Bonn 
que "México es el principal objetivo 
de los comunistas ( ... ) Estados Uni
dos no tiene la intención de perder a 
ese país y dejarlo en manos de Moscú" 
(Excélsior, 13-IX-84). 

Y en el mismo mes de septiembre, 
se conoció la noticia de que la CIA 
intentó alterar un informe de uno de 
sus agentes sobre México, para que 
fuera más enérgico sobre problemas 
económicos y políticos en nuestro 
país (para dar la impresión de que 
aquí campean la inestabilidad social y 
la descomposición política), en parte 
para apuntalar alegatos que se hacían 
en favor de la aplicación de presiones 
encubiertas y económicas norteameri
canas, para inducir el apoyo del go
bierno mexicano a políticas de aquel 
país en Centroamérica (Ultimas No ti· 
cias de Excélsior, 28-IX-84). 

En octubre pasado, el Secretario 

En julio, Miguel De La Madrid de
claraba que "México, en Centroaméri
ca, continuará su política internacio
nal. Cree en la negociación diplomáti
ca; no en ubicar los conflictos en la 
confrontación Este-Oeste, aunque de
bemos reconocer que está presente. 
Preocupa mucho la carrera armamen
tista y no estamos de acuerdo ni con 
intervenciones norteamericanas ni con 
intervenciones soviéticas y cubanas en 
el área, sino en la posibilidad de arre
glos pacíficos. De ahí el esfuerzo mu
chas veces incomprendido del Grupo 
Contadora. México seguirá con esta 
actitud porque así defendemos el in-
terés nacional" .42 43 Buendia (1984 a) dice de este personaje, 

que trabajó como subdirector y director 
adjunto de la CIA bajo las órdenes de 
William Colby cUando éste fue director 
de la famosa agencia. En febrero de 
1981 Walters vino a México como envia
do especial de Washington, para tratar 
de convencer a varios funcionarios del 
gobierno mexicano sobre la participa
ción de Moscú vía Cuba en el conflicto 
salvadoreño. La visita tuvo como objeti
vo principal mostrar el desacuerdo de la 
administración Reagan con la posición 
de México respecto a Centroarnérica. 

En septiembre de ese año, el ex
general y embajador especial de los 

41 

42 

"Las presiones de mayo. Una carta de 
John Womack al New York Times" 
(Nexos, No. 81, septiembre de 1984, 
pp. 10-13). 

"La paz de C.A., interés vital para Méxi
co: De La Madrid". Por Enrique Loubet 
Jr. (Excélsior, 4-VU-84). 
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de Estado norteamericano, George 
Schultz, vino a México a ejercer pre
siones para que nuestro gobierno, 
cuando menos flexionara hasta un gra
do aceptable para su gobierno, la posi
ción y la conducta que ha venido ob
servando en relación al conflicto cen
troamericano y, en particular, a la 
amenaza de intervención militar por 
parte de los Estados Unidos en contra 
del pueblo de Nicaragua. En la Cámara 
de Diputados se propuso declararlo 
persona no grata al país (Excélsior, 
10-X-84). 

Y ya para finalizar el año, fuentes 
gubernamentales norteamericanas in
formaron que fuerzas conservadoras 
de la administración y el Congreso de 
Washington, la CIA, y poderosas orga
nizaciones privadas, presionan al presi
dente Reagan para precipitar un endu
r"cimiento sustancial de la política 
de los Estados Unidos hacia América 
Latina, y una posición "más definida" 
para detener el supuesto avance comu
nista en la región. 44 

Los planes de Reagan y del Secre
tario de Estado, George Schultz, para 
remover o reaSignar a varios de sus em
bajadores en América Latina, provoca
ron una aguda controversia entre sec
tores rivales del gobierno de Washing
ton, uno de los cuales persigue el nom
bramiento de elementos "moderados", 

44 "Exigen a Reagan mayor dureza con 
A.L. (Excélsior, 29-XII-84). 
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mientras otros exigen el envío de em
bajadores que representen sin timidez 
alguna la política anticomunista de 
Washington, y promuevan sus "intere
ses vitales". Algunas de las recomenda
ciones del Secretario de Estado sobre 
la remoción o reasignamiento de estos 
diplomáticos se enfrentaron a seria 
oposición, particularmente del Direc
tor de la CIA, William Casey, del dipu
tado ultraconservador republicano, 
Jack Kemp, y de organizaciones priva
das como la Heritage Foundation. Se
gún estas fuentes, poderosas organiza
ciones privadas, entre ellas la fundación 
mencionada, lograron adelantar "muy 
significativamente" su visión en el sen
tido de que una postura "más rígida" 
de Washington es necesaria para blo
quear los avances del "marximo-leni
nismo" en el área, y para "defender 
más activamente" los intereses de los 
Estados Unidos en la misma. Estos 
grupos conservadores ganaron su pri
mera batalla, al impedir el nombra
miento del embajador Graig Johnstone, 
subsecretario de Estado para asuntos 
centroamericanos (acusado por los con
servadores como demasiado blando), 
como embajador de Washington en 
Honduras, el principal aliado militar 
de los Estados Unidos en el área. En 
su lugar fue nombrado un elemento 
que adelantará la política de Reagan 
en el área con "mayor eficiencia" de 
lo que habría hecho Johnstone. 

Al día siguiente de esta noticia, el 
Senado de la República en nuestro 
país volvió a reafirmar la política ex
terior mexicana con respecto a Cen-



114 

troamérica.45 El Senado afirmó que la 
política de México y los Estados Uni
dos en el caso mencionado "no es coin
cidente", pues mientras éstos _preten
den resolver los problemas del área 
valiéndose de las armas y la presión 
militar, México propone la concilia
ción de las partes por medio de la ne
gociación diplomática y la coexisten
cia plural. La Cámara Alta insistió 
también en que el Departamento de 
Estado del gobierno norteamericano 
no ha llegado a rechazar totalmente 
las gestiones del Grupo Contadora, 
"pero tampoco ha dejado de presionar 
económica y militarmente" a los paí
ses centroamericanos -en constante 
turbulencia y en guerras civiles fo· 
mentadas desde el exterior- lo que 
entraña el peligro de que el conflicto 
asuma características del choque Este
Oeste. 

En cuanto a la frontera sur, apun
ta el Senado, "México y Belice no tie
nen problemas entre sí: sostenemos 
relaciones cordiales entre ambos pue
blos y sus gobernantes. La victoria 
electoral del señor Esquive! como Pri
mer Ministro sugiere poner especial 
atención a la política México-Belice
ña, a fin de fortalecerla y enriquecerla 
aún más. Respecto al pueblo de Gua
temala, nuestro gobierno ha manteni-

45 Senado de la República, "Análisis de la 
política exterior de México durante el 
período 1984" (El Nacional, 3-III-85, 
pp. 6-7). 
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do invariables los principios universa
les de respeto a los derechos humanos, 
por lo cual ha brindado toda su ayuda 
y protección a los refugia¡:! os guate-. 
maltecos que han llegado a nuestro 
país ( ... ) Guatemala vive un momen
to interesante de su evolución política ; 
una Asamblea Constituyente discute 
actualmente una carta constitucional. 
Vemos con simpatía cualquier esfuerzo 
por el éxito de este propósito ... ". 

Por su parte, en una colaboración 
a Foro Internacional, revista de El Co
legio de México, el Secretario de Rela
ciones Exteriores, Bernardo Sepúlveda, 
señaló que "los países poderosos pre
tenden llevar a la práctica, simple y 
llanamente, una política de poder, de 
zonas de influencia, de acciones hege
mónicas unilaterales. Un proceso de 
contracción en política exterior signi
ficaría necesariamente una disminu
ción en la capacidad de defensa de los 
intereses esenciales de la nación. El 
solo hecho de dejar de actuar iría en 
perjuicio de México, pues abandonaría 
a otras fuerzas e intereses la observan
cia de nociones y principios que bene
fician directamente al país y forman 
parte de lo que legítimamente puede 
considerarse como asunto de seguri
dad nacional". 

Esta campaña ha tenido, en los 
dos años de gobierno de De La Madrid, 
su parte de presión interna en nuestro 
país por medio de la embajada norte
americana, y del embajador John 
Gavin. 

La embajada norteamericana se ha 
dedicado a descalificar la política ex-
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terior de México. Dos de sus objetivos 
han sido dividir a los mexicanos y res
tar legitimidad a las políticas de De La 
Madrid. Para lograr ambas finalidades, 
la embajada se apoya en encuestas, 
manipula información y analiza no só
lo la actitud del gobierno mexicano, 
sino también la de grupos y personas 
con "mayor capacidad de influir" en 
la determinación de las políticas gu
bernamentales. Como complemento 
de esta labor, Robert Chatten, conse
jero de la embajada y jefe de la Agen
cia de Información de los Estados Uni
dos (United States Information Agen
cy-USIA) en México, tiene a su cargo la 
tarea de influir permanentemente, me
diante becas, festivales, libros, medios 
de comunicación colectiva y otros, 
en la "formación de una actitud favo
reble a los Estados Unidos" 46 

En el caso del embajador, J ohn 
Gavin, las recientes visitas reiteradas a 
gobernadores, alcaldes, empresarios y 
miembros del Episcopado, en vísperas 
de las elecciones estatales en el norte 
de México (Sonora y Nuevo León), 
semejantes a las que hizo antes de las 
victorias electorales del PAN en los es
tados de Chihuahua, Sonora y Tamau
lipas en 1983; la insolencia en sus res
puestas sobre las críticas de su con
ducta; los juicios ofensivos sobre la 

46 "La embajada de Estados Unidos, dedi
cada a descalificar la política externa 
mexicana". Por Elías Chávez (Proceso, 
No. 395, 28-V-84, p. 36). 
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situación de México; las declaraciones 
públicas previniendo a los turistas nor
teamericanos que intentan venir a 
nuestro país sobre la inseguridad en 
las carreteras, o de que el inversionista 
"gringo en México debe esperar insul
tos" (Excélsior, 28-Xl-84); y las reco
mendaciones políticas a partidos y go
bierno mexicanos; llevan a considerar 
que este embajador ha sobrepasado 
sus derechos y privilegios diplomáticos, 
y que debe declarársele persona non 
grata para nuestro país, como se ha so
licitado ya en diferentes ocasiones en 
la Cámara de Diputados por represen
tantes de partidos de izquierda. Todas 
las actividades del embajador han con
tado con anuencia del gobierno de los 
Estados Unidos como lo muestran 
las declaraciones del Departamento 
de Estado acerca de que Gavin "no 
se ha excedido", como lo afirmara el 
presidente del PRI, Adolfo Lugo Ver
duzco, cuando apuntó que aquél inter
vino en los asuntos internos de México 
(Excélsior, 27-IX-84), o de que los Es· 
tactos Unidos y el embajador "no es
tán intrigando contra México", que 
"esta idea es producto de mentes in
maduras" (The N~ws-Mexico City, 
19-XI-84). 

Sin embargo, el Secretario de E~ 
tado, George Schultz, reaccionó con 
participación por las crecientes quejas 
de un amplio círculo político mexica~ 
no, incluyendo al presidente del PRI, 
en contra de Gavin, y planteó al presi
dente Reagan la po_sibilidad de reem
plazar a este embajador y reasignarlo 
en un puesto de Gabinete en Washing-
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ton. La recomendación era reemplazar 
a Gavin por el embajador especial en 
Centroamérica, Harry Schlaudeman. 
Pero la recomendación fue congelada 
por la presión de poderosos grupos 
conservadores, entre ellos la CIA y la 
Heritage Foundation. 

Ningún movimiento a la embajada 
norteamericana en México fue inclui
do oficialmente en la reorganización de 
diversas m1swnes diplomáticas en 
América Latina, planteada por el go
bierno di' Reagan a fines de 1 984; y 
simpatizantes del embajador Gavin 
sostienen que éste cuenta con el "ple
no apoyo" del Jefe del Ejecutivo y del 
Secretario de Estado, sólo que éste 
reaccionó de la forma mencionada por 
todas las quejas contra aquél. Reagan 
está satisfecho con la misión de Gavin 
en México, y "tiende a inclinarse" por 
el Consejo de fuerzas conservadoras 
para no ceder a la presión diplomática 
aplicada por los mexicanos. El Depar
tamento de Estado, por su parte, ha 
declinado consisten temen te discutir la 
situación del embajador Gavin, y se ha 
limitado a reiterar que éste ahace lo 
que debe estar haciendo" en su puesto 
como representante de la Casa Blanca 
en otro pafs.47 

El interés de John Gavin por las 
elecciones de 1985 en Sonora y Nuevo 
León para gobernador, ha sido com-

47 "Congelan un plan de Schult" para 
reemplazar a Gavin en México'' (Excél
siar, 4·1-85). 
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partido también por otras dos depen· 
dencias del gobierno norteamericano: 
el Departamento de Estado y la CIA. 
De hecho, el corresponsal Richard 
Meislin, en sendos artículos para el 
New York Times (9 y 23 de diciembre 
de 1984), hace un análisis de la situa
ción en víspera de las elecciones, plan
teando cómo la oposición (PAN) cuen
ta con un gran terreno fértil ante la 
pérdida de prestigio del PRI, y que al
gunos analistas mexicanos tienen te
mor de que estalle la violencia en estas 
elecciones. Por otro lado, Jack Ander
son escribió otro artículo el 12 de di
ciembre pasado, en el Washington Post, 
basándose en dos informes ·~secretos" 
sobre México de laCIA y del Departa
mento de Estado, para plantear que 
las elecciones mexicanas de 1985 con· 
tiene el germen de una guerra civil 
"al sur de la frontera". 

En tercer Jugar, y ligado muy es· 
trechamente con los dos últimos plan
teamientos del punto anterior, es no
toria la creciente relación del gobierno 
norteamericano con el PAN.48 El apo
yo recibido por este partido de parte 
del gobierno y diversos sectores de Jos 
Estados Unidos, no es sólo a partir de 
la participación del mismo en !a Con
vención del Partido Republicano en 

4 8 La propia embajada norteamericana en 
México informó que el PAN forma parte 
del "grupo internacional por la demo
cracia", organización dirigida y financia· 
da desde los Estados Unidos. 
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Dallas, Texas en agosto de 1984; sino 
que ya en las victorias electorales pa
nistas de 1983 en algunas ciudades de 
nuestra frontera norte, se hizo notorio 
el apoyo económico y material del 
otro lado de la frontera. En septiem
bre de 1983, el líder del Senado, Mi
guel González Avelar, se refirió a las 
afirmaciones del Comité de Política 
Democrática Nacional en el sentido 
de que el gobierno de los Estados Uni
dos apoyaba al PAN, con miras a des
estabilizar el gobierno de Miguel De 
La Madrid. Apuntó que "la sola posi
bilidad de que un partido político 
piense en aceptar auxilio, tutela o 
ayuda de algún gobierno u organiza
ción extranjera, debe merecer la más 
drástica reprobación y condena de to
dos los mexicanos" (Excélsior, 8-IX-
83¡•• 

En cuarto lugar, y como respuesta 
implícita al documento de la Heritage 
Foundation, el ejército mexicano si
gue reivindicando su apego a las ins
tituciones y al Presidente de la Repú
blica, En palabras del Secretario de 
Defensa, General Juan Arévalo Gar
doqui: "la soberanía del país está 
garantizada por la disciplina irrestricta 

49 Este senador expuso también que Méxi
co debía protestar ante el gobierno nor
teamericano por el espionaje norteame
ricano a barcos de nuestro país, de com
probarse la denuncia hecha en estas fe
chas. 

N.A. 26 

y lealtad a las instituciones". 50 

Y con motivo de "Año Nuevo" de 
1985, las fuerzas armadas ratificaron 
el 2 de enero su "absoluta lealtad al 
presidente De La Madrid y a las insti
tuciones de la República". El Secreta
rio de Defensa, General Arévalo Gar
doqui, manifestó que la "seriedad y 
sinceridad del gobernante" han traí
do confianza y seguridad a todos los 
mexicanos. "Esta seguridad, comparti
da por todos los mexicanos de buena 
voluntad, percibida y comentada in
cluso por gente de fuera, es base para 
augurar que el año que se inicia ten
drá que ser menos severo en sus cir
cunstancias". Por su parte, el Almi
rante Miguel Angel Gómez Ortega, 
Secretario de Marina, dijo que la misión 
fundamental de la Armada de Mé)\ico 
de garantizar la defensa y seguridad 
del país, responde a nuestro proyec
to de Estado-Nación. Esa misión obli
ga a la Armada a participar en el que
hacer de México en favor del cumpli
miento del derecho internacional, en 
la defensa de nuestra soberanía, el 
respeto a la no intervención, la auto
determinación de los pueblos, la solu
ción pacífica de los conflictos, la 
igualdad soberana de los Estados, la 
cooperación para el desarrollo y 
la consecución de la paz. La defensa 
de sus principios, el hacer y realizar 

50 "En juego la seguridad nacional" ,Acierto 
(op.cit.: 6). 
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con sujeción a ellos, en y ante un 
mundo conmocionado por estructu
ras de poder, exige un proyecto y una 
acción que posibilite que la voluntad 
política se traduzca en realizaciones 
concretas (El Nacional, 3-I-85). 

Finalmente, en quinto lugar, y con 
respecto a los recursos petroleros, el 
gobierno mexicano ha instrumentado 
mecanismos de protección de los pre
cios del crudo, principal fuente de di
visas, al unirse a las propuestas de la 
OPEP para disminuir la producción 
y mantener los precios estables. Méxi
co, no obstante no pertenecer a esta 
organización, está dispuesto a defen
der esa posición en contra de los paí
ses imperialistas y sus monopolios 
que intentan hacer descender el pre
cio del crudo. 

El 15 de diciembre de 1984, los 
ministros de Petróleo de Arabia Sau
dita y Koweit, así como el de Ener
gía, Minas e Industria Paraestatal de 
México, Francisco Labastida Ochoa, 
acordaron que era necesaria la coope
ración entre todos los países exporta
dores de petróleo con el fin de "con
trolar el mercado mundial del petróleo 
y sostener el actual precio guía de 29 
dólares por barril". Este acuerdo se 
tomó horas después de que la empresa 
Ashland Oil, que es la refinería inde
pendiente más importante de los Esta
dos Unidos, disminuyó considerable
mente -hasta 1.1 O dólares por barril
su precio de compra de crudo de gran 
calidad, con lo cual aumentaba la pre
sión para que se produjera una baja en 
el precio base de la OPEP (Excélsior, 

GUERRERO, SANDOVAL Y DEL VALLE 

16 XII-84). Unos días después, otra 
empresa norteamericana, la Phillips 
Petroleum Co., redujo el precio que 
pagaría por el petróleo crudo en un 
dólar, bajando el precio a 28 dólares 
por barril, como una medida más de 
presión contra los países exportadores 
de este producto (Excélsior, 28-XII-
84). Pero esta "guerra de precios" la 
habían iniciado ya países no integra
dos a la OPEP, como Inglaterra, y aún 
otro que sí lo era, Nigeria. 

En su reunión anual, realizada a 
fines de diciembre pasado, la OPEP lo
gró establecer algunos mecanismos en
tre sus miembros, que coadyuvarían 
a la estabilidad del mercado interna· 
cional de lns hidrocarburos. Con estos 
acuerdos se han solidarizado otros 
países no miembros de la organización, 
como Egipto y México.' 1 El mercado 
mundial de hidrocarburos, sin embar
go, es muy inestable hoy, y es muy 
probable que sí lleguen a bajar los pre· 
cios del mismo; pero lo que es impor· 
tan te es que nuestro país mantenga la 
posición de defender este recurso na· 
tural de una manera organizada. 

Toda esta compleja situación, pre
cisada por De La Madrid en su Segun· 
do Informe de Gobierno en el sentido 
de que "los problemas que enfrenta la 
nación no sólo son producto de erro-

SI "Petróleos Mexicanos mantendrá su so1i· 
daridad con la OPEP" (El Nacional, 3.¡. 
85). 
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res de política. Derivan también de 
factores externos y de la dinámica de 
crecimiento y de las contradicciones 
internas de la sociedad mexicana, que 
se ha convertido en una nación grande, 
compleja y desigual"; lleva a la necesi· 
dad de desarrollar una política de Se· 
guridad Nacional que englobe todas 
las problemáticas mencionadas. 

En el Plan Nacional de DesarroUo 
1 983·1 988 del Poder Ejecutivo Fede· 
ral, se contempla que "para el Estado 
mexicano la seguridad nacional radica 
en el desarrollo integral de la Nación, 
como herramienta esencial para man· 
tener la condición de libertad, paz y 
justicia social dentro del marco cons
titucional ( ... ) Dentro de este con· 
cepto integral, las fuerzas armadas 
contribuyen a la seguridad nacional 
mediante la defensa de la integridad 
territorial, de la independencia y de la 
soberanía de la Nación" (p. 61). 

Esta visión, a diferencia de la con· 
siderada en el Plan Global de Desarro· 
/lo 1980-1982 del sexenio pasado, re· 
basa los marcos de la seguridad nacio
nal dejada esencialmente en manos de 
las fuerzas militares. 

Para el senador Gonzalo Martínez 
Corbalá, 52 miembro de la Comisión 
de Industria del Senado de la Repúbli· 
ca, "México está ya en el punto en el 
que es absolutamente indispensable se
guir una política de seguridad nacional 

52 "Indispensable crear una política de Se· 
guridad nacional" (Excélsior, 7-III-84). 
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que no sea visualizada únicamente des· 
de una perspectiva militar, sino que 
comprenda a nuestra política de ex· 
portaciones, nuestra política petrole· 
ra". La razón de esto es simple, aun· 
que no por ello menos imperativa y 
grave, apunta el senador: "La seguri
dad nacional de algunos países indus· 
trializados se ha convertido en la in· 
seguridad de los países en desarrollo. 
El comercio de éstos con aquéllos 
refleja la magnitud de tal inseguri· 
dad". 

El legislador apuntó además, que 
"lo menos que debemos hacer es que 
bajo el concepto de seguridad nacional 
se coordine la acción de todos los sec· 
tares, incluso el del comercio exterior, 
como un método de defensa de nues· 
tro país, de nuestra base industrial, 
nuestra planta productiva, nuestra 
economía''. 

A este método de defensa se le en· 
tiende como preparación para contin· 
gencias no sólo políticas, sino también 
económicas. ¿Qué ocurriría si el pro· 
teccionismo de nuestro principal mer· 
cado exterior se acentuara?; ¿estamos 
preparados para enfrentar eso y nego· 
ciar condiciones más favorables? Mar· 
tínez Corbalá planteó estas interrogan· 
tes y ofreció "explorar las posibilida· 
des de que el Poder Legislativo se abo· 
que a lo que se consideran cuestiones 
centrales de supervivencia en un clima 
de inseguridad internacional". 

En este sentido, Martínez Corbalá 
dijo que "sería conveniente que me
diante una consulta o un debate púbii· 
co se vieran los aspectos que es posible 
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ver sobre nuestra seguridad nacional. 
Una discusión pública, apoyada por 
consenso, nos daría un cauce de orien
tación a los mexicanos frente a la in
quietud y a la angustia que nos causa 
el estar viendo a nuestro alrededor la 
violencia y los conflictos generalizados, 
no sólo en América Central y América 
del Sur y el Caribe, sino también en el 
Oriente Medio y otras regiones. Den· 
tro de este ambiente de inseguridad e 
incertidumbre tener un programa de 
seguridad nacional nos daría posibili
dad de encauzar nuestro criterio y 
nuestra actividad en ese sentido". 

La instrumentación de esta políti
ca de Seguridad Nacional se puede in
ferir por las declaraciones de funciona
rios y por las acciones concretas en ese 
sentido de la administración guberna
mental. 

Así, el responsable de la política 
interior de este país, Manuel Bartlett 
Díaz, Secretario de Gobernación, de
claró el primero de octubre de 198453 

que México "no entiende su propia 
seguridad como resultante de la inse
guridad de otras naciones. Se da en 
función del consenso y la unidad na
cionales, en el ejercicio de la libertad 
y la atención a las demandas priorita
rias de todos los sectores de la socie· 
dad ( ... ) Miguel De La Madrid ha res
tablecido la concordia, asegurando la 

53 "Restableció MMH la concordia y asegu
ró la paz social: Bartlett" (El Nacional, 
2-X-84). 
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paz social y afirmando el consenso de 
la nación". 

Una de las principales acciones 
realizadas en función de esta política 
es la de consolidar el territorio nacio· 
nal, y en particular integrar las fronte
ras a la realidad nacional. El presiden
te de la Comisión de Relaciones Ex
teriores de la Cámara de Diputados, 
Luis Dantón Rodríguez, ya ha plan
teado que "no hay 'riesgos inminentes' 
de que la nación pierda el control so
bre sus fronteras" (La Jornada, 1-IX-
84). 

5. LA POLITICP. DE SEGURIDAD 
NACIONAL Y LAS FRONTERAS 
ENMEXICO 

Desde la perspectiva oficial se plantea 
que la crisis económica heredada por 
el actual régimen, y el ahondamiento 
de la crisis en Centroamérica obligó a 
la administración· del presidente De La 
Madrid a poner especial énfasis en las 
fronteras y a lo que pasa detrás de ellas. 

Si bien México tiene dos fronteras 
territoriales: 54 una al norte, con los Es
tados Unidos; y otra al sur, con Guate
mala y Belice; recientemente se ha em
pezado a decir que tenemos al mismo 

54 No es nuestro interés entrar aquí en una 
discusión sobre la definición de fronte
ras, así que entenderemos por éstas las 
líneas políticas divisorias entre uno y 
otro Estado, reconocidas por éstos en 
términos jurídicos. 
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país vecino en ambos lados geográfi
cos, a los Estados Unidos. Es decir., 
que la presencia de los nortefuaerica
nos en Centroamérica (bases militares 
en Honduras y Panamá; asesores mili
tares en El Salvador y Honduras; ex
boinas verdes entre los contrarrevolu
cionarios nicaragüenses que operan des
de Honduras y Costa Rica; asistencia 

técnico-militar-policial a Costa Rica 
y Guatemala; armas a casi todo Cen
troamérica; flotas de la Armada norte
americana en el Océano Pacífico y en 
el Mar Caribe; etcétera), se considera 
una extensión de los Estados Unidos, 
con la excepción de Nicaragua. 55 

En nuestro análisis, sin embargo, 
consideraremos las dos fronteras como 
dos regiones diferentes, a las que el 
mismo Estado mexicano da un trata
miento diferencial. 

Dentro de la perspectiva de inte
gración y consolidación del territorio 
nacional, y en particular de las fronte
ras, encontramos que una de las siete 
tesis básicas de la administración gu-

SS "La Nueva Frontera. Al Norte y al Sur, 
los Estados Unidos". Por Gastón García 
Cantú (Excélsior, 14·XI1·84). García 
Can tú plantea que "las fronteras de Mé~ 
xico hacia el norte y el sur, son una 
misma: con los Estados Unidos. Los go· 
biemos centroamericanos, excepto Ni· 
caragua, van cediendo, a golpes de con
venios y actos de fuerza militar, su so
beranía". 
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bernamental, la Descentralización de 
la Vida Nacional, 56 da sustento ideo
lógico a las acciones concretas que se 
realizan con este fin. Las otras seis te
sis refuerzan, de diferentes maneras, 
a estas acciones. Así, la Descentraliza
ción de la Vida Nacional es "un recla
mo y un imperativo del México actual 
que habrá de suponer un proceso gra
dual, pero profundo, que la impulse 
en los órdenes político, administrati
vo, económico y cultural, y propicie 
el desarrollo equilibrado en nuestro te
rritorio" (Miguel De La Madrid, Pri
mer Informe de Gobierno, 1983). 

Para la integración de la frontera 
norte, en el Plan Nacional de Desarro
llo 1983-1988 se plantea que el desa
rrollo autosostenido de las regiones 
del norte permitirá dar respuesta a la 
problemática del desarrollo fronterizo; 
sostener y racionalizar la agricultura 
de las áreas de riego; desarrollar nue
vas formas de aprovechamiento de Jos 
recursos más eficaces en el uso del 
agua; integrar la economía fronteriza 
a escala subregional en el noroeste, 
norte y noreste, y crear condiciones 
para intensificar Jos intercambios su
perando el tradicional aislamiento y la 
vinculación predominante en un senti-

56 Las otras seis tesis son: 1) Nacionalismo 
Revolucionario; 2) Democratización In· 
tegral; 3) Sociedad Igualitaria; 4) Reno
vación Moral; 5) Desarrollo Sostenido, 
Empleo y Combate a la Inflación; y, 
6) Planeación Democrática. 
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do norte-sur, con la economía norte
americana y con la del centro del país 
(pp. 400-402). 

En relación a la frontera sur, el Plan 
curiosamente no la menciona explíci
tamente, por lo que deberemos enten
der que al referirse al sureste, el Esta
do delimita la frontera sur no en su 
línea divisoria con Guatemala y Belice, 
sino el área comprendida desde el sur 
de Veracruz al Istmo de Tehuantepec, 
Chiapas, Tabasco, y la Península de 
Yucatán. 

El desarrollo de las regiones del 
sureste, dice el Plan (pp. 402-403), 
permitirá elevar los niveles de bienes
tar y racionalizar el impacto del recien
te auge petrolero sobre el empleo, la 
destrucción de recursos naturales, el 
deterioro ecológico y el desarrollo ur
bano. Se fomentará en una perspectiva 
de mediano plazo una mayor integra
ción de las actividades económicas de 
la región en su conjunto para aprove
char las complementariedades poten
ciales y hacer viables proyectos que 
no lo son, considerados desde una 
perspectiva únicamente estatal. 

El proceso de integración debe 
partir de la identificación cultural y el 
respeto a las manifestaciones de los 
diversos grupos étnicos, buscando bajo 
este criterio ampliar la cobertura y ca
lidad de la educación así como dina
mizar los programas de alfabetización 
y educación bilingüe. De igual manera,. 
continúa el Plan, se debe impulsar la 
educación técnica, la capacitación y el 
adiestramiento ligados a la estructura 
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niente fomentar una especialización 
regional de los distintos centros uni
versitarios de los estados del sureste, 
sumando esfuerzos para desarrollar 
tecnologías adecuadas de aprovecha
miento de los recursos y para preser
var y reforzar la identidad cultural de 
esta región. 

Se propone que se impulsará la re· 
gularización de la tenencia de la tierra 
y de organización de productores para 
garantizar el desarrollo conjunto de la 
agrirultura y de la ganadería; se apo
yara· a las comunidades indígenas en la 
reou.{,emción de formas tradicionales 
de Ol"ganización y de desarrollo de 
nuevas modalidades de aprovechamien
to de recursos renovables, especial
mente en la zona selvática; se conside
rará prioritario, junto con la dotación 
de servicios básicos, el apoyo al auto
consumo para resolver los problemao 
de desnutrición prevalecientes en la 
zona. 

Y, finalmente, se crearán condicio
nes para el aprovechamiento adecuado 
y sistemático en el largo plazo del po
tencial de recursos bióticos del trópico 
húmedo. Lo mismo habrá de hacerse 
con los grandes proyectos hidroeléc· 
tricos con el objeto de evitar una ma
yor destrucción de la selva. 

En este sentido, "se han dado pa
sos importantes dentro de la política 
de desarrollo regional con programas 
que atienden las regiones estratégi
cas", 57 como son el Programa de De~a-

del mercado regional. Resultará conve- ' 7 Miguel De La Madrid, Primer Informe 
de Gobierno, 1983. 
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rrollo del Mar de Cortés; el Programa 
de Apoyo a las Franjas Fronterizas y 
Zonas Libres, que integrará sus accio
nes al Programa de la Frontera Norte. 
y el Programa del Sureste con el Plan 
Chiapas, y los Planes Estatales de Ta
basco, Campeche y Quintana Roo. 

Para apoyar ideológicamente estos 
aspectos de integración de las fronte
ras -dentro de la Descentralización 
de la Vida Nacional-, el Estado mexi
cano lleva a cabo, además, el Programa 
Cultural de las Fronteras, a cargo de la 
Subsecretaría de la Cultura de la Secre
taría de Educación Pública (SEP), y 
en el cual participan ~1 Instituto Na
cional de Bellas Artes (INBA), el Insti· 
tuto Nacional Indigenista (INI), el Ins
tituto Nacional de Antropología e His
toria (INAH), la Dirección General de 
Culturas Populares, Radio Educación, 
y otras dependencias e instituciones. 
Este programa se "fundamenta" en los 
siguientes "lineamientos de política 
cultural": 1) la necesidad de afirmar y 
enriquecer la identidad cultural de la 
nación sin negar nuestra necesaria co
municación con el mundo; 2) la nece
sidad de respetar y fomentar la diversi
dad cultural de México; 3) la nece,: 
dad de avanzar en la democratización 
y descentralización de la cultura rom
piendo esquemas paternalistas; y, 4) la 
necesidad de que los medios de comu
nicación masiva estén al servicio de 

58 Programa Cultural de las Fronteras. Sub
secretaría de la Cultura, SEP, 1983. 
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nuestra cultura y los valores humanis
tas. 58 

Analizaremos estos programas y 
planes dentro de la estrategia de la po
lÍtica de Seguridad Nacional del Esta
do mexicano, haciendo referencia 
también a otros programas y proyec
tos involucrados en nuestra frontera, y 
que no son precisamente de nuestro 
Estado. 

5.1 LA FRONTERA NORTE Y LA 
POLITICA DE SEGURIDAD 
NACIONAL 

Numerosos problemas afectan a la re
gihn. fronteriza mexicana que se ex
'"'nde desde Tijuana, B.C.N., hasta 
Matamoros, Tamaulipas; y que después 
de más de un siglo de existir como tal, 
no ha sido integrada a la economía na
cional. Estos problemas se comienzan 
a agudizar a partir de la crisis de 197 4-
1976, y con la devaluación del peso 
de ese último año surgió el convenci
miento en ambos lados de la innegable 
interdependencia que existe en esta 
;; a ea divisoria de mas de 3 mil ki!ó
mct:os de longitud. 

Y a a fines de la década de los años 
1970's se hablaba en los círculos aca
démicos y políticos de los Estados 
Unidos de una "invasión silenciosa" 
de trabajado res mexicanos que incre
mentaba día con día debido a esa cri
sis, y que amenazaba la estabilidad so
cial en el sureste de ese país.59 Para 

S9 Actualmente, bair la administración 
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1977, el entonces presidente, James 
Carter, propuso levantar una alambra
da a lo largo de la frontera para impe
dir el paso de estos trabajadores. A és
ta se le llamó "el muro de la tortilla" 
(Sandoval y Melesio, 1983:1-2). 

Los problemas fronterizos no son 
únicos y mucho menos nuevos en la 
década de los 1970's. La historia dt' 
esta región que separa a ·México de los 
Estados Unidos ha evolucionado a ba
se de hostilidad, controversia, y des
confianza a partir del establecimiento 
de la actual línea divisoria mediante 
los Tratados de Guadalupe-Hidalgo en 
1848. Para entender entonces las difi
cultades en la frontera norte del país, 
es necesario tomar en cuenta que des
de mediados del Siglo XIX la región 
limítrofe entre Jos dos países ha sido 
el principal punto de contacto y con
flicto entre dos diferentes sistemas 
económicos, políticos y culturales 
(Ibid:2). 

A pesar del desarrollo obviamente 
interdependiente y de la importancia 
de la zona, ésta permanece todavía co-

Reagan se habla de "rescatar la frontera" 
para los Estados Unidos. 

60 En los últimos años, sin embargo, se es
tá dando un proceso de industrialización 
a lo largo de los estados fronterizos de 
ambos países, con tendencia a crear un 
"nuevo cinturón industrial" de más de 
3 mil kilómetros de longitud (Véase, 
Sandoval, 1983) 
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mo una de las áreas menos comprendi
das en cada nación.60 El agua, por 
ejemplo, ha sido y fue uno de Jos prin
cipales factores en la definición del ti
po de actividades económicas fronteri
zas de controversia entre los dos paí
ses, sobre todo en lo tocante al tema 
de la cantidad y calidad del líquido 
que México recibe de los Estados Uni
dos, vía los Ríos Colorado, Grande y 
Tijuana. El problema de la salinidad 
del Valle de Mexicali, causada por el 
Río Colorado cuyo cauce fue desviado 
por los norteamericanos, es de sobra 
conocido. No sólo los tratados de 
1906 y 1944 sobreestimaron las co
rrientes de agua, sino que ambos esta
blecieron requisitos ambiguos en lo 
que se refiere a las sequías, esto dejó 
a los agricultores mexicanos y norte
americanos insatisfechos del tipo y 
cantidad de agua necesaria para desa
rrollar proyectos de irrigación (Ibid). 

En esta región se da un fenómeno 
único, propio de la zona, conocido 
con el nombre de '\ciudades gemelas", 
tales como Tijuana-San Diego, Calexi
co-Mexicali, Ciudad Juárez-Él Paso y 
Laredo-Nuevo Laredo. Estas ciudades 
tienen una relación marcadamente 
económica al co-existir en un tipo de 
relación simbiótica, pero en donde el 
lado mexicano lleva la peor parte. Así, 
las ciudades de nuestro país propor
cionan a Jos Estados Unidos mano de 
obra barata para la agricultura, la in
dustria, el comercio y los servicios; ac
túan como depósito de bienes que van 
hacia el interior del país, y más recien
temente como centro de abastecimien-
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to de la población fronteriza norteame
ricana de productos mexicanos que 
son ahora mucho más baratos, debido 
a las devaluaciones del peso (principal
mente gasolina y alimentos); sirven co
mo aieas de ubicación de las "plantas 
gemelas" (maquiladoras) que produ
cen para los mercados norteamerica· 
nos; y son también centro de atracción 
para sus turistas. Por su parte, las ciu
dades gemelas norteamericanas pro
porcionaban, hasta antes de las deva
luaciones del peso y de la nacionaliza
ción de la banca, algunos servicios si
milares a su contraparte mexicana 
(lbid:3). 

Las transacciones comerciales fron
terizas proveen una importante base 
edonómica y fuente receptora de im
puestos de ventas a las ciudades, con
dados y estados limítrofes de los Esta
dos Unidos, tanto por los residentes 
mexicanos a quienes se les permite ad
quirir objetos de consumo y uso per
sonal, como a los provenientes de tu
ristas mexicanos que viajan al interior 
de ese país. Estas ventas ayudaban, al 
menos hasta antes de las devaluaciones 
y de la nacionalización de la banca, a 
mantener la economía fronteriza nor
teamericana, a crear empleos y, al mis
mo tiempo, a perpetuar la base depen
diente económica, ya en sí precaria, 
y que rápidamente se ve interrumpida 
por los cambios políticos en ambos 
lados de la frontera (!bid). 

Esta región, quizá con característi
cas "únicas" en el mundo, ha tenido 
un crecimiento demográfico impresio
nante. En 1975, por ejemplo -de 
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acuerdo con un estudio preparado por 
economistas californianos- los conda
dos norteamericanos contaban con cer
ca de 4.5 millones de habitantes, y para 
1 980 el número ascendía a más de 6 
millones. Entre 1970 y 1975 se re
gistró en los 3 condados california
nos fronterizos un crecimiento demo
gráfico de 15% comparado con 4.6% en 
todo el país. Del lado mexicano, los 
cuatro municipios de Baja California 
Norte aumentaron su población en un 
33.8% mientras México alcallzó un 
18.9% ; éste fue con seguridad el incre
mento poblacional más alto del mun
do en términos de grupo como unida
des administrativas (lbid:3-4). 

Los municipios fronterizos del lado 
mexicano tienen un crecimiento muy 
grande. Pero aunque en términos rela
tivos este crecimiento es grande, a ni
vel nacional tiene otro peso específico. 
El análisis de los datos censales nos 
revela el gran impacto regional de di
cho crecimiento y su significado na
cional. Los municipios fronterizos cre
cen en población total de 67,233 ha
bitantes en 1921 a 1 '933,201 en 1980. 
Esto significa que la población ha cre
cido con tasas cercanas al 5% anual, 
siendo la menor la de la década que va 
de 1921 a 1930 (2.4% anual), y lama
yor la que va de 1940 a 1950 (8.33% 
anual). La tasa de crecimiento de esta 
última década (1970-1980) es de 
4.63%. 61 

61 Datos calculados por Carlos Melesio en 



126 

La participación de la población 
económicamente activa (PEA) en rela
ción a la población total, desde 1930 
a 1970, se mantiene semejante a la 
media nacionaL En cuanto A su impor
tancia económica, por el centralismo 
existente en el país, la participación 
de la frontera norte en la formación 
del Producto Interno Bruto (PIB) es 
realmente muy baja (Sandoval y Mele
sio, op.cit.:5). 

Los constantes cruces fronterizos 
entre México y los Estados Unidos, 
deben tomarse en cuenta como im
portantes indicadores tanto de la eco
nomía de esas zonas, como de los pro
blemas mutuos. A veces, ¿l tránsito 
fronterizo disminuye a causa de moti
vos tales como la Operación Intercep
ción en 1970-1971; las deficientes re
laciones públicas de Echeverría en 
197 5; la Operación Trabajos de 1981; 
etcétera. En la actualidad, sin embar
go, más ciudadanos mexicanos entran 
a los Estados Unidos que viceversa. 
Existen cálculos de economistas norte
americanos de que para 1985 entrará 
un número tres veces mayor de mexi
canos en relación con el flujo de visi
tantes que recibe México proceden! e 
de los Estados fronterizos limítrc.és. 
Sin embargo, ahora que el peso está 
en deslizamiento 17 centavos diarios, 

Proyecciones con el Sistema Geomunici
pal de Información. CONACYT-SEP, 

1978. 
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se está incrementando la afluencia de 
turistas norteamericanos a nuestro 
país (!bid). 

Las ciudades fronterizas reflejan 
los problemas de los que intentaron 
p~sar ilegalmente al "otro lado" y fue
ron deportados, así como de los que 
alimentan todavía alguna esperanza de 
~ograr el gran escape a la miseriá en 
México. Ciudad Juárez, por ejemplo, 
tiene una población que es casi en un 
50% flotante, tenía según las estima
c'cones para 1978 aproximadamente 
'¡ l!O mil habitantes, pero en el trans
curso del mes de agosto de 1979, in
mediatamente después de que el en
tonces presidente de los Estados Uni
dos, James Carter, propuso su primer 
plan de amnistía a los inmigrantes "in
documentados", la ciudad se vio inva~ 
di da por 100 mil personas que llega
ron de distintas partes de México y de 
otros países latinoamericanos. En la 
ciudad fronteriza de Tijuana se en
cuentran miles de familias del flujo 
migratorio amontonadas en laderas de 
cerros y cañones, expuestas a serios 
problemas que se agravan conforme 
se acerca la época de lluvias (Ibid:5-6). 

Un fenómeno bastante reciente en 
la zona fronteriza norte de nuestro país 
es el de las maquiladoras, las cuales, 
tras serias contracciones que sufrieron 
durante los últimos 9 meses de 1982,62 

tenían perspectivas de crecimiento du~ 

62 Para noviembre de 1982, por ejemplo, 
las plantas maquiladoras de la frontera 
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rante el primer semestre de 1983 a 
una tasa de 6.5% y en la creación de 
empleos de más del 8%. Datos del Ban
co de México de fecha 9 de marzo de 
1 983 destacan que después de un año 
de contracción en la economía de Jos 
Estados Unidos y de nuestros ajustes 
cambiarlos, siempre se observaron ere~ 
cimientos superiores al 30% , por lo 
que se esperaba que Jos crecimientos 
de inversión y de creación de empleos 
en las empresas maquiladoras conti
nuarían creciendo en el segundo se
mestre de ese año. Las empresas que 
primero manifestaron crecimiento al 
iniciarse 1983, fueron las que maqui
Jan partes electrónicas, calzados y ar
tículos de piel o cuero, las que espe
raban obtener incrementos importan
tes, principalmente las electrónicas 
que lograrían adelantar entre 8.6% y 
10.5% . Las maquiladoras que se dedi
can a la confección de ropa y otros 
tipos, se calculaba que registrarían 
avances del 4.1% y 4.5%. El Banco \le 
México consideraba que las maquilado
ras, sobre todo las más grandes y las 
medianas, podrían ofrecer empleo a 

norte del país redujeron jornadas para 
no despedir obreros, ante la depresión 
del mercado norteamericano. En el res
to del país, principalmente en la zona 
central y el bajío 1,620 maqoiladoras 
cerraron dejando sin empleo a 50 mil 
trabajadores del vestido (datos obteni
dos de Excéisior y La Prensa, noviembre 
de 1982). 
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más de 15 mil mexicanos ese año 
(lbid:6). 

El incremento de las actividades 
de las maquiladoras (principalmente 
el establecimiento de nuevas maquila
doras), estaba planteado, por otra par
te, en el documento "Las Acciones In
mediatas de Apoyo a las Exportacio
nes", de la Secretaría de Programación 
y Presupuesto, dado a conocer el 9 de 
mayo de 1983, las cuales buscaban 
fundamentalmente elevar el monto de 
las exportaciones nacionales y retener 
en el país las divisas producto de ex
portaciones, con el fin de dedicarlas a 
las "perentorias necesidades de pago y 
de importación del país" (Ibid:7). 

Existe en la zona fronteriza otro 
fenómeno sui generis de esa región y 
está en relación al problema cultural. 
Este se refleja como una cuestión de 
transculturación como es el caso del 
"cholismo", considerado equivocada
mente como pandillerismo,63 y el de 
la aparición de una mezcla de lenguas, 
principalmente del lado norteamerica
no, conocida como "Spanglish". 

En términos de presión sobre la 
frontera por parte de los Estados Uni
dos, ésta ha sido utilizada en innume
rables ocasiones por el gobierno de 
aquel país para tratar de obtener del 
gobierno mexicano una serie de bene-

63 Para una comprensión de este problema, 
véase: Villela, Samuel y Silvia Gastelum, 
1980. Los Cholos. Universidad Autóno
ma de Sinaloa. 
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ficios. Así, en 1979 se empezó a levan
tar un nuevo cerco de alambre para 
presionar al gobierno de México para 
que ablandara sus posiciones respecto 
a la política petrolera que tenía en 
aquel entonces. 

Durante la administración Reagan, 
la presión que se ha ejercido en nues
tra frontera ha sido para que México 
cambie su política respecto a Centro·· 
améríca. En la presentación del presu
puesto de 1985 para la Patrulla Fron
teriza del Servicio de Inmigración y 
Naturalización (SIN), Reagan incluyó 
un aumento de recursos y de personal, 
lo que significa un aumento de más de 
40 millones de dólares para la compra 
de equipo electrónico de detección, 
vehículos terrestres y aviones, así co
mo un aumento de más del 30% de 
personal, con lo que la patrulla ascen
dería a 3,200 individuos. 

Pero la Patrulla Fronteriza no es la 
única que actúa en la frontera. A par
tir de 1977, y debido a que las tensio
nes políticas estaban en aumento en el 
área fronteriza, dos agencias norteame
ricanas en particular -la Administra
ción de Compulsión de Drogas (Drug 
Enforcement Administration-DEA) y 
el Servicio de Inmigración y Naturali
zación (Inmigration and Naturalization 
Service-INS), empezaron a incremen
tar sus actividades en esa área. 64 

Bajo el disfraz de programas de 
control de drogas, la DEA se volvió 

64 NACLA-West Project, op.cil. 
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uno de los principales canales de ayu
da y entrenamiento policial a países 
extranjeros, especialmente México, 65 

lo mismo que sirve de cobertura a 
agentes de la CIA, cuyo papel fue ini
cialmente desempeñado por la Oficina 
de Seguridad Pública (Office of Public 
Safety-OPS) antes de su suspención 
formal en 1973. La Oficina General 
de Contabilidad Norteamericana (U.S. 
General Accounting Office-GAO) con
firmó que los cientos de agentes de la 
DEA en el extranjero se dedican a las 
mismas actividades de sus antecesores 
de la OPS. De hecho, en 1975 el co
lumnista Jack Anderson reveló que 13 
agentes de narcóticos entrenados en 

Según Larry Me Keny, vocero de la 
DEA, existe una estrecha relación entre 
ésta dependencia y la Procuraduría Ge 
neral de la República de nuestro país, 
desde hace 15 años ("Está el Narcotráfi
co de México ligado al de Estados Uni
dos", por, Rafael Medina, Excélsior, 27· 
XIJ-84). Son muchos los casos donde se 
muestra la vinculación de la policía me· 
xicana con diversas dependencias oficia· 
les norteamericanas, y particularmente 
con la CIA. Uno de los más recientes fue 
el del jefe de la Dirección Foderal de Se
guridad, Miguel Nassar Haro, involucra· 
do en el robo de automóviles en los Es· 
tados Unidos y traídos a México. Nassar 
Haro, tenía estrechos vínculos con la 
CIA, de la cual se dice era agente encu· 
bierto en México (Proceso, N o. 283, 
5-V-82). 
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una escuela super-secreta de contraes
pionaje de la CIA aún se encontraban 
trabajando para la DEA, y que otros 
64 antiguos empleados de la CIA tra
bajaban ya para esta misma depen
dencia. 

Los agentes de la DEA adminis
tran también el Centro de Inteligencia 
de El Paso (El Paso Intelligence Center
EPIC) en la frontera con México, el 
cual alberga un complejo sistema de 
computadoras que ligan al centro con 
14 sistemas de información federal, in
cluyendo la computadora del FBI so
bre crímenes. El EPIC consta de 15 
agentes, algunos de ellos reclutados de 
la CIA y del ejército, y está encargada 
de vigilar el tráfico de drogas. 

La policía mexicana ha recibido a 
través del Programa de Control Inter
nacional de Narcóticos (International 
Narcotics Control Program) muchos 
millones de dólares, la mayor parte de 
los cuales ha sido suministrada a la 
Sección de Servicios Aéreos de la Pro
curaduría General de la Nación, para 
aviones con el fin de mejorar la movili
dad del personal de esta dependen
cia. 66 

66 

La GAO admitió que debido a la 

Este sofisticado equipo ha servido para 
Jos recientes descubrimientos de inmen
sos plantíos de mariguana ( 8 mil tonela
das} en la Sierra del Chilicote, Chihua
hua donde se encontraban "esclaviza
dos" miles de campesinos de los estados 
de Guerrero, Sinaloa y Oaxaca, trabajan
do para importantes narcotraficantes, 
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similitud en el equipo usado para el 
control de narcóticos y para funciones 
policiacas, es casi imposible prevenir 
el uso de los implementos suministra
dos a la DEA en operaciones que no 
sean relacionadas con las drogas. Por 
ejemplo, en 1978, en los estados de 
Durango y Sinaloa, 7 mil soldados me
xicanos, asistidos por 226 asesores de 
la DEA, realizaron una campaña para 
"destruir campos de mariguana", uti
lizando 19 aviones, 30 helicópteros 
Bell, tanc;ues y cañones, así como mi
les de toneladas de herbicidas del tipo 
que se usaron en la guerra de Vietnam, 
tales como el 245 T. Los agentes de la 
DEA también se encontraban activos 
en los estados de Oaxaca y Guerrero, 
2 áreas del país que han estado virtual· 
mente bajo estado de sitio militar. Pa
ra intentar mejorar el control de estu
pefacientes, el Comité de Relaciones 
Exteriores del Senado norteamericano 
solicitó en 197 8 a los secretarios de 
Estado y Defe.nsa, "estudiar el uso (po
tencial) en México, por parte de agen
cias civiles norteamericanas, de tecno
logía militar ( ... ) específicamente 
( ... ) el uso más extensivo de detecto
res, sistemas de detección por medio 
de rayos infrarrojos (Forward-Looking
Infrared, FLIR), y radares, incluyendo 
unidades móviles de radar". Tal u re-

quienes, a pesar de los equipos sofiStica
dos no han sido localizados por la Pro
curaduría General de la RE:"púbulica 
(Véase, Excélsior de noviembre de 
1984}. 
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conocimiento militar", sostenía el 
Comité, podría "mejorar la capacidad 
para controlar el cultivo de amapola". 
Obviamente, también mejoraría la ca
pacidad de "registrar" actividades gue
rrilleras. 

En el caso del INS, que histórica
mente ha jugado un papel represivo en 
los Estados Unidos, atacando a los tra
bajadores "indocumentados" como la 
causa del desempleo y fuente de "ideo
gías extranjeras", amplió su espectro 
de actividades a partir de 1977, siendo 
utilizado por los granjeros para rom
per huelgas de trabajadores "indocu
mentados" en los campos agrícolas a 
lo largo del suroeste de ese país; pero 
también ha sido utilizado por el FBI 
como cobertura para interrogar a me
xicanos y chicanos activistas "quienes 
pueden ser de interés en términos de 
seguridad nacional". 67 

A partir de entonces, la Patrulla 

67 A principios de 1982, agentes del INS 
detuvieron en la frontera de Texas a 9 
mexicanos que habían participado como 
representantes de una organización de 
izquierda en elecciones locales en Ciu
dad Acuña, Coahuila, y los llevaron a 
una cárcel del estado de Texas, donde 
se les enjuició por "comunistas". Estas 
personas fueron delatadas por funciona
rios del PRI a los agentes migratorios, 
quienes los detuvieron cuando intenta
ban cruzar dicha frontera (Proceso, No. 
283, 5-V-82). 
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Fronteriza del INS empezó a recibir 
entrenamiento con técnicas de contra
insurgencia, 68 y la Rama de Apoyo 
Aéreo de Aduanas de los Estados Uni
dos (U .S. Customs Air Support Branch) 
modernizó su flota aérea con media 
docena de aviones de turbina adapta
dos con los sistemas mas modernos de 
radar y detección por medio de rayos 
infrarrojos (FÍ..IR), desarrollado& por 
la Marina norteamericana (U.S. Navy). 
El aumento de las fuerzas represivas 
con este nuevo equipo y técnicas con· 
trainsurgentes, está designado para 
mantener lo que los funcionarios nor-· 
teamericanos denominan un objetivo 
primario de la política exterior de los 
Estados Unidos: una frontera México
Estados Unidos tranquila. 

Pero para mantener esta tranquili
dad, también se utiliza al Instituto 
Lingüístico de Verano, 69 y a una gran 
cantidad de sectas religiosas. 70 

68 

69 

70 

En la persecución de trabajadores "indo
cumentados", los helicópteros de la Pa
trulla Fronteriza del SIN violan impúne· 
mente el espacio aéreo de México (Véa· 
se,EI Dia, 21-IV·83). 

"Manipulan a indígenas de Tijuana, Sec
ta Religiosa y el !LV" (Excélsior, 27-
VI-84). 

Algunos patrones de las maquiladoras en 
Tijuana obligan a sus trabajadores a in
gresar a la secta religiosa "Testigos de 
Jehová" (Excé/sior, 27-Vl-84). 



LA POLITICA DE LA SEGURIDAD NACIONAL. 131 

Existen ahí un gran número de 
sectas bíblicas de las que destacan las 
llamadas carismáticas y fundamentalis
tas. La penetración de estas agrupacio
nes en la franja fronteriza es cada día 
mayor; tan sólo para la ciudad de Chi
huahua se calculan para los años de 
1984 y 1985, 25 mil predicadores reli
giosos no católicos, que actualmente 
se encuentran en intensa campaña de 
proselitismo que alcanza inclusive los 
minicipios más alejados de la ciudad. 
Hay que recordar que 1985 es año de 
contienda electoral en los estados 
fronterizos. La actividad de estos gru
pos, especialmente comunitaria con 
un fuerte perfil sociopolítico, recibe 
un importante apoyo financiero de di
versas organizaciones privadas de los 
Estados Unidos a través de donaciones 
que alcanzaban 21 millones de dólares 
en 1980 para 18 agrupaciones evange
listas del más diverso género, cuyos 
nombres suenan sugestivos: Comité 
para la Supervivencia de un Congreso 
Libre en la que participa la Heritage 
Foundation, misma que reaparece en 
la Dotación para la Democracia, del 
gobierno de Reagan; la Unión Conser
vadora Americana (fundada en 1964, 
con una membresía de 325 mil perso
nas y un presupuesto anual de más de 
3 millones de dólares); Cruzada Cris
tiana Anticomunista; etcétera. 71 

71 Cisneros, Isidro, 1984. "La nueva dere
cha en México". As{ Es (Organo delCo-
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También juegan importante papel 
en la frontera otros grupos como las 
organizaciones paramilitares ultradere
chistas mexicanas, ligadas al grupo fas
cista de los "Tecas" de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara (UAG), y 
entrenados en el estado de California 
en el país vecino por miembros de la 
organización terrorista de cubanos 'gu
sanos' Alpha 66, que tiene nexos con 
la CIA. En agosto de 1982, los dirigen
tes de estos grupos paramilitares mani
festaron que este entrenamiento era el 
comienzo de actividades conjuntas en 
ambos lados de la frontera México-Es
tados Unidos, las cuales serían ideoló
gicas, intelectuales y físicas. Según es
tos dirigentes, los grupos ultradere
chistas tenían 8 mil miembros en ese 
año en la frontera, y tendrían 16 mil 
en los siguientes cuatro años (Buendía, 
1984a:217-221. 

El gobierno norteamericano busca 
también crear "una imagen más positi
va de los Estados Unidos''. Dicha "ima
gen positiva" ha sido fomentada por la 
embajada de éste país, la cual tiene 
un programa especial para los estados 
fronterizos del norte, donde, según en
cuestas de opinión realizadas por la 
Agencia Gallup, se tiene una "imagen 
más positiva" de ese país. Este progra
ma, cubierto por becas Fullbright, está 
coordinado por Robert Chatten, con-

mité Central del Partido Socialista Unifi
cado de México), No. 123, 19 octubre, 
p.17. 
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sejero de la embajada y jefe de la USIA 
(U.S. lnformation Agency) en México, 
quien tiene todo un equipo bajo sus 
órdenes, dedicado exclusivamente a 
ese trabajo (Proceso, No. 395, 28-V-
84, p. 36). 

Es en este contexto de la situación 
de la frontera norte de México, que el 
Estado intenta instrumentar progra
mas y planes para su integración. Así, 
el Plan Multisectorial para e/ Desarro
llo de la Cuenca del Mar de Cortés, 
que comparten 5 entidades de la Re
pública (dos de ellas fronterizas), tiene 
como propósito, además de aprove
char los recursos naturales, uincorpo
rar ese territorio al resto de la nación 
y fortalecer la soberanía del mar patri
monial". Para ello, se invertirían ini
cialmente 16 mil millones de pesos a 
partir del segundo semestre de 1983 
(Excélsior, 30-VIII-83). 

Para octubre de 1'984 se realizó la 
reunión "Programa Mar de Cortés" 
que reunió a los titulares de Turismo, 
Programación y Presupuesto, y gober
nadores de Nayarit, Sinaloa, Sonora, 
y Baja California, Sur y Norte, con el 
fin de consolidar la estructura turísti
ca e intensificar las promociones para 
atraer a los turistas nacionales e inter
nacionales al noroeste del país (Excél
sior, 4-X-84). 

Por su parte, el Programa de Apo-
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el abasto oportuno de productos bási
cos; d) utilizar la frontera como plata
forma de exportación y turismo; y, 
e) descentralizar acciones de la admi
nistración pública federal. 
mo plataforma de exportación y turis
mo; y, e) descentralizar acciones de la 
administración pública federal. 

Con este programa, sin embargo, 
"lejos de formularse en él los cambios 
estructurales prometidos, se pretende 
revitalizar formas de existencia que 
mostraron ya su ineficacia, y se adop
tan como rumbo estatal las medidas 
antipopulares y desnacionalizadoras 
que han estado reclamando los grupos 
más reaccionarios de la zona fronteri
za, beneficiarios y enormemente enri
quecidos con las devaluaciones y la 
especulación a costas del pueblo. Esas 
medidas ( . .. ) coinciden con las exi
gencias del Fondo Monetario Interna
cional ( FMI) y del capital extranje
ro. " 72 

En este programa se destaca el de
sarrollo de las actividades productivas 
de la región, que se traduce en la deci
sión de impulsar en primer lugar la in
dustria maquiladora, no obstante que 
se ha probado hasta la saciedad que es
ta forma de producción sirve princi
palmente a los monopolios norteame-

yo a las franjas fronterizas y zonas 
libres, puesto en marcha el 28 de ju- 72 

nio de 1983, tiene 5 propósitos: a) evi-
"Un programa fronterizo que nada re
suelve". Boleti'n de Prensa de la Comi
síón de Asuntos Fronterizos del Partido 
Socialista Unificado de México, 1-VII-
83. 

tar la sobrevaloración del peso; b) pro
mover el desarrollo de las actividades 
productivas de la región; e) garantizar 
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ricanos y en México produce daños 
irreparables en el medio ambiente, de
genera la fuerza de trabajo, arrebata a 
los obreros -principalmente mujeres
sus derechos laborales, y remunera su 
actividad productiva con un salario 7 
veces menor que el mínimo en los Es
tados Unidos (Ibid). 

El 28 de junio de 1983, el Secreta
rio de Comercio y Fomento Industrial, 
Héctor Hernández, planteó en su dis
curso sobre la apertura de este progra
ma, "que México ocupe el lugar que le 
corresponde en el mundo como ma
quilador". En este sentido, De LaMa· 
drid emitió un nuevo decreto el 15 de 
agosto del mismo año, "Para el Fo
mento y Operación de la Industria Ma
quiladora de Exportación", en el cual 
se otorgan aún más concesiones y pre
bendas a los empresarios norteameri
canos, anulando los derechos laborales 
de los trabajadores, quienes han sido 
de los más afectados por las diversas 
devaluaciones del peso y la crisis de la 
economía norteamericana, que causa
ron en esta región los más altos índi
ces de desempleo e inflación. Este de
creto es violatorio de la misma Consti
tución Mexicana. 

El desempleo en las principales 
ciudades fronterizas del norte del país 
rebasa considerablemente los niveles 
existentes en los principales centros de 
producción, lo cual se deriva de pro
blemas estructurales de la economía 
nacional que genera presiones sobre la 
frontera, para los cuales las maquila
doras sólo constituyen un paliativo. 

Recientemente, De La Madrid 
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anunció en la ciudad de Chihuahua, 
que se están preparando algunas accio
nes nuevas o renovadas para apoyar 
el desarrollo de nuestras ciudades y 
zonas fronterizas del norte (La Prensa, 
27-XI-84). 

El reforzamiento de la identidad 
nacional en la frontera, por otra parte, 
está a cargo del Programa Cultural de 
las Fronteras, que contempla, entre 
otras cuestiones, la democratización y 
descentralización de la cultura en esa 
región. Así, se intensifica el programa 
de apoyo permanente y de fortaleci
miento a las iniciativas que llevan a 
cabo los estados y municipios fronte
rizos en la proyección de su vida cul
tural: teatro, pintura, ballet folklórico, 
música, escultura, grabado, exposicio~ 
nes arqueológicas e históricas, etcéte
ra; así como la construcción de cen· 
tros culturales; y la creación de radio
difusoras. 

De acuerdo con Rodolfo Pataky 
Stark, coordinador de este programa, 
éste fue creado para apoyar las inicia
tivas de la comunidad, no p¡¡ra susti
tuirlas; para propiciar acciones, no pa
ra imponerlas; para detectar necesida
des y coordinar la forma de satisfacer· 
las, no para dar soluciones paternalis
tas desde el centro. Por ser las que me
jor conocen su realidad, a las comuni
dades fronterizas corresponde definir 
sus programas culturales. Al Programa 
Cultural de las Fronteras, continúa 
Pataki, compete vincular, en la realiza
ción de esos programas, a las distintas 
instituciones del sector cultura, a los 
gobiernos estatales y municipales. "Es 
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indudable que el desarrollo cultural 
debe darse en todo el país, pero no se 
puede atacar todo al mismo tiempo, 
por eso el gobierno de la República ha 
asumido como prioridad los estados 
fronterizos, hay circunstancias pollti
cas, económicas y sociales que han 
propiciado esta decisión " 73 (subrayado 
nuestro). 

El reforzamiento de la identidad 
nacional es pues, uno de los elementos 
de primordial importancia en este res
cate de la frontera norte para la seguri
dad nacional de nuestro país. En este 
sentido, Jorge Bustamante, del Centro 
de Estudios Fronterizos del N arte de 
México (CEFNOMEX), del Colegio de 
México, llevó a cabo una encuesta en 
7 ciudades: Acapulco, Guerrero; Cd. 
Juárez, Chihuahua; Matamoros, Ta
maulipas; México, D.F.; Tijuana, Baja 
California Norte; Uruapan, Michoa
cán; y Zacatecas, Zacatecas, en julio 
de 1982, sobre el Uso del idioma espa
ñol e identidad nacional, intentando 
demostrar que en las ciudades fronte
rizas del norte se preserva el idioma 
español, más que en el resto de las 
ciudades exploradas, y por lo tanto la 
identidad nacional. ¿Significa esto que 
las ciudades no fronterizas no están 
integradas totalmente a la realidad na
cional, mientras que las fronterizas sí 
lo están? 

73 "El programa cultural fronterizo no 
apoya patrones comunistas, sino los que 
cooperan con nuestra identidad: Pataky" 
(Excélsior, 4-VII-84). 
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5.2 FRONTERA SUR Y POLITICA 
DE SEGURIDAD NACIONAL 

La frontera sur, como se mencionó 
anteriormente, engloba siete estados: 
Chiapas, Tabasco, Campeche, Quinta
na Roo, Oaxaca, Yucatán y Vera cruz; 
no obstante que sólo cuatro de ellos 
delimitan geográficamente con Guate
mala y Belice, siendo Chiapas la enti
dad que comparte la mayor longitud 
con 105 kilómetros de frontera con 
Guatemala. 

Para esta región el Estado ha lan
zado una serie de planes y programas 
de desarrollo regional que pretenden 
lograr un crecimiento armónico, inte
gral de la zona y compatible con sus 
propios recursos, ya que cada una de 
las entidades de esta región tiene una 
actividad económica que se ha conver· 
ti do en su especialidad: mientras que 
para unas es la ganadería o la pesca; 
para otras es el petróleo o el turismo. 

En el Programa de Desarrollo de la 
Región Sureste propuesto por el go
bierno federal en octubre de 1983, 
queda descrita la compleja situación 
que caracteriza esta región. El diagnós
tico es: hidrocarburos, contaminacíón, 
miseria, mala alimentación, enferme
dad, concentración urbana, condicio
nes de producción rudimentarias, mu
cha agua y poco riego, conforman los 
principales elementos. 

Así, con reservas probadas de 
7 2,008 millones de barriles, la zona 
produjo en 1982 un volumen de 2.7 
millones de barriles de crudo por día y 
una exportación de 1.5 millones de 
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barriles diarios. Para transformar in
dustrialmente los hidrocarburos se ins
taló una capacidad nominal de refina
ción que, para fines de 1982, se situa
ba en 1.6 millones de barriles por día, 
incluyendo el fraccionamiento de los 
líquidos del gas. La capacidad instala
da para la petroquímica básica, alcan
zó 14.5 millones de toneladas anuales. 

La región concentra el 70% de las 
reservas probadas de hidrocarburos y 
el mayor potencial hidroeléctrico del 
país: casi el 60%. 

El sector energético, al propiciar 
rápidos procesos de cambio económi~ 
co y social, dificultó en ocasiones la 
aplicación de mecanismos de planea
ción regional para prever y regular sus 
impactos. Así, según este programa, se 
rebasó la capacidad del área para res
ponder a la dinámica del sector y se 
generaron desequilibrios entre la de
manda de la población y la oferta de 
servicios básicos, además de inflación 
y distorsiones en los precios relativos 
de los factores de la producción. 

La explotación de los recursos pe
troleros y de generación de energía 
eléctrica en Veracruz, Tabasco, Cam
peche y Chiapas, junto con la proble
mática del sector agropecuario, han 
causado grandes daños a los ecosiste
mas regionales durante la última dé
cada. 

El aprovechamiento de las poten
cialidades primarias en el campo, con 
algunas excepciones, ha quedado reza
gado. Pero también los grandes recur
sos naturales se ven gravemente ame
nazados por el impacto de formas tra-
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dicionales de producción. A una prác
tica extensiva de la ganadería se suma 
la producción agrícola mediante el 
método de "tumba, roza y quema". 
La agricultura se sustenta en los culti
vos básicos de arroz, maíz y frijol. En 
general, se realizan mediante sistemas 
tradicionales de explotación, en el 
marco de una gran dispersión de co
munidades marginadas que practican 
una economía de subsistencia. 

No obstante la situación anterior, 
la región aportó durante el año agrí
cola de 1983 el 29% de la producción 
nacional de arroz, el 17% de la de maíz 
y el6% de la de frijol. 

El sureste es la región más rica en 
agua del país, ya que concentra el 41% 
del escurrimiento superficial anual; y, 
sin embargo, las excesivas precipitacio
nes han frenado el desarrollo de las 
actividades agrícolas de ciclo corto. 
Además, el agua para riego no ha sido 
cabalmente aprovechada. 

En lo que respecta a cultivos pe
rennes, la zona se ha orientado a la 
producción de cacao, café, plátano, 
pimienta, henequén, barbasco, chicle, 
hule y frutales. Actualmente aporta el 
100% de la producción nacional de ca
cao, el 90% de barbasco, el 100% de 
chile, el 100% de pimienta, el 40% de 
café, el 36% de plátano, el 20% de hule 
y más del 50% de los frutales tropicales. 

Con relación a la demografía, en 
los últimos años, la región ha registra
do un rápido crecimiento, que ha sido 
de alrededor del 3.5%. De una pobla
ción de poco más de cuatro millones 
de habitantes a principios de 1970, pa-
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só a más de 6 millones en 1982, con 
un Crecimiento en ese lapso de más del 
90% de la población económicamente 
activa, la cual no ha podido ser absor
bida en ;u totalidad por las activida
des económicas. 

Por una parte, las labores del cam
po, si bien absorben actualmente a dos 
terceras partes de la población ocupa
da, no han sido capaces de dar una vi
da digna a todos los grupos que viven 
de ellas. Por otra parte, el sector pe· 
trolero sólo ha podido dar empleo a 
una parte de la población, debido a la 
especialización que reclama. El 58% de 
los empleados del ramo es de origen 
foráneo, proveniente de otros estados. 

La tasa abierta de desocupación en 
el sureste es de 14%, y más del65% de 
la población ocupada vive y labora en 
condiciones de marginalidad. , 

Los niveles de salud y nutrición en 
la zona se encuentran por debajo de la 
media nacional. Las condiciones de 
aislamiento, falta de infraestructura 
sanitaria y de comunicaciones quepa
decen algunas zonas rurales de la re
gión, han provocado que las tareas de 
mortalidad prenatal, infantil, materna 
y general sean aún elevadas. 

La incidencia de enfermedades de 
carácter respiratorio, gastrointestina
les, parasitosis y anemias, es un fenó
meno común y, a últimas fechas se ha 
elevado el número de epidemias de pa
ludismo, dengue y oncocercosis, espe
cialmente en Oaxaca, Chiapas y la 
franja fronteriza sur, 

El nivel de higiene se reduce por la 
escasa disponibilidad en materia de in· 
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fraestructura de salubridad, como el 
agua potable, drenaje y alcantarillado. 
El nivel nutricional de la dieta típica 
es insuficiente en especial en cuanto a 
contenido proteínico. La alimentación 
se basa principalmente en el maíz y, 
en menor medida, en el frijol, en el 
chile y el azúcar. -

La producción de carne, lácteos y 
otros alimentos de alto valor proteíni
co, es muy inferior a la demanda, y se 
ha descuidado la explotación del im
portante potencial pesquero de la re
gión. 

A partir de este diagnóstico, es 
que se trata de impulsar el desarrollo 
de esta zona. Pero si bien los progra
mas y planes de integración de la fron
tera sur engloban a los 7 estados, el in
terés central del Estado mexicano está 
puesto en Chiapas, por su situación es
tratégica en la actual coyuntura de la 
revolución centroamericana. 

De acuerdo con Paniagua (1983: 
36), esta situación es estratégica por 
varios factores: en primer lugar, por su 
ubicación geopolítica, ya que es el pa
so natural a Guatemala; de hecho, por 
su tradición histórica, cultural· étnica 
y por su condiciones naturales, Chia· 
pas está más ligada a Centroamérica. 74 

Hasta 1824, año en que decidió su in
tegración a México, formaba parte de 
Guatemala y el sentimiento "autono
mista" sigue muy enraizado en el esta
do, en particular en la región del Soco
nusco. 75 En segundo término, estraté-

74 Según Heraclio Zepeda, los chiapanecos 
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gico por sus innumerables riquezas na
turales y agrícolas que posee: petróleo, 
agua (energía eléctrica), maderas, café, 
entre otras. 

Con relación a la energía eléctrica, 
la entidad aporta casi el 50% de ésta al 
país, por medio de los grandes proyec
tos hidroeléctricos que funcionan en 
Chicoasén, la Angostura y Malpaso. 
Existen dos presas en construcción 
(Peñitas e Itzatun) y proyectos para 
construir 34 más.76 

Existe, además, un gran proyecto 
que abarca a esta entidad y la de Ta
basco, y afecta directamente a Guate
mala. Este proyecto que aún está a 
discusión, consiste en el establecimien
to de una o más plantas hidroeléctri
cas en el Río Usumacinta que separa 
a nuestro país de Guatemala. Propues-

75 

son mexicanos políticamente, pero cen
troamericanos culturalmente (Mesa Re
donda sobre "El sureste en la historia de 
México", del ciclo Las Fronteras en lV/é
xico, Primer Foro Informativo" ¿Qué es 
lo que sucede realmente en nuestra fron
tera sur?", organizado por el Centro de 
Información y Docencia Económicas, 
A.C. (CID E) del 5 de noviembre al 6 de 
diciembre de 1984, y del 17 de enero al 
21 de febrero de 1985 en la Biblioteca 
"Isidro Fabela", San Angel, D.F., 22-
Xl-84). 

Recientemente, volvió a surgir el movi· 
miento que busca la creación de un nue
vo estado en esta región. "Ante la indi· 
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to desde Jos años 1960's y discutido 
en los 1970's, recibió una baja priori
dad en ambos países debido a diversos 
factores: la lejanía de áreas pobladas, 
la necesidad de un acuerdo de coope
ración entre los dos países, la necesi
dad de créditos internacionales, y la 
naturaleza fluctuante de las relaciones 
entre ambos Estados. A principios de 
los 1980)s, cuando las condiciones 
eran favorables en estos órdenes, Gua
temala estuvo de acuerdo en que se 
empezara a realizar un estudio geoló
gico y de ingeniería para fines de 1981. 
El proyecto llevaría electricidad a ese 
país en forma gratuita y por tiempo 
indefinido, pero tenía que aceptar la 
inundación de 100 mil hectáreas en el 
Petén. Sin embargo, a fines de ese mis
mo año, las autoridades guatemaltecas 
rechazaron el proyecto con el argu
mento de que en la zona del Petén 
-despoblada, selva virgen y sin ningún 

76 

ferencia y el abandono que los ha sumi
do en la miseria, los habitantes de esta 
región enclavada en la zona costera 
de Chiapas, limítrofe con Guatemala, re
claman su soberanía para constituirse en 
el estado número 33 de la República 
Mexicana" ("Desligarse de Chiapas, úni
ca solución que aceptan en el Soconus
co". Por Ignacio Ramírez. Proceso, No. 
411, 17-IX-84, p. 18). 

No obstante toda esta energía eléctrica 
producida en la entidad, el 47% de sus 
hahitantes no tiene luz. 
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uso en la actualidad- y que colinda 
con Tabasco y Chiapas, existen gran
des yacimientos de petróleo y que de 
permitir el control del Usumacinta 
-que nace en Guatemala- daría lugar 
a una "invasión geográfica-'' mexicana 
a tierras chapinas (Tribuna en Tabas
co, 5-X-81). De instrumentarse este 
proyecto, se afectaría grandemente la 
ecología de la zona, y una gran canti
dad de zonas arqueológicas quedarían 
inundadas o parcialmente dañadas 
(Véase, Wilkerson, 1983). 

Con relación al petróleo, dice Pa
niagua (op.cit.), Chiapas produce, jun
to con el estado de Tabasco, la mayor 
parte del crudo del país, en 7 mil ki
lómetros cuadrados. Tiene 59 pozos 
en explotación y 6 plantas recupera
doras de etano y licuables, doce plan
tas endulzadoras, doce plantas produc
toras de azufre y una planta fracciona
dora de hidrocarburos. Ademas exis
ten varios mantos petrolíferos aún sin 
explotar en la región de los Altos, la 
Sierra Norte y la Selva Lacandona, es
ta última junto a la línea divisoria fron
teriza con Guatemala. 

Con relación a los recursos silvíco· 
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mente en el sector agrícola. 
Y con respecto a las riquezas agro

pecuarias, la entidad es el primer pro
ductor de café del país, con el 53.1% 
de la producción a nivel nacional, sien
do este producto uno de los principa
les proveedores de divisas para México. 
El café se cultiva principalmente en el 
Soconusco ( 7 5 mil hectáreas) y en el 
norte del estado. Las fincas cafetaleras 
del Soconusco son propiedad de des
cendientes de alemanes emigrados, y 
emplean la mano de obra estacional de 
la región de los Altos y de miles de 
''braceros'' guatemaltecos. 71 Otros cul
tivos importantes son el cacao (28.7% 
del total nacional para exportación), y 
el maíz ( 4 7.2%) de la producción esta
tal. La ganadería ocupa el quinto lugar 
en el país en número de cabezas. El 
crecimiento de la ganadería lo apoya 
el Estado aportando créditos, infraes
tructura, subsidios, etcétera; así como 
organismos internacionales como el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y el Banco Mundial (BM) que 

las, se cuenta con maderas preciosas 77 

y otras. El 48% de su superficie es fo
restal, y su selva es la más importante 

Una forma más de explotación de estos 
trabajadores es el tráfico de los mismos 
para las fincas. Los traficantes o "engan
chadores" convencen a los jornaleros y 
los llevan a las fincas donde trabajarán, 
por lo cual los propietarios les pagan 
450 pesos si es mexicano y de 50 a 80 
pesos si es guatemalteco. Los requeri
mientos de mano de obra en las 300 
fincas son de 111 mil peones (El Día, 
23-JV-84). 

del país en volumen de madera. Sin 
embargo, ésta sufre el embate de la ex
pansión ganadera y de la explotación 
petrolera. Así, la generación de electri
cidad y la extracción de petróleo no 
solamente no benefician a la población 
local sino que tienen impactos negati
vos para la misma, ocupada principal-
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financian proyectos ganaderos en la 
región de la selva, y plantaciones en el 
Soconusco. 

Esta entidad está caracterizada 
pues, como un estado minero-agro 
exportador, siendo la tierra, el prin
cipal medio de vida para su población, 
y el centro de los conflictos, agravados 
en los últimos años. 

La riqueza natural de la entidad 
contrasta con el empobrecimiento del 
minifundio, comunidades indígenas 
despojadas, desnutridas, con desem
pleo y víctimas de un gobierno "abso~ 
lutista" que, con su política de mano 
dura, lejos de aliviar, agrava los pro
blemas.78 

Para diciembre de 1983, el Episco
pado Mexicano declaraba que "a un 
año de gobierno del General Absalón 
Castellanos Domínguez, Chiapas se de
bate entre la violencia institucionaliza
da, represiva, del Estado y la que surge 
de la desesperada y legítima defensa de 
su población, principalmente indígena, 
por los agobios de la miseria, del ham
bre y de la represión que se multipli
can".79 

78 

79 

Chiapas se encuentra en la .región más 
"marginada" del país: La Pacífico-Sur. 
De acuerdo con 19 indicadores de mar
ginación que se manejan en el estudio 
elaborado por COPLAMAR (1982), 
Chiapas se encuentra entre las 3 entida
des más pobres del país (las otras dos 

son Guerrero y Oaxaca). 

"Chiapas, a un paso de la guerrilla, ad-
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En septiembre de 1982, en un vo
lante dirigido a las organizaciones de
mocráticas y revolucionarias del país, 
y al pueblo en general, la Organización 
Campesina Emiliano Zapata, miembro 
de la Coordinadora Nacional Plan de 
Ayala (CNPA), denunciaba cómo tam
bién el anterior gobernador de Chiapas, 
Juan Sabines Gutiérrez, se caracterizó 
por reprimirlos, y de entablar una fran
ca alianza con los grupos de poder lo
cales, terratenientes, caciques, etc., 
quienes han arrebatado sus tierras co
munales y los explotan. También de
nunciaban que el gobernador, con el 
uso del ejército y grupos paramilitares, 
asesinaban y torturaban masivamente 
las comunidades indígenas, y encar
celaban a los "compañeros" más· des
tacados en la lucha de los peones aca
sillados que demandaban el pago de 
salarios atrasados, acusándolos de gue
rrilleros, comunistas, o personas que 
causaban problemas en las comuni
dades. 

Entre otras demandas, esta organi
zación exigía: la libertad de sus com
pañeros presos y la presentación de los 
desaparecidos políticos; la solución a 
sus demandas agrarias y laborales; y la 
libertad para organizarse independien
temente. 

Dos años después, en octubre ( 23) 
de 1984, el Diputado Federal por el 

vierte el episcopado mexicano". Por 
Guillermo Correa (Proceso, No. 371, 12-
XII-83, p. 20). 
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Partido Socialista Unificado de Méxi
co (PSUM), José Dolores López, miem
bro de la dirección de la Central Inde
pendiente de Obreros Agrícolas y 
Campesinos (CIOAC), denunciaba en 
la Cámara Independiente de Diputa
dos la represión, violencia y muerte, 
producto de los añejos y lacerantes 
conflictos en Chiapas entre dos fuer
zas desiguales: los patrones, caciques 
y gobierno frente a los campesinos y 
sus organizaciones. Este dirigente de
claraba que "todo el año ha sido de in
cursiones de la llamada seguridad pú
blica a los poblados. Policía del estado 
al frente de la cual en muchos casos 
van los propios propietarios: señores 
de horca y cuchillo que asuelan, inti
midan y provocan la violencia. Estos 
señores son los de la propiedad priva
da; ellos y la policía son los que pro
vocan la violencia; ellos son los que 
dejan una estela de terror, zozobra y 
asesinatos''. Se refirió a los hechos mew 
diante una cronología: "en marzo y 
abril de este año el municipio de Si
mojovel fue su objetivo (de la repre
sión de caciques y policías); en mayo 
y junio, Comitán y sus alrededores; 
julio y agosto, Villa de las Rosas; en 
septiembre y octubre, Venustiano Ca
rranza, Chalchihuitlán, Pijijiapan, El -
Bosque, Bochil, Las Margaritas, Trini
taria, Altamirano, Tzinol e Indepen
dencia ... ". Antes, este diputado se 
había referido al "desproporcionado 
contraste entre los vastos recursos pro~ 
ductivos -de Chiapas- y las condicio
nes de miseria y marginación en que 
se encuentra la mayoría de la pobla-
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ción". Dolores López dio cifras y enu
meró enfermedades y otros problemas 
de la población. El dirigente de la 
CIOAC aludió a la Marcha de la Digni
dad emprendida por 566 indígenas to
jolabales y tzotziles en septiembre de 
1983, la cual partió de Chiapas y ter
minó el 17 de octubre en el Zócalo de 
la ciudad de México. En aquella oca
sión las autoridades de la Reforma 
Agraria prometieron solución a las de
mandas planteadas y, sin embargo, di
cha solución sigue pendiente. A raíz 
de lo anterior, el 20 de octubre de 
1984 salió una nueva marcha estatal 
que partió de diferentes puntos, y que 
después de recorrer un trecho y reali
zar mítines en diversos lugares, se de
tuvo ante las nuevas promesas del go
bierno de dar solución a los problemas 
planteados, de carácter político, agra
rio, laboral y social. 80 

Por todo esto, Chiapas, a juicio del 
Episcopado mexicano, se encuentra a 
un paso de la guerrilla, no por la pre
sencia de los refugiados guatemaltecos, 
pero sí por la injusticia que se agudiza. 

Pero la posición de defensa y apo
yo a la población nativa y a los refu
giados guatemaltecos que ha tomado 
el clero mexicano en Chiapas, en parti
cular el obispo de la diócesis de San 

80 Represión ininterrumpida en Chiapas: J. 
Dolores López, de la CIOAC". As{ Es 

(Organo del Comité Central del PSUM), 

No. 126, 16-XI-84, p.5. 
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Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruíz 
García, resulta molesta para algunos 
sectores del gobierno, de la derecha, 
y grupos de poder locaL Funcionarios 
menores de la Secretaría de Goberna
ción en esta entidad arrancaron con
fesiones en julio de 1983, bajo tortura, 
a prisioneros en un intento de com
prometer a este o hispo con la guerrilla 
centroamericana. 81 

La prensa de la derecha y de la ul
traderecha ha llevado a cabo una cam
paña en contra de este obispo. En un 
folleto publicado durante la adminis
tración de López Portillo, por el grupo 
ultraderechista "Tecas" de la Universi
dad Autónoma de Guadalajara (UAG), 
SE! desafiaba al gobierno lópez-portillis
ta a acabar con la Hsubversión comu
nista en Chiapas si el presente régimen 
tiene la intención de seguir conservan
do la libertad de nuestro país, lo cual 
es puesto en duda por observadores y 
analistas políticos ( ... ) La participa
ción de Samuel Ruíz es de sobra cono
cida. Formó parte del grupo de cléri
gos marxistas que se reunió en Rio
bamba, Ecuador, país del que fue ex
pulsado por las autoridades ecuatoria
nas junto con los demás clérigos allí 
reunidos al comprobarse que sus fines 
eran de carácter subversivo". Los "Te
cos" también afirmaban que los comu-

81 '¡Se pretende fabricar acusaciones con
tra el obispo Samuel Ruíz". Por Carlos 
Fazio (Proceso, No. 356, 29-VIII-83, 
pp. 18-21), 
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nistas lanzarían su ataque por la puer
ta sur, ya que "la región sur de México 
ofrece debido a sus características, fa
cilidades de penetración tanto militar 
como ideológica. Representa el enlace 
más próximo con los países que han 
caído bajo el comunismo, como Cuba 
y Nicaragua, lo cual favorece enorme
mente sus acciones" (Buendía, 1984b: 
115-116). 

En noviembre de 1982, las "fuer
zas vivas" de San Cristóbal, entre las 
que se contaban el Club Rotario, la 
Cámara Nacional de Comercio, la Con
federación de Trabajadores de México 
(CTM), arremetieron en un desplegado 
de prensa a escala nacional, contra el 
"clero político local representado por 
el obispo Samuel Ruíz García", que 
Hin cita a la violencia" desde "los púl
pitos". En abril de 1983, el periódico 
semanal Ecos que se distribuye en 
Naucalpan, Tlanepantla, Ecatepec y 
Huixquilucan, en el estado de México, 
y en algunas colonias del D.F. como 
Polanco y Anzures, bajo la dirección 
del diputado panista José Armando 
Gordillo Mandujano, en un artículo 
titulado "A propósito de un viaje", 
implicó directamente a Samuel Ruíz 
con la guerrilla. La nota periodística, 
anónima, señalaba que "hasta el pro
pio gobierno le tiene miedo al obispo 
de San Cristóbal de Las Casas, monse
ñor Samuel Ruíz, por considerar a 
éste como el único capaz de levantar 
en armas en cuestión de horas, a por 
lo menos 300,000 campesinos"; ( ... ) 
"ha convertido Jo que fuera el semina
rio de Chiapas en un centro de arma-
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mentas" y "los púlpitos de la diócesis, 
salvo contadas excepciones, en tribu
nas de agitación y propaganda marxis
ta, desde donde los sacerdotes incitan 
a invasiones y a la lucha de clases más 
absurda" (Proceso, No. 356, 29-VIII-
83, p. 18). 

En el mismo tenor, encontramos 
un artículo pero bajo la firma de Oiga 
Moreno y una nota en la columna edi
torial ambos en el periódico derechista 
El Heraldo de México (9-Xll-83), 82 

donde se plantea que "El marxismo
leninismo tiene que tomar el poder en 
México y el estado de Chiapas está lla
mado a ser la puerta de entrada ( ... ) 
Tal es la consigna del o hispo de San 
Cristóbal, Samuel Ruíz García, para lo 
cual tiene detrás una cauda de salvado
reños, chilenos, guatemaltecos, nicara
güenses y hasta algunos norteamerica
nos, que han sentado sus reales en la 
entidad con la protección de don Sa
muel. Se incluyen personas de Tlaxca
la y otros estados". Se acusa al obispo 
de ser el autor intelectual de la Marcha 
de la Dignidad, ya mencionada; de las 
invasiones de tierras que estaban cun
diendo por varias zonas de la entidad; 
de instar a los indígenas a la rebelió,, 
armada; de tratar de obligar a los reiu-

1'Chiapas puede ser la puerta de entrada 
a México del marxismo: esa es la consig
na del obispo Samuel Ruíz García". Por 
Oiga Moreno. Y, "En la Selva Lacando
na el clero progresista siembra el teiror". 
Editorial (El Heraldo de México, 9-XII-
83). 
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giados guatemaltecos a que se regresen 
a sus lugares de origen a unirse a las 
guerrillas; y de acopio de armas. Se 
menciona que sus brazos ejecutores, 
además de los sacerdotes, son los líde
res locales y militantes del PSUM, 
CIOAC, PST y PRT. Y aún, se acusa a 
Samuel Ruíz de ser radical de izquier
da y militante activo del PSUM. Pero 
lo más peligroso de la manipulación de 
la información, que justificaría y ha 
justificado la represión masiva en con
tra de los indígenas de Chiapas, es el 
argumento de que "instigada por el 
llamado 'clero reformador', una nueva 
rebelión se está gestando en los Altos 
de Chiapas y selvas lacandonas sem
brando el terror de los habitantes de 
esas regiones que en buena parte están 
incomunicadas''. 

La presencia en Chiapas de miles 
de refugiados que huyen de la repre
sión del gobierno guatemalteco -una 
de las más feroces dictaduras del mun
do, según datos de Amnistía Interna
cional (IA)-, ha venido a incrementar 
aún más la importancia estratégica de 
esta frontera para la seguridad nacio
nal de nuestro país, ya que a partir de 
este desplazamiento, grupos armados 
de "Kaibiles" (fuerzas oficiales contra~ 
insurgentes) y de paramilitar'es (escua
drones de la muerte)," provenientes 

8 3 - Rolando Morán, dirigente máximo del 
Ejército Guerrillero de Jos Pobres (EGP), 
una de las 4 organizaciones del movi-
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de Guatemala, continúan la persecu
sión de aquéllos dentro del territorio 
mexicano, masacrándolos en diversas 
ocasiones, y aún asesinado a ciudada
nos mexicanos. Estos ataques, auna~ 
dos a otras provocaciones contra el 
gobierno de México, como el atenta
do con una bomba y ametrallamiento 
de las oficinas de nuestra embajada en 
Guatemala el 31 de diciembre de 1983, 
han aumentado desde agosto de ese 
año en que el General Osear Humber
to Mejía Víctores dio un golpe de Es
tado contra el General Efraín Ríos 
Montt, presidente de ese país. Según 
la Unidad Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca (URNG ), el General Os
ear Humberto Mejía Víctores garanti
zaba a Estados Unidos una posición 
más beligerante y definida de Guatema
la en sus planes intervencionistas; "ya 
que Reagan e Israel, aprovechando la 

miento revolucionario guatemalteco, 
agrupado en la Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca (URNG), señala· 

ba en noviembre de 1983 que las rela· 
ciones entre México y Guatemala "van 
a tensarse aún más por las presiones que 
el nuevo gobierno de Mejía Víctores pre
tende acentuar". Denunció que "En la 
región fronteriza del Departamento de 
Huehuetenango ya se está organizando 
un Escuadrón de la Muerte, que entre 
sus objetivos tiene el de llevar el terror 
al lado mexicano, asesinar refugiados, 
causar provocaciones sin visible respon
sabilidad de las autoridades guatemalte
cas" (Uno Más Uno, 2-XI-83). 
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situación de tensiones y confusiones 
en la zona, aceleran e incrementan la 
ayuda militar y económica y el apoyo 
político y diplomático a cambio de 
que el gobierno guatemalteco juegue 
un papel de peón de brega en todas las 
reuniones, para sacar adelante los pla
nes e intereses de Washingt.on en el 
área" (Excélsior, 16-VIII-83). 84 

Este general considerado "Kaibil 
honorario", 85 forma parte de la frac
ción de oficiales más hostiles a México. 
Como Secretario de Defensa de Ríos 
Montt, el General Mejía Víctores mos
tró siempre un gran empeño en conti
nuar y profundizar la campaña de 
agresiones y amagos fronterizos a Mé
xico que concibiera su predecesor, el 
General Benedicto Lucas García. Estas 
acciones apunta AguiJar Zinser, fueron 
diseñadas por el Estado Mayor del 
Ejército con un doble propósito: 1) 
constituyen una faceta de las activida· 
des contrarrevolucionarias que prevee 
la estrategia de "tierra arrasada". Con 
las incursiones a nuestro país se inten-

84 "Condiciona EU su ayuda a Guatema
la ( ... ) El requisito para que Washing
ton reanude su ayuda económica y mili
tar a Guatemala es que este país no sus
criba el Acta de Contadora". Por Felici
tas Pliego (Excélsior, 22-XII-84). 

85 "Mejía Víctores, kaibil honorario". 
Adolfo AguiJar Zinser (Uno Más Uno, 
24-VIII-83). Este general ha doblado el 
número de miembros de las Patrullas 
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ta impedir la reconstitución de las co
munidades indígenas que fueron masa
cradas y dispersadas en Guatemala. 
2) se busca con ellas obligaron a nues
tro país a militarizar la frontera y al 
mismo tiempo negar a los refugiados 
el carácter de víctimas de la represión 
que huyen de su país para salvar la vi
da acusándolos de guerrilleros. De esta 
manera, desde las primeras migracio
nes de refugiados a México, los altos 
jefes militares guatemaltecos, han in
sistido en que esos campamentos son 
sólo refugio de guerrilleros y santuario 
militar para lanzar ofensivas contra el 
ejército guatemalteco y las poblacio· 
nes aledañas a la frontera. 86 en sep
tiembre de 1982, el entonces Secreta
rio de la Defensa respondió a la nota 

86 

Civiles de Autodefensa (organización ci
vil obligatoria "para controlar la insur
gencia"), las cuales alcanzan casi los 900 
mil hombres (Excélsior, 18-XI-84). Pero 
también ha ampliado su e:;pectro para 
recibir asistencia militar, incluyendo a 
los Estados Unidos, Sudáfrica, Israel, 
Argentina y Taiwán donde se adiestran 
soldados en lucha contrainsurgente y 
guerra sicológica (Excélsior, 28-IV-84). 

Véanse por ejemplo las notas periodísti
cas "Insiste el gobierno de Guatemala: 
en México acampan comunistas" (El 
Di a, 30-1-83) y, "Columna guerrillera 
procedente de México penetra en Gua
temala, aseveran militares de ese país" 
(Excélsior, 2-VIII-84). 
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formal de protesta enviada por México, 
con motivo de las invasiones de Kailii
les y patrullas civiles al territorio na
cional en agosto, afirmando que tales 
acciones eran realmente de la guerrilla 
que "se ha infiltrado en territorio me
xicano". En diciembre de ese mismo 
año, y a raíz de un incidente entre un 
buque de la marina mexicana y unas 
embarcaciones pesqueras de Guatema
la en las costas de ese país, Mejía Víc
tores propuso públicamente una reu
nión del Alto Mando militar para acor
dar una respuesta enérgica y violenta 
contra México. Pero el ministro de 
Relaciones Exteriores, Carlos Castillo 
Arreo la, se opuso a ello, y él fue quien 
resolvió el asunto. 

Ya como jefe de Estado, dice Agui
Jar Zinser, Mejía Víctores declaró el 
11 de agosto de 1983, a propósito del 
Grupo de Contadora, que "los proble
mas de Centroamérica deben ser resuel
tos por los centroamericanos de la 
misma manera que los de Alemania los 
deben resolver los alemanes y no los 
franceses", en clara alusión a nuestro 
país. Mejía Víctores pues, ha sido se
ñalado además de represor contrain
surgente implacable, como un fervien
te partidario de una mayor confronta
ción con México. Con ella buscaría 
fortalecer la moral del ejército, vigori
zar los sentimientos nacionalistas del 
pueblo e intimidar al mismo tiempo, 
a los gobernantes de México para ob
tener de ellos una cooperación militar, 
aunque sea indirecta, para el control· 
de las migraciones de refugiados en la 
fronte· . 
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Estas acciones militares han estado 
acompañadas también por una campa
ña de declaraciones de funcionarios y 
militares guatemaltecos, desplegados 
pagados en la prensa controlada por el 
gobierno (principalmente en los diarios 
Prensa Libre y El Gráfico), y artículos 
de autores y organizaciones que deten
tan una posición de "nacionalismo an
tirnexicano", que han creado para los 
mexicanos en Guatemala un clima de 
hostilidad y peligro. Este tipo de pu
blicaciones empezaron a aparecer du
rante los últimos años del sexenio de 
López Portillo, y proliferaron a partir 
del golpe militar de Mejía Víctores. 
Muchas inserciones pagadas son firma
das por organizaciones fantasmas o 
anónimas. Las razones que esgrimen 
en sus ataques a México son el supues
to apoyo que se ofrece aquí a las "gue
rrillas comunistas", la tradicional 
amistad de México con los gobiernos 
de Nicaragua y Cuba; y críticas por la 
participación de México en el Grupo 
Contadora (Uno Más Uno, 4-I-84). 
También se apunta en estos artículos 
y declaraciones que los refugiados gua
temaltecos son torturados aquí, y que 
éstos deben regresar a su país donde se 
les respetaría la vida y se les propor
cionaría un ambiente de paz y seguri
dad, además de trabajo. Que el gobier
no construye "aldeas modelo" para 
estos refugiados. Se insta al gobierno 
de México a iniciar "lo más pronto po
sible" la r-epatriaCión de los miles de 
refugiados, bajo la supervisión de insti
tuciones internacionales como la Cruz 
Roja y el Alto Comisionado de las Na-
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ciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) (Excélsior, 3-X-84).87 

Ante esta mañana de difamación e 
incursiones a nuestro territorio (más 
de 50 denunciadas por el gobierno me
xicano), este gobierno optó, por "ra
zones de seguridad nacional", por la 
reubicación de todos los campamentos 
de refugiados guatemaltecos lejos de la 
frontera. Muchos de los refugiados 
fueron obligados a trasladarse a los 
nuevos campamentos en el Valle de 
Edzná, Campeche, y a Quintana Roo; 
pero aún quedan en Chiapas muchos 
refugiados que se han negado a ser 
trasladados. 88 

87 

88 

"El retorno de guatemaltecos a su país 
sólo si es voluntario: ACNUR" ( ... ) 
"Pese a las gestiones del gobierno del ge
neral Osear Humberto Mejía Víctores 
para repatriar a miles de campesinos 
guatemaltecos refugiados en México, 
ACNUR y el goblerno mexicano sostie
nen su política" (l.Ino Más Uno, 29-
II-84). 

VéaSe el "Informe general sobre los 
refugiados guatemaltecos en el Estado 
de Chiapas", de la Comisión de Solida
ridad cbn los Refugiados Guatemalte
cos, formada por organizacionE's y parti
dos políticos de izquierda, y represen
tantes sindicales y académicos. Octubre 
de 1984. En diciembre de 1984, sin em
bargo, el embajador Osear González, 
coordinador del Consejo Mexicano de 
Ayuda a Refugiados (COMAR), informó 
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Este traslado también había sido 
solicitado por el gobierno guatemalte
co. En enero de 1984, el gobierno de 
Mejía Víctores planteó que condicio
naría su posición para la firma del tra
tado de paz en Centroamérica (Acta 
de Contadora), y pediría que en el do
cumento se incluyera una cláusula pa
ra que México alejara a los refugiados 
guatemaltecos de la frontera común_ 
"Es necesario que en el tratado de paz 
regional se incluya un punto sobre la 
colaboración de México, para que esos 
refugiados retornen a Guatemala, y es
peramos la comprensión del Gobierno 
Mexicano para lograrlo", concluyó 
Mejía Víctores, no sin agregar que si 
los refugiados próximos a la frontera 
no regresaban al país, se les reubicara 
más lejos de la frontera común (Excél
sior, 8-1-84). Sin embargo, meses des
pués, Mejía Víctores afirmaba que "no 
estoy satisfecho con la reubicación de 
los campesinos en otro lugar de Méxi
co. Estoy triste de que hayan emigra
do, puesto que no fue por su voluntad, 
fueron obligados" (Excélsior, 4-VII-
84). 

Para la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (COMAR), el 
traslado de los refugiados guatemalte-

que en 1985 se terminaría con la reubi
cación de refugiados guatemaltecos en la 
frontera sur del país, y la acción involu
craria a 25 mil ciudadanos de esa nacio· 
nalidad, que fonnaban el contingente 
aún no reubicado (La Jornada, 18-XII-
84). 
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cos "limita un riesgo sobre la integri
dad territorial del país"_ Mientras que 
para el Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para Refugiados (ACNUR), es
ta medida "es saludable, porque brin
dará seguridad y garantiza la vida de 
quienes han huído de su país". 

Pero, el drama de estos refugiados 
en México tuvo un comienzo desagra
dable, ya que al principio del éxodo 
de guatemaltecos, el gobierno mexica
no comenzó a expulsar a la gente. Así, 
el 2 de febrero de 1981 fueron expul
sadas más de 400 personas de Monte 
Bello. El 7 de febrero, se hizo una re
dada en Comalapa y también s~ expul
só a esta gente. Pero el 25 de abril, 
mucha gente de Campeche y el ejérci
to mexicano se dieron cuenta de que 
cuando iban de regreso los guatemalte
cos, un helicóptero militar de Guate
mala los ametralló. Y cuando algunos 
obispos dijeron que irían a visitar la 
zona y sus alrededores, entonces dis
minuyeron las expulsiones; la última 
fue el 11 de enero de 1982 cuando 
más de 700 personas fueron devueltas. 
Sin embargo, en Comalapa y otros lu
gares se establecieron vehículos de Mi
gración y de la policía, que a los que 
podía los regresaba. En febrero y mar
zo de 1982, la policía mexicana co
braba de "mordida" cien pesos, para 
que se pudiera quedar la gente. Des
pués, en septiembre y octubre, la cuo
ta había subido ya y cobraban 500 
y mil pesos por dejar a los campesinos 
quedarse de este lado. A partir de que 
los obispos del Pacífico Sur publicaron 
un documento en marzo de 1982 sobre 
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"Refugiados Guatemaltecos en Chia
pas. Comunicado Algunos Obispos 
de la Región Pastoral Pacífico-Sur", y 
de que diversas organizaciones y perio
distas denunciaron la situación de los 
refugiados, se comenzó a conocer di
cha situación. 89 

Para el 1 o de febrero de 1983 el 
presidente De La Madrid se reunió con 
los secretarios de la Defensa y Relacio
nes Exteriores para analizar el ataque 
de saldados guatemaltecos a campos 
de refugiados en Chiapas resultando 
muertos algunos de ellos. Dispuso soli
citar al gobierno de Guatemala el escla
recimiento de los hechos, y solicitó a 
la COMAR redoblar sus esfuerzos para 
proteger los derechos humanos y ga
rantizar la seguridad de los refugiados, 
y reafirmó la voluntad de su gobierno 
para mantener la política de asilo den
tro de los márgenes de la Constitución. 
El 4 de febrero, De La Madrid recibió 
al Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas y reafirmó sus anteriores decla
raciones. Días después, el 14 1 numero
sos refugiados pidieron al gobierno de 
México que no los entregara a las a u
toridades de su país "pues regresar es 

89 "El drama de los refugiados en México". 
Por el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para Refugiados (ACNUR). Bo
leUn Informativo sobre asuntos migrato
rios y fronterizos (Publicación Bimestral 
del American Friends Senrice Committee 
(AFSC), Vol. 2, No. 26, abril-mayo de 
1983, p. 5. 
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la muerte". La Secretaría de Goberna
ción anunció que no se repatriaría a 
quienes no quisieran hacerlo.90 

El 9 de mayo de 1984, el Secreta
rio de Gobernación Manuel Bartlett 
anunció que el gobierno mexicano ha
bía determinado poner fin a los asen
tamientos de guatemaltecos en la fron
tera, y ofrecer a los refugiados dos op
ciones: regresar a su país o trasladarse 
al estado de Campeche (Excélsior, 10-
V-84). Al día siguiente, el mismo se
cretario reiteraba que el gobierno me
xicano mantenía y mantendrá incólu
mes sus principios y tradiciones de asi
lo político, protección a refugiados y 
solidaridad humanitaria. 91 

Con estas declaraciones y medidas 
se reconocía, al fin, el carácter de re
fugiados políticos a los guatemaltecos, 
cuestión que el gobierno mexicano no 
estaba dispuesto a aceptar, debido a 
que los refugiados no existen como fi-

90 

91 

Velázquez, Miguel Angel, 1984. "Refu
giados: 1981-1984. Una Cronología". 
Nexos No. 79, julio, pp. 17-29. Véase 
además: La contrainsurgencia y los re.
{ugiados guatemaltecos por el Grupo de 
Apoyo a Refugiados Guatemaltecos, 
abril de 1983; e Informe de un genoci
dio. Los Refugiados Guatemaltecos. Edi
ciones de La Paz, 2a. Edición, febrero 
de 1983. 

"Se reubicará a los refugiados políticos 
guatemaltecos. El asilo, incólume: Bart
lett" (Excé/sior, 11-V-84). 
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gura jurídica para las leyes mexicanas; 
México no es firmante de la Conven
ción sobre Refugiados de Ginebra 
(1951 y 1967), aunque sí firmó el Pac
to de San José sobre asilo territorial, a 
fines de los años 197O's, mediante el 
cual se prohibe a los países firmantes 
deportar a los perseguidos por razones 
políticas. Sin embargo, con la firma de 
un acuerdo con ACNUR, que estable
cía el derecho de ese organismo a tra
bajar y tener Oficinas en México, se re
conocía tácitamente el carácter de 
refugiados de los guatemaltecos que se 
encuentran en territorio mexicano y 
asumía su protección. 92 

El traslado sin embargo, fue for
zoso. 93 Los refugiados en su mayoría, 
no querían ni quieren salir de Chiapas 
donde están más cerca de sus comuni-

92 

93 

"México garantizará la protección de Jos 
refugiados". El Refugiado (XRE V AJ 
RI), Grupo de Apoyo a Refugiados Gua
temaltecos, Centro de Información y 
Documentación. No. 5, diciembre 1983 
-enero 1984, p. 5. 

La decisión del gobierno mexicano de 
reubicar a los refugiados guatemaltecos 
fue retomado inmediatamente con entu
siasmo por parte del gobernador de 
Campeche, ingeniero Eugenio Echeve
rría Castellot, quien ve en estos refugia
dos la mano de obra barata que nece-si
taba urgentemente para convertir a esta 
entidad en su sueño dorado: el ugranero 
del país" (Cf. Sandoval; y Concheiro y 

Sandoval, en prensa). 
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dades, de sus parientes, y de sus ami
gos, los campesinos chiapanecos, con 
los cuales tienen' lazos históricos. Se
gún Rolando Morán, Comandante en 
Jefe del Ejército Guerrillero de los Po
bres,94 "su emigración hacia suelo 
mexicano no obedece al mero instin
to de salvar la vida: responde a una 
noción de responsabilidad histórica, 
de salvar la vida y preservar su integri
dad, como personas y comunidades, 
de no permitir ser masacrados y sub
yugados; de mantener sus estructuras 
administrativas y sociales, educativas 
y culturales a salvo de la opresión y 
del terror de los kaibiles ". 

La oposición de los refugiados a 
salir de Chiapas tiene también que ver 
con cuestiones que el Estado mexica
no considera como de seguridad nacio
nal; y que estos campesinos insisten en 
que el problema para la se¡(uridad na
cional de México no son ellos sino, el 
sanguinario ejército y el gobierno de 
Gautemala, que no se contentan con 
masacrar a su pueblo en su propio te
rritorio, sino que viola el de México 
para perpetrar aquí también sus C"Í· 

menes. 95 

94 Morán, Rolando, Comandante en Jefe 
del EGP. "Los refugiados y la revolu
ción guatemalteca". Informador Guerri
llero (EGP), Guatemala, Centroamérica. 
Año lll, No. 35, p. 4. 

95 "Los refugiados no quieren salir de Chia
pas". Suplemento del periódico Así Es 
( organo del Comité Central del PSUM), 
No. 112, 6-VII-1984, p. 3. 
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En este sentido, el gobierno guate
malteco sigue montando provocacio
nes en la frontera, por medio de decla
raciones o acciones concretas. En ju~ 
nio de 1984, el embajador de Guate
mala en México, Julio César Méndez 
Montenegro, manifestó que "Guate
mala mantiene un control efectivo so
bre sus fronteras y ha adoptado las 
medidas necesarias para evitar inciden
tes fronterizos, por lo que espera que 
en reciprocidad el gobierno de México 
adopte a su vez medidas que impidan 
incursiones de grupos subversivos a 
Guatemala desde territorio mexicano" 
(Excélsior, 2-VI-84). 

En noviembre de 1984, este mis
mo gobierno movilizó fuerzas combi
nadas del Ejército, la Policía Nacional 
y la de Hacienda, hacia la frontera con 
nuestro país, y a las principales vías de 
acceso a la capital. En la zona fronteri
za se realizaron rigurosos registros y 
controles. Se argumentó por parte de 
funcionarios de ese país, que lo que 
causó tal movilización fue la detección 
de un contrabando, cuyo monto as
cendía a más de un millón de quetzales 
y que se sospechaba que aquél ingresó 
a través de la frontera con México 
(Excélsior, 4 y 15-Xl-84). 

Lo cierto es que fue durante este 
período en que se hablaba con más in
sistencia sobre la posibilidad de una 
invasión de Jos Estados Unidos a Nica
ragua, y ante la eventualidad de este 
hecho, las tropas norteamericanas en 
el Canal de Panamá fueron puestas en 
estado de alerta, mientras que se daba 
el reforzamiento de las tropas guate-
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maltecas en la frontera con México, 
para cerrar la posibilidad de que tal 
invasión pueda desencadenar un con~ 
f!icto generalizado y llegue a nuestro 
país. 

Este hecho de la movilización mi
litar guatemalteca ha sido ligado tam
bién, más que al "supuesto" contra
bando, con las maniobras militares de 
invierno del ejército mexicano, inicia
das el 21 de noviembre pasado. 

Según un artículo aparecido en la 
revista Acierto.96 "las maniobras mili
tares de invierno que ·nevó a cabo el 
ejército mexicano en una región mon
tañosa de Jalisco, La Huerta, por el 
rumbo de Autlán fueron este año algo 
más que un ejercicio rutinario. Las 
presiones políticas que llegan del nor
te, de Centroamérica, del Caribe, inclu
so de Europa, son indicios de una si~ 

tuación volátil. A fines de noviembre 
las autoridades guatemalecas dieron a 
conocer el desplazamiento de efecti
vos militares y policías hacia la línea 
fronteriza con México, 'para salva
guardar la soberanía'. No hubo más 
explicaciones. La seguridad nacional 
mexicana parece en juego _más que en 
épocas inmediatas, más incluso que 
cuando el gobierno guatemalteco de 
Miguel ldígoras Fuentes estuvo a 
punto de ir a la guerra contra l\1é:&.ico, 
durante el sexenio de Adolfo López 
Mateos ( ... ). Las de Jalisco fueron 

96 "En juego la seguridad nacional". Acier

to (op.cii.). 
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unas de las maniobras. Simultánea
mente tuvieron lugar en 17 zonas 
que abarcan los estados de Michoacán, 
Sonora, Baja California, Oaxaca; la 
región de las Huastecas. . . 54 mil 
soldados en acc10n que también 
ensayaron el Plan DN Ill para desas
tres ( ... ) Es importante que en las 
maniobras de invierno hayan colabo
rado las guardias rurales de uniforme 
azul, a caballo. Apoyaron al Ejército y 
es de presumirse que lo harían en el 
caso de problemas reales. Son ejidata
rios uniformados y armados". 97 

Pero no sólo la línea fronteriza de 
Chiapas con Guatemala, y los refugia
dos de ese país reubicados en Campe~ 
che y Quintana Roo son cuestión de 
interés para el Estado mexicano en 
relación a su política de Seguridad 
Nacional. La región del Istmo de 
Tehuantepec, que ha estado históri
camente considerada entre lo_s intere
ses estratégicos de los Estados Unidos, 
por representar una opción mas de co
municación (ya sea terrestre o marí
tima) entre los Océanos Atlántico y 
Pacífico, se ha vuelto en los últimos 
años zona de alta prioridad estratégica 
para el Estado mexicano, debido a 3 
grandes obras que se realizan ahí. 

La primera, es la construcción de 

97 ¿Estamos acaso viendo el nacimiento de 
los grupos paramilitares al estilo de las 
Patrullas Civiles de Autodefensa guate
maltecas, o de las Rondas CamtJesinas 
peruanas? 
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un paso entre ambos océanos, que 
vendría a complementar al hoy 
insuficiente Canal de Panamá. Este 
consiste en un puente internacional de 
carga entre el Océano Pacífico y el 
Golfo de México, en la parte más an
gosta del país, la cual sólo tiene 302 
kilómetros de longitud, y que estaría 
recorrido por un tren eléctrico traba
jando las 24 horas del día los 365 días 
del año, transportando cargas en 
contenedores. Este sistema denomina
do "Servicio Multimodal Transítsmi
co" dentro del proyecto "Alfa-Ome
ga", consiste en el transporte de 7 00 
mil toneladas de carga empaquetadas 
en 70 mil contenedores, mismos que 
aumentarían hasta 175 mil en un 
plazo de dos años a partir del primer 
semestre de 1981, en que supues
tamente comenzaría a funcionar la 
primera etapa del sistema (Col!, 1981, 
a, by e). 

Este puente tendría una ventaja 
sobre el Canal de Panamá en función 
del menor costo y tiempo de hasta 6 a 
8 días, pues el proceso de traslado, 
según los planes de la Secretaría de 
Transportes y Comunicaciones, se 
haría en sólo 7 2 horas. Se piensa 
que habrá 6 corridas diarias, sobre un 
corredor internacional alambrado su
jeto a la soberanía mexicana. Los 
puertos de Salina Cruz en Oaxaca y 
Coatzacoalcos en Veracruz, están 
siendo equipados para manejar barcos 
de cualquier tonelaje. 

Este proyecto fue conocido antes 
que nadie, por la embajada norteame
ricana, que lo mantuvo en secreto, y 
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por la compañía de bienes raíces 
American lndtt;trial Research, S.A. 
(AIRSA) que funciona en el Distrito 
Federal (Insurgentes Sur 819, Suite 
202, teléfono 5430809), y cuenta con 
un directorio integrado por mexicanos 
entre los cuales se encuentra el her
mano del gobernador de Oaxaca, 
Pedro V ázquez Colmenares. Esta 
compañía, al enterarse del proyecto, 
empezó a comprar tíerras para especu
lar con ellas en el Istmo de Tehuante
pec~ al invitar a empresarios P..orteame
ricanos a que inviertan en tierras 
industriales en esta región, no obstan
te que la Constitución Mexicana 
prohibe enajenar a extranjeros tierras 
ubicadas en una franja de 100 kilóme
tros de costas y fronteras. 

En un folleto elaborado a media
dos de los 1970's, y que AIRSA envía 
a empresarios norteamericanos, se les 
informa que esta compañía posee más 
de 200 hectáreas de tierra para uso in
dustrial en Cuautitlán Izcalli, Estado 
de México; casi 3,000 hectáreas en la 
Bahía de San Quintín, en Baja Califor~ 
nia Norte, a menos de 300 kilómetros 
de San Diego California; y opción pre
ferencial para 8,000 hectáreas en el 
Istmo de Tehuantepec. Entre sus prin
cipales objetivos, AIRSA plantea: a) 
" ... aprovechar a fondo la nueva ley, 
que establece que los no mexicanos 
pueden invertir en derechos a propie
dad teniendo a un Banco como depo
sitario del título de propiedad, obte
niendo así los muy buenos beneficios 
del potencial enormemente incremen
tado del mercado de bienes raíces"; 
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b) " ... extender las inversiones de la 
compañía en situaciones que emergen 
de su quietud como son: Zihuatanejo, 
Puerto Escondido, Cabo San Lucas"; 
e)". . . " colocar las acciones en la 
Bolsa de valores mexicana, aprove, 
chando así a fondo las ventajas de 
la ley mexicana de exención de va
lores". Lo que pretende esta compa
ñía es, en realidad, establecer un com~ 
piejo juego financiero, a través de una 
triangulación con Bancos y presta-nom
bres, para manejar capitales norteame
ricanos a los que les garantiza jugosos 
beneficios mediante la compra-venta 
de terrenos con probabilidades inme
diatas de valorizarse en más del doble 
a muy corto plazo. La clave de la pro
puesta de AIRSA para la oferta, y la 
razón de la valorización de las tierras 
ofrecidas en el Istmo de Tehuantepec, 
es que éste "es también la única alter
nativa viable al Canal de Panamá". 
AIRSA argumenta que "hay varias ra
zones por las cuales es deseable una al
ternativa al Canal de Panamá. Las más 
espectaculares son políticas. Panamá 
es políticamente inestable, y bajo la 
presión de los acontecimientos y fuer
zas económicas, lo es cada vez más. El 
Canal no estará ya enteramente en ma
nos responsables /SIC/. Esta es la ra
zón más conocidq, pero no es la más 
importante. Tod<.s los canales, no sólo 
el de Panamá, se están volviendo obso
letos rápidamente. El tonelaje que 
pueden manejar es ridículamente bajo 
para los estándares modernos de las 
construcciones de barcos. Y la veloci
dad de carga que pueden manejar es 
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tan lenta que es como de tortuga com
parada con medios alternativos". Este 
medio alternativo, "la única alternati
va viable", es el Istmo de Tehuantepec, 
donde las tierras que están en juego 
son de campesinos <;omuneros zapote
cas, quienes engañados por autorida
des y compañías, son desprovistos de 
las mismas. 

La segunda obra importante se 
ubica en la desembocadura del llama
do localmente "Río Seco", afluente 
del Mezcalapa, dentro del amplísimo 
sistema hidrológico del estado de Ta
basco, a 7 5 kilómetros de Villahermo
sa, en donde PEMEX construye el 
Puerto de Dos Bocas. Este está ubica
do en un plan de desarrollo regional, 
que permitiría a finales de 1980 (las 
obras sin embargo se detuvieron tem
poralmente) la exportación, sólo por 
ese lugar, de un millón 750 mil barri
les diarios de petróleo mediante una 
plataforma especial para carga de bu
quetanques. Además de esta plata
forma o boya, cuya capacidad de car
ga es de 250 mil toneladas, es decir, 
un millón '750 mil barriles de petróleo, 
las instalaciones incluyen una dársena 
y equipo para descarga de maquinaria 
destinada a PEMEX, tanques de alma
cenamiento para 2.4 millones de barri
les del crudo y servicios auxiliares. Así 
mismo, habrá allí un área de reserva 
para futuras expansiones de la indus
tria. 

Esta obra, sin embargo, ha afecta
do las tierras de miles de campesinos 
de la región, quienes se organizaron 
hace unos 8 años formando el Pacto 

GUERRERO, SANDOVAL Y DEL VALLE 

Ribereño, el cual agrupa unos 8,000 
campesinos de 27 ejidos y rancherías 
de Jos Municipios de Paríso, Comal
calco, Cárdenas y Huimanguillo, para 
luchar por indemnizaciones dePEMEX. 
Este Pacto bloqueó en muchas ocasio
nes las vías de acceso a las obras de la 
paraestatal, como forma de presión; 
pero el asesinato, la encarcelación de 
líderes, y otras formas de represión 
han sido las respuestas dadas por el go
bierno. 

La tercera gran obra se conecta di
rectamente con la anterior y se ubica 
en la región de La Chontalpa en Ta
basco. Es el canal de navegación que 
se construye desde Samaria, en donde 
se localiza actualmente uno de los ma
yores campos productores de petróleo 
en el país (300 mil barriles diarios), 
hasta el Golfo de México, en el Puerto 
de Dos Bocas. 

Este canal de navegación para cha
lanes y dos bordos de alivio, tiene 3 
objetivos según el anterior gobernador 
de Tabasco, Leandro Rovirosa Wade: 
1) facilitar la transportación de merca
derías de Samaria al Golfo, costeando 
Villahermosa y una zona industrial 
que se proyecta establecer; 2) evitar 
las inundaciones en la zona y prevenir 
que éstas afecten instalaciones petrole
ras; y 3) recuperar para el cultivo 45 
mil hectáreas que permanecen bajo el 
agua buena parte del año. Las obras de 
este canal tendrían un costo de 50 mil 
millones de pesos (Excélsior, 6-Vl-80). 

El canal tiene una longitud de 75 
kilómetros, ubicado a igual distancia 
de Samaria y aproximadamente a 37 
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kilómetros del Puerto de Pajaritos, el 
otro puerto de salida del petróleo de 
exportación. Este canal queda conec
tado al Canal de Samaria, y por carre
tera y vía ferroviaria, a todo el com
plejo instalado en Tabasco y Chiapas. 
Sería pues, el conducto natural de sali
da para la exportación petrolera que 
hoy es enviada a través de Veracruz y 
que proviene fundamentalmente de la 
propia región sureste. 

La obra, que había estado poster
gada desde los años 1950's, se planeó 
a partir de un estudio llevado a cabo 
oor un grupo de investigadores de la 
Armada norteamericana (U.S. Navy) a 
principios de los 1970's sobre las tie
rras bajas de Tabasco (Véase West, 
Psuty y Thom, 1976). 98 La construc
ción del canal se inició en 1979, con 
la participación de un grupo de inge
nieros del Ejército de los Estados Uni
dos (U.S. Army). Estos investigadores 
investigaron el área, haciendo un reco
rrido en helicóptero, lancha y autobús. 
Recibió información de técnicos mexi
canos, incluidos los de PEMEX; y su 
memorándum contiene una gran canti
dad de información "a cual más im
portante para quien pretenda saber ha
cia dónde, cuánto, cómo y cuándo, da-

Ese trabajo estuvo patrocinado por el 
Programa Geográfico de la Oficina de 
Investigaciones de la Armada Norteame
ricana, y el Instituto de Estudios Coste
ros de la Universidad Estatal de Louisia
na de los Estados Unidos. 
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rá México sus próximos pasos para de
sarrollar la explotación petrolera, la in
dustria petroquímíca y, en general, to
dos aquellos proyectos que están con
formando un país diferente". 

En 1 982 la obra del canal fue visi
tada nuevamente por ingenieros mili
tares norteamericanos, visita promovi
da por los titulares de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, y 
de la gubernatura del estado de Ta
basco. 

En suma, con las tres obras, que
dan al sur de la vía transítsmica los 
dos puertos principales de exportación 
de petróleo, el canal de navegación y 
la zona en donde se produjeron para 
fines de 1980 un millón 803 mil 600 
de los dos millones 124 mil 400 barri
les diarios de petróleo que produjo el 
país (esto es, el 84.8%). La inversión 
ción alcanzará 61 mil millones de pe
sos y estaría lista, según los proyectos, 
para 1983. 

En este contexto, es perfectamen
te entendible, aunque no justificable, 
que, desde su perspectiva de seguridad 
nacional el Estado mexicano se opon
ga totalmente a que algún partido de 
oposición o grupo de poder llegue a 
controlar o a tener presencia en las 
fronteras o en otras zonas estratégicas 
del país, como la del Istmo. 99 

99 En el caso de la frontera norte, la con
moción que causó la victoria panista en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, y otras ciu
dades, además de las declaraciones de 
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En este último caso se encuentra 
la política seguida por el Estado en 
contra del Ayuntamiento Popular de 
Juchitán, Oaxaca, donde la Coalición 
Obrero-Campesino-Estudiantil del Ist
mo ( COCEI) en vinculación electoral 
con el Partido Comunista Mexicano 
(PCM), obtuvo una victoria electoral 
en 1981; ya que esta ciudad se en
cuentra ubicada en la zona altamente 
estratégica del Istmo de Tehuantepec, 
mencionada anterioTmente. 

La proximidad de Juchitán a las 
zonas petroleras más iicas del país; 
a los puertos de altura de Salina Cruz 
y Coatzacoalcos, conectados por el 
"Sistema Transítsmico de Contenedo
res"; así como a la convulsionada re
gión centroamericana, determinaron 
que el Estado mexicano fijara su aten
ción en este proceso, y lo considerara 
como de alta prioridad dentro de su 
política de Seguridad Nacional. 

Poco antes de las elecciones de re
novación del Ayuntamiento, donde la 
COCEI se presentaría a las urnas con 
el registro electoral del Partido Socia
lista Unificado de México (PSUM), 

diversos funcionarios del PRI y del 
gobierno en contra de las fuerzas reac
cionarias que ganaron con el apoyo nor
teamericano, y del llamado del presiden
te del PRI a fortalecer a éste; llevó al 
mismo presidente De La Madrid a tras
ladarse a Baja California Norte, para 
apoyar y diseñar una costosa campaña 
para el candidato priísta Xicoténcatl 
Leyva en 1983. 
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donde se había fusionado el PCM, el 
presidente municipal del ayuntamien
to, Leopoldo de Gyves, afirmaba: "Un 
gobierno socialista en el Istmo de Te
huantepec, con las experiencias nicara
güenses, salvadoreñas y guatemaltecas 
algunos kilómetros más al sur, es una 
posibilidad que hace temer contagios 
indeseables a las autoridades militares 
y priístas del estado de Oaxaca ( ... ) 
por eso, el gobierno estatal ha optado 
por la represión para destruir las fuer
zas que representan la única alternati
va de los campesinos pobres para resis· 
tir la explotación". El temor de que la 
COCEI pudiera canalizar los sentimien
tos de rebelión existentes en la zona, 
empobrecida pero estratégicamente vi· 
tal para el país, según De Gyves, desa
tó la represión contra un ayuntamien
to y la organización que gobernaba 
Juchitán (Uno Más Uno, 9-IX-83). 

Tras una intensa campaña electo
ral, que llevó al PRI a utilizar todos 
los medios a su alcance para derrotar 
a la COCEI-PSUM: fraude, represión, 
asesinatos, y acusaciones de que el 
Ayuntamiento Popular de Juchitán 
había "guerrilleros nicaragüenses y sal· 
vadoreños que fomentan la subversión 
comunista", y de que en el Distrito de 
Alvaro Obregón, el Ayuntamiento Po
pular mantenía un campamento de 
guerrilleros centroamericanos; los priís· 
tas arrancaron de manos de los "co· 
munistas" el gobierno municipal. 

Pero, como ya se ha mencionado, 
no sólo el Estado mexicano está inte
resado en nuestra estratégica frontera 
sur. El imperialismo norteamericano 
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tiene un verdadero interés en que no 
penetre por ahí el ''comunismo" a 
México, y de aquí a los Estados Uni
dos; y está llevando a cabo misiones 
de espionaje, al mismo tiempo que 
trata de tender una cortina ideológica 
en esta frontera, utilizando diversos 
medios. Entre estos, sin lugar a dudas, 
están el Instituto Lingüístico de Vera
no ( IL V) y diversas sectas religiosas de 
carácter protestante. 

En un artículo publicado el 26 de 
marzo de 1984 en Excélsior, Manuel 
Buendía apuntaba que "una estratégi
ca región de México en la frontera sur 
parece haber sido 'tomada' por los ser
vicios de espionaje de los Estados Uni
dos, por medio de los 'misioneros' del 
Instituto Lingüístico de Verano (!LV), 
que desde la ciudad de México cuenta 
con el apoyo de algunos funcionarios 
y políticos, entre éstos el Senador Hu
go B. Margain, ex-embajador en Wa
shington ( ... ) No obstante la ruptura 
del convenio entre el gobierno de Mé
xico y el Instituto en1979 -once años 
antes de su terminación-, 100 y no obs
tante también el anuncio hecho en 
nombre del presidente De La Madrid 
el año pasado, el Summer !nstitute of 
Linguistics sigue operando en Méxi
co101 Bajo formas encubiertas en algu-

100 Véase, Varios, 1981; Colegio de Etnólo
gos y Antropólogos Sociales, A.C., 1979; 
Pére< y Robinson, 1983. 

101 "El ILV sobrevive en México como Aso
ciación Civil, dice Ovalle" ( r 'no Alás 

L'no, 14-XJI-82). 
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nos lugares, pero a plena luz y con 
renovados bríos, en otros ( ... ) Princi
palmente ha intensificado su actividad 
en los bordes fronterizos de Chiapas, 
Tabasco y Quintana Roo. En Tabasco, 
por ejemplo, el avance de las sectas 
protestantes es bastante notorio. Po
blados de La Chontalpa que no pasan 
de 2 mil habitantes, cuentan ahora 
hasta con 3 iglesias evangélicas, y bas
ta abrir una puerta para toparse con 
un 'misionero' norteamericano. Igual 
situación se observa en los ejidos de 
Tenosique y Balancán que colindan 
con Guatemala ( ... ) en Quintana Roo, 
concretamente en la zona de Carrillo 
Puerto, las cosas parecen considerable
mente peores por el grado de dominio 
que en algunos poblados lograron ya 
los 'misioneros' con carnet del IL V 
( ... ) Señor es el nombre de un peque
ño poblado en el Muncipio de Carrillo 
Puerto. Pero podrían plantearse dudas 
acerca de que realmente aún pertenez. 
ca a México ( ... ) Nadie puede entrar 
en Señor, si no lo autorizan expresa
mente los agentes norteamericanos 
que están ahí bajo el disfraz de 'misio
neros' y 'hermanos'( ... ) Los propios 
habitantes de Señor no pueden salir 
de su poblado libremente, a menos 
que también tengan permiso de los re
presentantes de un poder extranjero. 
Por supuesto, éstos se han hecho cargo 
de regir todos los aspectos de la vida 
comunal ( ... ) Señor es importante 
para IL V porque constituye el acceso 
al centro ceremonial maya de Tixcacal, 
una de las prioridades estratégicas para 
mantener la aptitud de penetración y 
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dominio sobre una extensísima región 
(, .. ) Según periodistas, líderes cam
pesinos y antropólogos independientes, 
en esta zona avanza el bilingüismo, pe
ro no con la mezcla del español, sino 
del inglés. Los promotores del !LV es
tán teniendo nota)'le éxito en persua
dir a los indígenas· de que es más fácil 
aprender inglés que 'castilla' ( ... ) Los 
promotores están haciendo creer a los 
indígenas que existen orígenes comu
nes entre lo maya y 'lo americano', 
en tanto que lo maya y 'lo mexicano' 
son entidades muy diferentes( ... ) El 
siguiente paso, que ya está dado, con
siste en probar que 'lo mexicano' es 
notablemente inferior respecto a cuan
to procede de la grandeza del nuevo 
pueblo escogido de Dios: Estados Uni
dos( ... ) En la isla de Holbox, el 'mi
sionero' es un ex·combatiente de Viet
nam. En el pueblo de X-Pichi! (tam
bién de Carrillo Puerto) los mexicanos 
lograron expulsar a los agentes extran
jeros. El profesor maya Marcos Xiu ha 
hecho constantes denuncias ante las 
autoridades ( ... ) Y a todas horas del 
día, esa franja fronteriza que compren
de tres estados, es literalmente bañada 
de propaganda radiofónica desde emi
soras guatemaltecas. Las radiodifuso
ras son parte de las instalaciones lo
gísticas del U.S. Army cuyo Comando 
Sur está a cargo del General Paul Gor
man, 102 especial amigo de México ( ... ) 

102 Este ha sido recientemente sustituido 
por el general John Galvin. 
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Desde estas estaciones de radio, predi
cadores norteamericanos alertan cons
tantemente contra el 'comunismo'/ 03 

una sola línea propagandística que es 
una perfecta mezcla de fanatismo reli
gioso, y de incitaciones a la desobe
diencia civil de los mexicanos contra 
su propio gobierno'. 104 

Sin embargo, habría que mencio
nar que si bien estos 'misioneros' ac
túan de la misma manera que los del 
ILV, más bien se trata de misioneros 
de sectas fundamentalistas, de las cua
les está lleno el sureste de México y 
Guatemala. El ILV no trabaja ni en 
Yucatán, ni en Campeche, ni en Quin
tana Roo, y hace dos años se retiró de 
Chiapas, 

Aunque se calcula que en la actua
lidad operan en México más de 1 00 
sectas evangélicas, se desconoce su nú-

103 

104 

A partir de la victoria de Manuel Esqui
ve] en Belice, quien mira con buenos 
ojos el apoyo norteamericano, se han 
llegado a ciertos acuerdos entre ambos 
países. El gobierno beliceño firmó un 
convenio secreto con la radiodifusora 
"La Voz de las Américas" (que opera en 
Miami con una visión anticomunista en 
contra de Cuba) a fin de instalar una Es
tación en ese país (The New York Times, 
26-XII-84). 

Recientemente se ha descubierto el pa
pel que juegan en la contrainsurgencia el 
uso de "poblaciones de confianza", de
nominadas así aquellas comunidades ét-
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mero exacto así como el de sus minis
tros y el tipo de actividades que desa
rrollan en el país. Sin embargo, una in
vestigación realizada por el sicólogo 
Erwin Rodríguez, señala que el 80% de 
las organizaciones evangélicas estable 
ciclas en México pertenecen al Consejo 
Mundial de Iglesias, institución que es 
financiada por varias fundaciones y 
empresas norteamericanas como: Fun
dación Edwin W. Hanzen, Fundación 
Lilly, Fundación Field, Fundación 
Rockefeller, Agencia Internacional de 
Desarrollo y las fundaciones Kaplan 

nicas en las que han trabajado por años 
los 'misioneros' del ILV. En el caso de 
Centroamérica, el Consejo de Seguridad 

Nacional de los Estados Unidos, ante la 
negativa del Congreso de enviar tropas, 
sugirió explícitamente el "reforzamien
to de ejércitos de indígenas de confian
za" en la lucha contra la insurgencia po
pular (Véase Pérez y Robinson, op.cit., 
p. 12). Recuérdese también el ejército 
particular de la CIA en Vietnam con 
indígenas de la etnia Meo, donde previa
mente actuaron estos misioneros y otros 
agentes de la CIA, como Jos miembros 
de la Agencia Internacional de Desarro
llo (AID). En Guatemala, tras el golpe 
de Estado del general Ríos Montt en 
marzo de 1982, aumentó la penetración 
de los Estados Unidos a través de sectas 
religiosas una de las cuales, la secta El 
Verbo, contaba entre sus miembros más 
fanáticos al mismo Ríos Montt (Uno 
c\fás Uno, 7-VIII-82). 
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y Baird -estas dos últimas vinculadas 
con la CIA-, además de las empresas 
Ford Motor Company, Chase. Manhat
tan Bank, Exxon Oil Co ., American 
Telegraph and Telephone, Standard 
r)il, General Electric, Bank of America 

IBM, entre otras (Uno Más Uno, 26-
VII-82). 

Pero no sólo los 'misioneros' en
tran a hacer esta labor a la región; tam
bién grupos laicos, patrocinados por 
organizaciones, agencias, universidades 
y dependencias norteamericanas se en
cuentran ya, o se están introduciendo 
en el sureste de México. 

La organización privada norteame
ricana "Compañeros de las Américas" 
(Partners of the Americas), financiada 
da por la Agencia Internacional de De
sarrollo (AID), "está desplegando una 
formidable actividad en México, en 
áreas de primordial interés, tales como 
la agricultura, nutrición, medicina ru
ral, comunicaciones, salud pública y 
cooperativas para el fomento de arte
sanías tradicionales". Creada hace 20 
años, esta organización, realiza una 
sociedad entre siete estados norteame
ricanos y varios estados mexicanos; 
por ejemplo: México D.F. -San Fran
cisco, California y Yucatán- Iowa. 
Sus oficinas centrales se encuentran en 
Washington, D.C. En Yucatán partici
pan en áreas de desarrollo social o in
tegral de la familia, o programas rela
cionados con la labor del DIF; en áreas 
de rehabilitación y agricultura; y en 
otras áreas de desarrollo ruraL El pre
sidente de "Compañeros de las Améri
cas" es Alan Rubin, quien subrayó en 
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la 12a. Convención Internacional de 
Compañeros de las Americas, efec
tuada en Mérida, Yucatán, en noviem
bre de 1983, que "este hemisferio ne
cesita de nosotros una inversión en pro
yectos, programas y esfuerzos que di
recta o indirectamente sirvan a las 
necesidades de los jóvenes de hoy". 
Esta organización, que funciona en 27 
naciones latinoamericanas y del Caribe, 
recauda también fondos del sector pri
vado norteamericano y mexicano (Ex
célsior, 2-VI-84). 

Otro grupo laico que ha trabajado 
en el área maya de Centroamérica, y 
que está entrando a hacer 'investiga
ción lingüística' al sureste de nuestro 
país, es el Proyecto Lingüístico Fran
cisco Marroquín, el cual fue fundado 
en Guatemala bajo la Alianza para el 
Progreso en los años 1960's. Este pro
yecto es apoyado por varias universi
dades norteamericanas, y en Guatema
la se le concedió el control del Socio 
Educativo Rural, por su colaboración 
con el gobiern" militar. Los miembros 
de este proyecto, con el pretexto de 
que "'no entienden'' de política, cola
boran con el ejército guatemalteco. 
Algunos indígenas que este proyecto 
ha preparado como colaboradores de 
los lingüistas norteamericanos en 
Guatemala, han sido enjuiciados popu
larmente por habérseles hallado culpa
bles no sólo de explotación a su pro
pio pueblo, sino por colaborar en acu
saciones y masacres de los mismos in
dígenas, como el caso sucedido a fines 
de 1984 en San Ildefonso Ixtahuacán, 
Departamento de Huehuetenango, en 
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ese país. 
En México, los investigadores de 

este proyecto están contando con to
do el apoyo del Instituto de Investiga
ciones Humanísticas, del Instituto de 
Investigaciones Antropológicas de la 
V'\IAM; y del Colegio de México, para 
que entren a trabajar ahí, con el pre
texto de que son muy buenos investi
gadores. Estos meten a más gente de 
ellos, mientras que a los egresados de 
institutos nacionales se les ponen tra
bas para entrar o se les hostiga si están 
dentro. Dos de los miembros de este 
proyecto son Karin Dakin que trabaja 
ahora para el Instituto de Investigacio
nes Filológicas de la UN AM; y Thomas 
Smith, en el Colegio de México. Tam
bién dan clases en el Instituto de In
vestigaciones Antropológicas de la 
UNAM. 

El director de este instituto, Doc
tor Jaime Litvak King, se ha caracteri
zado por apoyar a este tipo de inves
tigadores. Por ejemplo, en el doctora
do de antropología abierto reciente
mente en este instituto, al estilo de los 
de las universidades norteamericanas, 
y el cual es dirigido por un ex-agente 
del Departamento de Estado norteame
ricano, Norman McQuon; tres lingüis
tas del IL V fueron invitados por el Dr. 
Litvak a dar un curso sobre "Introduc
ción a la Lingüística Antropológica", 
del 24 de septiembre al 7 de diciembre 
de 1984. Muchos investigadores de es
te instituto se opusieron a ello, y fir
maron una carta de protesta y rechazo 
el 24 de septiembre, pidiendo la expul
sión del IL V de la UN AM. Esta univer-
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sidad también ha dado apoyo a la Uni
versidad Autónoma de Chiapas, cuyo 
rector carece de título académico, pa
ra crear el Centro de Estudios Indíge
nas, donde participa también gente del 
ILV. 

La participación de la antropolo
gía y de los antropólogos en el control 
y manipulación de grupos étnicos no 
es nueva. La escalada de intervención 
de la antropología en los países subor
dinados por parte de grandes metrópo
lis imperialistas, se puede ubicar arbi
trariamente en tres grandes fases: a) la 
fase colonialista; b) la fase "contrain· 
surreccional"; y e) la fase colaboracio
nista. Debemos pugnar porque la in
vestigación antropológica extranjera 
en México sea reglamentada,105 ya que 
muchos proyectos son de carácter co
laboracionista; y ésto, antes de que se 
pase a una fase "contrainsurreccional" 
como ocurre en otro países. 

En algunas comunidades indígenas 
de esta región del sureste, los conflic
tos provocados por los 'misioneros' de 
sectas religiosas y 'antropólogos' del 
ILV, han estallado, llevando a la divi
sión y aún expulsión de parte de la po
blación. Por ejemplo, en San Juan 
Chamula, en Chiapas, fueron expulsa
dos más de 1 O mil indígenas de sus co
munidades por influencia del IL V y 
sectas evangelistas. El 22 de octubre 
de 1984, unos 5 mil indígenas de San 

105 Véase, Sandoval y Morales, 1982, pp. 
244-252. 
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Juan Chamula señalaron al gobernador 
de la entidad, General Absalón Caste
llanos, que no permitirían más intro
misión del ILV (Excélsior, 23-X-84). 
El 29 del mismo mes, unas 2,500 fa
milias chamulas se concentraron en el 
parque Vicente Espinoza, para solici
tar a las autoridades su intervención 
para poder regresar a sus lugares de 
origen, de donde fueron expulsados 
hace 1 O años por líderes manipulados 
por el ILV (Excélsior, 30-X-84). Tam
bién la disputa de la población indíge
na por las iglesias católicas y las diver
sas sectas del protestantismo, llevan 
a tal desintegración de las comuni
dades.106 

Otro aspecto utilizado para la des
integración de las poblaciones indíge
nas en la región, es el establecimiento 
de una red de narcotráfico que ha ido 
incrementando su expansión en tierras 
laborales de Oaxaca y Chiapas, forzan
do a los indígenas a la siembra de estu
pefacientes por medio del chantaje, la 
cárcel y el asesinato. "El 'dueño del 
negocio' para asegurar sus intereses es
tablece guardias de seguridad con ban
doleros equipados con armas de alto 

106 Evangelístas y católicos disputan ~a in
fluencia en Pavencul, Chiapas en el So
conusco. El indígena mame sigue al pro
ductor de alcohol. Están mejor los refu
giados guatemaltecos a unos cuantos ki
lómetros de la frontera con Guatemala" 
(Excélsior, 4-lll-84). 
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poder y dispuestos a todo con tal de 
mantener la buena marcha del nego
cio ( ... ) las mafias que controlan el 
tráfico de la droga están perfectamen
te organizadas, a nivel nacional e inter
nacional, para asegurar sus fines''. 107 

El producto tiene como destino final, 
generalmente, los Estados Unidos. 

Además de los misioneros de sec
tas religiosas, y miembros del !LV, la 
CIA utiliza también otros medios de 
espionaje y provocación en la región 
sureste de nuestro país. A mediados 
de 1981, dice Buendía (1984a:225-
226), la CIA estuvo intentando reali
zar una gran acción en el sureste me
xicano, pero agentes federales de este 
país descubrieron un contrabando de 
armas destinado aquí a un tal "Harris", 
quien resultó ser un agente de la CIA. 
Este agente operaba de acuerdo con 
un ex~militar mexicano -que se retiró 
con el grado de mayor- que ahora es 
miembro importante de la CIA y hoy 
debe encontrarse en algún lugar de 
Centroamérica. Jamás se dio a conocer 
oficialmente el resultado de la investi
gación hecha por los judiciales mexica
nos, pero lo cierto es que el expedien
te reveló un proyecto de la Agencia 
norteamericana para montar en Chía~ 
pas una ''guerrilla centroamericana''. 
A esto estaban destinadas las armas 
que importó "Harris". El plan tenía 
por objeto mostrar a la prensa mexi-

l 07 HQbispos denuncian, ¿y el Procurador?" 
Por Manuel Buendía (Excélsior, 4-V-84). 
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cana y a los corresponsales extranjeros 
que los guerrilleros "izquierdistas" ha
bían hecho un santuario en México. La 
consecuencia de esta demostración de
bería ser el endurecimiento de la vigi
lancia del ejército mexicano. en la 
frontera con Guatemala. 

La CIA y otras dependencias nor
teamericanas están incrementando el 
uso de técnicas de espionaje más sofis
ticadas en nuestra frontera sur, bajo 
una cobertura de "investigación aca~ 
démica" con instituciones mexicanas. 
Por ejemplo, dentro de los proyectos 
prioritarios del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, a nivel nacio
nal, está el de elaborar el Atlas Ar
queológico de México. El área donde 
más se ha avanzado este proyecto es 
en el sureste del país, y más precisa
mente, en la Península de Yucatán. En 
1980 se publicó el Tomo I del Atlas 
Arqueológico de Yucatán por parte 
del IN AH. Al mismo tiempo comenza
ba el Atlas Arqueológico de Campe
che; y el de Quintana Roo se inició 
hasta 1983. 

Los objetivos de este proyecto son 
de dar a conocer la ubicación exacta 
de los restos arqueológicos que se en
cuentran dentro del territorio nacional. 
Debido a que muchos de ellos se ubi
can en zonas selváticas, donde es muy 
difícil su localización aún desde la 
perspectiva aérea, el Centro Regional 
de Sureste del INAH, a "sugerencia" 
de un arqueólogo. norteamericano que 
trabajaba para éste, adquirió un apara
to sofisticado denominado "GEOCI
VER" para la localización de estos 
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sitios con más preclslon. El aparato 
fue adquirido en la Administración 
Nacional de Aeronáutica y el Espacio 
le los Estados Unidos (NASA) e intro
ducido a Yucatán. Este aparato, que 
no es más que una computadora, ubi
ca los sitios de manera exacta por me
dio de coordenadas geográficas y por 
el Sistema de Cuadrícula Universal 
Transversa de Mercator (UTM), utili
zando para ello la información que 
recibe de algún satélite de la N ASA, 
LANDSAT, u otro que pase por el 
área, al que se ha enviado previamente 
las señales necesarias.108 Curiosamente, 
la ubicación de sitios arqueológicos en 
Campeche y en Quintana Roo se ini
ció en las zonas más cercanas a la fron
tera con Guatemala y Belice, donde 
no hay caminos ni vías de acceso, 
cuando lo más fácil hubiera sido co
menzar con las áreas cercanas al esta
do de Yucatán donde ya había finali
zado la primera etapa del Atlas. N o 
tan curiosamente, existe un convenio 
secreto con la Secretaría de la Defensa 
Nacional para el uso del Geociver en la 
obtención de otro tipo de informaciSn 
que no es la arqueológica. 

En los últimos 4 años ha entrado 
también, "gracias" a este arqueólogo, 
un helicóptero de una empresa privada 
norteamericana, ligada a la CIA, a so-

108 La localización se hace en mapas a esca* 
la 1:100,000 proporcionados por la Se· 
cretaría de la Defensa Nacional y la de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

brevolar la región donde se realiza el 
Atlas Arqueológico en lo estados de 
Campeche y Quintana Roo. Este heli
cóptero, el cual es transportado por 
un avión norteamericano hasta un ae
ropuerto en nuestro país de donde 
aquél vuela hasta la zona mencionada, 
está equipado con los aparatos más so
fisticados de radares, como el "Radar 
de Apertura Sintética" (Synthetic 
Aperture Radar-SAR) para penetrar 
espesas capas de nubles; computadoras 
más poderosas que el mencionado 
Geociver/ 09 aparatos de detección por 
medio de rayos infrarrojos, como los 
FLIR mencionados en otra parte de 
este trabajo; y aún de rayos laser; et
cétera. Hubo necesidad de que el go
bierno de De La Madrid firmara un 
convenio con el de Reagan para per
mitir la entrada de este helicóptero 
a territorio mexicano, el cual segui
rá adelante con sus proyectos con 
cobertura de investigación académi
ca, como el que ha establecido con la 
National Geographic Society para fil
mar desde el aire y por medio de ra
yos laser excavaciones subterráneas en 
depósitos de agua prehispánicos, deno
minados "chultunes", en el transcurso 
del año de 1985. 

109 

Este tipo de tecnología sofisticada 

Mientras que el Geociver tarda algunas 
horas en recibir y procesar la informa
ción de los satélites, la computadora que 
trae este helicóptero lo hace en minutos, 
y aun, en segundos. 
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ya ha sido utilizado del otro lado de 
nuestra frontera. Gracias al nuevo sis
tema de radar SAR, desarrollado por 
la NASA y el Pentágono norteamerica
no, montado en un avión que sobrevo
ló 129 mil 500 kilómetros cuadrados 
de territorio selvático en Guatemala y 
Belice, se descubrió una red de canales 
artificiales prehispánicos, que puede 
extenderse entre 1,250 y 2,500 kiló
metros cuadrados en la selva pantano
sa guatemalteca, y posiblemente se ex
tiende al vecino país de Belice. Estos 
canales, construídos entre 150 años 
AC y 900 DC (Períodos Formativo, 
Tardío y Clásico), algunos de los cua
les tienen casi 60 centímetros de pro
fundidad y entre 90 cm. y 3 metros de 
ancho, drenaban el agua en zonas ce
nagosas para formar pequeñas parcelas. 
Si bien es cierto que gracias al radar 
inventado por la N ASA y el Pentágo
no, utilizado en esta región del Petén 
guatemalteco y Belice, y que poste
riormente se usó para el estudio de la 
superficie del planeta Venus, se locali
zaron estos restos prehispánicos; pode
mos suponer que los resultados apor
tados no son simplemente de carácter 
científico, sino también y sobre todo 
militar. El análisis de las imágenes pro
ducidas por el radar se hizo en las Uni
versidades de Texas y Arizona, y en el 
Laboratorio de Propulsión a Chorzo 
de la Fuerza Aérea y la N ASA en Pasa· 
dena, California.110 

110 Véase, Adams, et al, 1981. 
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Pero no todos Jos proyectos de 
agencias y dependencias norteamerica
nas tienen tanto éxito en esta región 
fronteriza. En 1982, el antropólogo 
norteamericano Robert Wasserstrom 
de la Universidad de Columbia en 
Nueva York, presentó al Centro de 
Ecodesarrollo, A.C. (CECODES) y al 
Instituto Nacional de Investigaciones 
sobre Recursos Bióticos, A.C. (INI
REB), un proyecto en el cual partici
paría supuestamente el Centro de In
vestigaciones Ecológicas del Sureste 
en Chiapas ( CIES), sobre el uso de 
pesticidas en la agricultura (cultivo del 
algodón) en el Soconusco, en la costa 
sur de Chiapas, y la resurgencia de la 
Malaria.lll EL CECODES y eliNIREB 
rechazaron colaborar en el proyecto, 
patrocinado por la National Science 
Foundation de la Smithsonian Institu
tion, al enterarse que los nombres de 
Jos asesores se encontraron en los di
rectorios de las grandes empresas mul
tinacionales de agroquímicos, y algu
nos eran miembros del Departamento 
de Estado y otras dependencias de se
guridad norteamericana. 

El destino del proyecto actualmen
te es incierto. Sin embargo, en 1979, 
en esta zona del Soconusco, con la 
asesoría de técnicos de los Estados 
Unidos, las secretarías de Salubridad y 

111 Se sabe que las transnacionales norte
americanas usan a México para deshacer
se de plaguicidas prohibidos (Excé/sior, 
6-VIII-83). 
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Asistencia y de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos, realizaron una labor de 
"saneamiento" a base de plaguicidas 
para combatir el dengue y la mosca 
del Mediterráneo, además de otras pla
gas provenientes de Centroamérica. 
Desde el aire, poblaciones como Tapa
chula, con más de 150 mil habitantes, 
fueron objeto de fumigaciones de ma
lation dispersado por avionetas que 
efectuaban vuelos rasantes. Para 1983, 
los efectos se comenzaron a observar 
entre los habitantes de ese lugar. Los 
casos de anemia aplástica, desconocida 
hasta antes de la aplicación indiscrimi· 
nada de los plaguicidas, se observan 
ya con mayor frecuencia; lo mismo 
que la reaparición de la malaria (Ex
cé/sior, 15-VII-83). 

Pero no sólo el gobierno norteame
ricano está interesado en nuestra fron
tera sur. También el gobierno de la 
República Federal Alemana, en parti
cular la Social Democracia, y el servi
cio secreto (Servicio de Inteligencia 
Federal). 

En el primer caso, el 29 de sep
tiembre de 197 8 se suscribió el "Acuer
do sobre Planificación de Aprovecha
miento y Utilización de Areas Foresta
les Tropicales México-Alemania", con 
la Subsecretaría Forestal y de la Fau
na de la SARH. 

Este proyecto establece como ob
jetivo central "la definición de las me
jores alternativas en el uso de los re
cursos naturales de las áreas cálido
húmedas de México. Se espera contri
buir, de esta manera a una solución de 
los problemas inherentes a la utiliza-
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ción económica de bosques tropicales 
húmedos y a su transformación en 
áreas de uso agropecuario, alternativas 
que tienen como transfondo la preo
cupación por la destrucción actual de 
los recursos naturales en estas áreas 
y sus graves consecuencias socioeconó
micas ( ... ) La intención (del proyecto) 
es la de facilitar -al grupo destinata
rio- los elementos técnico-ecológicos 
y socio-económicos que pueden ser 
manejados y desarrollados por éste, de 
acuerdo con sus circunstancias parti
culares" .112 

Los trabajos de este Acuerdo, has
ta 1984, se circunscribieron, en su ma
yoría, al estado de Chiapas, y en parti
cular la Selva Lacandona, que es el 
área que colinda en gran parte con 
Guatemala. La firma para la renova
ción de este Acuerdo en ese año tuvo 
algunas dificultades por parte del go
bierno mexicano, pero al fin se dio 
continuidad, sólo que ahora este Acuer
do tiene una nueva sede: la ciudad de 
Chetumal, en Quintana Roo; y nuevos 
proyectos: Asentamientos Humanos 
en la zona que colinda con Belice; y la 
formulación de una política forestal 
para el estado de Quintana Roo, con 
referencia especial al aprovechamiento 
forestal. 

11 2 "Acuerdo sobre planificación de aprove
chamiento y utilización de áreas tropica
les México-Alemania". Subsecretaría 
Forestal y de la Fauna, SARH México, 
febrero de 1979. 
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En el caso de los servicios secretos 
alemanes, un individuo que se encon
traba ligado a éstos, estableció sus ofi
cinas en México en 1979 para realizar 
desde aquí "operaciones en Centro
américa para combatir al comunismo''. 
Gerhard Georg Mertinz, nazi y ex
miembro de las SS de Hitler, converti
do en uno de los principales trafican
tes de armas, fue quien se estableció 
en Durango, con la ayuda de la señora 
Diana Torres, funcionaria de la Secre
taría de Gobernación. En marzo de 
1983, sin embargo, Mertins fue expul
sado de México por agentes federales, 
junto con su hijo, Georg Thomas. Y 
aunque reingresó unas semanas más 
tarde en forma ilegal, Mertins fue nue
vamente expulsado a Alemania (Buen
día, 1984b:136-141). 

Por su parte, el gobierno francés 
tiene también un interés muy marcado 
en esta zona fronteriza. En un docu
mento que la Embajada de Francia hi
zo llegar a diversas. instituciones de in
vestigación antropológica, el 1 o de 
febrero de 1983, se plantea que: 

"La Misión Arqueológica y Etno
lógica Francesa en México,113 tiene el 
gusto de informarle del cambio de su 
denominación. A partir de febrero de 
1983, se llamará: Centro de Estudios 
Mexicanos y Centroamericanos, Em
bajada de Francia en México. N o se 

113 A la Misión se le acusó repetidamente de 
realizar espionaje en favor del gobierno 
francés. 
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trata de reemplazar a un organismo 
por otro con diferentes objetivos. Al 
contrario, la nueva sigla (CEMCA), 
tomará en cuenta la tradición de in
vestigaciones pluridisciplinarias que se 
desarrolló a través de la MAEFM ( ... ) 
La MAEFM realizó un trabajo real
mente pluridisciplinario y sus publi
caciones lo demuestran. El objetivo 
del CEMCA es de reforzar este aspec
to, en particular a nivel de la coordi
nación entre sus propios miembros y 
los demás investigadores. El trabajo de 
campo en general seguirá siendo fun
damental para el Centro y para los 
científicos apoyados por dicho orga
nismo. Por otra parte, se tratará de de
sarrollar aún más, la ayuda prestada 
a los proyectos basada en Centro 
América, ya que en México, a pesar 
de la crisis, existe una firme base inte
lectual y material, aprovechable para 
toda la zona circuncaribe ( ... ) Los 
nuevos proyectos del Centro son am
biciosos. En el campo, se iniciará en 
1983 un programa pluridisciplinario 
en el estado de Michoacán. Se piensa 
también crear una nueva cooperación 
científica con Honduras y Nicaragua. 
En México mismo, en colaboración 
con el Instituto Francés de América 
Latina y el Centro Científico de la 
Embajada de Francia, se prevee hacer 
un trabajo importante de documenta
ción. A partir de un inventario de las 
necesidades mexicanas y centroameri
canas y a través de un sistema de co
pias y microfichas, se dará el más am
plio acceso posible a todos los trabajos 
publicados en francés ( ... ) Finalmen-
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te con el Centro Nacional de Investi· 
gación Científica (París) y acogerá a 
los investigadores enviados por él. 
Claude Bataillón. DirectordeCEMCA". 

De esta manera, se extiende la co
bertura francesa a los ámbitos estraté
gicos de nuestra frontera sur y a la re
gión centroamericana. 

Y aún el gobierno de otro país ex
tranjero también está haciéndose cada 
vez más presente en nuestra frontera 
sur y el área centroamericana. El go
bierno de Israel, a través de su Cámara 
de Comercio y de asesores del gobier
no del estado de Yucatán, está invir· 
tiendo en todas las ramas productivas 
de esta entidad, y piensa extenderse 
a todo el sureste. La idea es montar 
su centro de operaciones ahí, desde 
donde se pueda combatir, por diversos 
medios, a Cuba, Nicaragua y la guerri
lla salvadoreña. Este gobierno propuso 
al mexicano establecer en Yucatán 
una fábrica de armas ligeras, pero éste 
se opuso. 

De hecho, en Guatemala ya existe 
una fábrica de tanquetas y armas livia· 
nas, instalada con asesoría y financia
miento de Israel. Y actualmente se es
tá montando ahí un complejo de ar
mas pesadas con el mismo financiamien
to y asesoría. Israel provee equipo bé
lico a Guatemala, Honduras y El Sal
vador (El D(a, 20-XII-82); y ha sido 
considerado el Amigo Número Uno de 
Guatemala (El Día, 30-I-83). 

Por su parte, el Estado mexicano 
ha desarrollado ya programas y planes 
para el rescate de la frontera sur y su 
integración a la realidad nacional. 
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El Programa Nacional de Desarro· 
llo del Sureste, que fue elaborado por 
diversas dependencias del gobierno fe
deral y presentado públicamente en el 
mes de octubre de 1983, abarca los es
tados de Campeche, Chiapas, Quinta
na Roo, Tabasco, Yucatán, y la zona 
ístmica de Veracruz y Oaxaca. 

En la presentación de este progra
ma, De La Madrid dijo que "el rezago 
del Sureste no tiene justificación. La 
zona es muy rica en recursos humanos 
y naturales. Sin embargo, vive la pa
radoja de tener niveles de bienestar in
feriores a los que prevalecen en otras 
regiones con menos recursos natura
les ( ... ) Mi gobierno no abandonará 
al Sureste". 

El programa contempla a esta re
gión como un todo y la convierte en 
zona prioritaria del país. Este, que en
globa a diversos planes estatales, se 
planteó como respuesta inmedüita a la 
cada vez más crítica situación de nues
tra frontera sur, y del área centroame
ricana. Se centra fundamentalmente 
en la disminución de los desequilibrios 
regionales generados por la actividad 
petrolera, así como en la integración 
de la población marginada mediante 
la construcción de carreteras, y la elec
trificación de todas las localidades 
fronterizas. Las líneas de acción son 
muchas: se apoyarían el empleo y el 
ingreso, el desarrollo urbano y la vi
vienda, la salud, la seguridad social, la 
nutrición, la justicia y la educación. 

Estas líneas se orientarían a elevar 
la calidad de la vida del sureste, impul
sar el desarrollo rural integral, diversi-
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ficar e integ~r el aparato productivo 
regional, promover el ordenamiento 
territorial y urbano, ampliar y reforzar 
el sistema de transporte, así como 
apoyar el desarrollo tecnológico y 
científico. El programa plantea pues 
una serie de numerosas y ambiciosas 
metas, pero no fija plazos ni recursos 
financieros. 

El programa plantea en la intro
ducción que "para su ejecución se ha
brán de incorporar sus prioridades al 
proceso de programación presupuesta! 
anual, tanto a la federación como a Jos 
estados respectivos, de tal manera que 
dependiendo del ritmo de recupera· 
ción de la economía nacional, y de las 
propias disponibilidades presupuesta· 
rias y crediticias, se determinen Jos 
tiempos de arranque y conclusión de 
los proyectos aquí contemplados ( ... ) 
Por su alcance y las dificultades que 
representa su realización, significa un 
esfuerzo semejante al que realizaron la 
sociedad y los primeros "revoluciona
rios para convertir los desiertos del 
noroeste en el granero del país, y para 
emprender la industrialización del nor
te sin contar con suficientes recursos 
naturales". · 

Dentro de este programa, y de los 
planes estatales, el Plan Chiapas es 
considerado como "el Plan especial de 
mayor interés para la Federación". Es
te plan, anunciado el 12 de mayo de 
1983, fue elaborado por el gobierno 
federal y el local, y contiene un con· 
junto de estrategias para evitar la "cen
troamericanización" de la entidad. 

Este plan contempla el desarrollo 
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de 81 programas específicos -a corto 
y mediano plazo- que van desde la 
regulación de la tenencia de la tierra, 
Jos sistemas de abasto, la producción 
alimentaria, la salud pública y los ser
vicios educativos, hasta el desarrollo 
de las zonas marginadas, la creación de 
empleos y la electrificación rural, así 
como fortalecer la conciencia étnica 
y nacional en la población nativa, et
cétera; con una derrama de más de 
94,500 millones de pesós para 1983. 
Esto, sin embargo, no se ha cum
plido}!• 

El Plan Chiapas destaca 5 puntos 
principales: 

1) El desarrollo integral de Chiapas 
como expresión de la descentraliza· 
ción de la vida nacional. 

2) La integración de Chiapas al 
Plan Nacional de Desarrollo. 

3) La disminución de inequidades, 
además de garantizar los derechos so
ciales y elevar aceleradamente el nivel 
de servicios sochles. 

4) El fortalecimiento de los susten· 
tos institucionales del Estado de dere
cho y su respeto por parte de las auto
ridades de todas las fuerzas sociales, 
culturales y políticas. 

5) Para el desarrollo económico y 
social, la regularización de la tenencia 
de la tierra de acuerdo al Artículo 27 
Constitucional; la preservación de los 
recursos naturales y la ampliación de 
la base productiva del estado. 

114 "Están inconclusos los trabajos del Plan 
Chiapas 83" (Excélsior, 24-VI-84). 
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El monto otorgado al Plan Chiapas, 
obedece principalmente a los apoyos 
que han concedido tanto el gobierno 
federal como el estatal para impulsar 
el desarrollo industrial de la región. 
Parte de estos apoyos son los 1,977.5 
millones de pesos que recibió el esta
do a través de cinco instituciones fi
nancieras: Nafinsa, Fogaín, Fomin, 
Fonep y Banobras. 

Por su parte, PEMEX y la Comi
sión Federal de Electricidad (CFE) 
aportaron inversiones superiores a los 
38,000 millones de pesos para promo
ver el desarrollo energético. Dentro de 
las inversiones destaca el apoyo a la 
producción agropecuaria, a la cual se 
canalizarán recursos estimados en 
20,131 millones de pesos, que en su 
mayoría provienen de créditos pro
porcionados por el Banrural, el Fira 
y el Banco Nacional de Comercio Ex
terior (Bancomext). Este último pro
moverá en particular la exportación de 
cacao. 

Con respecto al sector educativo, 
se destinarán 1,635.9 millones de pe
sos para alcanzar una mayor integra
ción cultural y étnica de la población 
chiapaneca. 

En cuanto a las zonas marginadas 
de la región, el gobierno federal des
tinó 1,015.5 millones de pesos, dividi
dos de la siguiente manera: 217 millo
nes de pesos para obras de agua pota
ble; 313 millones para caminos rurales; 
150 millones para reforzar las acciones 
del Programa de Capacitación de Em
pleo Cooperativo; 12.3 millones en la 
construcción de viviendas; 7 5.6 millo-
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nes para dotar de energía a los po bla
dos que cuentan con unidades médicas 
y rurales; y, finalmente, 193 millones 
de pesos para almacenes de abasto. 

El renglón más avanzado en la ac
tualidad de este plan, es el de la cons
trucción de carreteras. Todos los tra
mos considerados, como la que va de 
Bonampak a las Lagunas de Montebe
llo, se sitúan cerca de la frontera con 
Guatemala, lo que sugiere el aspecto 
logístico-militar de estas carreteras. 

En cuanto al estado de Tabasco, 
los principales objetivos del gobierno 
de la entidad en su plan estatal, son 
fortalecer el sector primario de su 
economía, apoyar a la pequeña y me
diana industria (principalmente en el 
establecimiento de agroindustrias y en 
el mejoramiento de las ya existentes), 
armonizar la industria petrolera con el 
desarrollo económico general del esta
do, modernizar al sector terciario de 
modo que los productos lleguen opor
tunamente y a precios accesibles a los 
consumidores y, finalmente, desarro
llar la actividad turística estatal. Para 
cumplirlos, la Secretaría de Desarrollo 
de Tabasco disponía de un presupues
to de 12,600 millones de pesos en 
1984, frente a los 4,800 millones de 
pesos que ejerció en 1983. 

En Quintana Roo se está dando un 
gran impulso a la pesca de mediana y 
gran altura, con créditos provenientes 
de Banpesca y del Programa México
BID."' Además de ésto, el programa 

11 5 "Cuenta ya Quintana Roo con los ins-



168 

iniciado por el ejecutivo federal y el 
estatal tienden a dotar a las costas del 
Caribe de la infraestructura portuaria 
para el turismo, la pesca y el comercio. 
Este programa recibirá inversiones por 
1,000 millones de pesos para "lograr 
una mayor integración económica de 
México con la Cuenca del Caribe"u 6 

En Campeche han recibido un 
gran impulso las actividades agrope· 
cuarias, pesca, industria forestal y 
otras. Se propone, por parte de la Cá
mara Nacional de la Industria de la 
Transformación, delegación Campe
che, que se establezcan industrias ma· 
quiladoras.U 7 Estas ya se están esta
bleciendo en el estado de Yucatán, 
donde empezarán a funcionar en el 
transcurso de 1985.118 En esta últi
ma entidad, en una de las últimas visi
tas de De La Madrid, éste designó una 
comisión para revisar a fondo la indus
tria henequenera en su conjunto. Esta 
comisión ha venido realizando traba
jos específicos para establecer cuáles 

116 

117 

118 

tromentos para la pesca de mediana y 
gran altura" (Excél.ior, 18-Xl-84). 

"Puso en marcha un programa de desa
rrollo marítimo y portuario en Quinta
na Roo" (Excél.ior, 9-X-84). 

"No más soluciones de gabinete. piden 
al Ejecutivo en Campeche" (Excél.ior, 
31-X·84). 

"Es promisorio para el Estado, el esta
blecimiento de maquiladoras" (Noveda
des de Yucatán, 19-VJI-84). 
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son los caminos y los medios para con
ducir la actividad henequenera hacia 
mejores rumbos, y que por su supues
to están involucrados dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo y del Programa 
de Desarrollo de la Región Sureste. 

Con el fin de "rescatar la identi
dad del sureste", como lo declaró el 
subsecretario de Cultura de la SEP en 
julio de 1983, se estableció un plan 
cultural para la frontera sur, dentro 
del Programa Cultural de las Fronteras. 
El objetivo, como ya se ha menciona
do, es el de realzar la cultura mexica
na, para el reforzamiento de la identi
dad étnica y nacional en la región; al 
mismo tiempo que sirva de barrera de 
contención a "ideologías extranjeri
zantes". El programa incluye la cons
trucción de museos, 119 instituciones de 
cultura denominadas "Casas de Méxi- · 
co" (utilizando antiguas garitas adua
nales en Chiapas) (Excélsior, 28-III-
84), Casas de la Cultura, etcétera; don
de se presenten y exhiban colecciones 
de objetos prehispánicos, obras de tea
tro, danza, música folklórica, grabado, 

119 Museo de Arqueología en Cancún; de 
Historia en Chetumal; del Caribe en Co
zumel; el Martítimo, de la Industria del 
Chicle y de Cultura en diversss localida
des del estado de Quintana Roo. (Excél
sior, 20-IV-84). El Museo Regional de 
Chiapas, en TuxtJa Gutié~ez, creado 
con fines didácticos, históricos y socia
Jes, -"que propicien la identidad nacio
nal" (Excél.ior, 28·III-84). 
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pintura, fotografía, dibujo y escultu
ra;120 además del rescate de monumen
tos históricos y arqueológicos, 121 y la 
difusión del patrimonio cultural.122 

Así mismo, se considera la difusión de 
"principios y valores nacionales" a tra~ 
vés de radiodifusoras, proyectadas en 
Motozintla, Chiapas (Uno Más Uno, 
14-VII-83) y Chetumal, en Quintana 
Roo, además de un canal de televisión 
en esta última ciudad (Excélsior, 21-
X-84). 

Por su parte, la Universidad Autó
noma de Chiapas estableció un progra
ma "de rescate de valores, encaminado 
a evitar la extinción de costumbres, 
ideas, tradiciones, arte y ciencia, parte 
esencial del patrimonio de los mexica
nos, que van desapareciendo ante la 
avalancha uniformadora de la tecnolo
gía internacional ( ... ) Este programa 
puede ser obra de conjunto de las di· 
recciones de Investigación y Extensión 
Universitaria" (Excélsior, 18-VII-83). 

C011 objeto de "reafirmar la sobe-

120 La exhibición de 109 obras entre dibu~ 
jo,.grabado, fotografía, pintura y escul
tura, dividida para presentarse en 8 ciu
dades de la zona fronteriza sur del país, 
forma parte de las actividades de apoyo 
que el Programa Cultural de las Fronte. 
ras de la Subsecretaría de la Cultura de 
la SEP, desarrollará durante el período 
julio-diciembre de este año" (Excélsior, 
15-VII-84). 

121 Inversión de 100 millones de pesos para 
rescatar monumentos históricos en Cam
peche" (El Diario de Yucatán, 23-IX-84). 
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ranía, exaltar los valores nacionales y 
la identidad del país", el presidente 
De La Madrid ordenó en el mes de 
septiembre de 1984, impulsar acciones 
para lograr una "nueva zona fronteriza 
del sur", que vincule su desarrollo al 
de la nación en su conjunto. La nueva 
frontera sur pretende una mayor orga
nización e integración socioeconómica. 
Que no se considere sólo la línea divi
soria entre los estados de Quintana 
Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas, 
sino una zona de territorio nacional 
que le permita vincularse con los pro
pósitos del desarrollo del país. La 
identidad y fortaleza que México quie· 
re para sus fronteras es aquella que se 
refiere y alcanza a través de la exalta
ción de los valores nacionales, de la 
ampliación cultural, del desarrollo 
equilibrado y de la justicia social. Al 
hablarse de zona y no de línea fronte
riza, se infiere que el concepto hacia 
el cual se quiere ir incorpora el valor 
de una profundidad geográfica varia-

122 "En días Pasados los gobernadores de Yu
catán y Quintana Roo firmaron , respec
tivamente, un acuerdo de coordinación 
para promover la investigación, el resca
te y la difusión del patrimonio cultural 
de sus municipios, con tH Ejecutivo Fe
deral, a través de las secretarías de Pro
gramación y Presupuesto y la de Educa· 
ción Pública dentro del Programa Cul· 
tural de las Fronteras coordinado por 
la Subsecretaría de la Cultura de la 
SEP" (Excélsior, 1-Xl-84). 
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ble a lo largo de la línea divisoria. 123 

Y en el curso de una visita que De 
La Madrid hizo a Campeche en no· 
viembre de 1984, manifestó que es 
prioridad del gobierno de la República 
afianzar la independencia nacional; y 
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Informe general sobre los refugiados guatemaltecos en el estado de Chiapas, México. 

ANTECEDENTES 

Comisión del Movimiento de Solidaridad 
con los Refugiados Guatemaltecos. 

Octubre de 1984 

Una comisión formada por: Tania Alvarez (Movimiento Mexicano de Solidaridad 

con el Pueblo de Guatemala), José Luis Hernández (Partido Mexicano de los Tra· 
bajad ores), Pedro Peñaloza (Partido Revolucionario de los Tl'abajadores ), Juan Osa

rio (Organización Revolucionaria, Punto Crítico), Dip. Víctor González (Corriente 
Socialista) y Carlos Melesio Nolasc.o (Sindicato de Investigadores, DII·IA-I de la Sec· 

ción 1 O del SNTE, Instituto Nacional de Antropología e Historia, y Seminario Per· 

manente de Información y Estudios Mexicano-Chicanos y de Fronteras del Depar· 

tamento de Etnología y Antropología Social del INAH), realizó del 24 al 28 de 

septiembre una visita al estado de Chiapas para constatar directamente la situación 

de los refugiados guatemaltecos. Esta comisión se formó de diversos sectores socia

les, que se manifestó públicamente en el periódico Excélsior, el día 1 O de agosto de 

Nueva Antropología, Vol. VII, No. 26, México 1985 
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1984, en un texto firmado por la coordinadora en defensa de los refugiados guate· 
maltecos. (Se anexa copia del mismo). La comisión realizó el 21 de septiembre una 
visita al C. subsecretario de Gobernación, coronel Jorge Carrillo Olea, para infor
marle la creación de la comisión y los objetivos del viaje a Chiapas. El coronel Carri· 
llo aseguró que no habría ningún problema y ofreció facilidades para llevar a cabo 
la visita. Se pevó a efecto también una conferencia de prensa para informar a la opi
nión públicai.del viaje a los campamentos de refugiados (se adjunta copia del boletín 
de prensa). 

OBJETIVOS 

Frente a las diversas denuncias -Diócesis de San Cristóbal, American Watch, Parti
do Verde de Alemania- de la política del gobierno mexicano con rupecto a la reu

bicación de los refugiados guatemaltecos, el propósito primordial de la comisión fue 
el de observar directamente lo que venía sucediendo con respecto a la reubicación 
de los guatemaltecos fuera del estado de Chiapas, así como conocer la opinión y la 
voluntad de los propios refugiados; los resultados de la observación permiten dar 
una información real a la opinión pública, y plantear alternativas al gobierno mexi
cano frente a esta difícil situación. 

INFORME 

El informe que a continuación se presenta es de la visita realizada a los campamen
tos de La Gloria de San Ca.ralampio, municipio de :Margaritas; Cieneguillas, munici
pio de Trinitarias, y Puerto Rico, municipio de Ocosingo, mismos que son represen· 
tativos de los diversos problemas a analizar. 

Los puntos tomados en consideración fueron: 

aspectos generales 
número de refugiados 
grupos étnicos 
condiciones de salud, alimentación, vivienda, educación 
relación con las autoridades nacionales e internacionales 
relación con la población civil del estado 
opinión de loa refugiados sobre la reubicación. 

Al llegar al estado de Chiapas, tuvimos la oportunidad de platicar con el Comité 
Cristiano de Solidaridad de la Diócesis de San Cristóbal, que nos proporciona. infor
mación muy valiosa. También nos entrevistamos con el profesor Aristeo Jaimes, 
representante de COMAR en Chiapas, quien no estaba enterado de nuestra visita; el 
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profesor Jaimes nos dijo que no habría problemas en visitar los campamentos de re
fugiados; sin embargo, al llegar al aeropuerto de Comitán fuimos enterados que se 
requería permiso de Migración para poder visitar el campamento de Puerto Rico, de 
no obtenerlo no se permitiría el acceso a la zona~ esto retrasó la salida pues tuvimos 
que :regresar a Comitán a conseguir dicho permiso. Ya en la zona fuimos enterados 
de la necesidad de permiso por parte de la Policía Judicial Federal para poder visitar 
el lugar. 

Visita al campamento La Gloria de San Caralampio, municipio de Las Margaritas, 
Chis.- 25 de septiembre de 1984. 

Los refugiados guatemaltecos de este campamento han sufrido varias reubicaciones 
d~de que llegaron a nuestro país a principios de 1982; estuvieron primero en los 
campamentos de La Sombra y La Hamaca, posteriormente fueron presionados por 
autoridades de Migración (quienes quemaron la bodega de alimentos, la escuela y la 
clínica médica, hechos denunciados en su oportunidad)! que los obligaron a cam~ 

biarse al campamento llamado El Chupadero, mismo que fue atacado por el ejército 

guatemalteco (lOO civiles y 100 pintos) el 30 de abril del año en curso, dejando un 
saldo de 6 refugiados torturados y asesinados -hecho que también fue denunciado 
ampliamente en su oportunidad- y que orilló a los sobrevivientes a huir más aden· 
tro del territorio nacional para reubicarse en Las Delicias. 

Ante la decisión del gobierno mexicano de reubicar a los refugiados en Campe~ 
che, quince representantes de los mismos se trasladan al Valle del Edzná a constatar 
directamente las condiciones del lugar. Los repre¡¡entantes regresan e informan a la 

comunidad sobre el clima, la dificultad en conseguir agua potable y la lejanía de es~ 
tas tierras. La comunidad, después de largas discusiones, decide no reubicarse y se 
traslada al sitio en donde ahora se encuentra; estos terrenos pertenecen a pequeños 
propietarios que están de acuerdo en que los refugiados permanezcan ahí. Llegaron 

a estos terrenos el 6 de junio, y en nuestra visita constatamos que, a pesar de las 
adversidade¡¡ (en cuatro meses no han recibido alimentos ni apoyo alguno por las au~ 

toridades de COMAR por estar en situación de rebeldía según palabras textuales de 
COMAR Chiapas), el campamento tiene funcionando una clínica por propia iniciati
va, han construido letrinas, y la escuela funciona al aire libre, con grupos hasta 40 
año de primaria. En este campamento hay 2000 refugiados: 400 son menores de 
seis años y 170 menores de un año; han nacido 37 niñ.os a partir del6 de junio en 
que llegaron a este lugar, habiendo hasta la fecha 307 niños que han nacido en terri
torio mexicano desde que ingresaron por primera vez, y que no han sido registrados 

como ciudadanos mexicanos, pues las autoridades no lo han permitido. Pertenecen 
a los grupos étnicos Kanjobal y Chuy, del departamento de Huehuetenango de Gua· 

temala. Su decisión de no reubicarse obedece principalmente a su convicción de re-

Por el Cte. Mex. de Salid. con el Pueblo Guatemalteco. 
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gresar a Guatemala, cuando en su país existan las condiciones para vivir y tr:1bajar 
en paz; es población campesina no beligerante en el conflicto que vive Guatemab. 
El hecho de trasladarlos a cientos de kilómetros de su hábitat, en condiciones clim8.
ticas totalmente distintas, significaría más pérdidas de vidas, sobre todo de niños, 
quienes difícilmente se aclimatan~ dados los niveles de desnutrición y el hecho de 
provenir de regiones húmedas con gran vegetación. 

Han sido presionados por agentes federales, quienes se presentan fuertemente 
armados y les dicen que si no se van a Campeche los mandarán de regreso a Guate· 
mala, que "México no es panteón de los guatemaltecos". Los refugiados nos hicie
ron saber que su decísión es permanecer en el estado de Chiapas ya que en esos te~ 
rrenos no causan ningún problema a los campesinos mexicanos, y sólo piden que
darse ahí hasta que puedan regresar a su país. 

Campamento Cieneguillas, municipio de Trinitaria.- 25 de septiembre de 1984. 

Este campamento tiene alrededor de dos años con una población de 3600 habitan
tes aproximadamente. Sólo la tercera parte habla español y las dos terceras partes 
kanjobal y cbuy. Están asentados en el ejido Rodolfo Figueroa y cuentan con una 
clínica y con promotores de salud de la propia comunidad; pero a pesar de esto ha 
habido más o menos 20 niños muertos de sarampión. Hasta ahora hay aproxima
damente 100 niños nacidos ahí a los que se les ha negado la nac}onalídad mexicana 
en el Registro Civi1. La mayor parte de los refugiados vienen de Huehuetenango, 
Guatemala y tienen veinte días de no recibir alimentos de COMAR sobreviviendo 
gracias a pequeñas parcelas de maíz, jitomate, calabaza que ellos mismos han sem
brado, asimismo tienen un telar con el que elaboran prendas de artesanía para su 
venta. 

Los habitantes de este campamento también expresan la voluntad de regresar 
a Guatemala en cuanto haya condiciones de seguridad para su sobrevivencía, por 
ahora el conflicto interno de carácter armado lo impide. 

Las casas han sído levantadas con palos y palmas, techadas con cartón enchapo~ 
potado o con lámima corrugada. La escuela funciona hasta un 3° grado de primaria; 
han exigido un templo, cuentan con letrinas, pero hay poca agua potable. 

El día 11 de septiembre los agentes Jesús Alvarado, Octavio Guíllén e Hilarlo 
Sánchez Areliano fueron armados a comunicarles que deberán reubicarlos forzosa
mente el 17 de enero, aquellos que se nieguen serán regresados a Guatemala. Perso
nal de COMAR los ha hostigado para forzarlos a su reubicación; concretamente una 
persona de Comitán apellidada Sánchez. 

El 18 de octubre de 1982, los agentes mexicanos de Migración desaparecieron a 
cuatro representantes de la comunidad en Rancho Tejas, Chis. Los refugiados de es· 
te campamento informaron que ellos saben de 250 personas que han sido repatria-
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das a través del Puerto de Amparo Aguatinta; en su mayoría han sido viudas que no 
desean irse a Campeche por no tener esposo. prefieren regresar a Guatemala aun a 
riesgo de su vida. 

Hasta ahora su situación migratoria oficial es de trabajadores migratorios con 
FM-8, que se les renueva cada tres meses. El día 30 del actual mes de septiembre 
llegará una comisión de funcionarios de Migración para renovarles la visa. A los 
refugiados que se niegan a ir a Campeche, a Quintana Roo o a Guatemala, se les 
pone el Sello de "rebelde" en su documentación. 

Puerto Rico: 

El campamento de Puerto Rico, se encuentra ubicado en el municipio de Ocosingo. 
Se estableció en el mes de octubre de 1982 con alrededor de 6000 habitantes. Estos 
guatemaltecos se decidieron a cruzar la frontera después de vivir meses como refu
giados en su propio país; inicialmente este campamento contaba con escuela, bode
ga, clínica, programas de saneanliento, en los cuales participan además de las autori
dades nacionales, la iglesia y el hospital de la SSA, de Comitán Chiapas, y pertene
cen a las etnias Kakchiguel Chuy y Maro. 

Trato de las autoridades mexicanas: 

Los refugiados denunciaron que el gobierno mexicano los ha venido agrediendo 
sistemáticamente. En 1984, los días 3 y 4 de julio, la Marina mexicana arrasó y 
quemó el campamento con medicinas y alimentos con el propósito de intimidarlos 
para aceptar la reubicación a Campeche, u obligarlos al regreso a Guatemala (ver 
anexo); después de esta acción violenta fueron obligados 3000 refugiados al traslado 
forzoso a Campeche. 

Los otros 3000 refugiados se encuentran en condiciones sumamente difíciles; 
COMAR les ha condicionado Ia ayuda a que se reubiquen a Campeche*; es notorio 
el número de tuberculosos, además de los altos índices de desnutrición (20 y 3° 
grado). Pudimos observar en este campamento y en todos los que visitamos que las 
relaciones de los refugiados con los campesinos mexicanos han sido de franca cola
boración, de solidaridad y respeto no obstante la intensa campaña xenofóbica anti
refugiados. (Ver anexo 2). 

* Pudimos constatar que en la bodega de este campamento existían 400 kg. de 
frijol, 200 kg. de arroz, 60 cajas de leche para una población de 3000 habitantes 

y que según agentes de la D.F.S. les llega cada 20 días aproximadamente. 
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CONCLUSIONES 

L- Se verificó que la reubicación de la mayoría de los refugiados guatemaltecos, 
contrariamente a las declaraciones del señor secretario de Gobernación Manuel 
Bartlett, no ha sida voluntaria, sino que se está llevando a cabo en forma impo
sitiva y utilizando todo tipo de presiones como la implantación de cercos mili
tares y de control, la quema de campamentos, traslados forzosos y violentos, 
y la amenua de ser repatriados a Guatemala. 

2.- COMAR se niega a entregar aJimentos a los refugiados que no desean reubicarse 
en Campeche, implementando una discriminación en las fónnulas migratorias, 
ya que a los que no estén de acuerdo con el traslado se les impone el sello de 
~<rebelde". 

3.- Constatamos que el deseo mayoritario de los refugiados es el de permanecer en 
el estado de Chiapas en nuestro país, en tanto no cambien las condiciones en 
Guatemala para poder regresar. 

4.- Reafirmamos -luego de esta visita, que los refugiados guatemaltecos es pobla
ción no beligerante en el conflicto y que huyeron de su país por la represión y 
el genocidio que se viene realizando en Guatemala. 

5.- La comisión verificó que no existe un proyecto de reubicación que reúna las 
condiciones mínimas de garantiD de subsistencia; como ejemplo indicamos los 
cincuenta abortos involuntarios*, la separación de las familias, ya que muchos 
niños, hospitalizados por desnutrición, han quedado sin contacto con sus pa
dres porque éstos fueron reubicados; por no existir un registro de kJs personas 
trasladadas.~ 

6.- No se han respetado las condiciones mínimas de salud, expuestas en el docu
mento elaborado por la principal institución de salud de la zona que es el Hos· 
pi tal de Comítán y el Instituto Nacional de Nutrición (se an~xa documento). 

7.- Se constató la presencia de la Policía Federal Judicial armada con metralletas, 
cercana a los campamentos. 

DEMANDAS 

L- El reconocimiento del status de refugiados para los guatemaltecos en México. 
2.- Exigimos el derecho al Registro Civil de los cientos de mexicanos, hijos de refu

giados guatemaltecos nacidos en México, a los cuales, violando la Constitución 
Mexicana, se les viene negando el derecho a ser reconocidos como mexicanos 
(solamente en La Gloria, desde el 6 de junio del presente año hay 37 niños me

xicanos sin reconocer). 
Demandamos el respeto de los derechos humanos de los guatemaltecos, que 

DOCUMENTOS 
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vienen siendo violados y el cese de las amenazas y hostigamientos de que son 
víctimas. 
Pedimos que se respete la opinión de los refugiados guatemaltecos y el deseo de 
permanecer en el estado de Chiapas. 

3.- Exigimo!l. que la frontera no sea cerrada, ni militarizada. 
4.- Pedimos que cese el hostigamiento a la población mexicana solidaria con el dra

ma de los refugiados guatemaltecos (anexamos documento). 
5.- Nos declaramos en contra de la militarización de la frontera y exigimos que el 

gobierno guatemalteco respete nuestras fronteras y sea denunciado en los foros 
internacionales por la permanente violación a nuestro territorio. 

6.- En vista de la falta de condiciones para la reubicación y por estar en contra de 
esta pol(tica, exigimos que se detenga la reubicación forzada de los campamen· 
tos de refugiados guatemaltecos y se aseguren las condiciones mínimas de infra· 
estructura para los refugiados que sean reubicados en Campeche y Quintana 
Roo, de manera voluntaria. 

7.- Demandamos la presencia de observadores nacionales e internacionales en la 
zona, y exigimos como mexicanos el derecho a manifestarnos y solidarizarnos 
con los refugiados. 

8.- Exigimos la libertad del compañero Gustavo Zárate, militante del Movimiento 
Mexicano con el Pueblo Guatemalteco que se encuentra recluido en el penal de 
Cerro Hueco en el estado de Chiapas. 

* DEFENDAMOS A LAS VICTIMAS DE LA DICTADURA MILITAR 
GUATEMALTECA. 

* DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS DEMOCRAT!COS. 

La reubicación forzada de los refugiados guatemaltecos asentados en los campamen· 
tos de Chiapas, además de las formas represivas que ha adoptado, refleja un cambio 
negativo más profundo en la política exterior mexicana y en la tradicional política 
de asilo en favor de quienes huyen de las dictaduras. 

Las noticias, pese al bloqueo y después a la manipulación informativa que se ha 
practicado en este caso, nos indican que miles de refugiados son presionados y obli
gados a reasentarse en Campeche. Para ello, se han utilizado métodos como el arra· 
samiento e incendio del campamento más grande y poblado, el de Puerto Rico, el 
cerco militar de los demás campamentos para rendir por hambre a los refugiados y 
la coacción en general. Sin que se puedan señalar aún responsables directos, en este 
contexto aparecieron los cadáveres de tres refugiados en el campamento de Ixcán. 

Preocupados por esta situación, solicitamos al gobierno mexicano que detenga 
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todo tipo de represión contra los refugiados, que atienda y estudie las peticiones 

alternativas que éstos proponen acerca de su reubicación, que se investiguen y escla
rezcan los hechos arriba señalados de la represión en su contra y que, en consecuen
cia, permita la presencia en la zona de los campamentos de instituciones y organis
mos no gubernamentales para que puedan comprobar por sf mismos las condiciones 
en que se desarrolla tanto la reubicación como la repatriación hacia Guatemala y, 

en especial, para poder conocer la opinión de los propios refugiados acerca de las 

medidas tomadas por el gobierno mexicano sobre ellos. 
Asimismo, y esto es de vital importancia, solicitamos que la frontera no sea ce

rrada para aquellos que continúan y continuarán huyendo del terrorismo de estado 

guatemalteco. Al igual que los refugiados, no nos oponemos a la reubicación o a la 
repatriación, siempre y cuando sean realmente voluntarias y se den las condiciones 
de una supervisión por parte de organismos calificados, de manera que pueda garan

tizarse que en este proceso les sean respetados a los refugiados sus derechos humanos. 
Mientras tanto, y en uso de nuestros derechos, pugnaremos por la formación de 

una comisión investigadora, de carácter plural, formada por personas y organismos 
representativos de fuerzas políticas y sociales mexicanas. 

Finalmente, exigimos al gobierno mexicano que cese todo tipo de actos intimi
datorios y violatorios de los derechos y garantías de las personas y organizaciones 

que se solidarizan con los refugiados guatemaltecos y centroamericanos en general. 

general. 
Invi~amos a las personas y organizaciones interesadas en defender a las víctmas 

de la dictadura militar guatemalteca y en defender nuestros propios derechos demo· 
cráticos amenazados, a manifestarse en favor de estas demandas. 

México, D.F., Julio de 1984 

COORDINADORA EN DEFENSA DE LOS REFUGIADOS GUATEMALTECOS 

Estimados Compañeros( as): 

México, D.F. Agosto de 1984. 

El caso de los refugiados guatemaltecos en Chiapas que están siendo reubicados por 
la fuerza en Campeche ha suscitado preocupación, tanto por los métodos coerciti

vos utilizados, como por el significado político que encierra, es decir, como un re· 
troceso de la política exterior y la de asilo ante los chantajes de la dktadura militar 

guatemalteca que se siente respaldada por el gobierno de los EE.UU. 

DOCUMENTOS 
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De una u otra manera, tanto personas como organizaciones de todo tipo han 

expresado su protesta por los atropellos cometidos contra los refugiados; sin embar

go, no se ha logrado dar una respuesta sólida y coordinada ni presentar alternativas 
de solución ante este problema tan importante que tendrá repercusiones negativas 
de consideración para la propia lucha antiimperialista del pueblo mexicano, de con

tinuar invariable la política fiel gobierno mexicano en este aspecto. 

Por lo anterior, un gTup0 de personas y organizaciones que militan en la solida

ridad con los refugiados guatemaltecos y con la lucha de ese pueblo, decidimos 
tomar la iniciativa para tratar de establecer una coordinación que persigue los si
guientes objetivos: 

- Solicitar al gobierno mexicano el cese de los métodos represivos de reubica

ción y repatriación de los refugiados guatemaltecos. 

- Colaborar con la petición de los propios refugiados para que el gobierno y la 

opinión pública de México escuche y atienda las razones que argumentan para no 
ser reubicados fuera de Chiapas. 

- Que no se cierre la frontera para quienes huyen y seguirán huyendo del te

rrorismo de estado impuesto al pueblo guatemalteco por la dictadura militar. 
- Promover la formación de una comisión investigadora formada por espe

sentantes de los medios de información, organizaciones políticas, sindicales y socia

les en general y personalidades de reconocida trayectoria, con el objeto de que viaje 
a la zona de los campam,entos, tanto para constatar el tipo de mecanismos de reubi

cación y repatriación que se están utilizando, como para escuchar la opinión de los 

propios refugiados. 

- Defender nuestros propios derechos democráticos como mexicanos, pues a 

raíz de la reubicación forzada de los refugiados se ha desatado una campaña intimi
datoria contra quienes han' asumido su defensa. 

Esperamos que a través de los compañeros portadores de esta carta se pueda 

establecer con Ud(s). formas de coordinación, discusión y acuerdos para una lucha 

común en favor de las víctimas de la dictadura militar proimperialista que oprime 
a Guatemala. 

COORDINADORA EN DEFENSA DE LOS REFUGIADOS GUATEMALTECOS 
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