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decreto que reforma el Artículo 27 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación, 28 de enero 
de 1992.

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Catálogo de las lenguas Indígenas 
Nacionales: variantes Lingüísticas de México con sus autodenomi-
naciones y referencias geoestadísticas. Diario Oficial de la Federación, 
Primera sección a Tercera sección: 31-112, Lunes 14 de enero de 2008, 
http://www.inali.gob.mx/pdf/CLIN_completo.pdf (consulta: 2 de fe-
brero de 2009). 

Legislación de terrenos Baldios ó sea completa colección de leyes, decretos, 
ordenes, circulares, reglamentos, contratos y demás disposiciones su-
prema relativas a terrenos Breve historia de Chihuahua de la Repúbli-
ca (1885). Reglamento a que debe sujetarse el corte de maderas en 
bosques y terrenos nacionales. Publicadas hasta el mes de septiembre 
de 1885, Chihuahua, Imprenta y Librería de donato Miramontes. 

Ley Agraria publicada en el diario Oficial de la Federación el 26 de febre-
ro de 1992. Última Reforma dOF 09-04-2012: 1-46. Cámara de dipu-
tados del H. Congreso de la Unión, Secretaría General, Secretaría de 
Servicios Parlamentarios, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/13.pdf (consulta: el 20 enero de 2013).

Ley de Fomento para el desarrollo Sustentable del Estado de Chihuahua. 
Última Reforma POE 2014.10.22 No. 85. H. Congreso del Estado de 
Chihuahua. Secretaría de Servicios Jurídico Legislativos, división 
de documentación y Biblioteca (consulta: 22 de octubre de 2004). 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional. Proyecto “Ca-
rretera Novoava-Norogachi-Rochéachi, tramo del KM. 0 000 al 10 000 
con origen en Rochéachi en el municipio de Guachochi, Chih.”, Mé-
xico, 2006, http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiradocs/documentos/
chih/estudios/2007/08CI2007v0003.pdf (consulta: 3 de mayo de 
2007).

Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional, Proyecto “Ca-
rretera San Francisco de Borja-Nonoava y Cambio de uso de suelo”, 
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http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiradocs/documentos/chih/
estudios/2006/08CI2006vd028.pdf (consulta: 7 de noviembre de 
2015).

Recurso de revisión: R.R.93/2004-05. dictada el 5 de julio de 2007. Bole-
tín Judicial Agrario, octubre de 2007. 

Reglamento Interno del Ejido de Norogachi. Norogachi, Municipio de 
Guachochi, Chihuahua, 2001.
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stratHern, Marilyn (2013 [1987]). Fora de contexto: as ficções persuasivas 
da antropologia. Brasil: Terceiro Nome.

stratHern, Marilyn (1988). The Gender of the Gift. Problems with Women 
and Problems with Society in Melanesia. California: University of Cali-
fornia Press.

stratHern, Marilyn (2011). Binary License. Common Knowledge 17 (1), 
87-103.

stratHern, Marilyn (2014). O efeito etnográfico. Brasil: Cosac Naify.

sztutman, Renato (2012). O Profeta e o Principal. A Ação Política Amerín-
dia e seus Personagens. Brasil: Editora da Universidade de São Paulo, 
Universidade de São Paulo.

tHord-gray, Ivor (1955). Tarahumara-English. English-Tarahumara. Dic-
tionary. Florida: University of Miami Press.

trevIzo nevárez, Javier y Natalia Abúndez Ramírez (1996). San Ignacio 
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