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 LA REGI6N del sureste mexicano, incluida su actual zona fronteriza, ha
 desempefiado en la historia unr papel importante por la riqueza de sus
 recursos naturales y el aporte de su fuerza de trabajo.1 Los habitantes,

 en particular los del Soconusco (region chiapaneca en las fertiles zonas cos-
 tera y de pie de monte en Chiapas), han reclamado su aislamiento cr6nico
 en materia de decisiones politicas y economicas, no s6lo de los procesos de
 alcance nacional sino inclusive de muchos que afectan los intereses in-
 trarregionales.2

 En esa area, sobre todo en Chiapas, persisten problemas derivados de
 un esquema fuertemente arraigado en desigualdades sociales, econ6micas,
 politicas y culturales, vinculado con las formas de apropiaci6n, explotaci6n
 v usufructo de su riqueza.3 La poblaci6n es en esencia rural 4 y, en tanto zona
 productiva de predominio agricola, forma parte de una estructura agraria

 * El autor expresa su reconocimiento a Rodolto Casillas por sus aportes al prc-
 sente trabajo, producto de un esfuerzo conjunto; sin embargo, la redacci6n del texto
 cs responsabilidad exclusiva de aquel. Asimismo, deja constancia del apoyo de Laura
 Muiioz para el procesamiento de la informaci6n utilizada.

 1 Vease, entre otros, los recuentos realizados por Helbig 1976, Garcia de Le6n
 1983, Gomnzlez Pacheco 1983 y Velasco 1979.

 2 Por esa raz6n, en este trabajo enfatizaremos el anAlisis de la situaci6n fron-
 teriza para el caso del estado de Chiapas y, en particular, de lo que ocurre en la
 regi6n del Soconusco. La experiencia y los conocimientos acumulados sobre esta zona
 constituyen, desde nuestro punto de vista, una primera aproximaci6n a la necesaria
 profundizaci6n de lo que ocurre en la frontera sur de Mexico.

 3 Esta situaci6n es evidente si observamos los indicadores del grado de margina-
 ci6n de su poblaci6n. Vease, por ejemplo, la clasiticaci6n elaborada por COPLAMAR
 (1982) con base en los datos del censo de 1970. Informaci6n mis reciente se puede
 consultar en CONAPO (1987); en este iltimo se sefiala que la gran mayoria de los
 municipios de Chiapas se ubican en los estratos de "alta" y "muy alta" marginaci6n
 y que de sus 16 municipios limitrofes siete perteneccn al primero, ocho al segundo y
 solamenrite uno (Tapachula, cuya cabecera es el segundo centro urbano en orden de
 importancia del estado) se clasifica en el estrato intermedio.

 4 En la fuente anterior se establece que, segin los resultados del censo de 1980,
 de los 110 municipios que conforman la entidad, s6lo 10 (9.1%) se pueden conside-
 rar no rurales y que al estado en su conjunto se le clasifica rural.
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 con fuertes contrastes, pero con rasgos dominantes de desigualdad; en ella
 prevalecen amplios niveles de pobreza y marginacion de una proporcion
 importante de sus habitantes. Estas diferencias han sido factor determi-
 nante del conflicto politico y de los enfrentamientos entre grupos locales.

 En este contexto, la parte fronteriza ha sido escenario -hasta fines
 del decenio pasado- de relaciones relativamente poco dinaiicas con los
 paises vecinos. Hasta entonces se restringieron a una limitada relaci6n
 comercial que, sobre todo en el caso de la frontera con Guatemala, genero
 un pequefio 5 mercado regional que ha satisfecho necesidades de intercam-
 bio de las poblaciones de amibos lados de la linea divisoria.6 Algo semejante
 ocurri6 con Belice; el impulso en la relaci6n y las comunicaciones no se
 dio sino hasta fines de la decada pasada, con la expansi6n econ6mica de
 Quintana Roo, en especial por las cuantiosas inversiones privadas y pu-
 blicas.

 A esta relaci6n se adiciona una vinculaci6n historica, social y territo-
 rialmente diferenciada 7 que en el caso de Chiapas en especial se sustenta
 en las tradicionales relaciones de indole social, etnica y cultural, y que
 rebasan los limites politico-administrativos que se han definido y fijado a
 lo largo de la vida independiente de los paises vecinos. Se trata de la
 afinidad entre pobladores de una regi6n con rasgos comunes, cuyos orige-
 nes se remontan a la epoca anterior a la Colonia,8 pero que determinan
 la existencia de nexos y semejanzas muy profundas entre los habitantes
 de ambos lados de la frontera.

 LA DINAMICA DEMOGRAFICA DE LA FRONTERA SUR

 En las entidades definidas como fronterizas,9 en 1980 se alojaban 3.8
 millones de personas, que constituian aproximadamente el 5.6% de la

 5 Si lo evaluamos en terminos del mercado mcxicano en su conjunto, pero segu-
 ramente es mAs impcrtante con rclaci6n al tamafio y necesidades de la economia
 del pais vecino.

 6 Sin embargo, la relaci6n comercial, ,obre todo entre el Soconusco y el occi-
 dente guatemalteco, parece tener importancia en t6rminos regionales, pues cada
 coionomia contribuye con un cierto grado de especialidad en el intercambio: la
 produccion horticola por parte del occidente guatemalteco y la actividad oomercial,
 particularmente de productos Panufacturados, por el lado mexicano.

 7 Enfatizamos el caracker de diferenciada, pues existe mayor vinculaci6n entre
 las zonas fronterizas del estado de Chiapas y sus correspondientes guatemaltecas,
 que las observadas en las semejantes de Campeche y Tabasco. El caso de Quintana
 Roo tambi6n muestra diferencias, dado que su poblamiento acelerado es relativa-
 mente reciente y, por lo tanto, no existian condiciones para una relaci6n fronteriza
 intensa con Belice.

 s Se trata, por ejemplo, (de la existencia de ascntamientos de pueblos pertene-
 cientes a un mismo grupo 6tnico (mam, kanjobal, etc.), cuyas afinidades abarcan
 diversos elementos comunes: lengua, creencias, formas organizativas.

 9 Para prop6sitos de este apartado utilizarenlos provisionalmente el criterio de
 que las entidades y municipios de la frontera sur son las que poseen limites inter-
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 poblaci6'n total del pais. La participaci6n de esta poblaci6n en el conjunto
 de la nacional ha variado muy poco en los cincuenta a-ios anteriores,'0
 y la causa quiza sea la mayor proporci6n que, en el conjunto de la regi6n,
 corresponde a la poblacion de Chiapas, la cual ha perdido tendencialmente
 peso relativo, fen6oneno compensado por el crecimiento de las otras tres
 entidades-11

 Chiapas, si bien registra una tendencia ligeramente ascendente en su
 tasa promedio anual de crecimiento desde el inicio del periodo,'2 a partir
 del decenio 1950-1960 su ritmo de crecimiento ha sido menor que el pro-
 medio nacional. Mientras tanto, las otras entidades muestran tendencias,
 casi en su generalidad, as4endentes.1' La situaci6'n de Quintana Roo es
 peculiar, puesto que a partir de la de'cada anterior ha registrado ritmos
 extraordinarios de crecimiento, debido a los cambios socioecon6micos.

 Veintian niunicipios de las cuatro entidades (15.4%c del total) colindan
 con uno de los dos paises vecinos 14 y en ellos se alojaba, en 1980, poco
 m6s de la quinta parte de su poblaci6n.l5 En este conjunto municipal tam-
 bi6n se observa un ligero incremento en la participaci6n porcentual de su
 poblacio6n con respecto a la nacional,16 que puede verse en la tendencia
 constantemente creciente de la tasa promedio anual de crecimiento de los

 nacicnales (Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana IRoo) para dar una idea gene-
 ral de la sitnaci6n demogrAfica de la regi6n, aunque reconocemos la necesidad de
 profundizar la discusi6n sobre las direas de infiuencia de las selaciones fronterizas.

 10 De 5.13%r, en 1930 pas6 a 5.63% en el irItino afno censal; aunque en ese
 periodo, dicha poblaci6n creci6 4.5 veces respecto a su vohimen original; esto es un
 poco mdis que la media nacional.

 11 En ese periodo la pnblaci6n mexicana se cuadruplic6 y la de Chiapas hizo
 otro tanto, pero Tabasco y Canopeche la quintuplicaron y Ouintana Ron aument6
 21 veces su taniafio original. La poblaci6n de Chiapas ha pasado de constituir el
 3.2%I de la poblaci6n naoional en 1930 al 3.09% en 1980, mientras que los otros toes
 estados registran tendencias crecientes en su participaci6n en ei total nacional do-
 rante el inismo periodo (Canipeche, cl 0.51%,-o a 0.62%; Qutintan-a Roo, de 0.06%
 a 0.34%A; y, Tabasco, de 1.35% a 1.58%).

 13 De 2.54 en 1930-1940 a 24.75% en 19,70-1980, aunque esta 6iitima cifra se ubica
 en ona coirva declinante en los iltimos periodos.

 13 Practicamente s6io constituyen excepci6n los casos (1e: a) la tasa prornedio
 anual de crecimniento (Ce Quintana Roo en 1940-1950 de 3.54, que descendi6 con
 respecto a la 1d6cacia anterior, pero, que en todo caso era muv superior a i mnedia
 nacional de 2il.65, y b) la Pitima de Tabasco de 3.14 que descendi6 con respecto
 a la del periodo intercensal anterior y se coloco6 por debajo (le la media nacional.

 14 La definici6n de mnanicipio fronterizo con base en criterios limitrofes es aPin
 m3ts disctotible que nuestra aplicaci6n anterior. Noevaniente lo utilizamos como una
 aproximaci6n en ausencia de los estudios especificos nccsarios para roalizar non
 delimitaci6n regional tiel krea de influencia de las relaciones fronterizas. VWnse
 nota 10.

 15 SegOn Ia fuente censal, se trata de 866 205i plersonas, que constitnian el 22.8%
 de la poblaci6n de las entidades fronterizas y el 1.29% de la poblaci6n nacional.

 16 En 1930 constituia el 0.99% y tendencialmente, de manera constante, ascendi6
 a' la cifra, ya citada, de 1.29% en 1980.
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 habitantes de este subconjunto durante el periodo17 y en su incremento
 con respecto al volumen original.18

 El peso relativo de la poblaci6n de estos municipios con relaci6n a sus
 respectivas entidades, en conjunto, ha mostrado una tendencia ascendente
 ligera, sobre todo en los dos ultimos decenios,'9 pero en promedio han alo-
 jado a una quinta parte de la poblacion de los estados fronterizos. Sin
 embargo, existen diferencias importantes en su interior, pues en los muni-
 cipios limitrofes de Campeche y Quintana Roo residia una parte signifi-
 cativa de su poblacion (poco menos de la mitad, 44.2% y 43.4% respec-
 tivamente) en 1980, mientras que en los de Chiapas se asentaba entre una
 cuarta y una quinta parte,20 y en Tabasco se trataba de una proporcion
 mucho menor (7.1% en 1980), pero que habia registrado aumento cons-
 tante desde el inicio del periodo considerado.

 En este subconjunto tambien se manifiesta la heterogeneidad antes
 aludida con relaci6n al comportamiento demografico. Entre los cinco mu-
 nicipios fronterizos de Campeche, Quintana Roo y Tabasco (a excepcion
 de unos pocos periodos intercensales), tambien observamos elevadas y crc-
 cientes tasas promedio de crecimiento anual,21 mientras tanto, la situaci6n
 de los municipios fronterizos de Chiapas es mas moderada; solo dos (Pa-
 lenque y Ocosingo, destino de colonizaciones importantes en el iltimo de-
 cenio) registran tasas elevadas, mientras que el resto no muestra tendencia
 clara y definida.

 Por lo demas, en la region se encuentran estados y municipios tanto
 de atraccion como de expulsi6n poblacional.22 En el nivel estatal probable-
 mente las situaciones extremas sean los casos de Chiapas, que segin los
 datos correspondientes al uiltimo periodo intercensal se le clasific6 bajo el
 rubro de entidad "debil expulsora" de poblaci6n,23 y en el otro polo -como
 entidad de atracci6n- Quintana Roo; en situaciones intermedias se ubican
 las otras dos entidades fronterizas,24 lo cual es coherente con la vision evo-
 lutiva demografica de dichos estados.

 17 La tasa promedio anual de crecimiento del conjunto de los municipios fron-
 terizos tue ascendente en forma persistente; de 2.13 en 1930 a 4.46 en 1980.

 18 Este incremento fue superior al de la poblaci6n nacional (cuatro veces) y al
 de la poblacion de las entidades fronterizas (4.5 veces), pues se sobrequintuplic6
 a lo largo del periodo.

 19 De 19.1% en 1930 a 21.9% en 1980.
 20 Aunque no debemos olvidar que, en terminos absolutos, sigue siendo la po-

 blaci6n numericamente m,s importante. Ello se pone de manifiesto en el hecho de
 que en los municipios fronterizos de Chiapas se alojaba en 1980 mas de la mitad
 (el 58.5%) de la poblaci6n de los municipios fronterizos del sur del pais.

 21 En el caso de Oth6n R. Blanco, Q. R., se han registrado tasas excepcionalmente
 elevadas.

 22 Vease Castillo y Tuiran. Tambien hay diferencias con respecto a su crecimien-
 to natural, dificiles de cuantificar sobre todo en el nivel intraestatal.

 23 CONAPO 1988:70.

 24 En CONAPO 1988 a las tres entidades se les ubica en la categoria de "debil
 atracci6n". En Castillo y Tuiran, op. cit., se calcularon tambien con base en esti-
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 En los municipios fronterizos, la estimaci6n del ritmo de crecimiento so-
 cial Cs m'as dificil.25 No obstante, se hizo una aproximaci6n26 y el resultado
 es muy semejante; Cs decir, los municipios fronterizos de las entidades de
 atracci6n mantienen esta tendencia con ligeras variaciones, mientras que
 Chiapas y Tabasco 27 tambien conservan tasas de expulsion, pero cuya ten-
 dencia es acentuar ci caracter expulsor en la mayoria de los municipios del
 primero y con s6lo dos excepciones (Ocosingo y Palenque,28 (nicos de atrac-
 ci6n y equilibrio respectivamente en el (iltimo periodo).29

 En lo que se refiere al origen de sus residentes, las tendencias generales
 muestran la importancia creciente de la poblaci6n proveniente de otras en-
 tidades en Quintana Roo, puesto que en el (iltimo censo mas de La mitad
 (53.8%) de la poblaci6n detectada declar6 haber nacido en otro estado de
 La reps'blica mexicana. En Campeche y Tabasco tambien se registr6 esta
 misma tendencia, pero en imucho menor grado (en la primera lleg6 a ser
 casi una quinta parte y en La segunda no Ileg6 a una decima), mientras que
 en Chiapas mas bien parece mantenerse una proporci6n estable pero muy:
 poco significativa en el conjunto de la entidad (entre 2% y 3%). Las mis-
 mas tendencias se observan en las declaraciones correspondientes a los muni-
 cipios fronterizos.

 maciones de las tasas cIC ciecimiento natuiral, a partirc dc dates parciales de los regis-
 tros de nacimientos y defunciones. Todas registran elevadas tasas de fecundidadi
 y, con excepci6n de Chiapas para la decada 19360-1970, tasas bajas o proincdio de
 mortalidad; el resultado es que, con exccpci6n de Chiiapas en el citado periodo
 intercensal, registrani tasas elevadas de crccimiento natural. (Por diferencia con
 respecto al ritmo de crecimiento total, se calculo la tasa de crecimiento social.)

 25 No hay disponibilidad de informaci6n a ese nivel para cuantificar las tasas
 de crecilniento natural.

 2(1 Se asumi6 como probable una tasa promedio de crecimiento natuial igual
 tanto para los municipios como para la eitidact.

 27 El caso de Tabasco en la d6cada pasada nierece trataniiento especial. Mien-
 tras que el auge de las actividades petroleras moditic6 de manera importante iu
 dindmica demogrdfica de la entidad, s;u efecto polarizador fue muy localizado, es
 decir, concentrador en torno a las zonas de explotaci6n del hidrocarburo. Mientras
 tanto, el resto de municipios (los ino petroleros) resintieron los efectos de la trans-
 formaci6n, provocindose la cmigraci6n (le impoitantes sectores de sil poblaci6n hacia
 Las zonas de reciente intensiticaci6n ccon6mica. 17ase, entre otros, Lezama, Jos.
 Luis 1985.

 28 Otro estudio (CONAPO, 1987) sefiala que s6lo los mlunicipios de Frontera
 Comalapa, Palenque y Uni6n Ju5rcz no registran tasas netas dIc migraci6n negativa-t
 aunque las cifias correspondientes son iienores itqte 1.0%, por lo que seguramente se
 clasificarian como de 'equilibrio". Desafortunadamente no se especifica la metodto-
 logia de cAlcuio para establecer las razones de las diferencias, pero en todo caso
 ci resultado final es que la mayoria dc los municipios fronterizos fueron expulsores
 de poblaci6n en el 6Iltimo decenio.

 29 Podria plantearse que dturante el presente deceiio, clicho comportamiento
 puede haberse mlodificado sustancialmente con la Ilegada de refugiados. No obstante,
 no existen datos recientes y confiables de la poblaci6n asentada en los municipios
 fronterizos con el mismo carycter qtue tienen los censos dc poblaci6n; para establecer
 comparaciones con el mismo gpado de confiania tendrAin quc utilizars2 los resultados
 del p)roxiino censo.
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 LA MIGRACION INTERNACIONAL: LARGA TRADICION Y NUEVOS MATICES

 A las relaciones fronterizas comerciales e hist6ricas debemos sumar la
 existencia de flujos migratorios de caracter internacional de diverso tipo.
 Sin embargo, estos movimientos han tenido diferentes grados de importan-
 cia e intensidad en el tiempo y su impacto territorial ha sido diferencial.
 La dinamica de relaciones fronterizas mas intensa (comercial, cultural y,
 en este uiltimo sentido, tambien migratoria) 30 ocurre en la parte limitrofe
 de Chiapas con los departamentos guatemaltecos de San Marcos y Huehue-
 tenango, principalmente en las zonas de costa y bocacosta.31 Algunos datos
 preliminares y agregados muestran tambien una intensa movilidad de
 personas en la frontera con Belice32 aunque probablemente con caracte-
 risticas diferentes a la primera, puesto que se trata de un flujo no estu-
 diado hasta la fecha.33

 Las ancestrales y, hasta cierto punto, estrechas relaciones fronterizas ex-
 plican que no se considere ajena la "importacion" de mano de obra guate-
 malteca a las plantaciones cafetaleras chiapanecas -principalmente en el
 Soconusco- desde principios de siglo,34 sobre todo cuando por diversas
 razones el mercado local no era capaz de satisfacer la demanda. La evolu-
 cion de este fenomeno en los ultimos cincuenta anos ha consolidado y acen-
 tuado la importancia de las migraciones laborales estacionales de trabajadores
 guatemaltecos en las actividades agricolas de la regi6n (principalmente de
 los cultivos de cafe, platano y cafia de azucar, aunque el primero es el mas
 importante, tanto en terminos de volumen de producci6n como de ocupa-
 ci6n de mano de obra).

 A este flujo temporal se han sumado otras migraciones en la region
 que, dicho sea de paso, constituye la zona de alta consolidaci6n en su

 30 La importancia de esta relaci6n tiene profundas raioes hist6ricas. Ello ha
 determinado que, en la practica, Chiapas sea considerado como "la puerta de M6xico
 con Centroamerica".

 31 En la regionalizaci6n efectuada por el gobierno del estado de Chiapas con
 prop6sitos programAticos se delimita como regi6n fronteriza a municipios del centro
 y norte de la entidad y, por separado, a las regiones Sierra y Soconusco (localizadas
 en la costa y bocacosta); esta filtima es la que posee la mas larga tradici6n hist6-
 rica fronteriza. Vease CONAPO, 1984 y 1985.

 32 Castillo y TuirAn, 19185:20. De hecho, los registros oficiales de entradas y
 salidas de "visitantes locales" s6lo para el puesto fronterizo de Chetumal en 1984
 superaron a las de todos los puestos fronterizos de Chiapas. No obstante, se puede
 aventurar la hip6tesis de que estos flujos se hayan incrementado y cobrado impor-
 tancia solamente enl los ultimos afios; en ellos ha influido seguramente el desarrollo
 de actividades econ6micas y el poblamiento relativamente reciente de Quintana Roo.

 33 En los casos de Campeche, Tabasco y la parte norte de Chiapas se registra
 una escasa relaci6n y movilidad de personas. Probablemente se explique per la
 ausenca de actividades productivas, de nfcleos poblados importantes en ambos lados
 de la frontera e incluso de medios de comunicaci6n, como en el caso de las zonas
 selvAticas (la lacandona, por ejemplo).

 34 Vease Paniagua 1983.
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 vinculo con los paices centroamericanos. Alli se localizan los puestos fron-
 terizos de mayor importancia, confluyen las vias y medios de comunicaci6n
 mas transitados y ocurre el comercio internacional relevante. En ese .mbito
 se experimenta el movimiento mas intenso de bienes y personas de va-
 rios tipos.

 En ese conjunto de migraciones ocurren algunas de paso que, tambien
 por las mismas razones, se desplazan principalmente por este corredor. Las
 percepciones (no registros o estudios especificos) sugieren que los centro-
 americanos tienen diferentes destinos posibles, tanto dentro del territorio
 mexicano como en los Estados Unidos, pero cuyos criterios de selectividad
 aun son desconocidos. Debemos considerar que en la convergencia de este
 flujo de nacionalidades 35 es determinante la configuraci6n de los sistemas
 de comunicaci6n en los paises centroamericanos.

 Pero no es extrafio que, en diversos momentos, la region misma se
 constituya en zona de atracci6n para algunos flujos de caracter mas o me-
 nos permanente a los que puede ofrecer ciertas condiciones relativas de
 ocupaci6n y seguridad.36 Aunque no se dispone de registros ni existen es-
 tudios especificos sobre estos flujos, se puede plantear que su existencia
 se remonta a varios afios anteriores a la crisis generalizada que viven los
 paises centroamericanos desde fines del decenio pasado.37 Se trata, en ge-
 neral, del tipo de corrientes que se establecen desde paises de menor de-
 sarrollo relativo; su volumen e intensidad fluctuan segun las variaciones
 ccon6micas, politicas y sociales por las que transitan sus paises de origen.

 La informaci6n censal disponible (hasta 1980) registra, en general, una
 baja presencia de inmigrantes extranjeros, tanto en las entidades fronte-
 rizas como en los municipios limitrofes. Tanto en estados como en muni-
 cipios, la tendencia observada en el periodo 1930-1980 es que la propor-
 cion de residentes de origen extranjero pierde importancia con relaci6n al
 total de la poblacion.38

 35 A las cerrientes de centroamericanos (principalmente guatemaltecos, salva-
 dorefios, hondurefios y nicaragiienses) se han sumado recientemente grupos de per-
 sonas de otras nacionalidades que, por razones ain no determinadas, tambien utilizan
 esta ruta para tratar de llegar al territorio norteamericano.

 36 La importancia relativa del factor seguridad es considerable, en tanto que
 para muchas personas que han sido victimas de situaciones de violencia y represi6n
 puede ser vital un ambiente menos hostil, aunque ello no signifique necesariamente
 que csten exentos de otros riesgos de diverso tipo.

 37 No obstante, la percepci6n m.is aceptada es que su presencia era cuantitativa-
 mente menor y que quiza desde los inicios del presente decenio ha registrado una
 tendencia creciente. Como correlato, en el imnbito nacional, tambien desde esos mn-
 inentos se prest6 mayor atenci6n al fen6meno por parte de diferentes sectores, tanto
 oficiales como privados.

 8s En ninguna entidad o conjunto de municipios fronterizos alcanzan el 1% de
 la poblaci6n estatal respectiva. En todo caso esta infonnaci6n se debe tomar con
 alguna reserva, ya que a los tradicionales problemas de registro de la informaci6n
 censal, se debe sumar la comprensible resistencia que una pregunta de este tipo
 puede provocar en los residentes indocumentados de una regi6n fronteriza, a pesar
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 A partir de 1981 se registro la llegada masiva de refugiados guatemal-
 tecos.39 Desde 1978-1979 se habia detectado la inmigraci6n de nicaragiien-
 ses y salvadorenios, que huian de sus paises por la situaci6n de conflicto
 armado iniciada antes que en Guatemala. No obstante, estos flujos no solo
 carecian de las mismas caracteristicas en su conformacion y en la forma
 de migrar, sino que incluso se asentaron de manera distinta; se podria afir-
 mar, sin ninguna base de registros, que en su mayor parte se dirigieron
 hacia otras zonas del territorio nacional, o bien, buscaron cruzar la fron-
 tera norte.

 Por su parte, la corriente de refugiados guatemaltecos que lleg6 a Chia-
 pas, principalmente en la primera mitad de este decenio, hoy puede en-
 contrarse en una de las situaciones siguientes: a) algunos mantienen una
 condicion muy semejante a la del momento posterior a su llegada, es decir,
 subsisten en campamentos ubicados en la zona fronteriza, por lo regular
 en el norte de Chiapas; b) otros residen en los nuevos campamentos cons-
 truidos en Campeche y Quintana Roo, en los que fue reubicada parte de
 ese flujo, bajo diferentes condiciones de asistencia y regulaci6n; c) un re-
 ducido nuimero de ellos ha retornado a su lugar de origen 40 y, d) algunos,
 en numero indeterminado y auin sin ser reconocidos como refugiados dada
 su ubicaci6n dispersa y las condiciones mas "individuales" permitidas des-
 de su llegada, se encuentra en diversos lugares de Chiapas.41

 MIGRACION ESTACIONAL: UIJN FLUJO CONSOLIDADO EN PROCESO
 DE CAMBIO?

 El flujo estacional de trabajadores agricolas que acude a las diversas
 plantaciones del Soconusco se constituye por personas tanto documentadas
 como otras que no poseen una autorizaci6n para realizar actividades pro-

 de que dicha informaci6n no puedc ni debe ser utilizada para fines de deportaci6ii
 o sanci6n por autoridades migratorias o policiacas.

 39 Basicamenite se trataba de poblaci6n rural, la mayoria de ellos campesinos,
 proveniente del altiplano occidental guatemalteco, que huyeron de la represi6n cjer-
 cida contra sus personas y bienes, como parte de una politica contrainsurgente que
 alcanz6 sus mayores niveles de violencia entre 1981 y 1984. Vease, entre otros,
 Aguayo 1984 y 1985; Aguayo y O'Dougherty 1986; Manz 1986.

 40 Aunque no es nuestro prop6sito cuantificar, importa recalcar lo dificil quc
 es establecer la cantidad de los que volvieron por su cuenta; lo que si se puede
 afirmar es que quienes lo han hecho bajo el programa de repatriaci6n a cargo de
 COMAR/ACNUR, en coordinaci6n con las autoridades guatemaltecas, constituyen una
 pequefia proporci6n del total de refugiados reconocidos y menos auin del total,
 incluidos los no reconocidos.

 41 Algunos funcionarios gubernamentales afirman la existencia por toda la elti-
 dad de asentamientos de centroamericanos; por el contrario, investigadores que tra-
 bajan en la regi6n (L6pez Ventura 1989) y la percepci6n de nuestm trabajo de
 campo indican que la mayoria se ubica en nucleos localizados en aireas especificas
 que apenas empiezan a ser identificadas.
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 ductivas en territorio mexicano.42 Veamos algunos de los rasgos de la prin-
 cipal fuente de ocupaci6n de estos trabajadores; esto es, el cultivo del cafe.43

 Chiapas es una de las entidades productoras del grano m6as importan-
 tes en el pais, por su volumen y destino de la producci6n.4 La producci6n
 nacional, segin el Instituto Mexicano del Cafe (INMECAFE), desde 1981
 ha rebasado ampliamente la cifra de cuatro millones de sacos y, segun la
 misma fuente, dicho estado aporta poco mas de un tercio de la produccion
 total. De esa producci6n, el Soconusco contribuye con un poco mas del
 50.0%. El Soconusco, por otra parte, colinda con los departamentos gua-
 temaltecos de San Marcos y Huehuetenango, principales proveedores de
 la mano de obra temporal utilizada por los cafeticultores mexicanos.

 El cafe del Soconusco es cultivado tanto por propietarios individuales
 como por ejidatarios. Seguin el INMECAFE, existen 109 fincas cafetaleras solo
 en el municipio de Tapachula y 271 en todo el Soconusco.45 Por otra
 parte, opiniones de diversos sectores mencionan la presencia de migrantes
 temporales en el periodo de cosecha que oscilan entre 20000 y 100000
 personas, cifras que resultan sobre todo de apreciaciones personales cuyo
 sustento real es minimo. En efecto, no hay registro alguno que pueda dar
 validez a dichas apreciaciones, maxime cuando se trata de un fenomeno
 complejo. Por lo tanto, dejaremos de lado la discusi6n acerca del volumen
 de este flujo que ocurre de septiembre a marzo de cada aiio.

 Algunas de las caracteristicas generales de estos migrantes, a partir de
 la informaci6n de nuestros entrevistadores originarios de Guatemala, se
 sitian en edades entre los 12 y los 80 afios, pero con predominio en el
 intervalo de 15 a 24 anios; mas de la mitad, bajo distintas modalidades,
 declaran mantener una relaci6n de pareja; casi la totalidad coincide en
 sefialar que el notivo de su migraci6n temporal es la insuficiencia del
 producto de su parcela o bien de su salario; un poco mas de la mitad
 sefialan que vienen acompafiados por familiares de Soconusco; la duracion
 promedio de su estadia en la regi6n es entre 30 y 45 dias. En resumen po-
 demos decir, con base en esos resultados, que cosecha tras cosecha Ilegan al

 42 La importancia de senialar esta situaci6n radica en el hecho de que, por esa
 raz6n, no se dispone de registros oficiales que permitan documentar el volumen, la
 temporalidad y, en general, las caracteristicas del flujo y sus componentes.

 43 Los elementos que sustentan la discusi6n de este apartado son producto del
 proyecto de investigaci6n denominado "Impactos regionales de las migraciones in-
 ternacionales a la frontera sur de Mexico. El caso de los trabajadores estacionales",
 realizado en el Centro de Estudios Demogrificos y de Desarrollo Urbano de El
 Colegio de Mexico, bajo la responsabilidad de Rodolfo Casillas y Manuel Angel
 Castillo, con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT). El
 trabajo de campo se realiz6 durante la cosecha 1986-1987. Ver Casillas y Cas-
 tillo, 1987b.

 44 Es decir que una significativa proporci6n de su producci6i se destina a
 la exportaci6n y, por lo tanto, es importante porque contribuye a la generaci6n de
 divisas tan necesarias para la economia del pais.

 45 Datos de Censo Agricola del INMECAF, 1986 (inedito, citado en Casillas
 y Castillo, 1987b).
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 Soconusco flujos migratorios con caracter temporal, compuestos de hombres
 y mujeres guatemaltecos de distintas edades, y que la mitad de ellos viajan
 acompafiados de familiares y los otros lo hacen individualmente, y que el
 motivo principal aducido es la necesidad de complementar el ingreso fa-
 miliar.

 OCAMBIOS RECIENTES EN LAS CARACTERISTICAS DEL FLUJO ESTACIONAL?

 Una de las dificultades para establecer si este movimiento migratorio
 ha sufrido modificaciones es, repetimos, la ausencia de registros y estudios
 previos. Esa misma carencia ha permitido la proliferacion de diversas
 creencias, muchas sin fundamento -como las alusiones a su indeterminado
 volumen- pero que de una u otra forma han generado percepciones y
 opiniones entre diversos sectores acerca de las caracteristicas del fen6me-
 no." Analicemos dos de ellas.

 a) Las formas de reclutamiento de la fuerza de trabajo

 Es coniun escuchar la opinion de que esta migracion se alimenta me-
 diante mecanismos de reclutamiento generados desde las propias unidades
 productivas.47 Probablemente uno de los elementos que refuerzan esta idea
 es que en Guatemala (lugar de procedencia) tambien ocurre una migra-
 ci6n semejante de la regi6n del atliplano a las unidades privadas de pro-
 ducci6n para la exportaci6n, localizadas en la costa y bocacosta de ese pais
 (en los escasos estudios que la documentan se refieren a ella como "en-
 ganchamiento" realizado en las comunidades de origen).48

 En nuestro trabajo de campo encontramos que algunos de los entrevis-
 tados habian sido reclutados de esa manera, pero que era necesario matizar
 una gama de situaciones posibles. Por otra parte, creemos contar con ele-
 mentos que indican una tendencia a disminuirle importancia.49 Es posible
 pensar que, si sostenemos que es una practica de larga tradici6n, los tra-
 bajadores debieran ser cada vez menos dependientes de la intermediaci6n
 para contratarse, que tanto a los empleadores como a ellos les significa un
 costo tambien cada vez menos necesario. Por ejemplo, de los 410 trabajado-

 4G VWase Casillas y Castillo (1987a) y Casillas, Castillo y Mufioz (1988).
 47 Este argumento puede verse en Ord6fiez 1988.
 4s VWase Schmid 1973 y Figueroa 1976. El enganchamiento es una prictica de

 personas que, por encargo y con base en un acuerdo de pago con los empleadores,
 acuden a las comunidades de origen d'e los potenciales trabajadores en donde plan-
 tean las necesidades y condiciones de trabajo. En teoria, soni los responsables de la
 organizaci6n y costos del transporte, asi como de los tramites migratorios.

 49 En oposici6n a lo que se afirma en el reciente estudio de Ord6fiez (1988),
 en el sentido de que se trata de practicas aun muy importantes pero sin presentar
 ninguna referencia empirica.
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 res entrevistados en unidades privadas (fincas), el 27.8.% manifesto haberr
 se enterado de los requerimientos de mano de obra por medio de mecanis-
 mos de intermediaci6n (enganchadores, 3.4% y contratistas, 24.4%). N6tese
 desde aqui la mayor importancia del contratista en relacion con la parti-
 cipaci6n del enganchador.50 Mientras tanto, el 11.5% se enter6 por medios
 indirectos como la radio o avisos escritos en las comunidades. Pero lo

 mas importante es que mas de la mitad (60.5%) de este grupo de traba-
 jadores afirm6 haberse enterado por medio de mecanismos informales:
 27.6% "ya sabia porque habia venido" antes, y 25.8% se entero por medio
 de avisos personales o de terceras personas.

 En ejidos se entrevistaron 181 trabajadores. De ellos, s6lo el 8.3% se
 enter6 por medio de los mecanismos de intermediaci6n, mientras que los
 indirectos tuvieron muy poco peso relativo (2.8%). Aqui es mucho mayor
 la importancia de los mecanismos informales, pues el 88.4% declar6 este
 tipo de via de informaci6n y, entre ellos, casi la mitad del total (47.5%)
 indic6 saberlo porque ya habia venido antes y, en segundo lugar, el 37%
 se enter6 por avisos personales o de terceras personas.

 De los trabajadores entrevistados en las fincas, menos de la mitad
 (36.8%) consider6 que ya tenia trabajo cuando llego a la unidad produc-
 tiva. De ellos, la mayoria (63.5%) lo obtuvo por un mecanismo de inter-
 mediaci6n, entre los cuales tuvo nuevamente mayor peso el papel de los
 contratistas (48.0%), aunque aparece una nueva figura: el "anticipo" en
 dinero (4.7%), que se traduce en la practica en un compromiso del tra-
 bajador con el empleador,51 mientras tanto, los mecanismos informales fue-
 ron menos importantes (36.5%). Por su parte, solo 27.9% de los trabaja-
 dores en los ejidos manifestaron contar con el trabajo antes de llegar y, de
 ellos, al contrario del otro grupo, las dos terceras partes indicaron haberlo
 conseguido mediante mecanismos informales.

 Finalmente, menos de la tercera parte (30.7%) de los trabajadores de
 las fincas respondieron que habian conseguido ese trabajo mediante meca-
 nismos de intermediacion (enganchadores, 4.1% y contratistas, 26.6%):
 practicamente la mitad (49.5%) por mecanismos informales, entre los
 cuales el mas importante fue la contrataci6n directa con el empleador
 (44.4% ).52 En los ejidos la situaci6n es aun mas acentuada, puesto que

 50 La diferencia entre el enganchador y el contratista consiste en que el primero
 acude directamente a las comunidades de origen de los trabajadores para el reclu-
 tamiento, mientras que el segundo lo hace en puntos especificos reconocidos coono
 ambitos de oferta y demanda de trabajo. Esta diferencia es muy clara para los tra-
 bajadores migratorios.

 5t La importancia del anticipo y de sus consecuencias la podemos observar en
 que 50 trabajadores manifestaron haber laborado antes en otra unidad productiva
 y que el 50% de ellos lo habia obtenido mediante un anticipo. Ello sugiere la po-
 sibilidad de que el trabajador acepte el nompromiso del anticipo ante la presi6n
 de sus necesidades, pero que probablemente en esos casos s61o cumpla con la obli-
 gaci6n y luego contrate en otro lugar mas cosveniente.

 52 No haremos ninguna referenca al resto, que declar6 otras vias de consecuci6n
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 solo 8.3% fue contratado por medio de las primeras vias, mientras que el
 71.3% lo hizo por las segundas y, de ellos, las dos terceras partes del total
 (67.4%) lo hicieron directamente.

 b) Un posible incremento de la poblaci6n migrante

 En trabajos anteriores hemos tratado de probar que esta migraci6n es-
 tacional tiene larga tradicion; la base ha sido resultado de nuestra inda-
 gaci6n acerca de la historia migratoria de los trabajadores entrevistados.53
 No obstante, surgen elementos que parecen indicar una tendencia por mayor
 participaci6n de nuevos trabajadores en el proceso.

 En 1988 planteamos que mas de la mitad de los trabajadores manifes-
 taron haber comenzado a participar en las labores del cultivo del cafe en
 edades tan tempranas como los trece afnos y menos; que en esa proporci6n
 habian comenzado a recibir pago por dichas tareas a los 15 afnos, y que
 la gran mayoria report6 haber aprendido en Mexico con sus padres a rea-
 lizar la tarea que ocupa mas mano de- obra (el corte del grano). Por otra
 parte, se encontro una relaci6n directa entre la edad de las personas y el
 tiempo transcurrido desde la primera vez que indicaron haber venido a
 trabajar a Mexico.

 Sin embargo, como parte de este analisis,54 se calcul6 un indicador del
 niumero promedio total de veces que un trabajador viene a laborar a
 M6xico en actividades agricolas,55 asi como un Indice Medio de Ciclicidad

 del trabajo, pues se manifestaron formas no bien definidas en las que incluso se
 mencion6 la intervenci6n de funcionarios migratorios ante alguna situaci6n de con-
 flicto con un empleador anterior.

 53 Vease Castillo 1988.

 54 Es necesario dejar constancia que la construcci6n de los indicadores utiliza-
 dos y las discusiones que le siguieron fueron posibles por las aportaciones de Rosa
 Maria Camarena; no obstante, las interpretaciones y conclusiones aqui presentadas son
 responsabilidad exclusiva del autor.

 55 La f6rmula del indicador es:

 Promedio de veces que han venido a trabajar a Mexico los entrevistados del
 grupo de edad k.

 Ndmero de veces que ha venido

 nk el entrevistado i + 1

 I2=  n,k

 en la que:

 i = i-&simo entrevistado del grupo de edad k;

 nk = nimero total de trabajadores del grupo de edad k.
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 (imGc) "" qupe se proponian confirinar la recurrencia de los entrevistados
 en el trabajo migratorio.

 Con respecto al indicador, una de las observaciones es el registro de
 valores relativamente elevados (de 5.38 y 5.67 veces) para los estratos ma's
 j6venes (12-14 y 15-19 afios), en comparaci6n a los correspondientes a los
 de mayor elad (21.13 y 25.27 veces para los de 50-59 y 60 y mas afios, en
 ese ordenr. Lo cual podria ser sintoma de varias situaciones no excluyen-
 tes: una es que a mayor edad se registra una tendencia a migrar nienos
 veces; otra, que se pueda estar dando un incremento reciente en la de-
 rnanda estacional, y la 'ltima es que se pudicra estar incrementando el
 flujo de venidas por razones atribuibles a las condiciones de trabajo y de
 vida en los lugares de origen.

 Por su parte, el iMc niuestra que, en promedio, los cntrevistados han
 venido (hasta el momento de la entrevista) 1.05 veces por anio,57' resultados
 que, desaagregados, confirman la situaci6n apuntada en las observaciones
 sefialadas en el inciso anterior. Se nota claramente una tendencia por
 auLnentar el nu'mero promedio de veces que acuden en forma anual con-
 forme nos referimos a estratos ma's j6venes de edad (de 0.85 veces por a-no
 para el estrato de 60 y mas an-os de edad hasta 1.9 veces para ei intervalo
 de 12-14 afios).

 Mientras tanto, aproximadamente una cuarta parte (23.4%) report6
 ple su estancia al momento de la entrevista constitu'a la primera vez de
 venir a tirabajar a Mexico. De ese subconjunto, el 41.3% tenia 19 afios o
 inenos. Si tomamos en consideraci6n que en la totalidad de trabajadores
 entrevistados se manifest6 una tendencia a comenzar a Ilegar a trabajar a
 McE'xico en edades j6venes y que la mayoria de estos declar6 haber ilegado
 a los 20 o mas afios de edad, puede ser el inicio de una nueva tendencia, a
 incr,ementar el 'volumen de trabajadores que Ilegan a la actividad tempo-

 5, La tormula del 1mc es:
 Indrce M.\ledio de Ciclicidad

 Niinicro de veces que lha -v enido

 1c ci entrevistado i + 1

 Ni'imero de afios que han transcurrido
 desde que el entrevistado i concinz6

 a venir

 v los resultadcos de los calculos putedcn verse- en Casillas v Castillo, 1987b: 123-124
 v cuadros IV-35 y IV-36; tambi6n puede consultarse Casillas, Castillo y Mufloz
 1988:19-21.

 57 Este indicador es mayor que la uniidad porqie hiay evidencias de que algfinos
 trabajadores acuden en otros momentos del afio -aunque por periodos cortos-
 para realizar labores de limpia, mantenimiento y preparaci6n de los terrenos y las
 pJantas, previas a la cosecha. En el cuestionario no se estableci6 distinci6n entre,
 LIs Migraciones a la cosecha y las realizadas en otros momentos del afio.
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 ral, motivados quiza por un creciente deterioro de sus condiciones de vida en
 las regiones de origen.58

 CONCLUSION

 A lo largo de estc trabajo hemos descrito la evoluci6n demografica de
 la frontera sur de Me(xico sefalando que para su analisis se deben consi-
 derar las particularidades que asume la dinamica socioecon6mica de las
 subregiones que la integran; esta se caracteriza por la presencia de acen-
 tuadas desigualdades y situaciones de conflicto social, que han sido mati-
 zadas recientemente por su posici6n geopolitica e importancia en el marco
 de las relaciones internacionales.

 La migraci6n internacional, asi como la mayoria de las relaciones fron-
 terizas, hasta fines del decenio pasado fueron relativamente poco importan-
 tes. Es a lo largo de los ochenta que se ha experimentado un cambio cualita-
 tivo y cuantitativo que llama la atenci6n de propios y extranios. La llegada
 de refugiados y el incremento y diversificaci6n de la migraci6n indocumen-
 tada de diverso tipo ha reclamado creciente atenci6n nacional e inter-
 nacional.

 El movimiento de trabajadores estacionales, sobre todo hacia las plan-
 taciones de cafe del Soconusco, ha conservado basicamente sus rasgos tra-
 dicionales. Sin embargo, planteamos que pueden estar ocurriendo modi-
 ficaciones importantes en sus caracteristicas. Para ello ilustramos dos
 situaciones: i) la probable perdida de importancia de los mecanismos de
 "enganchamiento" de trabajadores en favor de una contrataci6n mas libre
 v directa; y, ii) una posible ampliaci6n de la oferta de trabajadores, ex-
 presada en una importante proporcion de los que llegan por primera vez
 en edades superiores a las declaradas por los migrantes tradicionales, lo
 cual se explicaria por el agudo deterioro de las condiciones de sobreviven-
 cia en su pais de origen.
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