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B i b l i o g r a f í a c o m e n t a d a sobre la frontera sur 

Rodolfo Casillas R. y Manuel Ángel Castillo* 
L a bibliografía que se presenta a continuación es u n subproducto del pro
yecto de investigación "Impactos regionales de las migraciones interna
cionales a la frontera sur de México. E l caso de los trabajadores estaciona
l e s " , que se ha venido realizando bajo la responsabilidad de los autores, 
en el Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano de E l Cole
gio de México, con el copatrocinio, en una primera etapa, del Consejo N a 
c ional de Cienc ia y Tecnología (Conacyt). 

Se trata de una primera entrega de una colección de títulos que se 
ha recopilado a lo largo de la ejecución del estudio. E n ella se han i n c l u i 
do, además de las referencias convencionales, u n breve resumen que se 
pretende sirva para orientar a los interesados en los temas relacionados 
c o n la dinámica de la frontera sur. 

Las obras consideradas abarcan una serie heterogénea de temas que 
van desde los que se enfocan de manera pr inc ipa l en los fenómenos de
mográficos, hasta algunos de naturaleza más amplia como son los de las 
relaciones internacionales, los problemas rurales, la economía campesi
na, los derechos humanos, las condiciones de salud, etc. de las poblacio
nes tanto mexicana como guatemalteca. 

E n todo caso, el criterio prevaleciente ha sido la necesidad de contr i 
buir al relativamente escaso conocimiento de lo que acontece en la fronte
ra sur, así como los factores que directa o indirectamente contribuyen a 
d icha dinámica. Por ello, hemos tratado de inc lu i r , además de los títulos 
publ icados , algunos documentos que, por su naturaleza y procedencia, 
son de escasa circulación o conocimiento de los lectores interesados. 

Finalmente, deseamos aclarar que los autores somos responsables 
del contenido de los resúmenes, aunque para el trabajo en su conjunto y 
contamos con el valioso concurso de Laura Muñoz, participante en el 
proyecto. 

A G U A Y O , S E R G I O , La seguridad n a c i o n a l y l a soberanía mexicana 
entre Estados Unidos y A m é r i c a Central (borrador), s/f, M é x i 
co, mimeo., 57 pp. , s/e. 

Aparte de las dificultades y manipulaciones del concepto seguridad na
c i o n a l , México enfrenta el manejo que de ella hacen diversos sectores del 

* Investigadores del Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano de El Cole
gio de México. 
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gobierno norteamericano. U n a primera diferencia radica en el diagnósti
co de las causas de l conflicto en Centro América y , como consecuencia, 
también en las políticas hacia la región. Se señalan tres efectos sobre Mé
x ico : l a llegada de inmigrantes; su utilización para el debate doméstico; 
y , la pos ib i l idad de generar tensiones c o n Estados U n i d o s . La atención 
diferenciada a los grupos plantea dudas acerca de la solución o el acen-
tuamiento de los problemas (es decir, la política de otorgamiento de asilo). 
E l propósito central de la política exterior: evitar la regionalización del 
conf l ic to . Se dis t inguen dos corrientes en el debate interno. Conclusión: 
la polémica está abierta; la definición de seguridad nacional es soberana 
y lo exterior debe ser congruente con lo interno. 

A G U A Y O , S E R G I O , " E l é x o d o centroamericano", en Memorias del 
Congreso Latinoamericano de Poblac ión y Desarrollo, 1983, 
M é x i c o , vol . II, noviembre, pp. 791-808, U N A M - E l Colegio de 
M é x i c o - P I S P A L . 

L a ponencia contiene una descripción general de los flujos de centroame
ricanos hacia México y Estados U n i d o s , sus causas y algunas consecuen
cias, así como las reacciones que éstos han motivado y sus posibles deter
minantes, principalmente en el marco de la cambiante dinámica 
experimentada en los últimos años por dichas corrientes. U n a conclusión 
es que el análisis de tales movimientos no puede disociarse de la situa
ción de conflicto social que se vive en los países de origen; otra, la necesi
dad de promover su estudio para evitar la formulación de políticas basa
das en subjetivismos y que deben adoptarse conductas basadas en 
pr inc ip ios éticos y humanitarios para la asistencia a los desplazados. 

A G U A Y O , S E R G I O , E l éxodo centroamericano. Consecuencias de un 
c o n f l i c t o , 1985, México , I a ed., 173 pp. , C O N A F E / D i r e c c i ó n Ge
neral de Publicaciones, Secretaría de E d u c a c i ó n Pública . 

Resultado de una investigación que describe los principales flujos de cen
troamericanos a diferentes países vecinos. Se plantea que el éxodo masi
vo observado en los años recientes no puede disociarse de l conflicto re
g iona l , que ha acentuado los factores de expulsión y creado nuevos, que 
m o d i f i c a n cualitativa y cuantitativamente la tradición migratoria de los 
países centroamericanos hacia México y los Estados Unidos . Se discute 
e l papel de cada uno de los actores involucrados en el fenómeno, asi como 
las políticas y perspectivas de evolución del contexto regional . 



SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 577 

A G U A Y O , S E R G I O , " É x o d o centroamericano", en Nexos, 1985, Mé
xico, año VIII, vol . 8, n ú m . 88, abril, pp. 37-43. 

E l artículo parte de la necesidad de dar respuestas políticas integrales a 
u n fenómeno complejo, poco conocido y aceleradamente cambiante en los 
últimos años; se intenta una rápida caracterización de dichas modif ica
ciones en cal idad y cantidad. Para e l lo , se analizan las principales res
puestas a l fenómeno por parte de diversos países de la región y se propo
nen algunos criterios sobre su posible evolución, así como la mejor forma 
de brindar protección a los grupos e i n d i v i d u o s que huyen de sus países 
de origen por parte de diversos sectores en los países receptores. 

A M E R I C A S W A T C H C O M M T T T E E , Guatemalan Re/ugees in M é x i c o , 

1980-1984, 1984, Nueva York-Washington, septiembre, 106 
pp . , Americas Watch Committee. 

Informe preparado por Eliecer Valencia , basado en investigación y segui
miento de la situación de los refugiados guatemaltecos en México en los 
22 meses anteriores a su publicación, así como en cuatro misiones al su
reste en que se entrevistaron refugiados, autoridades mexicanas, funcio
narios de ACNUR , representantes de la iglesia católica y personas que tra
bajan c o n refugiados. Es u n examen crítico de las políticas del gobierno 
mexicano, aunque el balance f inal es posit ivo. Plantea la contradicción 
en la decisión de reubicar a los refugiados en Chiapas, entre los argumen
tos de seguridad esgrimidos por las autoridades y la resistencia de los re
fugiados por los lazos y razones culturales que los v i n c u l a n con sus regio
nes de origen. Finalmente se instrumentaron diversos tipos de medidas, 
algunas consideradas como forzosas y violatorias de los derechos huma
nos, para realizar la reubicación de una parte de los refugiados asentados 
en Chiapas . Anexa mapas de campamentos y cronología de hechos desde 
jul io de 1980. 

A M E R I C A S W A T C H C O M M I T T E E , L i t t l e H o p e : H u m a n Rights in G u a 
t e m a l a . J a n u a r y 1 9 8 4 t o J a n u a r y 1985, 1985, Nueva York-
Washington, febrero, 58 pp. , Americas Watch Committee. 

Contrasta algunos avances en materia de derechos humanos durante 1984 
c o n la contundencia de la realidad cotidiana que "deja poca esperanza" 
a los guatemaltecos. Frente a las elecciones de Asamblea Constituyente, 
la disminución de los asesinatos reportados, la liberación de consignados 
a Tribunales de Fuero Especial y la creación del Grupo de A p o y o M u t u o , 
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se continuaba produciendo u n alto n ive l intolerable del número de perso
nas torturadas, asesinadas y detenidas forzosas. Religiosos, s indicalistas, 
universitarios e indígenas sospechosos eran objeto de cruel represión; se 
continuaban usando las aldeas modelo y las patrullas c ivi les como for
mas de control de la población. Incluye una revisión del impacto de la 
ayuda internacional y recomienda al gobierno de los Estados U n i d o s su 
suspensión hasta que cesen las violaciones a los derechos humanos. 

A M E R I C A S W A T C H , A S I A W A T C H A N D H E L S I N K I W A T C H , Four faüu-

res. A report on the U N Special Rapporteurs on H u m a n Rights 
in Chile, G u a t e m a l a , Irán and Poland, 1986, Nueva York-
Washington, enero, 39 pp . , Americas Watch Committee. 

Se concentra en uno de los instrumentos de que dispone el sistema de N a 
ciones Unidas - e l de los relatores especiales— para generar presión sobre 
los gobiernos, documentando sus abusos respecto de los derechos huma
nos reconocidos internacionalmente y movi l izando a la opinión pública 
para su condena. L a tesis es que en cuatro países (Chile, Guatemala, Irán 
y Polonia) , de los seis casos en que se había nombrado relator especial , 
dichos funcionarios han c u m p l i d o con otros fines que los designados y 
han prestado u n mal servicio a la causa de los derechos humanos y a las 
Naciones Unidas . E n el caso de Guatemala, el vizconde C o l v i l l e de C u l -
ross, aunque modificó el enfoque de su último informe (1985), ha acen
tuado las contradicciones en su defensa del régimen y las divergencias 
con los informes de otras organizaciones, instituciones e i n d i v i d u o s . 

A M E R I C A S W A T C H , H E L S I N K I W A T C H , L A W Y E R S C O M M I T T E E F O R I H R , 

Critique-Review o f t h e Department o f S t a t e ' s Country Reports 
on Human Rights Practices for 1984, 1985, Nueva York, mayo, 
162 pp. , Americas Watch, Helsinki Watch, Lawyers Commit
tee for IHR. 

Esfuerzo tripartito de crítica al Informe del Departamento de Estado sobre 
la situación de los derechos humanos en 31 países. A u n q u e se reconoce 
la cal idad de la información ut i l izada y la incorporación de enmiendas 
sugeridas en críticas previas, se señalan como inadecuados los tratamien
tos de los casos de E l Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua; en los 
tres primeros se m i n i m i z a n los abusos y en el último se magnif ican. E n 
Guatemala, una lectura cuidadosa del propio informe, confirma la preva¬
lencia de una situación " h o r r e n d a " en materia de asesinatos políticos, 
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desapariciones, torturas, etc.; en todo caso, en el informe se trata de ex
culpar la responsabilidad gubernamental. Se critica el uso selectivo de los 
informes de l relator especial de Naciones U n i d a s , de la Comisión Intera
mericana de Derechos Humanos y del Comité Internacional de la Cruz Roja 
para apoyar sus afirmaciones. 

A R R I Ó L A , M A R I O , " C e n t r o a m é r i c a : ¿conf l i c to o n e g o c i a c i ó n ? " , e n 
C a r t a de Política E x t e r i o r M e x i c a n a , 1983, M é x i c o , a ñ o III, 
n ú m . 5, sept iembre-octubre , p p . 1-9, CIDE-Departamento d e P o 
l í t i c a I n t e r n a c i o n a l . 

E l autor analiza lo que se ha vuelto una constante en Centro América: ¿con
flicto o negociación? Señala que el incremento de las acciones de los con
tras en Nicaragua, los esfuerzos por reactivar el CONDECA , el vínculo cre
ciente entre Estados Unidos y Honduras y la intervención de Estados 
U n i d o s en Granada, agravan el c l i m a en la región, así como hace temer 
que ante el estancamiento de la labor negociadora, se generalice la guerra 
en el área. Para sustentar esta tesis central, pasa revista a las dimensiones 
del confl icto: la económico-social (estructural); la política internacional 
y la política mi l i tar . También revisa las negociaciones bilaterales en E l 
Salvador, las propuestas de Nicaragua y la acción de Contadora. Frente 
a la beligerancia de Reagan, concluye, es poco lo que se podrá hacer en 
la negociación. 

A R R I Ó L A , M A R I O , " L a p o l í t i c a de M é x i c o h a c i a C e n t r o a m é r i c a e n 
1 9 8 3 " , e n C a r t a de P o l í t i c a E x t e r i o r M e x i c a n a , 1984, M é x i c o , 
a ñ o I V , n ú m . 1, e n e r o - m a r z o , p p . 2-5, CIDE-Programa de E s t u 
d i o s de las R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s de M é x i c o . 

E l artículo es una primera evaluación del desempeño que ha tenido el grupo 
Contadora " e n su labor negociadora al haberse c u m p l i d o el pr imer año 
de su formación, y desprender de ahí algunos comentarios en torno al papel 
desempeñado por M é x i c o " . Señala que Contadora es la única instancia 
legítima de mediación entre los gobiernos de Centro América, que ya se 
avanzó con la ratificación f inal del Documento de Objetivos, de corto y 
mediano plazo, y que en-eSe momento se enfrenta la parte más difícil, pues 
la instrumentación de las políticas aprobadas podría afectar intereses sec
toriales. A n a l i z a , en consecuencia, los posibles obstáculos que podrían 
presentarse a las medidas regionales. Para el autor, la suerte de Contado
ra está supeditada a la política de la administración Reagan; en ese con
texto, México tendrá que impulsar la negociación. 
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B A S S O L S B A T A L L A , Á N G E L et a l , L a costa de Chiapas (un estudio 
económico r e g i o n a l ] , 1974 , M é x i c o , I a e d . , Ins t i tu to d e I n v e s 
t i g a c i o n e s Económicas-UNAM. 

Se trata de una compilación de artículos en los que se informa de los re
sultados de u n estudio regional realizado en 1971 bajo la dirección de A . 
Bassols. Contiene: real idad y problemática general de la Costa; aspectos 
socioeconómicos de la Costa; la agricultura; problemas de la ganadería; 
obstáculos y perspectivas para su industrialización, y anexos. A pesar de 
que el estudio partió de la delimitación de una subregión, contiene infor
mación que puede ser útil acerca de algunos munic ip ios que podrían for
mar parte de la región del Soconusco, o bien constituir puntos de l legada 
de algunos trabajadores migratorios, principalmente en las zonas algodo
neras o cañeras. 

B R A V O G A R Z Ó N , R O B E R T O , La soberanía en Jas relaciones .fronteri
zas enla/rontera sur, 1984, M é x i c o , diciembre, mimeo.,18 pp. , 
s/e. 

Revisa las diversas acepciones históricas del concepto de soberanía y su 
concepción particular en el sistema jurídico mexicano en sus dos ámbi
tos: el interno y el externo. Desde la perspectiva externa se analiza el pro
blema de las violaciones territoriales, específicamente del gobierno gua
temalteco en México y su relación con otros hechos, especialmente la 
llegada de refugiados, como una forma de presionar sobre la política ex
terior mexicana. E n el ámbito interno, la política de atención a refugiados 
ha hecho aflorar contradicciones del sistema mexicano en relación a la 
población campesina indígena y , en general, la incapacidad de integrar 
amplias zonas de l país al proceso de desarrollo formulado para la nación. 

C A B A R R Ú S , C A R L O S R A F A E L , " E l auge de los grupos étnicos , u n re
sultado del capitalismo", en revista P o l é m i c a , 1982, n ú m . 3, 
enero-febrero, pp. 6-17, ICADIS, San José, Costa Rica. 

E l trabajo pretende, en su primera parte, mostrar a partir de dos estudios 
de caso, cómo el capitalismo busca la homogeneización de las formacio
nes sociales, moldeando a la población de acuerdo a sus necesidades. Dicha 
acción adquiere características particulares en el caso de los grupos indí
genas, cuya diversidad es aprovechada de acuerdo al t ipo de actividades 
a las que se les incorpora. E n el segundo caso, en Guatemala, se anal izan 
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las tendencias de cambio de los " c u a d r i l l e r o s " de la Costa Sur y el apro
vechamiento de las divisiones étnicas. Se mencionan otros tipos de mo
dificación por medio de algunos mecanismos de manipulación como el 
comercio, e l control que se ejerce a través de los "habi l i tadores" , l a edu
cación, la política. Se señalan también tres factores constitutivos de la " i n 
fraestructura étnica": raza, lengua e historia, los cuales se consideran como 
base real de la etnic idad. 

C A S I L L A S R . , R O D O L F O , Religión y c o n f l i c t o s o c i a l en Chiapas, 
1987, M é x i c o , noviembre, mimeo., 24 pp. Ponencia en el foro 
" E l redescubrimiento de la frontera sur" , Universidad A u t ó 
noma Metropolitana/Departamento de Etnología y Antropolo
gía Social, Instituto Nacional de Antropología e Historia, s/e 

Breve ensayo de análisis e interpretación de datos censales, de informa
ción empírica captada en una encuesta levantada en el año 1987 y de los 
vínculos que se pueden establecer entre acción religiosa y acción social , 
a la l u z de los aspectos más relevantes que considera el autor que existen 
en la problemática sociopolítica y económica de Chiapas. E n este trabajo 
se hace referencia a los límites y alcances de la norma constitucional , así 
como a los fáciles señalamientos y adjetivos con que, s in explicar, se des
cal i f ica el actuar de la emergencia protestante y de los nuevos grupos re l i 
giosos. E l texto es útil para abundar en aspectos endógenos de esta región 
fronteriza y su eventual relación con otros de naturaleza exógena. 

C A S I L L A S R . , R O D O L F O y M A N U E L Á N G E L C A S T I L L O G . , Mitos y rea

lidades sobre las migraciones centroamericanas a Chiapas, 
1987 , M é x i c o , noviembre, mimeo., 16 pp. Ponencia en foro " E l 
redescubrimiento de la frontera sur" , Universidad A u t ó n o m a 
Metropolitana/Departamento de Etnología y Antropología So
cial, Instituto Nacional de Antropología e Historia, s/e. 

E l argumento de la ponencia es que la evolución reciente del fenómeno 
migratorio a la frontera sur de México ha dadó pie a la difusión de mitos 
acerca de sus características y consecuencias, propiciando, en muchos 
casos, actitudes hostiles hacia los diversos tipos de migrantes. C o n esa 
perspectiva, se bosquejan los aspectos históricos de dichos flujos con el 
propósito de diferenciar y reconocer sus impactos en la región. Se reco
noce l a complej idad del fenómeno y su inserción, tanto en la dinámica 
regional corrió en el contexto de las relaciones entre países y la política 
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exterior de México. Hace particular énfasis en la migración estacional de 
campesinos guatemaltecos a las plantaciones de café del Soconusco. 

C A S T E L L A N O S C A M B R A N E S , J U L I O , " C a f é s a n g r i e n t o " , e n r e v i s t a P o 
l é m i c a , 1982 , n ú m . 3, enero- febrero , p p . 18-31 , ICADIS, S a n 
J o s é , C o s t a R i c a . 

Plantea que la producción de café en Guatemala modificó la estructura 
y utilización del territorio en función de una agricultura para la exporta
ción, incluyendo el surgimiento de u n empresario agrario de nuevo cuño. 
Describe las diversas modalidades adoptadas para impulsar el cu l t ivo a 
partir de la segunda mitad del siglo xix . Recalca principalmente las for
mas de ocupación y progresiva apropiación de la tierra ocupada para la 
producción del grano, que amplió notablemente las zonas dedicadas a la 
agroexportación. Finalmente, muestra los diversos mecanismos de que se 
valen los productores para garantizarse la provisión oportuna de una fuerza 
de trabajo barata y controlada. 

C A S T E L L A N O S C A M B R A N E S , J U L I O , " O r í g e n e s de la crisis del orden 
establecido", en revista Polémica, 1982, núm. 4-5, octubre, pp. 
6-24, ICADIS, San José, Costa Rica. 

Se trata de u n ensayo de interpretación de los rasgos estructurales deter
minantes de la crisis en Guatemala; para ello el autor se remonta a la forma 
en que se estableció el régimen colonial de dominación en ese país. E n 
él es esencial el papel de la tierra cultivable, su propiedad y formas de 
explotación; las condiciones de explotación y coerción no se modif icaron 
con la Independencia, que dejó intacta la estructura socioeconómica y sus 
rasgos predominantes. Sostiene que el Estado moderno se organizó de 
acuerdo a intereses del capital extranjero, del sector desarrollista de la o l i 
garquía tradicional y de u n grupo de mestizos interesados en el café. La 
concentración de la propiedad de la tierra y el régimen de tenencia, así 
como el control de la fuerza de trabajo, han conducido a la polarización 
social . 

C A S T I L L O G . , M A N U E L Á N G E L , " A l g u n o s determinantes y princi
pales transformaciones recientes de la m i g r a c i ó n guatemalte
ca a la frontera sur de M é x i c o " , en revista Estudios Sociales 
Centroamericanos, 1986, San José, Costa Rica, enero-abril, pp. 
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67-75, Secretaría General del Consejo Superior Universitario 
Centroamericano ( C S U C A ) . 

Ponencia presentada en el Encuentro Mexicano-Centroamericano sobre De
sarrollo de Regiones Fronterizas (celebrado en la c iudad de San José, Costa 
Rica , de l 5 al 9 de noviembre de 1984, bajo el patrocinio del Consejo Su
perior Universitario Centroamericano, la Sociedad Interamericana de Pla
nificación y la Univers idad de la Paz), en el que se analizaron las fenóme
nos limítrofes en cada uno de los países centroamericanos. E l trabajo trata 
de demostrar que los principales cambios ocurridos en las migraciones 
de guatemaltecos a la frontera sur de México están vinculados a los cam
bios en la dinámica interna del país de origen y las condiciones que br in
da la región receptora. A los factores estructurales, en los cuales ocupa 
lugar preponderante la cada vez más precaria situación de la agricultura 
de subsistencia, se añaden los de naturaleza coyuntural , dentro de los cua
les la violencia ocupa lugar importante, pues ha propiciado la emigración 
de importantes grupos de campesinos que constituyen el flujo de refugia
dos que han llegado a México desde 1981. 

C A S T I L L O , M A N U E L A , y R O D O L F O A . T U I R Á N , Demografía y movi

mientos de poblac ión en la frontera sur de M é x i c o , 1985, 
mimeo., 23 pp. Ponencia presentada a la I a reunión de análi 
sis: ' 'Chiapas: la Frontera Sur con Centro A m é r i c a ' ' , Tapachula, 
Chiapas. 

E l trabajo, presentado en una reunión del CEPES del estado de Chiapas en 
la que se analizaron diversos aspectos de la frontera sur de México, des
cribe la situación sociodemógrafica de las entidades y munic ip ios fronte
r izos . Para ello, recurre a las fuentes estadísticas disponibles —censos y 
estadísticas vitales—, haciendo una descripción y análisis pre l iminar de 
los principales componentes: volumen, ritmo de crecimiento y distr ibu
ción de la población, crecimiento natural —fecundidad y mor ta l idad— 
y crecimiento social —migración interna e internacional. E n el último as
pecto se u t i l i z a n algunos registros de la Dirección General de Servicios 
Migratorios que permiten u n análisis prel iminar del movimiento en los 
principales puestos fronterizos. También se da una visión general de los 
distintos tipos de flujos migratorios que ocurren en la región. 
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C I E N C I A Y T E C N O L O G Í A P A R A G U A T E M A L A A . C . ( C i t g u a ) , C r i s i s p o 

l í t i c a y r e f u g i a d o s g u a t e m a l t e c o s e n M é x i c o , 1985 , C u a d e r n o s 
n ú m . 5, a ñ o 2, C i t g u a A . C . 

E l documento plantea que la región centroamericana atraviesa por " l a más 
aguda y severa problemática de su historia'* y que "Guatemala no es la 
excepción a la regla.. .la crisis económica, social, política y mil i tar . . .es cua
l i tat iva y cuantitativamente incomparable con cualquier otro período de 
su h i s t o r i a . . . " . Se señalan los rasgos fundamentales de la crisis en Centro 
América, en general, y de Guatemala en particular, cuyo caso se i lustra 
con estadísticas construidas c o n base en fuentes oficiales. U n a de las con
secuencias de d icha crisis ha sido la persecución of ic ia l a población c i v i l 
que, para salvar su v i d a , se ha tenido que desplazar fuera de sus regiones 
de residencia habitual , algunos incluso a territorio mexicano. F i n a l m e n 
te, se hace una reflexión sobre la complejidad del fenómeno, así como sobre 
la necesidad de proteger la seguridad de estas personas en el marco de 
las normas del derecho internacional . 

C O E L L O A . , R A Ú L , D i s p o s i c i o n e s a g r a r i a s a p a r t i r de 1915 en el es
t a d o de C h i a p a s , s/f, m i m e o . , s/e. 

E l " t o n o " delartículo es el de u n discurso apologético de la reforma agra
ria impulsada por los "herederos" de la Revolución mexicana. Contiene 
escasas referencias precisas al reparto agrario en Chiapas. Señala superfi
cialmente que hubo sectores opuestos a la Reforma, que hubo gobernado
res comprometidos a efectuarla mientras otros no; aunque da nombres, 
no señala cantidad de tierras repartidas, zonas involucradas, si realmente 
se efectuó el reparto, etc. Para el autor hay tres logros con el reparto en 
su aplicación: la libertad económica del i n d i o , para que se contrate con 
quien quiera; la ampliación del mercado interno nacional ; y la estabili
dad política y social que el reparto agrario ha generado, si bien reconoce 
que existen fallas humanas. 

C O M I S I Ó N D E L M O V I M I E N T O D E S O L I D A R I D A D C O N L O S R E F U G I A D O S 

G U A T E M A L T E C O S , " I n f o r m e g e n e r a l sobre los r e f u g i a d o s g u a 
temal tecos e n e l estado de C h i a p a s , M é x i c o " , e n N u e v a A n t r o 
p o l o g í a , 1985 , M é x i c o , v o l . VII, n ú m . 26, p p . 179-187. 

Constituye el informe de una visi ta de campo realizada del 24 al 28 de 
septiembre de 1984 por una comisión integrada para observar el procedi
miento de reubicación de los refugiados decidida por las autoridades me-
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xicanas, tomar sus opiniones y darlas a conocer a la opinión pública, pro
poniendo alternativas para superar las dificultades encontradas. 

C O M I T É G U A T E M A L T E C O D E U N I D A D P A T R I Ó T I C A (CGUP), Alto al ge

n o c i d i o de u n p u e b l o en l u c h a , s/f, 85 pp. , C G U P . 

Documento de denuncia de las políticas represiva y contrainsurgente del 
gobierno guatemalteco de l general Efraín Ríos Mont t (1982/1983). A d e 
más de u n análisis global del régimen y sus prácticas, incluye testimo
nios específicos y estadísticas de las acciones represivas sobre la pobla
ción durante el período marzo-noviembre de 1982. Incluye u n capítulo 
sobre los refugiados, pr incipalmente acerca de los desplazados internos. 

C S U C A / P R O G R A M A C E N T R O A M E R I C A N O D E C I E N C I A S S O C I A L E S , Es

tructuras demográf icas y migraciones internas en C e n t r o a m é -
rica, 1978, C o l e c c i ó n Ciencias Sociales, I a ed. , E D U C A - S a n 
José, Costa Rica. 

Junto con CSUCA: Estructura agraria. . . , este libro forma el estudio regio
nal realizado por equipos nacionales bajo una misma coordinación. Des
pués de una descripción de las características geográficas, se dedica u n 
capítulo a cada país; en el caso de Guatemala, se describen las caracterís
ticas de las migraciones internas durante los periodos intercensales 1950¬
1964 y 1964-1973. Se hacen clasificaciones de los departamentos según 
tasas intercensales y migración neta para establecer categorías migrato
rias de atracción, expulsión y equi l ibr io ; sus conclusiones aportan datos 
para l a comprobación de la hipótesis acerca del cambio en el patrón m i 
gratorio (hacia la c iudad capital y a la zona norte del país). Contiene ane
xos metodológicos y uno específico sobre la migración internacional en 
Centro América. 

C S U C A / P R O G R A M A C E N T R O A M E R I C A N O D E C I E N C I A S S O C I A L E S , Es

tructura agraria, d i n á m i c a de poblac ión y desarrollo capita
lista en C e n t r o a m é r i c a , 1978, C o l e c c i ó n Ciencias Sociales, I a 

ed. , E D U C A , San José, Costa Rica. 

Junto con CSUCA: Estructuras demográficas.. . , constituye el resultado de 
u n estudio regional del carácter de la dinámica demográfica de Centro Amé
rica a través de u n análisis detallado de la distribución espacial de la po-
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blación, de las pautas migratorias en cada país y del comportamiento de 
la estructura agraria. E l trabajo fue codir ig ido por Andrés Opazo y Blas 
Real ; en Guatemala fue realizado por e l IIES (René Orel lana, V i r g i n i a de 
Gracias, Jorge Romero y A n t o n i o Carias); cubre la evolución económica 
y social antes de 1950, la migración y la estructura agraria, una clasif ica
ción migratoria por departamento y consideraciones semejantes para 1950¬
1964. L a hipótesis planteada es que la fase de capitalismo agrícola por la 
que se transita muestra rasgos de incapacidad de absorción de fuerza de 
trabajo, lo cual sólo deja como alternativa la migración. 

D O D D S , T O N Y y S O L O M O N I N Q U A I , Education in ExiJe: The Educa-

tionaJ Needs o/Re/ugees, 1983 , IEC Broadsheets on Distance 
Learning n ú m . 20, Nottingham, 97 pp . , 1983, International Ex
tensión College-Russell Press. 

Se propone demostrar el papel esencial de la educación en los programas 
emergentes de asistencia a refugiados y la común ausencia de su i n c l u 
sión en los programas de ayuda; para ello se sugiere la creación de una 
u n i d a d especializada dentro del International Extensión College. Incluye 
cuatro partes: e l mundo de los refugiados; nueve comunidades de refu
giados; temas identificados, y propuestas de acción. E n el segundo apar
tado se incluye una sección sobre los refugiados centroamericanos que trata 
específicamente el caso de los que se encuentran en la c iudad de México 
y en e l sureste del país; contiene u n avance de los resultados de una en
cuesta realizada por el SUM-Costa Rica por encargo del IEC E n ambos 
casos las conclusiones se orientan a identif icar las necesidades educati
vas de los refugiados. 

D U P U I S , S Y L V A I N , "Paysans / réfugiés sur la frontière Mexique-

Guatemala", en Hérodote , revue de Géographie et Géopoliti 
que, 1982 , París , n ú m . 27 , pp 80-89. 

E l artículo describe los principales rasgos de la situación de los refugia
dos en Chiapas a partir de u n trabajo de campo realizado del 24 de julio 
al 5 de agosto de 1982; se señalan los principales determinantes del fenó
meno (represión, persecución, " t ierra arrasada", etc.) como acciones del 
gobierno guatemalteco. E l análisis por regiones describe: 1) en las tierras 
bajas de l Usumacinta : los primeros arribos, las deportaciones y el regreso 
disperso; 2) en la zona de Marqués de Comi l las : alrededor de c inco m i l 
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refugiados recibidos por colonos no chiapanecos; 3) en las Lagunas de M o n -
tebello: de seis a nueve m i l refugiados procedentes del departamento de 
Huehuetenango, que recibieron apoyo solidario de campesinos y diver
sas organizaciones; 4) en los campamentos del m u n i c i p i o de Tr in i tar ia 
a C i u d a d Cuauhtémoc (tierras altas): más de diez m i l refugiados, lejos de 
campesinos y se encuentran autoorganizados; 5) en las tierras bajas, de l 
m u n i c i p i o de Motoz int la a Tapachula : l legan más de treinta m i l trabaja
dores estacionales al año. 

E P I S C O P A D O G U A T E M A L T E C O , E l c l a m o r p o r l a t i e r r a , 1988, Guate
mala, Carta pastoral del Episcopado Guatemalteco. 

Documento del Episcopado Guatemalteco, en el que aborda, de manera d i 
recta y con uso de cifras estadísticas, el problema medular del campo gua
temalteco: la tenencia de la tierra y la extrema concentración de su pro
piedad y usufructo por parte de u n reducido número de propietarios. A l 
l lamar la atención sobre la necesidad de u n cambio de estructuras socia
les obsoletas, señala a éstas como causa fundamental de la pobreza, la m i 
seria y la injusticia social . C lama por u n cambio pronto y no violento. 

F Á B R E G A S P . , A N D R É S , L o s procesos de in tegrac ión de l a f r o n t e r a 
s u r (México /rente a i a frontera sur) , 1984, M é x i c o , m i m e o . , 14 
p p . , CIESAS. 

Uno de los antecedentes de la región es la historia compartida a ambos 
lados de la frontera (sobre todo, México-Guatemala); se ilustra con los i n 
tercambios prehispánicos (productos y esclavos) frente a la inexistencia 
de u n a "exper iencia política u n i f i c a d o r a " : el régimen colonial cumplió 
esa función por medio de u n acto de fuerza en diversas formas; en el sur 
y sureste predominó la encomienda, contrastando con otras regiones (base 
agrícola y ganadera). Se recalca el papel del indígena en el proceso de 
integración y se señala la frontera como resultado de procesos sociales d i 
símiles en ambos países. A partir de 1910 se desarrollan nuevos fenóme
nos como la urbanización, que modif ican la región, pero continúan sub
sistiendo las ciudades rodeadas de campesinos indígenas. Se señala la 
divers idad del territorio y su reciente "descubr imiento" ; así como tam
bién las diferencias en la naturaleza de las luchas sociales, pero a la vez 
se distingue una identificación y af inidad de intereses de los sujetos i n 
volucrados en ellas. 
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F E R N Á N D E Z O R T I Z , L U I S M A R Í A , Estructuras agrarias y e m i g r a c i ó n 
en Chiapas, 1977, Toluca , estado de M é x i c o , Seminario Inter
nacional sobre E c o l o g í a . 

Ponencia que aporta datos y análisis de la estructura agraria en Chiapas. 
Su mayor mérito es que ilustra problemas de dicha estructura y su reper
cusión en la actividad agrícola que practica la mayoría de la población 
local. En contraparte, su debilidad radica en su referencia a la emigración, 
que supone motivada por causas estructurales pero que de hecho no abor
da del todo. En otras palabras, supone las causas pero aporta escasa argu
mentación para documentarla. El texto incluye una regionalización por 
actividad productiva, dos cuadros y un gráfico sobre economía estatal (te
nencia de la tierra, producción y fuerza de trabajo). 

F E R N Á N D E Z , L U I S , E c o n o m í a campesina y agricultura capitalista. 
N o t a s sobre C h i a p a s , 1975, San Cristóbal de las Casas, mimeo., 
32 pp. , Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste (CIES). 

La ponencia consta de tres partes: discusión teórico-metodológica sobre 
la conveniencia de usar determinadas categorías de análisis: economía cam
pesina contra agricultura capitalista, optando el autor por la primera, en 
el entendido de que es funcional al capitalismo; análisis censal, en el que 
intenta comprobar su aseveración de funcionalidad, y planteamiento de 
interrogantes que orienten su investigación, pues le falta avanzar en el tra
bajo empírico. En pocas palabras, se trata de un primer intento del autor 
por clarificar teóricamente su esquema de análisis. 

G E N E R A L A C C O U N T I N G O F F I C E (U.S. Government), Central A m e r i 
can Rejugees: Regional Conditions and Prospects and P o t e n 
t i a l I m p a c t o n t h e U n i t e d S t a t e s , 1984, GAO/NSIAD-84-106, Con
gress of the United States. 

Describe las condiciones de vida de los refugiados salvadoreños, guate
maltecos y nicaragüenses, sus perspectivas de asilo y apoyo en otros paí
ses y el impacto potencial de su posible migración a los Estados Unidos, 
como parte de la evaluación continua de los programas norteamericanos 
e internacionales de ayuda a refugiados. Se reafirma que la política del 
gobierno de los Estados Unidos consiste en apoyar su asentamiento en los 
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países de la región más que en su propio territorio; sin embargo, reconoce 
que no cuenta con los medios para determinar y controlar a los centroa
mericanos que ingresan a su país, cuyo número puede incrementarse de
bido a que enfrentan serias limitaciones para recibir ayuda económica en 
otros países, por lo que se sugiere prepararse para enfrentar apropiada
mente su presencia. 

G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I D O S M E X I C A N O S , Programa de Desa

rrollo de la Región Sureste, 1983, M é x i c o , Secretaría de Pro
g r a m a c i ó n y Presupuesto-Gobierno de M é x i c o y de los estados 
de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. 

Constituye un instrumento de planeación de la administración de Miguel 
de la Madrid, elaborado por el gobierno de la República y los gobiernos 
de los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán. Se entiende al sureste como región prioritaria en el 
marco del Plan Nacional de Desarrollo y tiene como antecedentes el Plan 
Chiapas y el Plan de Desarrollo Estatal de Tabasco. Contiene una estrate
gia política de desarrollo (social, económico y cultural), así como un plan
teamiento de participación social. Las políticas incluyen líneas de acción 
a corto, mediano y largo plazos, con desigual grado de detalle. 

G O N Z Á L E Z P A C H E C O , C U A U H T É M O C , C a p i t a l extranjero en l a selva 
de C h i a p a s , 1863-1982,1983, M é x i c o , 205 pp. , Instituto de In
vestigaciones E c o n ó m i c a s - U N A M . 

Contiene los resultados de uno de los trabajos realizados en el marco de 
u » proyecto que se propuso estudiar los problemas de la explotación y 
conservación silvícolas de los siete estados de la República más impor-
taates en recursos forestales. La investigación duró tres años y se desarro
lló con un amplio trabajo de terreno en la zona; contiene aspectos geográ
ficos e históricos de la selva (época de los mayas, la Colonia y el desarrollo 
capitalista: 1821-1950), así como su historia contemporánea (1950-1982) 
que cubre dos periodos: los negocios de las transnaeionales y el "descu
brimiento por el gobierno" (petróleo, ganadería y nuevos centros de po
blación). Concluye con un apartado dedicado a la presencia de los refu
giados guatemaltecos. 
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G U E R R A B O R G E S , A L F R E D O , " L a cuest ión agraria, cues t ión clave de 
la crisis en Guatemala", en revista Polémica, 1984 , n ú m . 13 , 
enero-febrero, pp. 51-57 , ICADIS, San José, Costa Rica. 

La tesis central es que el epicentro de la crisis social guatemalteca se en
cuentra en el campo. Para ello analiza los rasgos principales de l a situa
ción agraria caracterizada por la polarización entre gran propiedad y m i 
n i f u n d i o . E l comportamiento reciente de l régimen de propiedad muestra 
una tendencia a la concentración en favor de la primera y a la fragmenta
ción en detrimento de la segunda. Este proceso ha incrementado el nú
mero de los campesinos s in tierra y la necesidad de muchos de comple 
mentar sus escasos ingresos mediante el trabajo temporal (migratorio). La 
evolución ha sido apoyada por una política agraria contraria a los intere
ses de los campesinos y favorecedora de la acumulación de capi ta l . 

H O S P I T A L G E N E R A L " C " , S S A , Morbi-mortalidad y m i g r a c i ó n , 

1984 , Comitán , Chis . , mimeo., 18 pp . , s/e. 

Selecciona como tema de exposición —frente a la migración de tzeltales 
y tzotziles a la selva lacandona, carente de registros, y la de expulsados 
por la erupción al Chichona l , por el t ipo de resolución que tuvo su 
desplazamiento— el caso de los refugiados guatemaltecos en Chiapas. In
dican que el programa a cargo del hospital atendió a campamentos en ma
teria de requerimientos de salud de 2o. n i v e l . La exposición se d i v i d e en 
etapas: 1981-núcleos en u n campamento con desnutrición crónica infan
t i l , aunque con baja mortal idad; 1982-estancias temporales y morbi-
mortal idad semejante a la regional ; a partir del 2 o semestre, incremento 
de flujos y de morbi-mortal idad; 1983-máxima población atendida, pero 
con di f icul tad de registros; 1984-mejoramiento de las condiciones, aun
que se sufren los ataques armados guatemaltecos y se toma la decisión de 
reubicar a los refugiados, en u n pr inc ip io con medidas imposit ivas e i m 
provisadas. Señala las principales causas de morbi-mortal idad, destacán
dose como predominante la desnutrición. 

L E B O T , Y V O N , "L 'enjeu g u a t é m a l t è q u e " , en Hérodote, r e v u e de 
Géographie e t de Géopolitique, 1982, París , n ú m . 27 , 
noviembre-diciembre, pp. 57-79. 

A partir de una serie de elementos que caracterizan a Guatemala en el con
texto regional, plantea la cont inuidad de los gobiernos contrarrevolucio-
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narios desde 1954 como protectores de intereses privados, inc luyendo las 
crecientes inversiones extranjeras en el país; dentro de ellas cobran i m 
portancia las concesiones petroleras que se convierten en estratégicas. E l 
país ha entrado en una guerra en la que el gobierno, a pesar de las l i m i t a 
ciones de aprovisionamiento, ha emprendido vastas campañas contrain
surgentes. La guerri l la ha modif icado las formas de lucha y, como rasgo 
or ig ina l , ha incorporado a la población indígena en u n proceso c o n rei
vindicaciones propias de este sector y a una presencia territorial cada vez 
más def inida en regiones; su objetivo es la construcción de una nueva so
ciedad. 

L E B O T , Y V O N , "Guatemala: luchas sociales ante u n horizonte de 
guerra, 1973-1982", en Cuadernos Polít icos, 1983, M é x i c o , 
n ú m . 38, octubre-diciembre, pp . 23-35. 

A n a l i z a los cambios más recientes de u n país de base agroexportadora, 
como lo es Guatemala hasta la fecha. Narra las dificultades por las que 
ha transitado el movimiento s indica l y su resurgimiento durante l a déca
da de los setenta, en la que l laman la atención: las movil izaciones de tra
bajadores temporaleros en la costa sur; la expansión de la organización 
s indica l , y las manifestaciones de sol idaridad en u n c l i m a represivo que 
favorece la situación de guerra interna. Dentro de las luchas campesinas 
se señala el papel pr inc ipa l de la tierra como reivindicación y cómo en 
u n esquema de contracción agrícola se t ienen que buscar nuevas fuentes 
de ocupación (es decir, migración laboral temporal al Soconusco). L a re
presión y la falta de medidas reformistas propic ian la radicalización y la 
incorporación de campesinos indígenas al movimiento revolucionario. 

L I N A R E S M O R A L E S , A Q U I L E S , La constitución guatemalteca de 1985, 

1985, Cuadernos n ú m . 7, año 2, octubre, 41 pp. , Ciencia y Tec
nología para Guatemala A . C . (Citgua). 

Análisis de los aspectos más importantes de la constitución guatemalteca 
actualmente vigente, promulgada en 1985 por la asamblea constituyente 
convocada para el efecto. La tesis central es que dicho instrumento jurídi
co se aprobó en el marco de " u n proceso de transición hacia u n estado 
de derecho, a través del continuismo que se expresa en la política con
trainsurgente" ; se dice que es " l a primera constitución contrainsurgen
te . . . " . Los temas comentados son: de la naturaleza del preámbulo; de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales; del régimen económi-
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co y socia l ; de los estados de excepción; de l Estado; de los recursos cons
titucionales; y , de l procurador de los derechos humanos. 

MlCHELDÍAZ, MARCO ANTONIO, Estructuras de poder l o c a l y d e s a 
r r o l l o r u r a l en México: e s t u d i o de caso en C h i a p a s . In/orme 
general de actividades de invest igación, 1977, San Cristóbal 
de las Casas, mimeo., s/e. 

Como se indica en el documento, se trata de u n informe de actividades 
de investigación. Es decir, da cuenta de lo hecho, de los participantes, 
de las expectativas, desarrollos y primeros resultados, mas no se presen
tan los avances cualitativos de l estudio. Se puede decir que da énfasis a l 
aspecto administrativo del asunto, que si b ien es importante, resulta de 
escasa valía para conocer la problemática de la región. Quizá lo que resul
taría valioso sería el acceder a lo que esta investigación captó sobre el m u 
n i c i p i o de H u i x t l a , ubicado en el Soconusco. E l otro m u n i c i p i o que ocupa 
el informe, Venustiano Carranza, importa^para documentar l a situación 
crítica de la tenencia de la tierra en el estado de Chiapas. 

MlNORlTY RlGHTS GROUP, Central America's Indians. Report No. 
62, 1984, Londres, fotocopia, 24 pp. , Minority Rights Group. 

Contiene en su primera parte u n trabajo introductorio de David Stephen 
sobre las poblaciones indígenas en cada uno de los países centroamerica
nos como resultado de una investigación de campo; en la segunda parte, 
P h i l l i p Wearn se centra en el caso de los grupos indígenas guatemaltecos 
y los efectos de las políticas sobre su cultura; f inalmente, se inc luye u n 
resumen de Rodolfo Stavenhagen acerca de las características generales 
de los indígenas latinoamericanos y sus demandas, así como de los enfo
ques dominantes en las corrientes teóricas para su estudio. 

M O S C O S O P A S T R A N A , P R U D E N C I O , " E l carrancismo y su trayectoria 
en Chiapas" , en El pinedismo en Chiapas, 1 9 1 6 - 1 9 2 0 , 1960, 
M é x i c o , p p . 17-34, s/e. 

Se presentan las principales disposiciones legislativas que elaboró en 1914 
el gobierno del general J. Agustín Castro. Destaca en particular el conte
n ido de la " L e y de Obreros" , que s ignif ica la liberalización de la servi
dumbre indígena y su incorporación al mercado como fuerza de trabajo 
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libre, con sanciones para quien no la respetara, fuera empleado o patrón. 
Se crearon instancias para el acatamiento de la ley de obreros. También 
se destacan las disposiciones para sancionar los contratos de retroventa 
e hipoteca de bienes muebles, en aras de facilitar el acceso a la propiedad 
privada. De igual forma, resaltan las medidas anticlericales que también 
tendían a agilizar el ingreso del capitalismo a Chiapas. Importa analizar 
los decretos y leyes que se reproducen. 

M O S Q U E R A A G U I L A R , A N T O N I O , Los trabajadores guatemaltecos mi

grantes a Chiapas. I n f o r m e f i n a l , 1986, San Cristóbal de las 
Casas, mimeo. , Universidad A u t ó n o m a de C h i a p a s - Á r e a de 
Ciencias S o c i a l e s / A s o c i a c i ó n Mexicana de Poblac ión . 

Constituye el informe final de un proyecto de investigación realizado en 
el marco del Programa de Investigación de la Academia de Ciencias So
ciales de la UNACH y con el apoyo de la Asociación Mexicana de Pobla
ción. Se trata de un estudio exploratorio que, mediante un trabajo de campo 
que incluyó la realización de entrevistas, visitas de observación y consul
ta de archivos y registros, da una aproximación a las características del 
fenómeno hasta ahora poco estudiado. Consta de cinco capítulos ("Con-
ceptualización", "Los trabajadores temporales", "Los refugiados", "Los 
migrantes permanentes" y "Conclusiones"), así como dos apéndices en 
los que se incluyen características socioeconómicas y demográficas de 
Chiapas y Guatemala, y de sus regiones fronterizas. 

N A T I O N S , J A M E S D . , Breve c o n s i d e r a c i ó n sobre la zona lacandona 
de Chiapas, en III Seminario del Instituto de Asesoría Antro
pológica sobre la R e g i ó n Maya, 1976, San Cristóbal de las 
Casas, mimeo. , s/e. 

Ponencia sobre la selva lacandona. Los puntos importantes para la inves
tigación son: la lacandona es un área de las más ocupadas por migracio
nes; los lacandones son una minoría en términos poblacionales; existe una 
explotación incontrolada de los recursos madereros; hay un desmonte des
controlado para expandir la ganadería extensiva; se construyen carrete
ras para apoyar el desarrollo de las actividades productivas; y se da una 
subutilización de las potencialidades del área, conjugada con una sobreu-
tilización (abuso de) los bienes madereros y de las tierras para ganado. 
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O R D Ó Ñ E Z M . , C É S A R E . , P r o d u c c i ó n y población en el sureste de 

México , en Proyecto de investigación: Desarrollo Agrícola , Á r e a 
S o c i o e c o n ó m i c a , s/f, San Cristóbal de las Casas, mimeo. , 17 
pp.V Centro de Investigaciones E c o l ó g i c a s del Sureste (CIES). 

El artículo recoge algunos rasgos generales de estados del sureste de Mé
xico (Tabasco, Campeche, Yucatán, Chiapas y Quintana Roo) a partir de 
datos de fuentes secundarias. Contiene: I. Aspectos de producción: 1. Pro
ducto regional y 2. Variaciones del modelo de desarrollo económico re
gional; II. Aspectos de población: 1. Importancia en relación a la pobla
ción nacional, 2. Dinámica migratoria, 3. Población urbana y rural, 4. 
Condiciones de vida y 5. Población económicamente activa. 

O R D Ó Ñ E Z M . , C É S A R E . , Contexto socioeconómico de la producción 

agrícola en l a subregión Tuxtia Gutiérrez, Chiapas, 1985, Serie: 
Estudios Regionales (1), abril, 63 pp. (doc. 19), Centro de Es
tudios Polí t icos , E c o n ó m i c o s y Sociales, Chiapas-CIES. 

Estudio socioeconómico de la subregión Tuxtia Gutiérrez, enfocado a la 
región agrícola "Valles Centrales de Chiapas" integrada por 11 munici
pios. Se propone contribuir al estudio del desarrollo de la agricultura y 
dar un marco general subregional de los determinantes de la actividad pro
ductiva. Se concentra en la evolución de la producción agrícola y mer
cantil, elementos de dinámica agraria y aspectos de población y ocupa
ción en áreas urbanas. Algunas conclusiones: el predominio del maíz; en 
un grado menor, desarrollo de actividades como: ganado bovino, aves, 
horticultura y café; poca mecanización; reciente mercantilización de la 
producción y extensión de las relaciones capitalistas en grandes unida
des; ampliación de la economía campesina ejidal; incremento de las mi
graciones temporales y permanentes y de los procesos de urbanización, 
terciarización, sub y desempleo. 

O R D Ó Ñ E Z M . , C É S A R E . , Rasgos del mercado de trabajo en la Sie
rra Madre de Chiapas, 1985, Chiapas, agosto, 23 pp. , Centro 
de Estudios Polí t icos , E c o n ó m i c o s y Sociales, Chiapas. 

Estudio de una de las ocho regiones agrícolas definidas por el proyecto 
"Desarrollo de la Producción Agrícola en Chiapas", integrada por cinco 
municipios completos (incluyendo Amatenango de la Frontera y Mazapa 
de Madero) y parte de otros cinco (entre ellos, Motozintla y Frontera Co-
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malapa). El poblamiento se remite a la época del desarrollo de la cafeti-
cultura en el Soconusco (fines del siglo xix y principios del xx) y se da 
lugar al asiento de trabajadores temporales. Distingue subregiones con ac
tividades y características diferentes (cafeticultura empresarial, cafeticul-
tura ejidal, horticultura, productos de subsistencia). Plantea que la reduc
ción de la fuerza de trabajo asalariada se asoció al reparto agrario, lo que 
propició que las fincas del Soconusco utilizaran trabajadores migratorios 
temporales de los Altos de Chiapas y Guatemala. 

O R G A N I Z A C I Ó N D E L A S N A C I O N E S U N I D A S P A R A L A A G R I C U L T U R A Y L A 

A L I M E N T A C I Ó N ( F A O ) , I n f o r m e de misión de a l t o n i v e l (borra
dor preliminar), 1983, Guatemala, mimeo., 89 pp. , F A O . 

Informe de la misión solicitada por el ministro de Agricultura de Guate
mala, realizada del 10 al 18 de marzo de 1983, integrada por expertos de 
F A O , CEPAL, PNUD, PMA, OIT, FIDA y UNESCO; sus objetivos: examinar políti
cas y estrategias en reforma agraria y desarrollo rural; identificar cambios 
en políticas y estrategias y definir áreas prioritarias de acción inmediata, 
y fortalecer o crear mecanismos de coordinación al más alto nivel. Una 
de las conclusiones más importantes: "que se preste especial atención al 
problema de la distribución y acceso a la tierra por parte de los sectores 
campesinos...la necesidad de implementar programas de redistribución 
de tierras"; además se incluyen conclusiones y recomendaciones por área 
específica. 

O R G A N I Z A C I Ó N D E E S T A D O S A M E R I C A N O S , "Informe de la O E A sobre 
la s i tuación de los derechos humanos en Guatemala", en re
vista P o l é m i c a , 1 9 8 1 , n ú m . 2, noviembre-diciembre, ICADIS, 
San José, Costa Rica. 

Constituye el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Huma
ras aprobado en su 54o. periodo de sesiones (octubre de 1981) y es una 
actualización del aprobado en el periodo anterior (OEA/SER.L/V/11.53, doc. 
2 1 , rev. 1, 3 de julio de 1981).' Contiene un análisis del marco normativo, 
y de las violaciones al derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e 
integridad personal, a la justicia y al proceso regular, a la libertad de con
ciencia y religión, a la libertad de pensamiento y expresión, al derecho 
de reunión y la libertad de asociación, a los derechos políticos y a los de
rechos económicos y sociales. Incluye un capítulo de conclusiones y 
recomendaciones. 
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O R T I Z H E R N Á N D E Z , M A R Í A D E L O S Á N G E L E S , " F o r m a c i ó n h i s t ó r i c o -

pol í t i ca de la región del Soconusco, Chiapas. La ol igarquía de 
Tapachula, 1842-1890", en Ortiz, M a . de los Ángeles y Ber¬
tha Toraya: C o n c e n t r a c i ó n de poder y tenencia de la tierra. E l 
caso d e l Soconusco, I a ed. , M é x i c o , 1985, pp. 1-87, Cuader
nos de la Casa Chata 125, Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social ÍCIESAS}, Serie Frontera Sur, 
v o l . II. 

El análisis abarca desde la integración política del Soconusco a Chiapas 
y a México en 1842, hasta el desarrollo de las primeras fincas cafetaleras 
en 1890, transformándose así la economía y el ámbito social de aquella 
región. Se intenta establecer, a lo largo de este periodo, las relaciones entre 
la historia de la cultura local y la cultura nacional. Para este efecto, se hace 
una descripción de las principales familias como representantes de la clase 
dominante, su participación en la economía (tenencia de la tierra), pero 
principalmente su participación política en busca del poder; ello tiene 
como consecuencia la conformación de una oligarquía, concepto que se 
discute en el trabajo. Se realiza una descripción del grupo oligárquico de 
Tapachula, su relación con la historia nacional y la formación económica 
local. Contiene también algunos datos censales de la época. 

O R T I Z R O S A L E S , R O L A N D O E L Í S E O , "Guatemala: Generalidades sobre 

el sector a g r í c o l a " , en Comercio Exterior, 1984, M é x i c o , vol . 
34, n ú m . 11, pp. 1121-1127. 

El autor realiza un análisis del sector agrario guatemalteco y su contribu
ción a la economía nacional: predominio y crecimiento de la agroexpor-
tación frente a una agricultura de subsistencia en deterioro. Un factor bá
sico: la estructura de la propiedad de la tierra, altamente concentrada y 
cuya aparentemente paradójica expansión en algunos estratos bajos es po
sible que se deba al ensanchamiento de la frontera agrícola. El ingreso rural 
también es concentrado, lo que determina elevados índices de pobreza y 
extrema pobreza en el medio rural, reflejados, por ejemplo, en la situa
ción de salud. Las políticas agrarias, a excepción del periodo 1944-1954, 
han acentuado este modelo y recientemente se han apoyado en la explo
tación de las minorías y promovido la colonización como un mecanismo 
de escape y complemento a su expansión. 
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P A N L A G U A , A L I C I A , "Chiapas en la coyuntura centroamericana", en 

Cuadernos Pol í t icos , 1983, M é x i c o , n ú m . 38, octubre-
diciembre, pp . 36-54. 

Se plantea el carácter estratégico de la entidad por su localización y re
cursos naturales. Se recalca la importancia de la economía agrícola, el ca
rácter de su estructura productiva en las relaciones de poder regional, la 
influencia de los terratenientes y la permanencia de formas de intensa ex
plotación de la fuerza de trabajo; un caso especial: el de la región del So
conusco, que enfrentó a los "mapaches" (contrarrevolucionarios). Se pro
pone que la contratación de braceros guatemaltecos ha desplazado a la de 
Los Altos y ha evitado la organización laboral. Se destaca la importancia 
de la crisis reciente y sus efectos sobre la estructura local; frente a la pre
sencia de refugiados se ha experimentado un proceso de militarización, 
cuyo desenlace depende de conflictos externos, pero también de la corre
lación de fuerzas locales. 

P O N C E J I M É N E Z , P A T R I C I A , Palabra viva del Soconusco. Nuestra 

frontera sur, 1985, M é x i c o , 97 pp. , SEP/Centro de Investigacio
nes y Estudios Superiores en A n t r o p o l o g í a Social (CIESAS) . 

El libro es producto de un trabajo de investigación antropológico realiza
do por la autora como parte de un intento por "mostrar los mecanismos 
de la vida cotidiana contemporánea en la frontera sur", basada en testi
monios extractados de historias de vida, después de un proceso de selec
c i ó n de informantes en un trabajo de campo en municipios de la región 
del Soconusco, Chiapas. La publicación contiene cuatro testimonios y una 
colección de fichas ("Voces de la frontera") en los que se evidencian, en 
voz de los personajes, rasgos históricos de la región, principalmente refe
ridos al proceso de su constitución y desarrollo, así como los tradiciona
les vínculos con la vecina Guatemala. 

P O W E R , J O N A T H A N , En contra del o l v i d o . L a lucha de A m n i s t í a In
ternacional por Jo derechos h u m a n o s „ 1 9 8 5 , México , Colección 
Popular (298), 344 pp . , Fondo de Cultura E c o n ó m i c a . 

Es u n a caracterización de la historia, principios y acciones de Amnistía 
Internacional, que ejemplifica con el análisis de lo que ocurre en nueve 
países atendidos por la organización. Incluye un apartado sobre Guate
mala, enel que habla del "régimen más cruel y opresivo de América Lati-
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n a " , dónde según su secretario general " n o hay prisioneros políticos, sólo 
asesinatos pol í t icos" ; relata algunos de los hallazgos sobre la polít ica de 
control y represión de la población. Incluye como anexos el Estatuto 
de Amnistía Internacional, algunos comunicados de prensa y el l istado de 
secciones nacionales. 

P R I E G O , A R M A N D O , " ¿ T o d o en Chiapas es M é x i c o , todo en M é x i 
co es Chiapas?" , en Siempre/, 1976, M é x i c o , suplemento " L a 
cultura en M é x i c o " , n ú m . 755. 

Crónica de los conflictos en Chiapas por la posesión de la tierra, en donde 
la arbitrariedad y el abuso de los terratenientes han contado con e l apoyo 
gubernamental. Es u n texto inusual por lo prolífico en datos, fechas, nom
bres, lugares y desenlaces; es, n i más n i menos, una denuncia documen
tada de una situación generalizada en las tierras chiapanecas. 

R O M A N O D . , A G U S T Í N , Migración en Jos Altos de Chiapas, s/f, s/1, s/e. 

Cuatro partes componen este escrito: causas de la migración; tipos de emi
gración; impacto de las migraciones, tanto en lugares de procedencia como 
en los de recepción; y sugerencias para contrarrestar la migración o bien 
controlarla en los lugares de destino. La parte más interesante es la últi
ma, dado que presenta u n conjunto de medidas que atañen a la tenencia 
de la tierra, fomento económico y social , diversificación de actividades 
productivas, etc. E l documento parece ser u n texto de circulación interna 
o, en todo caso, de discusión de seminario, pues sólo enuncia propuestas 
s i n ir más allá en el desarrollo de las implicaciones que puedan resultar 
de su puesta en práctica. De cualquier forma, es u n intento de atender los 
constantes flujos migratorios en Chiapas. 

S A N D O V A L , J U A N M . , F R A N C I S C O J . G U E R R E R O y M A . E U G E N I A D E L 

V A L L E , " L a política de la seguridad nacional y las fronteras de 
M é x i c o " , en Nueva Antropología, 1985, México , vol. VII, n ú m . 
26, pp. 69-175. 

Este artículo, además de plantear los diversos argumentos que han mot i 
vado recientemente la discusión sobre la necesidad de una política de se
gur idad nacional en México (entre ellos: el incremento de la explotación 
petrolera, la vecindad con la región centroamericana en conflicto, las pre-
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s iones norteamericanas, etc.), revisa algunos de estos acontecimientos y 
su impacto en las regiones fronterizas con bastante detalle. También ana
l i z a las diversas acciones emprendidas en ambas zonas por el Estado me
x icano en los últimos años, no necesariamente con problemas que podrían 
calificarse como de índole " f r o n t e r i z a " , sino en general en el m a r c o de 
la política de desarrollo impulsada por la administración de M i g u e l de 
la M a d r i d . 

S C H M I D , L E S T E R , E l p a p e l de l a m a n o de o b r a m i g r a t o r i a en el de
s a r r o l l o económico de G u a t e m a l a , 1973, Guatemala, Instituto 
de Investigaciones E c o n ó m i c a s y Sociales (MES), Universidad 
de San Carlos de Guatemala. 

Tesis de doctorado en la Univers idad de Wiscons in , cuya versión en es
pañol se publicó bajo el patrocinio del IIES. Se realiza u n análisis cuant i 
tativo y cualitativo de la migración de campesinos y sus famil ias desde 
dist intos puntos del país para trabajar temporalmente en cult ivos agríco
las de exportación en la costa sur. Se estudia la concentración de la pro
p i e d a d de la tierra; las características generales de los migrantes; l a situa
c ión socioeconómica de las comunidades de origen; los sistemas de 
reclutamiento y transporte de personal; las condiciones de v ida en las fincas 
de café, algodón y caña de azúcar; los ingresos y gastos de los trabajado
res y las condiciones de v ida de los trabajadores permanentes. Se anexan 
formatos de cuestionarios uti l izados en la investigación de campo. 

S P E N S E R , D A N I E L L A , "Trabajo forzado en Guatemala, bracerismo 
guatemalteco en Chiapas" , en Cuicuilco, 1984, M é x i c o , año 
IV, n ú m . 12 , enero, pp. 5-10. 

L a autora realiza una revisión histórica de las migraciones de trabajado
res guatemaltecos a la región del Soconusco. Para ello se remonta a la s i 
tuación en la segunda mitad del siglo xix, cuando se desarrollaron los cu l 
t i v o s de café, se restringieron los terrenos comunales al alt iplano y se 
provocaron las primeras migraciones. Sobre estas últimas han operado el 
trabajo forzado, las onerosas condiciones de trabajo, la carencia de títulos 
d e propiedad y la contratación por deudas. La abolición de esta última 
e n Guatemala sólo modificó el régimen laboral: " e l trabajo era libre pero 
ob l iga tor io" ; la proletarización provocada ha conducido a una creciente 
migración externa e interna; el Soconusco y sus fincas cafetaleras han sido 
e l pr inc ipal beneficiario del primer flujo. 
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S T A V E N H A G E N , R O D O L F O , " S u m m a r y " , en Minority Rights G r o u p : 
Central America*s índians , Report n ú m . 62, 1984, Londres, fo
tocopia, pp . 21-22, Minority Rights Group. 

Stavenhagen se refiere a la tradicional relación de dominación/explota
ción de los grupos indígenas latinoamericanos que se remonta a la con
quista y pervive como medio de subordinación de un importante sector 
de población en países en que incluso constituyen la mitad o más del total. 
Plantea que la diferencia étnica cumple una doble y contradictoria fun
ción: discriminante y de resistencia. Aunque se reconocen diversas de
mandas comunes a los pueblos indígenas, no existe unidad de movimientos 
y, por otra parte, se señalan diversos enfoques científicos en boga para 
su comprensión. 

S T E P H E N , D A V I D , " A n Overview", en Minority Rights Group: Cen
tral America's Indians, Report n ú m . 62, 1984, Londres, fotoco
pia, pp. 3-8, Minority Rights Group. 

Se plantea una nueva conciencia del indígena latinoamericano, cuya ex
plicación sólo es posible a partir del proceso histórico que ha vivido desde 
la época de lá Conquista, la cual se ha hecho expresa en diversas declara
ciones públicas, frecuentes en los últimos años. Se realiza una caracteri
zación de las poblaciones indígenas y de sus expresiones en cada uno de 
los países de la región, dedicándose un apartado al caso de Guatemala, 
único en el que constituyen una mayoría de la población total. En él se 
anotan los diversos señalamientos a las políticas contrainsurgentes como 
responsables de graves violaciones a los derechos humanos, principalmente 
de este sector de la población. 

T A R Í O D E F E R N Á N D E Z , M A R Í A , " E x p a n s i ó n ganadera y conflictos 
campesinos en Chiapas", en Plural, México, núm. 76, pp. 81-83. 

Artículo que documenta el desarrollo expansionista de la ganadería, en 
claro detrimento de las actividades agrícolas y de los sectores comunita
rios asociados a ellas. Establece una relación conflictiva entre la activi
dad ganadera y la actividad agrícola; la existencia de conflictos sociales 
entre ganaderos y campesinos, entre ganadería y preservación del medio 
ambiente, etc. Señala zonas de mayor actividad ganadera, para hablar de 
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la irracionalidad económica con que actualmente ésta se maneja y de los 
conflictos reales y potenciales que causa en una entidad tradicionalmente 
agrícola. 

TORAYA TORAYA, BERTHA ROSA, " O r i g e n y e v o l u c i ó n de l a tenen
cia de la tierra en el Soconusco, Chiapas. E l caso de Santo Do
m i n g o " , en M a . de los Á n g e l e s Ortiz, y Bertha Toraya: C o n 
centrac ión de poder y. . . , 1985, M é x i c o , pp. 89-128, Cuadernos 
de la Casa Chata 125, Centro de Investigaciones y Estudios Su
periores en Antropología Social (CIESAS), Serie Frontera Sur, 
Volumen II (coord. A n d r é s Fábregas Puig). 

En este trabajo se realiza una exposición del proceso social vinculado con 
la cuestión de la tenencia de la tierra en la región del Soconusco, Chia
pas; en él, la clase dominante desempeña el papel principal en distintos 
niveles: económico y político, así como también guarda relación con el 
capital extranjero y con el nacional, principalmente representado por el 
Estado. El análisis abarca un periodo histórico que va desde el Porfiriato 
hasta el Cardenismo. Destaca las formas de penetración del capital extran
jero y las principales familias chiapanecas involucradas en el proceso de 
concentración de poder y de la tenencia de la tierra. Enfatiza la importan
cia del café para la región y su producción como la más vinculada al desa
rrollo capitalista. Hace una descripción específica del caso de Santo Do
mingo, al que califica como uno de los principales ejidos cafetaleros del 
Soconusco. 

T O R R E S R I V A S , E D E L B E R T O , " ¿ Q u i é n destapó la caja de Pandora?", 
en revista P o l é m i c a , 1984, n ú m . 13, enero-febrero, p p . 4-15, 
ICADIS, San José, Costa Rica. 

Se analiza las características de la crisis centroamericana de la década de 
los setenta, cuyas raíces políticas y económicas se remontan a periodos 
previos en los que las clases dominantes mantuvieron esquemas de domi
nación que nunca permitieron la emergencia de canales de expresión de 
las distintas fracciones de los sectores dominados. Antes bien, las formas 
de resolución del conflicto social favorecieron la polarización de las fuer
zas y Kan conducido a que el método de enfrentamiento —el de la lucha 
armada— corresponda a la forma más aguda de la lucha de clases, que 
se ka expresado en la guerra popular-revolucionaria, multiclasista y an
tiimperialista. 
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T O R R E S R I V A S , E D E L B E R T O , " L a crisis centroamericana: ¿ c u á l cri
s is?" , en revista Polémica 1982, n ú m . 6, diciembre, p p . 47¬
58, ICADIS, San José, Costa Rica. 

El autor se propone explicar la naturaleza y alcances de la crisis en Centro 
América. Para ello analiza las características estructurales de las econo
mías agroexportadoras, incipientemente industriales y dependientes, su
mamente vulnerables a cambios en los mercados externos . La crisis ac
tual presenta afinidades con la de los años treinta pero en un contexto 
diferente; los rasgos novedosos: sub y desempleo estructurales, inflación 
y endeudamiento extemo. Sin embargo, lo más novedoso son los factores 
internos de orden político que expresan las debilidades de la difícil con
dición de la economía agrario-exportadora en su forma tradicional. Se exa
mina el debilitamiento del modelo de integración ampliamente desigual 
y competitivo, aunque éste se propugne como la única salida probable; 
a todo ello se añade la crisis del Estado. Se afirma que la crisis global debe 
tener una solución política, cuyas características son difíciles de predecir. 

VAZQUEZ C , J . L . et ai . , Migración y salud en la frontera sur, Chia¬
pas, México , 1984, M é x i c o , mimeo., 27 pp. , s/e. 

Resultado de un estudio interinstitucional realizado a fines de 1983: se 
trata de una encuesta comparativa entre mexicanos y refugiados guate
maltecos. Un referente histórico son las migraciones tradicionales, cuyo 
patrón de movilidad y salud se modificó con el desplazamiento de miles 
de refugiados y los problemas de salud que plantean. El área de estudio 
se dividió en tres zonas con características diferenciadas; se encuestaron 
ocho campamentos y 158 familias (1034), tres comunidades y 123 fami
lias (726); se levantó un cuestionario, se realizaron exámenes físicos y clí
nicos y se tomaron muestras para análisis. La conclusión es que las enfer
medades son las mismas para ambos grupos, aunque las tasas en la 
población guatemalteca son más elevadas, pero no se.puede atribuir a ellos 
las malas condiciones imperantes en la región. 

W A S S E R S T R O M , R O B E R T O , " E l desarrollo de la e c o n o m í a regional 
en Chiapas (1530-1975)", en Problemas del desarrollo, 1976, 
M é x i c o , año VII, pp . 83-104, s/e. 

A grandes rasgos, el artículo reseña la evolución de la actividad producti
va de tzeltales y tzotziles de 1530 a 1975. Presenta tres subperiodos para 
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dar cuenta de los cambios habidos en cada uno de ellos. Cabe precisar 
que es u n estudio de caso de economía regional en el que se anal iza l a 
región de Los A l t o s , en general, y el área de Zinacantán en part icular . Se 
refiere tanto a la producción de granos, comercio, vías de transportación 
de los bienes producidos , así como cambios en la tenencia de l a tierra. 
Es u n artículo interesante para el estudio de la región aledaña a Tuxt la 
y San Cristóbal, aunque quizá de poco significado para el comportamien
to socioeconómico del Soconusco. 

W E A R N E , P H I L I P , "Guatemala" , en Minority Rights Group: Central 
America*s Indians, Report n ú m . 62., 1984, Londres, fotocopia, 
pp. 9-20, Minority Rights Group. 

Describe las características del indígena, en las que sobresale su relación 
c o n la tierra (propiedad, papel religioso, cult ivo) . U n rasgo histórico ha 
s i d o la t radic ional discriminación del indígena guatemalteco, que ha de
terminado la marginación y desprecio por sus problemas. E n los últimos 
4 0 años se dis t inguen diferentes acciones de organizaciones sociales, re
ligiosas, productivas, etc. que han impactado su mundo y su comporta
miento. A partir de 1976 se ha observado u n cambio en su acti tud, p r i n c i 
palmente en su dec idida incorporación a los movimientos guerril leros. 
Plantea serias interrogantes acerca del futuro de esta población mayorita-
r i a , partiendo de que las acciones gubernamentales no la atenderán y duda 
que el movimiento revolucionario logre cambiar esta situación. 

Z A Z U E T A , C A R L O S H . y Luis P A B L O S , Migrantes centroamericanos 
en M é x i c o : primer i n f o r m e preliminar de la encuesta de inmi
gración de trabajadores centroamericanos, 1982, M é x i c o , 
mimeo., C E N I E T , Secretaría del Trabajo y Previsión Social . 

Análisis estadístico de una submuestra de los cuestionarios recolectados 
e n el Distrito Federal como parte de la primera fase del proyecto "Encuesta 
d e inmigración de trabajadores centroamericanos a la República mexica
n a , 1982 (Enintrace, 82)" , que cubrió también la c iudad de Puebla , así 
c o m o los estados de Tabasco y Chiapas. Se refiere a tres instancias del 
es tudio : selección de las principales variables, cuestionarios disponibles 
a l 7 de diciembre de 1982 y la metodología de l muestreo no probabilísti-
c o . E l m i verso manejado es de 1 205 centroamericanos y 717 trabajado
r e s centroamericanos. E n una primera parte se analizan las características 
generales de los inmigrantes; en la segunda, la dimensión económica de 
l a migración; y se incluye u n anexo con la descripción del procedimiento 
d e encuesta. 


