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INTRODUCCION. 

La presente invesrigac10n intenta cubrir un espacio que no ha sido resuelto por las ciencias 
sociales. que es el del estudio de las estructuras jurfdicas que subyacen en los puebfos indios. 
Circunstancia compleja, si advertimos que esta temática no puede ser dimensionada, tan sólo, a 
partir de disciplinas .como el derecho o la sociologfa, sino que al tratarse de poblaciones que se 
diferencian culturalmente del entorno nacional, encuentran su fundamento en categorlas. conceptos 
y argumentos de otras ciencias, como lo son, principalmente, la antropologla (dentro de ésta, la 
etnologla) e incluso Ja economla. 

Buscando esta visión Jnterd1sciplinarra del fenomeno en cuestión, han sido elaborados ocho 
apartados, que se integran en dos grandes partes 1 y 11, precedidas de una introducción generaf, 
cerradas par unas conclusiones. ln1c1almente se ubica el marco teórico. que fundamenta al trabajo. 
delimitando el problema. objetivos e hipótesis del mismo. En el CiJpftu!n prjq>erp, se explica la 
interrogante acerca de la existencia, o no, de la identidad india en México. M~s adelante en Al 
~~. se procura advertir cuál es la situación en que se encuentran las poblaciones 
indias en la formación social mexicana. 

En el aoartado te~. se delimita la relación que mantiene el Estado mexicano con los 
pueblos de referencia. haciendo principal énfasis en las polft1cas indigenistas 

A partir del rapltp!p cuarto, se desarrolla el estudio de las estructuras jurldicas referentes a 
los pueblos indios. En particular, en este apartado so hace un anáisis de esta nonnatividad, 
incluyendo tanto, la de ia Organlzación de las Naciones Unidas, como la de la Organización de 
Estados Amencanos, finalmente. se realizó un estudio de derecho comparado con aquellos 
preceptos jurld1cos que se refieren a las poblaciones indias en las legislaciones de la mayorra de 
los paises de América Latina. 

En el...Wu211UloJ2.Llinlo. se elaboro el estudio de la normatividad jurld1ca que en México regula 
las relaciones sociales que se desenvuelven en los pueblos indios. advirtiendo las múltiples 
contradicciones que sustenta este sistema de derecho, en el tratamiento jurfd1co de pueblos e 
individuos culturalmente diferenciados. habiendo sido elaborada una propuesta de~ a la 
ConstituciOn general de la república, con la cual se concibe se recogen las expectativas indias y 
que constituye uno de los planteamientos alternativos de esta 1nvest1gac10n. 

En relacion con e~.oJtuJo....sext.o se incursionó en el estudio de la antropologla jurldica, 
disciplina aún en construcción. En este apartado se buscó sentar las bases teóricas que 
fundamenten, al interior de la antropologla, la 1mportanc1a del estudio de la costumbre 1urldica india, 
ya no sólo como un simple complemento de estudios etnograficos, sino como una forma 
especializada de la antropologfa, a Ja que he denominado antropologla jurldica. Al respecto se 
diset\O el estudio del derecho consuetudinario indio en México. Por otro lado, la elaboración teórica 
de este apartado, configura un segundo elemento propos1t1vo de este trabajo, al plantear 
estructuras jurldicas Qe.[.....Se, que si bien no se encuentran formalmente reconocidas por el derecho 
mexicano, constituyen estructuras idóneas en la regulación jurídica de los pueblos indios. 

Finalmente, en el_s::apltulp sém1mo, se establece el estudio del derecho consuetudinario de 
la etnia triqui del Estado de Oaxaca, con el objeto de reconocer un referente emplr1co que de 
cuenta de las estructuras en que se ubica la costumbre jurfdica india. 

Se concluye senalando. que si bien esta investigación constituye el resultado de anos de 
trabajo, no se concibe como acabada, sino como el inicio de nuevas aspiraciones. 

Carlos Humberto Ourand Alcantara 
:r..oeoan. Xochlmllco. 1995. 
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l. Marco teórico-referencial. 

En la coyuntura actual resulta complejo establecer un .. paradigma· que responda 
plenamente a los fines de la investigación cientlfica, dada la coyuntura de crisis que se vive en el 
marco de las ciencias sociales, se,,ala:la incluso una crisis general de la epistamok>gfa. Intentando 
salvar Ja& múltiples dificultades q¡ue ello representa sustentaré algunos de los elementos teóricos y 
categorlas en que se fundamenta este trabajo. 

El modelo IOgico en el cual se ubicará nuestro objeto de estudio. cgnjynto de relgipngs 
~~- sera el de la sociedad mexicana en la coyuntura 
actual. 

En el terreno epistemológico incorporo dos categorlas del marxismo: pnmero, la de la 
totalidad, que establece que el conocimiento no es vlabJe sino en el contexto global en el que se 
desarrollan los fenómenos. V, la segunda, la concrec10n desarrollada por~. 

" ... la realidad debe a.ar entendida como concreción, como un todo que posee su propia 
estructura; algo que se va creando; no es un todo acabado, sino diném1co y variable en sus partes 
singulares y en la disposición de sus elementos fonnatrvos. Vista asl la rea!M:iad, obtendremos 
directrices heurísticas y principios epistemoJOgicos validos en el estudio, la descripción, la 
comprensión y la valoraciOn de algunas porciones o segmentos de la reahdad social. Por lo tanto, el 
estudio de partes y procesos aislados no es suficiente; el problema esencial que se nos presenta es 
el de las relaciones organizadas que resultan de la interacción dinamica y que determinan el 
comportamiento de los elementos v de hechos en el intenor de un todo. Las analogfas 
estructuraies, fundamentan el punto de partida del examen, análisis, reftexiOn y valoración del 
carácter especifico del fenómeno social.· 1 

La parte stgnificahva de la formación social mexicana que se analizará en este trabajo se 
ubk:a en el campo del derecho y de la antropologla. Por cuanto que se ubica en la aplicación de un 
conjunto de normas jurldicas que se reproducen en poblaciones que se encuentran diferenciadas 
del conjunto nacional. 

Cualquier estudio que se sustente en el marco de las estructuras JUrldicas y de sus 
concomitantes relaciones socioeconomicas, tiene que responder necesariamente las siguientes 
preguntas ¿qué es el derecho?. ¿cuál es su caracter y esencia? y ¿cual es el papel que 
historicamente ha venido desempet\ando en la sociedad? 

Sin establecer a fondo la discusión teOrica que ello exige daré respuesta a estas 
interTogantes. Es la teorla general del derecho:;r la disciplina que ha buscado encontrar respuesta a 
estos cueationamíentos. 

l. ~ Karcl. Djg!fctjca de lp cgnca;tn. l::d. Grijalbo, Mbico, p. 159. 

2. Confonnc: a su \llSt6n cmn.ictural funcionalista Bobbm ha sen.alado que: •1#05 ,.randcs temas de la teorla del 
derecho ... son los lema.' relacionadcn cun el origen. Ja naluralu.a, la cstn.u;tura, la función de 105 sistemas 
nonnati\loS. )' con la distinción entre el sistema nonnarivo que ,;olemos llamlll derecho y todo.'\ los dcm.b 
sistemas normativos (e inclu~ no normativos). rclac1on~os. asimismo. con el origen, la naturaleza. la 
estructura y la función de los clcmcncO!> simpla de estos sistemas que :sun las nonnas .. anlilis1s !>Obre los 
problemas de la \lalide.7. y eficacia. de la coherencia n de la globalidad del onJcn, sobre lo~ dil'dintn!: tipn"I de 
nonn;as. sobre la difcccncia entre nonnas primarias y !';CCUndaria.s, entre nonnas superiores e inferiord. sobre la 
(;oacci6n y la sanción. sohre fas llamadas situac1one"i subjeti\la.o; (cuyo estudio ha encausado a losjuristns hacia 
la lógica dcóntica). sobre la función represiva o promotora, innovadora o cunscr\ladora del derecho. sobre la 
relación del dercchu conto subsistema con el sistema social en su conjunto"' Cf....Ililhbig Norberto. -rcorlo 
.:.mcraLdcLdcrc:chg y spcjgloal• dcLIJ"'1:ho - en Crltjcq Juddjca No. s. UAP. Mt:11.ico. 198.S, p. 10. 
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En el decurso h1st6rico de la teorla general del derecho, destacan tres escuelas que 
explican la naturaleza del derecho; a) jus naturalismo. b) jus positivismo y e) jus marxismo 

Para los efectos de este estudio. establezco como derecho al conjunto de normas jurldicas 
que regulan las relaciones sociales de los individuos entre si y de éstos frente a la autoridad. 

El..iu.L.Datw:ali.smo sostiene que el derecho surge de la conciencia general del pueblo, a 
través de formas naturales del esplrrtu popular. 

El jys pos1t1v.i5.mo. advierte que el derecho es siempre una técnica de control social. Pero 
esta técnica se basa en el derecho subjetivo, en el sentido de que apriorlsticamente existe un 
imperativo que establece la universalidad de la ley como criterio formal de validez. La voluntad es 
calificada como buena en tanto obedece a la ley por el mero respeto a su forma. Kant piensa 
también que la validez de las normas jurldicas proviene de una forma. 

El imperativo del derecho manda que las acciones realizadas en el espacio y el tiempo se 
lleven a cabo de manera tal, que el hbre uso del arbitrio pueda concordar con la libertad del otro. 
según una ley universal de la libertad. 

El jus marxismo (al que podrfamos reconocer como una concepción soclol6gica del 
derecho) sostiene, que las normas jurfd1cas no se producen en abstracto, al margen del Estado, 
sino dentro de una determinada formaciOn social en la que existen ciertas relaciones de poder Y 
dominación. 

De estas concepc1ones del derecho advierto los siguientes aspectos. El jys natyraUsmo 
dada su tradiclOn cnstiana, se finca en una explicación naturalista del derecho. lo que constituye 
una barrera para establecer cualquier supuesto cienttfico en su definición. 

El positivismo kelseniano establece al derecho como "una ciencia que depura todo 
elemento extrat"io", que venga de la polltica. la economla, la teologla, etcétera; con ello se 
establecen supuestos no constatables en la realidad. 

La contraparte del discurso jurfdico pos1t1v1sta y naturalista la encontramos en el marxismo. 
concepción hoy sujeta a múltiples cuestionamientos, particularmente, aqull!:llos que le asignan el 
rango de .. discurso poutico-1deol6gico" y congruentemente no el de una elaboración º'cientiffca".3 Sin 
pretender abarcar este análisis. sustentaré algunos de los aspectos que el marxismo desarrollo y 
que estan relacionados con nuestro obJeto de estudio. 

Si bien es cierto que en el pensamiento de Marx no e>cistiO una teorla general 
(sistematizada) del derecho, también es cierto que sus apartaciones en esta materia son 
significativas. La concepciOn que del derecho tuvieron Marx y Engels m<is bien se ubica como una 
critica al "derecho burgués", o derecho del capitalismo. 

En obras como "La cuestión JUdla" (1843), y "La sagrada familia" (1845-46), se alude al 
derecho formal del Estado polltico moderno. El Estado se presenta como un monopolizador de los 
derechos y libertades reales 

3. Para W1 estudio det.allaJo de est.a polémica son intcn:santcs los trabajos de Paul Manit;k "Crll.ka-.dc 
lg:¡ ncomnpcjsta.s ... Ed. Penlns.ula. Barcelona 1977; l.:m:n:.U. Osear ''Tcpdp spc;joJ~J dtte~ 
s.~u.r.idll;iJ. en Critica Jurldic<l No. 7. UAP. 1987; Cartclli llugcs '"Gmnll~QQ.UC 
bistóri@'". Siglo XXI. l 9RS; ~t.c:.lb Manuel, et al "Epjsts:mnlm:ln y c=jcncia5 s.aciah:s". UAM 
b:tapalapa 19Rl; llr~~ Jui.C. ~tilu~Qa.Ld.c JiU.Jticncj.is socjalc::a. FLACSO. Argentina. 
IQQO 



En su alegato que Marx realizara ante el Jurado de Colonia (febrero de 1849) en defensa de 
varios redactores de la .. Nueva Gaceta Renana", por conspirar contra el régimen. senalO: "No es la 
sociedad Ja que descansa en la ley. Esto es una fantasla de los jurisconsultos. Por el contrario, la 
ley. por oposlcion a la arbitrariedad del Individuo. debe descansar en la sociedad, debe traducir los 
intereses y necesidades generales, que se derivan del modo dado de producc10n material. 

El Código Napoleón que tengo en mis manos no produce la sociedad burguesa moderna. 
La sociedad burguesa, segün surgiO en el siglo XVIII y se desarrollo en el XIX, encuentra 
meramente su expreslon legal en el cOdigo ... • 

A la postre, este alegato, se incorporarla al fundamento que Marx a sento en el ErO!ggo_aJa 
~tdbuciOn deJa...econnmia. en la que "sintetiza" estudios de muchos anos y que represento, uno 
de sus principales planteamientos metodolOgicos. de comprensión de la sociedad, teniendo como 
antecedente pnncipal a los Gnm.d.ns..s..e. 

Desde nuestra Opt1ca. la aportación mas importante realizada por Marx en lo que concierne 
a la interpretación del derecho es el apuntalamiento de éste como una normat1vizaciOn que no se 
genera en abstracto o al márgen del Estado sino dentro de una formación social determinada, en la 
que existen ciertas relaciones de poder y control de la sociedad. 

Es en el prólogo a la .. ContnbuciOn a la critica de la economla polltica" ( 1859), y en el 
postfacio de "El Capital" (1867), en los que Marx reconoce esta adecuación del derecho , senala: 
" ... Mi investigación desembocO en el resultado de que tanto las relaciones juridicas como las 
formas del Estado no pueden comprenderse por si mismas ni por la llamada evoluclOn general del 
esplritu humano, sino que radican, por el contrario, en las condiciones materiales de vida cuyo 
conjunto resume Hegel, siguiendo el precedente de los ingleses y franceses del siglo XVIII, bajo el 
nombre de sociedad civil, y que la anatomfa de la sociedad hay que buscarla en la economla 
polltica ... El resultado general a que llegué y que una vez obtenido, s1rviO de hilo conductor en mis 
estudios, puede resumirse asl: en la producción social de su vida los hombres contraen 
determinadas relaciones de producciOn que corresponden a una determinada fase de desarrollo de 
sus fuer.zas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producciOn fonna la 
estructura econOmica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura 
econOmica. ¡urfdica y po11t1ca y a la que corresponden detenninadas formas de la conciencia 
social."f> 

Un aspecto que ha llegado a teraiversarse acerca de esta aseveracion es el de la supuesta 
sobredeterminaciOn de la economla en todas y cada una de las formaciones sociales. 

Ante esta consideración es necesario hacer algunos senalamientos: 

Marx jamás generaliza a toda sociedad los postulados que para el capitalismo ha 
fonnulado. La dominación de lo económico , por ejemplo, lo ubica únicamente en la sociedad 
capltalista. Al respecto establece: 

4. Mu:x..Carlos. Discurso frcn1c: ill juradf.2..ds:...CW.wilil. en U.S. ~)' otros. Hj5tnrjg de las loen 
POl!tjcas, Ml!xico. Grijalbo, 1966. p. 4S3. En E.LCiu:ú1AJ,..Marx. dirigió una crhica similar a Sir P.M. 
Edcn. discfJ1ulo de Adam Smith en los siguientes tl!rminos:"Coloc4ndosc en el punto de vista de Jw¡ 
ilusiones. dicho au1or no ve en las leyes el producto de las condiciones materiales de producción. 
sino que considera. por el contrario. el rl!gimcn de la producción como el producto de la ley. (Carlos 
~.~·p. 250). 

5. M.m:x. Carlos. Cgntrjbusjón a la q!tjcg d~nmla pplfljca, Ed. Nacional. Ml!xico, 1979, 
Pi-ólogo. 
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" ... Aprovecharé ra ocasion para contestar brevemente a una objeción que se me hiZo por 
un periódico alemttn de Norteamérica al publicarse, en 1858, mi obra 'Cgntobucion • lp crftic@ de la 
e90nomla noll!jc;a' Este periOdico decla que mi tesis, según la cual el ~imen de producctón 
vigente en una c!tpoca dada y las relacjones de producción propias de este r6glrnen, en una palabra 
la estructura económica de la sociedad, es la base real sobre la que se alza fa superestructura 
jurldica y polftica y a la que corresponden detenninadas formas de conciencia social y que el 
régffnen de producción de la vida material condiciona todo el proceso de la vida social, polftica y 
espiritual, era Indudablemente exacta respecto al mundo moderno. pero no podla ser apUcada a la 
Edad Media en que reinaba el catolicismo ni a Atenas y Roma, donde imperaba la polltica ... Es 
indudabte que ni la Edad Media pudo vivir del catolicismo ni el mundo antiguo ele la polltica. Lejos 
de etto. k> que implica par qué en una era fundamental Ja polltica y en la otra el catolic•smo es 
precisamente el modo como una y otra se gan•ban la vida .• .e 

Esta "determinación de la economla" perrneó en buena medida las concepciones ortodoxas 
que definfan al derecho bajo el supuesto de la escisión entre base económica y superestructura, 
con lo que el discurso mandsta fue desnaturalizado. 

Respecto de esta forma de expltcar la .. estructura"' y la "'superestructura" y su relación, ea 
viable delimitar Jos siguientes aspectos. En primer término, Marx no pretende, serta absurdo 
penaarto asl, dar una explicación sobre el derecho y el Estado en un breve prólogo. En segundo 
lugar, lo que si plantea Marx es la relación de dependencta orgaink:a (como un tOdo), entre el 
derecho y las relaciones sociales de producción. Para Marx fa distinción de ambas esferas es una 
distinción metodológica. es decir, un paso en el proceso de conocimiento de acuerdo al método 
seguido por 61. 

LI. Mmrx ~ nu-tro concepto del d•recho. 

En el contexto de la sociologla jurfdlca, Marx y Engels dejaron abierta una gran 
interrogante, al establecer la concepción tdlllca de la desaparición del Estado y consecuentemente 
del derecho. Sin embargo, el marxismo. no obstante no haber desarrollado una teona acabada del 
derecho. rompe con k>s mok:!'es naturalistas y positivistas que no hicieron sino explicar al derecho 
como una entidad abstracta. 

Marx y Engels fueron capaces de advertir que el orden social, en que se estructura la 
normatividad jurfdtca, esté dado con base en el poder de una determinada clase social. Sin 
embargo, hay que precisar, que el paradigma marxista delimita al derecho bajo una óptica que 
podrla denominarse como homogeneizadora, en la que todas las nonnas jurldicas solamente son 
pensadas, aplk:adas, elaboradas y ejecutadas por una sola clase social, sin la concurrencia de 
otras fuerzas sociales que manifiesten diversos intereses y nomiatividades jurfdlcas. 

AJ respecto, es significativa la categorla de derecho consuetudinario indio, la cual esta 
compuesta por un conjunto de nonnas y principios de tracUci6n oral que regulan diversas relaciones 
intercutturaSes de los pueblos indios de México, categorla que no cabria dentro de las formulaciones 
marxistas al no tratarse de una normativtdad jurfdica que surja desde el Estado. 

La recuperación de los fundamentos del marxismo, seran aplicados. mas bien, a la 
conceptuali.zaciOn que se haga del derecho nacional mexicano y del Estado, en su entamo 
socioeconOmlco actual. 

La categoría derecho consuetudinano indio, seré explicada a panir de algunas de las 
aportaciones teóricas elaboradas desde la antropologla. 

6. ~ Carlo!lo ~T. l .• F.d. Fondo de Cultura Económica, M~xico. 1980. p. 46. 



s 
Asimismo, es significativa para este estudio la categorJa de parentesco que, dentro de la 

concepciOn histórico culturallsta de la antropologla, ha sido identificada, no tan solo como un tipo de 
vfnculo filial. sino como parte de las relaciones sociales que desarrollan los pueblos lndios.7 

Finalmente, se recoge la categorfa de cultura que, como parte integrante de la formacion 
social, expresa fonnas fenoménicas que presentan una sociedad concreta (los pueblos indios), 
corno efecto históricamente multidetennlnado por las condiciones particulares del desarrollo de las 
regularidades generales de tipo socloeconOmico. 

De manera que las regularidades estructurales y causales objetivas, que expresa la 
categorla de formación social, constituyen el sistema de contenidos esenclale..oi; generales a que 
corresponden las manifestaciones culturales.ª 

11. El problema. 

Hasta nuestros dlas las relaciones jurld1cas que se desenvuelven en los pueblos indios de 
México no han sido objeto particular de estudio de la antropologfa, ya sea, porque se ha concebido 
al derecho tan sólo como una codificaciOn de leyes y "enmaral"lados cuerpos burocráticos'" o. en su 
defecto. porque se le ha interpretado como un elemento mas de la cultura de estos pueblos, como 
asl ha sido descrito en múltiples estudios etnogréficos. 

En las últimas dos déeadas, algunos investigadores han intentado aún de manera limitada 
incursionar sobre esta temática. En los al"los setenta la Universidad de Harvard realizO un proyecto 
en los Altos de Chiapas, que bajo el análisis de caso. examinó la resolución de controversias entre 
tos tzetzales y tzotz1les (~r. 1970; Callter. 1973) 

Recientemente algunos Investigadores, han realizado trabajos interdiac1plinanos, intentando 
adecuar globalmente el estudio del fenómeno en cuestión (Stavcmhawa, 1988; QCI1alloz. 1993): sin 
embargo, consideramos que el .. dialogo antropologla~erecho" se mantsene postergado. 

El fin de esta investigación es la do incursionar en el estudlo de tas estructuras jurtdicas 
que subyacer .an los pueblos indios adecuando la importancia que guarda la Antropologla, y dentro 
de esta la Elnologla, en la caracteriz.aciOn de los pueblos mencionados. 

11.1. Un breve rwferwnt• htatórtco. 

Desde la conquista europea, los pueblos "indtos" de América han visto negada su historia y 
distorsionada su práctica social El bloque hegemOnico ha Impuesto modelos soctoeconOmicos e 
Ideológicos contrarios a los pueblo:. indfgenas, onllándolos a sobrevivir en 00zonas de refuglo"9 

(selvas, sierras y desiertos) o. en su caso, ubicá.ndolos como tuerza de trabajo de minas y 
haciendas. 

7. Pma comprender la dimensión social del parentesco snn imrortantcs los trahaju!'I de Mauricc ~. LJ1:i 

~:::::~,';,;:e;;,::;~'.''ª'" llabcrmas Jorge. UlllwY_and.c~. y l:í!._UJ!ll?_l_!lf!. ~wmd. J:WW,Wc~ ... Jlf 

~Luis F •• Cultura c1MC$ .)'~cucu.iim..~w.i~g-._wigQWLI, Juan Pablos Editor. M~xico D.F .. l9R4, fl· 24. 

9. 
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No obstante, la importante contribución c1entffica y teconológtca de los pueblos prehispánicos a Ja 
cultura universal, el pasado de incas, ch1bchas, mayas o aztecas, fue virtualmente "'dilapidado". 

En algunos casos Ja ocupaciOn europea implicó el genocidio que llevo al exterminiQ total de 
Ja población, como sucedió en ciertas latitudes del Caribe antillano. En el caso de México, según 
información existente. a la llegada de los peninsulares, la población serla de entre 25 y 30 millones; 
A sOlo 60 anos de la conquista, el número de naturales se redujo a tan sOlo 3 millones. ,o 

En otras regiones, el genocidio se combinó con el etnocidio" en el que, sin matar tos 
cuerpos. se alienó Ja conciencia de los dominados. Fue asf corno ante Ja magnificencia de 1 500 
ar.os de producc16n cientrfica. cultural y sociOeconOmica, los centros urbano-religiosos de 
imponancia fueron destruidos, los cOd1ces incinerados, la estructura social menoscabada, el modelo 
de producciOn refuncionalizado, la caracterlstica cultural de cada pueblo negada y su tuene 
religiosidad convenida en sacrilegio. PatrOn übl de aculturaciOn fo constituyó la categorla "indio" con 
la que fueron "bautizadas" mas de 400 culturas. encajonando de la misma forma a pueblos que se 
diferenciaban en sus contenidos y expresiones. Mayas. aztecas, mnctecos, purépechas, etcétera, 
fueron homogenizados en una sola 1dent1dad. la de ser indios sin serlo. 

A la par del dominio econOm1co, la sociedad hegemOnica creo su propia leg1slac10n, Espana 
argumentó su derecho a la conquista como un "derecho justo". Surgieron las Bulas Alejandrinas 12 y 
el Tratado de Tordesillas, como los Instrumentos reguladores de las relaciones JUrfdicas entre 
Espana, Portugal y sus colonias. 

En panicular en México, el sistema jurld1co recién impuesto, transformo las relaciones de 
propiedad de los puebles autOctonos y reformó sustancialmente los modelos culturales de sus 
comunidades. No obstante la resistencia de los ahora indfgenas, que se caracterizó por la negación 
al nuevo modelo de la naciente Nueva Espana. fueron reducidos y obligados a incorporarse al 
proyecto de crecimiento de los con~uistadores. Fue as(, como surgieron nuevas figuras de 
regulación del espacio indlgena, las que en su mayorfa significaron una readecuaciOn del espacio 
territorial en beneficio del espanol y la pérdida paulatina de la propiedad originaria. Dentro de éstas 
encontramos las capitulaciones, las confirmaciones, las encomiendas, etcétera. 

Al Igual que en otras latitudes latinoamericanas, en el siglo XIX, México v1viO su proceso de 
lucha por la Independencia y con ello el surgimiento de la Rept'..lblica. En él, las poblaciones 
indlgenas jugaron un papel trascendente erigiéndose en ejércitos de las vanguardias jacobinas. 

10. Cook F. Slu:r.baocnc.. et al .• .Ens.a,ym..m.btc...his1w:j;i.dc.lia.poh1acjón Mt3jco y el Cprjbc Ed. Siglo XXI, Mbico, 
p.IR4. ----

11. PierTc CJa.rJrn.ad"1enc al etnncidin como '"la destrucción sii¡tcmáticn de los modno; de vida y rensamicntn de 
gente~ a quien lleva a cnhn l.:i destrucción" Cf. Ch;utrcs, lnvcsli&a,iOo en a.ouall:Qlo&i;l..pollti~ Ed. 
Gcdisa..M~11tico, 1'181.p. 34 ---

12. 1::1 J de mayo de 1493 el t-apa Alejandro VI promul¡tó las Hulas ~- teniendo mayor relevancia la 
llula ~l:!L que consi~uó en el prnnuncimnientn papal cnn el que liC cnnfirmaba a In Comna de Ca.uilla 
el duminio y posesión de la:. t1erTas del Nu~·o Mundo. Esca prcrTogahva es de gran imponancia ya que confirió 
a la conquista la catCfo:urla de pcnni~ión divina. con lu que hu. bArbunt~ uci:ioncs emprendidas tuvieron ta 
justilicaeión de propa¡u1.r la verdadera fe. 



Con el advenimiento de la República el problema indlgena no cambió de curso, Por el 
contrario. se agravo. A mediados del siglo XIX el gobierno de Benito Juárez promutgO la 
ConstituciOn federal, la que en su artlculo 27 estableció et desconocimiento de la personalidad 
jurldica de las poblaciones indlgenas, fenómeno que sociopollticamente se tradujo en auténticas 
.. guerras regionales". El problema indlgena durante este periodo se manifiesta en el 
desconocimiento de la propiedad territorial de los grupos étnicos de México y en la profundizaciOn 
del proceso de aculturación, cuyo origen radico en la adopción del pensamiento liberal de la época. 
Los intelectuales americanos cimentaron su filosofla bajo la innuencia europea. siendo incapaces 
de identificar sus propias tradiciones y realidades. Una primera ruptura con la influencia occidental 
surgió a principios del presente siglo con la revoluc10n mexicana. Durante este periodo. la soctedad 
civil y en particular el movimiento indlgena comenzaron a recuperar espacios. Emiliano Zapata y 
Ricardo Flores MagOn hicieron suyas las demandas de confirmación )' restituciOn de la propiedad 
tenitonal de las comunidades agranas. aspectos que posteriormente se erigieron como preceptos 
legales de la const1tuciOn general de la república. 

Sin embargo, no fue sino con el gobierno del presidente Lazare Cárdenas (1934-1940), 
cuando, en la práctica, el formulismo jurldico agrano comenzo a materializarse al ser dotados y 
restituidos, parcialmente, los pueblos indios de sus antiguas propiedades. 

A panir de este periodo se diO paso a pollticas indigenistas que no hicieron sino desvinuar 
la identidad de estos pueblos, la legislaciOn imperante los "'homogeneizó .. al conjunto nactonal. 
quedando pendiente el reconocimiento de sus derechos pollticos, económicos y sociales. 

En la actualidad el '"problema indfgena.. se mantiene latente. Las estructuras 
socioeconOmicas que se han ido construyendo desde la conquista se manifiestan en este problema 
y son determinadas por los fenómenos de la reproducción capitalista, circunstancia que ha traldo 
aparejadas transformaciones en la ocupaciOn territorial en busca de los necesanos incrementos en 
la industrialización del pals y sus concomitantes que, particularmente en el agro, han provocado 
cambios profundos en las relaciones de propiedad india. El sector más subdesarrollado, pobre y 
explotado de México lo constituyen los pueblos 1nd1os. La mayor pane de ellos viven al "margen .. 
de la vida económica, polltica, social y cultural del pals, o bien, se insertan en un peldano inferior 
del proletariado y sus condiciones de vida están muy por debajo de los niveles socioecon6micos 
comünmente considerados como '"aceptables". 

En estados como Oaxaca. Guerrero y Chiapas la pobreza es extrema, ya que. conforme a 
datos elaborados por el Instituto Nacional Indigenista, se considera que el 83°/o de sus municipios 
con poblaciOn indlgena tiene una alto porcentaje de marginación. corno asl apreciamos en el 
siguiente cuadro. 

Cuadro 1. '"MarainaciOn lndlaena en México". 
Municiaios indlaenas Nrvel de marainación Porciento 

281 Muvalta 35 º/o 
388 Alta 48% 
95 Media 12% 
38 Baia 5% 
1 Muvbaia 0.1 % 

Fuente: Embrlz AmuUo, et al., Indicadores sgcjoecgnOmteos de los pyeblgs jodlgenas de Mé:xjro. 
INI, México, 1S93, p. 25 .. 
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En Móxico. existen asentamientos indfgenas de importancia, atendiendo al criterio 
lingolstico y a la infomlaciOn censal se sabe que el 9 % de los mexicanos habla una lengua 
indlgena.u 

La población indlgena se agrupa en 56 etnias de diferente magnitud, cada una de éstas 
tiene su propio Idioma y se distribuyen en distint;:,s zonas a lo largo de todo el territorio del pals (Cf. 
Mapa No. 1, "UbicaciOn de las etnias indfgenas de México .. ). 

En los estados de Oaxaca, Quintana Roo y Yucatan, la población indlgena representa más 
de la mitad del total; en Campeche, Chiapas e Hidalgo es superior a la cuarta parte; en Guerrero, 
Puebla, San Luis Potosi y Veracruz es superior al 10%. En los demots estados, ta población 
indlgena queda por debajo del 10% del total, aunque puede ser mayoritaria en determinadas 
regiones. Las etnias indfgenas más numerosas están presentes en más de una entidad federativa, 
entre ellas destacan los pueblos náhuatl. maya peninsular, otoml y mixteco. Cuando menos un 
millón de indfgenas habitan en el área metropolitana de la ciudad de México. 14 

No obstante el permanente asedio a las poblaciones indias. han logrado conservar algunos 
de sus principales rasgos culturales, dentro de los que sobresalen. su lengua y diversos elementos 
de organización socioeconómica y polltica 

El que todas estas circunstancias coincidentes denoten ampliamente su subsistencia y 
resistencia como .. culturas que se han negado a morir". no implica que el Estado mexicano, 
conforme a derecho. las reconozca; por el contrano. hasta el ano de 1994 no exístla ordenamiento 
legal que reivindicara en su justa dimensión a las poblaciones étnicas. En consecuencia, el estudio 
que pretendemos persigue cubnr el espacio dejado dentro de la estructur-a jurldica y que hoy se 
hace notorio por las evidencias h1stóncas y. fundamentalmente, por el surgimiento de una nueva 
conciencia étnica que se viene produciendo. no tan sólo en México sino en todo el mundo. 

Nos encontramos en una nueva coyuntura pollt1ca. que se manifiesta en la crisis de los 
modelos sociales. Tr-as un siglo car-acterizado por un cr-eciente proceso de homogeneización 
cultural, en sus diversas expresiones colonial y neocolonial. han renacido auténticos movimientos 
de reivindicación étnica· el resurgimiento del Islam de Medio Oriente, los virulentos conftictos 
entablados entre grupos de diversidad de filiaciones étnicas del sudeste asiático, los movimientos 
nacionalistas vasco y catal.an en Espana, Ja persistente lucha mantenida por los irlandeses y 
recientemente las resistencia chechena en Rusia y serbio-croata en Yugoslavia, por- mencionar 
algunos de estos movimientos. 

En particular- en Latinoamérica. a panir del segundo lustro de la década de los anos 
sesenta, se viene pr-esenc1ando el resurgimiento de una orgullosa conciencia del pasado autóctono. 
Bajo el pensamiento gramsciano1

!li, este nuevo proceso de conciencia étnica constituye una nueva 
correlación de fuerzas, lo que en buena parte perm1t1r-la la cr-eación de nuevos espacios por parte 
de las clases y sectores explotados de la sociedad. 

13. Estos datos se c:labordr-on scgiln el décimo '"cnso gc:neral de población y vivienda. Secretarla de 
Programación y Presupuesto de la Prcsidenda de la República (DETF.NAL). México. 1980, sin 
embargo. la Subdirección de lnvcstignción del Instituto Nacional Indigenista. evaluando los censos 
de 1990 y tomamJo en consideración, otr-os elemento!i distintos a la lengua (por- no ser- suncicntc). 
llegó a Ja conclusión de que en J 993 la población india era de alrededor de once millones 
cuatrocientos cincuenta mil per-sonas. Cf. de la Subdirección de Investigación del JNJ. Y.isiWI 
&~l...sk...liUM2bac.iQn..in~. México 1993. p. 3. 

14. .lh.idcm. Rubr-os de población ind1gcna, Vol. 11, pp. 326-335. 
IS. Ct: &taccfrn•b10 Ma. Antonicta. O~A..GY.Qlucjón de nccidrntt•. México. 1975

0 
Siglo XXI. p. 

103. 
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En México. Jos acontecimientos de Chiapas ponen de relieve el significado que guarda 
durante la actual coyuntura el problema étnico. 

111. El objeto d• ••tudlo. 

Un primer acercamiento al objeto de estudio pennite reconocer que éste se ubica en el 
contexto de la teorla del derecho y del Estado, asl como en el cam'po de la antropologfa (y dentro 
de ésta Ja etnologla) y de la sociologla. Advirtiendo de esta manera no un enfoque lineal de dieho 
objeto, sino mas bien una explicación lnterdisciplinaria. De cada una de estas disciplinas son 
recurrentes a nuestro objeto de e:.tudío los siguientes elementos: 

De la teorfa general del derecho, nos interesa identificar los temas relacionados entre los 
pueblos indios y el origen y naturaleza de aquellos sistemas normativos, que solemos llamar 
derecho. 

En México existen dos "sistemas" que regulan las relaciones sociales (dentro de éstas las 
especlficamente jurldlcas) de los pueblos indios. Uno de estos sistemas tiene pleno reconocimiento. 
el segundo se mantiene al margen de su formalización frente al Estado, a saber encontramos: 

a) El del derecho positivo mexicano, como discurso jurldico hegemónico, que está: 
compuesto por un conjunto de normas jurldicas jerárquicamente establecidas y que regulan las 
reJaciones sociales que se desenvuelven en los pueblos indios (derecho privado) y de éstos frente 
al Estado (derecho público). Este sistema reconoce como fuente principal de creación de las 
normas jurldicas al proceso legislabvo, del que dimana la ley general, y de manera subsidiaria, a la 
costumbre, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina. 

b) El del derecho consuetudinario indlgena, al que hipatéticamente reconocemos como 
•sistema" y que esta integrado por un conjunto de normas jurldicas de tipo costumbrista que 
regulan las relaciones sociales de los pueblos indios, contando con sus propios órganos 
reguladores y aplicadores de dicha normatividad. HipOtesis que intentaré explicar en el transcurso 
de esta investigación. 

En et marco de la teorla del Estado, es fundamental el análisis del poder que, para los fines 
de este estudio, se ubl.;:a en relación a los "órganos aplicadores del derecho ... 

Oe la antropologla y particularmente la etnologla, es trascendente en este estudio la 
dimenslOn desde la cual deben de ser estudiadas poblaciones especificas, con sus respectivas 
relaciones culturales, y particularmente. la fundamentación teórica en tomo a la "costumbre 
jurldica ... 

Finalmente de la sociologla nos interesa agrupar el enlomo social en que se desenvuelven 
estos pueblos y su respectiva adecuación jurldica. 

En otras palabras nuestro ObJeto de estudio, no sólo se ubica como un simple recuento de 
la codificación legal referente a los pueblos indios, sino que se busca su interpretación y análisis en 
las relaciones tanto internas como externas que mantienen estos pueblos en el marco de la 
formación social mexicana. Es decir, recuperando una visiOn de totalidad, entendida no como 
"'verdad absoluta·-. sino como un referente epistemológico con el que es dable delinear el tema de 
estudio. 

De esta manera, se buscara dar respuesta a las siguientes interrogantes: 
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a) ¿El derecho positivo mexicano es un sistema jurldico insuficiente para los pueblos 
Indios? 

b) ¿Existen normatividades no estatales que fluyan desde el seno de la sociedad civil? 

e) ¿El derecho consuetudinario indlgena constituye un sistema alternativo a las poblaciones 
indlgenas? 

La respuesta será ubicada en seis esferas en que se matizara el anallsis en cuestión: 

A. La que se refiere a las normas jurldicas del derecho positivo mexicano. que regulan a 
sujetos social y culturalmente diferenciados (pueblos indios). 

B. La que se ubica en el marco del derecho Internacional. como un conjunto de 
disposiciones que se refieren a los derechos (económicos, pollticos. humanos, etc.) de los pueblos 
Indios. 

C. La del derecho comparado, en relaciOn a aquellas legislaciones que en América Latina 
han reconocido diversos derechos de los mutticitados pueblos~ 

D. La de la critica al derecho vigente mexicano. en relación a aquellos aspectos que son 
insuf"acientes, o no contemplan, los derechos de ros pueblos de referencia. · ., ~ 

E. La de la fundamentación teórica acerca de la existencia ·~~1 ··~·~;'~~~:. c~~·su~~~dinario 
indfgena en México. 

F. La del referente emplrico del derecho consuetudin.Srio. i~dl~~~a.··:~,t~~~~·~~·l .estudiÓ de 
caso que se desarrollará en la etnia triqui del estado de Oaxaca. ~' · · ·· · · ·· : ... "· · 

Asimismo establecemos,.que con el objeto de:reC~~~~··Í~~:'.:C:aÍ.~g~~r~~·-d~·-~obilidad y 
concreciOn, mencionados en el proemio de este marco referencial,· se incluyen en los tres primeros 
capltulos los siguientes aspectos. · 

~¿r---
-. El de la identidad indfgena. 

-. El de la ubicación de las poblaciones ln~b.s ~~j~ ~ci;m.·~~:;, ~~ial mexicana. 

-. El de las relaciones del Estado con los pJebk;~ indi~s ·c1~di~~~J·5~)· .. 
IV. Objetivos 

IV.1 . Interpretar la existencia de la identid~d .ét~ica ·d;-.~~· ~blaciones lndlgenas del pals. 

IV.2 _ Describir las condiciones socioeco~¿~;~~ d~- ~¿ ·~bl~~iOn~s- lndrgena~ de México. 
en el marco de la crisis. , c,J_,:_: "':~, 

IV.3 • Analizar el tratamiento s~i~pol~~:~ :~· ~~~ ·':· ~I _ Estado - meXicano ha dado a la 
problemática en que se ~esenvuelven las pob~cion~ i~~.fge~as.'· · 

IV.4 . Establecer el carácter de· las reÍ~ciO~~~i-~~~¡e's. ~-llti~~ ·y : eci,nOm1c'as· qU·e Operan 
en las poblaciones indlgenas y en qué medida el derecho positivo representa un serio conflicto, ya 
que omite la cultura de estas etnias. · · · , 
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IV.5 • Preponer la reorientación de ta normatividad jurldica de los pueblos indios de México. 
con una iniciativa constitucional que recoja sus expectativas. 

IV.6 . Analizar los tres niveles o estructuras jurfdicas en que se ubica la cuestión indlgena. a 
saber: a nivel fntemaclonal, las de la ONU·OEA; a nivel latinoamericano y a nivel del derecho 
positivo mexicano. _ __ , - -

IV.7 . Comprobar la existencia del derecho c:onsuetudin8rlo indio, a través del 
establecimiento de un marco teórico que le explique. 

IV.8 • Establecer un referente empfrico del derecho consuetudinario indfgena. a través del 
estudio de caso de la etnia triqul del estado de Oaxaca. 

V.1. La legislacion nacional no solo no reconoce la personaJidad jurfdica·hlstórica de las 
poblaciones indias, sino que las limita y contradice en su diversidad cuttural. 

V.2. El derecho consuetudinario indio, es un sistema especifico de regulación jurfdk;a cuyas 
particularidades se definen en relación a la cultura y las relaciones sociales que se desenvuelven 
en los pueblos indios. 

V.3. Al ser el derecho consuetudinario indlgena parte integrante de la estructura social y 
cultural de las poblaciones indias, constituye un medio alternativo relvindicador, frente al derecho 
positivo que desconoce su normattvidad. 

V.4. El derecho consuetudinario triqui se manifiesta en dos subregiones de Ja etnia que se 
estructuran a través de ros Chuma'ha o centros ceremoniales de ChicahuaxtJa y Copala. La 
normatividad triqui guarda ralees prehispanicas que históricamente se han venido reinterpretando. 
Teniendo como fundamento el sincretismo religioso, el parentesco que funciona como relación 
social de la etnia y a sus autoridades tradicionales. 

VI. Metodologta. 

Al estar integrado este trabajo por una parte teorica y otra emplrica, fa investigaciOn se 
realizó a partir de diferentes fases de trabajo complementarias y secuenciadas. De principio, la fase 
de investigación bibliografica, la cual posibilito acopiar el material de archivo, hemerográfico y 
bibliográfico necesario para establecer el marco teóñco-conceptuaf de la investigación. 

La siguiente fase correspond10 a Ja organizac10n, analisis y sistematización de la 
información teórica derivada de las fuentes documentales. Para esta fase, se requirió haber logrado 
la unificación teórica y metodológica def investigador y su tutor, material con el que fueron 
elaborados Jos primeros cuatro capltulos de este trabajo. Una vez homogeneizados los diferentes 
planteamientos teóricos, se realizaron fas salidas de campo que penn1t1eron elaborar el referente 
empfrico de Ja 1nvestigaciOn. 

El estudio de caso se desarrollo en Ja regiOn triqui. que se ubica en la m1xteca alta de 
Oaxaca. a saber: en las comunidades de Chicahuaxtla. ltunyoso. Copara y Ja Laguna (los tres 
primeros corresponden a los Chuma'ha o centros sagrados de la etnia en cuest10n). 

En el proceso del trabajo de campo fueron ubicadas dos subregiones dentro del temtorio 
triqui, en las que existen variaciones significativas de sus relaciones sociales y consecuentemente 
de su derecho consuetudinario. Estas dos dimensiones o subáreas de Ja etnia, corresponden a 
Copala (conjuntamente con sus agencias y parajes) y Chicahua>ctfa (con sus agencias y parajes). 
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El trabajo de campa, bajo el principio de la investigación participativa, se realizo por medio 
de diferentes técnicas: revisión bibliográfica y observación directa, levantamiento de encuestas, 
entrevistas escritas y grabadas, testimonios e historia. 

En total se verificaron ocho visitas Uunio de 1993 • enero de 1995) a las comunidades de 
referencia, que variaron entre ocho y quince dfas; los instrumentos que fueron elaborados se 
aplicaron fundamentalmente entre Jos miembros del consejo de ancianos y de las autoridades 
tradicionales (agentes municipales). por radicar en ellos Ja apllcacfOn de la normativldad jurldica 
consuetudinaria. - -
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Sum•rfo general de I• primera parte de I• lnveetlgaclón, 

Introducción general a la primera parte, 1.- El perfil de lo indio. 1.1.- Acerca de la categorla 
indio-indlgena. 1. 1.1.- El Concepto lnd10. 1 2.- ¿ Como dimensionar correctamente lo Indio?. 1.2.1.
La discusión etnia-nación y las poblaciones indlgenas. 1.2.1.1.- La nación y lo indígena. 1.3.- ¿ 
Existe una identidad étnlco-1ndfgena en México?. 2. Ubicación de los indios en la formación social 
mexicana. 2. 1.- UbicaciOn sociogeográfica de las poblaciones indias. 2.3.- La economfa de los 
pueblos Indios. 2.4.- La situación social de los pueblos indios. 2.5.- Programas de desarrollo Rural. 
3.- El Estado mexicano y los indios. 3.1.- El indigenismo. 3.1.1.- Apuntes para la historia del 
indigenismo en México. 3.2.- Algunos elementos para la ubicación del indigenismo en América. 3.3.
Crltica al indigenismo. 3.4.- Polltica del lenguaje y poblaciones indias. 3.4.1.- Instituciones del 
Estado relacionadas con la polltlca del lenguaje 4.- Contexto Jurldico internacional de los derechos 
indios. 4 .1.- Una visión retrospectiva del derecho internacional y del tratamiento de fas poblaciones 
indias. 4.1.1.- Algunos documentos emitidos por la Organización de Naciones Unidas. 4. 1.2.
Pronunclamientos jurldicos internacionales a nlvel regional ( la OEA ). 4. 1.2. 1.- La carta de Bogota. 
4.1.2.2.- La carta internacional americana de garantlas sociales. 4.1.2.3.- El Convenio 107 de la 
Organización Internacional del trabajo ( OIT ). sobre poblaciones indfgenas y tribales. 4.2.-
0rdenamientos jurldicos internacionales que se refieren a los pueblos indios; década de los aftas 
sesenta. 4.3.- La coyuntura actual y los ordenamientos internacionales en la década de los setenta. 
4.3. 1.- Otros documentos y eventos internacionales re1v1ndicativos de los derechos indios. 4.4.- El 
Convenio 169 de la Organización Internacional del trabajo de 1989. 4.4.1.- Antecedentes. 4.4.2.
Anélisis del contenido del Convenio 169 4.5 - Proyecciones de las normas internacionales que se 
refieren a los pueblos indios. 4.6 - Legislación latinoamericana y pueblos indios. 4.6.1.- Panamá ( 
1953 ). 4.6.2.- Ecuador ( 1937 ). 4 6.3.- Venezuela ( 1937 ). 4.6.4.- PenJ ( 1974 ). 4 6.5.- Costa Rica 
( 1977 ). 4.6.6.- Paraguay ( 1981 ). 4.6.7.- Argentina ( 1985 ). 4 6.8.- Guatemala ( 1985 ). 4.6.9.
Nicaragua ( 1987 ). 46.10- Colombia ( 1988 ). 4.611.- Brasil ( 1988 ). 4.7.- Breve recuento 
comparativo de la legislaciones indigenistas de América Latina 

Introducción gener.I • la primera p•rt• de I• lnveatlgaclón. 

Como se ha mencionado la investigacion se integra por tres partes principales. la primera 
que se refiere a la explicación teórica y metodologfa del "'problema indio"', la segunda que establece 
la ubicación de las etnias indfgenas en el derecho positivo mexicano y la última. que corresponde al 
derecho consuetudinario indlgena, bajo el estudio de caso de la etnia triqui del Estado de Oaxaca. 
En esta primera parte fueron incorporados cuatro capltulos. En et primero se busca dimensionar si 
existe, o no, una identidad indlgcna en México, acudiendo tanto a la explicación de los cientlficos 
sociales, como a la adecuación elaborada por los propios protagonistas. En el Capftulo segundo se 
explica cual es la ubicación concreta que guardan las etnias del pals en la fonnaciOn social y cual 
esta siendo su comportamiento en la coyuntura de crisis. 

Más adelante, en el capitulo tercero, se delinea la importancia de las pollticas indigenistas 
aplicadas en México, asl como, su respectiva proyección. 

Finalmente en el capitulo Cuarto se establece el marco internacional de los derechos 
indios. 
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CAPITUL01. 

1. EL PERFIL DE LO INDIO'. 

1.1. Acerca de I• c•t•gorl• lndlo~ndfgen•. 

El indio "no exisUa .. antes de la conquista, sino que fue el resultado histórico de ese suceso. 
América estaba habitada por més de cuatrocientas poblaciones que se diferenciaban no tan sOlo en 
sus representaciones cosmogOnico-<:ulturales sino por el grado de desarrollo en que se 
encontraban sus fuerzas prOductivas (Cf. Cuadro 2 , "PeriOdificaciones de la histona 
mesoamericana"). como par ejemplo, los chichimecas, que eran tnbus nOmadas de cazadores y 
recolectores que habitaban el centro y noreste" de la actual República MeAicana. Mientras que mas 
al sur se asentaban civilizaciones avanzadas que desarrollaron la agricultura y diversos 
conocimientos cientlfico tecnológicos. 

La imposición de esta categorización, la de ser indios. sin se110. significo la reducción de lo 
diverso de sus culturas, y la homogenetzaciOn de todas las poblaciones "indias .. de América, 
producto de la hegemonla europea. 

El discurso de los dominadores hizo aparecer al indio .. como algo" cruel, inhumano, satvaje, 
bárbaro. Se pretendla explicar su existencia conforme un estereotipo peyorativo -indigno-. 

Hacia 1708 Thomas Comeille3 proporciona una imagen de los pueblos indlgenas 
deformada adecuándolos como "salvajes". Aunque no sólo se refiere de manera singular al indio, 
sino también a fa categorla de pueblo, en su relación al conjunto étnico que habita América. 

Este hecho no concurriO solamente en el marco ideológico sino que escandia tras de si, un 
proyecto de aculturación y de desarrollo económico de los dominadores. 

Con el impacto de la conquista, la economfa y la sociedad novohispana quedaron sujetas al 
crecimiento feudal de Espat'\a y Europa. Ademas, este hecho hizo posible sentar las bases del 
capitalismo, propícíando lo que Marx definiera como acumulación originaria. 

l. En la antropologla como en la sociologla, diversos autores acuden al concepto de "cuestión 
indlgma" o "problema indJgena" con el fin de incorpcmusc a la discusión de las circunstancias que 
prevalecen en el ámbito de "lo indlgena". Al constituir ambos conceptos parte del andamiaje 
conceptual de esta in~estigación serán utili7.ados indistintamente para referir la.'> contradicciones de 
orden sociocconómico. polftico, jurldico. clcétera. que hoy subyacen en el contexto de las 
poblaciones indlgenas de Mt!-xico. La intención no es la de delimitar si exi5te o no, y para quién o 
quil!-nes. un problema indfgenn; o qué se entiende por cuestión india, sino más hien, contar con 
conceptos genéricos que expliquen el perfil de lo indio. 

2. No,¡:¡u-r.u.cs1'ablecc: la siRutc'fllc clasificación: 

o) Grupo de cazadores 
h) Grupo de rccoleclon:s 
e) Cirupo de la co~ta (c:unc;hcros) 
d) Grupn de rcc:olcc10J"CS tipo dc:sienu 
e) Cullura de Palmas 
f) Cullura Comandú 

10,000 a 9.000 allns a de C. 
8.000 a !i,000 at\ns a. de C. 
S.000 a 2.000 anos a de C. 
2.000 a SO anos 11.. de C. 
soo a 800 anos a. de C. 
800 • 1,450 aftu:!I. a. de C .. 

3. ah._~. Thnmas, VicLiODIULin:...uni.~cr..cL..l:.éographjwu; r' hj>rgrjque, J vols.; Juan Haplistc ~:'!..;~. Parfs. 
Cit. &Wnt!C. HaUI ... El. irtdfo Je tor dü:x1anaaqt". en Ccm1mjsac:jón y culmm 14. Mt-xico, 198!5 .. pp.16--17. 
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Los elementos pnncipales que ligaron a Ja Colonia con la metropoli espanola fueron: 

a) El desarrollo de la minerfa, lo que dio lugar a una nueva división social del trabajo y a 
nuevas formas de explotación de la fuerza de trabajo. 

b) Un sistema tributario asfixiante. el cual permite la absorción del trabajo excedente hacia 
la metrópoli. 

e) El crecimiento de una gran agricultura plantacional en su modalidad de hacienda, que 
abastece a Espana de productos tropicales novedosos: o en su - caso; la hacienda como 
abastecedora de alimentos de las zonas mineras. 

d) El fenómeno de la acumulación originaria del capital. que tuvo su origen en el 
feudalismo espanor ya en decaimiento y en el desarrollo del mercantilismo. sobre todo ingJés. El 
proceso tuvo matices de pillaje, hurto, explotación y oprobio humanos, con los que prácticamente 
se devastó a la población indlgena. 

La ~nidad de producción agrfcola por excelencia de los dominadores fue la hacienda4
• la 

cual fue resultado del despojo territorial que sufrieron ros pueblos de Mesoamérica. Su origen se 
remonta a mediados del siglo XVI, su función dentro de la economfa colonial de México fue 
complementaria. toda vez que su actividad giró en tomo a las minas y las ciudades, a erecto de 
abastecer1as de alimentos: o. en su caso, como agricultura plantacional. en la que los nuevos 
productos agrfcolas de Aménca vinieron a satisfacer necesidades de Ja metrópoli. 

La fuerza de trabajo que laboraba en las haciendas provenla de las comunidades cercanas, 
que hablan sido "conquistadas", convertidos sus gentiles a Ja "verdadera fe" y vertidos sus 
miembros primeramente en esclavos y posteriormente en .. asalariados". Como producto del sistema 
socioeconómico recién impuesto. Jos espa,,oles crearon un conjunto de instituciones ideológicas, 
oollticas y j~rfdicas que vinieron a representar el nuevo poder del estado colonial (Cf. Cuadro 3 . 
.. Figuras jurldico-1deológicas de la Colonia"). 

El modelo impuesto por los peninsulares agravo las contradicciones socioeconómicas, las 
que dieron paso al advenimiento del incipiente Estado mexicano con ello la concepción de los 
pueblos indios varió relativamente. 

El marco ideológico llberal, de profunda influencia positivista. llevó a los intelectuales 
mexicanos del siglo XIX a concebir como un "lastre" la existencia de las poblaciones indígenas, ya 
que significaban atraso, pobreza, eteétera. De ahf que, con la lucha de independencia, se pensara 
que los indios .. hablan desaparecido" convirtiéndose en "ciudadanos mexicanos", hecho que fue 
llevado al formulismo jurldico y que se ho mantenido vigente hasta nuestros dfas. 

1.1.1. El concepto Indio. 

El concepto que se refiere a lo indJo, ha sido explicado desde distintas ópticas que 
corresponden a diversos enfoques ideolOgicos. Estos han sido elaborados. tanto por organismos 
institucionales y no institucionales, como pcr los propios protagonistas, y ademas han formado 
parte de profundas discusiones teóricas entre algunos antropólogos latinoamericanos. 

4. ~ von Gi!ii.ela consii.fcra que antts de consliluirse la hacienda en Ja Nueva Esp~fta, existieron 
sistemas agrlcola~ que formaron Ja base e infraestructura principal de ella en cslc !'>Cntii.Jo, menciona 
a las estnncra!'i ganadcr..u, ingenios azucareros, plantaciones de aftil y Jnhorc!'> i.Jc trigo. Cf. U 
íorm.D.dólut~c:nda en lrt tJJCXD cclo.n.iaJ.. UNJ\M, México, p. 83. 





'" Durante buen tiempo se mantuvieron vigentes las tesis de tinte racista que al definir al Indio 
no contemplaron sino su integracion al proyecto nacional. olvidandose de Ja diversidad de etnias y 
de que a cada población indlgena se le reconociera su propia socioeconomfa y demas 
caracterlsticas inherentes. 

La caracterizacion cuHuralista del indio en México fue desarrollada por Alfonso e.a.o. entre 
otros. quien al definir al indio se"'alaba: 

.. Es indio aquel que se siente pertenecer a una comunidad lndlgena y es una comunidad 
indlgena aquélla en que predominan los elementos somáticos no europeos; que habla 
preferentemente una lengua indfgena; que posen su cultura material y espiritual elementos 
indfgenas en fuerte proporcion. y que, por último tiene un sentido social de comunidad aislada 
dentro de las otras comunidades que la rodean, que Je hace distinguirse a si misma de los pueblos 
blancos y mestizos ... s 

A diferencia de los sociólogos y antropólogos marxistas. Alfonso Caso no estableció en su 
definición la matriz econOmica en que se ubicaba la población indlgena. 

Alfonso ~ y Aau.IrnL a.itraD definen al indio bajo patrones culturales como son las 
costumbres, la lengua materna, la religión, las tradiciones, la cosmovisión: mientras que la 
fundamentación socioeconOm1ca de relaciones de producciOn, modo de producciOn, etcétera, no 
fue considerada. 

Un elemento que agrega el planteamiento de los antropólogos eulturalistas, fue el de 
enmarcar a las poblaciones indlgenas como autocontenidas y en las que no se presenta el 
problema de fas clases sociales. 

Criticando al culturalismo,_8.QnfU senala que el criterio de la lengua asumido por algunos 
antropólogos para definir al indio. resulta insuficiente. debido a que en alg•mos paises de América 
existen miles de mdios que han dejado de hablar su lengua materna.º 

En el ano de 1949, en la ciudad de Cuzco, Perú el 11 Congreso Indigenista da a conocer su 
posición: 

.. El Indio es el descendiente de Jos pueblos y naciones precolombinas que tiene la misma 
conciencia social de su condición humana. asimismo considerada por propios y extranos, en su 
sistema de trabajo. en su lengua y en su tradición, aunque éstas hayan sufrido modificaciones por 
contactos extranos. 

Lo indio es la expresión de una conciencia social vinculada con ros sistemas de trabajo y la 
economla. con el idioma propio y con la tradición nacional respectiva de los pueblos o naciones 
aborfgenes."7 

• 

Este concepto trasciende, en la medida en que consfdera al fenómeno SO<:ioecon6mico, 
ademas de plantear a lo indio como un hecho "autoidentifcable." 

S. Cit. ÚJIJ:U..J:CD Francisco Javier. LD....cuc.srjOg indfa=coa y el jadjycnjsmg lndiKC:Oismp mo<fcmjrndón 
y maqrina.Udil,d una reyisi6n critica. Juan Pablo!l Editor. Ml!xico, 1984. p. 58. 

6. Cf. ~aralia. "E:I concepto de indio en América". Anah:s de Antmp<zl91da. Ml!xico. 1972. p.71. 

7. Acta final del JJ Congreso Indigenista Interamericano (Cu7.co) • .Dolctfn Indigenista, Instiluto 
Indigenista Interamericano, México, septiembre 1969. 
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Una de las aponaciones mas importantes que se hayan hecho a la causa indlgena fue la 
realizada por José Carlos Mariategui, quien al referirse a to indlgena set\alO: 

" ••• el indlgena es producto de nuestra economla, se identifica con el régimen de propiedad 
de la tierra; la ignorancia, el atraso y la miseria de los indlgenas, no son sino la consecuencia de su 
servidumbre. El latifundio mantiene la explotación y dominación absoluta de las masas indlgenas 
por la clase propietaria. La lucha de los indlgenas contra los gamonales, ha estribado 
invariablemente en la defensa de sus tierras contra la absorción y despojo; por tanto, existe una 
instintiva y profunda reivindicación indlgena, la reivindicación de la tierra ... 9 

Para Ricardo Pozas el concepto indio tiene que explicarse en la formaciOn económico
social en que se sitúa, con las pertinencias que plantean los cambios socio-econOmicos· 

"'Los campesinos son los indios que han sufrido el proceso de cambio, el cual les ha sido 
impuesto por la penetración de las relaciones de dominio y subordinación en las comunidades, y al 
que ellos se han opuesto manteniendo su infraestructura; como un muro defensivo va siendo 
destruida y en la medida en que las relaciones del modo de producciOn capitalista penetra en ellas. 
Alll donde los indios han logrado afirmarse manteniéndose integrados en su fonna de producción 
económica. con una lengua comUn que les ha permitido conservar sus formas de pensamiento y 
crear una conciencia étnica frente a sus explotadores tradicionales. se Impone investigar la 
profundidad solidaria de esa conciencia, que puede servir de base para su autodeterminación 
futura."'8 

de medi:4~~t~~:~r':1s!:~1:' !~g':;;i~°c!~dli~ i~:~~':a~~ó~I ::i :~:!~~::,ªin~~;:~¡~~ ~~t~ra':~~:_~"c,~~%enista 
Chantal Barre menciona que los indigenistas asumen el término indfgena con el objeto de 

separar la forma peyorativa que contiene el término indio. 11 

En los Ultimas veinte anos, las organizaciones indias reivindican el término Indio bajo un 
enfoque distinto. fo indio se planea como una categorfa que identifica y da unidad a este sector 
explotado de la sociedad. 

Para los indianistas el vocablo "'indio"' subraya la lucha contra el colonialismo, lo que explica 
también que los movimientos más radicales, que plantean su lucha en términos de .. liberaciOn 
nacional" reivindtquen su corácterde lndlo.12

• 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

&larüiweyi José Car1os.1.J.k~W;:¡¡,. Lima. Perú; Ed. Amauta. 1975. pp. 41.-42. 

_Pa·qr drcmpgq Ricardo. "La prolctari7.aci6n de los indios en la f°onnación económica y social de 
México'\ Rey Mcxjcana de Cjencjas po!!tic~, México, No. 88, abril·junio 1977, p. 17. 

Como enunciado, el cénnino indlgcna se incorporó en el ano de 1762 en el Dic;tionairc del' Académic 
Francaise. "lndigenc. Subsl'I, se ditdcs natural d un pays". Esta definición no hizo reforencia a los 
indios porque. tanto estos como cualquier persona originaria de cieno lugar. es indlgcna de dicho 
lugar. CiL&!!.!rurr, op.ciL pp. 22·23. 

Chantal ~· hJcg!ggl35 jn1fü1cnistM y mgyjmicnto' jodjgs, Siglo XXI. Mbicn. 1988, p. 18. 

.JlB!JliJ.. op.cit .• l9K2. p. 43. 
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Nuestro enfoque. 

Desde el punto de vista del lenguaje. el término indio constituye una categorla descriptiva. 
Como hemos visto. ideológicamente, el discurso hegemOnico ha utilizado el concepto con un 
criterio homogene1zador y racista. En su correcto tratamiento, esta categorla debe ser 
reinterpretada, mas bien, a partir dei reconocimiento de cada una de aquellas poblaciones que 
guardan determinada Identidad, no solamente cultural, sino de indole diversa, circunstancia que les 
adecúa como tales. Asl, por ejemplo en México, es mas correcto referirnos a los pueblos indios por 
dicha identidad es decir, mlxtecos, zapotecos, huaves, triquis, zoques, etcétera. 

Ademas. cada una de estas poblaciones no son inmutables ni se encuentran por fuera del 
contexto capitalista; por el contrario, juegan un papel determinado en el desarrollo de sus tuerzas 
productiVas, por lo que los indios se insertan en el sistema del México actual. 

1.2.. ¿Como dlmenalon•r correctaimante lo Indio? 

En América Latina e>Ciste una vieja dlscusiOn. que recoge a las categorlas etnla-naclOn, ya 
que éstas e>Cplican la composiciOn o conte>Ctc en que se sitúan las poblaciones lndlgenas. 1 ~ 

Héctor Dlaz Patanco ha propuesto la siguiente categorización en la comprens'6n del 
problema: 

"1) OlstlnciOn entre etnia-naciona1idad. 2; Nexos entre etnla~lases sociales. 3) Perspectiva 
hlstOrica de la etnicidad. 4) VinculaciOn singular entre etnia~tnico-campesino. Estas cuestiones 
buscan articular respuestas en tomo a dos enfoques fundamentales y antagOnicos, como son los 
proyectos de incorporación de los grupos societarios que no interesan a la lógica de la e>CpansiOn 
capitalista o bien, establecer el papel que podrlan jugar en un proyecto de democratización y de 
construcción de una sociedad más justa. Aqul se mezclan núcleos teóricos y préctlcos ... " 

1.2. '1. La dlacualón etnia.nación y laa poblaclonea lndlgenaa. 

Lo étnico proviene de la disciplina que se ocupa del anélisis de los pueblos, la etnologla: 
hasta muy reciente época se ubicó como "objeto" trascendente de la antropologla, a través de la 
escuela .. histOrico-culturar europea. 

13. ..Una de las mayores dificultadc!I. a las que se enfrentan los autores e.Je estos y otros estudios, e5 
definir las poblaciones indlgcnas. En efecto, a travc!s de la lectura de lus diferentes instrumentos 
internacionales. se advierte que nn existe una definición que englobe a todas las poblaciones que 
pudieran responder o este concepto. Cada pals ha planteado el problema de la dcfinic1ón D su 
manera, hahi~ndosc llegado asl a nociune!<. que abarcan una amplia gama de criterios de 
diferenciación, des.de factores exclusivamente. o cllli exclusi'lomcntc raciales, ha.o¡t.a consideraciones 
en que predominan criterios socioculturales. No solamente existen dc-finiciones. cJi,.tinta.. .. y a veces 
contradictorias sino uunbién denominaciones dislinta.."i asl encontramos, entre otr.1o,;:: 'poblaciones 
indlgcnas', 'aborlgenc:'o', 'nativo~·. 'silvlcolas'. 'minorlots religio~w.·. 'indios' o simplemente 'tribus'. ' 
tribus scmibárbara."i'. 'poblaciones no civili7..adas', 'poblaciones no integradas'. 'autóctonos'. 
'poblaciones autóctona..-.• y a este propósito debemos agregar 1.1ue a veces en un mismo pals se utili;,.:a.n 
definiciones y criterios distintos par.t definir o catalogar porcione~ de la población del estado-nación, 
lo que hace el problema más c,-.mplcjo". Cf. SU;¡n:nb~. Rodolfo. Dt•n•chga humanos )' dc.n:.ilig.:¡ 
jndjos en Amgrjca 1 atjna. l':d. Colegio de México, México, 19KH, p. 135. 

14. Cit.~· ~u.~OUUli~o-D.i.lciwW. México. 1987, p. 40. 
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Por razones de simphficación. se prefiere muy a menudo la palabra "etnia" en lugar de 
"comunidad étnica". Pero el rigor exigirla el empleo del segundo término. El término .. comunidades 
étnicas•• es mas correcto ya que designa la organización de los indicios étnicos. sin por ello reducir 
esta comunidad a un fondo étnico único. 

En sus orfgenes, lo étnico atudla a una presunta unidad de lengua, raza y cultura, pareciera 
que el término servia para designar a todo nücleo humano. 

Centro del marco soclojurldico mexicano ha sido mas aceptado el término de comunidad 
indfgena que el de poblaclOn étnica indlgena. concepto que aparentemente procede de la inftuencia 
zapatista. cuyas ralees derivan del antiguo calpulli azteca. 

En una perspectiva integral. ubicamos la definic10n hecha por Vlctor Koslov: 

La etnia o comunidad étnica es un organismo social formado en un temtorio determinado. 
por grupos de hombres que tienen ya establecido o estén estableciendo un medio de la evolución, 
diversos vinculas (económicos, culturales. matrimoniales. etcétera), la comunidad de lengua. 
rasgos de cultura y modo de vida comunes (muy a menudo la comunidad de la religión), un cierto 
nllmero de valores sociales y tradiciones comunes, bastante mezclado respecto a componentes 
raciales claramente distintos de los que ex1stlan. Los indicios esenciales de la etnia son: la 
autoconciencia étnica (en la cual la idea de comunidad de orlgenes y de destinos históricos tienen 
un papel de consideración), la lengua materna y el territorio. Estas particularidades del psiquismo. 
de la cultura y del modo de vida. para ciertos tipos de etnia. una forma determinada de la 
organización socioterritorial (estatificado) o la aspiración claramente expresada de levantar una tal 
organización, pueden ser también un ind1c10. ' 5 

Ahora bien, ¿que ha sucedido con las etmas mdlgenas en la formación social rne•icana?, 
este paso de la abstracción y el análisis, es complejo de ubicar sin embargo, de manera muy 
general observamos que las etnias de México se han mantenido históncamente bajo distintos flujos 
y reflujos en los que sus c:ondictones generales de existencia no han permanecido inmutables, sino 
que han venido incorporando diversas formas y estilos de la sociedad mayor. 

Los marxistas plantean que las etnias, al seno de la formación social, tienen una "matriz" 
determinada que no es otra que el 0'10do de producción. Sin embargo. hay confusión al respecto, ya 
sea porque se plantean generahzaciones o en su defecto porque se parte de paradigmas 
inexistentes. 

Varase menciona, por ejemplo, que las etnias se pueden distinguir simplemente, bajo una 
tipalogla elemental, en relación al modo de producción: 

Esta tipologla comprende bésicamente dos modos: a) el modo de producción doméstico 
según la definición inicial de M. Sahkine y la elaboración posterior de C. Meillassoux: b) el modo de 
producclOn mercantil simple. Es decir, que se puede afirmar que todas las etnias indlgenas de 
América Latina, se encuentran insertadas (en tanto colectividades) en uno y otro de estos dos 
modos secundarios. Lo que equivale a decir que las numerosas microetnias tribales de las llamadas 
areas marginales y tropicales. según la clas1ca definición de A. Metraux y J. Steginales, constituyen 
sociedades precampesinas, mientras que las macroetnias o nacionalidades de las regiones andinas 
y mesoamericanas conforman sociedades campesinas. ' 6 

15. Cit. Mand/1, Rogcr, Elnlil~. Ed. Sociales, Parffs, 1985, p. 51. 

16. Vqn•sr Stcfimo, 1 Imites Y Ppsibjljdqdes del de:saanlJ.u_dt:_lilS....Ctnjas jndjas cL.marclL.l.l.d..E:ruuJQ 
Ngcipn•I en Am.Wc.a...LlUi.oL.ElllS>dcsarrollo_y.c:mocidio. E'.d. FLACSO. 1982, p. 151. 
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Evidentemente lo dicho por Varese está fuera de la discus10n que hoy plantean los 
marxistas sobre la cuestión étnica. 

El planteamiento de Varcse carece de objetividad, habrfa que precisar. Marx solamente 
sugirió en abstracto como modelo analltico el llamado modo de produccion mercantil simple, nunca 
como una manifestación de la realidad. De igual forma, las generalizaciones (sociedad 
precampeslna, macro etnias, etcétera) advierten la insuficiencia del estudio de caso micro o 
regional; mucho de lo que Varase llama sociedad estrictamente campesina ha sido refuncionalizado 
pcr el capitalismo, y si no. habrla que observar el papel asignado por ejemplo a los ayllú andinos, 
entre otros. 

Dentro del discurso marxista, uno de sus planteamientos más sigr.ificativos es el 
reconocimiento, dentro de la cuesllOn étnica. del problema de las clases sociales y su respectiva 
manifestaciOn. 

Siguiendo a Godellier Podrfamos precisar que la contrad1cciOn social' 7 ha existido 

~~~e;~~~t:·P~::a~:n:s~bS::~:.'!.~~~~~~,';;:~:·e~~=~i:':'::!;¡~~~~sc!~su~~~~~~:l~e 
En Méxtco, los complejos étnicos han sido sometidos al proceso h1storico capitalista. 

fenómeno a través del cual sus bases de reproducciOn sociocultural se han modificado 
constantemente. Al ser entidades histOricas las etnias, son al mismo tiempo contemporáneas. 

Ubictmdonos en el marco de las relaciones sociales que desarrollan estos núcleos. 
advertimos que coadyuvan tanto elementos de su propia reproducción sociocultural como aquellos 
que son de carácter interétnico con otros grupos no propiamente indfgena, lo que expresa su 
especifica relación de clase. 

El proceso histOrico en que se han desenvuelto las etnias lndlgenas de México revela que 
es d1ffcil aceptar la subsistencia de poblaciones cohesionadas, en su universo cultural y 
socloeconOmico de ahl que como mencionábamos sea más aceptable reconocer la existencia de 
comunidades étnicas. circunstancia que traducida en su dimensión polltica permita reinterpretar a 
los propios protagonistas indios la dimensiOn que histOricamente les corresponda. 

1 .. 2 .. 1 .. 1 .. Lo nacional y lo Jndlgena. 

A nivel histOrico, la aparición de la naciOn se dio -como proceso universal- a partir del sigk> 
XIX. aunque en Europa existen antecedentes desde el siglo XVIII con las llamadas revoluciones 
burguesas. 

En México, este fenómeno se inicia con la guerra de independencia (:1810-1821). habiendo 
madurado hacia fines de siglo. 

17. Cf. GCK/d/jci:. Muuricc, I as 50ejedodc:s pece~, r.:.<1.·NucstroTicmpo0 M~xico. 198'>. 

18. Romero Varga.t • .Lo.s....mc:xica.a.isw. Ed. PucbtO NúcVo. M<!Xico, 1980, p. 53. ,_~_ 
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El concepto de Estado nacional y de cuUura nacional era manejado por las ctases altas, los 
descendientes blancos de los colonos europeo~. la aristocracia terrateniente y los elementos 
burgueses urbanos. El modelo de naciOn moderna que iba de la mano con el desarrollo de la 
economla capitalista era el de las democracias liberales de occidente, según los lineamientos 
plan·teados por franceses, brtttainicos y estadounidenses., .. 

Los nuevos estados nacionales. incorporaron su soberanla sobre las condiciones de 
producción de una determinada nacionalidad o, en general, de un conjunto de etnias, fenómeno que 
provocO desajustes en sus relaciones, ocasionando diversos conn1ctos sociales. 

El advenimiento de la nación mexicana fue producto del acuerdo de diversos nUcleos de las 
burgueslas regionales, donde se destaca la negación s1stematica del conjunto de las etnias 
indlgenas (no obstante que los indios fueron utilizados corno aliados en la guerra de independencia) 
y la creación en todos sus niveles de un proyecto ideológico acorde c:on el liberalismo. 

En Méxic:o, como en todo el mundo, el proceso nacionalizador pretende, aunque no 
necesariamente lo logre, la homogeneización supraétnica de la sociedad civil a través de la 
nacionalización de las condiciones productivas y la constitución de un Estado nacional. En 
particular, el proceso de tormacion nacional siempre ha implicado para las poblaciones indlgenas 
una imposición. 

En los últimos veinte anos, algunas organizaciones indias del continente han sustentado ta 
tesis de la posibilidad del surgimiento de las naciones indias. argumento que sale del marco de este 

:~:'~~~:,:~rd~~:0a:i~~~c.!~edn~~'.fo0 polltic:o y cuya fundamentación compete a aquellas entidades 

1.3. ¿Ex .. te una tdentld•d étnlco-Jndlgena en México? 

En su forma mas amplia, identidad21 significa aquello que es muy semejante y 
extremadamente parecido a algo o a alguien. 

20. Hnll11ar Echcverrla, refiere n las ctm~ im.Jlgcna!io como "mu:iones naturales que se cncuentfl'ln confrontadas en 
fu sociedades modernas ( nación estado); bajo cs1e lipu de plante111nicntu re~ult11rla viable el proyecto que huy 
reclaman diversas or¡:antmciuncs mdl¡.tcnas (en panicular de tu' CsluJus Unidos de Nuncaméricu). respecto del 
surgimiento de hu "naciones ind1ai.". Lo anterior nu parece encajar en la tradición marxi,.ta urto<loill.a. ni mucho 
mcnus en la he~emónica. ya que le niC"~an a p,rupu~ étnicos. como el de Jos ;,..aputeem¡ y el de lns quiché~ un 
carActer nacional. Según lo!!> mao.istas, 111 nadón es una calegoria hhtórica. Intima.mente ligada con el dcsannllo 
del modo de producción ca.pitalist.a. Cf. frh.i:Jt.arla.. Rollvar. " Lo nacinna.I y lo indigena " Cuadcmo!i Pollticns, 
Nu 52, MéKicu D.í-".198~. p. J. 

21. Al refcnroie a la identidad, Cdm-"lr.t.1 IJarlu.uKhu senala· "lfa)' o e""l'>te una identidad. algo muy pn1cc1do entre In 
que cnns111u~·e el nosotros. yo y alLZ.unns mA. ... a d1fcn:nc1a de lns cnmroncntes o ntr1hu10-i de ellos o de otros, 
quienes. a.-i1mu:mn, o;;nn mu,. pnrC"c1do<; n '1dtnticns· """" ello.;; m1:o;mnoi. lt:t)' n e"'1<ten cncunstnncia.<; n 
cond1cinncs-s1tuac1ones conc1ctao;;, que uscme.1an o d1st1njluen n una cn<;.n de ntrn o n una rcrsona dC' otra y a un 
grupo cuhurul de uUu na un.-. MM.:IC'dad de ut.a. C'l 1•rnhahle luclor cnusal de lo rnuy pa:re1,;1do. de gran !i.Cl11ejn11T.a 
o '1dtin1co'. o de la d1fercncm. 1oe encuentra en 111 fornm. en el conlen1dn. en la calidad y can11dad de los 
componentes tonn11uvu~. en lu!io mudos o manen1...., por fno;; cu1111- cst4n organ.,.udn~. C!oltuctur•I y 
funcionalntenlc. y ·1o1 por el s1!iolc:ma de rd<1c1onc....,. que dan pabulo o :i.ustcntu a ainbos ckmcntolii y 
estructunición. La 1dcn1idad sobre cualquier íenómcno, e!!> rc1oul1ac.Jo de un prucc.•so his1ór11:0 cambiante. 
c.hn'1ni4;u y SUJClu a mayurc!ri. conU(.:imicntuii.. de la realidad :.uc1al M Los cuni;cplu::o e.Je ctnicidad e IJcnlid¡ad_ "', 
Amtti.CA..lnd..i.&cna 1.1.1 .• Vol XL1·4. Mélll.icu. 1986. p. 599. -
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Para el efecto que nos ocupa tenemos las contribuciones que ha hecho la psicologla para 
comprender este fenómeno. La connotaciOn psicolOgica apunta a una conciencia del propio yo. "El 
estudio de las transfonnaciones de tal conciencia y su significado operacional a lo largo de la 
vkla de la persona. son temas de Ja investigación psicológica."22 Sin embargo. para los fines del 
presente trabajo, acudiremos a esa reproducción de la conciencia india, esbozando algunos 
aspectos que ha considerado la antropologla. 

Al Igual que otras categorfas senaladas, la de identidad estuvo durante mucho tiempo 
permeada de Interpretaciones que elaboró la antropologla culturalista. En 1973 el Instituto 
Interamericano Indigenista sel'lalaba: 

.. Juegan aqul un papel muy importante los siguientes factores: el proceso de socialización 
mediante el cual se les inculca a los miembros del grupo la conciencia de esta identidad: el trabajo 
de manutención de las tradiciones del grupo mediante ceremonias y prácticas sociales cotidianas: 
los procesos utilizados por los intnlectuales del grupo para sublimar eventos significativos en 
historia y tradición; y por último. el esfuerzo social desplegado por los integrantes en definir y 
mantener las diferencias percibidas entre 'su grupo' y los demas; proceso que a la vez crea las 
fronteras sociales entre un grupo y otros. "73 

La identidad de las poblaciones indlgenas en México no proviene tan sólo de la importancia 
que tiene para el grupo la identificación y asunción del idioma, tradiciones, cosmogonla y otros 
aspectos cutturales; si no que esta identidad se reproduce fundamentalmente a partir de que las 
poblaciones indlgenas tienen un territorio detenninado (imprescindible para la reproducción 
cultural), en el que muchas poblaciones conservan el sistema comunal, como elemento de 
fdentidad y cohesión social. 

La estructura doméstlca·familiar en la que prevalece una división natural para realizar la 
vida cotidiana del mecho indio, es otro elemento de Identidad. En algunas regiones de México se 
conoce el tequio (guelaguetza, mano de vuelta, ayuda mutua) como formas colectivas de 
cooperación socioecon6mica, que a diferencia de la producción individual, da identidad a las 
poblaciones indfgenas del pals (maya, mixteca, zapoteca. nahuatl, etcétera), sin constituir este 
hecho un fenómeno exclusivo de los pueblos indios de México sino de toda América Latina. 

En consecuencia, cualquier explicación que se elabore de la identidad indlgena de las 
distintas etnias existentes en el pals, tiene que establecer pararnetros tanto socioeconómicos, como 
culturales, a efecto de reconocer la pertenecfa a determinado núcleo étnico. 

Como hecho sociohistOrico del ser social lndlgena, la identidad consiste en un asumir, por 
cuanto recuperar, mantener y proyectar el conjunto de fenómenos que le dan Identidad al sujeto 
social indio. 

22. B..ohhim. Richard H .. ldc:ntjrv cultya; pnd tx:habjgr llandbook gf 5oc:jjll jlnd cultural anthm~. 
John 11. Honing·Mann, Ed. Chicngo, EUA,1973 p. 18. 

23. Instituto Interamericano lndigcni!>ta, .. Población indlgcna de América., .. Amtrjca jndjgcna Vol. 
XXXIX, Ml!xico, 1973, p. 222. 
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La reproducclOn de esta identidad no es ahlstOrica. sino que va nuyendo como una relación 
intercuttural en la que existen hegemonlas y contra hegemonfas; no solo de la sociedad nacional 
hacia las poblaciones lndfgenas, sino Incluso en el seno de las propias etnias, en las que también 
subsisten confrontaciones de clase. 

Al no ser estática la identidad y encontrándose situada en una sociedad históricamente 
determinada, va agrupando nuevos elementos los cuales, incluso, pueden favorecer al discurso 
hegemónico que contradice y acutturiza la identidad de una poblaclon lndfgena especifica. En este 
sentido las representaciones, los slmbolos y el idioma juegan un papel determinante. Al respecto 
habrla que pensar cual fue el resultado de la obra que organismos como el Instituto LingOfstico de 
Verano ( ILV) desarrollaron en nuestro pafs. 

Al enunciar a la identidad indlgena, Boege menciona: 

El grupo construye su identidad a medida que se apropia y desarrolla sus condiciones de 
existencia, tanto materiales como simbólicas (concepción del tiempo y del espacio). Esta. 
apropiación cuenta con una tradición milenaria, no me refiero a una inmovilidad grupal. sino a 
aquella dinámica en la que el grupo se va relacionando con el exterior mediante sus propios 
recursos 2

' 

En México, no obstante los procesos en que se han visto envueltas las poblaciones 
indlgenas, existe una identidad étnica. En algunos casos (triquis, huastecos, yaquls, hulcholes) se 
sabe que esta Identidad cuenta con bases más sólidas y que se comienzan a configurar proyectos 
altemativos frente al bloque hegemónico; en algunos otros, el crecimiento capitalista con todo lo 
que representa viene avasallando el seguimiento histórico de algunos grupos. como sucede con 
los pai-pai, P,:.pagos, eocopas, etcétera. Queda pues, como planteamiento hipotético la existencia 
de esta identidad su concreción será posible sólo aplicando el estudio de caso, para conocer- cómo, 
cada una de las poblaciones indlgenas viene construyendo su propio espacio de participaciOn 
cultural y polftica y sus formas de vinculación, articulaciOn, reapropiaclon y reproducción, respecto 
del bloque hegemónico. 

Frente a los paradigmas homogeneizadores de los Estados nacionales, en cuyo contexto 
no cabe sino solamente una identidad, encontramos la subsistencia de múltiples culturas. que 
cuestionan la permanencia de cnterios "totalizadores" y que se reivindican como enriquecedoras de 
la cultura universal. 

Hoy, mas que el ocultamiento que vienen ejerciendo los paradigmas totalitarios, tiene que 
recuperarse la importancia de las otras identidades para enmarcarse en un sentido de diversidad. 
Circunstancia que en la coyuntura actual demanda ser expresada en el formulismo legal, tanto a 
nivel de la Constitución General de la Repúbhca. como de diversos ordenamientos reglamentarlos. 

24. ~. Eck.an. Los mazatccos MtC In Nacjón. Ed. Sigl~ XXI. M~xico. 1988, p. 22. 
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2. UBICACION DE LOS INDIOS EN LA FORMACION SOCIAL MEXICANA. 

2.1. Ubicación aoclo-googrAflc• de I•• poblaclonea India•. 

No obstante lo limitado que puede resultar el uso de las fuentes censales, en México 
encontramos que hacia 1995 se calcula que el numero de habitantes indJgenas sera de alrededor 
de pace millones qyjnjen~_onas1. SegUn la estadlstica censal en las ültimas seis décadas 
la población india se ha desenvuelto de la siguiente manera: 

Cuadro 4. Evolución de fa ooblaciOn total e indfaena de México. 
Ano PoblaciOn total Monolingües BilingUes Población total %Población 

indfaena total 
1930 16'552.722 1'185,273 1"065,670 2'656,112 16.0 

1940 19"653.552 1'237,018 1'153,891 2'939,272 14.9 

1950 25"791.017 795,069 1'652,540 2'888,178 11.1 

1960 34'625,903 1'104,299 1'925,299 3' 575,698 10.3 

1970 48'377,363 873,545 2'283,071 3' 724,860 7.6 

1980 5'181,038 

1990 81'249,645 5'424,172 

Mo olio es ilin es de 5 ano n gO y b gO s Y mas. 
Fuente: Censos México, INEGI, 1990. 

Como se puede observar existe una tendencia, en el lnanejo Étstadlstico est8la1 ~ reducir.·_ 
conforme a sus patrones contables, la presencia de la población indlgena, ·.ya sea •. por. haber 
ocupado criterios para definir al indio en relación a su . lengua, o en su defecto, por.: haber 
estructurado su manejo estadfstico a partir de la población de cinco anos de edad •. fu~da~enta~ion 
cibemética que no sale de la polltica indigenista del régimen. - -

Esta población habla alrededor de sesen~ Y ocho idiomas. lo que a contiñuaé:ion deta-llo en 
el cuadro No. 5. 

t. Este dato füc obtenido mediante proyecciones que fueron elaboradas por el l.N.I.., que utilizó como 
variable no solamente a la lengua. sino a Ja cullum india. Cf.'' y¡sjón gcm:ml dL• la noblacióo 
~ ... op.ciL. p. 30. 



1 Cuadro 5. Lenguas indJgenas del Mexico moderno. 
1. Paipai 
2. Klliwa 
3.Cucapá 
4.Cochlmi 
5.Sert 
6. Tequistlateca o chontal de Oaxaca 
7. Chlnanteca de Ojitlén 
8. Chinanteca de Usila 
9. Chinanteca de Ouiotepec 
10. Chlnanteca de Yolox 
11. Chinanteca de Palantla 
12. Chlnanteca de Valle Nacional 
13. Chlnanteca de Lalana 
14. Chinanteca de Latani 
15. Chinanteca de Petlapa 
16. Pame del norte 
17. Pame del sur 
18. Chichimeca-jonáz 
19. Otoml 
20. Mazahua 
21. Matlatzinca 
22. Ocuilteco 
23. Zapoteca de Villalta 
24. Zapoteca vijano 
25. Zapoteca del rincón 
26. Zapoteca vallista 
27. Tehuano 
28. Zapoteca de Cuixtla 
29. Solteco 
30. Chatino 
31. Papabuco 
32. Mixteca de la costa 
33. Mixteca de la Mixteca Alta 
34. Mixteca de la Mixteca Baja 
35. Mixteca de la zona mazateca 
36. Mixteca de Puebla 
37. Cuicateco 
38. Triqui 
39.Amuzgo 
40. Mazateca 
41. Chocho o popoloca 
42. lxcateco 
43. Huave 
44. Tlapaneca 
45. Totonaca 
46.Tepehua 
47. Mixe 
48.Zoque 
49. Popoluca 
50. Maya peninsular (conocida como yucateco y lacandón) 
51. Huasteca 
52. Chol 
53. Chontal 
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54. Tzeftal 
55. Tzotzil 
56. -Tojo/obal 
57. Mame 
58. Taco 
59. Motozlntleco 
60. Pima alto 
61. Tepehutm o tepecano 
62. Tarahumara-varohio 
63. Cahita (conocida como ya qui y mayo} 
64. Cora 
65. Huichol 
66. Nahuatl (conocida como náhuatl, azteca, mexicano o mexicanero) 
67. Puré~a 
68. Kikaptl2 

Etnlcamente esta población se integra por 56 grupos que son: náhuatf. maya, zapoteco, 
mbcteco, otoml. tzeltaJ, totonaco. mazahua. tzotzil. mazateco. purépecha, husteco. chal, chínanteco. 
mixe. tarahumara, mayo, tlapaneco, huichof, zaque, chontaf~maya, popoloea, tepehuano. cuicateco, 
ttiquj, chontal, hokano, pame, mame, yuma, pima, seri, pápago, cohiml, kiligua. ixcateco, popoluca, 
kikapu, guarojio, chichimeca. chuj, cucapa, kum1ai, lacandOn, matlatzinca, motizintleco, ocuilteco, 
paipai, chocho-mixteco. tojolobal, chatlno, amuzgo, cora, huave, yaqui, y repehua.2 1 

La composición de los asentamientos étnicos es muy vanada, intensificándose en aquellas 
regiones que proporcionan las mejores condiciones climatológicas para su desarrollo, aunque si 
bien, son las zonas templadas y subtropicales en donde encontramos al mayor número de 
poblaciones Indias. Habrla que precisar que las áreas que hoy ocupan dichas Poblaciones han sido 
los reductos a los que Jos arroJO la expansión capitalista, ya que sus ancestros fueron los 
propietarios originarios de las tierras que hoy ocupa la mayorfa mestiZa. 

En el mapa 2, ( .. Composición geográfica de las poblaciones étnicas de México"), se ubican 
las entidades y regiones en que se encuentran estos núcleos sociales. 

Grupos indJgenas de México: 
1. Kumiai 
2.Cucapa 
3. Paipai (akwa'ala) 
4. Cochiml 
5. KiliWa 
6.Serl 
7. Tequistlareeo o Chontal de Oaxaca 

2. Mnntzd. Martha.. eral. "P?;oprnmg gcncrnl de las IC'Qguw¡ jndfgcnns Amgriru lndfgcnn", Vol. XLfl, 
N0:""4.0'c1ubrc~dicicmbrc, J987, p. S76. 

2.1 El Dr. Julio César Olivé Negrete. opina que. la adecuación étnica que reconoce que en México 
exisrcn solantC'nre 56 grupos indígenas, es insuficiente. ya que. en el pafs fiJoJógicamcnlc existen 
variaciones dialccta.Jcs que pcnniren advenir muchos má.o; gruf\Us y subgrupos étnicos. circunstancia 
que adviene Ja imperiosa necesidad de rcadccuar Jos criterios de definición de los núcleos étnicos de 
México. Al rcspccro "'alga mencionar Jo asentado en los Censos Nacionales 1980-1990; Jos cuales 
reconocieron un total de 8S Jcnsuas (idiomas). 
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Algunos de estos grupos étnicos comparten su población (no asl su territorio) con otros 
paises, como sucede con los Estados Unídos de América con el que se dividen las etnias de los 
papago, paipai. kikapú y cocopa, con Belice los mayas y con Guatemala los mame, tojolobal y 
lacandOn, fundamentalmente. Además los procesos de migración. provocados por la extrema 
pobreza, han originado nuevos asentamientos y reubicación de estas poblaciones lo que por 
ejemplo ha derivado que la alta California en los Estados Unidos de Aménca, cuente con 
grandes contingentes indios de Oaxaca y Puebla. En lo interno estos procesos migratorios han 
incrementado la superpoblación relativa flotante que hoy se ubica en los margenes de las grandes 
ciudades.3 

Este fenómeno de reacomodo de las poblaciones étnicas tendra que ser suficientemente 
estudiado. En el apéndice de esta investigación. ubicamos, la forma en que se establece la 
migración interna en base al numero de pobladores indlgenas que, siendo onginarios de ciertas 
regiones, se encuentran situados en otras zonas del pals (Cfr. Apendice 1, "'Hablantes de leguas 
indlgenas por Estado"). 

Confornie a datos del censo general de población de 1980, encontramos a 548,000 
indlgenas que se ubicaban en reglones distintas a sus lugares de origen, ello sin considerar a 
quienes se encuentran fuera del pals. 

J. Otro dato significativo en relación a las migraciones. es el que se refiere a miclcos étnicos de 
Guatemala que se han asentado en campamentos del sureste mexicano. 
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2.2 Caracterización aocloeconómlca de las poblaclonea lndl••· 

Por mucho tiempo las ciencias sociales de México y América Latina, trataron de 
conceptualizar a la soc1oeconomla de las pablac1ones indlgenas, considerandolas como forma 
precapitahsta o como un con1unto de modos de producción que siendo subsidiarios al modo 
capitalista se encontraban articulados a él; estas tesis fueron fundamentadas sobre todo por la 
sociologla de los anos sesenta 

Sin embargo. las contnbuciones que surgieron de los estudios de Marx en los ~. y 
del capitulo inédito de E.l...C.aJ211a1. que complementaron el estudio de la renta de la tierra. vinieron a 
comprobar que las relaciones scciales desarrolladas por las comunidades indfgenas se 
encontraban configuradas al seno de la formaciOn social capitalista; asl, al referimos al indio, habrla 
que adecuarlo (regionalmente) conforme al lugar que especlficamente ocupa en la divisi6n social 
del trabajo. El estudio de caso aporta que las categorlas de campesino. artesano. jornalero, peOn, 
asalariado. obrero agrlcola, son dables para trpif1car la condición en que se ubican las poblaciones 
indlgenas. El tabU de la comunidad auton6mica, aislada de todo contacto con la formaciOn social en 
su conjunto~ fue roto al ubicarse el criterio de crecimiento y desarrollo de las fuerzas productivas. 
Proceso que ha sido distinto en cada regiOn indlgena; macroeconOmicamente , el fenómeno se ha 
reproducido mas intensamente en la zona norte del pals. que en estados como Chiapas o Oaxaca, 
del sur-sureste de la República. 

Otro tipo de criterio que trataba de expltcar a la soc1oeconomla indlgena es aquel que 
referla a la producción indlgena como unidades de producción campesina• • tesis igualmente 
refutada. Ya que, si bien la economta campesina sigue subsistiendo en dtversas comunidades, no 
todas las formas productivas inherentes al medio indlgena se adecuaban a este marco. 

Los teOricos marginalistas intentaron adecuar la explicación socioeconónomica de las 
poblaciones indlgenas como '"sobrantes" de la sociedad global. Conforme a este planteamiento. 
pareciera que los indios no jugaran un papel en el crecimiento del sistema. Hoy sabernos que 
muchas poblaciones indlgenas se encuentran marginadas de bienes y servicios, pero ello no 
significa que estén al margen de la producción; por el contrario, vastos sectores de las poblaciones 
indias son parte de la superpoblaciOn relativa que es Util al crecimiento capitalista. Ademas de que 
grandes sectores indios son fuerza de trabajo del sistema. 

Volviendo a la forma en que se viene procesando el crecimiento capitalista en las 
poblaciones indlgenas. encontramos que existen etnias indias que otrora fueron •autosuficientes" 
en la producciOn de alimentos, de artesanlas (fundamentalmente elaboradas con materia prima 
local), de materiales para construcc10n o plantas medicinales, etcétera. y que en la actualidad 
dependen del mercado capitalista. Lo que obliga a los indlgenas a buscar recursos extraordinarios, 
intensificándose el proceso de proletar1Zaci6n. 

4. Al referirse a la adecuación de la economla campesina Jos~ l.ui-. Calva scft1lla: ''A diferencia de los 
teóricos cl.isicos. ncoclasicos y romanticistas. concibo que es factible elahnrar una tenria general de 
la.-. economla-. camp.!sinM que rompa con los modelos estructuralistas y funcionalistas que han 
"enido imperando en los enfoques de las ciencias sociales contcmpordncas. Rsta teoria debe con1encr 
dos momentos: primero, la aprchcn,.ión de las catcgorlas y lc)'·cs económica~ que rigen los proc:csos 
de producción. intercambio y distribución de cada una de las especies de las economfas campesinas 
que confnnnan si-.tcma' paniculares Je economta polllica teórica. lo que a nivel genérico 
corresponde a las di..,.ersa' fonnacionc!> cconómico·:!>ocialcs de las cuales los campesinos fonnan 
pane integral. y en ~gunda ino;tanc1;s, la aprchcn"ión de las catcgorlas y leyes que 1odas las especies 
de economla.-. campesina,,. {u varias Je ellas) tienen en comUn". Cf. Cah!n Jost Luis "Los 
i;;;J,mncsjnps )'su d~cnir ro has 1•rungmhn de mrrcpdg, Siglo XXI, Mtxico, 19R8, p. 9. 



" 

)1 

z. 3 La economla de loa pueblos Indios. 

En términos generales Podemos considerar que la economía indlgena es diversificada 
contando con un conjunto de actividades y de estrategias. 

Se calcula que cuando n-.enos un setenta por ciento de esta poblaciOn desarrolla su 
subsistencia en actividades de tipo primario, en relaciOn con sus areas geográficas en las que se 
encuentran limitados sus recursos. Es frecuente que ligado a la tradición agrlcola efectúen 
producción de otras materias pnmas, como asl sucede con el café en diversas comunidades del 
pafs. Otras actividades complementanas, relacionadas con la tierra son la recoleceiOn de matenal 
combustible, obtenc10n de productos silvestres, plantas medicinales, fibras do tipo textil, barbasco. 
palma, eet., productos algunos de ellos que intercambian o incluso llegan a vender en algún 
mercado. Algunas de estas materias primas son transformadas. en artesanlas, como asf sucede. 
por ejemplo, con los mixtecos de Puebla y Oaxaca que. producen sombreros, tanates. cestos. 
petates, ect.. Dentro de la estructura socioeconOmica de la familia indlgena han sido la mUJer, Jos 
ancianos y los ninos quienes fundamentalmente desarrollan las artesanfas. 

La inserción del capital (que se ha venido desarrollando en las últimás décadas, en Jos 
pueblos indios. vla expansión de la frontera ganadera y agrlcola) ha determinado que los indios se 
constituyan en la fuerza de trabajo de diversas unidades agrlcolas y ganaderas. 

En zonas como la sen de Sonora. maya de Yucatan, o huave de Oaxaca. Ja pesca en los 
htorales consbtuye una actividad importante de la economla india. En algunos otros casos. fa 
existencia de recursos lacustres ha determinado que la pesca sea un elemento aleatorio de la 
producción india: (Purépechas de Michoacán). 

Sin embargo. la existencia de diversos recursos en las zonas indfgenas no ha representado 
que salgan del subdesarrolJo. 

Las comunidades étnicas ocupan zonas agroecológicas vulnerables. Es el caso de las 
areas tropicales húmedas, donde habitan mas de un millón de indlgenas y de las áreas tropicales 
subhómedas, caracterizadas por pendientes pronunciadas que albergan a cerca de medio millón. 

En la zona templada húmeda. una de las menos deterioradas. habitan alrededor de 150 
000 (30.8 % de la población total de la zona); en la templada subhúmeda, más de un millón; en las 
áridas y semldesérticas. unos cient? cincuenta mil; el resto de los indfgenas en municipios rurales 
se ubican en áreas que incluyen dos o mas zonas ecológicas. Por ello, esos pueblos son de 
impcrtancia estratégica en la preservación de los recursos naturales de la nación.5 

Los recursos forestales y mineros existentes en los territorios indios han sido en la mayorfa 
de Jos casos concesionados a particulares o empresas transnacionales. 

El problema agrario se mantiene latente, según datos elaborados por la Secretarla de la 
Reforma Agraria. de una población de mas de siete millones de indios, solamente se le hablan 
reconocido derechos agrarios a 364 109 campesinos-indfgenas. 8 

5. I.N.I.. ••Programa nacional de desarrollo de los pueblos indígenas. 1991 1994 ~. cO -C'()mcn:io 
atccia.r. Vol. 41. No. 3, marzo 1991, p. 306. 

6. ~. Carfora. ••Reformas al anfculo 27 constitucionar•. ponencia.Memoria Foro Nal. Agrario 
UACh. México, 1992. 

~ ..•. ,,,.,.~·--·--·"'··~---"·, "~<.'• ----" -,-... ,... . .,._ .. .. '., •"·· •"-'-~--.· .;,""~..:. ... :.:-."'~·. 
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De esta manera. la insuficiencia de tierras hace que los satisfactores que se obtienen de la 
economla indlgena estén muy por debajo de resolver las necesidades de estas poblaciones. 

También es frecuente conocer que diversas areas territoriales indfgenas se encuentren 
invadidas o protegidas con amparos concedidos a latifundistas. Paralelamente se agrega la perdida 
de territorio como fruto de aparcerlas. arrendamientos y otros, que son brindados a gente extrana a 
los pueblos de referencia. 

A esta problematica de la estructura agrana, agregamos que el pals vivo una profunda 
crisis en el campo, la cual viene reproduciendo circunstancias que impactan socialmente a las 
comunidades. 

Al referirse a la cnsls en el campa. Edmar Salinas senala: 

"De 1983 a 1993 la producciOn agropecuana tuvo un comportamiento errtltico, con un 
crecimiento muy reducido, de alrededor de 1 % de 1983 a 1988, e Incluso negativo en algunos 
at"los; es decir. el sector estuvo virtualmente estancado. De 1989 a 1993 se logro una moderada 
recuperación que no permitió romper el estancamiento, pero si superar el crecimiento negativo'"T 

Cuadro 6. Evolución del PIB agropecuano v la inversión en el campo (millones de vieios oesos) 
Allo PIS aaropecuario Inversión Inversión/PIS (º/o) 

1983 390605 29 118 0.074 
1984 401 120 32 144 0.080 
1985 416 163 25 293 0.060 
1986 404 841 22 457 0.055 
1987 410 400 18 007 o 043 
1988 405 725 11 577 0.028 
1989 413 839 11 135 0.026 
1990 426 254 12 890 0.030 
1991 439 041 11 368 0.025 
1992 447 822 15 048 0.033 
1993 434 387 14 736 0.033 

Fuente: series Estadlsticas de la Secretarla de Recursos Hidraulicos. 

Conforme a cifras estimadas pcr el Banco de México, la contracción del producto agrlcola 
entre los anos de 1986-1988 ha sido sumamente severa: el PIB agrlcola declin6 en un 4.96 % en 
1986 mientras que en 1987 creció apenas en un 0.7 o/o; sin embargo, para marzo de 1988 hubo una 
nueva calda en un -0.54 %. Comparativamente. podemos establecer que, conforme a estas cifras, 
el producto agrlcola ~ita cosechado en 1987 es inferior en aproximadamente 11.8 °..4 al de 
1981. (Cf. Cuadro 7, "Producto Interno BrutoAgrlcola y Pecuario, México, 198!•). 

·Tomando agregadamente los sectores agrlcola y pecuario, la tasa compuesta de 
crecimiento anual medio fue de 4.7 o/o en el periodo 1987-1981; mientras que en el periodo 1982-
1987. la tasa de crecimiento pecuario fue del 1.1 o/o, inferior en 1.7 % al incremento demográfico•• 

7. Sn'inn CgllsjH Edmar ... El financiamiento del scc1or agmpccuario en Ml!:xicu". en CamJ:rc..ia: 
.E.'Ut:r.iw". Vol. 4S. No. l. Ml!:xico. enero de 1995. p. 37. 

•. Cilll<a. Qll.l:il .• p. 12. 
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CUADRO 7 

11 PRODUCTO INTERNO BRUTO AGRICOLA Y PECUARIO 11 

Millones de pesos de 1970. 
México 1977 ~ 1987 • 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

AGR!COLA . '< GANADERO AGROPECUARIO. 
Aftas Hfllo~es $ . Hfllones S Varac. Mfllones S 

"":: ,, -~' ' .. '' 
1976 33 388 •' ··: ,· .: 24098.. ' •••••• 59 436 
1977 38 977 • '10.30 24 907 ' ' < 3.36 03 884 . 
1978 ' 42 142 .. 8.12 :~~ .~~~; ;, 

• 3.03 .·. <;67805 
1979 39 655 5.90' • 2.0F 65 844 
1980 • 43 628 l~:~r: . <~~ ~~~xc rn> .. 70 591 
1981 47 138 '74 941 
Tasas Medias 1977~1981 .. 5.93.. ' .. ·.. 2:90 .. ~~:_::::·:::-.• ' 

1982 45 768 ¡ . 2.91 . . 2Ü53 . 2.70 74 321 
1983 • 47. 674. . 4.16 29 095 1.95 ' . ' ' 76 769 
1984 ·. 48 920 2.61 29 534 1.51 78 454 
1985 51501 5~27 30 043 1.72 . 81 544 . 
1986 48 945 ~4.96 30 902 2.86 .. 79 847 . 
1987a 48 677. -0.55. 30 788 -0.37 79 465 
1987b 49 923 . 2.00 JO 788 ~0.37 80 711 
1987c 49 300 0.73 30 788 . -0.37 . 80 088 
Tasas Medias 1982 • 87a 0.54 1.71 
Tasas Medias 1982 • 87b · 0.94 1.71 
Tasas Medias 1982 • 87c 0.74 1;71 

a EstimaciOn con base en Banco de México, Indicadores trimestrales de.la Actividad Productiva 
Variaci6n anual 1986 • 1987 del promedio de Indices de los primeros tres trimestres. 

b EstimaciOn con base a la tasa preliminar de crecimiento agr!cola 1986 • 1987 declarado por 
Eduardo Pesquerla titular de la SARH, en ese periodo. 

e Promedio de las dos estimaciones anteriores 

Variac. 

7.48 
6.14 
2.09 
7.21 
5.64 
4.75 

-0.83 
3.29 
2.19 
3.94 

·2.08 
-0.48 
1.08 
0.30 
0.98 
1.24 
1.11 
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s; bien las causas de la crisis agrfcola habrlan que relacionarlas con el paradigma global 
del sistema dominante, en el que permean crtterlos neoclásicos. impuestos por el Fondo Monetario 
Internacional y de las transnacionafes, que controlan la producción de alimentos. También es 
necesario ubicar los aspectos que internamente han constituido causas esenciales de la crisis 
alimentaria, al respecto Calva senaln 

.. POdemos agrupar las causas econOmico-pollticas de la nueva cnsis agrfcofa en tres 
grandes conjuntos interactuantes: 1) la calda de ta demanda interna de alimentos (determinada a 
su vez por Ja contracciOn de los salanos reales), que se convierte en un factor depresor de los 
precios agrlcolas relatrvos en el mercado abierto; 2) la calda de la rentabilidad de las inversiones 
agrlcolas y de la acumulaciOn de capital en ciertas ramas de la producción rural (cuya composlciOn 
organica· de capitales es relativamente alta) y en aquellos estratos campesinos que producen 
primordialmente con mano de obra propia y familiar. Este deterioro de Ja rentabilidad derivada. a su 
vez, primero, de la cafda de los precios de Jos btenes de capital (maquinaria e implementos) asf 
como Ja elevación de ros precios de los insumos agropecuanos (fertilizantes, insecticidas, 
combustibles, etcélera) con tasas superiores a Jos precios agrfcolas y al Indice general de precios: 
3) las pollticas económicas instrumentadas por el Estado a partir de 1982, que han determinado: a) 
fa brusca calda de la inversión pública en irrigaciOn. fomenlo agrlcola y crédito rural; b) la 
contratación de la demanda interna de alimentos y materias primas agropec:uanas (al deprimir los 
salarios y el nivel de ia actividad industrial); y c) Ja evolución de las relaciones de precios 
desfavorables a la agricultura, de una manera directa rnsdiante la fijación de los precios de garantla 
de los granos y do los precios de venta de ciertos insumos producidos por el Estado (como 
fertilizantes y combustibles) y de manera indirecta por Ja polftica cambiaria que ha encarecido la 
maquinaria agrrcora y ha puesto al consumidor nacional de alimentos en desventaja respecto al 
consumtdor extranjero que paga en dólares sobrevaluados"ª 

Las contracciones sufridas por la crisis agrlcora. han provocado recortes muy importantes 
en el gasto público de este sector. Asl se confirma en el informe que presentó la Secretarla de 
Agricultura y Recursos Hidraulicos para 1988 donde establecis que el presupuesto ascendía a 
2'297,000 miUones de pesos; mientras que, comparativamente, en el ano 1987 significo un recorte 
de más del 30%. 

Como hecho social-económico. la crisis agrlcola se reneja como crisis alimentaria. Las 
profundas contradicciones que hoy se manifiestan en el sector agrfcola están repercutiendo como 
un problema de desabasto alimentario, de insuficiencia -tanto cualitativa como cuantitativa· de 
alimentos. asf como de desnutrición y. por que no decir1o, de inanición. Conforme a datos 
elaborados por el Instituto Nacional de Nutricion. se calculaba que en 1980, morfan anualmente en 
México 100 000 nil'\os por inanición 'º. Fenómeno que incide básicamente en núcleos pobres de la 
población (entre otros, los pueblos indfgenas) que son los mas afectados por fa situación; aqul, la 
tesis dtt desarrollo desigual y combinado cobra vigencia. Mientras que en el modelo modernizador 
rural. se impone como instrumento el crecimiento capitalista en beneficio de los grandes oligopalios 
imperallstas y del bloque hegemónico, los indlgenas intensifican sus problemas sociales y 
económicos. 

2.4 L• •ltu•clón •octaf de loa pueblos fndfoa. 

Puede afirmarse que el 28 % de los municipios del pals son indfgenas y que en el resto, la 
población de estos nUcleos, representa menos del 30 % del total. 

9. ~.QJl.!:il •• p.20. 

10. Cf. Calderón Salaz.iar, Jorge. Estado rcfunna agnuja y aytg1rc:stjón sampc;5jna rn MC=xh;g, UNAM, 
MdX:.iCo 1985, p. 19. 
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De estos municipios el 70 % son rurales. En términos absolutos, encontramos que la 
población lndlgena de México ha registrado. durante el presente siglo una tendencia al crecimiento 
(de aproximadamente 2 millones en 1900 a casi 12 millones en 1995). 

conforme a los datos del Censo de 1990. encontramos que todos los indígenas de los 
municipios rurales son pobres y el 75% de los registrados en dicho censo habita en ellos. Una 
cantidad muy elevada de este universo (96.5%) radica en municipios con altfsimo grado de 
marginalidad. 

Segt:'m el Consejo Nacional de Población (CONAPO), de todos los mexicanos que viven en 
municipios con muy alto grado de marginación, 41% es indio, proporción casi tres veces superior a 
Ja de las etnias que habitan en municipios rurales. 

pueblos ~¿to:~f~~1~e~:;-C::~ ;f~",,C:Jo1~5o~~~~ii~~º~=~ p~'::::!~a~1':~~r;":e e;o~:ri:du~~C:;.~~= 
hacia 1991: " Son las zonas rurales indlgenas las que concentran el grueso de la población en 
condiciones de extrema pobreza. Estas se ubican en la zonas montanosas de dificil acceso que 
parten de Chiapas y pasan pcr Oaxaca, Veracruz, Puebla. Guerrero parte del Estado de México. 
Hidalgo y Tlaxcala y continúan por Michoacan y zonas de Nayarit. Durango y Chihuahua, por un 
lado, y por el otro lado las huastecas y la zona desértica del pafs. Este 'espinazo de pobreza' 
coincide ampliamente con las zonas de mayor densidad indlgena". 

Dadas las condiciones de pobreza en que se ubican los pueblos indios se ha venido 
generando, por lo menos en los últimos 40 at\os, un fuerte proceso m1gratono. Según el Censo de 
1980, encontramos que las ciudades que han sido las principales receptoras de poblac10n india han 
sido México (306 000 habitantes de 40 lenguas indlgenas), GuadalaJara (28 000), Monterrey 12 (24 
000) y las ciudades fronterizas del norte con aproximadamente 47,000 Indios. Estos procesos 
migratorios no significan de ninguna manera que en las urbes los indios hayan resuelto sus 
necesidades mas 1mpenosas, por el contrano se han agravado. Quienes se han asentado en las 
ciudades se encuentran en condiciones de pobreza extrema y más bien han dado lugar al 
surgimiento de las llamadas ciudades perdidas. 

En el ambito de la salud que prevalece en las zonas indfgenas se calcula que conforme a 
estudios del IMSS·Solidaridad, mas del 53. 7% de la poblaciOn étnica carece de este servicio, con lo 
que la presencia de médicos o cuerpo paramédico es insuficiente y en algunas regiones. 
pn\cticamente nulo. Relacionado con el problema del servicio de la salud, se encuentra el problema 
de la desnutrición, el cual subsiste en aproximadamente un 80o/o del total de la población india. 
Conforme a datos del IMSS·Solidandad, los casos detectados de desnutrición en ninos menores de 
cuatro at\os, en las entidades con mayor concentraciOn de población india en el pals, oscilan entre 
29 o/o en San Luis Potosi y Quintana Roo y hasta 53 º4 en Oaxaca. 

Por otro lado, tenemos que la mayor parte de los pueblos indios carecen de los servicios de 
agua potable intradomiciliaria y drenaje. De aproximadamente 17 500 localidades con presencia 
indlgena, el 70 º4 de las viviendas no disponen de agua entubada; el 5 % no tiene luz eléctrica y el 
95 % carece de drenaje. 13 

11. Cmlsjo Con511lcjyo dcJ PRONA SOi • M~xico. 1991. p. 73. 

12. Cf'. Censo GcncmJ de pgblncjón &Oo de 1980, rubros de población indfgena. Resumen general p.p. 60, 
1995 

13. Conssio Omsu"ivn rRQNASOt • op.cit .• p. 92 
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En cuanto al analfabetismo y educación, ol problema también es mayúsculo: al respecto el 
programa de ModemizaciOn Educativa (1989) asentaba que alrededor de 300 000 nit'los en edad 
escolar. de origen indlgena. no ten1a11 oportunidades de cursar el primer g.-ado. Asimismo, el 46 °/o 
de la población mayor de 15 anos es analfabeta 'I de los ninos en edad escolar. el 28 % no asiste a 
la escuela.,. 

En cuanto a infraestructura ffsica, una proporción muy significativa de los pueblos Indios 
carece de medios de comunicación, teléfono, correo, radiocomunicaciOn, pero fundamentalmente 
de caminos. Contrariamente a lo que se piensa, en la gran mayorfa de los casos la obra publica ha 
sido mas bten lesiva que benéfica a los intereses de las comunidades, la extracción de recursos de 
las comunidades, concesiones forestales o mineras, la construcción de obras (presas, carreteras, 
pistas de aterrizaje, campos petroleros, etcétera), han representado un deterioro de sus estructuras 
socioeconómicas y ecosistém1cas. 

La situación social de las poblaciones étnicas puede desencadenar reacciones sociales de 
resultados imprevisibles. Valga mencionar los acontecimientos recientes de Chiapas, cuya base 
social es fundamentalmente india 

Como base de sustentación polftica y mecanismo de legihmación, el bloque hegemónico ha 
desarrollado programas a los que podrlamos denominar "'coyunturales" En las úllimas décadas. el 
Estado ha puesto en practica programas a los que globalmente hemos conocido como .. 
desarrollistas", "'modern12adores", "'estabilizadores", "con justicia social", "solidaridad". 

Para los indlgenas, generalmente la aplicación de estos programas ha significado la 
imposición de paradigmas distintos al suyo y aun contrad1ctonos a sus intereses. 

Estos programas han sido coyunturales, en la medida en que fluyen en los periodos de 
crisis ( socioeconomla y polltica ). Su tinte populista siempre va dirigido a "elevar el nivel de vida de 
las poblaciones indlgenas" ( explotadas ) y a "'resolver sus problemas de marginación'". Desde 1940 
y hasta 1995 la..<:tlsiS...YJl!L:.'..'liene~<>bJem;¡,._:;uJ:llii.sten. 

Como e1emplo del sentido eflmero del "desarrollo rural", observamos como en la década de 
los anos sesenta, la inftuencia de la revolución cubana obligo a las burgueslas nacionales a aplicar 
el '"desarrollo de ta comunidad" aspecto que provenla de la influencia de la "Alianza para el 
Progreso"' (ALPRO), desarrollada por el presidente John F. Kennedy. El trasfondo pclltico de 
posibles insurrecciones populares no podrla ocultarse, fue asl, como en México se incorporaron el 
Banco lnteramencano de Desarrollo (BID) y diversos "cuerpos de paz"' con el objeto de reproducir 
dtVersos programas de desarrollo de la comunidad 

De esta manera. el desarrollo de la comunidad, como senala Fals Borda, viene a cumplir 
dos tareas: "a) absorber y neutralizar el malestar campesino y de los pobladores de las barriadas 
urbanas, mechante su inst1tuc1onallzación y, b) preparar a estos sectores para una masiva 
introducción de la sociedad de consumo mediante la "revolución verde" o la construcciOn masiva de 
vivtendas, en donde finalmente los únicos beneficiarios reales vinieron a ser las muttmaclonales y 
sus agentes nativos proveedores del f1nanc1amiento, tecnologla, la maquinaria y la multitud de 
insumos: vidrio, concreto, pl8st1cos, refacciones, etcétera"'. ' 5 

14. l.bidcm. 

IS. Eilb...Ila.rdil, Orlando ..... E.Lu;Cocrnjsmp PPr dspJrg s:n Américo Larjna, Siglo XXI, México, D.F. (Q72. 

~ 
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Conforme la óptica ·regionalizadora". que anos atrás estableciera Aguirre Beltrán, el 
gobierno aplicO el "Plan Tarahumara". el "Plan Huicot". el programa de los altos de Chiapas, y el 
"Plan Tarasco·. todos ellos en esencia, fueron aculturacionistas o incorporativlstas. 

En época más reciente, el bloque hegemOníco creó el llamado Programa de Inversiones 
Públicas para el desarrollo Rural (PIDER), conocido en su última etapa como Programa Integral de 
DesarroUo Rural en México. 

"El PIDER se concibe hacia finales de la década de los sesenta en base a estudios en 
profundidad sobre la srtuaciOn del medio rural, que reOejaban la indeseable pclarizaclOn del sector 
en el pals, producto de un acceso y uso desigual entre los agricultores comerciales y de 
subsistencia a los servicios agrfcolas de asistencia técnica, crédito y seguro agrlcola . " 16 

Como parte de su "marco teórico". el PIDER planteaba: 

"Como la comunidad agrupa a individuos y a grupos de familia en ciertas formas de 
organización social y de afilíación que son importantes para ellos, las transformaciones de la 
comunidad son una condición necesaria para un cambio progresivo y comprensivo. Cada 
comunidad debe convertirse en un sistema elastico, capaz de administrar su propio desarrollo, tanto 
interno como en relación con su mteracclOn con los otros sistemas. " 17 

Ademas de los fines polltieos-sociales. en lo económico los programas referidos buscaban. 
entre otros aspectos: 

a) Desplazar los cultivos de subsistencia destinados al consumo de las Poblaciones 
indlgenas. para ir incorporando cultivos comerciales destinados a la exportación. 

b) Incorporar como sujetos de crédito del sistema nacional a las pt>blaciones étnicas. 

e) Incorporar la utilización de tecnologla e insumos modernos en la explotación en las 
unidades de producción. 

d) Intensificar el proceso de proletarizaciOn en los que. si bien los indios son 
"posesionarios" de sus tierras, son las grandes transnacionales, la burguesla regional y los 
caciques quienes fungen como patronos. 

e) Ampliar el radio de acción del mercado capitalista en las poblaciones étnicas. 

Respecto de este último aspecto Boege, senala: 

"'En la medida en que avanza el mercado capitalista dentro de las regiones étnicas. la 
contradicción interioridad étnica-exterioridad no étnica se agudiza. Los grupos de poder que 
representan la fracción dominante del capital dentro de la regiOn (que finalmente serán los 
intermediarios del capital financiero) intentaran redefinir la cultura étnica en función de reprOducir y 
expandir su interés de acumulación. Pero también el Estado, como representante de ta 

16. J>tpz Cj:mcms, lkliodom. 1 05 limj1ocjoncs ds los nmgmmas de desarrollo nual 
~Cuadcmm. del Centro de Estudios del Desarrollo Rural. Colegio de Posgraduados. 
Chapingo, Mé1dco, 1 Q86. p. 85. 

17. ...Mi.lli::r. Eric J .• Daam:ill.QJn1c;ro! del Mcdjn Rural, Fondo de Culturo Económica. México, D.F .• 
1986. p. SB. 
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perspectiva estratégica del capital, intervendrá dentro del dasarrollo desigual para modernizar las 
posibilidades del mismo capital. en este sentido hablamos de proyecto regional del capital, proyecto 
instrumentado o avalado por el Estado. Esto implica que el poder dentro de una región determinada 
abarca más dimensiones que la simple contienda entre los terratenientes y comerciantes usureros 
(la burguesfa agraria local), y los trabajadores del campo (jornaleros y campesinos pobres)."1111 

Et Ultimo de los programas que sobre la materia haya planteado el Estado mexicano es el 
Programa Nacional de Desarrollo de los pueblos Indigenista (INI). ' 9 Cuyo cut\o y trascendencia no 
sale de la óptica de los anteriores. Los objetivos que senalaba fueron: promover el libre desarrollo 
de los pueblos indlgenas de México, contribuyendo a la ·corrección de la desigualdad·. En él se 
establecen las estrategias públicas que deben sumarse a ese propósito. asl como las modalidades 
de acción para planearlas y ejecutarlas. Este programa forma parte del Programa Nacional de 
Solidaridad, con el que comparte Objetivos y normas de acción ... El presente programa promueve la 
participación de la sociedad en tas acciones que de él se denven como expresión de solidaridad.· 

Para Guerrero, el mejor indigenismo, como fenómeno integrador. ha sido el capitalismo: al 
respecto menciona: 

·cesarrollo capitalista, al acometer la desintegración de las comunidades étnicas, 
deshaciendo sus sustentaciones, económicas. pollticas, ideológicas y jurld1cas, como cambios 
graduales y sin violencia, procurando la no-desorganizaciOn de la comunidad lndlgena. meta 
original del Instituto Nacional Indigenista, ha sido lo que se ha presentado en menor mechda, pese a 
los esfuerzos casi heroicos de algunos func1onaMos del propio Instituto Nacional Indigenista; 
intermediarios, capitalistas. comerciantes, caciques. empresanos que proletarizan a la población, 
carreteras, descubrimientos de petroleo, etcétera, han sido elementos que, en forma més bien 
violenta. y desorganizando brutalmente a la comunidad 1ndlgena. han llevado a cabo la 
'rnodemlzaci6n', proceso que, al parecer, el cap1tahsmo, régimen violentamente integrador. no 
concibe sin el etnocid10. El paternalismo, y el m1s1onerismo del antiguo Instituto Nacional 
Indigenista, van desapareciendo La actual pollt1ca indigenista, mao; tecnocráhca y austera, se 
adecua més 'racionalmente· a la marcha del modo de producción dominante. El indio es un 
'marginal' más, alguien que debe saber y expenmentar que no tiene otro sitio que aquél que le 
corresponde en la sociedad burguesa; ser un 'moderno trabajador explotado' .·'0 

El desarrollo de los pueblos indios, no debe significar mas incorporación o integración de 
estas poblaciones a proyectos que nada tienen que ver con su identidad. Dadas las repercusiones 
socioeconOmicas, culturales. psicológicas, etcétera. que tiene la aplicación de estos planes. deben 
ser los propios indlgenas quienes definan en un futuro. aquellos objetivos de polltíca. 
administración, etcétera, que pretendan aplicarse en sus comunidades. A decir de la Organización 
de las Naciones Unidas " ... el desarrollo de la comunidad son aquellos esfuerzos de una población 
que se suman a los de sus gobiernos para mejorar las condiciones económicas. sociales y 
culturales de sus comunidades e 'integrarlas' a la vida del pals y permitirles contribuir plenamente al 
'progreso nacional. '"2' 

18. Doe~. Eckart, Los maznleC'n:t frente a Ja Nncjón, E.d. Siglo XXI, Mc!x.ico, 1990, p. 247. 

19. Este programa se aprobó el 13 de diciembre de 1990. 

20. QJJ..c.[[:ao. Cul.tw:iu:....id.c:Jltidad nacjnnnl, INAH .• Mé:xico D.F. p. 133. 

21. ONU, Estudio jntemaclgnal.dc los pro&•ramas de dcsprrn!Jn socia). Nueva York,. 1979. p. 2. 
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La idea estrecha de que los Indios constituyen un "problema para el desarrollo" debe ser 
marginada. El bloque hegemonico está obligado a reconocer fa capacidad autogestionaria de los 
pueblos indios. deSde donde es factible que estos organicen conforme a sus propios intereses y 
expectativas su futuro. 

Fren1e a Ja cri:;is social y económica que confronta el sistema ha llegado el momento de 
precisar. conforme a otra óptica, las .. metas del desarrollo". Este fenOmeno debe dejar de ser 
identificado con el mero crecimiento economice en ef que solamente el éxito se mide por la 
acumulación de capital en unas cuantas manos, para ser ubicado como el mejoramiento de ras 
condiciones materiales de existencia de los explotados. En particular y conforme Jos fines de este 
estudio, este nuevo enfoque debe partir del pleno desenvolvimiento y participación democrática de 
los pueblos indlos 
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3. EL ESTADO MEXICANO Y LOS INDIOS. 

3.1 El lndlgenlamo. 

Al explicar el indigenismo. algunos autores como Bonfil Batalla, se remontan a la época 
colonial, mientras la mayorla lo ubica a principios del presente siglo. F:'ollticamente, han sido varios 
los tamices desde los que se ha planteado el discurso indigenista. Rubio Orbe'. exdirector del 
Instituto Interamericano Indigenista. proponla hacia 1975 la siguiente claslficaclon: 

1) De lncorporaciOn; 
11) Absorcion; 
111) AslmilaciOn; 
IV) Integración; 
V) Redención; 

Este autor entiende a la incorporación: 

"Como una polltica y estrategia que busca la unidad nacional, sin considerar los valores y 
caracteristicas de la cultura indlgena, y que, en último término esa polltica y sus acciones 
complementarias se encaminan a la desaparición de la cultura indlgena, bajo formas y procesos de 
absorción a la cultura dominante y a la unidad nacional."2 Al exphcar al indigenismo lntegracionista, 
lo supone como un proyecto que en esencia busca un "mestizaje étnico y cultural". Según Rubio 
Orbe, el integracionismo se diferencia del incorporacion1smo. 

Los marxistas senatan, que en ligar el integracionismo: 

" ... trata de eliminar la diversidad sociocultural que obstaculiza la plena expansión de la 
sociedad burguesa y de garantizar la completa participación de los indlgenas ~n condiciones de 
asalariados- en una estructura social definida por las relaciones capitalistas de explotación de la 
fuerza de trabajo. Según este indigenismo, lo especifico de lo étnico es precisamente su 'atraso', el 
cual se resuelve justamente con la mencionada integrac10n. El fundamento ideológico de esta 
concepción es su posiciOn evolucionista unllineal que concibe a lo étnico tan solo como un 
'momento', no cabalmente realizado. del desarrollo histOrico. Por consiguiente, la plena Integración 
al capitalismo dependiente constituye la plena real1zac10n socioh1stOnca del sistema étnico, y toda 
acción indigenista se justifica en aras de alcanzar ese punto culminante." 3 

Por otro lado, la asimilación pretende la liquidación de las poblaciones étnicas. Esta pclltica 
y estrategia no valora ni considera las caracterlsticas culturales, las formas de vida de los 
indlgenas; no medita, ni reflexiona en el significado de ta organización social aborigen... el 
calificativo que podrla darse a esta polltica es el de etnoc1dio.' 

1. Rubjo Orbs, Gonzalo, ••polUica V estrategia Jd indigenismo. en América Latinn••. Amtdca 
~-Vol. XXXV, México 1975, p. 457 

2. ..lhidi:m. p. 460. 

J. ~~ .• p.7. 

4. Rubin. l>l1&i1 .• p. 457. 



... 
Al referirse a la redenciOn. Rubio Orbe establece: 

.. La redención considera que la cultura. las formas sociales. económicas y polfticas de los 
no indfgenas son superiores en conjunto y en sus elementos. Se plantea en ese caso la necesidad 
y aspiración de buscar la unidad nacional bajo esas normas. Los indfgenas, en cambio, son 
inferiores; su cultura, organización y de mas caracterfsticas son inferiores. forman fuer.zas y 
barreras que detienen el progreso . ..s. 

Para Rubio Orbe, todas las formas en que se manifiesta el indigenismo, parten de 
supuestos acientlficos en el campo de las ciencias sociales y, además, constituyen una negación 
de los derechos humanos y sociales que se encuentran consagrados en diversos pronunciamientos 
internacionales. 

La clasificación da Rubio Orbe -mas bien teórica-. tendrá que ser dimensionada, en el 
marco de la realidad latinoamericana. Adecuando al indigenismo. como una ideologla y polltlca de 
Estado (tanto de viejo como de nuevo cuno) cuya finalidad es la de integrar social. económica y 
culturalmente al conjunto de poblaciones indlgenas. al proyecto del bloque hegemónico. En la 
Optica del indigenismo, se busca hacer eficientes y concordantes con el crecimiento capi•.alista a 
estas poblaciones. Bajo el pretexto de consolidar la unidad nacional, se justifica la reproducción de 
la fuerza de trabajo asalariada -india· y la expans10n del sistema productivo. 

Cuando el indigenismo mexicano ha planteado el reconoc1m1ento de ciertos valores 
culturales indlgenas. ha sido el propio Estado quien define cuales de esos valores son los que 
deben mantenerse. El indigenismo ha sido una polltica disenada por el bloque dominante y su 
p!"áctica representa. en el fondo, la destrucción de determinados rasgos socioculturales al 
concebirla como freno al crecimiento capitalista. Esta polft1ca ha sido diset'lada fundamentalmente 
por algunos antropólogos mexicanos que han fungido como intelectuales orgénicos del Estado. 

En la década de los 80, la clase dominante acuno nuevos conceptos acerca del 
indigenismo, como el "'indigenismo de part1cipac10n", creado en el periodo presidencial de José 
López Portillo. y el "indigenismo pluriculturalista'', desarrollado en el sexenio de Miguel de la Madrid. 
los que no logran erradicar la tradicional concepc16n integrac1onista del Estado mexicano. 

Por otro lado. el Consejo Latinoamericano de Apoyo a las Luchas lndlgenas define al 
etnopopulismo como una concepción neoind1genista. y set'\ala: 

Surgido en un principio en contraposiciOn al enfoque del mtegracionismo, el etnopopulismo 
ha devenido. con el correr de los anos, en una concepción cada vez mas orgánica e identificada 
objetivamente con el proyecto de las clases dominantes Dado el gradual desgaste del modelo 
propuesto por el indigenismo integracionista trad1c1onal, el etnopopulismo ha venido sustituyendo 
paulatinamente a aquel, en favor de los grupos dominantes, en la medida en que ademas va 
demostrando su mayor eficacia como ideologla desmov1hzadora y de control. En algunos contextos 
nacionales puede decirse que el etntcismo ha sido prácticamente asumido ya como el nuevo 
enfoque indigenista oficial. y los principales promotores y elabo!"adores de tal concepciOn han sido 
llamados a incorporarse a los aparatos burocráticos que ponen en práctica la polltica étnica estatal. 
En la actualidad. no es raro que se observe una singular pero eficaz yuxtapas1ción; una cúpula 
ideológica etnic1sta que recubre una practica esencialmente 1ntegracionista 6 

. ..lb~.p.457. 

6. Mui!cra •. osi.~il .• p. K. 
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Un último enfoque ·indigenista-. es el que Rodolfo Stavenhagen llama "civilizacional"7 y que 
estarla encuadrado, a nuestro parecer, como discurso indianista. 

3.1.1. Apunte• pan la historia del lndl9enlamo en M6xico. 

Si partimos de la idea de que el indigenismo es una polltica del Estado, cuyo fin último es el 
de incorporar al sistema al indlgena, ba10 un proyecto homogeneizador donde el objeto principal 
es la reproducciOn econOm1ca en beneficio del bloque dominante. entonces coincidimos con 
aquellos autores que asumen la idea de que el indigenismo ha estado presente desde la época de 
la conquista espanola. Polltica que se aplieó, en parte, por la catastrOfica reducción de la población 
y que, en Mesoamérica, fue precedida por la desastrosa experiencia que el conquistador tuviera 
anos atras en el Caribe, de ahf que, después de la debacle poblacional, los peninsulares se 
"preocuparan por la defensa del indio". con lo que más bien garantizaban la fuerza de trabajo para 
minas y haciendas. 11 

Ello sin menospreciar la trascendente labor de Fray Bartolomé de Las Casas quien 
estableciera una defensa enconada de los derechos indios, obra que darla paso a la promulgación 
de las "Leyes Nuevas" y a las "Leyes de Burgos", ordenamientos muy avanzados, para la época en 
que fueron elaborados, en los que se estipulaban derechos humanos de los lndlgenas. Sin 
embargo, la obra lascasiana fue reducida por el gobierno novohispano al principio de "obedézcase 
pero no se cumpla". 

La forma institucional y moderna del indigenismo se origina a principios del presente siglo, 
con la influencla de la revolución mexicana y como un discurso contestatario a las corrientes 
raclstas·biologistas que durante todo el siglo XIX conceptuaron al indio como un factor de atraso e 
incivilización. 

En la segunda década de este siglo, el pionero latinoamericanno del indigenismo moderno. 
Manuel Gamio, se planteó vlvidamente e1 asunto del carácter incompleto de la "nacionalidad" o la 
nación imbuida todavla de ciertos tOpicos evolucionistas que le hacia observar a los grupos étnicos 
como sistemas colocados en fases o "etapa!. de civilización- inferiores, pero habiendo asimilado 
también las ensenanzas del relativismo cultural de su maestro Franz Boaz (de quien fue alumno en 
la CQIWilbja Uojversjty y en la Escuela Internacional de Arqueologfa y Etnografla Americanas, 
fundada en México en 1910), Gamio se propuso delinear las medidas que era necesario poner en 
práctica para elevar a los indlgenas de su condiciOn, sin necesidad de recun-ir a medios violentos 
de incorporación, es decir, rescatando hasta cierto punto los valores (aquellos reputados como 
"positivos'") de los sistemas socioculturales autOnomos. 

7. Stnycnhggcn Kodolfu. "Lo!> muv1miento._ étnicos indfgcna.._ y su r..!itado Nacionnl en América 
Latina". Cjyilizacjón, septiembre 1Q84, Mtxico. p. 203. 

H. No obstante el principal interés económico del con4ui!otadur, h11bria que considcru el carácter social 
que tuvo In legislación de ese periodo. Es indudable que el formulismo jurldico (l.cycs de Indias) 
puede ser considerado muy avanzado: en el libro 11 se pcmtitlan la autonomla del derecho indfgena. 
"las leyes y buenas costumbres" que antiguamente tenlan los indios para su buen gobierno y fJOlicla, 
siempre que no se encuentren con l.i. sagrada religión ni con las leyes e.Je este libro, en el libro IV dice 
'"la venta. bcnelicio y composición de tierra. .. se haga con tal atención que a los indios se les deje con 
sobra todas las que pertenecieren.asten particular como por comunidades y las nguas y riegos y las 
tierras en que hubieran hecho acequias y otro cualquier beneficio, con que por la industria personal 
suya hubicr.m fertilizado. !iC re~erven. C"n primer lugar y por ningún caso se les pueda vender ni 
enajenar.-
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Gamio, en suma, sentó las bases de una perspectiva que observaba Ja helerogeneidad 
étnica (particularmente en sus aspectos socioecon6mico. cultural y lingOlstico) como obstaculo para 
la confonnación plena de la nacf6n. Por consiguiente. la formaciOn de una nación integrada y &Olida, 
en opinión de Gamio. requerla la transformación de Jos grupos indlgenas por medio de un mestizaje 
o fusión sociocultural que se expresarla en fa "aculturaclOn ... SOio de esta manera la nación podrfa 
asentarse firmemente sobre una auténtíca cultura nacional que trascendiera el localismo de los 
sistemas étnicos .. 9 

El pensamiento de Gamio rue determinante para construir el marco ideológico que requería 
el Estado para delinear su proyecto nacional, ya que durante el siglo XIX se habla mantenido una 
fdentidad nacional inspirada en los patrones estadounidense y francés. 

El indigenismo se concatena a la idea que el naciente Estado mexicano planteaba acerca 
de la cultura nacional y de la nación mexicana. Si bien es cierto que este proyecto nacional fue 
elaborado por intelectuales revolucionarios de la época, por lo que se concibió corno un proyecto 
"progresista", también lo es que, al elaborar esa nueva pollt1ca indigenista no dejaron de ubicarla en 
la concepción del propio bloque dominante, negando toda posibilidad de florecimiento autónomo a 
las poblaciones indfgenas. El proyecto nacional y su indigenismo no deja de sentar sus bases en la 
ideologla europeizante, cimentando asf un proyecto que atiende más al pensamiento de la 
burguesla mexicana, que al de los demas sectores y clases de la sociedad. 

"En 1921 se restablece ID Secretarla de Educación PUbhca que Carranza habla suprimido. 
José Vasconcelos fue el autor del proyecto para su reorgamzac10n. En ese mismo al"\o y atendiendo 
a la reestructuraciOn de la dependencia. se crea el Departamento de Educación y Cultura para la 
Raza lndlgena Hacia noviembre de ese ano se nombran maestros ambulantes que empiezan a 
operar en las comunidades indlgenas con un plan cuidadosamente elaborado que se inicia con el 
estudio de las cond1c1ones culturales de los pueblos; llevan el alfabeto, realizan su trabajo en la 
comunidad tratando de interesar a los miembros de la comunidad en nuevos cultivos de la tierra. 
crfa y cuidado de animales domésticos y en el desarrollo de industrias regionales; emprenden un 
programa de acción social que incluye la formaciOn de hábitos de ahorro y el impulso al teatro 
vernáculo, la danza y las canciones populares." 1º 

En abril de 1923 se aprobó el establec1m1ento de las llamadas casas del pueblo. cuyo fin 
era construirse en la alternativa para "'mejorar la s1tuac10n de tas poblaciones indlgenas". 

Plutarco Ellas Calles creo el Internado Nacional de Indios, donde incorporó a indfgenas de 
diversos grupos lingalst1cos. como amuzgos. totonacos, otomfes. nahuatls, etcétera, en total, 
miembros de 26 distintas poblaciones indfgenas. Dentro del marco institucional que va adquiriendo 
el indigenismo, en 1932 se creó la EstaciOn de Incorporación lndfgena de Carapan, cuyo fin fue 
estudiar las posibilidades de integrar al indio purépecha de fa región a la vida nacional; este 
proyecto fue ding1do por Moisés Saenz. que en otro contexto representó un antecedente de la 
sociologla participativa 

Con la instauración del gobierno del general La.zara C.tlrdenas, en 1934. et indigenismo 
adquiere su real estructuraciOn Por primera vez en la historia de México. un gobierno cristaliza las 
demandas insatisfechas por anos Cardenas restituye a las poblaciones indlgenas algunas de las 
1ierras que otrora pertenecieron a sus ancestros, en algunos casos se armó a Jos indfgenas para 
que defendieran su patrimonio. La pollbca agraria cardenista permitió el afianzamiento de la 
mayorfa de las poblaciones étnicas 

10. B)z.¡¡:¡~, •·La proletari.,..ación de los indio5 en la fonnación económica y social de M~xico"\ 
RCYíSxu..m.C3. .. b;illia..d~ic:m;.ia,s.JW~~. No. 88, México. abril-junio 1977. p. 248. 
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51 bien el proyecto cardenista converge en una llnea popuhsta, es innegable lo avanzado 
de sus proyecciones: En el ámbito educacional, el Estado cardenista promoviO la creación de las 
normales rurales en algunas zonas (Yaqui, Chontalpa, la Comarca) en donde existfa un desarrollo 
mas profundo de las fuerzas productivas, el gobierno dotó de tierras a los indlgenas y campesinos. 
formulando proyectos de colectivización rural. 

En 1937 fue creado el Departamento de Educación fndlgena, dependiente de la Secretarla 
de Educación PUblica. Centro de ese Departamento se encontraban incorporados los internados 
indtgenas, a los que se denominaba Centros de Educación Indígena. Estos centros pasaron al 
Departamento de Asuntos Indígenas en 1938, con nuevas funciones, convirtiéndose en Centros de 
Capacitación Económica; su objetivo era dar capacitaclOn técnica, agrlcola e industrial. 

En 1939, el presidente Cérdenas encomendó a Alfonso Caso la organización del INAH, 
Instituto Nacional de Antropologla e Histona. 

A ntvel internacional el presidente Cárdenas, impulsó la iniciativa para la realización del 
Primer Congreso indigenista Que se celebró en Pátzcuaro. Michoacan en 1940. A panir de ese 
evento se decidió la creación del Instituto Indigenista Interamericano, al igual Que fue planteada Ja 
necesidad del surgimiento de Jos institutos indigenistas nacionales. en toda Latinoamérica. 

Mientras que el indigenismo cardenista ubicó su atención en los aspectos de la rerorrna 
agraria y la educación, el indigenismo que se inicia en 1940 tuvo un giro, al enfocarse en aspectos 
culturales. Para ese entonces se pretende resolver la situación de los indios bajo patrones de 
asimilación, vra la cultura nacional. 

El presidente Avila Camacho creo en 1942 la Escuela Nacional de Antropologla e Historia 
(ENAH). Anos més tarde. en 1948, el Ejecutivo Federal promulgó la ley que c:-eo al Instituto 
Nacional Indigenista (JNI) como un organismo con personalidad jurldica propia. Originalmente el INI 
se planteaba como funciones las siguientes: 

a) Investigar los problemás relativos a los nllcleos indlgenas del pals. 

b) Estudiar las medidas de mejoramiento que requieran esos grupas lndlgenas. y promover ante el 
Ejecutivo Federal la aprobacion y aplicaclOn de estas medidas. · 

e} Intervenir en la realización de las medidas aprobadas, coordinando y dirigiendo en su caso la 
acción de los Organos gubernamentales. 

d) Fungir como cucrpc consultivo de cuestiones indlgenas. 

e) Difundir los resultados de sus investigaciones, estudios y proyectos. 

f) Emprender aquellas obras de mejoramiento de las comunidades indlgenas que le encomiende el 
Ejecutivo. 

En realidad el INI, al igual que otras entidades burocráticas, se situO como un apéndice de 
inshtuctenes gubemamentales e incluso de multinacionales, como sucedió con el Instituto 
Lingolst1co de Verano. al que se le delego la polltica lingülstica del pals. Al indigenismo de este 
periodo se hgan los nom~res de los antropólogos Alfonso Caso y Gonzalo Aguirre Beltrán. 

"'AJfonso Caso establece los lineamientos de la acción Indigenista (gue orientaron al 
indigenismo mexicano durante un cuarto de siglo) que busca la protección de las comunidades 
indlgenas con el objeto de integrarlas en la vida económica. social y polltlca de la nación. en un 
plano de lguak:fad con las comunidades mestiZas. Esto es posible a través de una aculturaciOn 
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planificada por el gobierno mexicano y en beneficio de los grupos indfgenas: mejorando sus 
condiciones economicas, nevandoles educación. capacitándolos en nuttvas técnicas y 
conocimientos agropecuarios, comunic:tndolos dado que en la acción indigenista se concibe el 
carácter regional. [ ... ] Gonzalo Aguirre Beltrán desarrolla las modalidades de su operación a partir 
de sus concepciones de la integración regional de las regiones interculturales y redefine al sujeto de 
la acción indigenista; tJesarrolla los conceptos de la región intercultural con sus ciudades rectoras y 

::~c°n'!1 :'e ~::~ªrri17o ~~~e~~:it~~~a ~r:~~:r~~~ ~~~,~~~"~e c~::1~1r:~t~~~i~~a:.~.Rrimer proyecto 
La polltica indigenista del INI se comenzó a aplicar en la década de los anos cincuenta; 

para ese entonces el INI incorpora un vasto sector de indlgenas como promotores en sus regiones. 
fenomeno que denvarla en una nueva diferenciaclOn social de fas poblaciones mdlgenas 

En 1952 se creo el Centro Coordinador de fa RegiOn Tarahumara. En 1954 el Centro 
Coordinador Indigenista de las Mixtecas. Y debido a las múltiples contradicciones en que se ven 
envueltos millares de chinantecos, mixes, etcétera, con la construcción de la presa "Miguel 
Aleman .. , el Estado se vro obligado a crear el Centro Coordinador del Papaloapan. 

Asf, detras de la pofftica que inspiro al INI se encuentra el discurso aculturacionista que 
sustentaban Alfonso Caso, Gonzalo Aguirre Be1tran y el personal del Instituto lingülstico de Verano. 
Por ejemplo, Aguirre Beltran planteaba. en 1957, la .. aculturac10n inducida, que tenla por objetivo 
introducir modificaciones convenientes a fa propia cultura india."12 

En franca critica al papel desempenado por Aguirre Beltran. el doctor Dfaz Polanco sctlala: 

Las precauciones de Aguirre Beltrán no evitaron que desde la segunda mitad de la década 
de los sesenta en adelante, una pléyade de intelectuales progresistas e impugnadores acusaran a 
su esquema teOrico-prttctico de etnocida, autoritarlo y homogeneizador. ' 3 

En estudios elaborados por Darcy R1betro, se comprobó, como la acu1turac10n habla nevado 
a distintas comunidades del Brasil a su plena asimilaciOn o "transfiguración étnica".,. 

Un nuevo momento para el ind1genismo-poputismo mexicano es el que se desarrolla en el 
sexenio del presidente Luis Echeverrla (1970-1976) A diferencia de los periodos anteriores. el pals 
vive una crisis agrlcola. ademés de Ja zozobra polltica derivada del movimiento popular de 1968. 
Después de muchos anos de pasividad, algunoG núcleos indfgenas pasaron a fa ofensiva; 
derivando incluso en movimientos guerrilleros, corno fueron los desarrollados en Michoacan, 
Oaxaca y Guerrero, reglones en las que se de senvuelven el Partido de los Pobres (PDLP). 
fundado par el maestro rural Lucio Cabanas Barrientos; la Asociación Clvica Nacional 
Revolucionaria (ACNR), dirigida por Genaro Vazquez. y el Partido Proletario de América Latina, 
dirigido por Florencia Medrano. La base social de estos movimientos fue esencialmente indlgena y 
su lucha planteó como fundamental la recuperaciOn de las tierras despojadas a los pueblos. 

J l. Honfil Horalla. Emodcsarrgllp y_ctniKid.la. FJ.ACSO. San Jos~ de Co~ta Rica, 1982, p.p. 267-268. 

12. Citado en Cb..i.tií...~ Albcno. Ocupación lerritorial de la AmaLonia y marginación Je la población 
indfgena (nativa).'' Rs;v Amfriq ln~a. Vol. XXXV-2, Mc!xico. 1975. 

13. Pla.z po!anco. ·1.0 nacional y Ju étnico en México. El misterio de los proyectos" Cuadernos PnUt.kgs 
No.52. oCIÜbrc-diciemb..-e 19117, M~x. p.36. 

14. Kibcjro Darcy • .LaUnd.ios y Jo cjyjljµcjón, Ed. Plcyade, Orasilia, Brasil, 1970. 
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El accionar indigenista de ese sexenio constituyo un paliativo a las contradicciones 
existentes. El propio Estado planteó, por primera vez, la necesidad de vincularse r.on los indios para 
solucionar los problemas indlgenas, incluyendo los aspectos mas concretos: al respecto Francisco 
Gómez Jara, sel'\ala: 

El trabajo empezO construyendo escuelas, organizando cooperativas de consumo, 
protegiendo las fuentes y manantiales donde la gente se surtla de agua para sus servicios 
domésticos, realizando campal'\as para evitar la mortandad de las aves de corral, para sembrar 
frutales, para fomentar mejoras sanitarias en Ja población. En todas estas actividades, primero se 
reunra a la gente de los parajes, para analizar sus problemas y discutir con ellos los proyectos de 
solución. 15 

Siguiendo la tradición corporativista del Estado mexicano y aprovechando la articulación del 
partido en el poder (PRI), Echeverrfa convoco a la creación de la organización indlgena; 
convocatoria que finalmente cristalizó en el advenimiento del Consejo Nacional de Pueblos 
lndlgenas (CNPI), el que, contrariamente a los designios del Estado, comienza a configurarse como 
un primer instrumento aglutinador de la lucha del movimiento indio. Por esta coyuntura de crisis, la 
polltica indigenista del Estado adquiere un cambio. Las tesis de la mcorporaciOn y de la integración 
comienzan a ser sustituidas por las de "acción participativa de la población indfgena". Bajo esta 
nueva tendencia, en 1977 se creó la Dirección General de Culturas Populares, en el seno de la 
Secretarla de Educación Pública. Algunos sectores del bloque hegemónico comienzan a reconocer 
Ja validez del cúmulo de poblaciones indlgenas, bajo la premisa de que "México como nación se 
enriquece con el aporte cultural de tOdos y cada uno de sus grupos". Fue asl, como er. el sexenio 
siguiente, el presidente LOpez Portillo definla su proyecto como un indigenismo de "participación'". 

Ya en 1977, el nuevo director del INI, Ignacio Ovalle Fernandez, hacia púbhcas las nuevas 
orientaciones: las bases para la acción 1977-1982 resumen las directrices de su pollt1ca. Se trata 
de •1ograr una mayor participación de la población indlgena en la producción y en los beneficios de 
desarrollo nacional". [ ... ) El gobierno de LOpez Portillo crea COPLAMAR ( Coordinación General de 
Plan Nacional de Zonas Oepnmidas y Grupos Marginados, dependiente de la Presidencia de la 
República) cuyo programa contiene alimentos bésicos, servicios de sanidad (especialmente a 
través de las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Programa IMSS· 
COPLAMAR). mejora del habitat rural, escuelas, d1stnbución de agua potable, construcción de 
carreteras entre comunidades, etcétera. 10 

Sin embargo, unas fueron las aspiraciones y otras las realidades: en 1983 el Instituto 
Nacional Indigenista entra las en una profunda crisis que culmina con el encarcelamiento de su 
director. 

En un documento que envfan algunos antropólogos al INI, durante esta coyuntura, refiere 
entre otras cosas, lo siguiente: 

1 S. Gómcz Inrn. ~ W: lksaaWlo comnnitarjo. E::d. Nueva Sociologfa 1976, M~xico0 p. 99, 

16. l:h&Dl.o.1 • .,.,..,u .• p. 68 

'. - " '·.-_ .. " . ·• -~ .. -~. 
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'"Todo indigenismo, a pesar de su ropaje integrac1on1sta, participativo y pluricultural, a pesar 
de discursos y propósitos declarauvos, es un instrumento etnicida. El indigenismo. cualquiera que 
sea su denominaciOn constituye un sistema que se le Impone a los grupos étnicos desde aparatos 
burocrétlcos. como una fuerza objetivamente opresiva, manipuladora y disolvente•. 17 

En diciembre de 1983, el presidente de la Madrid sintetizó en siete puntós las orientaciones 
de su polltica indigenista: 

-Aprovechar la planeaciOn democrática para disenar y aplicar una polltic8 co1i1os-iñd19Sn8S 
y na: tan s.® gara los indfgenas. 

- Preservar la cultura y las tradiciones indlgenas. 

- Detener el proceso de reducclOn de los territorios indlgenas mediante · 1a plena 
conservaciOn y aprovechamiento de sus recursos actuales. 

- Orientar los programas de capacitación. produccl6n y empleo, deacuerdo con la 
naturaleza de los recursos y de las tradiciones de la comunidad. 

- Ampliar 1a cobertura de servicios básicos. 

- Combatir toda forma de íntermediarismo. 

Implantar en los hechos, a favor de los grupas indlgenas, las garantlas individuales y los 
derechos sociales que consagra la Constitución para todos tos mexieanos.18 

Los proyectos del gobierno de De la Madrid, a principios de 1963, ampllan la visión 
indigenista hacia la noción de etnodesarrollo (posteriormente a la de ecodesarrollo), noción que 
contempla la entrega par parte del Estado de aquellos medios y útiles que permiten a los propios 
grupos étnicos asumir los movimientos sociales. La ambigüedad de tal visión es innegable. Por una 
parte es el INI quien, preservando asl su capital slmbOlico, técnico e histórico, disel'\a este proyecto 
polltico, suministra las nuevas tecnologfas, forma a los llderes y ayuda a la reconstitución de los 
propios grupos étnicos. Por otra parte. el proyecto es una apertura democrática que pone las 
1nfclat1vas en manos de los indlgenas ... o más precisamente de los que los dirigen. Si bien a esta 
npenura pareciera pcnérsefe limites en el INI mismo . después de la crisis que éste sufriera en el 
segundo semestre de 1983, existen también otros organismos pUblicos que, a lo largo de periodos 
més prolongados y con medios más modestos que los del INI, parecen haberse orientado hacia 
acciones comparables. 19 

El 18 de junio de 1986, apareciO un nuevo decreto que reglamentaba la parttcipación de las 
comunidades indlgenas a las que se refiere el artfculo séptimo de la ley de Creac1on del Instituto 
Nacional Indigenista. Este nuevo ordenamiento jurldico estuvo precedido por la delaraclón hecha 
por el Presidente de la República, en el sentido de que México se reconocla como un pals 

17. CW::n:D. Guillermo. "El IN! 115ado c;pntro 13 !jbcrnc;jó'lJii:Lindiu"._ Rcv. erucc.s.u, Méxicu. abril 
1983. p. 14 . 

18. .Doc;umcntp1 de cpnwlto. Mtxico ... tnstitituto Nacional Indigenista. Vol. I No. t. 1984. 

19. llíWli.J.lun. Claudc. ''Notu ~obre el indigenismo mcxicano".-1nd.ianl~tnC?Cjdjo e jodjgcnjsmo en 
Aiñtr]Cii1 atína.. CEMCA. lnstiluto Interamericano Indigenista. México. 1988. p. 130. 
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esencialmente plural (plural en lo étnico, cultural y lo ideolOg1co). Fue de esta forma como se inició 
el llamado H1ndigenismo pluricultural'', en el que para fines de ta década tiene vigencia y sustento ta 
adición de la Constitución General de la República. En el momento actual, la dimensión cultural que 
el indigenismo -bloque hegemOnico- dé al reconocimiento de las etnias, dependerá de la fuerza real 
que desarrollen el movimiento india y el conjunto de fuerzas democráticas que lucha a su lado. El 
que dicho reconocimiento vaya mas allá de lo cultural depender.:\, también, de la correlaciOn de 
fuerzas que operan en el momento de la promulgaciOn de la ley reglamentaria del artículo 4 ª 
constitucional, documento aún sujeto a discusión en el congreso do Ja uniOn (enero de 1995). 

3.2. Algunoa elementoe p•ra I• ublc•clón del lndlgenlamo en Am6rlca. 

Si bien de origen mexicano, esta ideologla y polltica de Estado se reproduce prácicamente 
en la rnayorla de los paises de America Latina convirtiéndose en la principal fuente de 
fundamentación de las pollticas indigenistas en nuestro continente. 

Su formalización surge de les pronunciamientos del Primer Congreso Indigenista 
Interamericano que se verificó en Patzcuaro, Michoacan. en abril de 1940. En ese evento se 
determinó la creación del Instituto Indigenista Interamericano. mediante una Convención 
Internacional que. hasta la fecha (1995), ha sido ratificada por los siguientes estados: Argenüna. 
Bolivia. Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, 
Honduras, M6xico, Nicaragua. Panamá, Paraguay. Perú y Venezuela. 

El segundo, celebrado en 1949 en Cuzco, Perú; el tercero en la Paz. Bolivia, en 1954; el 
cuarto congreso fue celebrado en 1959, en Guatemala; el quinto en Quito, Ecuador: el sexto 
nuevamente en Pátzcuaro, M1choacán, México, en 1969; el séptimo tuvo Jugar en Brasilia. Brasil, 
en 1972; el octavo en Mérida, Yucatan. en 1980; el noveno en Estados Unidos de América, en 
octubre de 1985; y el décimo en septiembre de 1989, en San Martln de los Angeles, en Argentina. 

Sin lugar a dudas que los dos últsmos congresos han sido. por su carácter y resoluciones. 
los mas importantes: a continuación se reproducen algunas de las resoluclones mas significativas 
del IX Congreso: 

A. Besp!ucjón .NQ..12 ( Sabre la e:du.caeiOn indlslena) 

1. Que se disene y se instrumente un modelo de educación bilingüe·bicultural propio para 
las comunidades indfgenas, con la participación de los pueblos y profesionales indios. 

2. Que los contenidos curriculares para la educación indfgena se integren tanto con 
elementos de las culturas ~tnicas como de la cultura untversal tomando en cuenta las condiciones y 
necesidades especificas de cada pueblo. 

3. Que se recomiende a los palse5 con población indlgena la incorporación de los 
elementos culturales indios en los planes y programas de estudio del sistema educativo nacional. 

1. Que los Estados miembros adopten medidas y ordenamientos jurldicos tendenles a 
reconocer el caracter y naturaleza muttiétnica y multilingue de sus respectivas sociedades 
nacionales. 

2. Que los Estados miembros implementen acciones legales que garanticen a los pueblos 
indfgenas y comunidades étnicas el acceso a la estructura jurldico-polltlca de los Estados 
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~=~=~=~c~~o~!=~~~lt~::1a~e~~j~foduzcan una identidad a través del ejercicio efectivo de sus 

En la resolución numero 15, por primera vez en un congreso indigenista, se hace alusión al 
problema de los derechos humanos de las poblaciones indias: 

C) Sobre los derechos humanos 

Resolución No. 15, considerando: 

Que la Comisión Internacional de Derechos Humanos, según lo preceptuado por la Carta 
de la OEA, modificado par el protocolo de Suenos Aires de 1967, tiene como principales funciones: 
1) promover ra toma de conciencia sobre los derechos humanos entre los pueblos del continente 
americano, y 2) vigilar la observancia y el respeto de estos derechos en los estados americanos. 

Que el Congreso reconoce el aporte de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos. 
a la promoción y protección de los derechos de los pueblos indlgenas del continente americano. asl 
como los problemas que sigue experimentando la situación de los cterechos humanos de Jos 
puebJos indlgenas. 

Resuetve: 

1. Hacer un llamado a la Asamblea de la OEA a fin de solicitar a la Comisión que informe 
anualmente a la Asamblea General de la OEA acerca de la situación de los pueblos indlgenas del 
continente americano en lo relativo a derechos humanos. 

2. Recomendar que la OEA colabore en la traducción de las declaraciones sobre derechos 
y deberes del hombre y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a las principales 
lenguas indlgenas del continente, a fin de promover un mayor conocimiento del sistema 
interamerieano por los indlgenas. 

3. Solicitar al Instituto lnd1gemsta Interamericano que proporcione apoyo técnico a esas 
medidas. 

4. Recomendar que la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos solicite y estudie 
infonnacl6n pertinente de representantes de organizaciones indfgenas y no gubemamentales en la 
vigilancia por parte de la CIDH de la situación de los derechos humanos de los pueblos lndfgenas y 
en sus investigaciones sobre países. 

Resolución No. 16, considerando; 

Que han ocunido graves y continuas violaciones de los derechos humanos de los pueblos 
indlgenas del continente americano, 

20. &a11lu..cioncs pi IX CoDJ:re~u_J.ndi&s:ni:aa, Santa Fe. Nuevo Mi!'xico. HCUU, 198S. 

•. 
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Que esas violaciones han consistido. en panicular. en violaciones de derecho a la vida, 
desapariciones, reubicaciones y desp.:tsesiOn de tierras tradicionales, 

Que esos pueblos tienen derecho a manejar sus propios asuntos de acuerdo con sus 
tradiciones. culturas y religiones, 

Oue a menudo carecen de medios de protecclOn judicia(Y de- otfOºgéOero--Coñ~IOS qUe 
cuentan los integrantes de los sectores dominantes de los paises donde viven, 

Resuelve: 

1. Recomendar a los Estados miembros que adopten medidas urgentes, en consulta con 
los representantes de los pueblos indlgenas, a fin de conocer y aplicar los derechos que les 
corresponden, 

2. Exhortar a los Estados miembros a adaptar sus legislaciones y prácticas internas al 
derecho internacional en lo referente a k>s derechos de los pueblos indlgenas. 

3. Exhortar a la Organización de Estados Americanos a considerar seriamente la cuestión 
de los derechos tndlgenas. en la elaboración del Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en materia de derechos econOmicos. sociales y culturales,2

' 

Finalmente, el IX Congreso de Santa Fe se pronunció porque el conjunto de paises 
miembros reconocieran el carácter mu1t1étnico y pluricultural de las sociedades nacionales. 

Es importante precisar que las resoluciones en este congreso denotan un giro en las 
apreciaciones que tradicionalmente habla mantenido el Instituto Indigenista Interamericano; 
mientras que, de 1940 a 1979, la tendencia fue integracionista. de 1980 a la fecha se planea un 
indigenismo más democrático, humanista y pluricultural. Sin embargo, de....tac.to. las resoluciones 
elaboradas por los diez congresos han sido relativamente consideradas por los paises de la región, 
ya que dichos acuerdos surgen de organizaciones no gubernamentales y no causan obligatoriedad. 

Al respecto Marroquln, estableció un estudio del cumplimiento de 313 resoluciones, 
aprobadas por los primeros seis congresos (hasta el de 1968LY_conc!uye mm más del..8_(1Y~ 
ng han sjdo acatadas__debid..amente. Entre los factores m.:iis importantes que han determinado su 
incumplimiento. Marroquln enumera: 

a) La polltica general de los gobiernos americanos. los cuales no ven con simpatfa los 
cambios que propugna el indigenismo, cambios que van en contra de los intereses de las 
oligarqulas loca:es o nacionales 

b) El problema económico. 

c) La falta de difusión de las resoluciones del congreso. 

d) La falta de técnicos con capacidad para llevar adelante su cumplimiento. 

21. Resoluciones al IX Congreso.~ 
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e) Los obstacuJos que los sectores que viven de la explotación del indio oponen al 
cumplimiento de las resoluciones indigenistas. 

f) La falta de obligatoriedad de las resoluciones. 22 

Con sus respectivas contradicciones. cada uno de los Estados latinoamericanos'_ ha · 
refuncíonahzado el proyecto indigenista del Instituto Indigenista Interamericano, acorde con . ras 
expectativas de sus propios bloques hegemonicos y segun las coyunturas de crisis socloeconOmtca 
que viene experimentando el continente. · 

,, .· 
Por ejemplo, en la medida en que se hizo necesario el impulso de la reforrña agrariá. se 

aplicó el indigenismo; en este contexto ubicamos los casos de Getulio Vargas en el Brasil, de Paz 
Estensoro en Bolivia, de Frey (1964-1970) Chile, de Carlos Andrés Pérez (1974·1979) -en 
Venezuela y de Luis Echeverrfa en México (1964-1970). 

En otro ámbito, podríamos colocar al indigenismo, cuya fuente es mas humanista y 
democrática, sin dejar de ser integracionista, como en los casos de .Jacobo Arbenz en Guatemala, 
de Ornar Torrijos en Panamá, de Lázaro Cárdenas en México, y de Velasco Alvarado en el Perú, 
proyectos que polfticamente son concebidos como populistas. 

En la tercera actitud podrlamos citar al proyecto de la Unidad Popular que presidiera 
Salvador Allende y ~I del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Su contextuallzaciOn, más 
orientada hacia el socialismo. permitiO avances muy notorios en cuanto a la consolidaclOn de los 
derechos históricos, humanos, culturales y socioeconOmicos de las poblaciones étnicas asentadas 
en sus territorios. Sin embargo, los logros alcanzados en Chile. fueron prácticamente destruidos por 
la dictadura de Augusto Pinochet. Mientras que en la República de Nicaragua se decreto el estatuto 
que da la autonomfa a los pueblos de la Costa Atlántica, al que por su importancia nos referiremos 
más adelante. 

En la actual coyuntura de crisis ( 1994-2000). es indudable que frente a las aspiraciones de 
un indigenismo pluriculturista y democratizador, prevalecera el criterio ya no tan sólo 
integracionista, sino devastador; este giro en la historia del indigenismo es resultado de las Pollticas 
que aplica vla deuda externa el Fondo Monetario Internacional al conjunto de grupos dominantes de 
la reglón. 

Hacia 1989 no resultaba cxtrano saber que, dnda ta presión de diversos organismos 
internacionales, la República de Bolivia, intercambiara parte de su deuda externa por áreas 
terriloriales del pals. O como en el caso de México, en el que el Tratado Tritateral de Libre 
Comercio, protocolizado con Canadá y los Estados Unidos de Norteaménca. ha llevado a 
concesionar amplfsimas porciones de terntonos indios en las que subsisten diversos recursos 
naturales. con lo que no se proyecta una posible mejorla soc1oeconOmica de tas etnias. 

Regiones a las que otrora Aguirre Beltran llamara regiones de refugio. se están 
convirtiendo en polos de explotación económica, como resultado de la imperiosa necesidad que 
tienen las burgueslas regionales de allegarse recursos como sucede con la etnia yanomami del 
Amazonas venezolano y brasileno. a la que se le viene expoliando diversidad de recursos, 
principalmente oro O el caso de La Sabana, en territorio de los indios guayana, en donde se estan 
naciendo explotaciones masivas de maderas preciosas. 

22. Cil. SµY.c!!lrn~!:'.D· l:k.r.cchps jndjm op ci1 .• p.109. 
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3.3. Critica al Indigenismo. 

La experiencia histOrica ha evidenciado lo erróneo de una ideologla, que, en nombre de 
una naciOn, intenlO durante más de 50 anos homogeneizar lo no homogeneizable. Ni la barbarie 
capitalista que, en nombre de la moderntzaclOn, construta "'obras magnificentes.. y destruis 
comunidades completas, ni los cnterios asimilaeionistas e integracionistas fueron capaces de 
destruir lo diverso de las poblaciones indias que subsistieron al imperio espanol. La debilidad del 
indigenismo radico siempre en establecer al fenómeno bajo una Optica estrictamente jdeg!OOjca y 
ClQJHittU.ctural. por cuanto a mejorar las condiciones de los pueblos indios. 

3 • .t. Polltlca del l•nguaj• y poblaclonea Indias. 

No resulta extrano que, desde la invasión europea, los dominadores hayan ensanchado su 
pqder imponiendo -entre otros patrones- su lenguaje; de esta forma se manifiesta la estrecha 
relación entre lenguaje y poder. La expropiación que ha intentado realizar el bloque dominante de 
las lenguas de las poblaciones indlgenas se ubica dentro de su lógica de dominación y 
sometimiento. 

Conceptualmente el lenguaje -dice Schatf- ( ... ) es una praxis condensada; praxis social y 
praxis individual. [ ... ) El lenguaje como punto de partida social del pensamiento humano es el 
mediador entre el pensamiento social. transmitido. y el pensamiento individual. creador. [ ••. ] En el 
proceso de la [ ... ] educación social et hombre no sOlo aprende a hablar. sino también a pensar. Al 
recibir una imagen acabada de la sociedad aprende el lenguaje -que también es pensamiento
como una experiencia que esta establecida en las categorías del lenguaje y acumulada ( ... ) como 
saber de la sociedad sobre el mundo.z3 

Marx. en La jdeo!oqla alemana. senala; .. la lengua es la realidad inmediata del 
pensamiento; la lengua no es. sólo la expresión de la conciencia sino la conciencia misma". 

Sergio Salvi, menciona: 

Las lenguas son entidades dinamicas. en constante desarrollo. que marchan a la par con la 
experiencia, la condicionan ast como son condicionadas por ella. Todo progreso soc:ial y cultural 
para ser auténtico, puede realizarse solamente por medio de la lengua. alrededor de la cual se ha 
formado, histOricamente. una comunidad: de otra manera se tendré una experiencia artificial, 
imitativa, impuesta desde amba. y en la ma~1orla de los casos incomprensible.2

• 

Para el bloque hegemónico, la homogeneización del lenguaje afianza todas sus 
expectativas de poder. ya que, con el lenguaje se aseguran espacios, se aculturtza; porque, en 
última instancia, el Jenguaje no es sino un sistema de categorlas, que representan las relaciones 
sociales de la vida práctica. 

Parafraseando a Gramsci25 encontramos: .. que una de las bisagras de la hegemonla 
polllica está en el lenguaje". Para et bloque hegemónico, no importa como, lo fundamental es llevar 
el dominio hasta las zonas mas apartadas. para ello el Estado ha ideado su polltica lingOlstica, la 
que ha venido destruyendo los procesos de simbolización y cultura propios de las poblaciones 
indfgenas. 

23 

24. satri, Sergio 1 C lin!(Uc raeliote, Mih\n. Ed. Ri7.ozoli, ltali~ 1975, p.17. 

2S. Grnm1k.i Antonio. Utcratyra y yjda ngclonoJ. Ed. Fonlamara.. M6xico, p. 252. 
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A decir de Ralner Hamel. la forma en que se cierne la polltica del lenguaje en tas 
poblaci~nes indlgenas tendrla que ser dimensionada en tres aireas Interrelacionadas: 

1) La potlttca del lenguaje externa que define el pa~I -de cada Jenguá en contextos 
multilingoes. sus usos y funciones en ambltos püb1icos: 

2) La polltica del lenguaje Interna. que establece normas gramaticales. codifica, elabora 
alfabetos y diccionarios; y 

3) La enset\anza y pedagogla del lenguaje.28 

Como pollttca de Estado, el bloque dominante ha creado Instituciones a través de las 
cuales ha hecho factible su aplicación. En su ámbito mas general, se trata de su polltica cultural. 

La escuela (acción educativa) juega un papel trascendente en los fines aculturizadores que 
pretende el Estado. Para Althusser, la escuela forma parte del aparato opresivo del Estado y la 
acción educativa solamente pretende renovar las relaciones de producción imperantes.27 

3.4.1. lnatltuclone• del Estado rel•cionadaa con la polltlca del lenguaje. 

Desde el siglo XIX se implanto en México un sistema educativo. que si bien posela resabios 
coloniales, intentaba mantener una concepción nacional. Este proyecto educativo se cristalizó a 
principios del siglo XX. influeni:iado por el pos1tivisn'l0 europeo. CronolOgicamente encontramos los 
siguientes hechos. que fueron dando lugar a la creac10n del sistema educativo nacional, con sus 
respectivas secuelas en las poblaciones indias. 

Para 1912, el Estado mexicano crea la "'escuela tipo de educación integral, para la 
protección de las razas indias" Un ano después, Gregorio Torres estableció la "imperiosa 
necesidad de ensel'\ar al indlgena mexicano a hablar. leer y escribir el castellano ... 

Con la promulgación de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 1917. 
el Estado asume, formalmente. el monopolio educativo de la ensenanza primaria. 

En 1921, se crea la Secretarla de EducaciOn Pública, de cuyos programas habrlan de partir 
acciones y concepciones básicas que afectaron a los grupos étnicos del pals, con el desarrollo de 
la educaciOn rural. el sistema de las escuelas rurales, escuelas regionales. establecimiento de las 
misiones culturales, las normales campesinas y. sobre todo. la preocupaciOn de dar a todo México 
un sólo idioma y una escritura común. En este periodo arrancan ya no las proposiciones. tan sOlo, 
sino las fundamentaciones, proyectos, programas y acciones diversas para la castellanlzaclOn e 
1ncorporaciOn del indio a México. Muchos hombres ilustres de la educación en todo el pals están 
ligados a esto: representativos de ellos son Rafael Ramlrez y Moisés saenz. También en 1921 se 
crea el Departamento de Educación y Cultura para la Raza lndlgena. En 1923. las escuelas 
rurales fueron convertidas en Casas del Pueblo. 

26. ~ Raincr Hamcl," Dc«'cho Jcnguajc= y ~onlli~c.r.tml~ ". Amtrjca lndf~cna. Vol. XI.IX 
No. 2, abrlJ.junio 1988. 

27. A.lllw.ui:r. Louis. A.paratgs jdcoJOgjcg5 del EstpdQ, Ed. Fontamara. México. 
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En 1925 se crean el Departamento de Escuetas Rurales de Incorporación Cultural lndfgena 
y los misioneros culturales de Vasconcelos para castellanizar y civilizar. En 1924 se establece el 
primer internado indlgena llamado "'Casa del Estudiante Indígena .. el cual fue convertido mas tarde 
en el Internado Nacional de Indios y que sOlo fue clausurado en 1933. En 1927, Rafael Ramlrez 
organiza el Departamento de Misiones Culturales, para la castellanización derecha. En 1932. 
Moisés Séenz promueve la Estación Experimental de Incorporación de Carapan, Mich .• y en 1933 
se fundan diversos internados indígenas. 211 

Durante la coyuntura cardenista (1934-1940). se incorpora a la Secretarla de Educación 
Pllbllca el Departamento de Educación lndlgena, ademas de crearse comisiones intersecretariales 
cuyo fin era analizar las condiciones materiales de existencia de las poblaciones indlgenas. 

En 1945 ta Secretarla de EducacíOn Publica (SEP) establece en su seno el Instituto de 
AlfabetiZaciOn en Lenguas lndlgenas. 

En 1949 el Instituto Indigenista Interamericano y la UNESCO inician en el Valle del 
Mezquital un programa de aculturaciOn e integración de los lndlgenas otomres. que daré después 
lugar al establecimiento, en 1951. del "patrimonio indfgena del Valle del Mezquital'". como proyecto 
de varias secretarlas de Estado para desarrollar un programa de integración cultural. Y. finalmente. 
también en 1951, el gobierno mexicano y varios organismos internacionales (UNESCO. OEA. FAO. 
OMS y OIT) fundan el Centro Regional para la EducaciOn Fundamental de América Latina 
(CREFAL) en Pátzcuaro, Michoac:An, para la formación de personal especializado y que existe 
hasta la fecha. 29 

En México, no sOlo el Estado ha desarrollado las estrategias de proyectos aculturizadores. 
sino también el imperialismo estadounidense a través del Instituto lingOlstico de Verano. 

Los orfgenes del ILV en México se remontan a 1934. cuando el Estado mexicano establece 
una alianza. vta Secretarla de Educación Púbhca, con el senor William Cameron Townsed. Este 
fenómeno puede ser considerado como una nueva cesión de la soberanla del gobierno de México 
al de los Estados Unidos de América. En 1942 el Estado firmó un convenio en el que la Dirección 
de Educación lndlgena de la Secretarla de Educación Pública delega la educaciOn y elaboración de 
materiales en lenguas mdlgenas al ILV, aspecto que se complementa con un convenio adicional 
que fue firmado en 1951 entre el titular de la Secretarla de Educación PUblica y William Camarón 
Townsed, con el que se diO al ILV el monopolio de la investigación y la realización de un amplio 
programa de servicio que incluye intérpretes. cartillas. traducciones. capacitación lingolstica, 
civismo. etcétera. 30 

A nivel mundial el ILV es financiado por las siguientes fundaciones: 
Hanzen. Lilly, Field. Rockefeller. la AID. Kaplan. Baera. también recibe apoyo de empresas como la 
Ford Motor Company. la ITT, la General Electnc. el Bank of América y la IBM. 31 

En los hechos, el Estado mexicano permitió. por mas de cincuenta anos a los misioneros 
protestantes del ILV transcultunzar a millares de indfgenas de todo el pals. 

28. lll.lDln Lconcl, El s:1oodesarro!!o y li3 prob)C'mática cultural d~. r!d. FJ.ACSO. San Josi: de 
Costa Rica. J 982. p. 262. 

29. Dw:a.n. Leonel,.J,U:U:..i.l .• p. 264 . 

30. Dcclaracjón ""Carlgs Mªrja1c11ui"", del Colegio <le Etnñlo~os y Antropólogos Sociales, México, 1979, 
p. 3. 

31. Rghjn5pn, Scutt....M.Uiunr:;; y mj5jons;ms. Ed. CADAL. México 1983, p. 73. 
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4. CONTEXTO .JURIDICO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS INDIOS. 

Sin lugar a dudas, es en el marco del derecho intemaclonal' donde los derechos de los 
pueblos indios han adquirido mayor relevancia y sustentaciOn; sin embargo, uno de sus problemas 
tundamentales es el grado de aplicabiUdad de esta normatividad. aspecto al Que nos referiremos 
mas adelante. 

En este capitulo se exponen. de manera general, la regulación que algunos ordenamientos 
jurldicos, tanto a nivel internacional, como regional (América Latina). vienen dando a las 
poblaciones Indias. 

Ulteriormente enlazaré dicha expcstciOn al contexto del derecho positivo mexicano. 

4.1. Una visión retroapectlva del derecho lntemaclonal y del tratamiento de la• poblaciones 
lndl••· 

A diferencia de los derechos nacionales, en el derecho intemacional la apreciación de los 
derechas humanos y sociales de tas poblaciones étnicas llega a se..- mas completa y en algunos 
casos de expediciOn mas antigua. Sin emba..-go, el ..-econocimiento de este derecho aún contiene 
imperfecciones que hoy los especialistas tratan de resolver. Solamente legislaciones como la 
soviética y la mexicana, fUeron pioneras en la promulgación de de..-echos soc1nles. 

En el émbito internacional. es en el Tratado de Ve..-salles de 1919. donde se encuentra et 
antecedente més ..-emoto de reconocimiento a los derechos sociales de los pueblos. Estos, fueron 
invocados en el articulo 427 del Tratado. Si bien éstos no aluden especlficamente a las Poblaciones 
indlgenas, permiten sentar las bases para su reconocimiento como aconteció con la parte Xlll del 
Tratado, con la que se creó la Organización lntemac1onal del Trabajo . 

.a.1.1. Alguno• de loa documentos emitidos por la Organización de Naclonea Unidas. 

4.1.1.1 Declaracl6n Universal de loa Derecho• Humanos. 

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU p..-oclamo la OeclaraciOn Universal 
de los Derechos Humanos. Esta declaraclon fue adoptada en la ..-esolución 217 A (111). y entre otros 
aspectos menciona: 

.. Art. 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y. dotados 
como están de razon y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. (Y en 
el J)tlrrafo 1 del articulo 2 especifica la no discriminación, al respecto set\ala:)Toda persona tiene 
todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración. sin distinciOn alguna de raza, 
color, sexo, idioma, rellglOn. opinión polltica o de cualquier otra lndole, origen nacional o social, 
posición económica. nacimiento o cualquier otra condición. 

Art. 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su pe..-sona. 

Art. 4. Nadie esta sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de 
esclavos estén p..-ohibidas en todas sus formas. 

1. ML"i que adecuarse L-n c1 mareo antropológico, el presente apartado se ubica en· la delimitación 
jurldica de las multicitadas etnias indtgcnas y cuya explicación pretende definir c6mu se encuentra el 
'"fenómeno" en el momento acrual. -
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Art. 5. Nadie sera sometído a torturas ni a penas o tratos crueles inhumanos y 
degradantes. 

Art. 6. Todo ser humano tiene derecho. en todas partes, al reconocimiento de su 
personalidad jurfdica. 

Art. 7. Todas las personas son Iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual_ 
protecclon de la ley. Todos tienen derecho a Igual protección contra toda discriminación que infrinja 
esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 

Art. s. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos pcr 
la constitución o por la ley. 

Art. 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Art. 1 O. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser olda 
públicamente y con justicia par un tnbunal independiente e imparcial, para la determlnaciOn de su 
derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Art. 11. 1 Toda persona acusada de dehto tiene derecho a que se presuma su Inocencia 
mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se fe haya 
asegurado todas las garantlas necesarias para su defensa. 

2) Nadie sera condenado por actos y omisiones que en el momento de cometerse no 
fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impandrá pena más grave 
que la aplicable en el momento de la comisiOn del delito. 

Art. 12. Nadie sera objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. su familia. su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene 
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

Art. 13. 1 Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 
territorio de un Estado. 

2) Toda persona tiene derecho a salir de cualquier pafs. incluso del propio. y a regresar a 
su pafs . ..2 

AJ no constituir la DeclaraciOn un ordenamiento jurfdico internacional, carece de fuerza 
coercitiva asl, podemos considerar que no obstante su imponancia y trascendencia sociopalltica, el 
documento posee un carc\cter eminentemente formalista, porque enuncia los derechos humanos 
pero no traza el derrotero que proclama. ni tampcco set"lala las consecuencias que podrfa acarrear 
a los Estados la no observancia de estos derechos. La DeclaraciOn Universal de los Derechos 
Humanos, proclama toda una serie de normas de carécter económico. social, polltico. civil, cultural, 
sin una formulaciOn que garantice su apl1caclOn 

2. ..Declaración lJni\o'cr!oi.al de los Derechos del Hombre'" en, Manwl.Ld.~umt:nto1 naru lq defl"nse de 
l~~. Ed. Vcsubio, México, 1989, pp.11-13. 
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Esta situación se mantiene actualmente, a pesar de que después de largos anos de 
debates se aprobaran, en el mes de diciembre de 1966, en la XXI Asamblea General de la ONU, los 
pactos acerca de los derechos humanos, en los que se establece el compromiso de todos los 
Estados del sistema de Naciones Unidas, de adoptar las medidas que sean oportunas para 
promulgar tas dispasiciones legales o de otro caracter, que fueran necesarias y atinentes, para 
lograr el ejercicio efectivo de los derechos humanos. 

En lo correspondiente a los derechos sociales de las minarlas nacionales, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos soslayó toda referencia, ya que se refirió a los derechos 
individuales en desmedro de los colectivos. Sin embargo, la Asamblea General de la ONU 
estableció dos resoluciones con tas que el organismo comenzó a reconocer los derechos de las 
poblaciones indias. , 

En la resolución 217 C(lll) de la ONU deciar6 que: "Las Naciones Unidas no pueden 
permanecer indiferentes ante la suerte de las minarlas •agregando mas adelante'. que es dificil 
adoptar una solución unifonne en esta compleja y delicada cuestión que presenta aspectos 
especiales en cada Estado donde se plantea ". 3 

4.1.1.2 Otros documento• emlUdoa por la ONU. concamlantoa a loa pueblos Indio• .. 

Además, la Asamblea General aprobó la resolución 532 (VI) del 4 de febrero de 1952 en la 
que declara que "la prevención de las discriminaciones y la proteccion de las minarlas constituyen 
dos de los aspectos má:s Importantes de la obra positiva emprendida por las Naciones Unidas ... 

También en 1948, la Asamblea General de la ONU emitió la Convención para la Prevención 
y la Sanción del Delito de Genocidio; las resoluciones de este evento cobraron vigencia a partir de 
enero de 1951, ratificadas por 83 Estados. En su articulo segundo establece: 

"En ta presente ConvenciOn, se entiende por genocidio cualquiera de los actos 
mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parclalmente. a un 
grupo nacional, étnico, racial o religioso. como tal: a)Matanza de miembros del grupo; b) Lesión 
grave a la integridad flsica o mental de miembros del grupo; c) Sometimiento Intencional del grupo a 
condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción flsica, total o parcial: d) Medidas 
destinadas a Impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por la fuerza de nlt\os del 
grupo a otro grupc."5 

En lo que respecta a la Carta de los Derechos de la ONU. encontramos que este 
instrumento no menciona especlficamente a las poblaciones lndfgenas como tales: sin embargo. 
sus organismos como son la Asamblea General y el Consejo Económico y Social (ECOSOC) han 
abordado desde distintos puntos de vista la cuestiOn indlgena. 

3. Cf . ..Bi:mfil. a.p...cil., p. QO. 

4. Sta.ycnb¡a~. op.dL, 1988. p.121. 

S. Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. ONU. &.::ta.lu.tión..:260 allll) 
del 9 de diciembre de 1948. entrada en vigor el 12 de enero de 19S l. 
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Asl, en el ano de 1949, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobaba la resolución 
275 (111) on que se r'='COmendaba al ECOSOC que con el auxilio de organismos especializados y del 
Instituto Indigenista Interamericano estudiara la situaciOn de las poblaciones aborfgenes y de los 
grupos sociales insuficientemente desarrollados del continente americano . 

.. En 1950, el Consejo Economice y Social aprobó la resoluciOn 313 (XI) en la que subrayaba 
la impartancia de elevar el ntvel de vida de las poblaciones aborigenes del continente americano y 
pedla al secretario general que se sirviera prestar la asistencia necesaria ... 6 

4.1.2. Pronunciamiento• Juñdlco.Jntemacfonal•• a nivel regional (L• O.E.A.). 

•.1.2.1 La carta de BogoU. 

En el contexto regional, en el ano de 1948. la OrganizaeiOn de Estados Americanos dio a 
conocer la "'Carta de Bogotá"' - derechos económicos, sociales y culturales -. en la que se 
reconocen los derechos fundamentales de las personas, sin hacer distinción de raza, religión. 
Idioma. eteétera (Art. 5, J), además de contener claramente en sus artlculos 29 y 30 los derechos 
sociales y culturales: los que a la letra senalan: 

'"ArL 29. Los Estados miembros están de acuerdo en la conveniencia de desarrollar su 
legislación social sobre las siguientes bases: 

a) Todos los seres humanos, sin distinción de raza, nacionalidad, sexo, credo o condición 
social, tienen el derecho de alcanzar su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones 
de libenad, dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad econOmica. 

b) El trabajo es un derecho y un deber social; no sera considerado como un artlculo de 
comercio; reclama respeto para la libertad de asociación y la dignidad de quien lo presta y ha de 
efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud, y un nivel económico decoroso. tanto en 
los anos de trabajo, como en la vejez o cuando cualquier circunstancia prive al hombre de la 
posibilidad de trabajar. 

Art. 30. Los Estados miembros convienen en favorecer, de acuerdo con sus preceptos 
constitucionales y con sus recursos matenales. el ejercicio del derecho a la educacion, sobre las 
siguientes ba,;¡es: 

a) La ensenanza primaria será obligatoria, y. cuando la imparta el Estado. será gratuita. 

b) El acceso a los estudios superiores será reconocido a todos. sin distinción de raza, 
nacionalidad, sexo, idioma, credo o condiciOn social."' 

.a.1.2.2 La Carta lntamaclonal americana de garantlas soclalea. 

También en el .émbito latinoamericano, en 1948 se aprobó la Carta Internacional Americana 
de Garantlas Sociales. Este documento, entre otros aspectos, expresaba: Se reconoce que ta 
superación de tales derechos y el me1oram1ento progresivo de los niveles de vida de la comunidad 
en general, dependen en extensa medida del desarrollo de las actividades económicas, del 
incremento de la productividad y de la cooperación de los trabajadores y los empresarios, 
expresada en la arrnonJa de las relaciones y en el respeto y cumplimiento reciproco de los derechos 
y deberes. 

6 Staycnharcn, aJLtil., 1988, p.121. 
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En el ano de 1992, se inició en la O.E.A. la discusión que diera cabida al nuevo 
ordenamiento regional que estableciera la J"egulación de las nuevas circunstancias en que se 
venían ubicando las poblaciones referidas. Esta determinaciOn se origino de la celebrac!On del 
quinto centenario de la conquista de América y del movimiento indio a nivel intemaclonal. 

4.1.2.3. El Convenio 107 de la Org•nlz•clón lntamaclonal del Trabajo (OIT) sobre laa 
poblaclon- lndfgenaa y trlb•I-. 

En 1957. ta Confereneta General de la Organización Internacional del Trabajo adopto el 
Convenio No. 107 y Ja Recomendación No. 104, relativos a la protecc!On e integración de las 
poblaciones indfgenas. Este documento ha sido muy controvertido por su caracter integraclonista, 
ya que sigue los lineamientos del Instituto Indigenista Interamericano. 

Son quince los paises de Aménca Latina que han ratificado el Convenio No. 107, a saber: 
Argentina, Bolivia, Brasil. Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador. El 
Salvador, Haitf, México, Panama, Paraguay, Perü y Venezuela. 

El Convenio No. 107, consta de 37 artfculos divididos en a capltulos 

l. Pnncipios generales (ari:. 1 al 10). 
2. Tierras (art 11 al 14). 
3. ContrataciOn y condiciones de empleo {art. 15). 
4. Formación profesional. artesanla e industrias rurales (art. 16 al 18). 
5. Seguridad social y sanidad (art. 19 y 20). 
6. Educación y medios de infonnación (art. 21 al 26). 
7. Administración (art. 27). 
B. Disposiciones Generales (art. 28 y 37). 

En el párrafo a del preámbulo del Convenio se lee: 

"Observando que estas normas han sido establecidas con la colaboración de las Naciones 
Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para Ja Agricultura y la Alimentación, de la 
OrgantzaciOn de las Naciones Unidas para ta Educación, la Ciencia y la Cultura, y ta OrganlzaciOn 
Mundial de la Salud, en niveles apropiados. y en sus respectivos campos se propone obtener de 
dichas organiZaciones que presten de manera continua su colaboraciOn a las medidas destinadas a 
fomentar y asegurar la aplicaciOn de dichas normas." 

Al referirse al art. 2 del mencionado ordenamiento, Mendelevich senala: 

"El anfculo 2 del Convenio 107 estipula que 'incumbirá principalmente a los gobiemos 
desarrollar programas coordinados y sistematices con miras a la protección de las poblaciones en 
cuestión y a su integración progresiva en la vida de sus respectivos paises. Esos programas 
deberan comprender medidas( ... ) que creen posibilidades de integraciOn nacional, con exclusión 
de cualquier medida tendiente a la asimilación artificial de esas poblaciones( .. ) Deberá exclufrse el 
recurso de fuerza o a la coerción como medio de promover la mtegraciOn de dichas poblaciones en 
la colecbvidad nacional'. Según el artlculo 3 del mismo Convenio, 'se deberá velar porque (las) 
medidas especiales de protección no se utilicen para crear o prolongar un estado de segregac10n'. 
En virtud de su articulo 5. 'al aplicar las dispos1ctones del presente Convenio relativas a la 
protección e integración de las poblaciones en cuestión. los gobiernos deberán buscar la 
colaboración de dichas pOblaciones y de sus representantes." 7 

7. Mcq_~tjc:_x~. Ellas, Convenio 107 O.I.T., .. Situación ~ocial e.Je Jm; indigenas;• J\.múicíl...lndú:s:wa. 1.1.t.. 
Vol. XXXV. N.:>. I, enero - marzo de 1975, p. SJ. 
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Al establecer la incorporaciOn de las poblaciones indtgenas al conjunto nacional, el 
Convenio 107 (art. 4) menciona: 

" ... en la integraciOn de las poblaciones indlgenas se deberé tomar debidamente en 
conslderaciOn sus valores culturales y religiosos, y tener presente el peligro que puede resultar del 
quebrantamiento de sus valores e instituciones, a menos que puedan ser reemplazados adecuada 
mente y con el consentimiento de los grupos interesados." 

En lo que respecta a la propiedad indlgena, el art. 11 del Convenio afirma que se deberé 
reconocer el derecho de propiedad de los indlgenas sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por 
ellos. Aspecto que se complementa con lo establecido en el art. 14, el cual estipula: "que se 
asignaran tierras adicionales a las poblaciones lndlgenas c:uando tas tierras de que dispongan sean 
insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal ... 

En 1960. el Convenio 107 tuvo algunas modificacionesª como son, por un lado. la que 
sustituyo la expresiOn '"poblaciones" por la de "pueblos", y por otro, la que elimino la denominaclOn 
peyorativa de "semi tribales", aunque aün se conserva la expreston de tribales (categorfa 
cuestionada por la corriente cientlfica de las ciencias sociales). 

La esencia integracionista y unicultural contenida en el Convenio 107, llevo a la discusión 
de sus contenidos. En 1986, la reuniOn de expertos de la ONU y los representantes indlgenas 
declararon que: 

"... La palabra 'pueblos' indicaba que dichos grupos humanos tienen identidad propio y 
reflejaba más adecuadamente la opinión que ellos tenfan de si mismos: mientras que el término 
'poblaciones', denotaba solo una agrupación menor de personas. Senalaron también que varios 
paises ya utilizaron el término en sus legislaciones nacionales y que su uso habla sido aceptado en 
debates celebrados en las Naciones Unidas y otros foros intemacionates."11 

Finalmente, en junio de 1990, la Conferencia General de la OIT'º reviso y adoptó nuevas 
disposiciones que han dado lugar al Convenio 169 de la OIT, al que nos referiremos más adelante. 

•.2 Orden•mlentoa jurldlcoa lntemaclonalaa que •• refieren a los pueblo• Indio•. 06cada de 
to• anos •-•nta. 

•.2.1 Convención rolatlva a la lucha contra laa dlscrlmlnaclonoa en la osfora do la enaananza. 

B. Proyecto de n:funna parcial del Convenio 107. 

9. Informe de la Reunión de Expertos sobre BJ:.ri:ii.óIL.Jitl_Cg~Db.a:._fgh!acjpnes In~ 
TcjbaJc, J2570 No. 107. Ginebra. Suiza. 1 al 10 de ~pticmbre de 1Q86. 

10. La 76a. Reunión de ta OtT, se realizó el mes de junio en Ginebr~ Suiza 



62 

En esta década, fueron varios los ordenamientos que a nivel internacional se pronunciaron 
por la reivindicación de los derechos de los pueblos indlgenas dentro de los mas significativos 
encontramos los siguientes: En 1960 la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación. la Ciencia y la Cultura (UNESCO) aprobO la Convención relativa a la lucha 
contra las discriminaciones en la esfera de la ensenanza. Al respecto, el artfculo 50 de la 
Convención asevera que "'debe reconocerse a los miembros de las minarlas el derecho a ejercer 
las actividades docentes que les sean propias, entre ellas la de establecer y mantener escuelas y, 
según la polltica de cada Estado en materia de educacion, emplear y ensenar su propio idioma"; la 
Convención enumera en seguida las circunstancias en tas que el derecho establecido puede 
ejercerse. 

4..2.2 Convención lntemaclonal aobre la ellmlnaclón de todas I•• fonnaa d• dlacrlmlnaclón 
raiclal. 

El 21 de diciembre de 1965 fue adoptada y abierta a la firma y ratificación, por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en su resolución 2106 A(XX), la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Esta Convención entró en vigor el 4 de 
enero de 1969. Hasta la actualidad ha sido ratificada por 27 Estados. 

De los aspectos de mayor trascendencia, la Convención senata en el parrafo 1 del art. 1: 

.. 1 _ En la presente convenciOn ta expresiOn 'discriminaciOn racial' denominara toda 
distinción. exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje y origen 
nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce 
o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundament:Jles en las 
esferas pollttca, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública." 

4.2.3 El Pacto lnt•m•clon•I da dentcho• económico•, socl•I•• y culturales. 

En diciembre de 1966 la Asamblea General de la ONU en su resolución 2200 A(XXI) 
estableció el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En la actualidad 
son 90 los Estados que han ratificado este documento. 

A diferencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. el Pacto de Derechos 
EconOmicos, Sociales y Culturales enuncia el derecho de libre determinaclOn de todos los pueblos 
de la Tierra al disfrute y utilazaci6n plena y libre de sus riquezas y recursos naturales11 (parte l. 
anlculo 1.1.). 

En la parte 11, articulo 2. 1 .• el Pacto expone: 

.. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto, se comprometen a adoptar 
medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, 
especialmente econOmlcas y técnicas, para lograr progresivamente por todos los . medios . 
apropiados, inclusive en panicular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los 
derechos aqul reconocidos." · 

11. Academia. Mexicana de Derechos Humanos. Mgm111! •k docurm•ntm• para la dcícnsa de dcn:chos 
~. Ed. Vcsubio. M~xico. 1989. p. 43. 
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En la parte segunda de este articulo se dice: 

"'Los Estados Partes en el presente Pacto r;c comprometen a garantizar el ejercicio de los 
derechos que en él se enuncian, sin discriminaciOn alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniOn polltica o de otra lndole, origen nacional o social, posiciOn económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social. "' 2 

En lo que se refiere a la educac10n, el an. 13 del Pacto expresa: 

.. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la 
educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de ta 
personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por tos derechos 
humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar 
a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre. favorecer la comprensión. 
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales. étnicos o 
~4¡~igiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. 

Mas adelante. el art. 15. 1 de este documento establece: 

"15.1 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a toda persoria a: 

a) Participar en la vida cultural; 

b) Gozar de los beneficios del progreso cientlfico y de sus aplicaciones. 

e) Beneficiarse de la protecclOn de los intereses morales y materiales que le corresponden 
por razón de las producciones cientlficas, literarias o artlsticas de que , sea 
autora. 

15.2 Entre las medidas que los Estados Parte en el presente Pacto deberán adoptar para 
asegurar el pleno ejercicio de· este derecho, figurarán las necesarias para la conseNaciOn,' el 
desarrollo y la dlfUslon de la ciencia y la cultura ... 

El articulo 25 del Pacto expone el derecho de los pueblos al disfrute de los recursos 
naturales. al respecto declara: 

'"Ninguna disposición del presente Pacto deberé interpretarse en menoscabo del derecho 
inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos 
naturales." 

4.2.4 El Protocolo de Buenos Aires. 

En 1967 fue elaborado el Protocolo de Buenos Aires. que fue asumido por 1a· 111 Conferencia 
lnteramericana Extraordinaria, evento que refonno la Carta de Bogotá. Este documento se ubica en 
la Optica incorporativista, bajo el discurso hegemónico del Estado nacional. 

1:?.. Mnnu;al de dcx;-ums:ntps, QJl&Í( .• p. 44. 

13. Manual dcd~. g,p..tif.., p. 48. 



<4.2.5 El P•cto lnt•maclonal de dorechoa clvllea y polltlcoa. 

En diciembre de 1966. la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2200 
(XXI) estableció el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polllicos. Este documento se 
encuentra vigente a partir del 23 de marzo de 1976 y ha sido ratificado por 25 Estados. 

En su articulo 1. el Pacto enuncia: 

"Todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación: en virtud de este derecho 
establecen libremente su condición poUtica y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y 
cultural." 

En el ámbito jurisdiccional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos refiere: 

"Art. 14.1. Todas las personas son !guates ante los tribunales y cortes de justicia( ••• ). 

3. Durante et proceso. toda persona acusada de un delito tendré derecho, en plena 
igualdad, a las siguientes garantlas: 

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de Ja 
naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella: ( ... ) 

f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende, o no habla el idioma empleado 
en el tribunal: ( ..• )"" 

Finalmente, el articulo 27 se refiere claramente a las minorlas étnicas, religiosas o 
lingOlsUcas: "no se negaré a las personas que pertenezcan a dichas mlnorlas el derecho que les 
correspcnde. en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a 
profesar y practicar su propia rehgiOn y a emplear su propio idioma". 

"En 1969, la Asamblea General aprobó la resoluciOn 2497 (XXIV), en la que afirmaba que era 
importante adoptar todas las medidas necesarias a fin de lograr que la educación en los paises y 
territorios que aún se encontraban sometidos a la ocupaciOn colonial y extranjera se llevara a cabo 
con respeto total de las tradiciones nacionales, religiosas y lingülsticas de la población indlgena y 
que no se modificara su naturaleza con fines pollt1cos. Entro otras, de las medidas figura el 
nombramiento por el secretario general del Comité Especial sobre la Esclavitud, en virtud de lo 
dispuesto por la resoluciOn 238 (IX) del Consejo Económico y Social, que presento informes al 
Consejo en los que se describlan diversas formas de trabajo de origen semifeudal -servicios 
personales. etc.- ,comparables a la esclavitud y que segula en vtgor en ciertas zonas indfgenas de 
América Latina. El Com1te Especial del Trabajo Forzoso. en un informe publicado en 1953, senal6 
las conclusiones de algunos de sus miembros en relación con ciertas supuestas formas de 
::~:~euu~:~~ .. Rredommantes entre Jos indios latinoamericanos como legado de un pasado colonial 

14. ,Sr11ycnhar~.o.J2.Cit., IQ88.p. 121. 
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4.3. La coyuntura actual y loa ordenamientos lnfomaclonaloe on Ja década do los setenta. 

En el ambito de la investigacion jurldlca, la ONU a travcs do la Subcomisión de Prevención 
de Discriminaciones y Protección a las Minarlas, cuyo relator fue el senor Heman Santa Cruz, 
estableció en el ano de 1970 estudios adicionales sobre el tratamiento de las poblaciones lndlgenas 
y se resolvló solicitar al Consejo Econ~mico y Social que autorizara 15 "la realización de un estudio 
sobre las poblaciones indfgenas"" La Comisión de Derechos Humanos tomó conocimiento, discutió y 
aprobó la recomendación. El Consejo Económico y Social aprobO la proposición en su Resolución 
1589 (L) diciendo que: 

"7. Autoriza a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las 
Minorfas para que lleve a cabo un estudio general y completo del problema de Ja discriminación 
contra las poblaciones indlgenas y sugiera las medidas nacionales e internacionales necesarias 

~~~o~~';:¡G~~d:~~~~sl~~~i;;,~~~';;c~~e'::~~~:~~"na~~~ ~~:t~t~s~!fLanos Y entidades de las 

4.3.1~ Otroa documentos y evantoe lntemaclonalea reivlndlc•torlos da lo• derechos lndJoa. 

A partir del primer lustro de los setenta, han sido elaborados documentos. que si bien 
reivindican los derechos indlgenas no configuran normatividad internacional; entre otros. tenemos 
que en 1976, la Fundación Lelio Basso sustentó la Declaración Universal de los Derechos de los 
Pueblos. evento que se desarrolló en Argel. En ese documento se presentaron aspectos muy 
significativos, como son el derecho a la existencia de los pueblos, a su propia cultura, a su 
autodeterminación polftica o a la reivindicación de sus derechos económicos. Dentro de algunas de 
las innovaciones sustentadas por esta declaración. se encuentran el derecho a la cultura, el 
derecho al medio ambiente y a Jos recursos naturales. 

En referencia a las minarlas la Declaración manifestó: 

a) Respeto a su identidad, tradiciones, lengua. patrimonio cultural (artlculo 19): 

b) A la igualdad y a la no discriminación (artfculo 29). 

e) Sin que esto .. autorice un atentado a la integridad territorial y a la unidad pclltica del 
Estado" (artlculo 21 ). 

En el ámbito de las Organtzaciones no Gubernamentales (ONG). en 1977. al verificarse la 
Conferencia Internacional de ONG sobre discriminaciones contra poblaciones indfgenas en 
América, celebrada en Suiza en septiembre de 1977, el informe de fa Comis10n Jurldica menciona: 

"Har. existido y aún existen leyes indfgenas aplicables a los pueblos de ciertos paises 
americanos. A través de dichas leyes las sociedades han podido resolver sus problemas durante 
miles de anos antes de la conquista. 

1 S. Ct:..llwlfiJ, ~-· p. 94. 

16. Con el objeto de ubicar el orden en que se han adherido y ratificado por Jo~ paises de AmCrica Latina 
los ordenamicnlo!'f. referidos en este apanado. consültcse Apc!ndicc 2 .""Am~rica Latina y los 
instrumcntolli internacionales". 
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Como prueba de ello (senalan) se puede mencionar el sistema vigente entre los iroqueses, 
que data de muchlsimos anos, y por el que se regula la forma de vida de estas naciones de 
acuerdo a sus tradiciones culturales. Hoy en dla. los tradicionales Consejos iroqueses, continúan 
ejerciendo sus sistemas de leyes y costumbres. " 17 

•.3.1."I La d•cad• de lo• ochenta y lo• derechos Indios. 

Iniciando la década, se celebró en Pátzcuaro, Michoacán, México, la Convención sobre el 
Derecho a la Lengua, en la que se enunciaron reivindicaciones que fueron dirigidas a la UNESCO. 

•..3.1.2 Reunión Jntemactonal •obre etnocldlo y etnodeaarrollo en Am•rica Latina. 

En diciembre de 1981, especialistas y representantes indios, celebraron la 8e.unú:)n 
.lo.temad.onal sobre Etru2dttia y Elnad.e.sa.rcgJtg en AmCrrca 1 atjna que, con la colaboraciOn de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). se verificó en San José de Costa Rica. 
En este acto, los panicipantes se pronunciaron de la siguiente forma: 

.. 1) Declaramos que el etnocid10, es decir. el genocidio cultural. es un delito de derecho 
internacional, al igual que el genocidio condenado por la ConvenciOn de las Naciones Unidas para 
la Prevención y fa SanciOn del Delito de Genocidio en 1948. 

2) Afirmamos que el etnodesarrollo es un derecho inalienable de los grupas indios. 

3) Entendemos por etnodesarrollo la ampliaciOn y consolidación de los ámbitos de cultura 
propia, mediante el tortalecimiento de la capacidad autOnoma de decisiOn de una sociedad 
culturalmente diferenciada para guiar su propio desarrollo y el ejercicio de la autodeterminación, 
cualquiera que sea el nivel que se considere. e implican una organización equitativa y propia del 
poder. Esto significa que el grupo étnico es unidad polftico-adminlstrativa, con autoridad sobre su 
propio temtorio y capacidad do decisión en los ámbitos que constituyen su proyecto de desarrollo. 
dentro de un proceso de creciente autonomla y autogestiOn. 

4) Desde la conquista europea. los pueblos indios han visto negada o distorsionada su 
historia. a pesar de sus grandes contribuciones al progreso de la humanidad, lo que ha llegado a 
significar fa negaciOn de su existencia. Rechazamos esta inaceptable falsificación. 

5) Como creadores, portadores y reproductores de una dimensiOn civihzatoria propia, como 
rostros únicos y especificas del patrimonio de la humanidad, los pueblos, naciones y etnias Indias 
de América son titulares. colectiva e individualmente, de todos los derechos civiles, pollticos, 
econOmicos, sociales y culturales, hoy amenazados. Nosotros. los panicipantes en esta reuniOn, 
exigimos el reconocimiento universal de todos estos derechos. 

6) Para los pueblos indios, la tierra no es sólo un objeto de posesiOn y de producciOn. 
Constituye Ja base de su existencia en los aspectos flsicos y espiritual en tanto, que entidad 
autónoma. El espacio territorial es el fundamento y la razon de su relaciOn con el universo y el 
sustento de su cosmovisiOn. 

17. Cf'. Ymrcta. Gladys. El jndfccaa ante la 1 s:y Penal, lJniver..ic.Jad Central de Venezuela. Caracas, 
1981,p. 15. 

·. 
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7) Los pueblos indios tienen derecho•natural e inalienable a los territorios que poseen y a 
reivindicar las tierras de las cuales han sido despojados. Lo anterior implica el derecho al patrimonio 
natural y cultural que el territorio contiene y a determinar libremente su uso y aprovechamiento. 

8) Constituyen pano esencial del patrimonio cu1tu1al de estos pueblos su filosofla de la vida 
y sus experiencias, conocimientos y logros acumulados histOricamente en las esferas culturales, 
social&s, polfticas, jurldicas, cientlficas y tecnológicas y. por ello, tienen derecho al acceso, 
utilización, la difusión y la transmisiOn de tOdo este patnmonio. 

9) El respeto a las fonnas de autonomla requeridas por estos pueblos es fa condiclOn 
imprescindible para garantizar y realizar estos derechos. 

10) Además, las formas propias de orgamzaciOn intema de estos pueblos hacen parte de 
su acervo cultural y jurldico, que ha contnbuido a su cohesion y al mantenimiento de su tradición 
sociocultural. 

11) El desconocimiento de estos prjnc1plos constituye una vlolaciOn flagrante del derecho 
de todos los Individuos y Jos pueblos a ser diferentes, y a considerarse. y a ser considerados como 
tates, derecho reconocido en la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales adoptada por la 
Conferencia General de la UNESCO en 1978 y por ello debe ser condenado, sobre todo cuando 
crea un riesgo de etnocidio. 

12) Además crea desequilibrio y falta de armonfa en el seno de la sociedad y puede llevar a 
los pueblos al supremo recurso de la rebelión contra la tiranra y la opresiOn y a pcner en peligro la 
paz mundial y, consecuentemente. es contrario a la carta de las Naciones Unidas y al Acta 
Consitutiva de fa UNESCO ... 'ª 
4.3.1.3 L•• recomend•clone• da San Jos6. 

Las recomendaciones de San José del afio 1982. establecen en materia lingOística: 

Se recomienda a la UNESCO: 

"{ ••• ) Instar a los gobiernos que oficialicen las lenguas lndfgenas a nivel nacional y/o 
regional. según los casos. 

2. Crear, conjuntamente con los gobiernos· nacf6~Slos. una educaciÓ-,, bllingOe :~~· léÍ~\ire~~ 
de población indfgena en aquellos paises en donde esto no se ha realizado, con la participación de 
Sos movimientos y organizaciones lndlgenas existentes. · · · '· 

3. Proponer que la responsabilidad de la ~jftica educativa r~Ja~a a los pu~blos-lndÍ~enas 
sea controlada por ellos mismos, con e1 apoyo c;f~I ~tado:\'.:- · ·· · · · · 

17. cr. ~Gladys. FI jndf¡tcna •ntc la Ley Penal. Universidad Central de Venezuela. Caracas. 
1981:-P-"15.""" 

18. Manual ds;: dncumcngns, QJ2.W .• pp. 125·128. 
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4. Establecer que los Estados miembros respalden el def"echo de los pueblos indlgenas a 
escribir en sus lenguas cuando asl lo manifiesten. para lo cual, habré de tener en cuenta que son 
las propias poblaciones India.: las que deciden el método y la forma pedagógica para la elección de 
una sola lengua como vehicular . ..N 

En materia de comunicación e lnformaciOn, la Reunión de San José planteó a la UNESCO: 

"1. Oue introduzca en sus potJticas de comunicación y sistemas de información 
lineamientos precisos que garanticen a los grupos indlgenas el acceso a tales medios. 

2. Que pongan a disposición de los medios y sistemas de comunicación e información el 
conocimiento acumulado, no sólo sobre la problemática, sino también sobre los logros y 
realizaciones de los grupos indlgenas. 

3. Que teniendo en cuenta que la 'prevención' de las discriminaciones y la protección de las 
minorlas constituyen dos de los aspectos mas importantes de la obra positiva emprendida por las 
Naciones Unidas. estimulen la divulgación de las ideologlas indlgenas y de su participación, en el 
pasado y en el presente. en la construcción de cada pals. 

4. Que estimulen la comunicación e información entre los grupos índlgenas al interior de los 
Estados miembros: y entre dichas poblaciones a través de las fronteras nacionales. 

s. Que debido a las continuas agresiones contra los grupos étnicos, faciliten el intercambio 
de informaciOn, difusión y traducción entre los cientlficos sociales y otras personas que trabajen 
entre tales grupos . ..20 

En cuanto a tierras se recomendo a la UNESCO: 

1. Apoyar a los pueblos indlgenas en sus reivindicaciones por la posesión de los territorios 
que tes pertenecen leglbmamente con o sin lftulos y trabajar para que dichos territorios sean 
ampliados según las necesidades sociales, económicas y culturales de las comunidades. 

2. Insistir ante los Estados miembros en el hecho de que los recursos naturales, existentes 
en los territorios indlgenas, son de propiedad de los indlgenas e insistir en la necesidad de 
garantizar a los lndlgenas el manejo autónomo de estos recursos. 

3. Pedir a los gobiernos que garanticen a las comunidades y organizaciones indlgenas 
plena participación con facultades de aprobaciOn, d1seusiOn o veto en todas las decisiones, que 
entidades gubernamentales o pnvadas quieran tomar, respecto a estas poblaciones indlgenas. 

4. Insistir en que la realización de todo programa que pueda afectar a los pueblos indios 
debe efectuarse con la part1cipac10n de miembros indlgenas y bajo la supervisión y fiscalla de las 
autoridad&.» de las comunidades indlgenas . ..21 

19. flimfil. ~-· 1982. 

20. Bsm.fi1. ~ .• t 982. p. 32. 

21. .llilikm. p. 33. 
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4.3.1.4 Otros documentos rovlndicatlvos lntemaclonalea de loa derecho• lndloa de la década 
da los ochenta. 

Entre 1981 y mayo de 1982, distintos organismos especializados de Ja ONU22 resotvieron 
que se integrara anualmente un grupo de trabajo de poblaciones indlgenas, con el fin de: 

.. a) Examinar los acontecimientos relativos a Ja promoción y protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de las poblaciones indlgenas, inclulda la información 
solicitada por el Secretario General anualmente a los gobiernos, organismos especializados, 
organizaciones intergubemamentales y organizaciones no gubemamentales reconocidas como 
entidades consultivas, parncularmente las de poblaciones indfgenas; analizar esos materiales y 
presentar sus conclusiones a la SubcomisiOn, tenlendo presente el informe del Relator Especial de 
la Subcomisión. 

b) Prestar atención especial a la elaboración de normas relativas a los derechos de las 
poblaciones indígenas, teniendo en cuenta, tanto las semejanzas como las diferencias en Jo que 
respecta a Ja situación y a las aspiraciones de las poblaciones indlgenas de todo el mundo . ..23 

En el contexto internacional de las organizaciones mdlgenas, tenemos la declaración de 
principios adoptada en la Cuarta Asamblea General del Consejo Mundial de Pueblos lndfgenas. 
celebrada en Panamá, en septiembre de 1984, la que senala: 

"Principio 1. Todos los pueblos indlgenas tienen derecho a la libre determinación. 

En virtud de este derecho pueden determinar libremente su condición polltica y proveer 
libremente a su desarrollo económico, social, religioso y cultural. 

Principio 2. Todos los Estados en los cuales viva un pueblo indlgena reconocertm a la 
población, al territorio y a las instituciones del pueblo indlgena. ', · ' 

Principio 3. Las culturas de los pueblos indlgenas forman parte de la herencia éU1tul-a1 de ta 
humanidad. 

Principio 4. Las tradiciones y costumbres de los pueblos lndfgenas deben ~ser respetadas 
por los Estados y reconocidas fuente primaria de derecho. 

Principio 5. Todos Jos pueblos indlgenas tienen derecho a d8terminar qué personas o 
grupos de personas forman parte de su población. 

Principio 6. Cada pueblo indfgena tiene derecho a determinar la forma, estructura y 
autoridad de sus instituciones. 

22. La recomendación pertincnlc Ja hizo Ja Subcomisión para la Prevención de Discriminación y la 
Prolccción de Minoría.,. de Ja.,. Naciones Unida.." en su resolución 2(XXXIV) del 8 de septiembre de 
1981. aprobada por Ja Comisión de Derechos Humanos en su resolución 1982119 del 10 de marzo de 
1982 y aurori7..ada por el Consejo Económico y Sociail en su resolución 1982134 del 7 de mayo de 
1982. Cf. Dacs fri~ . ...D.cn:.clw.Ldd.pucbln n;ujyu, Gpo. lnl. del Trabajo sobre: A!iunlos Jndlgenas. 
1988. p. 18~. 

23. Ylill~ro. Augusto ... Medidas ONU en ma1cria de Derechos Humanosº". AnJ.lgrjn lndj¡:cnjsta, 111 
Vol. XLV, M~"ico 1985, p. 99. 
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Principio 7. Las instituciones de los pueblos indlgenas y sus decisiones. al igual que las de 
los Estados. deben ajustarse a los derechos humanos colectivos e individuales aceptados 
internacionalmente. 

Principio a. Los pueblos indlQenas y sus miembros estén facultados para participar en la 
vida polftica del Estado. 

Principio 9. Los pueblos indfgenas tendrán derechos exclusivos sobre sus tierras y recursos 
tradicionales si las tierras y recursos de los pueblos lndlgenas han sido expropiados. sin el 
consentimiento libre e informado de esos puebk>s, se les devoJvertm tales tierras y recursos. 

Principio 1 o. El derecho a la tierra de un pueblo indlgena incluye derechos sobre la 
superficie y el subsuelo, plenos derechos sobre las aguas Interiores y costeras y derechos a 
disponer de zonas económicas costeras adecuadas y exclusivas, dentro de los Umites del derecho 
internacional. 

Principio 11. Todos los pueblos indfgenas. para satisfacer sus necesidades, podrán 
disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales de conformidad con los principios 9 y 10. 

Principio 12. No podrá realizarse ningún acto ni seguirse ninguna llnea de conducta que. 
directa o indirectamente, pueda llevar a la destrucción de la atmósfera, las aguas, los hielos, la 
fauna, el hábitat o los recursos naturales, sin el consentimiento libre e informado de los pueblos 
indfgenas afectados. 

Principio 13. los derechos originarios sobre los objetos de la propia cultura, lncluldos los 
centros arqueoJOglcos, artefactos, dlsenos, tecnologfa y obras de arte. corresponden al pueblo 
indlgena. 

Principio 14. Los pueblos indfgenas tienen derecho a recibir educación en su propio Idioma 
o a fundar sus propias instituciones educacionales. Los idiomas de los pueblos lndlgenas deben 
ser respetados por los Estados en todas las relaciones que se establezcan entre los pueblos 
indfgenas y el Estado, sobre la base de la igualdad y la no discriminación. 

Principio 15. Los pueblos indlgenas tienen derecho. conforme a sus respectivas tradiciones. 
a trasladarse. ejercer actividades tradicionales y mantener relaciones amistosas a través de las 
fronteras internacionales. 

Principio 16. Los pueblos indlgenas y sus autoridades tienen derecho a ser previamente 
consultados y dar su consentimiento para cualquier investigación tecnológica y cientlfica que vaya a 
realizarse en sus territorios y a tener pleno acceso a los resultados de dichas investigaciones. 

Principio 17. Los tratados libremente concertados entre naciones o pueblos indlgenas y 
representantes de Estados se aplicaran plenamente en el marco de las leyes nacionales e 
internacionales. 

Estos principios constituyen las nonnas mfnimas que los Estados deberán respetar y 
apUcar . ..24 

24. Texto pre-sentado al Grupo de Trabajo durante su Cuarto Periodo de Sesiones,. 26 de julio al 2 de 
agosto de 1985. i:\K'umcnto li·CN.4/Sub.2/AC.4/1985/Wf".4 y Conr. t. Rcpn>ducido como Anexo Jlf 
del informe del Grupo e.Je Trabajo sobre su Cuarto Periodo de Sesiones. t 9RS. 
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En la esfera de ias Naciones Unidas encontramos el proyecto que este organismo ha 
elaborado, documento denominado, .. Oeclardci6n Universal sobre Derechos Indígenas •. ~ 

Finalmonte. en el contexto de la lnvestigaeiOn, la ONU presentó en 1987 las conclusiones, 
propuestas y recomendaciones del Estudio del Problema de la DiscriminaciOn contra las 
Poblaciones lndlgenas. Este informe fue e~ pcr el relator e5nedal, J..Qsé...B. Mar11ne.L.Cobo. 

4.4. El Convenio 169 de I• Organización lnlemaclonal del Trabajo, de 1989. 

•.4.1- Antecedente•. 

Como asentábamos párrafos atras no fue sino con el Convenio 107 de la O.I.T., cuando su 
Consejo de Administración sistematizó la normatividad 1ntemacional concerniente a los pueb1os 
indios. Sin embargo, este ordenamiento fue mult1cribcado por su conceptualización difusa o por ser 
considerado como un documento integracionista que no tomó en cuenta a los sujetos sociales alll 
referidos. elementos que aunados a un resurgimiento del movimiento indio en América Latina. 
determinaron que la OIT-ONU a partir de su reunión No. 231, de noviembre de 1985, llamara a la 
revisión del Convenio 107. Fue de esta forma que el 7 de junto de 1989 la conferencia general de la 
OIT revisó y aprobó el Convenio 169 sobre pueblos ind f ge nas y tribales en pal ses independientes. 

El Convenio 169 está integrado por diez apartados, a saber: 

Partel 
Partell 
Partelll 
Parte IV 
Parte V 
Parte VI 
Parte VII 
Parte VIII 
Parte IX 
Parte X 

Polftica general 
Tierras 
Contratación y condiciones de empleo 
Formación profesional, artesanfa e industrias rurales 
Seguridad social y salud 
Educación y medios de comunicación 
Contactos y cooporación a través de las fronteras 
Administración 
Disposiciones generales 
Disposiciones finalesª 

Conforme al artfculo 38 fracción 2 de la parte X, se establece que el Convenio ..... entraré 
en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos mle,nbros hayan sido 
registradas por el Director Generar27 Término ya cumplido al haber sido suscnto por Mé>dco y 
Noruega. 28 

2S. La Academia Mexicana de Derechos Humanos scnala que a mediados de. 1994, esta Declaración 
al"an se enconnaba sujeta a discusión por los órganos espccializ.ados de la ONU dada la relevancia de 
cslc ordenamiento se reproduce en el Apéndice No. J. de esta investigación. 

26. Cf'. OIT. Conf'crencia Internacional del Trabajo, Conycnjp 169 :;obrs pueblo' jndf~c:nas y trjbal~ 
patscs jodcpcndjcnrs:;, Ginebra. Suiza. 7 de junio de t9811J. 

27. .J.hid .• p.12 

28. J lasta junio de 1993. solamente hablan signado el documento. México. Noruega y Colombia. 
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Para ta elaboración y discusión de este ordenamiento, además de los comisionados de la 
OIT·ONU, intervinieron expertos sobre la matena (en el caso de México fue convocado el Dr. 
Rodolfo Stavenhagen) y por primera vez el movimiento indio, a través de sus organizaciones, logrO 
que se escucharan sus puntos de vista. La discusiOn fundamental se ubicO en la parte I, que se 
refiere a ta polltica general, y en su parte 11 que define a las tierras indias, circunstancia que no 
podrla haber sido de otra manera, ya que los demás apartados del Convenio se originan de estos: 
es precisamente respecto de dichas partes, que se estableceré el presente analisis. 

Con el convenio 169 par primera vez se te da el rango de pueblos a las otrora definidas 
como .. comunidades", "tribus", "poblacionesº._ etc .. Esta adecuación fue producto de un profundo 
debate: segOn Informe de la propia Com1ston29 de la OIT estos apartados generaron dicha 
controversia por constituir un problema supuestamente "terminológico". 

Para el movimiento indio y sus organizaciones los conceptos de pueblos y territorios fueron 
sustentados como categorlas basicas para la cristalización de sus derechos. aspecto que fue 
requerido a la comision para que fuera incluido en esta nueva regulación internacional. Por otro 
lado, la mayorla de los miembros gubernamentales de la Comisión de la CIT. sostuvo como 
pertinentes los ccnceptos "poblaciones .. y "tierras... Vale precisar que las representaciones de 
Argentina, Venezuela y Perú sostuvieron un enconado rechazo a las propuestas que tanto expenos 
como organizaciones no gubernamentales sustentaron a la Comisión. Si tuvíéramos que analizar 
cual ha sido la pollttca que cada uno de estos Estados ha ejecutado respecto de los pueblos indios, 
tendrlamos que adecuarlos bajo la Optica del "genocidio y el etnocldio ... como asl aconteciO. par 
ejemplo. en los dos periodos gubernamentales de Carlos Andrés Pérez, que ha tomado por asalto 
(con su llamada "conquista del sur") los territorios de los Yanomamis, Ve'kuanas, Pemones, que se 
ubican en la Amazonia venezolana. 

¿V qué decir de las dictaduras militares en Argentma?. que en el pasado victimaron al 
movimiento mapuche. En el caso peruano es evidente que las dimensiones mayoritarias de la 
pobtaciOn india frente a la sociedad mayor constituye un argumento suficiente para comprender la 
negativa de su representante ante la OIT, por cuanto reconocer a los pueblos indios en su debida 
dimensión histórica. 

Es evidente que las discusiones en el seno de la OIT no constituyeron tan sólo un problema 
.. terminológico" o semant1co, sino mas bien existiO una confrontación de intereses en su perspectiva 
ideolOgica·polltica. El contexto en que se desarrollo dicho debate se ubicó en el discurso del poder, 
adquiriendo una definición muy precisa, es decir. la imposición a los pueblos indios, por parte de la 
comisiOn (fundamentalmente en los aspectos medulares) del Convenio 169 de la OIT. En estricto 
derecho. senalarlamos que sujetos jurfdicos legitimados, aprobaron un documento que se aplica o 
aplicara a sujetos jurfdicos "no legitimados" (en su debida dimensión jurldica), y que en 
consecuencia no gozan de voz y voto para definir tas normas jurldicas que a nivel internacional les 
regirán. 

Es pues, bajo el discurso del poder que ha sido configurado el ""nuevo derecho 
internacional" que se refiere a los pueblos indios Para algunos, el Convenio 169 representa un 
.. avance... afinnaciOn parcialmente vahda, si consideramos que dicho ordenamiento no ha sido 
resultado solamente de una concesión graciosa de los Estados nacionales a los pueblos indios, 
sino también esta expresando la correlación de fuerzas en que se ubica en la coyuntura actual. el 
movimiento indio. 

29. ~ .eu.l.idu J •• ""Rcvi!'Oión del Convenio sobre poblaciones imligena. .. y trihale~- en Anuaño 
lndigenistn. 1.1.l. Mex .• D. F .• 1988 .• p. l O:?.. 
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4.4.2. An*ill•I• del contenido del convenio 169 .. 

Volviendo al análisis del texto • encontramos que, mientras las fracciones 1 y 2 del articulo 
1°. reconocen la acepción pueblo, la fracción 3 establece: 

"La utilizaclOn del término •pueblos· en este Convenio ~ interpretarse en el sentido 
de que tenga implicación alguna en lo que atane a los derechos que pueda conferirse a dicho 
término en el derecho internacional . ..30 

¿Que diferencia padrla tener este tipo de preceptos con los establecidos en las eu;as 
Alejandrtnas o el Tratado de Tordesillas? con los que se desconocieron los derechos de miles de 
pueblos y millones de seres humanos durante la colonia espanola en América. 

La orientact6n que asumieron los representantes gubernamentales ante la OIT se inspirO 
(conforme al Derecho Internacional) en una Identificación tacita que se hace entre el reconocimiento 
del término pueblo y sus elementos pollticos recurrentes de autodeterminación e independencia. 

Contradictoriamente. el Convenio 169 sustenta en su introducción los principios que se 
encuentran en el Pacto Internacional de Derechos económicos y sociales y culturales y en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Pollticos, los que en su articulo 1º. indican, .. todos los pueblos 
tienen derecho de libre determinación. En vinud de este derecho. establecen libremente su 
condición poHtica y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural'". Preceptos que 
aún quedaron difusos en la redacción del Convenio 169. Es innegable que los Estados nacionales 
previnieron que el reconocimiento de los pueblos indios, como tales, es decir como pueblos, 
llevarlan a una supuesta pérdida de espacios pollt1cos 

Sin embargo. en este texlo de la OIT. que finalmente desconoció la categorla pueblo", aún 
subyace la posibilidad de seguimiento. analisis, discusión y aún incluso de una asunción y esta se 
ubica en el marco de la readecuaciOn de sus términos, acunando no sólo el de pueblos sino aun 
incluso ampliarlos a los de a..u.lade.te.r.rrunaciOn y aulamun.J.a.. 

Para los Estados nacionales debe quedar claro que el principio de autodeterminaciOn de los 
pueblos no significa necesariamente que estos deban crear Estados independientes. Al respecto 
valga que senalar las expenencias italiana. espanola, nicaragCJense o panamena, entre otras , han 
incorporado en sus legislaciones dichos prínc1pios. 

Mas que haber limitado o restringido formalmente el Convenio 169 el derecho de los 
pueblos indios a "ser pueblos", debió de haber precisado el sentido o explicaciOn de la autonomla y 
la autodeterminación. en el propio contexto nacional en el que se desarroUarlan dichos principios. 
circunstancia que pudo haber significado un avance legitimo en el marco del derecho lntemacional. 

En el plano de la realidad, la cerrazón de las vlas negociadas entre las "minarlas indias" y los 
Estados puede llevar a un futuro insospechado en el que. como en el pasado, pueden adquiñr 
vigencia los movimientos de liberación nacional. 

30. OIT. ~-· p.7. 
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La coyuntura actual do la globalizac10n y e:wpansiOn del capital viene determinando la 
agudización de los problemas sociales, circunstancia que se manifiesta de manera aberrante en los 
pueblos indios. Experiencias como las que se vienen desarrollando en Guatemala, a través de la 
URNG-CUC, Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca-Comite de Unidad Campesina. en Perü 
a través del Partido Comunista Pe,-uano (Sendero Luminoso). en Venezuela .. Bandera Roja .. , en 
Colombia la Coordinadora Guerrillera Simon Botfvar a través del Comando Quintln Lame, en 
México el Ejército Zapatista de Liberación Nacional(EZLN). demuestran que el accionar del 
movimiento Indio viene ya aplicando tácticas quo rompen con Jos moJdes parlamentarios y de 
negoclaciOn, esto es lo que justamente deben advertir las burguesfas nacionales e imperialistas.31 

Como apuntábamos párrafos atrás el segundo término controvertido fue el de las tierras. 
que fue sostenido por las representaciones gubemamentales y el de territorios. que fue sustentado 
por Jas ONG'S (Organizacíones no gubernamentales). 

En la redacción final del Convenio se advirtieron ambos conceptos, al respecto los artfculos 
13 y 14 rezan: 

Parte 11. Tf•rra•. 

Ar11culo 13 

1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio. Jos gobiernos deberan respetar la 
importancia e3pecial que para las culturas y valores espirituales de Jos pueblos interesados reviste 
su reJación con las tierras o territorios, o con ambos. seg&:ln tos casos, que ocupan o utilizan de 
alguna manera. y en particular los aspectos colectivos de esa relación. 

2. La utilización del término "tierras" en los artfculos 15 y 16 deberé incluir el concepto de 
territorios. lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que ros pueblos interesados ocupan o 
utilizan de alguna otra manera. 

Articulo 14 

l. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión 
sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Ademtls. en los casos apropiados. deberán tomarse 
medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén 
exclustvamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus 
actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a 
ta situación de los pueblos nómadas y de los de agricultura itinerantes. 

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las 
tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar Ja protección efectiva a 
sus derechos de propiedad y posesión_ 

31. En el primer encuentro Continental de Pueblos Indios. se proclamó la Declaración de Quito. la cual 
scft¡ala; "Ahora estamos plenamente conscientes de que nuestra liberación definitiva sólo puede 
expresarse como pJcno ejercicio de nuestra autodctenninación. Cf. Qcclaración dc....Qu.ilO. Agosto de 
1990. 
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3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurldico nacional, 
para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados. 32 

Al tiempo que los artfculos precitados reconocen que los gobiernos det>eran respetar el 
derecno de propiedad y de posesión de las tierrasªterritorios que tradicionalmente ocupan o 
pudieron ocupar los indios y que precisan que el térrmno territono cubre la totalidad del habitat 
indlgena. el Convenio se contradice al ~snatar en et articulo 15 trace.ion 2 que ..... En caso de que 
pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo ..... " Dejando 
ambigua e imprecisa la definición territorial india, ya que los indlgenas, según lo estipulado en el 
Convenio, solamente son duenos del suelo. 

Un elemento que es trascendente en el Convenio es que deJa abierta la posibilidad del 
reparto agrario (art. 14) al set"lalar ... "para salvaguardar el derecho de Jos pueblos interesados a 
utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos. pero a las que hayan tenido 
tradicionalmente acceso. •'34 

Este nuevo impulso que se puede dar a la reforma agraria(a c.ontraritL51tn:i..U a la polltica 
agraria de algunos Estados latinoamericanos), tendrla que reivindicar los espacios étnicos 
territoriales conforme a otros cnterios. Siguiendo a O' Gorman3 s consideramos que la organización 
territorial en México y Latinoamérica guarda "un defecto de origen", al haberse demarcado los 
territortos conforme al conquistador, habiendo una cont1nu1dad cartograf1ca por los gobiernos 
independientes . 

Las redefiniciones tenitonales de los pueblos indios tendrán que enfrentar la lfnea que 
viene imponiendo el Banco Mundial a los Estados, en el sentido de expandir más los intereses de 
k>s grandes oligopolios en las diversas regiones 

Mientras que el Convenio 169 senala limitaciones a la propiedad de los temtorios étnicos, el 
movimiento indio al reivindicar el principio do autonomla frente al Estado, ha reiterado el pleno 
derecho que tienen los pueblos indios al control de sus territorios, Incluyendo el control y manejo de 
todos los recursos naturales del suelo, el subsuelo y el espacio aéreo, la defensa y conservación de 
la naturaleza, el equilibrio del ecosistema y la conservación de ta vida y además la constituciOn 
democratica de sus propios gobiernos (autogobiernos) 34 

Al referirse al problema pollt1co territorial Dlaz Polanco expresa ... "Un aspecto importante, 
que refleja esta actitud permanente de dejar de lado a los pueblos indios de todo asunto vital para la 
vida colectiva, tiene que ver con la organtzaciOn polltico-temtonal. Esta cuestión es relevante en la 
medida en que tal organización expresa, en principio, la retfcula sobre la cual se reconocen 
legitimas porciones sociales de la nación y se define una d1stnbución vertical del poder ... 37 

32. OJT, op,.W., p. 5. 

33. OIT. o.p,tit .• p. 6. 

34. lhid!:m. 

35. O'Gnanan Edmundo, fljs1grjn d1• las djyjsiong•5 tcqitorjah;s en Mfyjco M1hds•g, Ed. Pornia.. 
Colección Sepan Cuántos. 6a_ cd. l 9HS. p. 170. 

36. Cf'. Primer Encuentro Continental de Pueblos Indios, Qcclaradón de Oujtp. en Servicio Mensual de 
lnf'onnaciOn y LlocumcntaciOn. Separata No. 130. Quito ALAI agosto, 1990. 

37. Diae pa!ancp, IUctor. Aytgngmla rcgjpni>I la aytwJ.s:tc.anio.Jl.WILdc In=• pycblg1 jndjos, F..d. Siglo 
XXI. M~xico 1992, p. 207. 
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Es muy importante advertir que, en el ámbito internactonal, además del Convenio 169, se 
ha venido trabajando desde 1982 (.5.1..lJlla, 4.3) por la ComisiOn de Derechos Humanos de la ONU, la 
"'OecraraciOn Universal de los Derechos Indios", documento que una vez rahficado se puede 
constituir, (como asr lo fuera la Declaración Universal de Derechos Humanos) en la base sobre la 
cual fos Estados adecuen debidamente las necesidades de justicia de los pueblos indios. 

En los avances que dicha Comisión habfa establecido hasta el ano de 1994 se encontraban 
aspectos como los siguientes: 

"'Parte V ... El derecho colectivo a la autonomla en cuestiones relacionadas con sus propios 
asuntos intemos y locales incluso la educac~n. la informaciOn, la cultura, la religión, la sanidad, la 
vivienda, el bienestar social y las actividades tradicionales y económicas de otro tipo, la 
administración de tierras y recursos, y el medio ambiente, asf como los impuestos internos para la 
financiación de las funciones autonomas (art. 23)." 

Conc!yyendg, gg_c1eJDg_s Rredrnr que el Conyenjo ]69 de la OIT representa (hasta 1995), el 
tratado internacional mas avanzado que, sobre derechos indios haya sido elaborado; sin embargo, 
es válido delimitar los siguientes aspectos: 

a) El discurso ideológico incorporado en el Convenio 169, no deja de expresar la 
hegemonla de los bloques históricos dominantes de cada Estado Nacional. Las definiciones 
jurfdicas descntas en el Convenio 169 son hegemónicas, a partir de mantener a sus gobiernos 
como ejes vertebradores de la socioeconomla y la polltica de los pueblos indios. Circunstancia que 
determina la existencia de un nuevo tipo de indigenismo que podrlarnos denominar "desarrollista 
participativo" a nivel internacional, al permitir, con las reuniones anuales de la OIT, que los pueblos 
indios sean escuchados. Bajo esta Optica, el Estado juega un impartante papel como .. promotor e 
impulsor· en la realizaciOn del proyecto nacional y de los pueblos indios, no resultando 
supuestamente incompatible sino complementario. 

b) Las dificultades que puede encontrar la aplicabilidad del Convenio 169, se ubican en el 
marco de su cumplimiento. ya que cualquier ordenamiento legal, por más avanzado que éste sea. 
mantiene la limitante de su ejecuciOn, ya que, entre otros principios el derecho Internacional se 
regula par el cumplimiento de "buena fe" de las obligaciones internacionales. 

e) Ninguna normativ1dad jurld1ca por mas avanzada que sea es por si misma refonnadora 
de ahf que, los avances o no, que se incorporen al Derecho Internacional referentes a los pueblos 
indios, dependerán de la toma de posic;ones y de Ja correlación de fuerzas que desarrolle el 
movimiento indio y sus aliados. 

4.5. Proyecclonea de I•• nonn•• lntemaclonalea que •• refieren • lo• pueblos Indio•~ 

Como hemos acotado, el problema fundamental en que se coroca el derecho internacional, 
que reconoce múltiples reivindicaciones de las poblaciones 1ndlgenas, es el de su aplicabilidad. Los 
universos en que se sitlla Ja norma jurld1ca internacional conciernen a situaciones de muy diversa 
Jndofe como lo son, entre otras, las de order. economice. financiero y polltico. también el que en 
ocasiones no constrtuya el interés de determinado Estado nacional y sea confrontado por el 
mismo. En la coyunttira actual. al tgual que en el pasado. los organismos internacionales (ONU, 
OEA. etc.) no han logrado exigir de manera inmediata y directa a dichos Estados la materializaciOn 
de aquellas normas que establecen los derechos de las poblaciones indias. Quizás el aspecto más 
significativo, en el ámbito internacional del derecho. sea la tendencia existente en el campe de la 
investigaciOn, por cuanto sistemattzar y depurar, con el concurso de expertos y los propios 
protagonistas. al derecho histórico. social. econOmico. cultural, etc .• que asiste a estos pueblos. 
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circunstancia que, al interior do los Estados nacionales, pennitira una nueva correlación de tuerzas 
en que so van situando los pueblos indios. Es muy importante senalar que a diferencia de la 
normatividad internacional. han sido más bien los documentos de las ONG (Organizaciones No 
Gubernamentales). la investigación de los e>tpertos. y las resoh.Jciones de los propios indfgenas las 
que de forma más precisa han venido planteando los derechos de los pueblos Indios . 

.c.s. Leglal•clón latlnoamerlc•n• y pueblo• Indica. 

En el siguiente subapartado se incluyen los principales ordenamientos. que histOricamente se 
han venido promulgando en algunas de las legislaciones de América Latina. las cuales dan cuenta 
del ascenso e importancia que viene adquiriendo esta terTtatica. La incorporación de la legislación 
indigenista en la región guarda orlgene$ diversos, como son aquellos que van desde la 
democratización del Estado (Panamá, Perú. Argentina y Brasil) hasta el ascenso del movimiento 
indio en el continente, como viene aconteciendo en Ecuador, Guatemala y Nicaragua. 

Como se podrá observar, la adecuaciOn de los derechos indios -salvo la significativa 
excepción de Nicaragua- se ha mantenido bajo una corte de fndole cultural en el que solamente se 
aduce a derechos, que sJ bien son sociales, no van al fondo del problema, es decir, al 
reconocimiento de los derechos eeonomicos y pollticos que conciernen a los pueblos indios de 
América Latina. 

En este ámbito se encuentran en el centro de la Polémica la definición de las relaciones de 
propiedad (consecuentemente de sus derechos territoriales) y de fonnas autonómicas de los 
multicitados pueblos, aspectos respecto de los cuales la legislación nicaragüense ha aportado 
trascendentes modificaciones y que pueden representar un ejemplo regional de solución al 
problema étnico. 

La forma en que ha sido organizado este apartado, establece, por un lado, un breve 
recuento de aquellos ordenamientos regionales que sobresalen ( ya sea por su contenido o 
aplicación) en cada uno de los paJses en estudio y por otro lado, al final se incluye un balance 
critico del carácter que guardan dichas legislaciones, su aplicabilidad y sus proyecciones. 

4.6.1. P•n•m• (1953).n 

Su legislación indigenista proviene del ano 1925 derivada de la "'RevoluciOn del Tule' .. que diO 
como resultado la autonomla de tos indios kunas de este pals. 

Al respecto tenemos la ley No 16 del aruLl..S.5.3, por la cual se organiza la Comarca de San 
Bias: 

38. El ano que aparece en el paréntcsiSy corresponde a la legislación, a nuestro parecer, mé..• significativa 
de cada uno de los paises mencionado!'>. 
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La Asamblea Nacional de Panama decreta: 

Art. 1. La Comarca de San Bias, creada por la Ley Segunda del 16 de septiembre de 1938, 
comprende la porción continental e insular del territorio nacional que se extJende a lo largo de la 
costa del Atlilntico, desde el CabO Tiburón (77:35") hasta un punto de Playa Colorada al oeste de ta 
Punta de San Bias (78:55 .. ); por el este, de la República de Colombia por medio de una llnea que 
partiendo del Cabo TiburOn tennlna en el Cerro Gandi, tocando las cabeceras del Rlo de la Miel; por 
el oeste, el Distrito de Santa Isabel, de la Provincia de Colón, desde el punto indicado de Playa 
Colorada, en lfnea recta al sur, hasta encontrar las aguas del Rlo Mandinga: y por el sur. la 
Cordillera de San Bias, el Distrito Chapo de la Provincia de Panama y Pinogana de la Provincia de 
el Darién hasta CerTo Gandi. 
( ... ) 

Gobierno y admlnistraclOn 

Art. s. En cada una de las poblaciones de Anachucana y Armila habré un Sáhila, que tendré 
la función de cooperar con las autoridades de administración nacional. 
( ... ) 

Art. 7. Es obligación de la primera autoridad polltica de tOda poblaciOn lndfgena, tomar 
conocimiento de las Infracciones de la Ley que ocurrieren dentro de su jurisdicclOn, informar de lo 
sucedido al Intendente y poner a las Ordenes de éste a los transgresores. 
( ... ) 

Art. 11. Habré en la Comarca- de San Bias, tres Sáhilas principales. los que resldir.an en 
Tubulé, Ustopo y Nargané y tendran como jurisdicción la que tradicionalmente ejercen sobre sus 
respectivas tribus. Las facultades de los tres caciques principales y de los Sáhilas de Islas y 
Pueblos. serán determinadas en la Carta Organica de la Comunidad. 

Art. 12. El Estado reconoce la existencia y jurisdicción en los asuntos concernientes a 
infracciones legales, exceptuando lo referente a la aplicación de las leyes penales, del Congreso 
General Kuna, de los congresos del pueblo y tribus y de las demas autoridades establecidas 
conforme a la tradición indlgena y de la Carta Organica del Régimen Comunal lndfgena de San 
Bias. Dicha Carta tendré fuerza de Ley una vez que la apruebe el Organo Ejecutivo, luego de 
establecer que no pugna con la Constitución y las leyes de la República. 

Congresos indlgenas 

Art. 13. El Estado reconoce la existencia del Congreso General Kuna y de los Congresos 
del Pueblo y Tribus con arreglo a su tradición y a su Carta Organica. con las salvedades pertinentes 
para evitar incompatibilidades con la Constitución y leyes de la República. 
(-··) 

Educación 

Art. 18. La ensenanza en tas escuelas de la Comarca se regira por programas, planes, 
métOdos y horarios adoptados conforme a las costumbres y necesidades de vida de los pobladores. 

Art. 19. En las escuelas de la Comarca donde hubiere mas de un maestro, los primeros 
grados correrán a cargo de maestros indlgenas. 
( ... ) 



79 

Economla pública 

Art. 21. No se adjudicarán tierras ubicadas dentro de las reservas indfgenas a ninguna 
persona que no fonne parte de la comunidad. salvo que sean aprobadas las solicitudes de 
adjudicactón por dos Congresos Kuna diterentes. 

Art. 22. Las tierras situadas dentro de las zonas reservadas para los indlgenas. que fueran 
abandonadas por mas de cinco anos. se reintegraran a las reservas. aún cuando hubieran sido 
adquiridas por adjudicación, posesión o cualquier otro tltulo de concesión. 

Art. 23. Los permisos otorgados o que se otorguen para la exploraclOn o explotación de 
minas en tierras de las reservas indfgenas. no causaran pago de suma alguna de parte del 
interesado a favor de los indlgenas; pero los primeros estarán obligados a indemnizar a los 
segundos por los dat'los y perjuicios que ocasionen sus trabajos. 
( ... ) 

Art. 27. Los comuneros de la Comarca de San Bias formaran una zona marltima, bajo la 
dirección y juJisdicciOn del Intendente. 

Agricultura, comercio e industrias 

Art. 28. A fin de fomentar la produccion agrtcola, el Ministerio de Agricultura, Comercio e 
Industrias. establecerá una granja agrlcola, en la que se capacitará a los lndfgenas en los métodos 
modernos de producción agropecuaria, y se harán experimentos de laboreo colectivo; se estudiaran 
además las condiciones de cada regiOn, en lo relativo a producción agrlcola y ganadera, para 
procurar mejorlas. 

Por otra lado la Constitución panamena de 1972, que fue reformada en 1978 y 1983 
establece: 

Art. 84. Las lenguas aborlgenes serán objeto de especial estudio, conservación y 
divulgación y el Estado promoverá programas de alfabetiZaciOn bilingüe en las comunidades 
lndlgenas. 
( ... ) 

Art. 104. El Estado desarrollará programas de educación y promoción para los grupos 
indlgenas ya que poseen patrones culturales propios, a fin de lograr su participación activa en la 
función ciudadana. 
( ... ) 

Art. 123. El Estado garantiza a las comunidades indlgenas la reserva de las tierras 
necesarias y la propiedad colectiva de las mismas para el logro de su bienestar económico y social. 
La ley regulara los procedimientos que deban seguirse para lograr esa finalidad y las delimitaciones 
correspondientes dentro de las cuales se prohibe la apropiación privada de tierras.39 

Hasta ahora el reconocimiento jurldico-polltico que hizo el gobierno panameno de los kuna 
o tule, fue el primer caso que se conoció en su género en toda Arnénca Latina, en un contexto 
distinto, pero tan o más importante que este re1v1ndicativo caso, se sitúa la acción emprendida por 
el gobierno sandinista de 1987 con el Estatuto de Autonomla de las Regiones de ta Costa Atlántica 
de Nicaragua. 

En conclusión a la legislación panamena citada encontramos los siguientes aspectos: 

39. Cnm¡titucjón de la Rcpliblica de Panamá, ~d. del Congreso, Panamá 1 ~79, p. 22 
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a) La autonomra establececida en la ley es solamente formal ya que es el Edo. panameno 
quien determina la organización interna de las etnias existentes. 

b) Si bien se reconoce a tas autoridades tradicionales (5ahllas. caciques y congresos) 
estos cumplen solamente un papel de gestarla e Intermediación frente a la sociedad mayor y el 
Estado panameno. 

C) Por decreto se deniega la posibilidad de aplicar a la costumbre jc.;rlridica india en los 
asuntos de carácter penal. 

d) Los recursos renovables y no renovables. como son los mineros. el bosque y las aguas, 
existentes en los territorios indios de Panamé, se brindan para su explotación a partículares sin 
ningt:Jn beneficio a los indlgenas. 

4.8.2. Ecuador(1937). 

Hacia 1994 se calculaba, que la población indfger1a del Ecuador rebasaba los tres millones 
de personas, mismas que se encuentran agrupadas en 100 grupos distintos, siendo la etnia 
quechua-aymara la de mayor importancia numérica. Su legislación indigenista data del ano 1937 en 
que fue promulgado el "Decreto Supremo Np 23'", el cual constituye el Estatuto Jurldjco de......1as 
Cpmuojdades lndlqgnas, documento que ha sido reformado en varias ocasiones. En su articulo 3, 
et Estatuto refiere: 

.. El Estado, par medio del Ministeno de Agricultura y Ganaderla, determinará los sectores 
territoriales, destinados para el establecimiento y desarrollo de las poblaciones aborlgenes, con 
miras a salvaguardar su cultura y promover su plena 1ncorporac16n a la vida nacional". 

A cgntrarig sensu al sentido as!milac1omsta que se bosqueja en este precepto, el articulo 4 
del Estatuto senala; "La necesidad de salvaguardar la cultura de las poblaciones aborlgenes y, al 
mismo tiempo, la promoción de su incorporaciOn a la vida nacional". 

La..Jegj5laci0n ecyatpciana p1mde consjderac;e rnmp jntegracjpnjsla. Su modelo de reforma 
agraria omite la personalidad jurfdica de las poblaciones étnicas y prevé un crecimiento eapitahsta 
en las areas indlgenas. Muy semejante al proyecto agrano que inspiró a la legislación venezolana, 
el artfculo 51 de la Constrtución ecuatoriana. senala. 

"El Estado garantlZa la propiedad de la tierra, directa y eficazmente trabajada por su 
propietario. Debe crear conveniente infraestructura para el fomento de la producción agropecuaria y 
estimular a la empresa agrlcola 

La polltica del Estado. en cuanto a reforma agraria y a la estructura de la propiedad en el 
sector rural, tiene como objetívos el desarrollo econOmico, la elevación del nivel de vida y la 
redistribución de la riqueza y de los ingresos ... 

4.6.3. Venezuel• (1960-1961). 

La República de Venezuela cuenta con alrededor de doscientos mil indlgenas. los que 
conforman veinticinco grupos étnicos diversos"° dentro de los que sobresalen. por su importancia 
numérica los guajiros, población compartida con Colombia, los pemOnes y los piaroa, entre otros. 

40. A saber. estos núcleos son: akawaio. bar~. barl, curripaco. guajiro. hoti. japrcira. karina. makushi. 
pan~. paraujano. pemón. piapoco, piaroa. puinave. !UUlCmé, wanai, warao, warekcnn. 
yabarana. yanomami, yaruro. yekuana. yukpa y motilón. 
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Al igual que en otras regiones de Aménca Latina, las poblaciones étnicas de Venezuela 
fueron obligadas a remontarse a "zonas de refugio .. , "dejando" sus propiedades en manos de los 
conquistadores y .. colonizadores" europeos. El proceso histórico de crecimiento y expansión 
capitalista en Venezuela motivó que la población indfgena se ubicara como una gran reserva de 
mano de obr:i y sus recursos naturales como estratégicos para el crecimiento capitalista del bloque 
hegemónico. 

Durante la dictadura de Pérez Jiméne.z, la polftica Indigenista quedo prácticamente en 
manos de la iglesia (Nuevas Tribus: l.L.V.), quien se abocó a la tarea de transculturtzar a las 
poblaciones étnicas. No fue sino iniciada la década de Jos anos sesenta cuando el nuevo Estado 
adopto el modelo indigenista-integracionista. 

La Constitución de la República de Venezuela. que data del ano 1961 y ha sido reformada 
en varias ocasiones senara en su articulo 77: 

"El Estado propenderá a mejorar las condiciones de vida de la población campesina. 

La ley estableceré el régimen de excepción que requiere la protección de las comunidades 
de lndlgenas y su incorporación progresiva a Ja vida de Ja Naclon".'., 

El sentido integracion1sta de este precepto se vincula a lo argumentado en la Ley de 
Reform& Agraria que ya habla sido promulgada con antelación. en 1960; al respecto este 
ordenamiento refiere: 

"Tftulo preliminar de las bases de la Reforma Agraria 

Art. l. La presente Ley tiene por objeto la transformación de la estructura agraria del pals y 
la incorporación de su población rural al desarrollo económico, social y polltico de la Nación 
mediante la sustitución del sistema latifundista por un sistema justo de propiedad, tenencia y 
explotación de la tierra, basado en la equitativa distribución de la misma, la adecuada organización 
del crédito y Ja asistencia integral para los productores del campo a fin de que la tierra constituya 
para el hombre que la trabaja, base de su estabilidad económica. fundamento de su progresivo 
bienestar social y garantla de su libertad y dignidad. 

Art. 2. En atenclOn a los fines indicados, esta Ley: 

a) Garantiza y regula el derecho de propiedad privada de la tierra, conforme al principio de 
la función social que la misma debe cumplir y las demás regulaciones que establezcan la 
Constitución y las leyes. 

b) Garantiza el derecho de todo individuo o grupo de poblaciones, aptos para trabajos 
agrlcolas o pecuarios que carezcan de tierras o las posean en cantidades insuficientes, a ser 
dotados en propiedad de tierras econOmicamente explotables, preferentemente en los lugares 
donde trabajen o habiten o, cuando las circunstancias lo aconsejen. en zonas debidamente 
seleccionadas y dentro de los llmites y normas que establezca esta Ley. 

41. República de Vene.r.uela. Co.n.nilu.i;iQn....dc:..la..&gU.hüi;a. Gaceta Oficial No. 662. extraordinario del 
23 de enero de J961. 
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e) Garantiza el derecho a los agricultores de permanecer en la tierra que estéin cultivando. 
en los términos y condiciones provistos por esta Ley. 

d) Gélrantiza y reconoce a la poblaciOn indlgena que de hecho guarde el estado comunal o 
de familia extensiva. sin menoscabo del derecho que le corresponde como venezolanos, de 
acuerdo con los apartes anteriores. el derecho de disfrutar de las tierras. bosques y aguas que 
ocupen o les pertenezcan en los lugares donde habitualmente moran. sin perjuicio de su 
incorporaclon a la vida nacional conforme a ésta u otras leyes. 

e) Favorece y protege de manera especial el desarrollo de la pequena y mediana propiedad 
rural y de las cooperativas agrlcolas de forma que lleguen a ser estables y eficaces. 

A tal efecto, se establece el derecho a la pequena propiedad familiar conforme a las 
normas que sobre dotaciones gratuitas contiene esta ley. 

Art.3. Las obligaciones derivadas del principio de la funcion social de la propiedad de la 
tierra comprenden tanto a Jos particulares como al Estado. 

Art. 4. A los fines de lo dispuesto en la parte b) del artrculo 2, el Estado incorporara al 
desarrollo económico del pals, en forma progresiva. aquellas zonas o regiones deficlentemente 
aprovechadas o Inaccesibles a la explotación técnica y racional por falta de vlas de comunicaclOn, 

1 obras de riego o de saneamiento y otras semeJantes 

A este efecto, promovera planes de desarrollo integral de regiones económicas o 
hidrogr8ficas. pero en todo caso, las obras de aprovechamiento hidráulico y de desenvolvimiento 
agropecuario deberán ser concechdas con el criterio de desarrollo integral y estar acordes con los 
planes de la Reforma Agraria. 

Art.5. El Estado establecer~ e incrementará los servicios püblieos necesarios y adecuados 
para la transformaciOn del medio rural y para facilitar, a los productores agropecuarios que llenen 
los deberes emanados de la funciOn social de la propiedad, el cumplimiento de las obligaciones que 
esta Ley les impone. 

Art. 6. Para el financiamiento de la Reforma Agraria y de los planes agrlcotas 
consiguientes, se asignaran en la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Gastos Públicos las 
partidas correspondientes. 

Art. 7. El Estado esta obligado a crear las bases y condiciones requeridas para la 
dignificación del trabajo agrlcola asalariado, mediante una adecuada regulaciOn del mismo y de sus 
relaciones jurfdicas acordes con las transformaciones que se derivarán de la Reforma Agraria. 

Art. 8. En las condiciones establecidas o que se establezcan, los extranjeros gozarán de 
iguales derechos que los venezolanos y estarán sometidos a las mismas obligaciones, en las 
materias que constituyen el objeto de esta Ley. 

Art. 9. Las personas con derecho a solicitar dotación de tierras, poclr"é.n denunciar la 
existencia de aquellas que ro cumplan su tunciOn social. La denuncia se haré ante la Delegación 
respectiva y ésta. dentro de los treinta dlas siguientes, abrira La correspondiente averiguación e 
informara al denunciante. ( ... )'2 

42. Lcy_dc..R.cfom>a Agwja, RcpUblica de Venezuela. F.d. Forex. Caracas, Venezuela. 1960, pp. 1-3. 
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Al Igual que otras legislaciones, la venezolana desconoce la personalidad jurídica de las 
;:.omunidades indlgenas y solamente les adecOa como sujetos de derecho agrario. 

El pronunciamiento constitucional que establece a las comunidades indlgenas bajo un 
régimen especial (aspecto no reglamentado y explicado con suficiencia) ha permitido que el 
Estado, vla ta reforma agraria , despoje e invada las tierras indlgenas como asJ se ha manifestado 
con la ampliaclOn de la frontera agrlcola y la extracción de fos principales recursos de Jos territorios 
lndfgenas, encontrándose los casos más dramáticos en las etnias yanomami y ye'kuana del Delta 
del Rfo Orinoco, cuyas poblaciones pueden desaparecer. Para mayo de 1985, solamente el 18% de 
tas comunidades indfgenas de Venezuela habla logrado obtener los tltulos que legalizan su 
propiedad. Más de dos mil comunidades no cuentan con estos documentos. 

Estos factores han determinado que actualmente se encuentren promovidas ante el 
Congreso venezolano tres distintas iniciativas de ley. una de la derecha y dos de centro izquierda, 
(Movimiento al Socialismo) con lo que se pretende incorporar la ley organica que reglamente lo 
establecido en el ordenamiento constitucional. 

En materia penal, el Código Sustantivo del ano 1967. dispone una argumentación que 
sienta precedente para ta defensa del indlgena: el articulo 16 de este ordenamiento precisa: 

"El Tribunal podrá declarar inimputable al indlgena que cometa un hecho calificado de 
punible, teniendo en cuenta su incapacidad de comprender la ilicitud de su acto o de obrar 
confonne a las normas de derecho ... 

Quizas el aspecto más significativo de la legislaciOn venezolana, en materia de poblaciones 
lndlgenas, lo encontramos en la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimientos Agrarios, Ja que a 
diferencia de la mayorla de los paises de América Latina, establece una Jurisdiccionalidad 
especifica y tuteladora de los derechos de las poblaciones indlgenas. 

Al referirse a esta ley, el doctor Ramón Vicente Casanova expresa: 

"Con fecha 4 de abril de 1976 se promulgo la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos 
Agrarios. vale decir, a 16 anos de la puesta en vigencia del estatuto de la reforma agraria. Y aunque 
tomó en cuenta ta experiencia de este largo lapso y la entonces reciente del Perú, el instrumento 
~:~=ª~~~unas fallas. Sin embargo, representa un logro excelente para el movimiento agrarista 

Aunque esta jurisdiccionalidad se coloca bajo una óptica indigenista, constituye un 
antecedente de una nueva sistematicidad que en la actualidad debiesen de adquirir los tribunales 
cuya esfera de competencia es el campo. 

Entre otros aspectos el mencionado ordenamiento refiere: 

"Titulo IV. Del Procedimiento 

Art. 17. Los Juzgados Agrarios aplicarán en el proceso las disposiciones pautadas en la 
Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimientos del Trabajo y en la presente Ley. a menos que en 
otras leyes se establezcan procedimientos especiales para ventilar la acciOn. El incumplimiento de 
estas disposiciones, en la sustentaciOn y decisiOn de procesos y recursos legales, será causa de 
reposición de oficio por el Juzgado de Alzada. 

43. C.a.s&lUl.ü Ramón Viecnrc • ..Dcrccho Agrario. Universidad de Jos Andes. M~rida, Venezuela 
1986,p . .S23. 
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Art. 36. Los Procuradores Agrarios estaran facultados para representar de pleno derecho o 
asistir. sin necesidad de poder ni caución, a los beneficiarios de la Reforma Agraria, a titulo gratuito, 
a las comunidades indfgenas y a los pequenos productores pesqueros, en las materias 
relacionadas con la actividad agraria o pesquera ante los Juzgados, Dependencias, Instituciones y 
demas órganos del Poder Público o ante los particulares en los casos requeridos. 

Para asumir la representación de alguna de las personas sel"laladas o de sus 
organizaciones, cuando éstas actúen como demandante, el Procurador Agrario deberé ser 
requerido por el interesado o por sus organizaciones, requerimiento que deberá acompal'\arse al 
libelo de la demanda..,.. 

•.6.4. Perú (1974). 

Dentro de los paises de mayor importancia pcr su población indlgena tenemos al Perú. que 
en la actualidad rebasa los seis millones de indios, los que se encuentran asentados a todo Jo largo 
de la cordillera de los Andes y la selva amazónica, conformando 40 grupos étnicos. 

Con un pasado glorioso, que se fincó en la cultura incaica, muchos de los grupos étnicos 
del Perú han logrado mantener buena parte de su cultura. 

El Ayllu (unidad india de producción), base del sistema comunal Incaico. ª"" conserva sus 
diversos matices entre las comunidades peruanas. 

La legislación indigenista del Perú data del al'\o 1969, cuando encontrándose al frente del 
Ejecutivo el presidente Velasco Alvarado, fue promulgada la Ley de Reforma Agraria. 

Refiriéndose a este aspecto. Varese menciona: 

"El gobiemo eliminó intencionalmente el término ·comunidades indlgenas• de todo el 
lenguaje legal oficial e introdujo en su lugar la expresión ·comunidades campesinas'. En ningún 
momento hubo una explicación oficial del porqué de este cambio, aunque extraoficialmente en 
algunas ocasiones se comento que los términos indios e indlgenas hablan sufrido un largo proceso 
de deterioro y se hablan transformado en calificaciones adjetivas sin un definido contenido 
sociológico. Las ventajas y desventajas de una dec1s10n formal y jurfdica de esta naturaleza son 
claras. Por un lado, se elimina una pesada carga colonial y se introduce un concepto más neutral 
como el de campesinado, concepto que en la imagen colectiva nacional no se encuentra asociado a 
nlngl)n valor particularmente negativo. Sin embargo, por otro lado, la generalización clasificatoria 
que encierra bajo el amplio y vago concepto de campesino, a toda una gama de culturas y sub
culturas rurales autOctonas. conlleva al serio peligro de oscurecer el carécter pluricultural y 
multiétnico del pals. En este sentido el concepto 'campesino• estan general como Jo fue desde sus 
tnlcios coloniales el concepto 'indio". Ambos designan simplemente una 'otredad' con respecto al 
grupo dominante, pero ambos niegan y enmascaran la variedad étnica que pretenden encerrar • ...4S 

En junio de 1974 fue promulgado el Decreto Ley No. 20653, éste se denomino Ley de 
Comunidades Nativas y de Promoción Agropecuana de las Regiones de Selva y Ceja de Selva. 

44. 1 cy OrcAnjsa de: Trjhynalc5 y de pmccdjmjc:nt~. Ed. Eduvcn. Caracas, Venezuela t9R9. 

4S. ~. Stef"ar.o; Etnología de Urgencia". Revista Amtrjca lndlgcpa, Vol. XXXV No. 2; abril
junio 1975. Mll!xico D.F.; p. 287. En los estudios rcaliz.ados por el Dr. Guillcnno Aparicio 
Vega,. se mencionan algunos de Jos principales resultado'° de la Ley de Comunidades. Cf". 
Del autor .... ima frcnts; al Peri& prgfi.mdo·. en &mcncjas XII World Cgngu;5' nf Sgfiiglpgy. 
Biclcfcld, Alemania.julio de 1994. 
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En concordancia a to estipulado en la Ley de Reforma Agraria, la Ley de Comunidades 
establece entre otros aspectos, lo siguiente: 

Art. 1. Lá- presente -Ley tiene como finalidad establecer una estructura agraria que 
contribuya al desarrollo integral de las reglones de selva y ceja de selva, a fin de que su población 
alcance niveles de vida comparables con la dignidad de la persona humana. 
( ... ) 

Art.-7.-EI Estado reconoce la existencia legal y la personalidad jurldica de las Comunidades 
Nativas. 

Art. 8.Las Comunidades Nativas, tienen origen en los grupos tribales de fa Selva y Ceja de 
Selva, y están constituidas por conjuntos de familias vinculadas por los siguientes elementos 
principales: idioma o dialecto, caracteres culturales y sociales, tenencia y usufructo común y 
permanente de un mismo territorio, con asentamiento nucleado y disperso. 

Art. 9. Son miembros de las Comunidades Nativas los nacidos en el seno de las mismas y 
aquellos a quienes éstas incorparen siempre que reúnan los requisitos que set\ale el Estatuto de 
Comunidades Nativas. Se pierde la condición de comunero por residir fuera del territorio comunal 
pcr más de doce meses consecutivos salvo que la ausencia sea motivada por razones de estudio 
o salud debidamente acreditadas, por traslado al territorio de otra Comunidad Nativa de acuerdo a 
los usos y costumbres y por el cumplimiento del Servicio Militar."•& 

~ ~. no obstante su cene incorporacionista, ~ una ~ 
~nificaliva gara la íf:(;UQttlac:iOn de mo,gied.ade.s íod!genas desnojadas en el ga:üldg a In 
.QQ~ ~ i;l,eJ e.e.a;a. De igual forma, esta ley impulsa económica y administrativamente la 
organización de estructuras con carlicter pluriétnico. 

Desde el punto de vista ecol6gico, la Ley de Comunidades Nativas, considera la validez e 
importancia del aprovechamiento del medio, bajo la óptica cultural indlgena, en la que esta de por 
medio la rotación de tierras y la agricultura transhumante. circunstancia que resulta Idónea para el 
suelo amazónico. 

En materia penal: 

"El primer COdigo de paises latinoamericanos que se ocupa del indlgena es el COdigo Penal 
del Perú, que rige en este pals desde el 28 de julio de 1924. Como es sabido, este código fue 
redactado principalmente por Victoria M. Maurutúa, usando como modelo el proyecto de Código 
Penal para Suiza elaborado originalmente por Carlos Stoos, según su versión de 1917. Por cierto 
que los dos preceptos, que tratan en el de la situación del indlgena que delinque, son originales del 
redactor Maurutúa'_.7 

46. M;inmil de dQE11mcntos. WL.Cil·• p. 210. 

47. Ynuda,Gladys t;J lpdlgcn;1 aptc: la 1 cy Penal, Caracas. VenC"l.Uela. 1981. p. 88. 
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4.8.5. Coata Rica (1977J. 

La RepOblica de Costa Rica cuenta con una poblacion de aproximadamente 28000 
indfgenas, que se encuentran diferenciados en ocho etnias, a saber: cabécar, bribri. guaymf, 
brunca, teribe, huetar, choretega y malecú, los que a su vez poseen ~n 5% de territorio nacional.48 

En 1977. Costa Rica decreto su ley indlgena, la que entre otras cuestiones establece: 

Art. 1. Son indlgenas las personas que constituyen grupos étnicos descendientes directos de las 
civilizaciones precolombinas y que conservan su propia identidad. 

Se declaran reservas indfgenas las establecidas en los Decretos Ejecutivos números 5904-
G del 10 de abril de 1976. 6036-G del 12 de junio de 1976, 6037-G del 15 de junio de 1976, 7267-G 
y 7268-G del 20 de agosto de 1977, asf como la reserva indfgena Guayml de Burica Ley Expresa. 

Los Hmites fijados a las reservas, en los citados decretos, no podrán ser variados 
disminuyendo fa cabida de aquéllas sino mediante ley expresa. 

Art. 2. Las comunidades indígenas tienen plena capacidad jurldlca para adquirir derechos y 
contraer obligaciones de toda clase. No son entidades estatales. 

Declarase propiedad de las comunidades indlgenas las reservas mencionadas en el 
articulo primero cie esta ley. 

La Procuradurfa General de la RepOblica inscribira en ef Registro Público esi.s reservas a 
nombre de las respectivas comunidades indlgenas. 

Las reservas serán inscritas libres de todo gravamen. Los traspasos de Estado a las 
comunidades indígenas serán gratuitos, no pagaran derechos de registro y estarán exentos de todo 
otro tipa de carga impositiva, conforme a los términos establecidos en la ley de CONAl . ..49 

•.8.6. Paragu•y (1981). 

En el Paraguay existen alrededor de cien mil indlgenas, los que se dividen en 17 
poblaciones étnicas que se distribuyen en todo el pals, siendo Ja etnia Guaranf la de mayor 
significación cuantitativa. El marco legal en que se ubican estas poblaciones, procede del ano 1981. 
en que fue decretada_Ja_Lev No 904, ordenamiento intitulado Estatuto de las Comunidades 
lndtgenas. 

Esta legislación, al tiempo que establece la preservación social y cultural de las 
comunidades indJgenas, sustenta Ja defensa de su patrimonio y de sus tradiciones, asr como el 
mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas (art. 1 ). De igual forma establece el respeto a 
Jos modos de organización tradicional y el derecho a la autodeterminación de las comunidades 
indlgenas (art.3). 

48. ~. José Carlos, 1 gs jad(gcnas ds Cm¡ta B jea y ha tenencia tle la ticm · Entre la h:v y 
~br.c. El derecho consuetudinario indlgcna en Amc!rica. Latina. Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos, Instituto Indigenista. Interamericano, Mc!xico. man.o de 1990, p. 356. 

49. Manual de dcx;umrnm', ~ •• p. 49. 
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Contrariamente al espllitu indigenista que pretendlO orientar a dicha legislación. el Estado 
dej6 en manos del Ministerio de Defensa Nacional la polltica indigenista. :!>O 

A continuación se reproducen algunos de sus preceptos fundamentales: 

"'Capftulol 

De los principios generales 

Art. 4. En ningún e.aso se perm1tirt1 el uso de la fuerza y ta coerción como medios de 
promover la integración de las comunidades indlgenas a la colectividad nacional, ni de medidas 
tendientes a una asimilación que no contemple los sentimientos e intereses de los mismos 
indfgenas. 

Art. 5. Las comunidades indfgenas podrán aplicar para regular su convivencia, sus normas 
consuetudinarias en todo aquello que no sea incompatible con los principios del orden público. 

Art. 6. En los procesos que atanen a indlgenas, los jueces tendrán también en cuenta su 
derecho consuetudinario, debiendo solicitar dictamen fundado al Instituto Paraguayo del lndlgena o 
a otros especialistas en la materia. El beneficio de la duda favorecerá al indlgena atendiendo a su 
estado cultural y a sus normas consuetudinarias. 

Art. 7. El Estado reconoce la existencia legal de las comunidades indlgenas. y les otorgara 
personerfa jurídica conforme a las disposiciones de esta Ley. 

Art. 8. Se reconocerá la personerfa jurfdica de las comunidades lndlgenas preexistentes a 
la promulgación de esta Ley y a las constituidas por familias indlgenas que se reagrupen en 
comunidades para acogerse a los beneficios acordados por ella. 

Art. 9. El pedido de reconocimiento de la personerfa jurldica será presentado al Instituto 
Paraguayo del lndfgena por los lideres de la comunidad. con los siguientes datos: 

a) denominación de la comunidad; nómina de las famrflas y sus miembros, con expresión 
de edad, estado civil y sexo; 

b) ubicación geográfica de la comunidad y justificación de su autoridad. 

Art. 1 O. El Instituto, en un término no mayor de treinta dlas solicitara al Poder Ejecutivo por 
conducto del Ministerio de Defensa Nacional el reconocimiento de la personería jurfdlca. 

Art. 11. El Instituto inscribirá el Decreto que reconozca la personerfa jurfdica de una 
comunidad lndlgena en el Registro Nacional de Comunidades lndlgenas y expedirá copia auténtica 
a los interesados. 

Art. 12. Los llderes ejercerán la representación legal de su comunidad. La nominación de 
k>s lideres será comunicada al Instituto, el que la reconocerá en el plazo de treinta dfas a contar 
desde la fecha en que tuvo lugar dicha comunicación y la inscnbira en el Registro Nacional de 
Comunidades lndlgenas. 

Art. 13 . Si la comunidad revocare la nominación de sus líderes, se cumplirá respecto de 
los nuevos llderes con tas d1sposic1ones del articulo anterior. 

SO. Cf. Y.U.o~. Olcg. "_Un enfoque antropológico sobre la Ley 904 "• Suplcmcn19 AntrnnolOgjcg. 
Vol. XVII, No; 2. Asunción, Paraguay, 1982. 
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Capltuloll. 

Del Asentamiento de tas comunidades lndlgenas; 

Art. 14. El asentamiento de las comunidades indfgenas atenderá en lo posible a la 
población actual o tradicional de las tierras. El consentimiento libre y expreso de la· comunidad 
lndlgena sera esencial para su asentamiento en sitios distintos al de sus territorios habituales. salvo 
razones de seguridad nacional. 

Art. 15. Cuando en los casos previstos en el articulo anterior resultare imprescindible el 
traslado de una o más comunidades indlgenas, seran proporcionadas tierras aptas y por lo menos 
de igual calidad a las que ocupaban y seran convenientemente indemnizadas por los danos y 
perjuicios que sufrieren a consecuencia del desplazamiento, y por el valor de las mejoras. 

Art. 16. Los grupos lndlgenas desprendidos de sus comunidades o dispersos. ya 
agrupados a que para el cumplimiento del objeto de esta Ley deban agruparse. constituidos par un 
mlnimo de veinte familias, deberán ser ubicados en tierras adecuadas a sus condiciones de vida. 

Art. 17. La adjudlcaciOn de tierras fiscales a las comunidades indfgenas se hará en forma 
gratuita e indivisa. 

La fracción de tierra no podrá ser embargada. enajenada, arrendada a terceros, prescrita ni 
comprometida en garanua real de crédito alguno, en todo o en parte. 

Art. 18. La superficie de las tierras destinadas a comunidades indlgenas, sean ellas 
fiscales, expropiadas o adquiridas en compra del dominio privado, se determinara conforme al 
nümero de pobladores asentados o a asentarse en cada comunidad. de tal modo a asegurar la 
viabilidad econOmica y cultural y la expansión de la misma. Se estimara como mfnlmo una 
superficie de veinte hectáreas por familia en la región oriental, y de cien en la reglón occidental. 

Art. 19. La comunidad poc1ra otorgar a sus miembros el uso de parcelas para sus 
necesidades. 

En caso de abandono de las mismas, la comunidad dejara dicha concesión sin efecto. 

Art. 20. Cuando una comunidad lndlgena tuviere reconocida su personerla jurldica. se le 
transferirán las tierras en forma gratuita e Indivisa y libre de todo gravamen, debiendo inscribirse el 
titulo en el Registro Agrario, Registro General de la Propiedad y Registro Nacional de Comunidades 
lndfgenas. La escritura traslabva de dominio se hara conforme a las disposiciones del artfculo 16 de 
esta Ley. 

Como se puede advertir la legislaciOn paraguaya formalmente reconoce algunos derechos 
que otros paises de la regiOn no contemplan, como son por ejemplo: 

-La aplicaciOn del derecho consuetudinuario indio, en todo aquello que no afecte a ta esfera 
del derecho público paraguayo. 

- El impedimento a la coerciOn como medio para promover el tránsito "democrático". de las 
etnias paraguayas a la sociedad nactonal. 

-La defensa del patrimonio étnico con las salvedades que la propia ley establece. 

- La preservación social y cultural de tas comunidades indfgenas. 
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.&.6.7. Argentina (1985). 

El pats Contaba hacia 1994 con una población indtgena aproximada de medio millón, que 
se encuentra incorporada a 10 etnias diversas. 

Fue con la culminación del gobierno dictatorial y el advenimiento de la democracia • en 
1983. cuando se registraron cambios significativos en el tratamiento de la pollüca indfgena de la 
república. 

En 1985 el Estado argentino decreto la Ley 23302, deoomjoada: •de_eat]liedl tndlgena y 
~ a las Cgmuoidades Aborlgenes ... 

Algunos de sus preceptos fundamentales senalan: 

.. Art. 1. Dectarese de interés nacional la atención y apoyo a los aborlgenes y a las 
comunidades o !ribus indfgenas existentes en el pals, y su defensa y desarrollo para su plena 
participación en el proceso socioeconOmico y cultural de la nación, respetando suspropios valores y 
modalidades. A ese fin. se implementarán planes que permitan su acceso a la propiedad de la tierra 
y el fomento de su producción agraria, mineral o artesanal en cualquiera de sus especialiZaclones, 
la preservaciOn de sus pautas culturales en los planes de ensel"lanza y la protección de la salud de 
sus integrantes. 

Art:. 2. A los efectos de la presente ley, recon6cese personerla jurldica a las comunidades 
indlgenas radicadas en el pals. 

Se entenderá como comunidades indlgenas a los conjuntos de familias que se reconozcan 
como tales por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la 
épaca de ta conquista o colonizaciOn e indfgenas o indios a •os miembros de la comunidad. 

Art. 3. La inscripción sera solicitada haciendo constar el nombre y domicilio de la 
comunidad, los miembros que la integran y su actividad principal, las pautas de su organiZaciOn y 
k>s datos y antecedentes que puedan servir para acreditar su preexistencia o reagrupamiento y los 
demés elementos que requiera la autoridad de aplicación. En base a ello, ésta otorgará o rechazara: 
la lnscrlpciOn. la que podré cancelarse cuando desaparezcan las condiciones que la determinaron. 

Art. 4. La relaciOn entre los miembros de las comunidades lndlgenas con personerla 
jurldica reconocida se regirán de acuerdo a las disposiciones de las leyes cooperativas, y otras 
formas de asociacion contempladas en la leg1slaciOn vigente. 
(- .. ) 

Art. 7. 01sp6nese la adjud1caciOn en propiedad a las comunidades existentes en el pals, 
debidamente inscritas, de tierras aptas y suficientes para la explotación agropecuaria. forestal. 
minera, Industrial o artesanal, según las modalidade& propias de cada comunidad. Las tierras 
deberén estar situadas en el lugar donde habita la comunidad o, en caso necesario, en las zonas 
próxhnas más aptas para su desarrollo 

La adjudicaciOn se haré prefiriendo a las comunidades que carezcan de tierras o las tengan 
insuficientes; podrá hacerse también en propiedad individual, a favor de indlgenas no integrados en 
comunidad, prefiriéndose a quienes formen parte de grupos familiares . 

La autoridad de aplicaciOn atendera también a la entrega de tltulos definitivos a quienes los 
tengan precanos o prov1sonos. 



Algunos de los aspectos que podrlamos destacar de esta legislación son los siguientes: 

l. ConservaciOn del patrimonio cultural lndlgena. 
ti . Reconocimiento de la personalidad jurldica de la comunidades indlgenas. 
111. Dotación de propiedad de las tierras a los indios. 
IV. El proyecto educativo Involucra a los protagonistas. 
V. Reivindicación del derecho a la salud para las poblaciones indias. 

4.6.8. Guatemala (1985) 

90 

La RepOblica de Guatemala, al igual que Perú y Ecuador. es de los paises ·cuya poblaclOn 
lndfgena es mayoritaria frente a la mestiza y criolla. Para 1985 se calculaba que la población 
lndlgena era de unos 3 800 000 personas. A saber, es la etnia maya la de mayor importancia 
nurnl!rica. 

En el primer lustro de la década de los ochenta, se gestaron movimientos pollticos que 
permitieron la transformación de la concepcion del Estado en tomo a la problemática indlgena. lo 
que consecuentemente trajo a colaciOn el pronunciamiento de nuevas disposíciones legales en 
materia de poblaciones indlgenas. En este contexto se ubica la nueva Constitución de Guatemala 
del 31 de mayo de 1985. 

Algunos de sus principales contenidos son; 

""Sección Tercera 

Comunidades lndlgenas 

Art. 66.hgtecc!Oo a grupas étnicos. Guatemala esté formada por diversos grupos étnicos 
entre los que figuran los grupos indlgenas de ascendencia maya. El Estado reconoce. respeta y 
promueve sus formas de vida, costumbre, tradiciones, formas de organización social. el uso del 
traje lndtgena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. 

Art. 67. prgteccjOn a las tierras y las cogperatiY.as_agrlcctas_iru;Ugenas. Las tierras de las 
cooperativas, comunidades indfgenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva 
de propiedad agraria asl como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozaran de protecciOn 
especial del Estado, de asistencia crediticia y de técnica preferencial, que garanticen su posesión y 
desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida. 

Las comunidades indlgenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen y 
que tradicionalmente han administrado en forma especial, mantendra.n ese sistema. 

Art 68. Iierras para cornyojdades jndlgenas. Mediante programas especiales y legislaci6n 
adecuada, el Estado proveera de tierras estatales a las comunidades indfgenas que las necesiten 
para su desarrollo.'º 

En los hechos. legislaciones como la guatemalteca presumen un contenido coyunturalista 
cuyos fines, más que sociales. son pollticos ya que con ello el Estado guatemalteco pretende 
contener la lucha revolucionaria en su pals, puesto que el movimiento indlgena juega un papel 
fundamental en la Unidad Revolucionaria Popular Guatemalteca, expresión armada del movimiento 
popular revolucionario de ese pals. 
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4.6.9. Nicaragua (1987). 

Documento de suma importancia lo constituye el Estatuto de Autonomfa de las Regiones 
de Ja Costa AtJéntica de Nicaragua. decretado durante el gobierno del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN). Este Estatuto no fue sólo resultado de un proceso legislativo, sino fruto 
de una heterogénea discusión, en la que, por casi tres at'los. intervinieron las propias pobfaciones 
indfgenas. 

oraz Polanco describe de la siguiente manera el proceso: 

.. Durante meses, promotores designados por los propios costenos recorrieron 
fntegramente la región (cada pueblo y comunidad, cada aldea, cada casa) para recoger la opinión 
de todos los sectores. Esto fue llamado Consulta Popular sobre la Autonomfa. Tal consulta sirvlO no 
sólo para conocer el criterio de las bases. de los miembros de las distintas etnias, sobre aspectos 
particulares, sino además para fundar la legitimidad popular del que era apenas un Proyecto de 
Autonomla. La aprobación de aquellos fundamentos autonómicos fue prácticamente unánime. Asl. 
el proyecto daba un segundo paso con una experiencia insólita en América Latina: el respeto hacia 
Ja opinión de la gente y la aplicación de procedimientos democratices '"51 

Por primera ocaslOn en la historia de América Launa se dispuso. en un ordenamiento legal. 
la creación de dos "Regiones Autónomas" ubicadas en el onental Departamento de Zelaya; ademas 
de que fueron debidamente reconocidos los derechos, deberes y garantfas de las etnias misquito. 
creoles, sumus, garifonas, ramas e incluso los de la población mestiza, todos ellos, habitantes de la 
Costa Atlántica de la República de Nicaragua. 

La base legal del Estatuto de Autonomla de la Costa Atlántica se encuentra en la 
Constitución del 19 de noviembre de 1986; algunos de los argumentos que refiere son: 

"Capitulo JI 

Sobre el Estado 

An. 8. El pueblo de Nicaragua es de naturaleza multietnica ( •.. ) las comunidades de la 
Costa Atléntlca de Nicaragua también tendrán uso oficial en los casos que establezca la ley. 

CapltuloVI 

Derechos de las Comunidades de la Costa Atlántica 

Art. 89. Las Comunidades de la Costa Atlántica son parte indispensable del pueblo 
nicaragüense y como tal gozan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones. 

Las comunidades de Ja Costa Atlánttca tienen el derecho a preservar y desarrollar su 
tdentidad cultural en la unidad nacional; dotarse de foca.les conforme a sus tradiciones. 

El Estado reconoce fas formas comunales de propiedad de fas tierras de las comunidades 
de la Costa Atlantica. Igualmente reconoce el goce, uso y disfrute de las aguas y bosques de sus 
tierras comunales. 

S J. ~J.a.nw.H .• "futatuto de Autonomfa de las Regiones de la Costa AtJAntica de Nicaragua •• 
üOr~AñrmpolD&fA.Am~ No.17. MéxicoO.F •• juliodc 1988.p. JS8. 
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Art. 90. Las Comunidades de Ja Costa Atlántica tienen derecho a la libre expresión y 
preservación de sus lenguas, arte y cultura. El desarrollo de su cultura y sus valores enriquece la 
cultura nack>nal. El Estado creara programas especiales para el ejercicio de estos derechos. 

Art. 91. El Estado tiene la obligaciOn de dictar leyes destinadas a promover acciones que 
aseguren que ningún nicaragoense sea objeto de discriminación por razón de su lengua cultura y 
origen. ( •.. )· 

Por la importancia y actualidad que guarda el Estatuto de Autonomra ·de las Reg;OneS. de 18 
Costa Atl:Jntica de Nicaragua, éste se reproduce fntegramente en el Apéndice No. 4 • 

.C.6.10. Cotombla (1988). 

En abril de 1988. Ja República de Colombia contaba con 23 reservas indlgenas. en 185 
Resguardos y con una población de apro>cimadamente 600 000 Indígenas, integrados en ea grupas 
etnicos. " 2 

Al respecto Stavenhagen sel\ala: 

"La Constitución de 1886 se refiere a: 

a) La función social de la propiedad; en relaclOn directa con la propiedad de la tierra se 
establecen las unidades territoriales denominadas Reservaciones, en virtud de concordato con Ja 
Santa Sede. 

En Colombia existen cuatro modalidades principales de ocupación de tierras par 
poblaciones indfgenas: 

1. En primer lugar, los resguardos: 
2. Zonas de reserva; 
3. Propiedades pñvadas: 
4. Zonas administradas pc.r la iglesia. 

Los resguardos son concesiones otorgadas par la corona espal\ola. Las zonas de reserva 
se crearon conforme a decreto 2117 de mayo de 1969, que estableció la aplicacion de la legislación 
de la rercmna agraria, la cual ubiCó la Cl"eación de zonas de reserva en tierras propiedad del Estado 
y en numero suficiente para la creación de unidades agrfcolas familiares.~ 

52. Gobicmo de la República de Colombia, Pnlftica del Gnhjcmg Nacinpal para la llCOI~ 
dc.am.:illiLitc:..Jos jndtecnns y la conscrynción ccgJóejca de la Cu~~. República 
de Colombia. abril de 1988, p. 56. 

S3. lbfd<m. p. 57 

54. Stavenhagien. Derechos Humanos, op.cit .• 1988. p. 75. 
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Art. 176. ( ... ) 

En 1988, el Estado colombiano decreto su resolución No. 30 del 6 de abril, con la cual se 
reconocen derechos territoriales e histOricos a las poblaciones étnicas indfgenas witoto, murui, 
1"!'1Ulnare, bora, ocalna. andoke, carijona, mlrana, yucuna. cabiyarl, inga, niona, letuama, etc.. 
restituyendo más de doce millones de hectáreas a estos resguardos indfgenas y creando parques 
naturales: el predio reconocido se denomina "Putumayo" • 

... 6.11. Bn1•ll (1988). 

La poblaciOn étnica del Brasil es muy pequena en comparaclOn con la poblaclOn nacional, 
se calculan 300 mil indlgenas; sin embargo, la mayorfa de las 105 etnias de este pals se ubica en 
una zona estratégica para ta humanidad: el Amazonas. 

En 1988, el Estado braslleno decreto una nueva constitución en la que por primera vez' se 
reconoce personalidad jurfdica a las poblaciones étnicas. este ordenamiento es uno de los mas 
avanzados de todo el continente. 

( .. -) 

Algunos de sus preceptos más significativos son: 

"Art. 20. Son bienes de la UniOn ( ... ) 

XI. las tierras tradicionalmente ocupadas por los indK>s. 

Art. 22. Compete privativamente a la UniOn legislar sobre: ( ..• ) 

XIV. poblaciones indlgenas; 

Art. 49. Es compeíencia exclusiva del Congreso Nacional: ( ••• ) 

XVI. autorizar. en tierTas indlgenas, la explotación y el aprovechamiento de recursos 
hidráulicos y la exploración y extracción de riquezas minerales: 

.Art. 109. A los jueces federales compete procesar y juzgar:( ••• ) 

XI. la disputa sobre derechos indlgenas. 
( ... ) 

Art. 129. Son funciones institucionales del Ministerio Público: ( ... ) 

V. defender judicialmente los derechos e intereses de las poblaciones indlgenas; 

l. La explotación y extracciOn de recursos minerales y el aprovechamiento de los 
potenciales a que se refiere el caput de este articulo solamente podran ser efectuados mediante 
autorización o concesiOn de la Unión, en el interés nacional, por brasileno o empresa brasilefta de 
capital nacional. confom'le la ley, que estableceré las condiciones especificas cuando esas 
actividades lleguen a desarrollarse en faja de frontera o tierras indlgenas. 
( .. -) 

Art. 210. ( ... ) 
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2. La ensel'\anza fundamental regular será suministrada en lengua portuguesa. asegurada a 
tas comunidades indlgenas también la utilizaciOn de sus lenguas maternas y procesos propios de 
aprendizaje. 
(···) 

Art. 215. El Estado garantizara a todos el pleno ejercicio de los derechos culturales y el 
acceso a las fuentes de la cultura nacional, y apoyara e incentivara la valorizaciOn y la difusiOn de 
las manifestaciones cultiirates. 

l. El Estado protegerá las manifestaciones de las culturas populares. indlgenas y 
afrobrasileftas, y de otros grupos participantes del proceso ctvilizatorio nacional. 

2. La ley dispondré sobre la fijación de fechas conmemorativas de alta significaciOn para los 
diferentes segmentos étnicos nacionales. 
(···) 

Titulo VIII 

Del Orden Social 

CapltuloVlll 

De los Indios 

Art. 231. Son reconocidos a los indios su organización social. costumbres, lenguas, 
creencias y tradiciones, y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, 
competiendo a la Unión demarcarlas. proteger y hacer respetar todos sus bienes. 

Par. 1. Son tierras tradicionalmente ocupadas por los Indios las habitadas par ·ellos en 
caracter permanente, las utilizadas para sus actividades productivas. las imprescindibles a la 
preservación de los recursos ambientales necesarios a su reproducción ffslca y cultural, según sus 
usos, costumbres y tradiciones. · 

Par. 2. Las tierras tradicionalmente ocupadas por los indios se destinan a su posesión 
permanente, cabi6ndoles el usufructo exclusivo de las riquezas del suelo. de los rlos y de los lagos 
en ellas existentes. 
(···) 

Par. 4. Las tierras de que trata este articulo son Inalienables e indisponibles, y los derechos 
sobre ellas, Imprescriptibles. 

Par. 5. Es vedada de remoción de grupos lndlgenas de sus tierras. salvo ad refer$ndum del 
Congreso Nacional. en caso de caltlstrofe o epidemia que ponga en riesgo su población. o en el Interés de la 
soberanla del pal&. tras dellberaci6n del Congreso Nacional. garantizado. en cualquier hipótesis. el retomo 
inmodiato luego quo cese el nesgo. 

Par. 6. Son nulos y extintos. no produciendo efectos jurldicos, los actos que tengan por objeto la 
ocupac:iOn, el dominio y la posesión de las lleJTas a que se refiere este articulo, o la explotación de las 
riquezas naturales del suelo, de loa rlos y de los lagos en ellas existentes ..... alv•do relevante Interés 
público de la Unión. según lo que disponga ley complementaria. no generando la nulidad y la extinción 
derecho a lndemnizaciOn o a acelones contra la Unión, salvo, conforme la ley en cuanto a las benefactorlas 
derivadas de la ocupacibn de buena fe . !!.~ 

SS. Parcialmente. traducción del ponugués. en MmwlUlCJhx;:wncntm. op.cit., pp. 189-190. Cf. CIMJ, 
Consejo Indigenista Missionario. Brasilia. llrasil, Informe Constituyente, No. 46, 27 de septiembre 
1988, pp. 1-3. 
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4.7. Breve recuento componatlvo de laa Jeglataclonea Indigenistas de Am6rfca Latina. 

Como puede observarse, tos reconocimientos constitucionales que se van haciendo de fas 
poblaciones indlgenas no representa un fenómeno reciente, sino. más bien, se remonta a principios 
de los anos sesenta. corno acontece con las constituciones del Paraguay y Venezuela. excepciOn 
hecha en Panamá, aunque en ambos paises no se supera la perspectiva asimilacionlsta
lntegracionlsta que les inspiro. 

Una breve comparaciOn entre los contenidos legales estudiados lleva a precisar los 
siguientes argumentos: 

El aspecto que centralmente se establece en todas las constituciones de los paises en 
cuestion. a excepción de Venezuela, es el del reconocimiento de los derechos agrarios a las 
poblaciones indfgenas (mas como asp1raciOn que como realidad). 

Cada uno de los Estados latinoamencanos da una connotaciOn distinta a la propiedad 
territorial indfgena, al respecto encontramos lo siguiente: · 

a) El Estado argentino establece el compromiso de efectuar programas que permitan el 
acceso a la tierra a las poblaciones indfgenas. 

b) En la República de Guatemala, el Estado se reserva ~·Ja protecciOn" de la tierra de fas 
comunidades y. de igual forma. plantea el aprovisionamiento de tierras estatales a las comunidades 
que las requieran. · 

c) En Brasil se reconoce a las poblaciones lndfgenas la posesión que sobre sus áreas 
tradicionales han venido teniendo. 

d) En fa República del Paraguay. se crea un régimen legal ·~ue--g-~rantiza a las comunidades 
la propiedad de la tierra y otros recursos productivas, en igualdad de derechos, que los demás 
ciudadanos. 

e) En Colombia, el Estado garantiza a las comunidades indlgenas el régimen de 
reservaciones y resguardos. 

f) Costa Rica como Panamá, establecen las figuras de las comarcas y las reservas, con la 
que se reconoce el derecho de los pueblos a poseer y administrar los territorios habitados por los 
indios. 

g) Finalmente, en la República do NicaraguOJ, el Estado reconoce el derecho a las formas 
de propiedad de las tierras de la Costa Atlánlica y la autonomía de sus pcblaclones para 
administrar1as. 

Al referirse a las diferencias que acuden a cada una de las legislaciones citadas, el Frente 
Independiente de Pueblos Indios (FIPI), cuyo coordinador es el ex-diputado federal tojolobal, 
Margarito Ruiz. plantea los siguientes aspectos: 

"Se advierten tres tendencias, más o menos definidas, en los procedimientos para el 
reconocimiento de ros derechos agranos o territoriales a las poblaciones indlgenas. La primera es la 
que se ha basado en el mecanismo de adjudicaciOn. Argentina. Guatemala y Paraguay, reconocen 
bajo esta fórmula el derecho de las comunidades indias a que les sean adjudicadas tierras para su 
desarrollo. Esta modalidad es la mas débil y conservadora, pues no reconoce los derechos 
histOrtcos de k>s pueblos indios sobre los territorios en los que habitan o de ros que fueron 
despojados; ademas se deja en manos de las grupos dominantes y de la burocracia -la que aplica 
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los mandatos constitucionales- la facultad para hacer efectivas tales medidas. por lo que queda 
abierta la eventualidad de que los mandatos no se cumplan o se fes adjudiquen tierras que no 
correspanden a Jas c11reas en Jas que tradicionalmente han vivido. esto es, fuera de su territorio 
propio. 

Una modalidad distinta es la que se ha adoptado en Brasil y en Perú. En estos paises, a 
diferencia de los anteriores. si se reconocen constitucionalmente los derechos territoriales de fas 
comunidades Indias ·los cuales denvan de la posesión histórica de las tierras- y el Estado se 
compromete a la adjudicación de las mismas. Sin embargo. en las constituciones que nos ocupan 
no se delimitan con precisión los limites de tales territorios y aqul también dejan en manos de la 
burocracia su postenor defimitaciOn. 

La tercera modalidad es la asumida en Panama, Costa Rica y Nicaragua, en donde 
también partiendo del derecho histortco de Jos pueblos indios se actualizan sus prerrogativas 
territoriales. asl como sus facultades para Ja administraciOn de los espacios vitales. En Costa Rica, 
Panama y Nicaragua se definen legalmente los Umites de los territorios indios (las reservas 
indlgenas en Costa Rica, la Comarca de San Bias del pueblo Kuna en Panamá y la región de la 
Costa Atlantica en Nicaragua) y se reconoce, asimismo. la facultad a esos pueblos para darse sus 
propias formas de gobierno en el marco nacional. 

De las modalidades expuestas, la Ultima es la que mas se aproxima a los intereses de Jos 
pueblos indios, pues les restituye parte de las tierras que histOncamente han poseldo, además de 
que detiene, con alguna efectividad, la continuaciOn de los despojos y de la depredación de los 
recursos de las comunidades indias. Las dos primeras adolecen de serias debilidades, pues al dejar 
en manos de la burocracia y de los sectores dominantes la adjudicación de tierras o la demarcación 
de territonos, no detienen el despojo. Por el contrario, eventualmente pueden acelerar la 
despcsesión, como ha sucedido en Brasil, en donde los pueblos hermanos han sido en mayor 
mecUda asechados por los terratenientes y las transnacionales para apropiarse de sus recursos. 

De todo lo anterior se deriva que solo en aquellos paises en donde se ha implantado el 
mecanismo de entrega de los territorios, legalmente delimitados, e igualmente se ha reconocido a 
los pueblos indios el derecho de administraciOn de los mismos, se ha logrado dar respuesta efectiva 
a las demandas indias, de lo que resulta que estas experiencias son las que mas se adecuan a Tos 
planteamientos del movimiento indio continental. .. sg 

Las constituciones generales de Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, Guatemala, 
Nicaragua, Panama, Paraguay. Perú y Venezuela. refieren algún reconocimiento. 
fundamentalmente territorial y cultural de Jos derechos indlgenas en un apartado, capitulado o 
articulado especial. 57 

No obstante las observaciones que pudieran sustentarse, es importante senalar que las 
readecuaciones legales, con fas que se reconocen derechos de las mu1tic1tadas etnias se ubican en 
el contexto de la "democratización" de los Estados nacionales y de la nueva correlación de fuerzas 
del movimiento indio en todo el continente. 

!'56. Frente Independiente de Pueblos lndins, "R~fonma cppJ1\mdgna1 110 m1cyp camhip de pjc! dcJ 
jndjfOC"iSDJQ". Documento interno. México D.F. man.o de 1990. Parcialmente publicado en el 
pcriódico..l:il...Jlá. 12 de mayo de 1990. 

S7. Queda par• un c5tudi.o más ambicio!>!> ~ituar los avances que en otrns latitudes del continente 
(fundamcnllllmenlc Canada) se -vienen desarrollando. 
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S. LOS INDIOS FRENTE AL DERECHO MEXICANO. 

En el presente apartado. se busca establecer el análisis de aquellos ordenamientos 
jurldicos que norman al conjunto de relaciones sociales que subsisten en los pueblos indios.1 En la 
primera parte. se establece una mirada retrospectiva tanto de la Constitución, como de sus leyes 
reglamentarias. Por otro lado, se enfocan las reformas y adiciones que durante el gobierno de 
Carlos Salinas (1988-94) se efectuaron a la /egislaciOn nacional y sus respectivos impactos en los 
pueblos indios. Finalmente ha sido disel"lada una propuesta de adición a la constitución general de 
ta república con la que se recogen las expectativas de las etnias del pals y que constituye uno de 
los aspectos prepositivos de la presente investigación. 

5.1. El ,.gimen conatituclonal mexicano y loa pu•bloa lndloa. 

La Consbtucion Pollbca de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 
1917 y que abrogO a la de 1857, contiene un enfoque positivista acorde al modelo capitalista que le 
dio vigencia. Conforme a los preceptos que la componen, el Estado nacional impuso su hegemonla 
a los demás sectores y clases de la rormaciOn social mexicana 

La expresión jurldica de esta hegemonla se expresa, entre otros, en los preceptos 
contenidos en el artículo 30 constrtuetonal, con el cual, toda fa poblaciOn habida en el territorio 
adquirió .5la1u.5. de "mexicana ... mucha de ella sin serlo. De esta forma, cincuenta y seis etnias de 
composici6n socio--cultural diversa, fueron '"convertidas en mexicanas'". 

Al respecto, el mencionado ordenamiento senala: 

"Capitulo 11 

De los mexicanos 

Art. 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por rlaturalización _ 

l. Los que nazcan en territorio de la Repüblica, sea cual fuere la nacionalidad de sus 
padres; 

11. Los que nazcéin en el extranjero de padres mexicanos: de padre mexicano y de madre 
mexicana: 

111. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o 
mercantes. 

B) Son mexicanos por naturalizaci6n ( ... )"2 

1. Con el ohjcto de e5tablecer uno. relación hi!'!Otórica de los fonnulismos jurfdicos que se rcficn:n a las 
poblaciones Indígenas de M1bico, cf. ApCndicc S "'Cronologla de algunos' ordcnamiento!'I. jurfdicos 
que en MCxico norman a las poblaciones indigcnas ... 

2. Con5tjnacjón pglltisa de Jos Estados Unjdos Mcxkanos. Ed. Porrüa. an. 30. MCxico. 1992. 
p.37. 
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Otro aspecto que asienta la ConstituciOn mexicana, es el de Ja igualdad ante la ley. 
Conforme a este formulismo jurJdico, todos los mexicanos son iguales ante la legislación del Estado 
mexicano. aspecto que entre otros, se fundamenta en el tftulo l. Capltulo I, que se refiere a las 
garantlas individuales. Teórica y doctrinafmente. este tipo de principios es irrefutable; sin embargo, 
en los hechos este pronunciamiento "'homogeneizó"" a millones de lndfgenas, corporativlzándolos al 
proyecto nacional, con lo que se "'hizo iguales a los desiguaJes". Al respecto, el Artlculo 1 
constitucional reza: 

"En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantlas que otorga esta 
Constitución, las cuales no podrén restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con fas 
condiciones que ella misma establece."' 

De esta forma se nego la condiciOn diversa de las poblaciones étnicas. su existencia y 
desarrollo autónomo. El Estado mexicano aplicó en su Constitución un criterio mgnQétnico. Como 
fenómeno polfüco-social este hecho no es gratuito. sino que configura un problemai de poder y 
hegemonla en el que el proyecto capitalista plantea la "homogeneización" y omisión jurldica de las 
poblaciones indfgenas como un hecho necesario y útil para Ja reproducción y expansión de su 
sistema. 

La Constitución mexicana, y su Estado, no le reconocen personalidad jurldica a las 56 
etnias que connuyen y participan activamente en Ja realidad socioeconómica del pals. por 
representar ello un problema politice, es decir, de poder. 

5.1.1. La adición al artículo 4• constitucional 

El agotamiento del modelo indigenista, aunado al ascenso del movimiento indio a nNel 
continental, y al permanente cuestionamiento de intelectuales, partidos de izquierda y 
organizaciones no gubernamentales, que advertlan lo caduco del modelo jurídico mex;cano -a 
todas luces injusto- por cuanto no haber dotado, en toda su extensiOn, de personalidad jurldica 
propia a las colectividades de indios, motivo que el gobierno de Salinas de Gortari convocara el 10 
de abril de 1989 a la sociedad me)Cicana con el supuesto objetrvo de establecer el reconocimiento 
de dichos pueblos, circunstancia ausente por mas de siete décadas. Fue asf como, desde la 
oficialidad, se creó la Comisión Nacional de Justicia para Jos Pueblos Indios. 

Esta Comisión, en la que estuvieron ausentes los indios y sus organizaciones, fue 
encabezada por el licenciado Jorge Madraza Cuellar (en aquel entonces director del Instituto de 
Investigaciones Jurfdicas de la UNAM), quien propuso originalmente los siguientes puntos que se 
suponla se integrarlan a la ad1ciOn del articulo 4°. 

1. La declaraciOn de que la existencia de colectividades indlgenas determina que México es 
un Estado plurietnico y multicultural. 

2. La declaracion de que el Estado reconoce el derecho especifico e inalienable de los 
grupos y comuntdades indlgenas a la protección, preservación y desarrollo de sus lenguas, 
culturas, usos y costumbres. asl como sus formas de organización social. 

3. La declaración de que en la legislación federal. estadual y municipal se establecerán las 
nomias. medidas y procedimientos para la protecc~n. preservación y promoción de la cultura. las 
lenguas. los usos y costumbres de las comunidades indlgenas, asl COOlO sus formas especificas de 
organización social. 
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4. La declaraciOn de que las disposiclones que resulten en materia indlgena seran de orden 

público e interés social. 

5. La declarac;on sobre la necesidad de que existan normas y procedimientos que 
garanticen el efectivo acceso de los indlgenas a la justicia individual y colectivamente.3 

Finalmente en 1991 el gobierno adoptó la adición al citado artJculo 4º. cuya redacción 
quedo de la siguiente manera: 

"La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originariamente en sus 
pueblos indlgenas. La Ley protegera y promoveré el desarrollo de sus lenguas, culturas. usos, 
costumbres, recursos y termas especificas de organización social, y garantizará a sus integrantes 
el efectivo acceso a la junsdicciOn del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que 
aquellos sean parte, se tomaran en cuenta sus prácticas y costumbres jurfdicas en Jos términos que 
establezca la ley.4 

Si bien par primera vez el Estado considero Ja condteión pluricullural del pals, de ninguna 
manera reconoció sus derechos de lndole política, y socioeconómicos. Diset'lada de esta manera fa 
adición, solamente reconoció el perfil cultural de las etnias, conservandose la idea indigenista de 
mantener a los indios como incapaces de forjar su propio crecimiento. 

5.2. Pobl•clon•• fndl•• y •I •rtlcuJo 27 conatftucfonail. 

El estudio del articulo 27 constitucional puede ser dimensionado en tres grandes momentos 
de la historia mexicana: El primero, se inicia a mediados del siglo XIX, en el que fue promulgada la 
Const1tuciOn de 1857, ordenamiento con el que se comenzó a perfilar el capitalismo agrario. El 
segundo, se originó con la revolución mexicana, siendo Ricardo Flores MagOn y Emiliano Zapata 
quienes más influyeron en la inspiración social-agraria del artlculo 27. En este segundo periodo se 
definió la estructura del capitalismo agrario, que se planteo de manera ~ al haber 
implantado tanto el ejido y a la comunidad como unidades de producción agrarias. Para diversos 
autores del derecho agrario, .5 este fenónieno represento la asunción de un proyecto social agrario 
que planteaba como fundamental a la funcJOn social de la propiedad y que en los hechos fue 
aplicado por el general Lazare CO:\rdenas. 

El útlimo momento del anlculo 27 se inició con la polltica anticampesina promovida por 
Miguel Aleman, teniendo sus lazos de transmisión en los sexenios de Miguel de la Madrid y 
Salinas de Gortari • que termino con las aspiraciones zapatistas contenidas en este precepto 
legal. 

3. Comisión Nacional de Juslicia para lo!'i Pueblos Jndlgena!'i de Mexico. Propm:stn ds n;.(npng 
snn:niJucjgnal para n:c;onoccr !0:1 dcn:cbos_~Jllnuillc::i...dC'.lO.S.l1U~laL.irulJ¡:cnas de Méxi<;g. INJ. 
Ml!xíco. J 989. p. 9. 

4, ConsliW~. IU>.Cil .. p. 3 . 

5. Cf . ..Lcmus O_an;la Raúl.~~. Ed. Limusa, México. 1971 ~icta_,y_l'i:lüa.~ 
l~ucio-EL.pmblcma....o.ua.rkLm.._.MCxico·_Chaycz l•adrón Manha.12cn3:h~. F.d~ 
Pomja, Mé>cico, 1975 _e~ kamOn Vicente, Lg rcfoapa aw-rnrja en Amtrjca...Lati,n¡¡. f!d. 
Universidad de los Andes. Venezuela. 1987. 
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Al igual que otras normas constitucionales, el articulo 27 ha sido reformado en diversas 
ocnsiones, seg(m las circunstancias socioeconOmicas y pollticas del pals . 

Dentro de las reformas y adiciones que se han elaborado a este precepto legal y que se 
relacionan con fos pueblos indios, encontramos las siguientes: 

a) 1 a del 10 dg djcjernbre de 1934, representando ra modificaciOn mas profunda realizada al 
ordenamiento legal, con la cual el legislador del periodo cardenista redujo los términos históricos 
que se referfan a los pueblos indios -conduenazgos, pueblos, congregaciones, tribus, etcétera 
haciéndolos equtvalentes al de "núcleos de población". 

En los hechos, este "reduccionismo terminológico .. mas que representar un problema de la 
semantica jurld1ca, contenla un significado m.tJs profundo, ya que cada uno de los conceptos a que 
aludla el otrora párrafo tercero del artfculo 27 constituc1onal correspondla a una tipologla de formas 
de tenencia de la tierra, con un horizonte histórico determinado. Al haberse unificado estos tjpos de 
tenencia es evidente que se desconocieron derechos agrarios de las poblaciones indias de México. 

Sin embargo. el cardenismo en esta misma reforma adiciono, por primera vez en un 
ordenamiento constitucional, que los núcleos de población que de hecho o por derecho guardaran 
el estado comunal, asf como los que hubiesen sido dotados o restituidos en sus tierras. contarran 
con capacidad jurfd1ca propia. 

De esta manera, les fue reconocida personalidad jurfd1ca -agraria- a tas comunidades 
indígenas. 

Finalmente, dentro de esta misma reforma encontramos la que se hizo a la fracción XIV del 
citado artfculo ésta contiene un importante perfil campesino al proteger la polllica de reforma agraria 
impulsada por Cárdenas, negando el recurso de amparo a los latifundistas. 

bL.La._de.L.fL.de...._diciemb.aL..de-.l...93Z. Esta se relaciona con el proyecto Indigenista que 
asumiera el presidente Lázaro Cardenas, fenómeno que si bien se encontró revestido de un gran 
humanismo. también implicó la incorporación de las 56 etnias indias al proyecto nacional. Sin 
embargo. en el ambíto agrano el gobierno cristalizó demandas que por anos se encontraban 
insatisfechas. 

Esta reforma estableció que las controversias por lfmtt:es comunales serian de jurisdicción 
federal. Para agilizar la resolución de dichos conflictos se dispuso la intervención arbitral del 
ejecutivo federal y, como instancia, la Suprema Corte de Justicia de Ja nación. 

c) ~! 12 de febmm dg 1947. Fue realizada por Miguel Alemán. estableciendo una 
polltica agrana acorde con los intereses de la burguesfa agraria y de las empresas transnacionales 
norteainericanas. 

Con el objeto de dar un carácter legal a esta contrarreforma agraria fueron modificados los 
apartados X, XIV y XV del mult1c1tado precepto legal. 

En la fracción X, párrafo segundo, se introdujo la extensión de diez hectáreas para la 
untdad de dotación ejidal y sus equivalentes en temporal y agostadero de buena y mala calidad. 
Mientras que a los latifundistas se les legalizó que contaran hasta con 300 hectáreas de riego. 

Con la fracción XIV se restableció el derecho al recurso de amparo para los grandes 
propietarios. 
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Y finalmente, en la tracción XV se eslablecieron los límites a la mal llamada "pequena 
propiedad". la cual podrla situarse desde 100 hectáreas de riego. o humedad, 200 de temporal, 400 
de agostadero y hasta 800 de cerril, brindando asimismo la opción al "pequeno propietario" de 
gozar de superficies que n~ excedieran de 200 hectáreas en terrenos de temporal o de agostadero 
susceptibles de cultivo; de ciento cincuenta cuando las tierras se dedicaran a la cosecha de 
algodón, siempre y cuando recibieran el riego de avenida fluvial o por bombeo y como se habla 
mencionado, hasta 300 hectareas en explotación cuando se destinaran a la producción de 
alimentos de exportacion, como por ejemplo, la cana de azúcar, el café, el ajonjoH, los frutales, la 
vainilla, el cacao, la quina, el cocotero. la vid, etc_. Bajo esta óptica se situaban como 
preponderantes los intereses del mercado externo. mas que la satisfacción de la demanda 
alimentaria de México. 

En el párrafo quinto de esta fracción se establec10 como pequel"la propiedad ganadera, la 
superficie necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o sus equivalentes en 
ganado menor. Esta fracción concluye con un caso extremo del sentido reaccionario plasmado en 
la reforma alemanista. senalando en el párrafo sexto del articulo 27, que la propiedad agrlcola o 
ganadera con certificado de inafectabilidad, cuyo propietario mejore la calidad de los terrenos por 
obras de riego, drenaje o de cualqu;er otra forma, queda protegida de afectaciones aun cuando por 
la mejorla de Jos terrenos se rebasen los mtlximos estipulados en la propia legislación. 

En este periodo. les fueron entregados a los pequenos propietarios 11 957 certificados de 
inafectabilidad que amparaban mas de un millón de hectareas. • 

d) La del 6 de en.eau::te_-1992. Elaborada por Salinas de Gortari. ra que detallaremos más 
adelante. 

Dentro de la terminologla acunada en el artfculo 27 encontramos conceptos fundamentales 
que determinan la ubicación polltico-jurldica de los indios frente al Estado; al respecto, encontramos 
los que se refieren a la propiedad originaria del territorio. a la expropiación y la concesión. 

5.2.1 Propled•d originarla y pueblo• Indio•. 

En su perspectiva histónca. el concepto de propiedad originaria fue recogido del discurso 
hegemónico prevalecieJJte en la formaciOn social mexicana a principios del presente siglo y cuya 
esencia procede del contractualismo social roussoniano (1712-1778), el que a su vez se relaciona 
tanto con el derecho castellano, como romano. 

Leglslativamente Ja fórmula de la propiedad originaria, que vino a fundamentar a la 
propiedad temtorial de México, quedó consagrada en el art. 27 de la constitución ·general de fa 
repúbflca, la que a la letra establece ... "La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de 
los lfmites del temtono nacional corresoonde originariamente a la nacion. la cual ha tenido y tiene el 
derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. " 7 

La tradición del liberalismo mexicano, al establecer a la propiedad originaria, fue más allii 
de su esencia jus-naturalista al adecuar que la asignación de la propiedad no es "por naturaleza" 
sino por definición de la ley. 

6. CiultJmaa. Mic:hcl, Capjt.alj5mo y rcfürma. nvrnrja en Méxicp, Ed. F..ra. p. 117. 

7. Constituci6n..J2Jl.cil .• p. 22 
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Al haber reconocido el constituyente de 1917 a la propiedad originaria no hrzo sino 
convalidar un hecho ya existente en la realidad mexicana, respecto de las relaciones de propiedad, 
que de fa.eta hablan sido hegemonizadas por un núcleo de la sociedad. 

HistOricamenle en México la definiciOn de propiedad ha contado con un eje vertebrador. 
cuya explicaciOn se encuentra en la lucha por el poder que han presentado los diversos grupos y 
clases de la sociedad 

Los antecedentes mas remotos de la propiedad originaria provienen del proceso de 
acumulaciOn originaria • que se desarrolló durante el periodo colonial A partir de este momento las 
relaciones de propiedad se ejercieron desde la Optica del nuevo poder y en consecuencia del nuevo 
Estado ... el de los dominadores. La expresión jurfdica de esta hegemonla fue incorporada en los 
ordenamientos legales de la época, como fueron, las Bulas Alejandrinas (Bula .l.n.le.LC.oetera.), el 
derecho de conquista, el Tratado de Tordesillas y las Leyes de Indias. 

Con la lucha de independencia, las relaciones de propiedad adquirieron un carácter 
heterogéneo, dadas las circunstancias de d1vers1dad en que se desenvolvió la fonnación social 
mexicana, a lo que algunos autores denominaron como "periodo de la anarqula .. (1821-1855)9

, 

circunstancia que no impidió que las relaciones de propiedad se ubicaran como un problema de 
lucha por el espacio territorial y social. 

En la coyuntura de Reforma, los hberales pretendieron establecer un proyecto cuyo perfil 
socioeconOmico se fundamentara en el capitalismo liberal y cuyas bases jurldicas se expresaron en 
la Constitución de 1857. 

En este periodo, el legislador mexicano intento abrir más espacios a la sociedad civil, 
conforme fa tradición del liberalismo europeo, colocando al Estado en el supuesto de un 
•coadyuvante" de las relaciones de propiedad. 

En realidad la sociedad mexicana no vivió una consolidación del capitalismo liberal, no 
obstante las aspiraciones que se consagraban en la legislación de la época. 

Con Ja revolución mexicana, las relaciones de propiedad entraron en una nueva dinámica. 
El modelo social pretendido, consideraba el afianzamiento de ras relaciones de producción 
capitalista en cuyo epicentro se encontraba la burguesfa; de esta forma hubo que darle un nuevo 
sentido a la propiedad. 

De manera ~s. el legislador mexicano. al elaborar la ConstituciOn de 1917. 
proporciono facultades plenas a la nación como propietaria originaria del territorio y estableció la 
opciOn de brindar a los particulares la propiedad pnvada como una propiedad denvada y de forma 
mas especifica, aludió a una .. propiedad social'., reconociendo, en algunos casos, la propiedad 
comunal y ejidal. 

8. "'Los primero~ capitales nacieron no de la producción sino de la expropiación de los pequei'los 
productores del campo. el pillaje de los fondos de Jos empréstitos pUblicos. pero ~bre todo, el 
saqueo de los pueblos coloniales de tres continentes". CF.Mnrx....Carlos, .El.Ca.W.tal.tomo l. Cap. 
XXJV. La acumulación originaria del capital. De. FonJóCiCC"ultura Económica. México, 

9. Cf". l.&al. Ju~1 Felipc • ..Lia....tzwpcsi~ ... .:t..tlll:ll.ildo mcxjcano, Ed. El Callito. México, 1974, p. 7. 
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En las etapas histOncas brevemente resenadas. encontramos que socioeconOmlcamente 
las relaciones do propiedad en México se han definido a partir del dominio, que ejerce un núcleo 
determinado de la sociedad. sobre el control directo de las mismas. La expresión polltlca de ese 
dominio se manifiesta a través del Estado, el que recurrentemente crea la formulaciOn jurldica de 
dichas relaciones de propiedad. Desde esta perspectiva, Estado ·poder· y derecho son elementos 
que se encuentran estrechamente relacionados. 

Algunas concepciones en tomo a la propiedad originaria 

El concepto de propiedad originaria, al igual que la mayorfa de los preceptos contenidos en 
el art. 27 constitucional, fueron redactados por Andrés Melina Enrlquez par encomienda del 
ingeniero Pastor Rouaix. 

Amaldo Córdoba senala que Molina Enrfquez concebla a la naciOn como el pueblo dueno 
de su territorio . 

.. Para Melina la única forma de construir un Estado mexicano de alcances verdaderamente 
nacionales consistla precisamente en otorgar a su elemento social el control soberano sobre sus 
recursos naturales ... En la tesis de Molina, que muy probablemente se convirt10 en la tormula 
constitucional de la propiedad originaria, subyacen ele1mmto5-..lllllr.imomatmtas d.tl_d_e.r~ 
gntellitng que determinan la explicación del vfnculo entre un Estado y sus recursos terntonales 
como una relación de propiedad'.''º 

Para Mendieta y Núnez, 11 el concepto de propiedad originaria mega radicalmente la 
existencia misma de la propiedad prtvada en el sentido clttsico de ésta, pues alnbuye la propiedad 
de tierras y aguas exclusivamente a la nac10n, ta cual solo transmite a los particulares el dominio, 
constituyendo la propiedad privada sui.genens_ que consiste e><clusivamente en el dominio de la 
cosa poselda y que no tiene ya los tres atributos del derecho romano, con los cuales habla pasado 
a nuestro derecho civil. 

Para Martln Olaz, .. la propiedad originaria de la nación sobre las tierras y aguas que 
componen el territorio, constituye una versión actualizada del dominio inminente que ostentaron los 
Estados absolutos en el curso de sus practicas patnmomalistas Todos los Estados 
contempcráneos reivindican su carácter soberano sobre sus respectivos temtorios; sin embargo, no 
en todos los casos la soberanla se expresa a través del vlnculo 1urld1co de la propiedad. He aqul el 
dato peculiar del modelo mexicano: la propiedad primigenia de la nación, como modo de ser 
especifico de la soberanla funda la preeminencia de la esfera pública sobre los espacios privados. 
En et acervo competcncial de los poderes constituidos permanece el manejo de los recursos 
materiales de importancia estratégica para el desarrollo. Aquf radica la verdadera capacidad de 
conducción del proceso econOm1co en su con1unto. 12 

10. ~~. Amaldo. Nación y Estado en el myndg mps1smn, ~d. Grijalbo, pp. ISh-163. 

11. McndjctA y NuDcz. Lucio....El...s.i.5:trmA.AJ:[.D.rio s:on11jtudona!, Ed. PorrUa. México 1975. p. 5. 

12. 9J.w: Dfaz Martfn, Cml:ililuci<>n y pronjcdad, Alegatos, No. 2, UAM A7.capotzalco. enero abril 
1986, México. p. 29 
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Critica al concepto do propiedad originarla. 

La dimensión desde la cual el legislador definió a la propiedad originaria, alude al poder 
público a través del concepto de nación; sin embargo, al ser éste un concepto socio-polltico, 
presenta ambigOedades con las que se oculta el verdadero carácter de hegemonla territorial. 

AJ tiempo que el texto constitucional pretende presentar a la propiedad, como una 
propiedad .. nacionalizada'', encubre a la instancia polltica que detenta, formal y factualmente dicha 
proptedad, es decir, al Estado, por cuanto entidad propietaria que hegemoniza el conjunto de 
relaciones de propiedad. 

Es pues et Estado, como propietario original, quien despliega su actividad no sOlo como 
titular de los recursos estratégicos, sino de igual forma se coloca como arbitro definidor de las 
relaciones de propiedad. 

En otro contexto, el modelo de constitución mexicana dio cabida a un proyecto nacional 
que valldO sOlo al paradigma hegemónico desconociendo, entre otros, a los proyectos de otros 
segmentos de la sociedad civil, como lo son las 56 poblaciones indias, cuyas relaciones de 
propiedad fueron incorporadas al contexto capitalista, restándoles viabilidad , cuando en gran 
parte el problema de la propiedad temrorial. encuentra sus ralees en el desconocimiento a estos 
pueblos de sus terntonos y a quienes en buena parte acude la razón histórica de reconocertes 
como propietarios originarios de sus espacios territoriales, incluyendo el conjunto dP recursos 
naturales existentes en ellos 

En los hechos. si reconociéramos el concepto de propiedad sustentado por Malina 
Enrfquez, por cuanto advertir al "pueblo como dueno de su territorio", tendrfamos que redefinir el 
texto constitucional estableciendo que las "Naciones" (cincuenta y siete) habidas en México son las 
propietarias originanas del territorio. 

A diferencia del derecho de conquista, que se manifcstO como el derecho del más fuerte. el 
derecho positivo que justificó a ras relaciones de propiedad provenientes de la revolución intentó 
manifestarse de manera "consensual" (vla representación popular). 

En los ültimos anos ros efectos de pollticas "desarrollistas", .. modemlzadoras", 
"globalizadoras", etc., impulsadas por el Estado han provocado que este comience a reubicar sus 
relaciones de propiedad. La escuela de los neoclasicos de la economfa ha cobrado brfos en todo el 
mundo, fenómeno que en particular en México viene planteando una tendencia que involucra mas a 
la burguesfa privada e imperialista en e1 quehacer nacional, de ahl los nuevos reordenam1entos de 
la socioeconomfa. 

Fundamentado en la propiedad ongmana, el Estado tiene el derecho de transmitir su 
dominio a los particulares. En el caso especifico de las comunidades indlgenas. el articulo 27 
constitucional preceptúa en su tracción VII: 

"Los núcleos de pcblaciOn, que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, 
tendrán capacidad para disfrutar en común las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o que 
se les hayan restituido o restituyeren ... " 13 

13. Co.n.uitu.ción. o~ •• p. 28. m p.árrafo se ubica previo a la rcronna de 1992. 
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De esta manera, es el Estado quien se mantiene como propietario originario de las tierras 
comunales, mientras que las etnlas aparecen solamente como usufructuarias de las mismas. Asl, 
cuando el Estado disena planes, estos fluyen desde la óptica estatal, jugando un papel Importante 
tanto las concesiones como tas expropiaciones, actos jurldicos unilaterales del gobierno a través de 
los cuales dispone del conjunto de recursos naturales existentes en los territorios indios (incluyendo 
la tierra). 

En realidad, los pueblos indios y sus organizaciones actúan de manera marginal, tanto en 
el diseno de pollticas, como en la utilización de los recursos existentes en sus territorios. 

5.2.2. Expropiación y pueblos Indio•. 

La expropiaciOn forma parte esencial del régimen de propiedad definido en el articulo 27. 
En su aplicacion. las expropiaciones solo pcdran realizarse por causa de utilidad pública y mediante 
indemnización. 

Para los pueblos indios, la expropiación se ha traducido, en la mayorla de los casos, en la 
violación de derechos humanos fundamentales. Si bien encontramos que ta ley reglamentaria sobre 
la materia -ley general de expropiación, del ario 1936- seriala en su anfculo 1• un amplio listado de 
los casos en que se justifica la utilidad publica y consecuentemente cuando procede la ejecución de 
la e>CpropiaciOn. En el caso de los pueblos Indios han prevalecido criterios polfticos y bttsicamente 
econOmicos, en los que, "en aras del desarrollo", han sido afectados diversos territorios y recursos 
de las etnias; al respecto valga mencionar la edificación de obras como presas, carreteras, campos 
petroleros, etcétera. 

Asl, el Estado ha sostenido el fundamento de la causa de utilidad publica. sobrepuesto al 
interés social de las comunidades. Casos como el de la presa "Cerro de Oro" en fa cuenca del rfo 
Papaloapan en el que fueron removidas decenas de poblaciones chinantecas, mixtecas y mixes. 
demuestran la confrontación de intereses, en la aplicaciOn de la expropiación. 

Para los pueblos indios, 1a expropiación representa un acto jurldico arbitrario, en el que la 
utilidad publica se ha plegado mas bien hacia los fines econOmicos que pretenden desarrollar el 
Estado y las empresas transnacionales. 

5.2.3. Concesión y pueblos indios 

La concesiOn es otra de las instituciones JUrldicas establecida en el anlculo 27 
constitucional que afecta a los pueblos indios. Desde su redacción original. la concesión se 
estableciO como un derecho del Estado para bnndar a los particulares y sociedades civiles y 
comerciales la e>CplotaciOn y aprovechamiento de los recursos naturales·(salvo los estratégicos ) • 

Para dar vida y cuerpo a este mandato constitucional las leyes reglamentarias de minas, 
petróleo, aguas, bosques, pesca, fauna silvestre y desde luego la ley de bienes nacionales, 
consolidaron el régimen de concesiones, como un instrumento para fomentar la inversiOn privada. 
Asumiendo, de esta manera el Estado. el papel de vigla -no muy eficaz. por cierto- de la explotación 
de dichos recursos. 

Conforme a la normativ1dad jurfd1ca que reglamenta a las concesiones, los pueblos Indios 
podrlan obtener la explotación de diversos recursos en sus propios territorios; sin embargo, las 
circunstancias socioeconOmicas en que se desenvuelven les imposibilita, al no contar con los 
recursos. que viabihcen posibles proyectos. En otros palabras, no representan una garantla 
económica a los fines del E5:tado, de ahl que sean tna;s bien las grandes corporaciones las que 
obtengan importantes concesiones en los temtorios en que habitan las etnias. 
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En la aplicación de Ja concesión existe una grave contradicciOn histórica. no obstante de 
tratarse de recursos naturales que, en Jos hechos, se ubican en las márgenes de la territorialidad 
india, son aprovechados por intereses extranos a las etnias, dejando incluso sus respectivas 
secuelas de degradación de los ecosistemas rurales. 

5.2.4. ¿Adecuación democn11tlca de la• poblaclone• Jndlg•n•• confonne al articulo 27 o 
Incorporación al al•t•m•? 

El reconocimiento limitado de sus derechos agrarios a las comunidades, no represento en 
absoluto, una afirmación democratlca del slgnlftcado real que concemla a las 56 etnias lndlgenas 
del pafs. Este reconocimiento más bien guardo tintes de tipo estructural. cuyos fines fueron los del 
Estado. 

Con el art. 27 Constitucional, se efectúo un reacomodo de las fuerzas productivas a nivel 
rural. Las comunidades. que en el pasado hablan actuado marglnalmente en la socioeconomfa 
nacional, adquirieron una nueva connotación dentro del proyecto estatal. Al respecto el propio 
art.27 acota en su tracción XX: 

"El Estado promover-a tas cond1c1ones para el desarrollo rural integral, con el propos1to de 
generar· empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e 
incorporación en el desarrollo nacional, y fomentara la actsvkiad agropecuaria y forestal para el 
Optimo uso de la tierra, con obras de Infraestructura. insumos. créditos, servicios de capacitación y 
asistencia técnica. Asimismo expedir~ la legislación reglamentaria para planear y organizar la 
producción agropecuana. su industriahzaciOn y comercialización. considerandolas de interés 
público."14 

El problema del modelo de crecimiento económico de México es el de su perfil 
antldemocratico, en el que solo un reducido grupo viene obteniendo los beneficios del mismo: es 
por ello que al tiempo que critico. por incongruente a un Estado de derecho que no reconoce 
personalidad jurldica plena a las poblaciones indtgenas. cuestiono tambl~n la forma inequitat1va en 
que se distribuye Ja riqueza. P-araJQ!U2U.eblos.Jrutios_esta claro guCLe.l....12mbJema....no.J.o constituye la 
mQdemjzacjóo o e• desarrollg :¡jno el est¡lo mjysto_ae.Ju:aciona.l.idad capjtali:¡ta 

5.2.5 Articulo 27 y el concepto de "comunidad"". 

Desde el punto de vista del discurso jurfdico utilizado por el legislador para referirse a las 
poblaciones indfgenas, a las que denomino como comunidades o bienes comunales, encontramos. 
en primer término, que se convalidO un hecho de la realidad mexicana. trascendente en toda la 
historia del pals. La circunstancia socaoeconOmica de las poblaciones étnicas. por cuanto 
reproducirse comunalmente, no fue una forma impuesta o creada desde fuera sino mas bien 
constituye una de las tantas aportaciones de la organización indlgena mesoamericana a la 
humanidad. Sin embargo, la IOgica jurfd1co-posittv1sta que llevo al legislador a tipificar de manera 
genérica a 56 poblaciones étnicas diversas. como "comunidades" se ubica en la óptica del discurso 
ideológico de la clase dominante, en el que subyace una adecuaciOn que mintmrza, fracciona e 
invalida lo que auténticamente representan las poblaciones étnicas. Con este tiPo de 
conceptuahzaciones. las comunidades indias de México aparecen como una serie dispersa de 
pequenas poblaciones, inconexas, carentes de pasado. y sin pasibilidades de crecimiento polltlco
social propio. 

14. Con'\)jhJejón .QJL..cit .• p. 34. 
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Al no contar con un proyecto étnico autonomo, el Estado asume su tutela. al igual que lo 

hicieran en el pasado otros grupos hegemónicos . 

Conforme al artfculo 27, si las poblaciones indfgenas solicitan tierra o buscan que se les 
restituyan, sera el propio Estado el que determine cuando y bajo qué condiciones les serán 
devueltas algunas de las que otrora fueron sus propiedades. Asf el legislador mexicano, respetuoso 
de las posiciones antirracistas consagradas en la constitución, desechó el concepto indio (forma 
genérica utilizada por el castellano) e introdujo el de comunero, sin reconocer finalmente la 
identidad 6tnica de las 56 núcleos indfgenas. 

Cuando la ley sostiene que los pueblos indios de Méxlco son comunidades, y no 
poblaciones étnicas especificas, les esta restando toda posibilidad socia.h1st6rica para que se 
constituyan en una contra·hegemonla. 

En la lógica del lenguaje y de la juridicidad, encontramos que, en la medida en que el 
Estado reconoce. en materia agraria, la existencia de comunidades y no asl de 56 distintas 
poblaciones étnicas. está solamente advirtiendo, la existencia de entidades cuya presencia no va 
mas allá del pequeno espacio agrario en que se ubican sin tomar en cuenta su historia, cultura, etc. 

Los pueblos indios por cuanto culturas de la derrota, han sido despojados de su patrimonio 
histOrk:o-socloeconOmlco y cultural. De ahl la importancia de la readecuac10n de las estructuras 
jurldicas prevalecientes, ras que deben ser confrontadas con la realidad. 

El concepto comunidad al que se refiere el articulo 27. debe ser reformado. incorporándose 
el de poblaciones indias, en su forma genérica y en su forma particular, el de la identidad a la que 
pertenecen, a saber: Nahuatl, Maya, Zapoteca. Mixteca, Otomf, Tzeltal, Totonaco, Mazahua, 
Tzotz:il, Mazateco, Purépecha, Huasteco. Chal. Chinanteco, Mixe, Tarahumara, Mayo, Tiapaneco, 
Huichol, Zoque, Chontal-Maya, Popoloca, Tepehuano, Cuicateco, Chocha.Mixteco, Tojolobal, 
Chatino. Amuzgo, Cora, Huave, Yaqui. Tepehua, Tr~ui-Driqui, Chontal, Hokano, Pame. Mame. 
Yuma, Pima. Seri, Pápago, Cochiml, Kiligua, lxcateco. Popoluca, Kikapú, Guaroj(o, Chichimeca, 
Motozintleco, Ocuilteco, Paipai, Cucapa, Kumial. LacandOn, Matlatzinca y Chuj. 

5.2.6 M•rco aocloeconómlco rural y laa refonnaa al articulo 27 conatltuclon•I (enero de 
1992). 

La proyección de los precitados cambios, tanto a nivel urbano como rural, se ubica en el 
contexto de la globalizaciOn y postrnodemizacion. donde juegan un papel importante los grandes 
bloques económicos a nivel mundial, en los que se observa la tendencia especifica hacia el 
ensanchamiento del capital productivo y financiero en el agro. con sus respectivas secuelas de 
expulsión de sus tierras para amplios sectores de campesinos ·minifundistas indios-, sin que 
necesariamente se garanticen empleos. intensificando de esta manera su pobreza y vulnerabilidad. 

Socialmente estas pollticas modemtZadoras amenazan seriamente la supervivencia de Jos 
pueblos indios. 15 Al respecto, encontramos que según datos elaborados por la CEPAL 15

, se calcula 
que el número de pobres en Aménca Latina habla aumentado de 133 millones en 1980 a 183 
millones para 1993, estableciéndose el adjetivo, de probreza extrema, concepto que se adecuó a 
las poblaciones md1as y a las areas marginadas suburbanas del continente. 

1 S. Smcnhae.;g scftala que d cambio en la!'!. cumunidadc!<o ·ha.. .. ta mlcgrarsc al capitalismo· se produce en 
un escenario de transformación rcnnanentc. Cf. Gaceta lJNAM, IS de Julio de 1Q92. Ml!xico. p. 18 

16. CEPAL: J..nliu::m.c A.nu..a.J. Mt!'xico, 1993. 
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Donde el impacto de la crisis ha sido mayor, con la secuela de hambre, frustración y 
muertes, es en las regiones indias del pals Al respecto, Pablo Muench Navarro nos senata las 
siguienten consecuencias para las zonas campesinas del sur del pals: marginación social, pérdida 
de especies animales y vegetales: introducción de praderas contra zonas forestales: generación de 
problemas fitosanitanos; alterac10n ecológica, en algunos lugares irreversible; pérdida por fas 
comunidades campesinas de la autosuficiencia alimentaria en granos, por mas de seis meses; 
estancamiento y retroceso de los niveles económicos y de bienestar, migraciOn y pérdida de la 
cultura agrfcola; coerción cada vez mayor de los grupos de poder y del gobierno sobre las 
comunidades; moderntzación que aumenta estos problemas; pérdida de la cultura autOctona, 
etcétera. Las causas de esto se encuentran fuera de la realidad rural y los problemas 
gubernamentales se hallan por debaJO de los niveles de capacidad financiera. El problema esta 
fuera de las manos del gobierno y nos acercamos. si no es que ya se produjo. al momento que no 
se podrá revertir el proceso. 17 

En los hechos, el neoliberalismo se plantea como un "capitalismo salvaje"', en el que se 
plantea la ampliación de loll frontera del capital agrlcola y agrnrio, sin importar las repercusiones 
sociales, ecológicas, económicas, culturales, etcétera. 

Macroeconómicamente las reformas al artfculo 27 se ubican como resultado de la 
agobiante deuda externa que mantiene el Estado mexicano frente a los organismos financieros 
intemacionales, fenOmeno que determinó, en buena medida. la firma de diversas cartas de 
intención y que en la actualidad ha llevado a la firma del Tratado Tnlateral de Libre Comercio 
{TTLC) y cuyos fines son los d.., una mayor apertura económica del agro (incluyendo ejidos y 
territorios indlgenas) y el surgimiento de nuevas estructuras de asociación pollt1ca y econOmica. 

A quienes sostienen como "'inevitable" la vinculación con proyectos como el que Estados 
Unidos viene imponiendo, habrla que recordarles la importancia de modelos como el cardenista, 
que dio lugar al crecimiento económico del campo, lo que algunos autores denominaron como el 
•milagro mexicano"19 y que significó dar salida a la crisis agrlcola y el beneficio social para millones 
de campesinos. 

En particular, las reformas al artlculo 27 constitucional del 6 de enero de 1992 son aquellas 
que se adicionaron y enmendaron en el parrafo tercero y las tracciones IV, VI primer párrafo: VII, 
XV y XVIII, se adicionaron los parrafos segundo y tercero a la fracciOn XIX, y fueron derogadas las 
fracciones X, XIV y XVI. 

La del párrafo tercero se refiere a tres aspectos: 

a) Se modifica el concepto de pequena propiedad agrlcola en explotación, por el de 
~ l2CCJ2i"'1att cw:aJ. 

17. Mu.1:iu:h...Nnmta. Pablo. El ingeniero agrónnmo ncce5ann en el trópico,. UACh. Ml!11.i<:u,1989. p.23. 

IK. <':f. Hanscn.. O .• Rogcr. ~aamOmi~dcLa«imicnto_cnAf..éxk;o. &t. Siglo XXI .. 1987, 
Ca11. El Milagro Mc"'icano. 
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Con esta mod1ficaciOn se da pie a que tierras incultas u osciosas en manos de latifundistas 

'"se legitimen ... ya que el término rural acoge una diversidad productiva y no solamente a la 
agricultura. 

b) Se s.uiuimen las acdones aga¡rias de dotación, ampliaciOn de tlerras y aguas y de 
creación de nuevos centros de poblaciOn ejldal. Este fue uno de los aspectos medulares de la 
reforma salinista al haber dado por concluldo el reparto agrario, cuando aún en el pals se calcula 
existen diez millones de campesinos sin tierra \ello sin considerar a la población que eventualmente 
cruza la frontera}. 

e) Se concluye como polltica de Estado la reforma agraria en la perspectiva campesina y se 
hablilla decididamente la de los terrateniente 
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Con fa fracción IV se delerrnJnO que ... "las sociedades mercantiles por acciones podrlan 
ser propietarias de terrenos rüstlcos " 1º Para la gran empresa, Incluyendo los bancos. ahora seré 
factible amortizar capital dinerario en bienes inmuebles, con lo que se incrementaré la especulación 
agraria, permitiendo que gran parte del capital ficticio adquiera potencialidades, vla la inversión 
agraria. 

Por otro lado, la reforma a la fracción IV elevó el término de cien hectáreas en tierras de 
riego y sus equivalentes en las damas calidades (200 da temporal, 400 hectáreas en agostadero y 
800 en cerril) hasta en 25 veces, permitiendo que un solo propietario llegue a acaparar hasta 20 mil 
hectáreas de cerril, ello sin considerar los postulados que en su momento realizara Miguel Alemán, 
que permitió que los latifundistas contaran hasta con 300 hectéreas de riego, cuando ta propiedad 
se destinara a productos de exportación (hoy habrla que multrplicarto por 25) y la propiedad 
ganadera. 

En cuanto a la fracción VI, parrafo 1 se reforzo el derecho concedido a las sociedades 
mercantiles par acciones haciendo concordar este precepto con 10 estipulado en la fracción IV. 

Por lo que hace a la fracción VII, se modificó radicalmente su texto al dar la oportunidad al 
latifundismo para celebrar contratos con los productores campesinos; asimismo con esta fracción 
se rompen los "candados" que otrora colocaban a los bienes ejidales y comunales. como 
inembargables. inalienables • imprescnpt1bles y no su1etos a venta o arrendamiento, al pennitir su 
libre circulación en el mercado capitalista. 

Conforme a la última fracción del párrafo VII. fueron creados los tribunales agrarios, los que 
tienen su antecedente en las comisiones agrarias del sur y que dieran lugar a los tnbunales agrarios 
revolucionarios promovidos por el zapatismo. 

En realidad esta nueva jurisdiccionalidad agrana coloca en desventaja a Jos campesinos y 
trabajadores agrlcolas quienes carecen de recursos y elementos para incorporarse en la estructura 
jurldica y sobre todo para enfrentar el poder del gran capital, como asl acontece en el caso de los 
pueblos indios. 

En conclusión, se puede precisar que las reformas y adiciones del e de enero de 1992 
abren definitivamente la brecha entre el campesinado pobre de México, los desPoseldos y los 
grandes grupos oligopOlicos, tanto nacionales, corno extranjeros. 

Con Miguel de la Madrid y particularmente con Carlos Salinas de Gortan, el Estado 
mexicano adopto el modelo económico del neoliberalismo con el que Ja rnam.I.a camoesjna fue 
can~.bida cama :Ineficiente Y. atrasada". Este tipo de definiciones llevarla en todo caso a reconocer 
que en el campo existen dos proyectos de crecimiento y en su caso de desarrollo, contrad1ctonos, 
el del Estado que da más importancia al desarrollo del bloque hegemónico y el de los pueblos 
indios y campesinos cuya racionalidad no se finca necesariamente en el utilitarismo y que puede 
ser viable como un desarrollo sustentable que equilibre la relación hombre-naturaleza 

5.2.7. Hacia una refonna •grarl• •ltematlva para I•• pobl•clonea lndl•a. 

En el contexto global, en que se ubica el problema indlgena. encontramos una constante 
que ha permeado a la totalidad de los paises de América Latina, en particular a México, y es la 
negativa a reconocer real y formalmente los territonos de las poblaciones étnicas. 

19. D.O.F., Decreto que rs:füan'1..ill..aah::ulo 27 cpnstjlucjomsl. 6 de enero de 1992. 
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La sobrevivencia de las culturas indfgenas solamente podrá validarse bajo la óptica del 
afianzamiento y debida definiciOn de sus relaciones materiales de existencia, es decir. cuando a los 
pueblos indios les sea auténticamente reconocido su espacio terntortal y aün, incluso. ampliado en 
aquellas regiones en que el crecimiento capitalista ha trasgredido sus fronteras. 

El problema agrario de los pueblos étnicos, no es ünico y excluyente de los demás 
problemas que viven otros sectores del campesinado y del proletariado rural, por to que 
consideramos que la reforma agraria, como polltica de Estado, deberá ser general; aunque para 
efectos del problema aquf sustentado, deberá situarse bajo un perfil especifico acorde con los 
sujetos sociales y pueblos de que se trata. 

La reforma agraria mexicana tiene que dar un gran salto cualltat1vo, en el que operando con 
una dlmenstón social y democratizadora, dé un nuevo tratamiento y reconocimiento a seres y 
poblaciones que son distintos al conjunto nacional, rompiendo decididamente con los formas 
anquilosadas y burocráticas que por muchos anos ha mantenido pendiente el perfil drstintivo de los 
pueblos lndlgenas. 

En otro ambito, la readecuaciOn de la reforma agraria se hace patente, en tanto que los 
ordenamientos legales que Je dieron vigencia han sido solo útiles a los intereses de la clase 
hegemónica. siendo que en el tratamiento de la problemática indlgena, se han observado grandes 
despojos de tierras, asl como la exaceion de sus recursos naturales. 

Este nuevo impulso que se dé a la reforma agraria, se encuadrara. básicamente, en la 
necesidad del surgimiento de un nuevo ordenamiento legal que no sOlo defina y estructure 
debidamente a la propiedad territorial ind1gena, sino que sistematice el régimen de exceQ:CiOJ] que 
requieren la protecciOn, consolidación y desarrollo autosostenido de las comunidades, pueblos, 
culturas, lenguas y valores de los indígenas que habitan en la ReptJblica Mexicana. Asr. este 
ordenamiento legal deberá de completar ese impulso a la reforma agraria, cuyos principales 
lineamientos podrran ser los siguientes: 

l. Participación en la elaboración del proyecto de reforma agraria de las 56 etnias del paf s. 

JI. Aseguramiento y definición de la propiedad territonal lndlgena, con todos sus adyacentes 
y requerimientos, agua, flora, fauna, asf como el subsuelo y sus recursos. 

111. TitulaciOn masiva de aquellas poblaciones mdlgenas que tienen posesiOn de hecho y 
que carecen de la documentación que legitime su propiedad. 

IV. DefiniciOn de linderos: En aquellas poblaciones étnicas en que se desconozcan sus 
demarcaciones territoriales utilizando, además de los levantamientos topogtaficos o estudios 
paleográficos. otros medios de autentificación territorial como son: 

1. El derecho consuetudinario de las poblaciones indias. 

2. Los códices prehispánicos y de la época colonial. 

3. Las relaciones geograficas del siglo XVI. 

4. La sistematización de documentos relabvos a bienes de la comunidad, existentes en el 
Archivo General de la Nación. 

5. Los muestreos arqueolOgico-antropolOgicos. 
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V. Reconoc1miento legal de su personalidad jurfdica. en su condición étnica (derecho 
consuetudinario) • para el tratamiento de sus asuntos agrarios a cada uno de los pueblos indlgenas 
de México. 

VI. Expropiación de fraccionamientos simulados (latifundios) que vienen ocupando espacios 
de las poblaciones étnicas, e incorporación inmediata al peculio de los pueblos afectados. 

VII. DotaciOn de tierras, aguas y recursos bajo el régimen de bienes comunales a los 
pueblos que carezcan de ellas. como elemento regulador del nivel socioeconOmico. 

VIII. Reestructuración de la división polltico territorial, con el objeto de crear unidades 
administrativas que correspondan a la lerritorialidad de las etnias. asegurando aquellos recursos 
naturales necesarios para su crecimiento. 

IX. Cancelacion de concesiones a empresas forestales y mineras, cuando transgredan los 
intereses socioecon6micos de fas etnias. 

X. Cancelación del juicio de amparo para los latifundistas · c~and0 esta figura jurldica 
transgreda el derecho territorial de las comunidades. 

XI. RedefiniciOn de las llamadas tierras "'baldlas" y naciona16' por, coñstftuir. algunas de 
éstas. propiedad territorial lndlgena. 

XII.Derecho a nuevas berras, cuando por determinadas·. circunstancias. varfen fas 
extensiones de sus predios originales. · ' 

XIJl.TransformaciOn de aquellos ejidos donde el Estado impuso es'te ~~imen. y adopción 
del sistema comunal. cuando asl Jo determinen las asambleas indfgenas. 

XIV. El reconocimiento de parques nacionales y de áreas naturales protegidas en teri-itorio 
indfgena sera definido por órganos paritarios en el que intervengan las poblaciones indlgenas y el 
Estado. 

XV. La infraestructura que se construya en territorios indios seran viables. cor:no proyectos 
que asuman y determinen las propias poblaciones indi:Js. ' , 

La polUica agraria del Estado debe ser reformulada con el objeto de establecer una ·nueva 
definición de ta estructura agraria del pals, en la que se adecue debidamente fa propiedad indJgena. 
En consecuencia, el Estado mexicano debe dar cabida a fas fuerzas emergentes de la sociedad 
civil (poblaciones étnicas). a efecto de que coadyuven en el reordenamiento que permanentemente 
debe congregar Ja poJlt1ca agrana. Este fenomeno pone de manifiesto la misión que hacia el ar.o 
2000 que Podría asumir Ja reforma agraria mexicana. 

5.3. Lae l•Y•• rwgl•m•ntarl•• de la constitución y lo• pueblos Indios 

5.3.1. Ley Federal de Refonna Agraria (L.F.R..A.) 

Este ordenamiento fue decretado por el ejecutN"o federal en el ano de 1971.· integrado por 
siete libros y reglamentano de tas disposiciones que en materia agraria se encontraban contenidas 
en el articulo 27 constitucional. Conforme al esplritu que le creó. guarda un carácter populista en el 
que la polltica agraria, su diseno y aplicación, quedo en manos del ejecutivo federal. sus secretarlas 
del ramo y los gobiernos estatales Att. 2). 
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La LF.RA. reconocfa tres rormas de tenencia de la tie:-ra. la propiedad pnvada o .. pequena 
propiedad•, el ejido y la comunidad, sin embargo, la polltica agraria del régimen fundamentalmente 
fomento a las dos primeras, en detrimento de la comunidad. En la confrontaciOn ejido Vs. 
comunidad, el Estado aplicó una polltica de ejidalización, 20 la Que paulatinamente mlnO las 
estructuras comunaJes (Libros 11 y 111). 

Esta tendencia se explicaba en la medida en que los bienes ejidales hablan sufrido una 
transrormac10n en la que, su estructura fue refuncionahzada conforme a los intereses de 
reproducciOn y crecimiento del capitalismo mexicano. La banca, el Estado y los latifundistas 
nacionales y extranjeros jugaron un papel determinante en la exacción del capital de los terrenos 
ejidales. FenOmeno que se reprodujo mas lentamente en las poblaciones indfgenas, ya fuera por la 
resistencia o por la lucha presentada. 

En lo que correspondla a la organización, administración y dirección, la L.F.R.A. establecfa 
estructuras que no consideraban las formas tradicionales de la etnias. 

La experiencia demostró que, no obstante lo estipulado en la L.F.R.A.. los Indios 
mantuvieron sus formas étnicas de organización. las que se reglan por su derecho consuetudinario. 

El régimen de propiedad, que establecfa la L.F.R.A. para las poblaciones indias. era suj 
qencris ya que, al tiempo que la definfa corno inalienable, imprescriptible, inembargable e 
intransmisible. se permitfa que los bienes de las comunidades indirectamente fueran capitalizados 
por terceros. Los bosques y minerales existentes en estas poblaciones generalmente fueron 
concesionados por el Estado a empresas transnacionales o monopolios del pals, con ganancias 
Intimas o inexistentes para los comuneros. Las tierras que el Estado dotaba, restitula o confirmaba 
a los comuneros. lo eran en calidad de posesionarlos y no de propietarios. Por mucho tiempo el 
régimen ha mantenido fa ficción jurfdica de presentar a los comuneros como propietarios de sus 
medios de producción, cuando en realidad no 10 son. 21 

En las controversias de fndole agraria el Estado (Secretarla de Reforma Agraria y 
Comisiones Agrarias Mixtas) se arrogaban la facultad, mas bien administrativa y no judicial. de 
conocer y resolver los asuntos y conflictos surgidos en los tenitorios indios. teniendo en su caso 
como instancia final a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Según la L.F.R.A .• las comisiones agrarias mixtas pretendlan ser una instancia "paritaria'". 
en fa que estarlan representados tanto el Estado corno los propios campesinos o comuneros, En 
los hechos, el •representante" de los indlgenas ante la comisión agraria, generalmente resultaba ser 
un llder regtonal de las centrales oficiales, cuyos intereses eran contrarios a las aspiraciones indias. 

20. Hacia enero de 1989 y, estando aún vigente la L.F.R.A .• existfan en el pals mas de 27 mil 
ejidos. Anexos cstadl5tjcg5, Jnfonnc presidencial 1988 1989. 

21. Cf. Capitulo Vlfl del Titulo Scgundo .. Rtgimcn de propiedad de los bienes cjidoilcs y comunales" 
L...E.B..A •• Pomía. México, 1990, pp. 32 SO. 
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Respecto de las atribuciones que le conferla la ley a las comisiones agrarias mixtas, se 
encontraban las siguientes: 

"Art. 12. 

l. Substanciar los expedientes de restituciOn, dotación y ampliación de tierras, bosques y 
aguas, asl como los juicios privativos de derechos agranos individuales y nuevas adjudicaciones: 

11. Dictaminar en los expedientes de restitución, dotación y ampliación de tierras, boSQ-uSs y
aguas que deban ser resueltos por miembros del ejecutivo local, y resolver los juicios privativos de 
derechos agrarios individuales y nuevas ad1udicaciones: 

111. Opinar sobre la creación de nuevos centros de población acerca de la expropiaclOn de 
tierras, bosques y aguas ejidales y comunales, asl como en los expedientes de locallzaciOn de la 
pequena propiedad en predios afectables y en los expedientes de inafectabilidad: 

IV. Resolver las controversias sobre bienes y derechos agrarios que les sean planteadas 
en los términos de esta ley, e intervenir en las demas cuyo conocimiento les esté atribuido y: 

V. Las demás que esta ley y otras leyes y reglamentos les senalen"'22 

Las comisiones agrarias mixtas cumpllan funciones juriSdiccionales sin constituir una 
estructura judicial, lo que en ocasiones demostro la incapacidad del Estado para resolver a fondo la 
problemélica agraria. Por millares se contaban los expedientes retenidos en estas comisiones. 
dada su inoperancia. Lo que representaba una incongruencia, con los supuestos fines expeditos de 
la justicia agraria mexicana. 

Las comisiones agranas mixtas, no sólo no constitulan un auténtico tribunal agrario sino 
que, además, la forma singular de administrar justicia no se ajustaba a las cir::unstancias reales en 
que se ubicaban los pueblos indios, es decir habiendo contemplado su cultura. 

La ley federal de reforma agraria resulto ser insuficiente a las necesidades agrarias de 
confirmaciOn titulaciOn, y restituciOn. que requerlan fas poblaciones indias del pals, además de que 
su perfil homogeneizador, no estableció en su debida dimensión la personalidad jurldica de estas 
culturas. 

5.3.2. Ley de Fomento Agropecuarfo23 

Fue decretada por el presidente José López Portillo en el mes de febrero de 1981. A 
diferencia de la ley federal de reforma agraria, cuya retorica pretende ser campesinista, la Optica de 
esta ley fue eminentemente producttVista. Jurldicamente buscO unificar criterios con los de la 
reforma agraria, estableciendo que los ejidos y comunidades agrarias podlan asociarse a través de 
unidades de producción. Al respecto el art. 32 de la ley precisaba: 

22. 1.~fi:.d.s:mldi:ttfmmalll:Dlrla.Qll&.il.,pp. 13-14. 

23. F...stc ordenamiento se fundamentó en los lineamientos del Sistema Alimentario Mexicano (SAM), 
los que cstabh:clan los siguientes aspt:ctos; d) Aumento de la producción agrlcola; b) Eficienlar la 
producción; e) Rccapitaliz.aci6n del campo; d) Moc.Jcrni7.ación de la agricultura. Objetivos 
rclativwn~nlc alcanzados, con una mayor aculturación y explotación de las poblaciones indias. 
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'"Capltulo 11. 

De I•• unld•d•• de producción. 

Art. 32. Los ejidos o comunidades podrán integrar mediante acuerdo voluntario. unidades 
de producción asociandose entre si o con colonos y pequenos propietarios. con la vlgilancfa de ta 
Secretarla de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

Participara la entidad pública del riesgo compartido sólo en Jos casos que se~afa el articulo 
55 de esta fey. -_ · , -_ 

Las unidarjes de producción que se integren con ejidos y comunidades· entre ~-i/Con ,-,~ 
participación del riesgo compartido. en los términos del párrafo anterior. se regirán exclusivar:nente 
por las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Reforma Agraria. •24 

_ : __ ,·-.;.--: -· 

El artlct.•lo 33 continúa preceptuando: 

·Art. 33. Las unidades de producción, conforme, a las metas de los programas. tendrc\n por 
objC!to la producción agropecuaria y podrán prever el uso de espacios comunes, construccfOf'! de 
obras de provecho común, utilizaciOn de equipos, prestación de servicios en mutuo beneficio y las 
demas modalidades que mejor propicien el logro de las metas ... ~ · . ., 

Como legislación superveniente, el art. 32 de la ley de fomento, violo el argumento del art. 
55 de la rey federal de reforma agraria. el que a la letra estipulaba: 

"Queda prohibida la celebración de contratos de arrendamiento, aparecerfa y, de cualquier 
acto jurfdK:o que tienda a la explotación indirecta o por terceros de los terrenos ejidales y 
comunales, con excepción de lo dispuestos en el art. 76. • 

En la práctica, la adopción de esta ley no represento sino una ampliación de la privatización 
tanto de comunidades como de ejidos, al posibilitar la Inversión de capital privado en las 
comunidades. El Estado dió continuidad a la polltica agraria de Miguel Aleman, Incrementando ta 
proletarizac1ón y descampesinización de los indlgenas, ampliando las ganancias y la plusvaHa del 
bloque hegemónico. 

5.3.3. Ley de C ... dllo Rur•I 

Fue decretada par el presidente Luis Echeverrla en el ano de 1976. 

Al igual que las anteriores. la de crédito rural, mantuvo una fundamentación 
socloeconOmica en la que las comunidades indlgenas fueron consideradas sujetos de crédito. 

En su art. 54 referla: 

·para 105 efectos de esta ley se consideran sujetos de crédito del sistema oficial de crédito 
rural y de ta banca pr~ada,-las personas morales y flsicas que se senatan a continuación: 

24. 1 cy de '??mento Acmoecugrip. Ed. Pornia. M~xico. 1990. p. 416. 

2S. ll2fdmi. 
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J. Ejidos y comunidades. 

11. Sociedades de producción rural. 

[ ... )" .. 
Por otro lado el art. 58 establecla: 

·tas asociaciones rurales de intarés colectivo se constituirán por ejidos, comunidades, 
sociedades de produccfOn rural, conjunta o separadamente. sin fines de explotación de la tierra, 
::m::'cS:.~.pellar actividades económicas secundarias y servicios de beneficio común para sus 

El capitulo 11 de esta ley (Del ejido y la comunidad) establecla la personalidad jurldica, como 
sujeto de crédito de las comunidades (art.63); de igual forma establecla las atnbuciones que, en 
materia de adquisición y créditos, correspondla al comisariado de bienes comunales (art. 66). 

En los hechos, la polftica financiera del Estado se dirigió mas bien a uniones de crédito de 
pequet'\os y grandes propietarios. que se ubicaban en tierras de riego. En el caso de las 
comunidades, fueron contadas aquella~ que lograron este beneficio, por tratarse de productores 
aUplcos a la reforma agraria capitalista. O en su defecto. cuando se lograba algün crédito, se 
constituran en deudores permanentes de la banca. 

5.3.4 Ley reglamentarla del articulo 27 conatituclonal en materia minera. 

Esta ley fue publicada en el Diario oficial de la federación el 22 de diciembre de 1975. 

La polltica minera del Estado establecla que. con la sola e>ccepci6n de aquellos recursos 
que la ley definfa como estratégícos29 y de utilización nuclear. todos los demás recursos podrlan ser 
concesionados a ros particulares, los cuales efectuarfan labores de explotación. beneficio. 
explotación y aprovechamiento de las sustancias minerales (art.6). 

El articulo 8 de esta ley precisaba: 

•Art. e. El ejecutivo federal, mediante acuerdos con las Secretarlas del Patrimonio Nacional 
y de Hacienda y Crédito P

0

übUco, cuando considere que sean necesarias para el desarrollo. 
económico del pals, podrá constituir empresas de participación estatal mayoritaria para la 
explotación minera, fijando las condiciones generales de su constitución, organización y 
funcionamiento. las que se sujetarán en lo general a 10 siguiente: 

l. Su forma será la de sociedad anónima. 

11. El capital de la sociedad sera el que fije su estructura constitutiva, y estará 
representando por acciones nominatfvas, divididas en tres series. con las siguientes caracterfstfcas: 

26. I cy ds Cddjtg R"?''• Ed. Pol'TÚa, Mc!xico 1990, p. 328. 

27. l.biW:m. p. 329. 

28. lintre orros, la ley scftalaba al torio, el petróleo, el uraniu, etc., cuya tipificación juridica es la de 
constituir reservas nacionalC!'S. 
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a) Serie •A". compuesta por acciones que sólo Podrán ser suscritas por el Gobierno federal. 
preferentemente a través de la ComisiOn de Fomento Minero, que seran intrasferibles, no 
amortizables y ~uyo monto en ningün caso será menor del 15 % del capital social. 

B) Sene "B", compuesta por acciones que podrán ser suscntas por mexicanos. ejidos y 
comunidades agrarias y sociedades mexicanas, cuyo capital, de acuerdo a su escritura constitutiva, 
este suscnto por mexicanos por lo menos 43n un 66% y que sOlo podr.án ser transmitidas a 
mexicanos ejidos y comunidades agrarias y sociedades mexicanas cuyo capital mantenga la misma 
proporción exigida para el suscnptor. 

Tratándose de explotaciones locahzadas en terrenos ejidales o comunales y no sujetas al 
régimen de reservas mineras nacionales, se dará prioridad a los ejidos y las comunidades agrarias 
para la adquis1ciOn de esas acciones hasta un 49%, de estar en aptitud económica de ejercitar este 
derecho. En todo caso, se otorgar:. prioridad a los ejidatarios y comuneros para ocupación de mano 
de obra, en la medida en que lo requiera la empresa. 

Los superficiarios en general tendrán la misma prioridad para suscribir acciones cuando los 
yacimientos se localicen en sus terrenos. [ ... 1·10 

La disyuntiva en que colocaba el Estado a las poblaciones indfgenas consistla en 
reconocerlas como posibles accionistas, cuando sus condiciones materiales de existencia les 
impedfan constituirse como tales. El agravamiento de las contradicciones socioeconOmicas mas 
bien llevó, al Estado a conces1onar los recursos minerales existentes en sus territorios a otras 
instancias étnicas. 

5.3.5. La nueva reglamenblclón del artfculo 27 con•tltuclon<1I 

Con las reformas al articulo 27 constitucional del 6 de enero de 1992 en materia agraria 
fueron abrogadas Ja ley de fomento agropecuario, la ley federal de la reforma agraria, la ley general 

~= ~:~it~~';~sli~!~fo ~~~~:~~se b~~·~~~~=~~~~a~~~ y :,~~:~~:tia~ª ~~~h~~I ~~~:S::i?;~r::-::::;,~ 
incorporados a la nueva ley agraria que fue publicada en el Dlari<LOticial.cte.Ja...Eedera.ciQQ el 26 de 
febrero de 1992. 

5.3.5.1. L• ley •gr.ria de 1992. 

De corte mas bien productivista y tecnocratico, esta nueva legislaciOn se compone de diez 
tltulos, los que se subdividen en capltulos y secciones. 

El utulo primero se refiere a las disposiciones generales, estableciendo la supletcnedad de 
la materia civil (art. 2) respecto de la materia agraria, circunstancia que no existla desde principios 
de siglo, en el que el constituyente reconoció la existencia del derecho agrario Re.C-Se, e 
independientemente del derecho civil; las nuevas circunstancias creadas por el gobierno de Carlos 
Salinas de Gortari fueron las que determinaron el paralelismo de estas dos ramas del derecho. 

Por otro lado, el mulo primero senala que, en materia de aprovechamiento urbano y del 
equilibno ecolOg1co, se BJustara a 10 dispuesto en la ley general de asentamientos humanos y en la 
ley de equilibno ecológico y la protección al ambiente. 

29. ~Qó.n.Mic.t:n1. 19n. ed., F.d. Pom.Ja. Mc!xico, 1990, p. 9. 

30. Ademas del rc!gimcn de propiedad agrario surgieron nuevos ordcmunientos en materia de bosques, 
uguas y minerta, emitidm¡¡ por el Estado poua dar curso a la rcfonna citada. 
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En el titulo segundo se ccnceptua11zan desarrollo y fomento agropecuarios. En este 
apartado. se incorporan algunos de los contenidos de ta otrora Ley de Fomento Agropecuario; en 
tal sentido la nueva ley agraria mantiene ta intenciOn gubernamental de Integrar a ejfdatartos, 
comuneros y pequenos propietarios en unidades de producción, a través de diversos tiPos de 
asociaciones de productores. 

Segün la ley, el marco en el que supuestamente se debe .adecuar al fomento a la 
producclOn es el del respeto al medio ambiente. 

En los hechos, ras asociaciones entre ejidatarios, comuneros y capitalistas han derivado en 
situaciones desventajosas para los indios, ya sea. porque los ejida!arios-indlgenas son convertidos 
en Ja fuerza de trabajo de los grandes capitalistas o porque, de principio, existe una . situación 
econOmlca desproporcionada en este tipo de asociaciones. 

El tltulo tercero, que se refiere a los ejidos y comunidades, contiene cinco capltulos. 

A diferencia de la anterior ley de reforma agraria (L.F.R.A). este titulo del nuevo 
ordenamiento niega al reparto agrario y solamente se organiza en los ejidos y comunidades ya 
existentes. 

En el primer capitulo, delinea el nuevo carácter del régimen de propiedad ejidal. al definir 
{art. 9o.) que k>s ejidos y comunidades son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o 
aquellas que hubieran obtenido por otro título. 

De usufructuanos, los ej1datanos. fueron convertidos en propietarios jurldicos de su medio 
de producción. El "candado", que anteriormente habla impuesto el articulo 27 y su ley reglamentaria 
a los bienes agrarios, fue roto al haberle reconocido al ejido como una mercancfa más del sistema. 
Con esta nueva fundamentación. se transformó la tradic!On de defensa de Jos derechos agrarios 
campesínos y se continuó la insercion del gran capital. 

Mas adelante, el propio capltulo 1 establece que los ejidos se organizaran mediante su 
reglamento interno {art. 1 O), que deberá de ser acordado en Asamblea general e inscrito en el 
Registro Agrario Nacional (R.A.N.). 

En este reglamento se deberan de establecer las bases para la organización económica y 
social del ejido y la comunidad, y las normas para aprovechar las tierras de uso común. 

En la Sección segunda de esle capltulo 1, se precisa quienes son ejidatarios y se distingue 
la figura de los avecindados; esto último revela la multiplicidad de casos en que fueron 
incorporados. por vla de hecho, millares de mexicanos que compraron o rentaron parcelas o 
solares urbanos y que finalmente pasaron a formar parte de los ejidos. 

En cuanto a los órganos de representac10n del ejido, al igual que lo senalara la L.F.R.A. 
estos se mantienen, aunque con algunos cambios en su funcionamiento; estos son: 

a) La asamblea general de ej1datarios, 
b) El com1sariado ejidal, y 
c) El consejo de vigilancia 

En relac10n con la asamblea, no se establece sino un término de seis meses para que 
pueda verificarse, desapareciendo el concepto de asamblea ordinaria, que conforme a la L.F.R.A. 
se efectuaba mensualmente, también se derogan los conceptos de Ja asamblea extraordinaria y de 
balance y programaciOn. 



121 

Con la nueva ley. el Estado mexicano brinda mayor '"flexibilidad~ respecto del manejo de 
los bienes ejidales, llegando incluso a permitir a Ja asamblea la termlnaclOn del régimen ejidal. 

El capitulo 11 de la nueva ley, se refiere a las Uerras ejidales, a las que divide en tres ér~as, 
a saber (art. 44): 

a) !ierras para _el asenta"!"ien~o_ h_~I'."ª'!º· __ 

b) Tierras de uso común, y 

e) Tierras parceladas 

En términos generales, la Jey establece que las tierras ejldales pueden . ser objeto de 
cualquier tipo de contrato. aspecto que rompe con la antigua tradlciOn ejidal de ser un bien 
inaltenable, inembargable, etc .. 

De igual forma. permite que las tierras puedan quedar como garantla en usufructo. Esta 
garantfa deberá de constituirse ante fedatario p(lblico e Inscribirse en el registro agrario nacional 
(R.A.N.j.31 Valga set'talar que la única área irreductible del ejido. es decir. aquella que no puede ser 
afectada, es la superficie destinada al asentamiento humano. según asl lo acota el articulo 64 del 
citado ordenamiento. 

Por tierras de asentamiento humano se entienden aquellas que corresponderfan a las antes 
denominadas como zona urbana y su fundo legal, asl como la parcela esco!ar, Ja unidad agrlcola 
industrial para la mujer y la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud. 

Las tierras de uso común del ejido se Integran por el conjunto de bienes agrarios que 
pertenecen al ejido, que si bien la nueva Ley los define como inalienables e imprescriptibles. 
permite (art. 75) la transmisión de estos bienes a sociedades mercantiles o civiles. 

Y, finalmente. este capitulo 11 define a ras tierras parceladas del ejido, que son unidades de 
producción pertenecientes a cada ejidatario. 

5eg0n la otrora L.F.R.A., las dimensiones de la parcela ejidal se deblan ubicar dentro de los 
siguientes margenes: 

a) Hasta 10 hect.areas, en tierras de riego o humedad; 
b) Hasta 20 hectáreas. en tierras de temporal; 
e) Hasta 40 heetareas, en tierras de agostadero; 
d) Hasta 80 hectáreas, en tierras de ceml. 

En los hechos, por lo general. la parcela ejidal fue mucho menor a lo senalado, ya fuera 
porque el número de petlcionarios excecUa en mucho a las tierras que serian dotadas o, en su 
defecto, porque algunas de las superficies parceladas se velan afectadas por servicios, drenes, 
obras u otros, con lo que se reducla la parcela del ejidatario. Además de que, en múltiples 
ocasiones el apeo y deslinde de las areas ejidales tuvo fallas técnicas en las que los trabajos se 
hacfan de gabinete (en las oficinas de las dependencias de Estado) careciendo de toda objetividad. 
Este fenOmeno denvO en el 1mplantamiento por el presidente Carlos Salinas de Gortan del 
PROCEDE (Programa de Certificación de Derechos Agrarios), con el que las dependencias del 
Ejecubvo Federal buscan redimens1onar las superficies en que realmente se ubican las parcelas 
ejidales. 

31. Arts.45 y46dc laliu.~~. Ed Delma, Ml!xico, 1992, p. 14. 
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Coadyuvando con los preceptcs constttucionales, esta ley reglamentaria adecüa a los 
bienes parcelados como mercanclas, es decir, sujetas a cualesquiera tipo de contratos, fenOmeno 
que como mencionábamos impacta los intereses de la familia campesina. 

Més adelante, en el Capitulo V del titulo tercero. se establece lo relativo a las comunidades, 
término ambiguo que como hemos citado, se refiere más bien a los pueblos indios del pals. 

A diferencia del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). que 
reconoce el concepto de territorio como perteneciente a los pueblos indios, la nueva ley agraria 
solamente alude a la tierra como medio productivo y no asl al conjunto de recursos naturales, 
reno11ables y no renovables existentes en ellos. De esta manera, los minerales, aguas, bosques, 
fauna, etc. habidos en tierras de los pueblos Indios pertenecen al Estado quien solamente puede 
concesionar a los interesados (tratase de los propios pueblos indios, o no}. 

Al Igual que acontece con el ejido, en las comunidades, la idea de Ja nueva ley, es 
eminentemente privatizadora, como asf sucede con las otrora tierras de uso común de los pueblos 
indios, las que, conforme sena1a el artlculo 100, pueden ser transmitidas a sociedades. Este 
fenómeno advierte un nuevo proceso de concentración agraria, colocando en grave riesgo de 
desaparición a lo:; pueblos indios. 

A eontrarjg sensy a lo que se estipula en la ley agraria, las comunidades se rigen por su 
derecho consuetudinario. en el que están presentes usos y costumbres de cada una de las etnias 
del paf s. 

Las modificaciones introducidas en esta nueva ley reglamentaria impactan la posesión de 
los pueblos indios y rompen las reservas legales que haclan suponer a la tierra, incluyendo la de 
los asentamientos humanos, como patrimonio familiar. 

Con la nueva ley, la indivldualizaciOn que se hace del tftulo parcelario en manos del 
cOnyuge varOn, coloca a la mujer india y campesina en un estado de mayor indefensión que en el 
que se ubicaba en la L.F.R.A .. 

El Utulo cuarto (de las sociedades rurales), recoge los principales contenidos de la anterior 
ley federal de crédito rural y de la ley de fomento agropecuario; al respecto, el artfculo 108 refiere ... 

•Los ejidos podrán constituir uniones, cuyo objeto comprenderé la coordinación de 
acttvkjades productivas, asistencia mutua, comercialización u otras no prohibidas por la ley. 

uniones~~ eJ;:o~. -~ido, si asl lo desea, podrá formar, al mismo tiempo, parte de dos 0 más 

Las uniones de ejidos surgen como resultado de un acuerdo de asamblea general y se 
integran a través de su acta constitutiva que deberá contener un estatuto, acto jurldico que deberá 
registrarse en el R.A.N .. 

Mas adelante, este titulo cuarto describo a las asociaciones rurales de interés colectivo 
(A.R.l.C.). que son aquellas personas morales que en el campo se pueden organizar por ejidos, 
comunidades, uniones de ejidos o comunidades, sociedades de producción rural, o uniones de 
producción rural 

32. Lc:l ~ .121l&U .• pp. 45-46. 
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Podemos considerar que las AR.1.C. representan un instrumento económico trascendente 
del Estado; con el objeto de lograr sus fines de reproducciOn ampliada de capital, a través de una 
mayor centralizacion y concentración de los recursos y consecuentements del capital. 
Precisamente, el pttrrafo 11 del artlculo 110 de la ley, precisa que el objeto de las A.R.l.C., es Ja 
integración de los recursos humanos, naturales, técnicos y financieros para el establecimiento de 
industrias, aprovechamientos, sistemas de comercialización y cualesquiera otras actividades 
econOmlcas. 

En otras palabras, se busca terminar con el concepto minifundlsta de la eeonomia 
campesina. mas bien de tiPo autoconsumista, fomentando la economla capitalista en el agro. 

Cadas las circunstancias en que se desenvuelven los campesinos y principalmente Jos 
pueblos indios, las formas asociativas, en las que se les pretende involucrar, y de hecho ya se han 
involucrado, resultan altamente desproporcionadas. 

Con lo anterior no se trata de negar las ventajas que puede apartar el crecimiento 
capitalista asf como sus innovaciones tecnológicas. sino reconocer su manera avasalladora de 
irrumpir en tas economfas campesino-indlgenas de ahí que. cualquier forma de organización 
económica en el agro no debe plantearse, tan SOio. como una propuesta del Estado. sino debe de 
adquirir un carácter democratice en el que intervengan los sujetos involucrados. 

En el titulo V de la ley. se confirma la tendencia antiagransta del presidente Salinas de 
Gortari, al haber ampliado los márgenes de la pequena propiedad. 

Según el artlculo 117, se define como pequena propiedad aquella que se ubica de la 
siguiente manera: 

l. 100 hectáreas, cuando se trate de usos agrlcolas; 

11. 1 SO hectáreas, si se destina al cultivo de algodon: 

111. 300 hectáreas, si se destina al cultivo de plátano, cana de azúcar. café, henequén, hule, 
palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao. agave, nopal o árboles frutales. 

En lo que respecta a la pequena propiedad forestal, el articulo 119, de la mult1citada ley 
precisa que se considera como pequena propiedad aquella que no exceda de 800 hectáreas. 

Y en cuanto a la pequena propiedad ganadera se establece el mismo criterio de la L.F.R.A., 
es decir. hasta 500 cabezas de ganado mayor o sus equivalentes en ganado menor, dependiendo 
de la clasificación que se haga de los coeficientes de agostadero. 

En la actualidad, las superficies referidas··se multiplican por el factor 25, circunstancia que 
permite advertir que el campo mexicano se encuentra viviendo un nuevo proceso de concentración 
agraria.~ 

En el Utulo sexto. ta ley formaliza uno de los aspectos centrales de la reforma salinista al 
incorporar como nuevos propietarios a las sociedades mercantiles. aspecto que la otrora ley de 
reforma agraria no consignaba. En tal sentido. el articulo 126 senala que " ... ras sociedades 
mercantiles o civiles no podrán tener en propiedad tierras agricolas. ganaderas o forestales en 
mayor medida que la ·equivalente a veinticinco veces los limites de la pequena propiedad 
individual ..... 

33. Cf. artículo 126. 1 cy Agrarj•. ~ .• 1'· SS. 
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El trtulo séptimo se refiere a la procuradurfa agraria, institución que guarda sus 
antecedentes en la procuradurfa de pueblos del carcfenlsmo y en la actual procuradurfa indfgena 
del estado de Oaxaca. instancias gubernamentales cuyo fin ha sido el de brindar servicio social a 
los campesinos. 

Sin negar la importancia que guarda la existencia de esta procuracturla. cuyo fin aparente, 
es el de coadyuvar en la aplicación de la justicia agraria, solamente es una instituciOn paralela en la 
administración de justicia, cuyas determinaciones no son resolutivas. 

Por otro lado. es contradictoria la presencia de ia procuradurla agraria, cuando la polltlca 
del sallnismo se fincó en el beneficio de las transnacionales y grandes latifundistas. 

Según el artfculo 134 de la nueva ley, se considera que la procuradurla agraria es un 
organismo descentralizado de Ja administración pública federal, con personalidad jurfdica y 
patrimonio propios, sectorizado en la Secretarla de la Reforma Agraria. 

Bajo una idea ambigua e imprecisa, sus funciones son de "servicio social" para desarrollar 
la defensa. tanto de ejidatarios. comuneros y pequenos propietarios; ¿Como puede defender al 
mismo tiempo dicha procuradurfa intereses tan contradictorios, como son los de los latifundistas 
(pequenos propietarios) y Jos de los trabajadores (indlgenas y campesinos)? 

Uno de los problemas fundamentales que ha tenido la administración de justicia. en el 
medio rural, es el de mantener marginados a los propios protagonistas de las instituciones. En el 
caso particular de esta procuradurfa serla importante considerar la intervención de los pueblos 
(sociedad civil) en la regulación de justicia. Particularmente cuando reconocemos la e>eistencia de 
una diversidad étnica en la que concurren múltiples concepciones de nomartividad y ejecución de la 
justicia, corno asf acontece con la pervivencia del derecho consuetudinario Indio. 

El articulo 157 senala que "son baldlos. los terrenos de la NaciOn, los que no han salido de 
su dominio por titulo legalmente expedido y que no han sido deslindados ni medidos.• :w 

Y el artfculo 158 indica que son nacionales: 

l. Terrenos baldlos deslindados y medidos en los términos de este tltulo, y 

11. Los terrenos que recobre la nación por virtud de nulidad de los tltulos que respecto de 
ellos se hubieran otorgado. 

La controversia principal. que surge de las definiciones citadas. es la de reconocer que la 
mayorfa de los llamados baldlos pertenecieron a los pueblos indios y que es más bien a aquellos a 
quienes compete se les reconozcan los derechos agrarios que les corresponden. 

Finalmente el titulo décimo de la ley agraria introduce uno de sus aspectos novedosos que 
corresponde a la administración de justicia agraria. Recordemos que en Ja anterior L.F.R.A. el 
derecho agrario, tan solo se configuraba como un derecho de tipo administrativo, en el que 

34 Le)' Aprnria, Ed. Ponúa, MCxjco, 1994, p. 65. 

,:,_ .. ·, 
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la justicia agraria era facultad del ejecutivo, los secretarios del ramo ( S. R. A - S. A. R. H.) los 
gobernadores de los estados y, en el "mejor de los casos", de las llamadas comisiones agrarias 
mixtas; con la ley de 1992, se reconoce al derecho agrario como una disciplina que cuenta con sus 
propias jurisdicciones o tribunales.35 

En cuanto a la actuaciOn en los tribunales, la ley previene, desde la junsdicclOn voluntaria 
en materia agraria, hasta el seguimiento del juicio con todas las formalidades inherentes al caso. 

Como una modalidad del juicio agrario. el articulo 170 sostiene que el actor puede 
presentar verbalmente su demanda, la que coadyuvatoriamente sera integrada de manera escrita 
por la Procuradurfa Agraria para incorporarla formalmente al expediente. 

En términos generales, el nuevo ordenamiento regula los ténninos de emplazamiento, los 
aspectos en que se circunscribiré el juicio agrario, la ejecuciOn de las sentencias. y los ténninos del 
recurso de revisión. 

En lo que se refiere al juicio agrario, podemos considerar que se busca sea de carécter 
sumario, es decir, expedito y resolutivo en donde la audiencia juega un papel pnncipal. 

Si bien, los tribunales agrarios pueden representar un avance en la resoluciOn de las 
controversias e)(Jstentes en el agro, también pueden constituirse en un instrumento legitimador del 
despojo agrario, dada la actual orientaciOn. de la estructura estatal y su intenciOn modernizadora 
que se finca en los fines del gran capital agrfcola e industrial. 

La contrapartida de los tribunales agrarios del Estado estarfa dada en una mayor 
intervención de la sociedad civil, en la admlnistraciOn de justicia agraria. 

En panicular. pard los pueblos indios, los tribunales agrarios son disfuncionales, al no 
considerar las préctlcas de administraciOn de justicia que se desarrolla en sus territorios étnicos: 
para el caso en cuestión. insistimos, serla fundamental que el Estado reconociera el ejercicio de 
sus propias jurisdicciones y la aplicación del derecho consuetudinario indio. 

5.3.5.2. L• l•y de •gu•• n•clonalea 

En relaciOn a la Nueva Ley de Aguas NacionaJes, es de hacer notar que. aunque se tratO 
de liberar el uso de los recursos h1dráuhcos, aun quedan varios problemas en relaciOn al manejo 
de los derechos del agua; en primer término, hay varias referencias al reglamento de la ley. el cual 
hasta noviembre de 1993 no se habla terminado y especlficamente en relaclOn al capitulo 11 sobre 
su uso agrfcola, la mayor parte de las decisiones respecto al manejo del recurso, se le dejan a los 
reglamentos de las unidades y los d1stntos de riego. 

En relaciOn a los pueblos indios. por cuanto sujeto agrario que se distingue de los derTU\s 
sectores y clases sociales de la poblac10n rural, el problema del uso, goce y disfrute de las aguas 
se liga de manera indisoluble al de los suelos; al respecto valga senalar, que desde el momento en 
que el Estado ha definido (artlculos 27 y 73) a las aguas como "nacionales·. es decir del dominio 
del Estado, ha colocado a las etnias como extral\as respecto de los recursos existentes en sus 

35. EJ articulo 1 º de la le)· orgtuuca de lnbunalcs agrnrans lfUC füer4 puhhcada en el l)jario ntidnl de J.A...1i:dcrm;i0n 
el 26 de febrero de 1992 y rdorrmtda por decreto del '~ de julio de 1 C)C}J, scnala 1.1uc lus tribun11les agnv1us 
'"°" los ór.ga.no~ federal1\los dutadu:. de plena JUri!tt.ticción y autonamla para dictar sus fallo!i!., " tus que 
corr-e.ponde. en loo; l~rnunos de ¡.,, fracción XIX del artkulo 27 de Ja Cnns1iructón ... EI anlculo 2" del 
c1tndo.l ordenamiento indu;a que lo~ 1.ribunalc!il. ngrarm!> :te comroncn de· 
1. El 1.r1bunal superior agrario y 
IJ. l.o!i 1nhun11lc!> unitario"i agrarios. 
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comunidades. En realidad, el régimen de las aguas debe adquirir una nueva dimensiOn, en la que 
las poblaciones indias sean plenamente gozadoras del recurso hidráulico. 

Hoy existe (ano de 1995) una profunda discusión acerca de la supremacla que de sus 
territorios étnicos deben asumir fas poblaciones indias. La subcomisión de la O.N.U. ha definido 
claramente que los indios han sido los propietanos ortginanos de los territorios en los que milenaria 
mente han sobrevivido, existiendo una visión integral de dicho territorio en la que no únicamente se 
alude a la tierra sino al conjunto de elementos incorporados a ella. 

A diferencia de las po11t1cas hidráulicas estatales, que las mas de las veces hacen un uso 
indebido del agua. ya sea por desabastecer a diversas regiones y dotar del llquido a la gran 
industria (como asl acontece en la confrontación campo.ciudad). se debe de elaborar una 
planlficaciOn hldraulica democrática que se organice en la socieda civil y consecuentemente una 
nueva legislación hidráulica para que, en el caso particular del recurso, le sea reconocido en su uso 
efectivo a los pueblos indios. 

5.3.5.3. La Lay Minara y laa reformas al •rtlculo 27 

En 1990, previo a la reforma y adición del articulo 27, el gobierno salinlsta establecla el 
nuevo concepto que debla adquirir la polltica minera; al respecto el Programa Nacional de 
modemización de la minerfa establecfa: 

"Estimular la hbre concurrencia de los particulares, promoviendo la localización de nuevos 
yacimientos y fomentando el aprovechamiento de tas éreas de potencial minero.JS 

Fue asr como el Estado mexicano planteó también lo que podrfamos denominar como la 
reforma minera, que no fue otra cosa que intentar modemtzar a este subsector extractivo de la 
economfa. 

Mas adelante, el programa de modernización senalaba: 

"Tener como llnea de acción fundamental, para modernizar la regulación minera, el normar 
a la rama por medio de un marco jurfdlco que responda a las necesidades de modemizaciOn, 
transformaciOn y diversificación requeridas por la acUvidad."37 

Los contenidos relevantes de la nueva Ley Minera 3111 

En la nueva legislación minera ya no se da competencia para la aplicación de la polltlca minera a la 
Secretaria del Patrimonio Nacional, actualmente le corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la 
Secretarla de Energla, Minas e Industria Paraeslatal (SEMIP) (1994). 

Dentro del capitulo 1 se hace referencia m:.s precisa de lo que se entiende por exploración, 
explotación y beneficio; asl corno de los minerales o sustancias que en vetas. mantos. masas o 
yacimientos constituyen depósitos distintos de los componentes de los terrenos, haciendo una 
descripción mas amplia de los mismos. 

36. Pro(tra.ma Nacional de Modcnlización de ht. l'\.1incrfa. Sri.._ de Energln. Mma..; e lndu!';tria PMacstaral. 
Mtxicn. 1990. p. 16 

J7. Id.cm. 

38. l.cy Reghuncntaria del .niculu 27 con!otituciunaal en mattcria rnincra, puhlicnda rn el O. O. F. el 22 de diciembre 
de 197!1yreformaday1tdic1on•d11 en el ano de 19-13. 
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Además, se adicionaron al articulo 5 dos fracciones: son las que hacen referencia a Jos 
minerales radioactivos, asl como a la sal que provenga de salmas formadas en cuencas 
endorreicas. 

La ley menciona que fa exploraciOn. explotación, beneficio y aprovechamiento son de 
utilidad pública con las sujeciones que establece fa misma; excepto, cuando Jo determine una ley de 
carécter federal, cuando se establezcan contribuciones que graven esta actividad. 

La ley conserva las referencias a las atribuciones de la SEMIP, mencionando en el articulo 
8 que la Secretarla formulará los programas de fomento a la pequena y mediana minerla y al sector 
social, coordinando las acciones necesarias para su ejecución. También promoveré el mejor 
aprovechamiento de los recursos minerales de la naciOn. Anteriormente se contemplaba en todo un 
capftulo el fomento a la pequena y mediana minerfa. que ahora se contempla en un solo artrculo. A 
su vez, el Consejo de Rflcursos Minerales tiene por objeto aportar todos los elementos adecuados 
para el ·buen uso y aprovechamiento" de Jos mismos. 

En este capitulo, se hace referencia mas especifica a los sujetos que pueden realizar las 
actN'idades de exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos minerales o substancias 
materia de esta ley; esto. se determina par medio de la concesión y la asignación, de acuerdo a_ 
los requisitos que determina la misma ley y que son aquellos que pueden ser considerados como 
titulares de las concesiones y asignaciones mineras. reservándose el Estado la autoridad de 
concesionar o negar. 

Es importante senalar que. con las reformas a la ley minera, " se igualó" a los sujetos 
sociales, ya que la anterior ley definla un orden de prelación en el que primigeniamente se 
encontraban los ejidos y comunidades para ser "beneficiados por el Estado·, a efecto de iniciar una 
exptoración y consecuentemente una explotación minera: en la actualidad existe una ·libre 
concurrencia", circunstancia que margina automat1camente a los pueblos indios y ejidos pobres del 
pals, por no representar una inversión segura al crecimiento económico que el Estado pretende con 
la modernización. 

Con respecto a la duración de las concesiones, se amplio el término a .5..e.is anos; de la 
exploración, antes se autorizaban_tre..s anos. y si el beneficiario cumplla con las obligaciones 
establecidas por la concesión antes del término, podfa solicitar una nueva concesión pero de 
explotación: anteriormente la concesión tenla un plazo de veinticinco anos. siendo ahora su 
duración de ciocaum.ta anos, nuevos plazos que podrán ser prorrogables, siempre y cuando los 
beneficiarios cumplan con lo dispuesto en esta leyn. 

Cabe mencionar que la duración de la concesión minera de acuerdo a lo observado en esta 
ley. es de seis anos improrrogable; asl mismo so establecen las causas de cancelación de la 
misma. La anterior legislaciOn, con respecto a la concesiOn y a la asignacton observaba lo mismo 
con respecto a sus derechos, no asl, con su duración. 

En las zonas de reserva minera. cambian los supuestos de incorporación por 
desincorporaclón que seran decretados por el ejecutivo federal estableciendo, los requisitos la 
Secretarla (SEMIP). 

39. Para el bloque hegemónico resulta clara Ja idea de ampliar los ténninos de duración de los bienes 
conccsionados o asignados, ya que, conforme al criterio capitalista. a mayor temporalidad de la 
concesión muyorcs garantfH para Ja invenión y rnenores posibilidades de riesgo. 
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Una de las reformas mas importantes en materia minera fue Ja incorporada en el c;apltulo UJ 
que hace referencia al capital pnvado, que puede ahora intervenir en materia petrolera. AJ respecto. 
la ley senara que para poder realizar obras y trabajos de explotación y exploración en asignaciones 
petroleras, se solicitara el permiso correspondiente de PEMEX. 

Si dicha exploración y explotación se realiza en poblaciones. presas. canales. vlas 
generares de comunicación. etc.; asf como también dentro de la zona federal (terrestre, marltima y 
aérea), dicha autorización se solicitara a Ja autoridad que tenga a su cargo los bienes referidos de 
acuerdo a las disposiciones aplicables. 

En realidad. no sorprende en gran medida la polftica del gobierno salinista al haber 
incorporado al capital pnvado en la explotación petrolera, ya que, la administración del recurso 
durante los úrtimos gobiernos ha dejado mucho que desear, al apegarse, vfa deuda externa, a los 
designios impuestos por los grandes oligopolios estadounidenses. y no s61o ahora con ra 
macrocrisis de 1994-1995. 

Por otro lado, la ley se refiere a la expropiación, el c6digo anterior a nuestro parecer, daba 
una informactón más clara sobre esta temática • la actual legislación sólo menciona cúal es el 
Organo competente para resolver sobre las solicitudes referentes a la expropiación, además 
contempla que la expropiación de bienes ejidales y comunales, en el caso de recursos mineros, se 
sujetará a lo dispuesto en la ley agraria. 

Asimismo, la nueva ley establece que, para otorgar un agrupamiento de concesiones 
mineras, se requiere que los lotes sean colindantes o constituyan unidades mineras o 
minerometalúrgicas, apegtmdose a lo dispuesto en la ley. 

Finalmente, importa set'lalar que el agrupamiento de concesiones mineras anteríormente se 
consideraba para efectos de la ley con un limite, pues no debla exceder de 5000 hectareas y 
actualmente no se establece Hmite alguno. Rompiendo asf todo tipo de cánones y demostrando el 
sentido favorable a los monopclios del gobierno del presidente Salinas (1988-94). 

En conclusiOn, podemos set'lalar que la reforma al 27. y su respectiva ley reglamentaria en 
materia mlnera, coadyuvan con los intereses del gran capital, al permitir fa ampliación de las 
concesiones hasta par un término de 50 anos prorrogable en 50 at'los más y ampliar, sin níngün 
limite, la monopolizaciOn de las asignaciones de la industria minera. 

Para Jos ejidatarios, campesinos y particularmente para los pueblos indios, representa una 
grave contradicción respecto de la inequitativa distribución de la riqueza. Corno referlamos en 
relación al suelo, el espacio aéreo, el agua y otros diversos recursos, deben de surgir nuevas 
definiciones jurld1cas con las cuales ros pueblos indios, en cuanto propietarios originarios, dejen de 
jugar el papel de "simples espectadores" del saqueo de sus recursos, para convertirse en duet'los 
de sus patrimonios. 

El Estado ya no puede ser el instrumento que regule y administre los bienes existentes en 
los pueblos indios , ni por vla patemalista , ni por vla de imposición, sino que tiene que 
convertirse en un elemento coadyuvante del desarrollo de los pueblos mdios. En particular en la 
materia minera. la expenencia que hoy desarrollan los md1os del Canada puede resultar ilustrativa 
en la medida en que los recuraos han servido para el auténtico crecimiento y beneficio de lo5 
siempre marginados pueblos indios. 
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5.•. Ley que crwó el ln•tJtuto Naelon•l lndlg•nlata ( INI) en 1948. 

En cumplimiento de los resolutrvos del Instituto Interamericano Indigenista y como producto 
de la polltica del Estado mexicano, el ejecutivo federal, promulgo en 1948 la ley que creo al Instituto 
Nacional Indigenista, cuya labor se realizó inicialmente mediante sus cenlros coordinadores 
distribuidos en las regiones con población indfgena, creando ademas, organismos destinados al 
rescate de la cultura popular, dentro de ellos destacan el Fondo nacional de Ja danza mexicana y el 
Fondo nacional para el fomento de las artesanlas, Jos cuales aparecen en la década de los 
setenta.40 

El artfculo 2 senara: "El Instituto Nacional Indigenista desempena las siguientes funciones: 

l. Investigar los problemas relativos a los núcleos Jndlgenas del pafs. 
11. Estudiar ras medidas de mejoramiento que requieran esos grupos indJgenas. 
111. Promover ante el ejecutivo federal, la aprobacion y aplicaciOn de estas medidas. 
JV. Jntervenir en la realizaciOn de las medidas aprobadas coordinando y dirigiendo en su 
caso. la acciOn de tos órganos gubernamentales."' ., 

·er 1 B de junio de 1986 aparece el decreto reglamentario del artrcufo séptimo de fa Ley que 
crea el lnststuto Nacional Indigenista, por el que se establecen nuevos mecanismos de participación 
de las comunidades indlgenas en la elaboración, aplicacion y evaluación de la polltica Indigenista 
que el Gobierno Federal lleva a cabo a través del Instituto NacionaJ Indigenista ..... 2 

"la participación de las comunidades 1ndlgenas se da por las siguientes instancias: 
Comit6s comunitarios de planeación, consejos técnicos locales. comités consultivos estatales y el 
consejo consultivo nacional . ...c:J 

El Instituto Nacional Indigenista como, órgano especializado, no ha cubierto tas 
expectativas que las poblaciones étnicas vienen planteando, dada su condición corporativista al que 
párrafos atrás nos hemos referido. 

5.5. L•y del aeguro aoclal. 

Conforme a ros planteamientos senalados en la ley que creó al INI, el Eslado mexicano 
estableció detenntnada nonnatividad para asistir en materia de seguridad social a fas poblaciones 
indias. En términos generales los indios quedaron ubicados en esta legislación, no en función de 
una relación de trabajo, como asf sucede con los obreros, a los que obligatoriamente el patrón debe 
brindar seguro social, sino que Ja asistencia social para los indios fue reglamentada a través de 
programas de asistencia social. y de "'solidaridad social". 

40. ~ "'Cultura popular e identidad nacional.:...&n1sta del Mtxii;p Ayrarin, M~xico, ano 
No. l 0 enero marzo 1982, p. 20. Cit. Cannona Lara Ma. Del Cannen. "'Notas para el análisis del 
derecho indlgena•, Cuadernos del lnslituto de lnveMigaciones Jurfdicas. Ano 111, No. 7. UNAM. p. 
SI. 

41. :Lu QW: <.t<A t:l llil W: ll! W: ruU<il:mlw: dl:: ~ ~<iOn l.1111W:nisllHI" .MW<a>. Edidones 
Especiales No. 38, Instituto Indigenista Interamericano. l 9S8, p. 124 . 

•. 12. C¡umona 1 ªCD. gp.g¡., p. SS. 

43. Carrnona 1 ªO!• OJLril .• p. 57-58. 
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En materia de poblack>nes lndlgenas son aplicables los anlculos 12 fracción 111. 13 
fracciones 11, 111 y v. 17 y 18 de la Ley del Seguro SOCial.'" 

El artlculo 12. fracción 111, set'\ala que son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio: 
•Los ejldatarios, comuneros, colonos y pequenos propietarios organizados en grupo soUdario, 
sociedad local o union de crédito, comprendidos en la ley de crédito agrlcola.· 

Art. 13 Igualmente son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio: 

11. Los ejldatarios y comuneros organizados para aprovechamientos forestales, industriales 
y comerciales o en razón de fideicomisos; 

111. Los ejidatarios, comuneros y pequet\os propietarios que, para la explotación de 
cualquier tipo de recursos, est6n sujetos a contratos de asociación, producción, financiamiento y 
otro género similar a los anteriores. 

V. Los ejtdatarios, comuneros. colonos y pequeftos propietario.s no comprendidos. en las 
fracciones anteriores. · 

Art.. 17. En los decretos a que se refieren los artfculos 13 y 16 de esta ley se determinara: 

l. La fecha de implantación y :ircunscrtpclón territorial que comprende; 

11.Las prestaciones que se otorgaran: 

111. Las cuotas a cargo de los asegurados y demas sujetos obligados: 

IV. La contribución a cargo del Gobierno Federal; 

V. Los procedimientos de inscripción y los de cobro de las cuotas: y 

VI. Las demés modalidades que se requieren conforme a esta ley y sus reglamentos. 

5.6. Leglal•clón Panal y Pueblo• Indio• 

En particular. es en la rama del derecho penal. en la que podrlamos considerar. existe el 
mayor ntlmero de incongruencias. injusticias y aberraciones, cuando la norma del bloque 
hegemónico es aplicada a poblaciones diametralmente distintas al conjunto nacional. 

Uno de los antecedentes, que sobre esta materia se referla a los pueblos indios, lo 
encontramos en el articulo 16 del cOdigo penal del Estado de Michoacén que fue promulgado 
durante el gobierno estatal de Cuauht~moc Cérdenas (1980) que establecla como causales de 
inimputabilidad la de "'ser indfgena. analfabeto, alejado de la civilización"'.45 

44. Ley d.d ~ SiKiaj, Ed. Porrúa. Ml!xicu. 1990. 

45. C(tdjpn Pcngl dc;J E$f3dqdc: Mjchwu:án. Ed. C1tjica. M~xico. 1984. p. 37. 
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En 1983 el ejecutivo federal. buscando .ctenuar la colislOn que exlslla entre la norma penal 
y la realidad indígena, promulgó una adición y reforma al código penal. el que a la letra senala: 

•cuando el hecho se reance por error o Ignorancia invencible sobre la existencia de la ley 
penal o del alcance de ésta, en virtud del extremo atraso cultural y el aislamiento social del sujeto 
se le podrá imponer hasta la cuarta parte de la pena correspondiente al delito de que se trate o 
tratamiento en libertad, segün la naturaleza del caso.· 40 

Finalmente el presidente Salinas de Gortari reformO el artfculo 128, fracciOn IV del COdigo 
Federal de Procedimientos Penales , el 269, fracción IV y 296 bis del COdigo de Procedimientos 
Penales del Distrito Federal, con los cuales por lo menos formalmente los indios adquirieron los 
siguientes derechos: 

a) El Estado debe garantizar los instrumentos para que los indfgenas accedan 
efectivamente a Ja imparticlOn de justicia. 

b) En los juicios de orden federal o focal. en tos que un indlgena sea parte se tomarán en 
consideración sus prácticas y costumbres jurldicas durante todo el proceso y al resotver el fondo 
del asunto. 

c) Aquellos indlgenas que no entienden suficientemente el castellano deben ser asistidos, 
desde el momento de la averiguación previa y durante todo el proceso ser asistidos por intérpretes 
o traductores, haciéndoles saber los derechos de que gozan. 

5.7. Crftlca al alatema jurldlco mexicano, concerniente a loa puebloa lndloa. 

El sisteina jurfdico en que hoy se ubican las poblaciones indfgenas de México, es il.1.[gicg 
de la realidad en que se desenvuelven las mismas. El régimen constitucional contiene insuficiencias 
graves, al definir a individuos distintos del conjunto nacional. homologandp su realidad a la de la 
sociedad mexicana. Si el legislador pretende ser congruente con la realidad del pafs tendrá que 
reconocer la personalidad jurfd1co·polltica a las poblaciones indfgenas, conforme a las gn;u2ias 
id.entl.d.a.d.es que las conforman. El régimen de leyes reglamentarias resulta inadecuado e incluso 
inrnngruente a la raciona.lidaa en que se desenvuelven estas poblaciones Por lo que, su debido 
dimensionamiento está llamando al surgimiento de un nuevo ordenamiento legal, el cual establezca 
un tratamiento especifico a las poblaciones indias, sistematizando el conjunto de normas referentes 
a dichas poblaciones. 

La realización de esta nueva legislación no puede ser tarea ajena a las poblaciones étnicas, 
sino con su debido concurso. Pilar fundamental en el advenimiento de esta nueva legislación lo 
representa el reconocimiento de su derecho consuetudinario, por qué en el se expresan las 
manifestaciones de Ja soc1oeconomla y la cultura india. 

A lo largo de este trabajo hemos insistido que el problema del medio indfgena es un 
problema estructural y sus perspectivas de solución en el futuro, podrén transformarse. al darle una 
dimensión socio polltica a dicho reconoc1m1ento 

46. lniciaativa del pre!<iidcnte Miguel de la Madrid Hunado. que adiciona el nnfculo !§9 bis del Código 
Penal par• el Distrito Federal en materia del fuero común, y para toda Ja república en materia de 
fuero f'edcral. 
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Al parecer. el planteamiento del problema no se puede cenir solamente a la reforma de un 
a11rculo de la constitución mexicana, sino que dada su trascendencia debe de ser a.d.idQillld..o_uJl 
camtu~nstitw;jó~ de la república, que enmarque (en su carácter especifico) a las 
poblaciones indlgenas y en su caso deberén de reformarse y adicionarse aquellos preceptos 
constitucionales que por tal motivo deban ser modificados. 

Conforme a este orden de ideas. deberan de ser reformados o legislados los 
ordenamientos jurldicos que a nivel fPderal reglamenten lo dispuesto en este nuevo capitulo 
constitucional y a su vez los ejecutivos locales, a nivel estdual, deberan de convocar a la sociedad 
civil con el objeto de que también opine en la modificación de los ordenamientos relativos. 

En resumen, el orden en que deberá readecuarse la normativldad. de las pcblaciones 
indlgenas es el siguiente: 

a) AdiciOn constitucional 
b) Ley reglamentaria (especializada en poblaciones indfgenas) 
c) Constituciones estaduales 
d) Leyes estaduales (códigos civiles y penales) 
e) Reconocimiento del derecho consuetudinario 

Como ha quedado asentado, la tarea de reelaboraciOn legislativa debera de involucrar 
necesariamente al movimiento indio y sus organizaciones sociales. Dados ros fines del presente 
trabajo, a continuación me permito argumentar, sobre qué bases, en nuestro concepto, deberá de 
apuntarse la adiclOn constitucional. 

5.7.1. Argument08 que deben aer conalderadoa pan1 um11 adición conatttuclonal en m•t•rl• 
de pobl•clon" lndlgenaa. 

A) Cgnceptya!mente de~de.s..e..t.hado el lémJino c.mnLID.idad, por no corresponder a la 
realidad socioeconómica, ni mucho menos cultural de los pueblos indios. En su lugar se propone 
que el lenguaje jurldico mexicano incluya el concepto de po.b.laei0nes....im1.ia.s. que es la forma 
genérica que en la actuahdad reconocen la mayorla de organizaciones indias y organismos 
internacionales, en su sentido especifico cada etnia deberá de ser reconocida confonne a su propia 
Identidad, a saber: Nahoa, Maya, Zapoteco, Mixteco. Otoml, Tzeltal, Totonaco, Mazahua, Tozotzil, 
Mazateco, Purépecha, Huasteeo. Chol, Chinanteco. Mixe, Tarahurnara. Mayo. Tlapaneco, Huichol, 
Zaque, Chontal-Maya, Popoloca, Tepehuano, Cuicateco, Chocho-Mhct:eco, Tojolobal. Chatino, 
Amuzgo, Cera, Huave, Yaqui, Tepehua, Tnqui, Chantar. Hokano. Pame, Mame. Yuma, Pima, Seri, 
Pépago, Cochiml, Chuj, Cucapa. Kum1al. Lacandon, Matlatzinca. Motozintleco, Ocu1lteco, Paipai. 

8) Recgnocjmjento de Méxic.o__como UD-Oil[S...Qlurjétnicg v muttic..u.J.tWaJ 

Esta afirmación debe ubicarse como un asunto estrictamente palltico y económico, y no 
solamente cultural, como asl lo ha estipulado el articulo 4 º constitucional. 
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C) AutodetennillileiOnJLaut.onomlil. 

En la práctica, el pluralismo de una sociedad puede ser viable a través de la adopción de 
un modelo socio polltico que incorpore espacios de poder, a sectores de la sociedad que vienen 
ascendiendo. Esta democratización del poder estatal debe recoger el derecho a la 
autodeterminación • 7 y a Ja autonomfa de las poblaciones indias, para que materialmente, sean 
capaces de desarrollar sus propios proy'1clos. La autodeterminaclOn y la autonomla son conceptos 
que conllevan a una profunda discusión a la que no, nos referiremos par no ser éste el espacio 
adecuado. Sin embargo, al mencionarlos , no estamos sino delimitando derechos humanos y 
sociales de colectividades especificas a las que acude su aplicación. 

AutodeterminaciOn y autonomla no significan independencia o separaciOn, ya que si ese 
fuera el planteamiento, mas que demandarte a través de un ordenamiento legal, las poblaciones 
indias lo relvindicarfan con la Irrupción violenta ... con la revolución. 

Mas bien. se entiende por autodeterminación el abandono de pollticas hegemOnicas 
(populistas, paternalistas, desanollistas, etc.) y la creación de nuevos espacios en los que las 
pcblaciones indias definan los gobiernos y formas de administración y organización mtls acordes 
con su ~m;jg__c_Wtural Este fenOmeno puede validarse al traducir la lucha de poderes 
(Estado-poblaciones indias) en un djalogo intercultural. en que el bloque hegemónico sea capaz de 
reconocer a los indios como sujetos de su propia histona y no tan solo "objetos de explotación." 

Por autonomla no se entiende extra-territorialidad, con la que se proponga crear un Estado 
dentro de otro Estado. Autonomla significa que la reproducción de las sociedades indias se rija 
económica. social y culturalmente con soberanla plena de sus derechos históricos. con las 
intermediaciones de la sociedad nacional que conesponden a la formación social mexicana. 

En realidad, la autodeterminación y la autonomla no representan innovación alguna. ya que 
los pueblos indios, las han conocido desde épocas remotas, lo que en gran medida ha sido factor 
determinante para su sobrevivencia. Estos factores de la organización socio polltica se encuentran 
enraizados en la propiedad comunal y en la conciencia grupal de cada etnia. La experiencia 
autonómica indfgena más reciente en Latinoaménca es la de Nicaragua, en la que se plantea una 
asamblea reqiona.J compuesta por los delegados de las etnias y un.gobierno de la región ayt6noma, 
que defiende sus intereses oasados necesanamente en el respeto del 1d1oma. como idioma oficial, 
autondades electas a partir de las comunidades y negociación de la invorsiOn de las ganancias 
obtenidas a partir de los recursos naturales de la región. 

La autodeterminación, de igual forma. consisto en el surgimiento del autogob1emo de las 
poblaciones indlgenas, el que en su incorporaciOn deberá de partir de las formas y adecuaciones 
del derecho consuetudinario indlgena. es decir. de sus autoridades tradicionales. 

El bloque hegemónico esta obligado no tan solo a coparticipar del poder polltico, a ciertos 
núcleos emergentes de la sociedad civil, sino también a un ejercicio democrático de ese poder. La 
asunción del proyecto autogest1onano y autonómico se proyecta en todo caso como una 
convivencia y coparticipaciOn. la que debe ser estructurada en correspondencia del ejecutivo 
federal y los gobiernos estaduales de las entidades, con las autoridades tradicionales de los 
pueblos indios 

47. Sobre la autodeterminación, el párrafo 1 del art.. 1" c.lel pacto internacional de los derechos del 
hombre. sctlala: "'Los pueblos tienen derecho a delerminar libremente su !ita.tus polltico y persiguen 
en toda libertad su desarrollo económico, social y cultural. ... Cf, ~ Erikn oJ2..cil., p. J 7S. 
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O) Beintemre.tacián.de.Ja .. .uawiecfad jndfgena. 

Como acota.bamos, el punto central de la sobrevivencia india, radica en el afianzamiento y 
definicir'Jn de sus territorios asl como en la reivindicación de sus recursos naturales, renovables y no 
renovables. 

La nueva correlación de fuerzas del movimiento indio y sus aliados debe de asegurar el 
porvenir de sus pueblos exigiendo al bloque hegemónico los territorios étnicos y recursos que por 
derecho les correspanden. Este fenómeno debe traducirse en 1a nueva legislaciOn que decrete el 
Estado, en la que se exprese la propiedad real y efectiva de las poblaciones étnicas a sus tierras y 
recursos, aspecto que debe ser sustentado sin ficciones jurldicas y como derechos históricos 
reales de dichos pueblos. Es importante senalar que en algunos casos sera pract1camente 
imposible recuperar algunas de las ~reas territoriales que pertenecieron a dichos pueblos. por to 
que partimos del entendido de una nueva relación frente al Estado, con la cual exista la voluntad 
democrética de negociación, a efecto do ampliar otras regiones a la expansiOn y desarrollo de las 
etnias. 

Además del caracter comunal, ya reconocido en la constituciOn mexicana, deben ser 
definidas la~ tierras comunales como territorios étnicos, senalando claramente to~ 
a quienes correspcnde este derecho. a saber, las 56 etnjas lndlgenas del pals: Nahoa, Maya, 
Zapoteco, Mixteco. Otoml, Tzeltal, Totonaco, Mazahua, Tzotzil, Mazateco. Purépecha, Huasteco, 
Chol, Chinanteco, Mixe. Tarahurnara, Mayo, Tlapaneco, Huichol, Zoque. Chontal Maya. Popoloca. 
Tepehuano, Cuicateco, Chocho-Mixteco. Tojolobal. Chalina, Amuzgo, Cera, Huave, Yaqui, 
Tepehua, Driqui-Triqui, Chontal-Hokano, Pame, Mame, Yuma, Pima. Seri, Pápago, Cochiml, 
Kiligua. lxcateco, Popoluca, Kikapú. Guarojlo, Chichimeca, Chuj. Cucapa, Kumial. LacandOn. 
Matlatz.inca, Motizintleco. Ocuilteco. Paipai. 

Factor alterno para este reconocimiento será el impulso a un nuevo periodo de reforma 
agraria Integral (al que nos referimos anteriormente) con el objeto de redefinir, ampliar y reivindicar 
ta propiedad territorial indfgena. 

Con el objeto de que las poblaciones étnicas puedan gozar debidamente de sus territorios y 
recursos. deberán de ser reformados los siguientes ordenamientos: 

- Articulo 27 constitucional 

.. Ley reglamentaria del artlculo 27 en materia minera 

.. Ley de aguas nacionales 

- Ley de bosques 

- Ley de amparo 

- Ley de inafectabllldades agrlcolas y ganaderas (Reglamento) 

- Ley general del equilibrio eco16glco y la protecclOn del ambiente 

- Ley federal de caza y pesca 

- Ley general de expro~iaciOn 

- Ley de bienes nacionales. 
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La constitución general debe reconocer el derecho inalienable de las poblaciones étnicas a 
conservar su cultura. La importancia que adquiere el lenguaje en el aseguramiento y continuidad 
histórica de las culturas es fundamental, por lo que la pollt1ca del lenguaje que se aplique en las 
poblaciones étnicas deben\ de ser elaborada, supervisada y ejecutada por los propios interesados; 
de es\a manera, la escuela y su reproducción deberá de ser disenada conforme a la idiosincrasia 
de los pueblos indios. Asl, la educación que se imparta en las poblaciones étnicas deberé de ser 
incorporada en su propio idioma. y las poblaciones indias tendrán la prerrogativa de promover ante 
el Estado sus propias instituciones educativas 

El patnmonio cultural histOnco de las poblaciones étnicas, son sus monumentos 
arqueol6gicos, obras de arte, códices, etcétera, este constituye un derecho primordial de las 
poblaciones étnicas a las que deberé de reconocerse constitucionalmente. Asimismo cualesquiera 
investigación cientlfico tecnol6g1ca que se pretenda ejecutar en las poblaciones indlgenas, deberé 
efectuarse con la anuencia y supervisión de las mismas. 

F) Iranstormacton de la estructura~iaLim..materja de poblaciones jodjas y reconQ<ijmjento 

diu1UJ1me<:l1'l..<;<m~o. 

El Estado mexicano debe reestructurar y hacer eficiente la administraclOn de justicia en las 
poblaciones étnicas del pals. Para tal efecto se deberán de crear jurisdicciones especiales ( 
agrarias. civiles y penales) en las que participen las propias poblaciones de referencia. a través de 
sus autoridades tradicionales. 

En materia penal, el proceso debera de transitar conforme a la normatividad · jurfdica 
consuetudinaria y a la costumbre del pueblo étnico de que se trate . .-a 

AJ referirse al establecimiento de esta nueva jurisdlccionalidad, Coelho Dos Santos apun~: 

- • Adopción de mecanismos que impriman celeridad a las decistones de justicia. 

- Modificación de las reglas procesales, ya que los intereses indlgenas requieren de un 
régimen especial frente a los poderosos. 

- AtribuciOn del derecho de acción a tos organismos comunitarios. 

lnsbtucionalizaci6n de la justicia agrana. Estableciéndola como un régimen especial y 
gratuito. 

48. lit derecho consuetudinario no debe ~er entendido como una suma de costumbres más o menos 
nonnativas, sino como una fonna especifica y significativamente jurldica que se establece para fijar 
la." relaciones deseables en un ámbito intercultural. Tal fonna tiende a trascender la nonnatividad 
de las costumbres, a producir un tipo de nonnatividad mucho má!'> imperativa e independiente del 
c.s1IUllS personal de quien dice o recuerda Ja nonna para que se cumpla. Esta forma resulta de una 
operación en Ja cual se privilegia la compatibilidad entre diferentes culturas políticas, o diferentes 
Estados de una misma cultura poUtica: no puede ser comprendida. cntnnccs, mAs que como una 
c)lpresión del diálogo intcrcultural, sea e!!>tc!' impuesto o aceptado y buscado. 

Cf. !:gnnns Cerda • llor.scm, 'ºLa justicia entre los tarilhumara,.". Rey Méxjsg lndl~cna 
Mbico 1989, p. 52. 
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- Soberanfa y autonomla en el manejo de los asuntos de las comunidades. -'9 

Uno de los soportes fundamentales de los pueblos étnicos está en el poder del lenguaje y 
de las costumbres. A diferencia del derecho positivo, la costumbre, como derecho consuetudinario. 
se relaciona con toda la estructura de legitimidad de las poblaciones indias, a saber: sus relaciones 
de parentesco, sus concepciones cosmogónicas, sus principios filosóficos, sus conceptos 
religiosos. sus vincules social-comunitarios. sus reglas de comportamiento y de convivencia social. 
Por ello, la importancia de que sea respetado, reconocido y continuado este derecho 
consuetudinario, tematica a la que hemos dedicado un capitulo especial en esta investigación . 

.Jerárquicamente el derecno consuetudinario debercfll ser incorporado en lo que corresponda 
a cada una do las esferas del derecho, es decir. reglamentarias (leyes federales y orgánica). 
locales (constituciones locales y códigos civiles y penales adjetivos y sustantivos) y municipales. 

G) ~ae¡ones jndlgeaas debeliln_de..contar con..reoreseotacj6n parlamenlar.ia. 

Al no constituir el proceso autonómico de las poblaciones indlgenas un fenOmeno de 
aislamiento, sino de una nueva forma de relaciOn y reahzaciOn ante el Estado, le deberán de ser 
reconocidos (además de sus autoridades tradicionales), representantes pollticos legltimos de sus 
poblaciones ante los parlamentos locales y la federaclOn. 50 

Parafraseando a Bisch Meyer podemos precisar ... "¿Acaso no es posible concebir un 
sistema de representación de diferentes etnias, por ejemplo, o de otros diferentes subgrupos de un 
pueblo, al interior de una misma asamblea parlamentana?." 

Sin lugar a dudas que el reconocimiento formal jurldico de las poblaciones indlgenas 
determinara el progresivo surgimiento de regiones. cuyas condiciones geoeconOmicas y 
fundamentalmente socio~econOmicas, determinaran una nueva regionalizaciOn del pats. La 
existencia de etnias cuyos Pobladores se ubican en más de uno de los Estados, como por ejemplo 
los mixtecos, huastecos, otomles, etcétera, es entre otras circunstancias lo que determina una 
nueva reglonalizaciOn de México. 

Para el P.R.O. (Partido de la Revolución Democrática), esta nueva regionalizaciOn se 
establecerla a través de la creación de lo que denominan ·regiones pluriétnicas," las que definen de 
la siguiente manera: 

49. Cpelho pq5 SJU11Us. et al.. Sqcjs:dpdcs jndh:cna:. e u djrcjtp umg qucsrpp de dinfilos• humunq' 
(ensayos), Ed. Universidad Federal de Santa Catarina, B~il, 1985, pp. 130·132. 

SO. Al respecto no debe olvidarse la experiencia desnrTollada durante el sexenio del Gral. Lázaro 
Cárdenas. durante el cual se estableció, que en todos los pueblos t.1Ut! hubiera mayorla indlgcna. 
fueran lo!t propios indios quienes por ley ocuparan los cargos establecidos . Cf-MC'.d.ina 
Hcm,dmlcz~ .• pp.13·14. ----
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"Las regiones pluriétnicas. 

OemarcaciOn. 

Las regiones plurietnicas serán entidades polltico-administrativas, legalmente demarcadas 
mediante mecanismos democráticos, que se significarán por la composiclOn pluriétnica de su 
población. Estas reglones plurfétnicas se demarcarán al agruparse un número de municipios 
pertenecientes a una o varias entidades federativas, que constituirán el territorio de los entes 
regionales ... 51 

Este tipo de planteamiento se acerca quizas más a la experiencia sandinista, que fue 
incorporada en base a una coyuntura polltica, que surglo al fragor de la lucha social, por lo que 
habrla que determinar hoy como resulta, a los pueblos indios, la propuesta del P.R.D. 

5.8. L• propu-ta conatltuclonal. 

Capftulo que se propone adicionar a la constitución general de la república, en lo que 
corresponde a los derechos fundamentales de las poblaciones indias de México. 

Conforme a la estructura del ordenamiento se propone que Ja presente propuesta sea 
adherida como C.IUl11uJQ...JL..b..is_d~, el que se intitula "'De las Poblaciones Indias• 
estructurandose de la siguiente manera. 

Capitulo 11 (BI•) 

O• la• Poblaclon .. Indias 

1. La Nación mexicana es una sociedad pluriétnica y multilingoe, confol"mada por 56 
poblaciones indias: Amuzgo. Cochiml, Cora. Cucapa, Cuicateco, Chatino, Chichimeca, Chinanteca, 
Chol, Chontal-Maya. Chontal, Chontal-Mixteco, Chuj. Driqui-Triqui, Guarojfo, Huave, Huasteco, 
Huichol. Hoc:ano, lxcateco. Kikapú Kiligua, Kumial, Lacandón. Mame, MaHatzinca, Maya, Mayo, 
Mazahua, Mazateco, Mixe, Mixteco, Motozintleco, Nahoa, Ocuilteco, Otoml, Paipai, Papago, Plma, 
Popoloca, Popoluca, Purépecha, Sert. Tarahumara. Tepehua, Tepehuano, Tlapaneco, Tojolobal. 
Totonaco, Tzeltal, Tzotzil, Yaqui, Yuma, Zapcleco, Zoque. 

2. Las poblaciones indias establecerán sus estructuras de gobierno fundándose en los 
principios de autonomla y autodeterminación, los que seran concurrentes con los preceptos 
jurfdicos contenidos en esta Constitución y con las formas del derecho consuetudinario de cada 
etnia. 

3. Sin perjuicio de las demarcaciones en que actualmente se ubican las entidades 
federativas, el Estado crea las regiones administrativas autónomas. con el fin de alcanzar un 
desarrollo sostenido de las distintas regiones étnicas y pluriét:1icas del pafs. 

l. Compete al ejecutivo federal, a las poblaciones indias y Jos ejecutivos locales. la 
zonificación de las regiones administrativas autonomas. 

S 1. "'Primer Encuentro Nacional de Pueblos Indios del Partido de la RevoluciÓñ--0cm~ráúCB·:· ~ 
de lincamjcntps y prjnc;ipjn5 gcncrnlcs narn "ºª rcfonna constjtucjgna1 y su respcctiyg ley 
rc¡lomcntnrig. Comunidad Tampaxal. Mpio. de Aquism6n. San Luis Potosi. Ml!xico. 28 y 29 de julio 
de 1990. p. 3. 
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11. Las regiones administrativas autónomas son entidades polltico administrativas que 
funcionan regionalmente. Dependiendo de su localización, son monoétnicas o pluriétnicas y su fin 
principal es Impulsar el desarrollo regional. el que se establecerá acorde con los fines y objetivos de 
las poblaciones indias. 

111. Las regiones administrativas estarén presididas por un consejo de representantes, el 
que estará conformado por diez Integrantes, los que serán elegidos democráticamente y de manera 
directa. 

IV. El consejo de representantes tendrá acceso a los parlamentos locales Y federal; en los 
términos que establezca la ley reglamentaria. -

V. Las regiones administrativas autOnomas. establecerán un consejo d~- ~dmini;tra~iO.Í d8 
sus recursos y de planeaci6n, que estaré conformado por cinco }' Integrantes·~· elegidos 
democraticamente. ~ .-_, 

VI. Los fondos de adminlstré\ciOn de las regiones adminlstratiVas autOnomas; Se íntegran 
por los recaudos de su propio ejercicio soc1o-econOmlco. asl como por los subsidios estaduales y 
federal. 

4. El Estado reconoce la propiedad originaria de las poblaciones Indias respecto de sus 
territorios y de los recursos naturales renovables y no renovables. existentes en ellos. En aquellos 
que el Estado defina para su explotaciOn como estrategicos. se estableceran convenios que 
beneficien a los pueblos indios. 

l. La explotación y administracJOn de sus tierras y recursos, corresponde soberanamente a 
las poblaciones indias; solamente en aquellos casos que establezca la ley y de común acuerdo con 
las etnias. se adoptará otro tipo de modalidades. 

11. El Estado reconoce que el goce. uso y disfrute de sus propiedades se realice bajo el 
régimen comunal. · 

111. El Estadó y las poblaciones étnicas establecen1n un organismo paritario, encargado de 
reestructurar la proptedad india y de organizar y sistematizar el catastro rural indio. 

5. Las poblaciones indias tienen derecho pleno a preserVar y reproducir sus culturas. 
tradiciones. formas de organlzaciOn socioeconOmica. costumbres e idiomas, conforme a su propia 
identidad. 

6. La educaciOn que imparta et Estado en las poblaciones indias •. se ··desarrOllaré en la 
lengua de Ja etnia de que se trate. resaltando los valores, costumbres y cultura de las poblaciones 
ITTdias de México. · 

l. Cuando asl lo acuerden las poblaciones indias. la educaciOn seré bilingüe.·. 

11. El Estado considerará el punto de vista de las pobl,aciones étnicas en e'1 diseno de planes 
V programas de educacion. - - · 

7. El estado crea las junsd1cciones especiales lndfgenas las que se establecerán de la 
siguiente forma: 

l. En materia agraria las jurisdicciones especiales indlgenas tendrán por objetivo brindar 
una justicia pronta. expedita y fundada en los fines teleolOgk:os de las culturas indias. 



139 

11. Las jurisdicciones especiales indlgenas agrarias estarán conformadas por: a) las 
procuradurras indfgenas; y b) por los tribunales agrarios; ambos funcionarán dentro de las regiones 
administrativas autónomas. 

11.1. Las procuradurlas indlgenas estarán compuestas por los consejos de ancianos de las 
poblaciones indias y sus funcio.,es serán de conciliaciOn y arbitraje; al dictar sus resoluciones. se 
fincarán en el derecho consuetudinario indlgena y de manera supletoria en el derecho nacional. 

11.2. Los tribunales agrartos estartm integrados paritariamente por dos representantes del 
poder judicial de la federaclOn y dos de las Poblaciones lndfgenas. - - -

111. En materia penal se crean las jurisdicciones especiales indlgenas. cuyo fin principal es 
la aplicacion de la normativldad penal acorde con las culturas. costumbres. tradiciones. religiones e 
idioma de las poblaciones indlgenas. -

IV. La estructura de las jurisdicciones especiales penales -.. se regin\ por la Ley 
reglamentaria. 

V. El procedimiento. en tOdo o en sus partes, ante los tribunales de._: referencia deberé 
efectuarse de preferencia a través del Idioma del. o los acusados. ' 

B. En el procedimiento civil, y administrativo de las poblaciones indfgenas seré aplicable en 
cada región el derecho consuetudinario de cado etnia de que se trate. 
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EL DERECHO CONSUETlJDJM.ABJ..OJND1Q 
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6. EL DERECHO COHSUETUDINARIO INDIO. 

En este apartado se utilizan indistintamente las categorlas: derecho consuetudinario indio, 
costumbre india y derecho indio, como Instrumentos referenciales que permiten acercamos a la 
compleja red de argumentos que a nuestro parecer explican la normatividad jurldica en las etnias 
indlgenas de México. Se pretenden abarcar fundamentalmente dos aspectos: 

a) Incursionar en el estudio de la posible existencia del "derecho consuetudinario indio" 
(categorfa integrante de la antropologla jurfdica). 1 Lo que en su conformaciOn aportarla pautas 
respecto de las relaciones que mantiene el bloque hegemónico con los pueblos indios, al ser 
dimensionadas objetivamente aquellas •normas jurld1cas", que si bien no fluyen desde el poder 
l'legemónico2, existen y regulan en buena parte 13 cotidianeidad de los pueblos de referencia. 

b) Advertir la posible existencia de un marco teórico y metodológico que describa y 
•sistematice• al llan"tado derecho consuetudanano indio. 

Valiéndonos de los pnnc1pales referentes empíricos y teóricos hasta hoy formulados por las 
ciencias sociales, sostenemos la hipótesis en el sentido de que en las sociedades humanas 
siempre se han aplicado determinadas normas de regulación social. a las que reconocerlamos 
como propiamente jurldicas. Ahrmac16n que se contrapone a las concepciones que explican la 
existencia del derecho, tan sólo con el surgimiento del Estado. El derecho. en un sentido amplio, 
puede ser comprendido solamente en la estructura social en que surge y se reproduce, de ahl la 
importancia de reconocer las relaciones sociales que entablan los sujetos en un determinado 
momento histórico de su desarrollo. siendo un auxiliar importante en la interpretación de la 
.. Antropologla Jurfdica", el pensamiento sociológico (y aun de manera más especifica el de la 
sociologla jurfdica), ello sin ubicamos en un "sociologismo" a ultranza. De la sociologfa nos interesa 
más bíen recuperar categorlas propias de la estructura socral, como son, la estrat1ficaciOn. la 
socializaciOn y el cambio social, entre otras. 

En el marco del derecho se busca reinterpretar la fundamentac10n positivista de esta 
disciplina. advirtiendo la existencia de otros patrones de just1c1a, autoridad y normatividad. Con ello 
no se pretende descahficar ningún estudio normativo sino que más bien se intenta apartar el punto. 
de vista de la pré\ctica 1urld1ca y mencionar algunos autores que han formulado reflexiones de 
interés sobre estos aspectos. 

En relación al derecho consuetudinario indio, el desarrollo del pensamiento jurldico 
positivista (concepción hegemónica del derecho) tiene dos explicaciones: aquella que desconoce 
plenamente la posible existencia de tal derecho (como un todo "orgtmico'"), esto es, que solamente 
es derecho el institucional y la concepción que reconoce a la costumbre jurfdica (dijéramos la 
costumbre jurldica india) como una fuente del derecho, o en el mejor de los casos, 

l. El concepto Antropologla Jurldica es una categorla en construcción, cuya c~encia es compleja ya que 
en su adecuación más amplia identificarla al ser humano en el medio socio cultural en que de5a1"1"olla 
dívcrsidad de relaciones jurfdicss. 

Cs válido aclarar que conforme a los objetivo.,; de c~te estudio, el intento de construc.:ción conceptual, 
en el que se ubica la .. Antrupologla Jurldica' .. como una parte de la Antropologia en general. 
constituye tan sólo uno de lo.,; aspcclo!I que integra u esta r.1ma de la antropolngia. con!iiidernndo 
a. .. imismo. que: si bien se rcali7.ará una mirada rccro<;,pectiva del derecho indio, el interés principal es 
el de su análi!iis y con!ltnlcción actual, como un~· 

2. Hegcmonfa, en el sentido acuftadu por <iramsci. 
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como un "'sistema de derecho consuetudinario"', 3 es decir, el cnmmpn !aw, aplicable mas bien en 
otras latitudes. sin corresponder a las realidades en que se desenvuelven los pueblos indios. 

Nuestra explicación del derecho indio, busca recuperar argumentos teOrtcos de la 
antropologla y la sociologla que establecen la diversidad sociocultural de los pueblos, con lo cual 
so reconoce a su vez la existencia de una diversidad SOCIOJUrldica en el entendido de que el 
derecho existe, más o menos como todos los elementos de la cultura, de acuerdo con el uso que se 
haga de él. En algunas sociedades. sirve a unos J>OCOS y repnme a los mas. en otras; sirve, a 
criterios con los cuales la mayorla se siente identificada; en otros mas. no parece responder a las 
K:leas de "'justicia"' por unas u otras clases o grupos de la sociedad o se ha constituido en objeto 
particular de estudio de la antropologla. serán recuperados algunos estudios etnográficos, que de 
manera .. tangencial• han incorporado al fenOmeno en cuestiOn. 

Por otro lado. acudiremos a las aportaciones que en materia de autoridad ha realizado la 
antropologfa polltica, toda vez que se reconoce la tesis de que los "sistemas jurldlcos· se agrupan y 
aplican en relación al fenómeno del poder, circunstancia significativa para los fines del presente 
estudio. 

Sabemos que el ana1tsis es aun més complejo, por existir •.ma vis10n mucho mas amplia. es 
decir interdisciplinaria, en la que se vinculan categorlas y argumentos de otras ciencias corno ta 
pslcologla social, la antropologla social y la lingülstica; valgan en tal sentido algunas referencias 
que en el transcurso del trabajo seran esbozadas. 

De esta forma. se intenta estudiar al derecho consuetudinario indio, no de manera lineal, es 
decir a partir solamente de la concepciOn jurld1ca. sino interpretarlo en relación al conjunto de 
disciplinas que lo fundamentan, bajo una comprensión "hollstica·. 

6.1. Alguno• elementos para la hlatoria do la antropologia jurldlca 

La costumbre', como ob1eto de estudio especifico de la antropologla. comenzo a ser 
analizada en el siglo XVIII por la "escuela alemana". siendo una de las categorlas més remotas de 
ta denominada antropologla cultural~ . Durante el siglo XIX, en la búsqueda de la "cientificidad 
antropcl6gica", sus estudios agruparon el análisis de la costumbre en una categorla mas amplia 
que fue la de cultura, periodo en el que cobraba fuerza el pensamiento evolucionista. Al refertrse a 
esta concepciOn antropolOgica, Dumolln senala· 

3. Cerno ejemplos del sistema Common Law encontramos al británico, canadiense y estadounidense. 
Esle es un sistema dual de cuno historien y trudicional en el que se incorporan, tanto la costumbre 
como lai legishtción. La fonna en que 1.s costumbre se c~tablccc como derecho vigente de estos 
naciones. es a través de In jurisprudencia. e-. decir, conl"onnc a los precedentes judicialc<:i que se 
asientan en la Suprema Corte de Ju~ticia )' en lui. tribunale!i.~ ~obre el tema consultcnsc; RD.hiasa • 
Osc:ar.-El.....skrJ:.~a....Am.ilil.w:n..c.rk>lnO. Ed. Pomla, México, 198:? y Watson Richard, I>ciñOSmCia 
~Ed. Limusa, México. 1993. 

4. En el marco de la juridicidad. la costumbre (en su sentido mái. amplio) históricamente. agrupó a la 
costumbre jurldica de los pueblos, aspecto que como advertiremos en el tran,.curso de este capitulo, 
din pMo a la nonnatividadjuridica de lo!i. pueblos primitivos. 

S. En las décadm siguientes al cupitahsmo industrial. con el gohicmo democrAtico hurgués, se hiLu 
tiacrtc en Francia )" espci.:ialmcnte en la Gran Brctana la recuperación de la!I \iiejn."ó cnstumbres. lo 
que dio lugar al nacimiento del Folklore 
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·La tradlciOn humanista liberal en su concepto sobre la cultura encuentra su florecimiento 
en la antropologla evolucionista, surgida en Inglaterra y demás paises capitalistas avanzados a 
mediados del siglo pasado. Entre los evolucionistas, Edward B. Taylor es el que más utilizo la 
noción de cultura; introdujo el término en el uso cientffico inglés como concepto fundamental de lo 
que llamO su teorla del desarrollo natural de la civilizaciOn. En este esquema evoluc1onista, se 
desarrolla la trayectoria de las instituciones principales de la sociedad capitalista desde sus 
orfgenes en la sociedad primitiva, de tal modo que se viera claramente que las formas burguesas 
eran la etapa superior del desarrollo humano . ..o 

Franz Boas al referirse a la cultura ser.alaba. 

·La cultura incluye todas las manifestaciones de los hábitos sociales de una comunidad. las 
reacciones del individuo, afectado por los htlbitos del grupo en el cual vive. y los productos de las 
actividades humanas en cuanto determinado por estos hébitos .•7 

De esta manera, el estudio de tas normas sociales y en particular de la costumbre jurldica, 
quedaba agrupado en el contexto cultural de los distintos grupos humanos. 

En su búsqueda epistemol6glca, una de las eategorfas mas significativas aportada por la 
antropologla cultural. respecto de las costumbres y su desarrollo. fue el "'foco cultural· de 
Herskovits•. el cual presupone la existencia de detenninada superestructura e Ideas dominantes, 
aunque de alguna manera el problema entre modo de vida, e ideas imperantes ya habla Sido 
explicado por los marxistas anos atrás. 

Dos personajes cuya obra es significativa en el campo de la antropologla jurldica son Henry 
Mayne, quien en su obra Ih~....hl!ilC~ ol.ln.stl1.Utions (1875) planteó ta interdependencia de las 
formas de parentesco, de propiedad y de gobierno, y consideró como movimiento general de la 
sociedad el paso del estatus al contrato. de los vinculas de parentesco a los vlnculos territoriales; 
de la comunidad primaria al Estado. conceptos hgados al evolucionismo darwinista vigente en aquel 
entonces. Y Lewis Morgan9 que, de igual manera, dentro de la concepción evolucionista de la 
antropologla, elaboro importantes fundamentos para la comprensión del derecho. En su trabajo 
Ancient Socjetv (1877) en el que refirió a tres estadios fundamentales de desarrollo (salvajismo, 
barbarie y civilización) social ubicando "evolutivamente· el advenimiento de los albores de la 
humanidad, hasta las formas de gobierno propiamente dichas. 

Bajo la concepción de Margan, a mediados del siglo XIX en Alemania, surgió lo que 
podrlamos denominar como la concepcion "evolucionista• del derecho primitivo con autores como 
Bachofen, Post. Bemohoft, KOler y otros escritores que agrupados alrededor d• la Z.ClSb.riD....tilr 
~ei~~ (e integrando los datos de los primitivos etnógrafos 
ar1cionados), tomaron como objeto de estudio particular al derecho de los pueblos pnmit1vos. Estos 
autores partieron de la hipótesis de la ""promiscuidad primitiva· y el •matrimonio de grupo". Estas 
ideas se basaban en el supuesto de que en las sociedades pnmitivas, el individuo estaba 

7. FranzJlJlas,, AmhIQJ201~. F.ncyclopedia of the Social Scienccs. Macmillan, New York. 1980. p. 
771. 

8. Hcrskoyjts, Melvillc. El hombre y sus obras. 1 n cjrncia de la aorropoloefa c:ulturnl. México. 19S2. p. 
78. 

9. Para una revisión minuciosa de la obra de Lcwis Morgan. consúltcsc el número monogn\fico que 
publicó sobre el autor la revista Nus:ya Antrpnologla en el ano de 1977. No. 7. México D.F. 

JO. Cf. Malinowskj, Bronislaw. Crjmcn y Cosmmhu: en In socjcdad 5alyllic. Ed. Aríel. Barcelona. 
~spana. 1982. 
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dominado par el grupo -la horda, el clan o la tribu- y que obedecla a los mandatos de la 
comunidad asl como a sus tradiciones. Argumentos que a la postre serían refutados por 
Malinowskl, al considerarlos como '"sociallzantes", con lo que se inhibla el posible conocimiento 
cientlfico de dichos fenOmenos. 

B.1.1. La costumbre juridlc• de loa pueblo• primitivos y la antropologla 

No fue sino a principios del siglo XX que tos trabajos elaborados por Bronistaw Malinowski 
(1926) comienzan a dar cabida, dentro de la naciente antropologla, a los estudios especializados 
sobre la normatividad jurfdica de diversos pueblos de Oceanla (Islas Mailu, Papuasia, Nueva 
Guinea, Islas Trobriand),,. Este pensamiento jurld1co antropolOg1co queda de manifiesto en La,s 
argonaytes dq pacifique occtaental (1922) y fundamentalmente en su ya tradicional obra, Cri.aJim..lt 
CQstumbre en la sQde.d.ad_:iablaje (1926); dentro de este último ensayo el autor senala: 

•5¡ llamamos 'cuerpo de costumbres' a la suma total de reglas, convenciones y esquemas 
de comportamiento, no hay duda alguna de que el nativo siente un gran respeto par ese cuerpo. 
una fuerte tendencia a hacer lo que otros hacen, lo que todo el mundo aprueba y, si sus apetitos o 
mtereses no le llaman o impulsan en otra dirección, seguirá la fuerza de la costumbre antes que 
cualquier otro camino. La fuerza del hábito, el temor de los mandos tradicionales y su apego 
sentimental a todo el deseo que siente de satisfacer a la opiniOn pública, todo se combina para que 
la costumbre se obedezca por el solo hecho de sena. Como puede verse en eso los salvajes no 
difieren de los miembros de cualquier colectividad completa con un horizonte limitado, tanto si se 
trata de un ghetto de la Europa oriental como de un College de Oxford, o de una comunidad 
fundamentalista del medio oeste americano. 12 

Si bien. la formación factualista de Malinowski adviene algunas de sus limitaciones al 
traducir sus concepciones antropo-etnolOgicas al func1onalismo (al que algunos autores le 
adhieren una vislOn etnocentrista), habra que detenerse en la lectura (por lo menos en lo que 
corresponde a la Antropologla Jurld1ca) de los trabajos de este autor. Por su importancia, més 
adelante nos ocuparemos de su trabajo .. Cnmen y costumbre en la sociedad salvaje" • 
relacionándola con el estudio del derecho consuetudinario indio actual. 

Paralelo a la obra de Mahnowski, pueden ser considerados los trabajos etnológicos de 
Marcel Mauss, quien profundizo (al igual que Malinowski) en el psicoanálisis, con el objeto de 
explicar las conductas sociales que se desenvolvfan en las comunidades primitivas. En Marcel 
Mauss es más notoria la visiOn etnocéntrica dentro de la antropologla jurldica, al establecer un 
estudio de derecho comparado, entre el desarrollo europeo (romano-germánico) y el de los pueblos 
primitivos. 

11. Michct l!Ano!.f. nos ofrece una relatarla pormenorizada de la secuencia histórica de los estudios de 
AntTopologla aplicada de Mnlinowski en ~ ~ la Amronologlu. Ed. Lubur, Barcelona, 
Espana, 1974. 

12. Mahnpwskj B .• Crimen y cosnambrc to Ja sociedad sot"ajc. Trad. de M.T. Alier, Uarcclona, Ariel, 
1973, p. 67. Considera Malinowski que no es cieno que el aborigen (salvaje) sienta una sujeción 
automé.tica, debido a su .. inercia mental"', a lo:!i mandalos proveniente de la tradición y c:o!l>tumbrc. 
cambiando esto con el miedo a la opinión púhlica y al ca...,.1.igu sohrcnaturJJ, sino que aUn 
tf'a.o¡ccndiendn In fantástico y mágico. se puede comprobar 4uc existe un derecho en diversos 
a.-.pcctos que º'es el rcsultadn especifico de configuración de oblígacioncs que hacen imposible al 
nati~o eludir l'>US rcspon!klbihdadcs, !.in sufrir por ello en el futuro'". por ser la reciprocidad Jo que 
obliga. 
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Anos mas tarde, Robert Lowie escribirla su trabajo Aotropology ot Law y Karl Lleweltyn 
junto con Admamson Hoebel elaboraron Ibe__Cbey.enne_way (1941) que marco un hito en lo que 
podrlamos considerar como los estudios .. modernos'" de la •antropologla jurfdica'", sustentados en el 
análisis de caso como método investigativo. 

En Jos anos cincuenta, Ma)( Gluckman y Paul Bohanan elaboraron una investigación sobre 
ta costumbre jurfdica desarrollando el "método comparativo" con respecto a Jos sistemas y 
procedimientos legales de las sociedades barotsi y tiv' 3

• 

Quizas la aportaciOn más representativa de Gluckman -que proviene del marxismo- es 
haber sentado las bases para diferenciar el estudio del derecho consuetudinario de los pueblos 
colonizados, del de Jos paises dominantes. O de igual manera, como un fenOrneno de colonialismo 
interno que el propio Max Gluckman vive en cama propia en surafríca. 

A finales de ros anos sesenta y principios de los setenta, algunas Investigaciones 
antropcl6gicas sobre la costumbre Jurfdica indfgena se realizaron en el sureste mexicano, 
fundamentalmente en el estado de Chiapas proyecto que tue originalmente financiado por las 
Universidades de Harvard y Berkley; entre los trabajos más sobresalientes se encuentran Law...in 
Culture and Si;x:i.e.ty: de Laura Nader y diversos trabajos de Jane F. Collier sobre resolución de 
conflictos. Estudios representativos de la cultura jurfdica de dichos pueblos pero que, sin embargo. 
carecieron de una visiOn global de la estructura jurldica. 

Es decir que la investigaciOn de fa costumbre jurldica fue "'reducida .. al estudio solamente 
de la disputa jurldica y su conciliac10n, y no al sistema de derecho indio en su conjunto. 

Laura Nader e>cplica que, por disputa, se entiende el connicto que surge de un desacuerdo 
entre personas. en el que se reclama que los derechos supuestos de una han sido violados o 
transgredido por la otra. La disputa como hecho social existe formalmente hasta que la parte 
violada eleva activamenle el desacuerdo inicial del nivel bipartito. de argumento o pleito, al érea 
pllblica con la expresa intenciOn de hacer algo respecto al reclamo. 

Por resoluciOn, se entiende algún tipo de resultado positivo alcanzado en cualquier disputa 
que consiste, por lo general, en llegar a un acuerdo entre las partes involucradas. t .. 

13. Glu.ckmgn M. Po!(lj-n dcn:chp y rjtyal en J.a.~d.atLuihaJ. Ed. Akul, Madrid, F.spafta 1978. Ct: 
Cap. V. Glukcman ha demostrado cómo en determinados pueblos africanos la fünnulación de ciertos 
derechos y deberes identifica la tensión básica de su organi7.ación social, al mismo tiempo que 
proporciona los medios para una ncutTalización suficientemente eficaz que pennita la sobrcvivcncin 
de la estructura. Mane ha hecho una demostración semcjanlc para el caso de la separación entre 
esfera pública y esfera privada en el sistema capitalista y su relación con el conflicto entre las clases 
fundamentales, en Km1z E .• º'Antropologfa y derecho", en MW~CWI. No.25, 1988, p.6. 

14. Citado en ~ lleborah ... Investigación sobre costumbre legal indrgcna en los Altos de 
Chiapas ... (1940. 1970) en Amtrjca lnd!"'"ª Vol. XLIX, 1989, p. 277 
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Visto asr. las investigaciones realizadas en Chiapas se colocarlan en lo que algunos 
autores (lombroso E. Ferri) denominaron como antrogotogla...criminal y que mas bten se sitúa en la 
comislOn de ·dehtos· y el tipo de sujeto social que comete dicha conducta dehcttva. Sin embargo. es 
importante subrayar que, en el ámbito metodolOgico, la contribución mas importante del "proyecto 
Harvard* fue la ruptura con la tradiclOn ai1tropol6glca que otrora ubicaba el estudio de la costumbre 
Segal de los "pueblos no occidentales· como un fenOmeno del pasado, es decir '"arcaico" y en una 
aparente evoluciOn. En todo caso, a nuestro entender Collier y otros, contribuyeron con la 
concepciOn del~. es decir, ver en la costumbre jurldica un fenómeno actuante y real. 

En la actualidad (1995) se vienen realizando estudios que pretenden ser mas "sistemáticos" 
y a su vez anallticos de la temática en cuestiOn: al respecto en México sobresale el trabajo de Jos 
doctores Rodolfo Stavenhagen con su obra E.n1aiL!lL.C.ere.chtLy_ja_Ccstumbre ' 5 que parte del 
estudio de caso bajo sistemas diferenciados del derecho consuetudinario en diversas regiones de 
América Latina; y José Emilio Ordonez C1fuentes quien. a través del Instituto de Investigaciones 
Jurfdicas, preside el proyecto que sobre derechos indios se realiza en la Universidad Nacional 
Autónoma de México 

Por otro lado. encontramos las aportaciones que en materia de Conciliación lndlgena ha 
realizado la Dra. Ma. Teresa Sierra a través del C l.E.S A.S.; los trabajos etnográficos del Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos. con una v1siOn epistemológica interd1sciplrnaria en la que 
vienen teorizando abogados. sociOlogos, antropólogos, etnólogos y lingüistas y las investigaciones 
que de manera particular ha realizado la Lic. Magdalena GOmez, al frente del proyecto de 
defensorfa de derechos indios del Instituto Nacional Indigenista. 

Se concluye. senalando que las investigaciones antropol6gico-jurld1cas. acerca de los 
sistemas normativos jurldico-indlgenas -es decir. la visión hollstlca del con1unto de reglas. 
principios, normas, acciones, procedimientos y Organos ejecutores- del derecho indio no han 
alcanzado su debida sistematizac10n y fundamentac10n teórica. A este respecto el tratadista de esta 
fenomenologla, cuenta a nuestro parecer con. tres__¡:ioSJ..ble.s__explicaciont::i... metpdplógjras (nos 
referimos a Ja antropologla en general como matnz de la antropologfa jurld1ca): 

a) El.maodsmo que, como precisamos en el enfoque conceptual de esta investigación (Cap. 
1), se fundamenta en el "formen" (modo de producción) y sus respectivas relaciones de producción, 
las cuales interaccionan con una supere!.tructura históricamente determinada. b)LEL~tural: 
h.mcjona!jsta. que interpreta a la naturaleza de los fenOmenos culturales como funciones 
organizadas en instituciones y ding1das. por lo general, a la resolución de una determinada 
necesidad particular. Bajo esta Optica, la costumbre jurfdica pretende mantener el orden social y la 
unidad del grupo y. c)_El_e.a.!QQ~1ca. que se sustenta en la idea de las prácticas jurldicas 
como sfmbolos que generalmente contienen un significado, que nos lleva a áreas mas allá de las 
practicas. 

Consecuentemente, las confrontaciones son sfmbolos que expresan la jerarqula social 
y la cosmovisión, de alguna etnia en particular. 

Con todas las dificultades que ello representa. dado el objeto de estudio planteado. 
procuraremos construir una visión que ambiciosamente llamaremos "hollstica". 

15. Si bien este trabajo puede se.- considerado una de Ja.~ codificaciones mlb: rcpr-escntativas. los 
c~tudius del D.-. Stavcnhagcn se ubican en divcBD.." árcou. 
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6.2. ¿Que•• el Derecho Consuetudinario Indio? 

Una de las principales dificultades que enfrentan los analistas del derecho consuetudinario. 
es la de tipificar su denominación. quizas más en un sentido instrumentalista, que bajo un interés 
epistemológico; los autores indistintamente refieren nociones tales como: .. tradiciones normativas'". 
•costumbres jurfdicas" o "legales", "'practicas jurfdtcas• ... derecho consuetudinario", o "sistemas 
alternativos de derecho", entre otr.:>s. Circunstancia que se explica por los diversos procesos 
históricos. en que se han visto envueltos estos pueblos, o por los patrones culturales de quienes 
buscan ajustar a sus concepciones dicho concepto_ 

Es importante reconocer que, venciendo concepciones etnocentristas, este concepto debe 
definirse en relación al marco socioeconOm1co y a la vida cultural que desarrollan los diversos 
pueblos. A contínuaciOn, paso a referinne a algunos de los argumentos vertidos por sus principales 
exponentes. incluyendo al final de este apartado el punto de vista que, sobre el particular 
sostenemos. 

lys natyralismo y posjtiyjsmp (Ja costumbre jurfdica) 

Si bien el positivismo dada su concepciOn etnocentrista, no le ocupó, como estudio 
significativo el derecho consuetudinario de los pueblos •no occidentales". si construyó sus teorlas a 
partir de la tradición costumbrista de los pueblos europeos. 

En cuanto al fundamento normativo de la costumbre, la escuela histOrica del derecho 
specialmente Savigny y su discfpulo Puchta sostiene que "el origen de Ja costumbre como el de 
todo derecho positivo, se encuentra en la conciencia general del pueblo."18 Según esta escuela. a 
través de su doctrina del ~. el derecho surge en formas espontaneas y naturales del 
espíritu popular, encontrando su mas genuina manifestación en los usos y costumbres del pueblo. 
Segtln esta doctrina, el procedimiento consuetudinario no constituye un método creador del 
derecho, sino que se considera simplemente como un método para comprobar la preexistencia de 
ciena norma jurfdica, otorgtmdose a la costumbre un caracter meramente declarativo. 

Paralelamente a esta doctrina surglO Ja slm1I de Ja solidaridad social (SQJ.idarilé 
2QQale) representada por León Duguit. Conforme a esta última, cualquier acto de que resulte el 
derecho positivo -ya se trate de una ley o una costumbre- no es verdadera creación jurfdica, sino un 
juicio declarativo o simple evidencia de una nonna jurldica previamente creada por la solidaridad 
social. 

En realidad senata Kelsen. tanto la doctrina alemana del ~eist. como la francesa de la 
solidaridad. son variantes tfpicas de la teorla del derecho natural, con sU caracterlstico dualismo 
de un derecho "verdadero• detras del positivismo. Desde una teorfa jurldica positivista. el 
carácter creador de derecho del procedimiento consuetudinario, es declí'. su carácter constitutivo, 
no puede negarse, como tampoco puede negarse tal caracter al proceso legislativo. 17 

Asl observamos, que mientras la escuela ·Ws naturalista" desconoce otras posibles formas 
consuetudinarias de norrnatividad como derecho que se aplique en la sociedad (a no ser aquellas 
que surjan del ·espíritu natural del pueblo"). el positivismo kelseniano tan sólo le da el rango de 
fuente del derecho ·a1 definir a la costumbre JUrldica con su respectivo esplntu creador de derecho'". 

16. ~· Francisco, Mtu~dll..Jjc jntc:mrdas:j6n v fücnta_t:.n_dCfccbo prjyadp Pom.ll!g, Madrid. Ed. 
RElJS, 1925, pp. :111-312. 

J7. Cf. Onw;:o Hi:nríqw:z José, El Dc:tccl10 Cons1jn1cjpnal Cons11ctudjm1rjo, ~d. UNAM, México, 1993. 
p.42. 
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Sin embargo. en México, bajo una concepción más racionahsta de la escuela positivista, 
Garcla Maynez establece una importante aportaciOn en la adecuación del derecho consuetudinario, 
que es el de su existencia , aun incluso, sin la presencia del estado. 

Al decir del autor: " ... el derecho consuetudinario, como su nombre lo indica, nace de ciertas 
costumbres colectivas, reconocidas por quienes las práctican como fuente de facultades y deberes. 
Por otra parte, es incorrecto explicar al derecho solamente en función del Estado o establecer entre 
ambos una relación genética jurldica. no puede existir antes que aquél, ni ser considerado como su 
creador. ''18 

Es evidente que el senalam1ento de Garcla Maynez no se refiere a los pueblos indios, sino 
a la costumbre como fuente del derecho, asl como al sistema europeo del comnion !aw. sin 
embargo. su argumento reafinna 10 que anos atras, desde la antropologla, Malinowski set\alara 
acerca de la existencia de sistemas jurídicos normativos costumbristas en la Australia boreal y sus 
archipiélagos, aspecto al que retornaremos mas adelante. 

En trabajos más recientes, que no rompen con la tradición positivista, pero que si agrupan 
como objeto de estudio al dereeho consuetudinario de las "comunidades no occidentales". H.L. 
Hart, en un profundo estudio, ha sustentado que a este derecho no es posible reconocerlo como un 
sistema; pcr no contar con organismos espec1ahzados y su respectiva autonomla, argumento 
debatible al haber ""dilucidado"" el autor a la normat1vidad indlgena bajo patrones jurfdicos 
occidentales. 

A manera de enunciado podemos senalar que en el discurso del derecho positivo 
(como discurso jurfdico hegemOnico), en lo concerniente a la costumbre jurldica, subyace una 
dimensión polftica, en la que se coloca como legitimo solamente aquel derecho que centralmente 
se organiza, reproduce y ejecuta conforme a tos designios del bloque dominante. 

L• dl•cualón reciente del derecho coneuetudlnarto 

Gladys Yrureta, en su obra El jndfgena trente a la ley oena.t. nos hace una amplia 
descripción de fa vida socio-jurldica de los pueblos amazónicos (ye'kuanas, yanomamis, pemones). 

Su tesis central delimita la ruptura existente entre el ser social indio y el impacto de la vida 
capUalista de la Venezuela contemporanea, dando especial énfasis a la aphcaciOn del derecho 
positivo venezolano que irrumpe en la vida socio-cultural y econOmica del Amazonas. Al definir en 
particular al derecho consuetudinano de los pueblos amazOnicos, Yrureta establece. a nuestro 
parecer. una falla de origen, que es la de buscar su "'sistematización- a partir de patrones jurfdicos 
que se ubican en los margenes del derecho penal. Ba10 esta concepción serla inviable reconocer a 
la normatividad india como un •sistema legal". Ello sin soslayar la imponancia del trabajo referido. 

Bajo un criterio que busca acercarse más al ngo,- etentlfico del término. el Dr. Rodolfo 
Stavenhagen, en una amplia disertación, ha considerado entre otros aspectos que: • ... la idea 
simple de que el derecho consuetudinario existe como un conjunto coherente de normas y reglas 
no escritas, antenor y distinto al derecho pos1t1vo t!Statal. no es admitida en la actualidad Es 
preciso reconocer que la tdea europea misma del derecho conoce un dominio colonial sobre 
pueblos no occidentales y trata de imponer su propio derecho a los pueblos sometidos. En 

18. Otu:ci.1...Mq.nc4 Eduardo, 1nW2d.J.Ki:ión al F$Jydjg di:l..Us:rcs;hu, 38 a.cd. EJ. l"onila. Ml!xico, 1986, p. 
31. 
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otras palabras, la relaciOn entre el derecho occidental colonial y el (o los) derechos 
consuetudinarios es histoneamente una relación de poder, entra una sociedad dominante y una 
sociedad dominada. " 19 

Bajo una concepción polltica y solamente refiriéndonos al fenómeno del coloniahsmo, la 
afirmación de Stavenhagen serla correcta. Pero habrla que cuestionar si en Mesoamérica y en 
otras latitudes existfa o no un derecho consuetudinario de las comunidades. Es evidente que a la 
par de las grandes civilizaciones, corno la maya, la olmeca o la mexica existió un derecho 
consuetudinario que rigió y organizó la vida intercomunitaria y quizás es ahl en buena medida en 
donde habrfa que fincar algunas de las bases del actual derecho consuetudinario. Y aún mas. 
habrla que investigar ras relaciones interc:lanicas y tribales que subsistieron en ando América para 
definir en que medida existió o no un, -sistema de derecho .. ; al no ser el eje de nuestro análisis el 
estudio de los orlgenes del derecho indio, dejaremos de lado, por el momento, esta discusión. 

Podemos precisar que, en el marco del derecho posihvo (por cuanto discurso hegemónico 
prevaleciente), la ubicación que se ha dado al derecho consuetudinario indio se ubica (con sus 
respectivos limites) como costumbre jurldica, es decir, como fuente de derecho (en el mejor de los 
casos). Argumento que guarda una dimensión m<ais que cientlfica, polltica, al no contener el mismo 
rango de aquella normatividad que dimana de órganos especializados (los del Estado), aspecto con 
el cual concordamos plenamente con to sel\alado por Stavenhagen y con aquellas 
argumentaciones que en materia de antropologla polltica han sido elaboradas.20 

Es evidente que el discurso positivista del derecho ha permeado en buena medida la 
definición del derecho consuetudinano, enmarcándose incluso en investigaciones que desde la 
antropologla y la soc1ologla se vienen desarrollando. Tates como las elaboraciones teóricas 
realizadas pcr la Ora Ma. Teresa Sierra quien conceptualiza a este derecho de la siguiente manera: 
•.. ·0erecho consuetudinario, también reconocido como costumbre jurldica, que cobra vida en los 
juicios locak!s, es decir, en una sene de usos y costumbres no codificados ni escritos trasmitidos 
oralmente y por la experiencia, a través de los cuales se ejerce el control social en el interior de los 
pueblos Indios. 2

t 

V de Rainer Enrique Hamel que plantea una definiciOn de derecho consuetudinario que 
alude a dos esferas que preservan el derecho indlgena: 

" Las normas y las costumbres que rigen diversos aspectos de la organizaciOn 
soclocultura1.·22 

J9. Sgycnhagcn, Rodo1f"o," Derecho consuetudinario en Am~rica Indígena ... Vol. XI.IX. No. 2 nbril
junio, M~xico, 1989, p. 233. 

20. Un estudio ponncnorizado de lo-. fenómenos del poder como panc de ta antropologla polllica lo 
constituyen los trabajos de. lle 'i1 Pclia, Guillenno, '"l.a antropolo~la sociocultural y el estudio del 
poder", l:.D...JHl'dcr y dgmjn¡tdóo (pcrspeclivas antropologicas) Ed. Colegio de M~xico URSHSLAC 
Caracas. Seplicmbrc 1986 y Clacsscn Hcnri. Antmnolgrln pol!!jca (Estudio de las comunidades 
pallticas) tJNAM, Mc!xico, 1979. 

21. Sierra. Ma. Teresa. LcmtWl.i~aktkn.Jw:Jdjca y dcrcrhg consnct!Jdjnarjn jndfl'cn·t, Centro de 
Investigación y F.studios Superion'!s en Antropologla Social (CIESAS). M~xico. compilada por 
§.~. Rodolfo.~c.Jil..lo: ... op.cit. p. 232. 

22. Enrique ~el. Rainer.......L.m¡:,uajc y contljsto 101cr(:tn1cu...J:Jl.....dJco:chu~tudjngrjp y no5jtjyo. 
Seminario Internacional sobre Derecho Con:<.uctudinarau Jndigena en Amc!ricu Latina, Perú. Lima 
compilada por..Stgyenba~;g. Rodolfo . ..Ell1a:...la..t:.)! ••• op.cit. p. 206 
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Con la seriedad quo pueden contener estas investigaciones, podemos seftalar que 

por lo menos en la conceptualización del derecho consuetudinario se continúa con Ja '"hibridaciOn'" 
de su definición: es costumbre oero también es derecho. Quizás en el caso del Dr. Reiner E. 
Hamel el reconocimiento del derecho indio se adecuarla en su vinculaciOn con el derecho positivo 
estatal. argumento válido, pero al mismo tiempo que no define al derecho indio~ 

Asf llegamos nuevamente a nuestro punto de partida, ¿es o no el derecho consuetudinario 
indio un sistema real de organizaciOn y administraciOn de justicia? Interrogante a la que no 
podemos responder bajo un modelo c1bernético. o de otra fndole sino con fundamentos que den 
coherencia a tal planteamiento. 

De esta manera, la discusión se ubica en intentar explicar el significado particular que 
adquiere el concepto "costumbre jurfdica·, y si a partir de éste es viable reconocer al derecho 
consuetudinario indio como un "sistema legal".13 

La fundamentaciOn de la costumbre 1urldica india forma parte de un conjunto de categarfas 
más amplias como son la costumbre general y la cultura de los pueblos indios. ras que a su vez 
nos permitan reconocer la identidad grupal que subyace en cada uno de ellos. 

De esta manera. al identificar a la costumbre jurldica india, se hace Indispensable recrear a 
esta categorfa en el medio socio-cultural en el que se aplica y conoce. 

Para Barth, existen dos tipos de contenidos culturales étnicos que se enlazarfan a la 
comprensión de la costumbre jurldica india, a saber: 

"1. Senales o signos manifiestos •.. vestido, lenguaje, forma de vida, etc •• y ••• 

2. Las orientaciones de valores básicos: las normas de moralidad y excelencia por los que 
se juzga fa actuación. " 2

• . 

Nos referimos entonces a una costumbre jurldica diferenciada (en su sentido étnico) de la 
costumbre jurfdica del derecho hegemónico. 

Diferenciada en el sentido de ser las costumbres jurJdicas de la •sociedad nacional- las que 
se convierten en fuente de derecho por ser las que corresponden a la identidad de ser mexicano, y 
no aquellas que trascienden '9n los pueblos indios. Consideradas de esta manera, las costumbres 
jurldicas indias no podrlan ser reconocidas como derecho. 

23. Pana fundamentar el concepto de sistema lc:gal me adhiero a la escuela contcmpon\nea del derecho 
fra.ncl!s la cual define que: 

••cada derecho constituye Je hecho un sistema: empica un cieno vocabulario. correspondiente a 
cienos conceptos; agrupa las reglas en ciertas categorfa.'i~ comporta el empico de cienas tl!cnicas para 
fonnular la.'> reglas )' cicrto!'I: ml!todos para interpretarlas; está. ligado a una cierta concepción del 
orden social, que detcnnina el modo de ampliación y la función misma del derecho ... Si bien dentro 
de lo!'IO marco'" estructural·funcionalista. esla categorización nos permite acercarnos a la delimitación 
de nuestro objclo de eHudio. Cf. 0..il.YÚ!. Rcné y Camile Ja~. l c5 rraotb w'i(cms de dmjt 
c.on1CJIUHH'llins. Parfs. Oallo7., l 98R. p~ 20 ---

24. Citado en ~w.10 Josl! Carlns, et al .• Jd.cntid.¡¡'1.....ills::aluda.-.Y..L.itu.ill. UAM l:t.tapalapa, México. 1992. 
p. SS. 
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Sin embargo. si partimos de la IOgica jurfdica india que reconoce a toda costumbre legal 
como obligatoria, para una determinada comunidad, en el sentido de su validez, eficacia Y 
aplicabilidad. entcnees, la costumbre jurldica india se coloca en el rango de derecho -aplicable Y 
eficaz- en los margenes de la territorialidad étnica que ésta regula y con las especificidades 
socioculturales que competen a los pueblos Indios. 

Al Interpretar esta fundamentación, Mario Rizo considera: 

•Los juristas coinciden en definir a las costumbres como formas de derecho y en la medida 
de que estas costumbres son 'vivas' Ous~ens) y tienen eficacia en las comunidades, entonces 
son normas coercitivas y públicas que constituyen un corpus jurldico normatJvo consuetudinario. En 
la práctica histórica, a pesar de que es asimismo la costumbre tenida como 'fuente de derecho', se 
hace sin embargo, una discriminaciOn cuando se trata de costumores propias de poblaciones 
lndlgenas o minorfas étnicas, las que no logran alcanzar el rango de 'fuente aludida'. •2 s 

Sin embargo, para H.L. Han, existen dificultades al emplear la categorla costumbre, 
identificéndola con la posible existencia del derecho consuetudinario; al respecto este autor senala: 
•.•. no usaremos la palabra costumbre porque con frecuencia sugiere que las reglas 
consuetudinarias son muy anUguas y están apoyadas en una preslon social menor que la que 
sustenta otras reglas. Para evitar estas implicaciones, nos referiremos a tal estructura social como 
una estructura de reglas primarias de obligación. '"26 

El manejo del término costumbre·JUrfd1ca no representa una simple cuestión semántica, 
sino que va mas allá, en el senhdo de reconocer el perfil histórico de la normatividad jurfdica india, 
que no puede ser dimensionada al margen de su consuetudinariedad, es decir, el derecho de los 
Indios se origina en la costumbre jurldica. y ésta se ha venido "'reinterpretando· al paso del tiempo: 
situemos un ejemplo: 

Fue regla de los pueblos originarios administrar su derecho consuetudinario a través de los 
Consejos de Ancianos, institución que trascendió al derecho indio actual y que con sus debidos 
margenes se coloca a la par de agentes y presidentes municipales. En qué medida serla válido 
entonces senalar que esta consuetudinariedad jurfdica (viva) deba ser reconocida -como senala 
Hart- como una estructura primaria de derecho, ¿cuáles son los criterios cientlfico--polltico o 
ideológicos que asl lo aducen? 

Acercándonos a nuestra concepciOn del derecho consuetudinario indio, es pertinente 
establecer algunas precisiones: 

Es innegable Que contrario a la forma de integración del derecho positivo, que tiene como 
fuente principal de creación al proceso legislativo, en el que intervienen un parlamento {poder 
legislativo), un Organo ejecutivo (el presidente de la República y los gobernadores de los Estados) 
y un órgano especializado para administrar esas leyes (poder judicial). el derecho consuetudinario 
indio se finca en sus propias formas culturales que se reproducen en un determinado contexto 
socioecon6mico y fundamentalmente en la costumbre jurldlca. contando con sus propios órganos 
consultores y ejecutores de este derecho consuetudinario indio. 

25. B.iz.a. Mario, Cpnsjdcradonc'i acerca del nrdcnamjcnto con1uc111djnorjo en las comunjdadcs 
~coas ds '" Bcgjgnes Ay1óagma5 del Alla,ntjcg Norte. en IV Taller de Antropo1ogfa 
Centroamericana. Managua. Nican.gua 16-18 de abril de 1991, p. 10 

26. ~. op.cit .• p. 26. 
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De esta manera el origen de las '"costumbres jurldicas indias· debe buscarse dentro de su 
propia cultura, no como algo est.atico o anquilosado. sino como un todo dinámico reconociendo las 
interacciones históricas que ella pueda haber desarrollado con elementos endógenos y exógenos 
que le han sido incorporados. 

6.3. Nuestro concepto dol derecho consuetudinario 

El derecho consuetudinario de los pueblos indios, es un concepto que se refiere al conjunto 
de normas y reglas que históricamente y por tradición oral se han venido reproduciendo al seno de 
las etnias indias del pals, y cuyo fin ha sido el de regular. eri buena medida las relaciones sociales 
y de reciprocidad de estos núcleos humanos. 

¿Cómo se estructura el derecho consuetudinario de los pueblos indios? 

El derecho consuetudinario es un concepto histórico que se conformó por los pueblos 
originarios de México y que a través del tiempo ha incorporado toda una serie de redefiniciones, 
complementos y adecuaciones normativas, en combinación con diversas -circunstan~las 
socioeconómicas y culturales. 

Como concepto, el derecho consuetudinario de los pueblos indios esta Integrado por un 
conjunto de normas tradicionales de caracter oral27 que no se encuentran escritas ni codificadas, 
siendo socialmente aceptadas y acatadas por el grupo étnico. 

A diferencia del positivismo (derecho vigente). la normatividad consuetudinaria india surge· 
de la reciprocidad social (asl como también de la contradicciOn) y se enmarca como una forma 
ritualizada de vinculación entre los indios. ta naturaleza y lo sagrado. 

Como categoría analftica el derecho consuetudinario se dice que es: 

a)Múttiple 
b)Complejo 
e) Contradictorio 
d) Histórico 
e) Reciproco 

a) E5 mfa!Uple por su diversidad. es decir. porque en México no existe sólo sino por el 
contrario. existen 56 o más distintos derechos consuetudinarios correspondientes al mismo número 
de etnias. todos ellos aún por estudiarse y "'sistematizarse"'. 

b) Es cgmpre¡o en la medida en que cada una de las etnias no constituye un todo armónico 
en el que subsista una sola identidad. sino que en el seno del núcleo social pueden existir 
diversidad de fenómenos socioecon6micos, que permiten reconocer "identidades parciales". como 
pueden ser por ejemplo las confrontaciones entre jóvenes y viejos (nueva y vieja costumbre): 
cosmovisión indigena-.chamánica V.s. penetraciOn religiosa protestante e inciuso la diferenciación 
sexual y de clase social. 

c)-.Ea..J;;ontrad1ctodg el derecho consuetudinano indlgena toda vez que "'hibridiza'" aspectos 
del derecho positiVo incorporandolos a su estructura socio·jurfdica (derecho civil. penal, agrario, 
etc.). 

27. La oralidad de este derecho, nos lleW"a obligadamenlc a reconocer la imponancia que guarda la 
lingUJstica en su confonnación. aspecto en el que, de igual manera. mb adelante brevemente 
intentmemos incursionar. 
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d) Es hjstórjco el derecho consuetudinario indio toda vez que rompe con los moldes que 
otrora han pretendido visualizar1o como un conjunto de reglas y normas que se han mantenido 
estáticas. 

Floriberto oraz Gómez expresaba hacia 1988 el senlido hJstOrico del derecho indio (mixe) 
de la siguiente manera: 

.. Por principios comunitarios entiendo Jos elementos fundamentales sobre los cuales se 
cimienta nuestra realidad india. Por consiguiente no son coyunturales sino históricos; producidos, 
practicados y sancionados socialmente entre nuestros pueblos. Son ellos los que han permitido 
nuestra continuidad y entre ello y nuestro espfritu de vida hay una constante retroalimentación, a 
pesar de las adversidades económicas, culturales y pollticas ... Estos principios se han ido 
modificando y adecuando a fas exigencias del tiempo, pero en esencia no han cambiado"'.78 

e) Finalmente ef derecho consuetudinario indio es ~ ya que reconoce un conjunto 
de principios, lealtades. valores, conductas, etc .• que se sustentan de manera solidaria, las que 
permiten la reproducción social del grupo étnico, aun incluso en su propio universo complejo y 
contradictorio. 

Al rererirse a este sentido de reciprocidad del derecho indio, la Fundación Vicente Menchú 
senara: 

"Cuando Jos ladinos hablan de derecho siempre están entendiendo lo que cada persona 
puede o quiere tener, y en las leyes; pero no lo que es el bien de la comunidad. En una cultura 
comunitaria cuya ralz es la vida colectiva. el derecho individual es una excepciOn. La definiciOn 
misma de derecho lleva impllcita la idea del consenso, del acuerdo, y del respeto por las normas 
establecidas por las comunidades. Desde este punto de vista. es evidente que, mientras fa 
cosmovislOn de Jos mestizos, marcada por la preeminencia del individuo sobre el grupo requiere de 
una normatividad que oriente la büsqueda del bien comün en el caso de los pueblos indlgenas esta 
visiOn esta en la rafz de su concepción del derecho, Jo que resulta extrano a su mentalidad. es 
justamente, la valorización de lo individual encima de lo colectrvo."29 

8.4 Alguno• •ruum•ntoe metodológlcoa para la comprenalón del derecho conauetudlnarlo 
Indio 

Tarea compleja resulta Ja de asentar formulaciones acabadas en torno al fenómeno en 
estudio; sin embargo, una vez que se ha establecido el aserto, respecto de Ja existencia del 
derecho indio, intentaré sena/ar algunos de fes aspectos que resultan trascendentes en su 
adecuación. 

El estudio de la normatividad indfgena no puede ser elaborado bajo patrones positivistas o 
•cientifistas·, conforme a los cuales la nofma jurfdica es explicada solamente como un pader 
hegemónico del Estado o como una transición evolutiva de la costumbre en norma. 

Los procesos sociales concretos que se efectüan en los pueblos indios permiten constatar 
Que Ja costumbre jurldica india existe como fenómeno cultural conCl°eto, constituyendo un aspecto 
relevante en la reproducción social de dichos pueblos, y cuyos fundamentos radican en su cultura. 
que esttt drferenclada de los referentes occidentales. 

28. DW....Oómcz. Floribeno, &.incipjo.s__,omunitarins y dcrcchns jndjo5, Ponencia presentada en el 46 
Congreso Jntemac:ional de American astas. Amsterdam Holanda. 4-8 de julio de 1988. 

29. Fundación Vicente Mcnchú, "Cosmovisión y práclicas jurfdicas indfgenas". cn.....C.Uildan.o.L..dd 
hlltitut~Jti¡:,aQonnJl.liid.icas de la l!NAM, Méxicu. 1994, p. 69. 
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Al dimensionar a la normatividad jurfdica india, como un sislema ~e. es pertinente 
intentar la búsqueda de aquellas regul:iridades QUE:I probablemente lo expliquen, estableciendo 
algunas de las categorlas con las cuales Gerla dable acercamos a su significado. La explicac10n de 
cada una de las categorfas será planteada de manera analftica dados los fines del presente 
estudio, ello sin perder de vista que forman parte del todo en cuestión. Al respecto encontramos 
cinco categorlas a saber: a) Las sociedades simples; b) Las relaciones de propiedad; e) La 
autoridad como Organo aphcador del derecho consuetudinario indio; d) El lenguaje; e) El 
parentesco. aspectos a los cuales pasasmos a referimos. 

6.4.1 .. '"Sociedad•• elmplea .. y pueblos Indios 

Sobre I•• aocled•dea •Imples y •I derecho consuetudinario. 

La primora categorla que recuperamos para explicar la fenoménica referida es la de 
•sociedad simple-xt que es el espacio terntorial en que adquiere eficacia y validéz (si bien en 
ocasiones relativa) la aplir..ación de la normatividad india . 

La sociedad s11T1ple no supone una comunidad autocontenida y autarquica por fuera del 
crecimiento capitalista, sino mas bien la existencia de poblaciones indlgenas que en mayor o 
menor medida interactüan con la sociedad compleja y en cuyas areas territoriales existen derechos 
consuetudinarios que solamente son aplicados y reconocidos en sus jurisdicciones. 

Originalmente estas sociedades simples provienen de las formas •primitivas· que 
histOricamente dieron paso al desarrollo de la sociedad humana. Lewis Morgan. en el marco de la 
antropologfa evolucionista, explicO los desarrollos de estas sociedades, aspecto retomado por 
Carlos Marx, no sólo en sus obras clásicas que aludieron al modo de producción comunista 
primitivo. sino a la critica del esquema de las •formen" (Gr.uru1risse)31 en el que el propio Marx 

30. Como planteamos pi\rrofos atras. en relación a los conceptos de comunidad • clnia y nación. existe un 
anejo debetc; en realidad Ju utilización de la abstracción '"sociedad simple" representa una cntegorla 
que nos pcnnitc situar en el marco espacial. en que se dan las relaciones. jurldicas de los pueblos 
indios. Refiréndosc a la etnia recogcmus el c.:uncertu de Agustfn Avila el que establece: "La etnia 
constituye una unidad territorial con c:i.pacius intcmilmcnte delimitadn!I> y jcrarqui7.ndos: barrios o 
sccc:iones. parajes. sitios. La etnia como tal se ri~c por una serie de principios de autogestión y un 
relativo igualitarismo que conlleva a una forma muy especifica de prácticar la democracia. La etnia 
tiende a regular en su interior todos los aspectos de la vida social. económica. cultural y religio!i.a. 

' Incluida la tierra en csu regulación. ~u distribución y ~u u:i.u sun sancionado' por la comunidad. puco; 
Csta da y quita con apego a cienos leyes internas ... Cf. AYila A .• º'Etnia y movimiento campeo;inn .. en: 
Las Orcanjzarioncs de productms:s rnrnlc5 en Mhcjco J.JNAM..MWcu. 1'190, p. 70. 

31. Cf. Mant Carlos, Els:mcnlg$ fun1lamc.nta.b.:!i pa,r..i....l;;i_c.rilicll .. J.h:~~gnwn..ia..PQlitiCil (Grundrissc) 1857· 
18S8. Siglo XXI Editores. 13a. etl. México. 1984. ""Originalmente la "fonna natural" de sociedad es 
la comunidad familiar o lribal. Esta forma puede reali7.ar.>e de manera muy diversa. comunidades de 
rccoleclores, car.adure!'!.. de pa:r.tore'" nómad.is, formas usiállca.' ori~inalcs o modificadas por la 
existencia del Estado despótico, fOnnas n.1manas. eslavas • antiguas. grecorromanas, gennAnicas, etc. 
;.Qut! e5 una trihu?. Es la familia y la familia aplicada por un matTimonio reciproco entre familias. 
sea por una combinación de tribus. Es la horda. es decir. una comunidad brotada directatncntc de la 
natura1e7.a .. •· Cf .. Ciru1dlia-. Maurice. ~c:.d.Ad.c.s....pn:.c~. Ed. Quinto Sol. México. 1978, p. 
61. 
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reconoció problemas criticas de la evolución histOrtca, ubicando diversidad de comunidades 
primitivas que se transformaron de manera heterogénea hacia formas distintas de Estado y de 
sociedades de clase, profundizando sus estudios en lo que denomino como modo de producclOn 
asiático. 

En los Gnmdci:¡$e, Karl Marx refiere: ·e1 hombre no se•individualiza sino a través del 
proceso de la historia. En el origen, aparece como un ser genérico. un ser tribal, es una comunidad 
de sangre, de Jangua, de costumbre y debe existir previamente para que el indNiduo se apropie las 
condiciones objetivas de la vida. "'32 

En particular, para México los estudios relativos al modo de produccion asiático 33 apenaron 
importantes elementos de análisis en la comprenslOn del desarrollo histórico de los sel'\orlos 
e)(istentes en Mesoamérica, en los que, las comunidades de sangre. lengua y costumbre 
subsistieron a la par de los grandes centros de poder. Fueron estas comunidades las que con 
diversidad de procesos se mantuvieron a lo largo de la historia del pals, siendo en la actualidad el 
sujeto social diversificado que viene reproduciendo entre otros mültiples aspectos, su derecho 
consuetudinario. ¿Pero cuél es el proceso en el que históricamente se ha desenvuelto el espacio 
flslco en que se aplica el derecho consuetudinario de los pueblos indios de México?. 

6.4.1.1. Un breve recuento hletórtco d• I• relación etnl• ·territorio 

La cosmovisiOn y socioeconomla comunal de los pueblos indios fueron los elementos que 
dieron cohesión a las comunidades sedentarias de Mesoamérica lo que permitió su sobrevivencia; 
sin embargo, con la intervención espanola los pueblos vivieron una ruptura que desembocó en el 
despojo agrario. Los indios se volvieron desplazados en sus propias tierras: el guerrerismo espat\ol 
llevó a que sus propiedades estuvieran sujetas a múltiples procesos, como fue el advenimiento de 
tierras de blancos y tierras de indios, mas tarde "migraciones":M con lo que aparecieron fronteras y 
diversas reaglomeraciones de los pueblos, en las que el negro y el indio aparecieron como 
.. marginales". 

32. !:lmndr.W<:.l>ILltit .• p. 12. 

33. El modo de producción woh\tico tiene por base a la comunidad aldeana anterior; pero se ha formado 
una comunidad aglutinante superior -germen del Estado- que aparece como propietaria universal de 
la tien"U y del trabajo de los hombres. Esta fonna guarda dentro de si tanto los elementos de la 
comunidad primitiva como los de una sociedad de cla..¡es: las comunidades agrarias ·que fonnan la 
hase del sistema- son autosuficicntcs y carecen de propiedad privada. aunque upan..~c el usufructo 
individual de la tiern1; El Estado despótico en tanto que unidad superior de todas las comunidades. 
organiza y dirige los trabajos pUblicos de interés general. pero ejercita este poder que le da su 
función económica para extraer de la.' comunidades un plus producto en forma de impuestos. 
Cfr. Chesnaux Jcan, ~~J:.iQo..»iátiru. F.d. Grijalbo, Colección -70'\ No. 42. M~xico 
1974. p. 16. 

Para una revisión critica del modo de producción asiático es interesante consultar el trabajo del Dr. 
Julio O!jyé Ncgttle ... ~a...de producción MjAJjco" publicado por el l.N.A.H. en 1982. 

34. El concepto migración que corricntcnu:nte se ha venido utili7.ando para scftalar diversos 
movimientos y c1n::ulacioncs poblacionales, en el ca.-.o de los despla7.amientos resulta inadecuado 0 , 

cuando menos, incompleto pues no da cuenta precisa del. aspecto dir-ectamentc compulsivu polftico 
del movimiento de grandes conjuntos poblacionah:s. cr. MD.r:tm~_V.ud~. A., lndjo~ somos wstos. 
en Ojara.oroca, No. 20, mayo-junio 1993. p. 1 J. 
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La transición de los pueblos indios hacia nuevas definiciones territoriales fue legitimada en 
diversos ordenamientos jurldicos de la época como fueron las Bulas Papales y las leyes de indias, 
sobresaliendo entre otras, las capitulaciones, las eaballerfas, y la dehesa; todas ellas fueron formas 
embrionarias del latifundismo espanol, que se expandfa sobre las tierras de las comunidades. No 
fue sino hasta el siglo XVII, que la experiencia desastrosa del Caribe. respecto a la devastación de 
la población Indígena (Supra; 11.1) determino que el gobierno de la Nueva Espana reconociera 
algunos derechos agrarios, a lo que ellos denominaron "bienes de comunidad" y cuyo fin auténtico 
fue el de garantizar que la fuerza de trabajo india no fuera exterminada. En algunos casos. los 
pueblos indios elaboraron c0d1ces en los que describieron la configuraciOn de sus asentamientos, 
los que a la postre se convirtieron en documentos base para establecer diversos reclamos jurfdicos, 
los que curiosamente se mantienen en los albores del ano 2000. Al respecto valga ser.alar los 
"'COdices Techialoyan", algunos de ellos bajo er resguardo de la Secretarla de la Defensa Nacional, 
de la Secretarla de la Reforma Agraria, o vergonzosamente, como "joyas artesanales", en 
colecciones privadas35. La idea que los indios plasmaron en sus códices "coloniales" fue muy clara; 
recuperar la propiedad originaria de sus territorios, aspecto que desde la óptica jurfdica occidental 
fue rechazada. 

Sin embargo, la ruptura en las relaciones de propiedad agraria no fue sencilla siguiendo la 
rebelión social de diversas poblaciones indlgenas, que encontraron en el despojo agrario uno de 
sus fundamentos. La ocupación espanola agudizó Ja rucha, que llegó a expresarse como un abierto 
enfrentamiento militar. En algunos casos. las Poblaciones indlgenas utilizaron como tactica el 
repliegue hacia zonas recónditac de las sierras, selvas y desiertos como forma de autodefensa. con 
lo que los núcleos indlgenas buscaban conservar sus condiciones materiales de existencia, asl 
como su cultura (derecho consuetudinario), negando los patrones de vida occidentales. Estas 
luchas de resistencia representan el antecedente más remoto del movimiento indígena (campesino) 
conlemporáneo. 

Fueron cientos. quizás miles los enfrentamientos armados, entre comunidades y 
peninsulares. Conforme a estudios elaborados por el Archivo General de la Nación, se calcula que 
solamente en la reglón norte de Ja Nueva Espana, de 1680 a 1821, se gestaron mas de 550, luchas 
indlgenas 36

• 

En algunas zonas del territorio novohispano fue "fácil someter" a los pueblos e 
incorporarlos como esclavos o "asalariados" de minas y haciendas. Sin embargo, los núcleos 
tndlgenas del centro y norte de México desplegaron ruchas de resistencia que se convinieron en 
verdaderas guerras regJonales. 

Las tácticas militares empleadas por las movilizaciones indfgenas fueron: 

- El sitio 
-La guerrilla 
- La negación al tnbuto 
.. El levantamiento de trincheras en lugares poco accesibles 
- La emboscada 
-El asalto 
- La rebelión 

3S. Donald Roben. '0Tcch1aloyan Manuw:ripts and Painting. wirh a catalng". In Hnndbook gf Mjddk 
American lndj105, Vol, 14,, Austin Texas E.U., 1975, pp. 252. 

36. cr. Mirnfucntg Galyé.n, Jose J.ui~ •. Mmrimicntns de rc5i5tmi;.ia.~_ttbclliuu:s jndlrcnas en el none de 
~. 1680-1 821, Archivo General de Ja Nación, Mtxico, l 97S, p. 76 
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La penetración espanola, que despojó sus tierras a la rnayorfa de los pueblos indios. dio 
paso a nuevas definiciones regionales37

, con lo que las etnias llegaron a dividirse hasta en cuatro 
provincias. Criterio que con el tiempo no vario sustancialmente, ya que la actual división polltica de 
México se enraizó en los intereses hegemOnicos de Espana y no en el sentido de territorialidad que 
guardaban los indios. La ruptura etnia territorio, originada en la época colonial, representa un 
elemento fundamental para comprender los cambios que históricamente presentan las identidades 
indias, las que van adquirtendo diversas interpretaciones, y dentro de ellas especlficamente su 
derecho consuetudinario. 

8.•.1.2. Luch• de Independencia, y pueblo• Indio•. 

Al igual que todas las definiciones poUticas y jurldicas que existieron en la Nueva Espana, 
la de Independencia se originó en un núcleo de ilustrados, la mayorfa de ellos del bajo clero o 
allegados a él y fundamentalmente criollos. La conformación del nuevo Estado fue Ideada por 
europeos. para establecerse en una Mesoamérica mayoritariamente india. 

Los indios se encontraban dispersos, en diversas reubicaciones sin intelectuales, que 
posibilitaren desarrollar un modelo alternativo de Nación pluricultural con el que se reconociera la 
diversidad étnica. A las generaciones de indios de principios del siglo XIX se les habla •decapitado"'. 
ya que, si bien su pobfaclon se habla incrementado38

, su identidad prácticamente se habla 
eliminado o convertido en práctica clandestina. 

La obra inquisitorial, ·1a nueva fe", Ja destrucción. la polltica del lenguaje. que solamente 
asumfa como legltimo al idioma hegemOnico; el guerrerismo espanol, el despojo e invasión de 
tierras, etc. fueron factores determinantes que abrieron paso al surgimiento de Ja nueva nación y la 
correlativa negaciOn de las mas de cien culturas indias de aquel entonces . 

La construcción del nuevo Estado-Nación Mexicano, planteó de igual forma. la elaboración 
de normas jurfdlcas agrarias39 acordes con el discurso hegemOnico, con las que se dio paso a 
nuevas concentraciones agrarias. bajo un sentido racista, es decir propiedades de blancos 
trabajadas por indios. 

Durante la rerorma y el porfiriato los pueblos indios tuvieron su transito al capitalismo, 
fenOmeno que no deja de ser violento. Al fincarse la idea del utilitarismo capitalista las berras fueron 
vistas corno mercancías. de ahl que los terntorios indios, en su totalidad autoconsumista, fueran 
desconocidos respecto de su personalidad ju:-fdica, como aconteciO con el articulo 27 de la 
Constitución de 1857. Asl las relaciones de propiedad agraria, tanto de la reforma como del 
porfiriato. se fincaron en la negaciOn del otro, es decir, en el franco desconocimiento de los 
derechos agrarios de las poblaciones md1as. a las que incluso se les continuó haciendo la guerra. 

37. Para Michcl .t··gucau!t el tt:nnino región "e fundamenta en el poder que surge con la guerra. Cf". del 
auior, Mjcrnfl:m;·a del nodrr, Siglo XXI. México, JQ92. 

38. Oc los 5cis millones ciento veinticinco mil habitantes de la Nueva Espana el 600/o eran indios. 26º/o 
castas, 12'% C1"'iollo~ )' 2'0 e~paftole~ (ano de 1801). et: Enrt4ueL ~.--Lu.::i.Ji.U-~ttu 
problcm? agrario, Ed. UNAM. México. 1988. p. 179. 

39 Las relaciones de propiedad agritria en el periodo que va de 1821 a 1856. se basaron en la 
••colonización'"; las leyes agrarias dieron facilidades extraordinarias a empresas y particulares para 
que se a~raran de territorios. Fue en este lapso cuando los intereses cx.pnnsionista.s 
estadonniden5c~ (in~pirndnco en la doctrina Monroc) nmplinron su frontera hasta el rlo Bravo, 
quedando segregadas diversas etnias. 
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Con la revolución mexicana el tratamiento del problema agrario adqurió un carácter distinto. 
Se dio margen al agrarismo de los pueblos indios, que hasta finos del siglo XIX habla guardado un 
significado pragmatico, espontáneo y disperso, teniendo qutzás sus más importantes expresiones 
en las movilizaciones que dingiera Julio Chávez y en la guerra del Yaqui. presidida por CaJeme. 

Con la ruptura revoluc1onana (1899-1922)391
, el sujeto soc1al Jndfgena comenzO a 

"construirse a si mismo'". En la óptica del magonismo, el zapatismo, y el villismo, se edificó un 
"agrarismo desde abajo". Ya no fueron las mentes lúcidas de ilustrados y caciques de quienes 
dependerlan la resolución de los problemas agranos. Las reivindicaciones agrarias dependerfan 
ahora del accionar del propio sujeto social, -eampes1no-tndigena. Sin embargo, al construirse este 
sujeto, solamente se le dimensiono en su condición de clase. es decir. de explotado, ya fuera como 
peón, jornalero o campesino. quedando pendienle aun el problema étnico, es decir; el de la 
diversidad cultural, y socioeconOmica de los pueblos indios. 

El derecho agrario surgido con la revoluciOn mexicana se explico solamente en relaciOn de 
las demandas agrarias campesinas, y no asf .:fe las reiv1nd1caciones étnicas. Sin embargo, la 
revolución mexicana constituye un gran momento de reconstrucción del sujeto social •¡ndlgena·. 
que si bien no corresponde a su demarcación étnica. si a su agrariedad. Para los pueblos Indios de 
México, la lucha por la tierra se convirtió en piedra angular de su afianzamiento histórico. ya que 
serla con la recuperación de sus territorios étnicos con lo que fue factible mantener su 
tradición, su cosmovisión, su identidad. Fue por ello que las etnias existentes a principios del siglo 
XX, se incorporaron a las fifas de los revolucionarios (Zapata, Villa y Flores MagOn). 

Dicho de otra manera, los pueblos indios. los campesinos, los jornaleros, peones y 
trabajadores se aglutinaron en tomo a la consigna "Tierra y Libertad·, no como algo espanténeo o 
decretado en alguna ley. sino como producto de la identidad que existió con el agrarismo 
revolucionario. 

El accionar revolucionario del pueblo en armas, que planteó la acción directa (toma de 
haciendas) como téctica fundamental de reivindicación agrana. construyo sus programas y leyes 
con los que comenzo a dar vida el cambio en la estructura agraria; asf surgieron el programa del 
Partido Liberal Mexicano, el manifiesto del 23 de septiembre de 1911 del magonismo; el Plan de 
Ayala, y diversas leyes y documentos de los zapatistas40 y la ley agraria villista. 

39.1 Tradicionalmente las periodificacioncs que se han elaborado de la rcvolucíOn mexicana se ubican a 
partir de 1919 (levantamiento madcri!ita) y concluyen en 1917 con Ja promulgación de la 
constitución: conforme a nucstr.i concepción la gco¡ta r-cvolucionaria dio inicio hacia finales de siglo ( 
1899) con Jos pr-onunciamicnto!> y lcvantnrnicntos magonistas, concluycndn entr-e 1919 y 1922 con 
la muerte de Ricttrdo Flores M:tJ!Ón en l!.\J, el ru.e~inatn de Zapata y el apaciguamiento del 
zapatismo. 

40. Las bases de la territorialidad étnica en la perspectiva india deben ser buscada!ii. en relación a esta 
concepción social y polltica de la revolución. elaborada por lo!'> campesinos en annas que en muchas 
de sus fonnulaciones distan de las concepciones carrancistas y sobre todo, de aquellos puntos 
que la burguesla triunfante acunó en el an. 27 constitucional. La investigación sobre el :t.apatismo 
aun es tarea por construir~ apenas iniciada la década de Jos ochenta se descubrió el archivo de Felipe 
Neri. asl como en 1994 se desconoce el paradero del archivo de Manuel Palafox quien Cuera 
secretario general Jel .1.apatismo y que jugó un papel distinguido en la convención de Aguascalientcs 
donde fue desconocido Vcnustiano Carranza. Son extensos los documentos hnbidos en colecciones 
privada.o;. y del EMado, que dan cuenta de esta con-icntc. entre ellos el de la UNAM y ta SON. 
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6.4.1.3. La terrltorialld•d fndl• en I• actUillfdad 

Al realizar una rapida revisiOn de la tenencia de la tierra lndlgena, podemos presentar de 
inicio los siguientes problemas. 41 

l. La propiedad india ha sufrido una reducción como producto del despojo agraño. 
Históricamente este fenómeno se inicio con la conquista de México y se mantiene hasta nuestros 
dJas. 

Adicionalmente, dadas las condiciones de pobreza y carencia de opciones a que estan 
sometidas las pcblac1ones indlgenas, encontramos procesos de enfrentamiento intercomunal por 
problemas de tenencia y uso de la tierra o de los recursos naturales, generalmente con riquezas 
bastante limitadas, a pesar de lo cual y por la competencia por la sobrevivencia con respecto a los 
vecinos. los que logran apoderarse de estas raqulticas riquezas, se convierten en corto tiempo en 
los depredadores máximos. 

2. Las definiciones territoriales reconocidas legalmente por la Federación no corresponden 
a las definiciones de las etnias. El art. 43 de la Constitución enumera los estados, junto al Distrito 
Federal. que son las partes integrantes de la Federación; y el artlculo 115 indica que la base de la 
división territorial de los estados es el "'municipio libre". Bajo este esquema no caben otras 
entidades públicas o poderes verticales. Como queda dicho en la fracción primera del mismo 
articulo 115: ·no habra ninguna autoridad intermedia entre éste (el Ayuntamiento Municipal) y el 
gobierno del Estado". 

Diversos estudios acerca de las divisiones terntoriales del pafs advierten la problem:Jtica 
existente. Al respecto O'Gorman set'lala: 

·en la propiedad territorial de México se observa un defecto de origen en la organización 
polftiC(>territorial adoptada por el nuevo Estado independiente, dado que prácticamente calcó o 
reprodujo con pocos cambios substanciales ta 'divisiOn antigua' imperante durante el periodo 
colonial. la cual provino del reconocimiento y aceptaciOn de ciertas entidades geográficas' 
precorteslanas y asimismo la creación de porciones terntoriales que fueron surgiendo como el 
resultado de la manera en que se llevó acabo la penetración europea" ... 2 

41. Para lo!i analistas del derecho agrario, el problema agrario se refiere fundamcnralmcntc a la tenencia 
de la tie1Ta. es decir o las rclaciune!I que históricamente ha mantenido la sociedad civil con Ju 
propiedad agraria y su definición frente al Es1ado, a:.inquc csla circunstancln no dctcnnina que por 
.. problema agrario .. también se conciba una totalidad que alude a oros fenómenos (sociales, 
culturales, económicos, cte.) que !'!OC producen ron el ogro. Cf. J una Arroyo, Antonio..JJ.cn:clw 
.AuadJ,1. Ed. PomJa. Mtxico 1983;_Mcrullcta..Y..N~ Lucio, op. cit.; Ll::mJ.¡:¡ G., Raúl. ~e: 

::ni~::a º!!;!~?o ';!"r!::::~:, ~~d. ~i::.11~é,:;c::.¡~':;7~;~o ~~:!~~~~=~:j~5m~:·:~:~ 
Portúa, México, 1945. --

42. O'Uonnan Edmundo. ll.i.sta.ti¡i .. W:.Jas djyjsjoncs terrjtpciolss de Méxjsg. Ed. l•om:aa. Mtxico, 1988, p. 
170. 
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Dlaz Palanca considera: 

•Ni los constituyentes ni los estudiosos, algunos de ellos sinceramente preocupados por la 
11ecesidad de idear una división cientlfica. toman en cuenta seriamente la problemática étnica como 
una variable relevante para efectos de la organización territorial. "'3 

3. La definiciOn jurfdica estatal de la propiedad india solamente se refiere a la propiedad 
agraria y no al conjunto de recursos naturales existentes en los territorios Indios, con lo que se 
limita a dicha propiedad, dimensionandose el problema agrario indio como un problema polltico. " 

Enfreritadas estas racionalidades, las comunidades han perdido, provocéndose un despojo 
histórico y un conflicto étnico. No sOlo se han perdido las tierras y la población indias, sino también 
recursos naturales (que se han contaminado, degradado. sobreexplotado), tecnologla (que se ha 
desdeftado y menospreciado), cultura (vilipendiada v perseguida). 

A pesar de ello, y con una resistencia pertinaz y terca. las comunidades indias sostienen su 
tierra. sus recursos. su cultura. aprovechando diversos mecanismos legales y extralegales. Valga 
senalar que, en buena medida. el derecho consuetudinario ha sido también instrumento significativo 
en esta confrontación. 

4. Los derechos agrarios de los pueblos indios aun se encuentran pendientes; según datos 
elaborados por la Secretarla de la Reforma Agraria, de una poblaciOn de mas de diez millones de 
indlgenas, solamente han sido beneficiados 364.109 ... 5 

Entre las transformaciones recientes mas importantes del artlculo 27 constitucional están: 
tenninaciOn del reparto agrario: permiso para la asoc1aciOn legal de ejidatarios y comuneros con 
empresarios privados. a través de la renta de tierras; creación de la propiedad forestal con hasta 
800 hectareas por individuo: permiso para la formación do empresas mercantiles en ejidos y 
comunidades, multiplicando hasta por 25 las extensiones permitidas individualmente, etc. (S.l.ll2[iil; 
5.2.6). 

5. Frente a las concepciones de propiedad mdlgena, el derecho a la tierra es desarrollado 
de forma distinta por el derecho positivo, el cual define más bien una condición utilitaria, por cuanto 
instrumento de producciOn generado por la inversión empresarial, que µor el derecho 
consuetudinario indio el cual concibe a la propiedad como colectiva o de la comunidad, corno lo 
referimos antes. La aplicación indiscriminada de la legislación estatal en matena de propiedad de la 
tierra puede conducir a conflictos de las concepciones tradicionales, que sobre dicha propiedad 
prevalecen entre los pueblos indlgenas. como asl ya se ha manifestado en el estado de Chiapas. 

Estos son algunos de los procesos en que htslOncamente se ha ubicado la territorialidad en 
que los pueblos indios aplican su derecho consuetudinario 

43. Dla.t. Polanco Héctur, A111nnomla n:»jOQ'tl h .ill.l.tl.ll.l~rm.irulcián..di:..lo!i..P-UC.bJOs....indias. Siglo XXI • 
M~xico. 1991. p. 2UIJ. 

44. En las relatarlas y di!l.t.:u!l.mn~s del Con\lenm lólJ (supra; 4.:1) de la OIT ·ONU fue planteado por 
tliver'loo'lo invcstiga.tlores y urgani1".acione'i india.,. el significado que guarda para estos pueblos el 
tll!nninu territorio, por con!>titu1r un it:oncrpto integral en el que se ubica no sólo la tierra sino adcnuis 
los recursos del o;;uh.,uelo. del suelo. la fo.una, las aguas marinas, cte .• lo que de alguna fonna 
cuntraviene el tlerechu vigente de algunos Estados latinoamericanos. Al respeclo ver: 1.1i::r.Dánds:z 
Pulido, :·~J.ld-kWll'..Cn.iQ..Sobrc...mlblil.clo.na...indú:.'D.ílL.:l-ttlbal<:S:, 19~7. AIJ.WWu..J.ruti¡:.erihia 
1.1.1.. Vul XLVIII. M6.1co. llJRR 

45. ~·Carlota. &fumuu...i.1.l...Anú:u.lu..21.J:o.ns.tituuanal. Ponencia LlACh, Mtxico, l 1193, p.21. 
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8.4 .. 2.. ¿Existe una ••matriz .. de comprensión de la coatumbro jurfdlca India? 

6.•.2.1. La• r•l•clonea d• propiedad india•. 

La segunda categorfa para la comprension de la costumbre jurldica de los pueblos indios, 
es la de relaciones de propiedad. entendidas estas COO'lO la expresión jurldica de las relaciones de 
producciOn. que históricamente han desarrollado las etnias para satisfacer sus necesidades e 
interaccionarse con los demas sectores y clases sociales de la formacion económica social "'ºen su 
conjunto. 

Metodológicamente no es factible separar, el estudio del derecho consuetudinario Indio de 
su matriZ socioeconOmica, dadas las particularidades que integran a dicho derecho. Cosa contraria 
acontece en et positivismo jurfd1co y la sociologla positivista, al desprender la explicación del 
derecho ..en general- de sus referentes sociales. económicos. filosóficos, etc. 

La normatividad jurfdica de los pueblos indios se enlaza a fas formas de apropiación social 
del medto. asf como a su reproducción social y a la cosmovisión, existiendo diversas 
interpretaciones culturales acordes, a cada una de las etnias existentes en México. 

En el estudio del derecho indio adquiere validez el entendido epistemolOglco de totalidad, al 
observar la pertinencia de fenómenos que se entrelazan y explican de manera global. 

En los encuentros que realizara el I.N.I., entre las autoridades indias del pafs, la Lic. 
Magdalena Gómez, ubicando el sentido de totalidad del derecho indio, senalaba: 

·A la manera en que los indlgenas resuelven sus conflictos, dimos en llamar ""costumbre 
jurfdica'", pronto nos dimos cuenta de que estabamos segmentando lo que entre ellos es un todo. Si 
bien tal denominación nos ilustra, resulta restringida si generalizamos su aplicación para 
referimos al sistema global de control social, el cual es bastante más amplio.• 

Ce esta manera, el sistema jurfdico consuetudinario de los pueblos indios se fundamenta 
en un reconocimiento tácito (en lo interno) de las relaciones de propiedad, las que se manifiestan 
en dos niveles: 

a) La propiedad comunal del espacio ffsico (la tierra). que se regula a través de un ·estatuto 
comunal• (de tradición oral) y que puede ser aprovechado por toda la comunidad (aguas, bosques, 
fauna, etc.). 

b) La propiedad familiar que se finca en el parentesco y que alude al medio de producciOn 
(la parcela milpa), los instrumentos de trabajo, los arbOles plantados. los animales domésticos, etc .. 

La comunidad crea y recrea el con1unto de costumbres jurldicas que permean las 
relaciones de propiedad referidas. 

Si bien con lo anterior aventuro la hipótesis de que los pueblos indios son poseedores de 
•culturas jurfdicas propias·. que ordenan, conforme a su propia identidad, las relaciones sociales de 
producción y de propiedad, importa precisar que el sistema jurldico consuetudinario no constituye 
un orden aislado ·puro·, sino compenetrado por otras diversas relaciones históricas (económicas, 
jurldicas, pollticas, religiosas, lingülsticas). asl como con el sistema JUrfdico del bloque dominante. 

46. ;'i~rcnj, Emilio ct..al .• L.oa....fw:::m.t;jón ccgnómjca y 5ru:jal. Ed. Roca. M~xico, 1973. 
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Más bien el aserto de reconocer la existencia del sistema jurldico consuetudinario. se ubica 
en los margenes del concepto de autonomfa relativa. que explicarla la pervivencla del sistema de 
derecho indk> en el Interactuar de dos sociedades y con la hegemonla de una de éstas. 

Las relaciones comunitarias de propiedad, organización social y parentesco y sus formas 
de reproducción social son la matriz de experiencias, donde se reproduce e Interactúa el multicitado 
derecho. 

Sin embargo, en el caso particular de los pueblos mdios, la matriz socioeconomica de 
relaciones de propiedad debe de ser estudiada con sumo cuidado toda vez que la tierra. para los 
pueblos indios, no es comprendida tan s61o como un simple medio de produccl6n, sino como el 
asentamiento y base de su existencia espintual. 

En términos generales, la tierra representa para los indlgenas el espacio flsico en el que 
reproducen sus relaciones materiales de existencia y satisfacen algunas de sus necesidades 
vitales"', es, además, el lugar en el que recrean su cultura, sus tradiciones, sus mitos, su 
cosmovisión. Es el espacio en el que se reprodujeron sus antepasados, en el que han generado su 
micro historia; es en el que entierran a sus muertos. La tierra es el punto cohesionador de la 
identidad étnica, la que con su entorno -naturaleza- permite reproducirla. La tierra es, pués, el 
escenario en donde se desenvuelven las formas de producciOn y de cultura propios. La costumbre -
cosmovisión-, ha determinado que las poblaciones indlgenas mantengan la tradición comunitaria de 
la tierra. 

En un estudio reciente. Eckart Boege refiere la idea que. de la tierra, tienen los mazatecos 
del estado de Oaxaca: 

•Resumiendo, podernos afirmar que la naturaleza es teorizada como un espacio sagrado 
concreto, como una geografla sacnficial. cuyo movimiento y organización son interpretados de 
manera analoga a la sociedad humana. sOlo que con poderes mayores La relación que se entabla 
con ella moviliza grandes emociones y ansiedades y cuando no se manejan correctamente, en una 
reciprocidad precisa, el humano puede enfermar y morir. 

El mito del origen. va a exphcar e1emplarmente como se dieron todas las oposiciones 
vividas en la cot1d1aneidad de los cultivos. Los hombres de conocimiento, JUnto con los ancianos. 
velan por el bien colectivo y son tos espec1al1stas del intercambio simbólico con lo sagrado. Los 
ancianos convocan a los hombres de conoc1m1ento a realizar los rituales agrarios. Por ello se puede 
pensar que son los ancianos quienes mane1an el poder simbólico, según como se conceptúa to 
sagrado, incluyendo la naturaleza Cuando los ancianos se juntan y deciden hacer una ceremonia, 
no sólo realizan un acto en relación con la naturaleza sino que se renueva impllcitamente su 
legitimidad y poder. Con ello se saca a la colectividad de la esfera privada y se renueva el 
compromiso colectivo frenle a la naturaleza. Se renueva también la legitimidad del mando de los 
ancianos, al establecer la unidad entre la naturaleza, lo sagrado y su poder "411 

Por otro lado, las relaciones de propiedad de los pueblos indios se fincan en la Identidad 
cultural del grupo SOio en tanto que miembro de una comunidad, el indio puede incorporarse a las 
relaciones de propiedad de dicho núcleo social 

47. En la actualidad, lus ft:nómcno~ Je •·scmi-pruletari.l'.ación-" y prolctari7.acion impUC$lO!o por los 
grupos dominantes. detem1inan que el sustento del indlgcna provenga no sólo de la tierra. sino 
tamhii:n del trabajo a.-wlariaJo y Je la venta de artesanfa.,., cncrc: otros a.-.pcctns 
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A partir de la identidad, metodológicamente en el estudio del derecho consuetudinario indio 
se hace imprescindible recuperar categorlas básicas de la antropologfa como son el parentesco, el 
lenguaje, la religión, elementos coadyuvantes de dicho derecho. Al referirse a la integración de 
estas categorlas y el derecho indio, Mario Rizo menciona: 

"'El derecho consuetudinario no por los orlgenes diversos que manifiesten sus normas debe 
considerarse como una amalgama infonTie e inconexa de sentidos: al contrario. la eficacia que en 
tanto derecho tienen dichas normas, es expresión de un proceso de organizaciOn analógica propia, 
que en el plano cultural, Ideológico o semiótico, realiza la comunidad en base a lo que ella misma 
va definiendo como sus intereses basicos, materiales e inmateriales."º 

6.4..3. La autoridad como órgano apllcadur del derecho conauetudln•rto Indio. 

La tercera categorla trascendente en el tratamiento del derecho consuetudinario Indio es la 
de autoridad, dirfamos bajo la téenlca jurfdica, "Organo aplicado,.. de este derecho. 

Es IOglco suponer que si el derecho consuetudinario (y cualquier tipo de derecho) existe 
como sistema eficaz, existira congruentemente la instancia que regulara y administrara dicha 
normatividad. 

En su dimensión histOrica el derecho consuetudinario se puede ubicar en tres momentos; 

a) El de sys qdgenes, que nos coloca en los albores de la humanidad y que sitúa su 
existencia en la costumbre jurldica (propiamente dicha), como una norrnatividad social. 

b) ~Ltrabala y el surgimiento de un sistema de derecho 
consuetudinario, que pervive con los grandes centros de poder. 

c) EL.J:lel_cQ01ac1Q -llegando hasta nuestros dlas- que fluye como un derecho 
consuetudinario y que se combino con diversos procesos históricos, que van de la conquista
colonial, hasta la ruptura que implicó la revolución mexicana y que en la actualidad se proyecta en 
el sentido polltico por su pleno reconocimiento. 

Cada momento permite reconocer una constante que es la existencia del fenómeno de la 
autoridad~ a la par del derecho consuetudinario. 

Al situarse en el estudio de las sociedades mas remotas, Clastres precisa: ..... los estudios 
de campo sobre la sociedad primibva, la sociedad sin estado, muestran que, al contrario. la primera 
división no es la división de grupos sociales opuestos, entre ricos y pobres, explotadores y 
explotados, sino que la que sirve de base a todas las demais divisiones es la que existe entre los 
que mandan y los que obedecen, porque lo fundamental es la división de la sociedad entre los que 
ejercen el poder y los que están sometidos a él. "'"1 

49. R.iz;g, Mario,.,SJ~ .• p. 10. 

!50. Para la escuela francesa que susticnc la tc,.is de la anomia, serla probable la existencia de una 
sociedad sin derecho. consccuentcmen1c no cxistirla nu1oridad; argumento ideológico que de alguna 
manera sostuvieron en su momento los anarquista.s y comunistas cicntlficos. 

S 1. Anti-mytes, "Pierre Clstres cn1rcvis1ado'", en Cjyjljuc:jóp, septiembre 1984, México. p. 207. 
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Desde la filosoffa. parafraseando a Nietzche encontramos: 

·es falso en primer lugar, el supuesto soc1olOgico y etnolOgico sobre la prehistoria del 
hombre. El concepto de •deber' se halla ya muy desarrollado en las formas de sociedad més 
primiUvas que conocemos. ras que ignoran casi la relaclOn entre acreedor y deudor: debe quien 
viola las leyes fundamentales que rigen a la sociedad y que casi siempre se atribuyen a un 
fundador divino; el muchacho que es acogido en la tnbu y se entera de sus leyes obligatorias 
promete y debe; a menudo esta promesa se haya bajo el signo de la muerte, que es ejecutada, 
simbólicamente con el renacimiento también simbOlico del muchacho. Porque el hombre ha 
aprendido a prometer se puede desarrollar la relación contractual particular entre el deudor. que 
promete, y el acreedor al que se le promete. " 52 

Argumentos que a la postre, nutrirfan el pensamiento de Michel Foucault para emitir sus 
postulados -entre muchos otros- acerca del poder en la modernidad. 

Recuperemos alguna de las precisiones que al respecto senala Foucault: 

"Alguien dijo: la esencia completa del hombre es el trabajo, En verdad esta tesis ha sido 
enunciada pcr muchos; la encontramos en Hegel, en los pcst-hegelianos, y también en Marx, en 
todo caso en el Marx de cierto periodo. dirla Althusser; como yo no me intereso por los autores sino 
por et funcionamiento de los enunciados. poco importa quién lo dijo o cuando. Lo que yo quisiera 
que quedara en claro es que el trabajo no es en absoluto la esencia concreta del hombre o la 
existencia del hombre en su forma concreta Para que los hombres sean efectivamente colocados 
en el trabajo y ligados a él es necesaria una operación o una serie de operaciones complejas por 
las que los hombres se encuentran realmente, no de una manera analftica sino sintética, vinculados 
al aparato de producción para el que trabaja. Para que la esencia del hombre pueda representarse 
conio trabajo, se necesita la operación o la slntesis operada por un poder polltico ". 53 

De esta manera. estamos en presencia de normas. que fueron. y en la actualidad son 
reglas regidas por una autoridad, que se determinan en base a un .. patrón de conducta" en analogla 
al cual se 'juzga" (sanciona-rechaza) el comportamiento de los individuos y de igual manera se 
puede otorgar la "aprobación .. del sujeto. 

En esencia, el derecho pnmittvo, al que alude Bronlslaw Malinowski en ·crimen y 
costumbre en la sociedad salvaje" y el derecho contemporáneo (vigente) guardan un paralelismo. 
por cuanto estan integrados por normas de conducta que son acatadas pcr la colectividad. Más 
bien su diferencia rad1carla en la naturaleza del derecho. 

Los grupos que históricamente se erigieron como dominantes no encontrarfan en las bases 
del derecho consuetudinario un sistema JUrldico idóneo a sus fines, con lo cual la costumbre jurfdica 
.. autóctona" fue marginada erigiéndose por encima de la sociedad el derecho hegemónico. hasta 
negar al actual sistema de derecho burgués. 

S2. Citado en &her, Martln, ;011f es el hgmbrc?. Cd. Fondo de Cultura Económica, México 1974, pp. 
61-62. --

53. Fpycay!t, Michcl 1 a yerdad y las formas jur!djcas. ~d. Gedisa. M~xicu 1983, p. 138. 
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Conforme a lo anterior, sostenemos la hipótesis de que es falso suponer la idea de que la 
costumbre jurfdlca evoluciono. hasta convertirse en norma jurldlca. como asl sostuvo en su 
momento la concepción positivista del derecho: mas bien exlstiO una ruptura histórica que 
determinó el cambio en ta naturaleza jurldica de dicho derecho, de una tradición normativa que se 
fincO en la reciprocidad y en la oralidad se transito a una normallvidad de las hegemonfas, 
supeNiviendo marginalmente el derecho consuetudinario. En otras palabras, se trasform6 también 
el sentido de autoridad prevaleciente. 

Ubiquémonos ahora en el sentido de autoridad que guardó el derecho en algunas 
sociedades primitivas. 

Volviendo a Malinowski, encontramos: 

"Las reglas jurfdicas destacan del resto por el hecho de que están consideradas como 
obligaciones de una persona y derechos de otra. No están sancionadas por una mera razOn 
psicol6gica. sino par una definida maquinaria social de poderosa fuerza obligatoria que. como 
sabemos, e:stá: basada en la dependencia mutua y se expresa en un sistema equivalente de 
servicios reciprocas lo mismo que en la combinación de tales derechos con lazos de relaciOn 
múltiple. 

La manera ceremonial como se llevan a efecto la mayorla de las transacciones. que 
comprende apreciación y critica públicas. contribuye aun mas a su fuerza obligatoria."54 

Si partimos de la hipótesis de la simbiosis existente entre la autoridad y et derecho 
consuetudinario, tendremos entonces que adecuar esta relaciOn en el marco socioecon6mieo en 
que se desenvuelve y que no as ajeno a las etnias. Ubicéndonos en la coyuntura actual 
bosquejemos algunas consideraciones del sentido que dan al fenomeno de autoridad los pueblos 
indios y si es diferenciable de la estructura hegemónica. 

El ejercicio de la autoridad que regula y aplica el derecho consuetudinario guarda dos 
esferas, uno que lo ubica en los margenes de la etnia y aquella que lo interacciona con la autoridad 
hegemonla (la del bloque dominante). 

Al provenir de circunstancias distintas una y otra forma de autoridad subsistente, por cuanto 
que la primera se origina y se recrea en la propia cultura indlgena y la otra en el poder. del estado 
es pertinente senalar algunos aspectos. 

¿Existe una legitimaciOn consensual de la autoridad indlgena? 

La apttcación del derecho consuetudinario y su eficacia se origina en el supuesto de una 
aceptaciOn de la autoridad que se basa en un conjunto de intercambios reclprocos. A diferencia del 
poder de clase. el sentido de autoridad de las comunidades y de algunas etnias surge de una 
aceptaciOn reciproca en la que sus miembros reconocen que cualquiera de ellos ulteriormente 
podrén formar parte de la estructura que aphcara al derecho consuetudinarioS5. Quizés en buena 
parte, este sentido de reciprocidad es uno de los elementos que ha permitido mantener. con mayor 
o menor fuerza. a tas autondades indias de algunas etnias del pals. Sin embargo, el estudio del 

S4. MAllnaw.s.k.i. op .. Ql., p. 70. 

SS. En alguna.e¡ etnias se mantienen fOnnas de elección consensual de la." autoridades. como los mixes. o 
caras; en otros caso'i, el nrribo de la autoridad depende de una acción democn\tic:i, como nsl sucede 
en alguna.o¡ comunidades tdquis y mixtecas. de: Oaxaca. En ulros casos...cxistc un consentimiento tácito 
de la rotación de cargos oc autoridad. en el que llegado cierto momento. algunos de los miembros 
del grupo dcberin de incorporarse al ejercicio de esta 1tcti\ddad (mayo!'t. en Sonoro). 
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ooder en una región detenninada amenta adecuar el análisi& del equilibrio precario entre los 
sistemas polltlcos indios y la penetración del capital, cuyo epicentro radica en el desconocimiento 
del fuero de dichas autoridades; inslstirlamos entonces en el problema de la hegemonla y que en la 
actualidad para algunos. el fortalecimiento de estas autoridades indias radicarla en el 
reconocimiento de la autonomla polltica de los pueblos mdios. 

Aunque no solo es a partir de las relaciones reciprocas -que si bien elemento 
preponderante· • en el que se cristaliza el sentido de autoridad, existen otros elementos como el 
parentesco, la lengua, la identidad, etc.; en otras palabras. la cultura que da cohesión al grupo, a 
efecto de que quien ejerce y administra el derecho consuetudinario se encuentre plenamente 
identificado por quienes lo admiten y secundan. Y que quienes lo ejerzan, constituyan el conducto 
que relaciona a la etnia con el exterior 

Por otro lado, es indudable que la intens1flcaciOn de la d1visiOn del trabajo ha determinado 
que el sentido de poder y autondad se '"desdoble" en formas ya no propiamente tradicionales, en 
las que aparecen cacicazgos, terratenientes o simplemente formas recreadas por el Estado, que no 
corresronden a la trayectoria india, como asl sucede con los comisariados de bienes comunales y 
ejidales o con la estructura municipal. Respecto de esto Ultimo reconocerlamos en el mejor de los 
casos una "hibridación" de los poderes 1nd1os, en los que se ambientan, y recrean sistemas de 
autoridad que se encuentran diferenciados 

Pero esta disimilitud de poderes nos lleva necesariamente a perfilar que las concepciones 
con las que actúa el poder hegemOnico y la autoridad tradicional se encuentran contenidas 
en disposiciones valorativas diferenciadas: asl, por ejemplo, mientras dtversos pueblos indios 
procuran conciliar el interés social. la sociedad mayor aplica, con Organos especialiZados. la justicia 
a quien asl mejor lo demuestre, llegandose al absurdo de no reconocer la "'verdad real" sino la 
verdad jurldica, como por ejemplo las que se originaron en titules coloniales que legitimaron el 
despojo de sus tierras a millares di:! mdios. 

Refiriéndonos a las conciliaciones dehm1temos un e1emplo subsistente entre los mayas: ..... 
después, vamos hablando o travez, para hacer conciliaciones, para llegar a acuerdos de los que 
todos estemos c¿>nvencidos. 

No es una cuestiOn de votos; se trata siempre de llegar al consenso, siendo tolerantes y 
flexibles en lo que hablamos y en lo que dejamos que llegue a nuestro pensamiento. Entre nosotros 
llegamos a acuerdo, y aun que se hayan cometido errores. aunque haya faltas, no nos dedicamos a 
pelear o a castigar, sino a mirar como corregimos lo que estamos viendo mal. 

La base fundamental de esta idea del derecho se establece con el concepto de equilibrio. 

!::~~!ªvc:!~~~!~~~l=~~:'a t;:15~~~~!:8~r~ªe:i~~:¡'::.~~ula; alll están las faltas, pero también esta la 

Asl, habrá que revalorar el sentido coactivo que aplica la autoridad india, por cuanto que en 
su accionar observamos que de igual manera depende de la propia etnia (de su cultura). Ello sin 
dejar de desconocer en el fenOmeno en estudio las contradicciones interétnicas que. en ocasiones, 
dan un sentido de fuerza para quien aplica el derecho consuetudinario, por ejemplo en los Altos de 
Chiapas, en los que llega a existir un poder represivo, como asl sucede en el caso de los conflictos 
religiosos. O entre otras diversas etmas, como los mazatecos de Oaxaca, en los cuales los 
sistemas tradicionales de autoridad se retuncionahzan para cumphr determinados fines pollticos de 
ciertos partidos (PPS - PRI} o de caciques y terratenientes. 

56. Ewlilntión ... Ykauc...McndiU. up...ci..L.. p. 1 o. 
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En otros casos, las estructuras pollticas de las que depende el derecho consuetudinario 
indio pueden variar no solamente de una región a otra, sino incluso. dentro de una misma etnia 
pueden subsistir micropoderes que a su vez recreen dNersos derechos consuetudinarios. Aspectos 
que a la posteridad podrén debidamente ser explicados por la etnografla que se apoye en el estudio 
de caso. Sín embargo, nuestra tundamentacion teOrica es la de apuntalar el reconocimiento de un 
sentido de autoridad que no necesanamcnte -aunque en ocasiones se alterne con la del Estado
subsiste geue teniendo como marco legrt1mador a las relaciones de reciprocidad interétnicas. 

Un último aspecto que consideramos interactúa con la legitimaciOn-subsistencia de la 
autoridad entre los pueblos indios es el religioso, institución que en mayor o menor medida se liga a 
la cosmovisión y accionar de las autoridades tradicionales. 

Para autores como BallOn Aguirre, entre otros, la manutenciOn de las autoridades 
tradicionales constituye un sistema de autOdefensa frente a la sociedad mayor. 

Concluyendo es importante senalar que en el accionar del sistema jurfdico positivista. Ja 
autoridad ajusta sus actos a una concepcíOn preestablecida (codificación de leyes). es decir que 
dura rex sed !ex; mientras que, en el ámbito del derecho consuetudinario. ta autoridad aplica Ja 
norma conforme a criterios de interpretación que se originan y reproducen en la propia comunidad. 
en última instancia conforme sus propios referentes culturales. 

Al decir de Boegue: 

"'Es en el ritual y en el mito en donde se sancionan las rupturas de las alianzas sociales. las 
acciones del conseJo de ancianos, los confhctos y tensiones del intercambio de mujeres. el 
patrilocalismo y Ja tendencia patrilineal, asr como la desigualdad social. Lo simbólico vincula lo 
sagrado con la vida cotidiana y proporciona una interpretación de la vida práctica. tendiendo a 
unificar y resolver todo lo que romperla el esquema social. Es decir. tiene que enfrentar las 
tensiones generadas por una sequla, por la enfermedad, por un hecho natural extraordinario, por 
alianzas no correspondidas, por actos de poder violentos. etc •• El objetivo de lo simbólico serta 
unificar lo contradictorio en una sola identidad, y enfrentar todo lo que pone en entredicho la 
identidad grupal y personal."57 

6.4 .... El lenguaje y el derecho conauetudln•rlo Indio. 

La cuarta categorla significativa en el conocimiento del derecho consuetudinario indio es t:J: 
lenguaje. 

En la práctica jurldica india que parte del principio de oralidad. los mecanismos del 
lenguaje.-discurso adquieren un especial significado. El manejo de esta categorla, mas que 
adecuarse a partir de contenidos de tipo axiomático procura interaccionarse en el analisis del 
discurso. ubicando la lógica que subyace entre el "modelo"' de administración legal de los pueblos 
referidos y su respectiva operativización. 

57. ~.--i;jt.,p.87. 
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Como concepto genérico de discurso recojo la definición de Charadeau quien sel'\ala que: 

"El discurso no debe ser asimilado a la manifestación verbal del lenguaje que aun si domina 
en el conjunto de las manifestaciones del lenguaje. corresponde a determinado código semiol6gico 
(verbal). es decir a un código gestual (lenguaje del gesto) o el c6digo icOnico (lenguaje de la 
imagen) El discurso esta mas aca (o más ella) de los códigos de manifestación de lenguaje en el 
sentido de que es el lugar de la puesta en escena de la slgnificaciOn, la cual puede emplear, para 
sus propios fines, uno o muchos c6dlgos semiolOgicos ... ''58 

Reconocemos que el lenguaje, entendido como discurso, juega un papel pnmordial, no 
sólo en el ámbito del derecho indio, sino como un nücleo organiZador de la identidad étnica que da 
vida a la cosmovisión de los pueblos indios. El mantenimiento de la lengua. constituye un fenómeno 
polltico, como asl lo mencionamos capltulos atrás; en este momento. nuestro inter6s es solo 
ubicarlo en el marco del derecho consuetudinario indfgena. Haste ahora los estudios sobre la 
materia son precarios. Para no caer en planteamientos simplistas haré una breve descripción de 
algunos aspectos que analizan el fenómeno. 

Rainer Enrique Hamel advierte: 

.. La investigaciOn sociolingoistica reciente sobre los grupos indlgenas mexicanos revela el 
papel especifico que juega la lengua indlgena y, sobre todo, su estructuración discursiva, en una 
serie de eventos y actividades claves para la orientación sociocultural de las comunidades 
autOctonas: procesos de trabajo colectivo, faenas, asambleas, conciliaciones, ritos religiosos, el 
ejercicio de la autoridad y del poder en diversos contextos, etc .• En todas estas instancias aparecen 
elementos, de las costumbres jurld1cas propias de las etnias. Pero quizas en pocos eventos la 
estrecha relaciOn entre el derecho consuetudinario y su organlzaciOn discursiva se revela con 
mayor claridad que en las conciliaciones" 59 

En los estudios de Collier, que se enmarcan en la resoluciOn de conflictos (zinancatecos), 
se ha propuesto retomar el concepto de Barkwun60

, entendiendo al lenguaje (jurfdico) como una ley 
para conducir y resolver conflictos. Aspectos complejos si relacionamos a los cOdlgos (jurldicos 
semiolOgicos) como múltiples y diversificados. con lo cual al ser basicamente oral la aplicaciOn de 
esta normatividad nos llevarla a recapacitar cuales son los margenes de dicha "ley". La tarea del 
investigador socio lingofstico tendrla que relacionarse más bien con los fenómenos que 
interaccionan a la "racionalidad india" (su cultura) con el Organo que particularmente vla lenguaje 
jurldico indto, aplica y hace eficaz dicho discurso 

Como son por ejemplo, las asambleas, los consejos de ancianos. los tatamandones, los 
principales, las rnayordomlas. los gobernadores (trad1c1onales, gubemancias). los consejos 
supremos, los agentes municipales y aun tncluso los presidentes municipales. 

58. Chmadc:au. Patrick. Centre d'Analisc du discours. Univcrsite de Parls XIII, "Una teorla de los Sujetos 
del lenguaje", en~. UNAM 1980, p. 23. 

59 . Rajnc;r, Hamcl l::'.nrique. "'Costumbre jurldica y lenguaje". en Amtricil..lnd.ú:..cwl. Nu. 25, p. 20. 

60. Citado en~.~-. p. 288. 
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Por otro lado, tenemos que la eficacia y cumplimiento de la norma india guarda un sentido 
de concreclón que no es factible se desprenda de los códigos lingOlsticos acordes con la realidad 
india. 

La ruptura con los códigos !ingals:icos socialmente aceptados por las comunidades. puede 
orientar a la admlnistraciOn de la justicia india a otras esferas. 

Para Santiago Nino la simple formulaclon de normas utilizando el lenguaje hace que se 
encuentren timltadas por el problema •de ser aplicadas con vaguedad, ambigüedad e imprecistón,-
por cuanto que el sentido de las palabras no sea univoco .. º'. -

Sin embargo. es importante valorar en qué medida se cumple la norma: acorde con la 
fuerza de la costumbre indlgena. En este llmite, en ocasiones. los "contendientes'" prefieren recurrir 
al derecho positivo como forma recurrente de solución. 

Tratando de avanzar en la adecuaciOn del conflicto língOlstico subyacente en él derecho 
consuetudinario Rainer Hamel ha propuesto el reconocimiento de tres niveles de organización en el 
anélisis de dicho derecho: 

"'1. Esquemas culturales (sistemas simbólicos): concepciones y definiciones de derechos y 
delitos,· procedimientos de litigio, organización de procedimientos resolutivos, - relaciones sociales 
de respeto, etc.. 

2. Estructuras y estrategias discursivas: lenguajes especializados vs. cotidianos, 
estrateg_las verbales, técnicas de argumentación y narración, patrones de interacclOn verbal, etc .• 

3. Estructuras y formas lingDlsticas: selección y uso de las lenguas (espaftol vs. lengua 
indlgena), cambio de cOdigos, préstamos, variación interna de cada lengua, etc .• ..62 

6A.5. El pilrwnteaco y el derecho consuetudinario Indio. 

La quinta y última categorfa significativa que se entaza al estudio del derecho 
consuetudinario de los pueblos indios es el sistema de parentesco . 

A tal efecto me apego a la concepción que sostiene Rodolfo Stavenhagen el cual sostiene: 

•Los sistemas de parentesco. y existen varios fundamentales entre los pueblos indlgenas 
de América Latina. determinan las relaciones entre familias, que son los núcleos sociales bttsicos 
de las comunidades indlgenas. 

También tienen funciOn de normar los sistemas de herencia y transmisión de la riqueza. En 
ocasiones, el funcionamiento de estos sistemas de parentesco entra en contradicción con el 
sistema jurldico nacional. Por ejemplo, muchas sociedades son poligámicas, y las diferentes 
mujeres de un jefe de familia desempenan papeles especlficos en la estructura familiar. Sin 
embargo, la legislación civil de los estados no reconoce la poligamia y eso puede crear serios 
problemas para la estabmdad de la familia, la posición de los hijos, la transmisión de bienes en 
herencia, y la posición social o el estatus del hombre en la comunidad. "a3 

61. Nin.o. Carlos Santiago, J.n.trod.u.'-ción al análjsjs dc.Ld.g:g;ho, Ed. Astrca., Buenos Aires. Argentina. 
1980, p. 246. 

62. liwD.tl.Rai.o.cr, OJLdt., p. 21. 

63. ~~~~~olfo, D.ucclln_in~cn:shos humgnps, Ed. El Colegio de México. México, 
1988, p. 100. 
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6.5. Algunoa anlecedentea hlatOrlcoa del derecho consuetudinario Indio en M•xlco. 

La mayorla de los autores senala que los orfgenes del derecho indio habrá que buscarlos 
en el México prehispánico, estableciendo solamente generalizaciones, sin precisar argumentos 
solidos con los que dicha afinnación perm1:a proyectar cuáles son esos procesos, que dieron lugar 
a este derecho consuetudinario y como se ha proyectado hasta la actualidad. Ha sido mas sencillo 
relacionar al derecho consuetudinario indio con los fenómenos de la colonia, dadas las fuentes 
existentes del derecho indiano. 

Siendo la histona del derecho consuetudinario un tema paralelo y de una ampllsima 
proyección, de cuyo significado aún se vienen realizando diversas investigaciones. intentaremos 
solamente bosquejar- algunos elementos sobre el tema. 

Las fuentes en Ja compren5i0.ll_d~ho coasyetudimlciQ indio del México prehispanico 
las encontramos de maner-a directa en: 

1. Los códices. 
2. La arqueologla y sus 1nvest1gaciones. 
3. La antr-opologla y sus investigaciones. 
4. La etnohistona. 
5. La sociolingOfstica y sus investigaciones. 

Otras de las .fu.en.tm¡_a las que definirfamos cmno.histOcicas indl(ft(';tas son: 

a) La de lps hjstoria.d..ores jndjo:¡: desarrollaron su trabajo durante la colonla, 
fundamentalmente fueron náhoas; dentro de ellos encontramos a Fernando Pimentel lxtlixóchitl y a 
Antonio de Tovar- Car-o Moctezuma lxthx6ch1t1, quienes escribieron acerca de la genealogfa de los 
"reyes· de Texcoco y su histor-ia. 

Otros fueron Antonio Pimentel lxttixOchitl. que escribió algunas memorias sobre Acolhuacan. 
Gabriel de Ayala. Pipiltzin texcocano que escribió en náhuau· 1a historia de México (1243-1562). 
Femando de Alva lxthxOch1U quien elaboró su historia de los senores chichimecas: memoria 
histórica de los toltecas y otras naciones de Anáhuac y Femando Atvarado Tezozómoc que escribió 
Crónica Mexicana. 

b) La de lgs crgnjstas e~les: entre quienes encontramos a Heman Cortés, con sus 
cinco cartas de relación. dirigidas a Carlos V y en las que, entre otros aspectos, se mencionan ritos. 
ceremonias, costumbres y for-mas de normar la sociedad. Bernal Dfaz del Castillo, que elaboró su 
•Historia verdadera de la conquista de México·. Fray Toribio de Benavente quien escribió, entre 
otros libros, •Historia de los indios de Nueva Espar.a·. Diego Duran con su ·obra, "Historia de Jos 
indios de Nueva Espana· e" Islas de tierra firme·: y Alonso de Zurita con su •ereve y sumaria 
relación de k>s senores que habla en México y de su d1Versidad, de las leyes. usos y costumbres de 
los mexicanos, de los tnbutos que pagaba ... " y; 

C) Las reladpngs gepgrtt6cas del siglo XVI. 

Abriendo un paréntesis es importante senalar, que la temática concerniente al derecho de 
los centros de poder(azteca, maya, mnrteca) entre otros a ~iferencia del consuetudinario- ha sido 
mucho nlás estudiada desde el siglo pasado, siendo que en los hechos la mayorra de estas 
•instituciones" desaparecieron, como resultado de la conquista, por constituir parte de la expr-esiOn 
hegemónica que se enfrentaba a k>s espanoles. 

La idea que del derecho tuvieron los pueblos mesoamericanos es aún tarea a desarrollar, 
ya sea parque las fuentes son escasas y aun poco estudiadas, o en su defecto, por el 
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desvirtuamiento que del pasado indio han realizado diversos tratadistas. Intelectuales de la talla de 
Orozce> y Berra. Angel Caso o mas recientemente el Dr. Lucio Mendieta y Nunez que no hicieron 
sino traducir la vida social de los pueblos prehispánicos, bajo la óptica de las sociedades 
hegemónicas europeas; de esta fonna. la normattvidad jurfd1ca india fue explicada bajo patrones 
que no correspondieron a su identidad. 

6,5,2. L09 códlc-. b••• fund•mental del derecho conauetudlnarto indio del M6xlco 
p1'9hlap.Anlco. 

Los ·cOdices .. son documentos base del derecho consuetudinario indio, no sólo para su 
comprensión y estudio, sino como fuente general del derecho, representan un instrumento 
reivlncUcativo agrario de las comunrdades indlgenas. Hoy sabemos que, en las luchas que han 
estabiecido las comunidades, se han encontrado de por medio Jos cóchces porque en ellos se 
establece la descripción de los pueblos, asf como sus delimitaciones y orientaciones y en algunos 
casos se incluye Ja cosmogonía, vida social y costumbres de los pueblos mesoamericanos. 

La denominaciOn "cOdice", proviene del latln "codex" que quiere decir libro, concepto que 
por ser de extracción europea no recoge fielmente lo que fueron los documentos prehispánicos, ya 
que se habla de libro como una impresión que se encuentra bajo cierta secuencia, quedando todo 
cosido y unido a través de forros o de portada Para el caso valga senalar que los aztecas, 
olmecas, purépechas, mayas, mixtecos, etc .. llegaron a efectuar hojas. lienzos. cartas, mapas, 
pinturas, tiras, rollos. p.anetes, biombos, etc., quedando la mayorla de estos .. códices" por fuera del 
concepto antes mencionado.- Mas correcto serla referimos, por lo menos en ro que corresponde a 
los aztecas, al amatl (papel) y sus descripciones; o el amoxtli (libro) y sus descripciones, sin 
embargo, queda aún para tareas futuras definir conforme a las propias culturas mesoamericanas a 
los mal llamados cOdices. 65 

El maestro Joaquln Galarza define a los códices. como aquellos manuscritos en que los 
indlgenas mesoamericanos fijaron sus lenguas por medio de un sistema básico del empleo de la 
imagen cochficada, derivada de sus convenciones artistlicas.e.e La elaboración de estos amoxtli o 
Códices correspondla a los tlacu1los•1 que fueron fijadores de la lengua indlgena en diversos 
materiales como el papel de maguey, la hoja de amate, las pieles de venado, etc., los cuales se 
encargaban de transmitir a través del lenguaje escrito ideográfico. los conceptos de vida del Mé>clco 
mesoamericano. 

A la llegada de los conquistadores, todo documento que contuviese lecturas indlgenas fue 
destinado a su destrucción; en distintos pasajes tanto Bernal Dlaz del Castillo y otros de 
los narradores de la conquista. mencionan que han encontrado cantidades inconmensurables de 
pinturas, documentos o descripciones que representan los "designios de Satán- y que deben ser 
destruidos. Nunca sabremos el nümero de materiales que existieron en Mesoamérica. Según 
refieren algunos textos, dos son los periodos en que histOricamente deben de ser clasificados los 
amoxth o "cOdices•:" 

64. Cf. Qillarza.. Joaqutn. et al.. Los códices mcsnamcrjcanos. EJ. SEIT. p. l .S. 

65. J.b.i<I. 

66. Q~Joaqufn,Qlld:.it .• p. JS 

67. Tlacuilo o Tlacuilooni. escritor. pintor. 

68. Compendio INAH. 1 ns c(Kfjccs de Méxjco, Musco Nacional de Antropologla ~ Historia., Mi!xico. 
1990. 
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a) Conjunto de documentos que fueron elaborados en el México prehispánico. 

b) Conjunto de documentos que fueron elaborados por los indígenas en la época colonial, 
hasta el siglo XVII. 

El maestro Enrique Galarza califica a esta clasific:aciOn como .. apresurada·, toda vez que no 
sOlo se puede definir como ·códices originales" a los del México prehispánico, porque en realidad 
hay una continuidad histórica con los que fueron hechos en la colonia.89 

Dentro de los del México prehipanico se sabe que solamente existen dieciseis y se 
localizan en la bibliotecas y museos de Austna, Alemania, Francia, Estados Unidos, Inglaterra e 
Italia; En México solamente encontramos uno, que es el códice colombino, elaborado en el siglo XII 
y pertenece a la cultura mixteca; en este documento se narra parte de la historia del undécimo 
sel'llor de tutultepec, Oaxaca y está elaborado en piel de venado. Es significativo para el derecho 
consuetudinario porque describe diversas conquistas territoriales que cumpllO la hegemonla 
mixteca. Además se contempla un listado, en lengua nahualt, de las poblaci6nes existentes en la 
región mixteca durante el México prehispanico. 

En cuanto a los cOdices de la época colonial se calculan en alrededor de 500 y se sabe que 
en México se encuentran 270, que se localizan en los archivos del INHA (Instituto Nacional de 
Antropologfa e Historia). en el Archivo General de la Nación, en el archivo de la Secretarla de la 
Reforma Agraria y en colecciones particulares: los restantes estan radicados en el extranjero. 

Los documentos o "c0d1ces" que fueron elaborados en la época colonial están 
estrechamente vinculados con el derecho agrario porque establecen aspectos históricos, 
económicos, catastros, "mapas"' e incluso "planos"'. Galarza menciona que éstos se elaboraron a 
partir del siglo XVI hasta finales del XVIII y tuvieron como objetivo la defensa de las propiedades 
indfgenas. 

Estos documentos se elaboraron en los centros donde se reunlan las autoridades 
tradicionales de las comunidades, las que mas tarde se transforman en comisariados y presidentes 
municipales. En estos lugares, se elaboraba, guardaba y conservaba bajo la custodia de los 
funcionarios tradicionales especificas, que mas tarde se transforrnaron en los depositarios de los 
documentos de tierras, como comisarios o representantes de bienes comunales de cada pueblo. De 
estos pueblos y de esos lugares o centros tradicionales salieron manuscrrtos para ser presentados 
en litigios de tierras principalmente; se depositaban en los tribunales, y como los pleitos se 
eternizaban, poco a poco los cOdtees se fueron quedando en los expedientes oficiales como los del 
Archivo General de la NaciOn, en et ramo de tierras y ya no regresaron a los pueblos de origen ".70 

69. Gnlnr¡ra, J, ™"·• p. 34 

70 El mejor catalogu 1.1uc !l>C (;Onocc de lo~ ,.;ód1ce!> r1eh1sránicos es c:l trubaju de l.Ls:i;,. John. "A.Cc:nsu:¡ of..NAlh:i: 
Middk.A.mcrjcnn r¡i.;tpncAt .. bl.iW.LIXtlQU:. Ha.n.d.ba:o.L...oL.M.k!ak_ Amcrjnw In~ Au ... 1111 Te.u ... Press, 1975, 
Vnl 14. pp. 81-252, sobre ~!>ta 1cmá11ca tamh1t-n se pueden consullar. ~lkm. Carmen. C{Ktjcc:¡ del Mt11th;u 
l\nti&.U.P, Ml!"'ico, 1979, St:-:.1'-INAH; ~~ Waltcr. ~~D..Siuc.11 ... u:ana.s. Méxir;:o, 1977, Fondo 
de Cultura, Lec Iho™ A. L.g:...cQdu:cs.-lDA)'Jl.S, Ul\Ch 1985: A1ch1\'o OenC"ral de la Nación. CQWcc, jndlgcnns, 
Ed. lnnuvación. MéiiCo 1983; INAll,_Lo:; cQdires de MC .. icn. MéJf.ico l97'1;~. Jacqucs, ~l 
It2:a&r. Gra.L. Au:.1ria, 1972; ~ Jacque~. l 1j:¡tmja •k hn mciumo~ ~ p~. Ed. Chávcz. Mtx.ico 
1992; ~ Joaquln • .E:iludlO:i J.k...ncrjwrn jndlgcna trml!ciunul_ A71cCA•Nahuatl. MtJf.ir;:u, CIESAS·AGN, 
1910; flálln. -licmr1r;:h y li~Jow. Rohcrt. Códif;c e.Je Tl.stcluko. Ed. Pomla Mc!xico 19HO: lliKlS20. Martha. 
CublpK gf ccchiaJoyD.D..m.miiucripu....and pajnrjnn en l landhnpk uf MiddJc J\mc.tlcwi lo~. Au:.tm Vol. 
14. Códic:.c J\.1cndocmo n cnlccc1ñn de Mendoz.a en Mé111'.ico. Ed. San Angel 1979. Le COOc"' Santa Anitu 
7..acaUaJmanco. man1.1scr1pts picto1traphiquc du Mu~c de'I" llommc de Pnris 1962. 
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Algunos de los códices de principios de la colonia tuvieron por objeto el cobro del tributo y la 
fiscalizaclOn de los pueblos. Al haber sido prácticamente destruida la mayorla de los documentos 
indios, el conquistador se vio obligado a restablecer '"nuevos COdices" en los que se ubicará la 
geograffa india para continuar con los mecanismos de exacción. asl como para tener pleno 
conocimiento de la red de producción y d1stribucion de la economla indlgena. En este contexto se 
sitúan códices como el Mendocino o el Florentino. El primero fue mandado elaborar por el primer 
virrey • Antonio de Mendoza. Este documento contiene toda una relaciOn de tributos y de los 
pueblos contribuyentes. Desde el punto de vista del derecho agrario este cOdice representa una 
base fundamental que prueba los asentamientos indios y su ubicación (ya calpullis, altepetlallis u 
otros). 

6.5.3. El derecho con•u•tudlnarlo en el M6xlco p,.hlaplllnlco. 

El marco temtorial en que originariamente se reprodujo este derecho consuetudinario fue 
Mesoamérica. como un área cultural reconocible en sus intermediaciones. Paul Kirchoff lo delimita 
de la siguiente manera· 

·Mesoamérica fue el territorio que limitaba al norte con los rlos Sinaloa y Pénuco al 
occidente con el Lenna; El Tula y Moctezuma en el oriente: y el sur con las repúblicas de El 
Salvador y Honduras, la parte noroeste de Nicaragua y la zona noroccidental de Costa Rica. Centro 
del área total de Mesoamérica se encuentra el Altiplano Central o Cuenca de Anáhuac, reglOn 
:~:ér:~~. /l°' condiciones ecolOgicas especificas y con un desarrollo cultural relativamente 

En particular fueron las comunidades de Mesoamérica en las que se reprodujo el derecho 
consuetudinario. Estas comunidades no vivieron de manera aislada sino convivieron con las 
relaciones de poder de los grandes set'iorlos, maya, azteca, mixteca. tolteca. etc. 
fundamentalmente pcr la vla de exacción de tributos. 

Lo más interesante en relación a la vida social económica y cultural es el que las 
comuntdades hayan sobrevivido a la par de los centros de poder con cierta autonomla. El grado de 
autogestión de las comunidades, dependió de diversos factores, entre otros: a) el mantener 
alianzas de tipo militar con el centro de poder; b) El tratarse de comunidades limltrofes entre dos o 
mas centros de poder, y. c) El nivel en que se ubicaran en el sistema tributario. dentro de este 
Oltimo el Dr. López Austin ha senatado que existían -en lo relativo a México Tenochtitlán- tres tipos 
diferentes de pueblos sujetos al poder central. con sus respectivos matices. 

"l. Syjetos tptalmente a Mt::x1ro. regla el derecho mexicano; a)Colomas mexicanas; b) 
Pueblos del tlatoani vencido que era incorporado a la corte mexicana; e) Temtorios sin gobierno 
autónomo, propiedad del Estado o con der-echos de particulares mexicanos. tuera de Tenochtitlán; 
y d) Antiguos senorlos conquistados. en los que Tenochtitlán coklcaba un funcionario para su 
gobierno. 

11. Syjetps parcjalmente a Méxjco. Regla el derecho propio. Pueblos que conservan su 
Tlaloque. pero que adm1t1an calpixques mexicanos para el cobro de tributos fijos pactados. 

71. Cf. Kjrchoff, Paul. Ml:soamtrica sus Umjl;1 geográficos y 'Wll'-tCa:s culturnlcs. tomado de Rivera 
Marln, .L.iulwPicWH11crrilorial d; Mtxjcp. Ed. Siglo XXI. M~xico. 19890 p. IS. 



174 

Tenocht~~Ían~:f~83~~!1!;,1n':~e6b~o:e :~~:~~~i;~t~:~ c~~~es e;ro~~~~a:. e~~d~~~~ca~~!Wuiaban ª 

En los grandes set\orfos, fundamentalmente el azteca, existió un poder mas o menos bien 
delineado, con el que se administraba la economfa y se convivla con otros centros de poder. 
Inicialmente el derecho se formO a través de la costumbre, cuyo cumplimiento dependiO de las 
propias comunidades. En la medida que se expandió el "'guerrensmo" y hubo el ensanchamiento del 
poder. fue como la costumbre se comenzó a traducir en la hegemonla de los dominantes sobre los 
dominados; fue asf como la costumbre dio paso al surgimiento de organismos especializados. de 
quienes dependió la aplicación de la norma. Estos organismos incipientemente estatales tuvieron 
funciones mixtas en las que se incorporaba lo Judicial, lo polltico y lo rehgioso. 

Esta nocrnatlYjdad jµrldjca pyede scr_exghcada....en...tlOS-..Sent.idas. El primero, que es el de la 
hegemonla de los centros de poder que se forjo por el dominio territonal de diversos espacios y que 
se explica como la legitimaciOn que hizo una clase social de la tenencia y explotaciOn de la tierra. 
Fenómeno que se rnanifestO como un poder de clase: como un dominio socia~ que se justifica a 
través del derecho. la religiOn y el poder 

El segundo, es el de las comynjdadits...o_ca.l.Qull.is que teniendo un derecho consuetudinario. 
guardaban una autonomla relativa frente al poder central; estos calpullis gozaban de un derecho de 
usufructo de sus tierras que se habla onginado, en buen numero de casos, por la hbre apropiaciOn 
que desde épocas ancestrales hablan efectuado y que se relacionaba a través de la cosrnovisiOn y 
tributos a los centros de poder. 

Tomando como punto de referencia al poderlo azteca, senalemos la concepciOn que se 
tuvo de la comunidad o calpulli, como base del derecho consuetudinario. 

En México, el primer intento de clasificaciOn de la propiedad agraria azteca fue elaborado 
por el Dr. Alonso Zurita, en su obra "'Breve y sumaria relaciOn de los senores que hablan en México 
y de su diversidad, de las leyes, usos y costumbres de los mexicanos, de los tributos que pagaban 
... ", que fue publicada por Joaquln Garcla lzcabalecta en sú colección de documentos para la 
historia de México. 

La clasificacion de Zurita ha sido el patron utilizado por la totalidad de autores que se 
refieren a las relaciones de propiedad agraria, no sOlo jurisconsultos, sino incluso historiadores, 
antropOlogos, socJOlogos y economistas. 

El primer gran problema que presenta esta clasificación es el de haber sido elaborada 
conforme a los patrones culturales europeos. Se parte de reconocer a la sociedad mexica como 
•imperiar de esta manera las clases sociales de este periodo resultan ser más occidentales que 
•indias·. 

Por otro lado, el aspecto cultural (mi1g1co religioso), sobre el que fue edificada, no 
contempla la concepción india. Sustentar una clasificaciOn que solamente se explique por su 
fundamentacion socioecon6mica no explica suficientemente al tipo de sujietos sociales que 
existieron en el México mesoamericano. ni mucho menos a sus relaciones de propiedad agraria. 
Otro de los grandes problemas de las definiciones hispa;nicas, en este caso la de Zurita. es la de 
explicar el mundo circundante solamente a partir de su concepción, la que distaba mucho de ser 
cientlfica al guiarse por el cnterio de la fe. 

72. Citado en Ri-lcr-4-MJldn Guadalupe. ~dillLluriturial en Mtxjco lrd. Siglo XXI. México. 
1987. p. 22. 
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6.5.3.1. EL CALPULLI. 

La organlzad6n social y_ cultural del pueblo mexica y en. general de. los diversos pueblos 
estuvo diferenciada de las formas y estilos con que el derecho se organizo en el occidente europeo. 

Asf. volvtendo con Zuritan, encontramos que el catpulli tenla las siguientes cBracterlstlcas: 
'- . :: ' 

. ' . . 

1."-EI c;alP,ulti '-en';pl~ral calpullec·. es una unidad soclopotftica _-.(iüé~~~ris;Íl~-almente. significó 
"barrio de gente con_ocid~ o linaje antiguo•. teniendo sus tien:a~ _y té~l'.!'in~s .. '?°~octdos desde su 
pasado remoto. - ·- · · .- · ' - -~ · 

- . -.r :'"""-~ -
2. --La~~-~ tierras llamadas calpulli perteneclan en comu;,idad~s . al: ··núcleo: de población 

integrante del_ calpulli. ~·/~"' J,;¡~{ ._ .. 
3.·LaS· tie~s dét calpulli se dividlan en parcelas namad8S t1a'~'í1ti/c;¡;y¡¡' PosesiOn y ·dominio 

útil se otorgaba a las familias penenecientes •a1 barrio•. Hay que hacer notar que su explotaciOn era 
Individual o. mejor dicho. familiar y no colectivo. En sus cultivos utilizaban.una .vara larga con punta 
mokieada a fuego, o de cobre, llamada c6atl. · · " ~ r-': · · 

4. Cada familia tenla derecno a una parcela que Se le otorgaba. Por conducto. 
generalmente. del jefe de familia. 

5. El titular de la parcela usufructuaba de por vida, sin poder enajenarta ni gravarta. pero 
con la facultad de transmitirla a sus herederos. 

6. Si el poseedor morfa sin sucesión, la parcela volvf& a la corporación. 

7. No era pP.rmitido el acaparamiento de parcelas. 

B. No era licito otorgar parcela a quien no era del calpulli, ni enajenarla a otro barrio. 

9. Estaba prohibido el arrendamtento de parcelas y los poseedores tenlan la obligación 
ineludible de cultivarlas personalmente. Sin embargo, confonne a los usos y costumbres del pueblo 
azteca, era permitido que, en casos de excepción. un "'barrio• diera en arrendamiento parte de sus 
tierras a otro. destln~ndose el producto del arrendante a gastos comunales del calpuut . 

10. El pariente mayor chinancallec o calpuleque, con el consenso del consejo de ancianos. 
hacia la distribución de las parcelas entre los miembros del calpulli. 

11. El titular de una parcela no podla ser desposeldo de ella sino por causa justificada. 

12. El poseedor de una parcela perdla sus tierras si abandonaba el barrio para avecindarse 
en otro o ser expulsado del clan. 

13. Si el titular de una parcela dejaba de cultivarta durante dos anos sin causa legitima. era 
amonftstaclo y requerido para que la cultivase al ano siguiente y si no lo hacia perdla sus tierras 
que revertfan al calpulti. 

73. Zudta. Alonso de Brcyc rcloci<m de los srnorc' de la Nucyn F5pang, Ed. ChAvcz. MCxico, 1947. p. 
173. 
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14. Se estimaban motivos justificados para no cultivar las tierras. ser menor. huérfano, 
enfermo o muy anciano. 

15. Estaba estrictamente prohibída la intervención de un calpulli en tierra de otro. 

16. Se llevaba riguroso registrÓ de ias tierrS_S.que·Correspondlan a cada "'barrio .. y dentro de 
éste a cada poseedor lo que se elaboraba en papel (amatJ} con Inscripciones jeroglfficas. 

Esta tundamentacfon de Zuºrita, fue recogida de la tradiciOn oral de los viejos indfgenas 
nahuattatos. 

La producción en el calpulli se efectuaba en fonna comunal e individual, por los 
macehuales. bajo la supervisión de funcionarios especializados (calpixque), los cuales eran los 
encargados de cobrar el tributo. 

La relación que tenfan los macehuales con el tlatoanl (el poder central) no era una relación 
individual, sino que fa relación se daba a través del calpulll, corno miembros del mismo, para 
efectos de la tributación. Además de la producción que se obtenla para su consumo y el tributo, el 
calpum llegaba a generar excedentes que eran llevados al mercado por los macehuales. 

A diferencia del concepto de propiedad privada, los macehuales que habitaban los calpullis 
solamente fueron usufructuarios de la tierra. es decir. que tenlan el goce, uso y disfrute como 
posesionarios y no asl una propiedad real de sus medios de producción, porque el Estado se 
colocó como administrador fundamental de los bienes y porque para las comunidades no era dable 
el concepto de propiedad pnvada de los llledios de producctón. 

También dentro del calpulli existieron dos niveles de dívision del trabajo. una que ligó a la 
comunidad con los centros de poder y otro que podrla definirse con10 natural en la que a los 
varones ros ocupó el trabaJO rural y a las mujeres, rnnos y ancianos la economla doméstica. 

Aspecto importante de resaltar en relación a la división del trabajo es el del Tequio(tequitl) 
que fue el conjunto de trabajos colectivos que se desarrollaron en las comunidades -calpullis~ y 
cuyo beneficio fue para las clases dominantes. Figura del derecho consuetudinario. que como 
veremos fue retuncionallzada durante la colonia. 1' 

Las relaciones "interétnicas'" que sostuvieron los mexictizin (mexlcas) son la base 
consuetudinaria y religiosa del derecho azteca. se dice que su normatividad se estructuró en el clan 
que fue la base para el calpulli. ya que el descubnmiento de la agncultura cimento las bases de 
identidad grupaf, familiar comunitario. Sara Bialostobsky75 refiere que el calpulli no sólo era una 
división territorial o barrio como asl lo tradujeron los espanoles sino además eran grupos de 
familias, generalmente patnl!neales, de amigos y aliados. 

74. Sobre la naturalez."1 del ca..l¡wlli hay amplia litcratura:..Da.ndclicr Adolfh F._Qn thc socjal grcanjlJltjpn 
gnd mmfc gf vnvcmamcnt of thc aocjcnl.Jnc.!UwuJ.a. T2ih Annual Rcport of thc Pcabody Muscumm 
oí American Etnology and Archacology Cambridge:, Mass. 1879; CAslil.lo F .• .EJrrucrum de la 
s.~~D.Qa. UNAM. México, 1972. Olo:ltda Mauro....EI dcsarrOtlQdC!a spcjcdad mcxjcana 
Tnmn 1, México Jq66. Manincz Rfos Jorgc:-tcMñcja de ID...1.ia:ra y dcsnqollo ncrnria CD Mtxjcp, 
lJNAM. México, 1q10. p_~-:--Fray Oicgo, Hi.slorin "e lns Jndjns de Nucyp E5pana e Islas dr Tierra 
E.irme. F.d. Nacional, México 195 J • ..z.w:ila Alonso dc....Dr~dacjóp de los scnprcs_d~ 
E.s.paA¡¡. Varias relacione .. antig.uas, Ed.- Ch.aivez Uoyhoc. MC"'ico. 

75. llWolto~ Sara. Mrmoria...dcl JI Con"a:so de llcrcchu Mcxjcgoo, UNAM. México. 1981, p. 25. 
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Es Importante hacer notar. que el referente hasta ahora tomado para adecuar 
históricamente al derec."lo consuetudinario prehispénico, que es el mexlca, podrla ser considerado 
de Igual manera como una visión etnocéntrica: sin embargo. en buena parte su tundamentaciOn se 
apoya en la Importancia que tuvo (como cultura dominante) en más de la mitad, de la superficie 
actual de Mc!ixJco (Cf. Mapa No. 3," Extensión del imperio mexica). Hegemonla que se da, no tan 
solo par el poder militar, sino por el pensamiento mágico religioso que relaciona a las comunidades 
con los centros de poder. 

De esta manera, el calpulli o comunidad representa un elemento clave para comprender la 
proyeccion histórica del derecho consuetudinario en las actuales etnias de México. ,. 

Entre los aspectos trascendentes que aporto el derecho consuetudinario azteca (siendo 
incluso posible proyectarlo al conjunto de comunidades vinculadas a otros centros de poder. maya. 
tolteca, mixteca, etc.) son: 

a) El principio de la oralidad, que compete a toda la comunidad. 

b) El ejercicio de la autoridad a través de ·un calpulleque "Hder". Chinancallec, que se 
traduce como el mayor de los ancianos. 

e) La administración de justicia. en relación a un consejo de ancianos 

d) El reconocimiento de lazos de parentesco, dijéramos la "familia• bajo distintas 
ramificaciones y formas que presumen la existencia de la familia paligamica. 

e) El usufructo .colectivo- (tierras de Ja comunidad) e individual (milli-millpan) de la tierra. 

f) Inalienabilidad e imprescriptibilidad del bien agrario (tlamilli) que pertenecfa a ta familia. 

g) Sucesión del bien a ta descendencia familiar. 

h) La no concentraciOn de tos bienes agrarios. 

i) Derecho de prelaciOn, para que en ausencia de heredero el consejo de ancianos y el 
calpulleque definiera la propiedad de un bien mostrenco. 

j) Registro de la propiedad. 

k) La comunatidad en el trabajo, con sus dos vertientes: 1) En beneficio de la comunidad y, 
2) como tequio (tequitt) en beneficio de los ·senores supremos". 

6,5.4.. La• rel•clonea geogr6flc.• del alglo XVI. 

Uno de los conjuntos documentales más Importantes que en materia del México 
prehlspanico haya sido elaborado, lo representan las relaciones geograftcas del siglo XVI. Su 
ejecuciOn fue ordenada por Felipe 11 de Espana. Su elaboraciOn tuvo un fin socioeconOmico y 
geogréfico de reconocimiento de la propiedad colonial. Estos documentos contaron originalmente 
con códices a manera de planos, algunos de los cuales aún se conservan. 

Al referirse a la elaboración de estas relaciones geograficas. el rey Felipe 11 ordenaba ..• 

.. Primeramente. los gobernadores. corregidores o ak:aldes mayores, a quien los virreyes, 
audiencias y otras personas del gobierno enviaren estas instrucciones y memorias Impresas, ante 
todas cosas, harén lista y memoria de los pueblos espanoles y de indios que hubiera en su 
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julisdicciOn en que solamente se pongan los nombres de ellos escritos de letra legible y clara. y 
luego la enviaran las dichas personas del gobierno. para que. juntamente con las relaciones que en 
los dichos pueblos se hiciesen, la envlen a su majestad y al Consejo de Indias. 

Y distribuirán las dichas instrucciones y memorias impresas por los pueblos de los 
espanoles y de Indios de su jurisdicc10n. donde hubiere espano1es enviaindolas a tos consejos y, 
donde no, a los curas si tos hubiere y si no, a los religiosos a cuyo cargo fuere la doctrina, 
mandando a los consejos y encargando de parte de su majestad a los curas y religiosos, que dentro 
de un breve término las respondan y satisfagan como en ellas se declara, y les envfen las 
relaciones que hicieren juntamente con estas memoria, para que ellos, como fueron recibiendo las 
relaciones, vayan enviándolas a las personas de gobierno ... " 78 

Fue asl como los más ancianos y experimentados pobladores de cada comunidad, 
conjuntamente con los espanoles, se dieron a la tarea de explicar la memoria histórica y vigente de 
su localidad. · 

La instrucción senalaba que se deberla dar respuesta entre otros. a los siguientes 
aspectos: 

·1. Primeramente, en los pueblos de los espanoles, se diga el nombre de la comarca o 
provincia en que estan, y que quiere decir nombre en lengua de los indios y porque se llama asf. 

11. Quién fue el descubridor y conquistador de la dicha provincia. y por cuya orden y 
mandato se descubrió, y el ano de su descubrimiento y conquista. lo que de todo buenamente se 
pudiera saber. 

<- .. ) 
Y en relación cpn el der~C2llSIJtlud.inario .in® nos interesan los puntos XIV y XV que a 

la letra senalaban: 

XIV. Cuyos eran en tiempo de su gentilidad, y el ser.orlo que sobre ellos tenlan sus senores 
y lo que tributaban, y las adoraciones, ritos y costumbres, buenas o malas. que tenlan. 

XV. Cómo se gobernaban y con quién tratan guerra, y cómo peleaban, y el hébito y traje 
que tratan y el que ahora traen. y los mantenimientos de que antes usaban y .. .• n 

76. Cf. ~. Rrnt RcJacjones~cas del sjglg xyr ADk.Ql.ICIA. T.I. Ed. UNAM. 1984. p. 19. El 
autor scftala ººEl de esta in .. trucciOn y memoria es el texto que se imprimió en 1577. lla sido 
reeditado ya en mAs de una oportunidad, Ver por ejemplo O~o--Y..Ilpnc.o.so Francisco.~ 
M11.1:y¡LJi.5pA!lJI. T.1V. 2a. serie Madrid. E.d. Tipogr.!ifico .. SuceUlres de Rivadcneyra. 1905. pp. 17. 

77. E.n la actualidad las re1acioncs geográficas se c-ncucnlran dispe~a!'i en el Archi"'o de Indias de 
Sevilla. en la Real Academia de la Historia de Madrid; en la Universidad de! Gla..¡gow en Escocia, y 
en la Universidad de Texas en Austin. No es sino hasta ~poca muy rt."'Ciente, que la Universidad 
Nacional Autónoma de M~xico • a través de los Instituto de ln"'c"tigacioncs. Antropológicas y el 
Instituto de lnvcstigaciuncs Filológicas han '"·cn1do sistcmati2'.ando esta.o¡ relaciones geográficas.. Es.tos 
estudios han corToborado la existencia de 170 relaciones y cerca de 23R mapas. (a manera de códices) 
entre lns que hiU1 1'itlu uq~aniL&M.Jus ~ cn1;ucntran. Tlaxcala. Antequcra. Michoacá.n. M~xico. 
Guatemala. restando solamente Nuc'Ya l.idlicia. Cf. Ai:..Wlil. Ren~. 0.12..~I 
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Si bien autores como Alfredo López Auslin. ha cuestionado, "'Ja heterogeneidad de la 
1ntormaciOn de las relaciones geográficas ya que fue producto de Ja muy diversa condición de 
quienes tuvieron a su cargo 1a redacción de las respuestas", 18 importa reconocer, en estos 
documentos una base importante de eomprens10n del tema estudiado. 

Antes de incorporar el an31isis de los textos de las relaciones geográficas, es importante 
explicar, que conforme el objeto de estudio trazado, que es el de la autoridad prehispánica y su 
derecho consuetudinario, Ja lógica utilizada -que fue Ja del escribano-, en el manejo de los 
enunciados, se finco en los patrones culturares europeos; asl es común encontrar conceptos que. 
refiriéndose a las autoridades. se habla, indistintamente del ·senor". "cacique", "principal", 
·sacerdote'", ·mandOn"' (en el mejor de los casos), tequiUato; y al referirse al derecho indio se hable 
de "ordenanzas". "leyes", "costumbres", "'decrelos". Conceptualización que hace compleja la 
bUsqueda pretendida; sin embargo, partiendo de Ja intención particular de los penfnsulares de 
reconocer el medio que les circundaba. intentaremos superar las diferencias semiologicas. tratando 
de rescatar la lógica subyacente en el discurso. 

A continuación, pasamos a referirnos a una serie de textos, que en relación al derecho indio 
se encuentran incorporados en estos documentos. 

En la relación de Nexapa (actual Estado de Oaxaca), que se refiere a pueblos mixe. chontal 
y zapoteco, se establece. 

" ... Gobernábanse por tanta rectitud que se puede con gran razón decir que si la justicia en 
alguna parte se guardaba. era entre ellos, por que no habla que hurtar. ni tomar la mujer ajena. y al 
mentiroso le hendlan la boca ... y al adúltero se las cortaba el paciente y Jo apedreaban, y al 
fornicario cortábanle las narices y miembros genitales ... la administración del gobierno tenlan tan 
bien ordenada que desde que nacfa el nino se iba criando conforme a las leyes del gobierno; no 
habla vestir cosa alguna sin licencia de las leyes ... En tiempo de gentilidad fundaban sus pueblos 
por parenlelas, y aquel que era cabeza de parentela obedeclan tD!:fos. Y conforme a como iban 
prevaleciendo. ansl iban defendiendo y acometiendo en la guerra. 

A esta cabeza de parentela. que nosotros llamamos cabeza de bando. todos Jos otros 
trabajaban para sustentarlo, ansl de ornato como de mantenimiento. Las parentelas que deste 
descendlan, hasta el cuarto grado de cada una, era la cabeza el panente mayor de su primero 
grado de cada una, era la cabeza a el pariente mayor de su primer grado a estos llamaban en 
lengua mexicana tequiHatos, en lengua zapoteca. golaba y. en la lengua mixe nimuchoo ... y en fa 
lengua chontal -lapucna-, que quiere decir en nuestra lengua todos estos nombres 'los que hablan 
en razón' o en •favor de Ja república' o de los consejos y más propiamente quiere decir 'solicitadores 
del senor mayor' que ellos tenlan, y esta no era por vla de sujeción forzosa sino obligatoria ". 78 

Conforme a Ja lectura del texto podrlamos dejar asentado que entre las comunidades mixe. 
chontal y zapoteco. su derecho consuetudinario prehispánico reconocla: 

a) El parentesco-familia. 

b) La aplicación del derecho bajo una concepción cosmogónica. 

e) Aplicación de la autoridad a través de un senor (anciano) y un Consejo. 

78. Cirado cn..ru;u.n.a. Rcnf! .. ~. QJ2.cil., p. 12. 
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d) Reconocimiento de faltas C-delitos·) 

-adulterio 

-hurto 

-fornicario -marlcebo 

e) Aplicación de "penas·. 

-mutilación 

f) Educación de los menores. 

En 10 que se refiere a las comunidades mixtecas (actualmente corresponderfa a Puebla y 
Oaxaca), encontramos -entre otras- las siguientes referencias: 

Relación de Acallan: 

• ... Los naturales de dicho pueblo eran gobernados por su cacique natural. el cual para su 
gobierno, se ayudaba del consejo de sus sacerdotes de su gentilidad. a los cuales cometfa la 
ejecución y con estas trataba y consultaba lo que se habla de hacer, y él ola. el mismo por su 
persona las quejas de 1os que venlan a él y, junto todo el consejo determinaban lo que habla de 
hacer, y después los sacerdotes ejecutaban la determinación... . 
..• Tenfan su consejo con los demás principales para determinar lo que se debla hacer. Al ladrón 
haclan esclavo. A los adúlteros los mataban y. por cualquier desobediencia que uno tuviese contra 
el cacique. ITK>r"fa luego por ello."' 

Mixtecos de Chila. 

" ... Era sujeto a México pero no daban un tributo. sino presentes ..••.. Se gobemaban por sus 
caciques y senores naturales los cuales haclan sus leyes y ordenanzas a su modo. con acuerdo de 
todos sus principales del pueblo; y nunca el dicho cacique hacia ninguna cosa par si sólo. sino que 
para cualquier cosa de justicia juntaba a los principales, y ante todos se trataba la cosa. 

Col1"t0 se observa, al igual que en el texto anterior, se mantiene la figura de los caciques y 
del consejo -podrlamos pensar en una gerontocracia-. como •órgano aplicador d~ la justicia": en 
este documento el escribano refiere la figura del sacerdote cOrno un elemento recurrente en la 
aplicación del derecho indio (mixteco), aspecto que denota la relaciOn entre cosmogonfa y 
normatividad social. 

Continuando con los mixtecos en la relación de .Juxtlahuaca, Tecomaxtlahuaca y 
Mixtepeque se lee: " •.. reconoclan a sus caciques y dicen que no tributaban ni reconocen vasallaje 
a otro ningún senor ni cacique. salvo los de Tecomaxtlahuaca que dtcen algunas veces contribulan 
con algunos presentes de ptedras verdes a Montezuma .. 

79. El Dr. Rem! Acuna hace una explicación ponnenoriz.ada de Jos problemas de tipo lingUislico -
scmAntico-geognUico. que se ubican en algunas de las rclaciom:s geográficas. c1: Alaa.D.iz. ~ 
T.I •• -..:it .• p. 43. --
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... Tenlan sacerdotes que eran escogidos por el cacique y los principales y los más 
ancianos del pueblo ... dicen, si algún sacerdote hacia algo indebido que luego el cacique mandaba 
matar y esto entendlase cuando un sacerdote tenla exceso con alguna mujer porque estaba 
dedicado a servir a los dioses . 

... Y los hlJOS destos t.ales (caciques) eran tenidos por legitimas y heredaban el cacicazgo. Y 
no habla diferencia en los hijos y la;¡. hijas para heredar a causa de que no diferlan en los linajes; 
porque el que era cacique se casaba con la cacica, y el principal con principala castigaban con 
gran rigor el adulterio, que no quedaban con las midas y lo mismo a los que hurtaban, y los bienes 
de los tales los aplicaban para el cacicazgo y los que deblan deudas y no tenlan con que pagarse 
les tenla por esclavos perpetuos y se servia de ellos, se les vendfa o se les sacrificaba". 

o "caciq~: .. ~ :~~=~~~:~~:~ni~i~~esS:C7~~~~;s:~~~=:r ~~=~~~«::~~~e;:;~ ~L, ~¡~~: 1~ei~~~~~~:': 
llamaremos maglco-religiosa- de un determinado linaje. b) La "'principalla" era herec;'.i1taria. 

Parece ser entonces, que el papel de los consejos de ancianos fue el de ser un Organo 
regulador, que mediaba entre la comunidad y el cacique. Ademés de cumplir funciones de órgano 
deliberador y aplicador de justicia. 

Por otro lado en la relaciOn de Cholula se delinea més la figura de los "sacerdotes'". como 
órganos aplicadores del derecho consuetudinario. 

"Gobemébanse por dos sumos sacerdotes del templo, los cuales-discutfan los pleitos que 
en toda la tierra sucedlan, porque a ellos venlan mensajeros de todos los 'reyes' y caciques con la 
razón de los pleitos de su tierra para que los determinasen". 

En la relaciOn de Taxco se menciona: 

" •.. Sus costumbres eran si, alguno tomaba la mujer de otro, le apedreaban hasta que merla 
y lo mismo se hacia a los que se emborrachaban, o hurtaban o hacia otros males; ~a.JQS 
grlncipales que aynqye hjc!esen todo....c.510Jla.J.eo.lan..tHma. 

80. En M~xico autores como R.llmtt.a Vargas y Lucio ~ han argumentado que los antiguos 
mexicanos aplicaron su derecho bajo un sentido de annunla. recurren en su explicación a una 
.. rcconstrucciOn .. de la cosmogonla mcxica en la que existe un principio de annonla. El maestro 
Lucio I.eyva scftala ..• "El proceso de formación de la norma !>e inicia en la práctica diaria de los 
hombres. cmpeftado!i en el uso de las cosas o de la natumle7.n, en su relación con la familia y otras 
familia... ... en relación con la autoridad del consejo de prudentes o del abuelo y ante el consejo de 
gobierno de un pueblo anahuaka. Pero no basta senalar que la norma provenga del proceder o 
comportamiento, se requiere reconocer que esa pn\ctica panicular se repita unn y mil veces pur todo 
un pueblo hasta que se haya cum¡irohado que esa pn\ctica o componamicnto no causa violencia a 
otras de diversa especie y menos de la m1.,.ma. 4uc no causa violencia al ejercicio de la autonomfa del 
pueblo. que no violenta el duali~mo habido en las formas de tenencia de la tierra de la practica Je 
Tequiyoll. trabajo fundado en l;1 moral por riguro!i.o tumo y menos que violente la armonfa alean;r..ada 
entre el hombre y la naturaleza, es decir: entre el hombre y Tonocacihuatl, nuestra Madre Tierra:• Cf. 
l..cyva Lucio. Annyak Tlopabtlfilli. Ed. UAM. Méxicu, 19"14. 

Sin negar la importancia del pcni.amicnto tilo!o.6fico mexica, habrta que adecuar el referido principio 
de arnlonta en las relaciones sociale!!> del pueblo mcxica. con lo cual serta contradictorio dicho 
argumento. Toda \'ez que la i;.ocu:dadcs mcsoamccieanas fueron clasistas y se fincaron en la 
explotación del hombre por el hombre 
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El gobernador que entre ellos residla los tenla en justicia a su modo, deshaciendo agravios 
que unos a otros se hacra en casos de hacienda e intereses: y punla los delitos graves, haciendo 
apedrear (a) los delincuentes.• · -

De ~ es~e doc~me~fc:J. e~ lmPortante resaltar.~ .la -inimputabilidad del "gobernador", al no 
aplicérsele sancJOn lo que presume en el ejercicio de su cargo, la idea de tipo maglco-religloso. 

En.~ ~~~~ió·~.·~e ~~~~~·:·~~:·~·L~~-~~~:(pu_re~rié) ~ic~~acan. se distingue como sfmbolo de 
poder al bastón de mando;----=- ~ ~-,: -;-- - ·º --- - - - -- · - --

..... Los g.obemaba un juez que enviaba su rey; éste era proveido para cobrar los tributos, 
como dicho es. y peyva ara tenerlo en justicia. Durábale el cargo todo el tiempo que usaba bien dél. 
y, en no usando. el rey privaba o mataba. 

Este juez trafa par insignia una vara tan alta como un hombre .•• que llaman Taplnziran ••• 
cuando iba par la calle hacia tanto ruido ... trafa al cabo de las varas unas plumas de cofores que 
denotaban poder"'. 

La figura tipificada como •juez·. más bien serla anaJoga ar calpixque azteca, como un 
cobrador de tributos, es evidente que el escribano recogió indebidamente la figura de juez de quien 
en realidad se dedicaba a la fiscalla en las comunidades purépechas. 

En la Relación de Xonoua y Tetera ( regiOn nahuatl), se observa la vinculaciOn de los 
centros de poder y los calpullis a través de los Tlaquitrato o "jueces", que eran "principales" 
enviado9 por el "Gran senor- para administrar justicia. 

" ... Les gobemaba lxocelo (ti) y, despúes del, sus descendientes, hasta la era (en) •.• y que 
este su senor tenla otros cuatro o cinco mandones consigo a manera de jueces, y que estos les 
castigaban a los que cometlan algunos delitos, donde eran ladrocinio o adulterio, y otros delitos que 
entre ellos tenfan por atroces. Y los que asl cornetlan alguna cosa, morlan quemados vivos y 
asimismo les quemaban sus caras y, a todos los de aquel linaje los desterraban. 

En este pasaje podemos encontrar la diferenciación en la apUcaciOn de derecho 
hegemónico (mexica) y el del calpulli, en el que los Organos ejecutantes dependen directamente del 
centro de poder, tanto en su nombramiento como en su actuación. 

La relación de Coatzacualco81 es significativa parque el escribano traduce que los 
gobemadores eran elegidos, lo que darla una visiOn diferenciada del carácter aparentemente -
"dinastico" de otros pueblos prehispánicos. Al respecto la relaciOn set'lala: 

" ... Que se tiene entendido, jamas tuvieron estos pueblos set'lor conocido, más que de entre 
si habla algunos caciques que los gobernaban, a los cuales tributaban ropa de algodOn, cacao, 
malz ... 

•.. Que eran gobernados por tas personas que nombraban y elegfan a los cuales tenfan respeto y 
veneracion ... y peleaban unos pueblos contra otros . .. 

En la RelaciOn d"e Guaxilotitlan (zapotecos) se menciona: 

BJ. ~te documento se refiere a setenta y cinco pueblos de habla náhuatJ. populuca. mixteca, y zapotcca. 
Cf. Acufta, op.cit .• (Antaquera) p. 1 J 9. Acl.1.ra el Dr. Acuna que los escribanos setlalaron. al rcf'ccirsc u 
estas lenguas algún tipo de dcsvirtuarni~nto, a.o;¡f se refieren al mexicano "corrupto" o mixtcco 
"com.ipto". Probablemente Jos escribanos aluden a dif'crcncias dialcctálcs o a Ja presencia de otras 
etnias. - -
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.. Y las costumbres y letes que tenlan eran que los caciques se casaban con quince o veinte 
mujeres; y el modo de estos casamientos era que nombraba el principal a una persona que fuese a 
tratar con los padres de la mujer con quien se querla casar. con la cual le enviaba presentes a ella y 
a tos padres, y, concertándolo el propio procurador la trala y se la entregaba •.. 

••• Para su gobierno habla un indio al "cual tenlan por senor natural, el cual mandaba lo que 
hablan de hacer. y les hacia justicia entre los pleitos que entre ellos habla y nombraba, en cada 
barrio y estancia a un indio que le tlababan Tequilato (que es a la manera de jurado en las 
colaciones de Espana) el cual tenla cargo de los indios de aquel barrio y éste recogfa tributos ..... 

Dos aspectos sobresalen de este texto, la subsistencia de la la poligamia -reconocida entre 
k>s .. principales"-. Y la figura del tequllato como administrador de tributos. 

En la relación de los pueblos de Cuahutitlán, Pinotepan, Patulla e lcpatepeque (Mixteca 
baja de Oaxaca) encontramos: 

" ... Esta gente. comünmente en estas Indias, se gobernaron por senores naturales. a quien 
hasta hoy respetan y conocen ser me1ores que el comün, y a quien se huelgan de ayudar porque 
conocen Jo que son y ansr respetan. Y aunque al presente, por la poca gente, han pasado las 
gobernaciones en algunos pueblos a gente extrana y no naturales. no dejan de conocer por 
caciques a los que lo son y los aman como tales. V ansl conocen ser gente mejor ..... 

En este pasaje operan criterios valorativos ..... ser mejores que el común .. " AfirmaciOn del 
escribano que ameritarla otro tipo de análisis. 

En el momento que expusimos las tesis de Malinowski ( ~ 6.1.1 ) observamos que el 
reconocimiento de la autoridad vendrfa más bien de un sentido de reciprocidad, argumento al que 
habrla que agregar el pensamiento mégico religioso de los pueblos prehispánicos. 

En la Relación de Atlatlahua (Antaquera) se dice: 

.. El gobierno que tenlan que obedecer lo que sus caciques ordenaban, que a esto no habla 
de hacer r6plica, ora fuese bien o mal hecho. Los cuales (caciques) tenlan siempre en sus casas 
uno o dos parientes más cercanos. de los más ancianos. los cuales vivlan en otro patio aparte (de) 
donde el cacique vivla. Y todas las quejas y demandas del pueblo, y embajadas que de otra parte 
venlan, acudlan ante él (anciano), y él las trataba con el senor y declaraba al pueblo su voluntad. Y 
ni más, ni menos, cuando el senor querla mandar alguna cosa, las declaraba y mandaba a este 
viejo, que propiamente era como suyo. y este tal las comunicaba con los demás principales y. 
declarado lo que el cacique mandaba luego se ponla en ejecución." 

Finalmente en la relación de Chic.hicapa se lee: 

"Tenlan estos por cacique a un gran senor. que en su lengua se esclarece Coqullguani que 
quiere decir • un senor que esclarece el mundo' , y a este obedeclan. V los decendientes de este 
han quedado por caciques del pueblo y ahora son. Esta descripc10n permite adecuar el carácter 
mlst1co de quienes aplicaron la justicia entre los pueblos prehispánicos. 

No obstante las dificultades en el análisis de estos documentos, encontramos los siguientes 
~ta.s_.que so1L11:ascende~stu.dic;i.ge1 derechg cgnsuetydjnario de los pueblps jadias, ya 
sea por su proyecciOn o por la bUsqueda de su interpretac10n. 

t. Se reconoce la existencia de un '"cacique" o senor de la comunidad o calpulli, que a su 
vez estará relacionado con los centros ceremoniales de poder. a través del pago de tributos. 
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11. Se reproducen patrones normativos que existlan en los centros de poder como son Jos 
que corresponde sancionar. por ejemplo, el robo, homicidio, y adulterio. Existentes en el derecho 
!fl&xica y maya (Cf. lnterpretacones de Kholer, Sahagún y otros). 

111. E la mayorfa de los textos se combina la figura det .. cacique'' con ta de los consejos de 
ancianos como Organos administradores de justicia. 

VI. El órgano regulador de justicia (Tlaquitlato-principal·mandOn-juez-consejo) tiene 
autoridad que se legitima par un sentido cosmogónico (magico-religioso). En los cuales los criterios 
valorativos tienen referentes culturales de su momento histórico. 

V. El grado de autonomla del calpulli dependió de la sujeción a los centro"l de poder, 
dependiendo de la poHtica, los atnbutos, de las alianzas y de la guerra como factores poflticos de 
opresión de k>s centros de poder. 

VI. En la comunidad o calpulli no existen órganos especializados en donde lo polltico. 
religioso y lo propiamente jurfdico existian como superestructuras independientes . ..a2 

8.5.5. Algunos ••pecto• de I• Colonl•. 

Corno hemos mencionado, el derecho consuetudinario pervive al dominio espanol debido a 
d;tJersos procesos; en realidad los calpullis o comunidades, en gran medida f!!ron refuncionallzados 
por las nuevas clases dominantes, cosa contraria sucedió con los centros de poder. que fueron 
destruidos y en consecuencia su derecho ( el del .. estado embrionario .. ) destinado a su 
desaparición. Se pc>drfa pensar que fas comunidades " no constitulan un riesgo .. para el crecimiento 
espaftol, de haf que incluso los monarcas de Espana. el emperador Carios V y la princesa Juana 
ordenaron el 6 de agosto de 1555 que las leyes y buenas costumbres que antiguamente tenfan Jos 
indios para su buen gobierno y policla se observaran y cumplieran. 

Al respecto encontramos la siguiente ordenanza: 

"Que se guarden las leyes que los indios tenfan antiguamente para su gobierno, y las que 
se hicieron de nuevo. 

Ordenamos y mandamos, que las leyes y buenas costumbres, que antiguamente tenfan los 
indios para su buen gobierno y policla se observaran y cumplieran. 

82. La relación de textos analizados fue tomada de Jos numerales XIV y XV de Ja encuesta que 
mandaran ejecutar en la Nueva Espana el rey Felipe 11 y cuya sistemati7aci6n tuc elaborada por el 
Dr. Rene Acuna en su monumental obra 1 ª' rs:!adgncs gcogr;\ficas-.d&..l..si&1~ (se consideraron. 
México T.I y 11: Antcquera J y IJ; y Michoacán). En algunos casos upa.recen en la redacción del texto 
palabras entre paréntesis. las cuales corresponden al texto original incompleto y que fueron 
incorporadas por el Dr. Acuna. 
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Ordenamos y mandamos, que las leyes y buenas costumbres. que antiguarnente tanlan los 
indios para su buen gobierno y policla, y sus usos y costumbres observadas y guardadas después 
que son cristianos, y que no se encuentran con nuestra Sagrada Religión, ni con las leyes de este 
fibro, y las que han hecho y ordenado de nuevo se guarden y ejecuten, y siendo necesario, Por la 
presente las aprobamos y confirmamos, con tanto, que nos pOdamos anadir lo que tueramos 
servido, y nos pareciere que conviene al servJc10 de Dios nuestro Senor, y al nuestro, y a la 
conservación y policla Cristiana de los naturales de aquellas provincias, no perjudicando a lo que 
tienen hecho, ni a las buenas y justas oostumbres y Estatuto suyos .. " 3 

Los criterios polfticos que determinaban la aplicación de dicha "costumbre"". se 
estructuraron en relación al dominador espal"iol que tuvo como principal instrumentos a la religión, 
institución que no pudo aplicarse durante los primeros anos de la Colonia plenamente, sino a través 
de una asimilación slncrética del mundo que religiosamente regla a los pueblos indios. 

En el marco de la polllica, el recién creado estado novohlspano decretó en 1538 Cédula 
Real con la que .en apariencia representaba un problema de semant1ca jurldica- los senores 
{calpulleques) pasaron a denominarse como principales; en tal sentido, encontramos: 

""Yo soy informada que los indios principales de los pueblos dessa tierra se llaman e 
intitulan ser.ores de los tales pueblos. Y porque a nuestro servicio y preeminencia real conviene que 
no se fo llamen, visto y platicado en el nuestro Consejo de las Indias, fue acordado que devla 
mandar esta mi Cédula para vos, e yo túvelo por bien. Porque vos mando, que no consinstais ni 
deis lugar que de aqul adelante ninguno de los dichos pueblos se llame e intitule senor dellos. salvo 
principal dellos". •• . 

Se intentó de esta manera que el antiguo calpulleque fuera un mero intermediario entre las 
autoridades públicas espanolas y los pueblos indios Sin embargo, ya fuera el aislamiento, la 

·resistencia, o Incluso la confrontaciOn, el derecho consuetudinario de los pueblos indios se 
reprodujo con cierta autonomla. Solamente cuando llegaba a convertirse en un "peligro"" a los 
intereses hegemónicos se le suprimla. La corona creó, para tales fines, el juzgado General de 
Indios con el que se buscaba romper la tradiciOn consuetudinaria de los pueblos. Valga mencionar 
los asuntos de carácter penal en donde el Estado novohispano decretó que serian de su 
competencia, dejando de pertenecer a fa esfera del derecho consuetudinario. 

En el cedulario de Encinas encontramos· 

"'Porque esta no la han de tener los dichos cac1Ques donde oviere pena de muerte o de 
mutilación de miembro, quedando siempre para Nos y nuestras audiencias y gobemadores la 
jurisdici6n suprema, y ansl en lo c1v1I como en lo criminal y para hazar justicia donde ellos no la 
hizieren". as . 

83. Rccopjlacj6n de leyes de los~~- Ediciones Cultura llispánic., .. Madrid 1973 .. Tomn t. 
Libro::?, Titulo l, Lcy4,p. 126 vuelta. 

84. Cedulario de Tierras de Encinas IV. 291 .. citado en Qa.aáiLQJlllg, Alfonso. Manual de Hjstoria del 
dcrs:cho csppngl, Vol. 2, Madrid. Artes Gráficas y ediciones. 1971 0 p. 798. 

as. Citado en c¡grrfa Cjallo 0 ~- .. p. 798. 
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6.5.5 .. 1 .. La estructura jurfdfca y la propiedad terrltorlal en la Nueva Espafta. 

Como nos referlamos párrafos atras (Swua ; 6.4.2) es el territorio indio con sus 
comunidades ta base funoamental en la que subsiste el derecho consuetudinario: a continuación. 
Incursionaré ya de manera particular, en algunas de ras situaciones que prevalecieron en dichos 
espacios, relacionados con la normatividad jurldica imperante. 

El modelo jurfdico desarrollado por los espal"'loles encuentra sus rarees en el derecho 
romano, que se fincaba en ra propiedad privada de ta tierra; para América, este fenómeno se 
estableciO como el desconocimiento de los otros ("indios .. y sus sistemas Jurídicos). 

La negación de la diversidad étnica el(istente en América por parte de la Corona espaftola 
configuraba el inicio de Ja violación sistemática de los derechos humanos y sociales de los hoy 
llamados pueblos indios. 

El mc:>delo jurfdico impuesto contiene una falla de origen al haber sido ideado, moldeado y 
establecido bajo la idea de -otros", para ser asumida par los indios. 

El marco jurldico más amplio del derecho agrario coJonial está dado a través de la 
'1egitimaciOn" que hizo la Corona de "'sus nuevas propiedades .. en América. aspecto que se ligaba 
al desarrollo de las fuerzas producttvas de Espana. 

s.s.s.2. L- Bul•• Alej•ndrlnaa. 

Debido al feudalismo europeo, la iglesia jugo un papel hegemónico en la toma de 
decisiones poflticas de los incipientes Estados-nación. A partir del 3 de mayo de 1493, el papa 
Rodrigo de Borja conocido como Alejandro VI, promulgo las bulas que llevaron su nombre (bulas 
Alejandrinas) dentro de ellas encontramos la llamada "Bula inter coetera noye ynjyersj", que 
consistió en el pronunciamiento papal en virtud del cual se confirmaba a Ja Corona de Castilla el 
dominio y posesión de las tierras del "nuevo mundo". 

Por supuesto que ningún gobierno aceptó acto tan desmesurado como fue Ja donaciOn de 
Alejandro VI. Ingleses, franceses y holandeses hicieron todo lo que estuvo a &U alcance para 
contrariarlo: descubrieron o conquistaron tierras americanas y con sus navlos de guerra o mediante 
piratas y corsarios combatieron a las flotas espanolas y se apcderaron de las riquezas que 
conduelan. 

Posteriormente. el papa promulgó la bula Exúnie...d.evOtiQD.Ci de 3 de septiembre y la Qwt.um 
~del 23 de septiembre de 1493. El otorgamiento que hacia el pontlfice. obligaba a Espana 
a la '"cristianización de los aborlgenes'". 

Fue asl como las llamadas "'indias ocidentales" fueron consideradas jurldicamente como 
regaifa que beneficiaba a la Corona de Casblla. Es decir. la tierra y otros bienes (las minas, el oro 
que se labraba en los rlos y el de las vertientes, fas perlas. esmeraldas. y otras piedras preciosas. 
los tesoros ocultos que se descubrieran. la explotación de las salinas, los bienes mostrencos, ect.). 
vinieron a ser patrimonio del Estado. 
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Sin embargo, fa imprecisión (nulo desarrollo cartogafico) con que fueron promulgadas las 
bulas, asl como las controversias surgidas entre Espana y Portugal, motivaron que fuese expedido 
el Tratado de Tordesillas. 116 

6.5.5.3 Juatlflcaclón jurfdlca de Eep•t'ia •obre eua cofonlaa. 

Para legitimar .. su propiedad"' hacia las colonias, Espal\a argumentó el llamado .. derecho de 
conquista .. , institución que en aquel entonces reconocla el derecho internacional. El antecedente de 
este precepto se encuentra sustentado en el derecho romano, a través de la llamada ~ 
~ institución jurldica mediante la cual el ejército se apropiaba de los medios de producción y 
de la fuerza de trabajo del enemigo. Factor que permitla establecer al derecho como un poder de 
clase, del mas fuerte, sobre el dominado. 

El propio derecho püblico de Espat"\a establecla el derecho de conquista, seglln se colige 
del cOdigo de las siete partidas en donde se manda: .. Las cosas de los enemigos de la fe con quien 
non ha tregua ni paz el rey, quien quieras que las gane deven ser suyas; fueras ende villa o castillo, 

~m":%e:u~~!e~=~~::'s:~a=~oh:nª~~ri~ie~. ~:~~:~ad::~á=~-r;,ei. en cuya conquista ta ganó. 

De esta manera podemos establecer que el origen .. legar de la propiedad novohispanana 
se relaciona con los siguientes ordenamientos jurfdicos: 

l. Las bulas de Alejandro VI, de mayo y junio de 1493, por las cuales el papa hizo donación 
a la Corona de Espana, de todas las islas y tierras firmes encontradas y por encontrar hacia el 
oeste de una linea meridiana imaginaria trazada a cien leguas al oeste de las islas Azores, 
constituyendo a los reyes de Espana y a sus herederos y sucesores en verdaderos duenos de 
dichas tierras, a cambio de la obligaciOn de aquellos de instruir a los habitantes de Jos nuevos 
territorios, en la religión cristiana. Por donación del santo papa, los reyes se concideraron "senores 
de las islas occidentales. isla y tierra firme del mar oceano ... que incorporaron a la real Corona de 
Castilla. 

11. El tratado de Tordesitlas entre Espana y Portugal, modificando la "línea alejandrina" hacia 
el oeste. en una longitud de 270 leguas (o sea 370 leguas al occidente de las islas Azores). Tratado 
que fue confirmado por el Papa Julio 11 en 1506. 

111. Las leyes de partida, que autorizaban el derecho de conquista en tierra habitadas por 
"'infieles". 

Las leyes de partida. también conocidas como las siete partkfas de Alfonso X. el sabio, 
pueden considerarse como la más importantes recopilación del derecho hispano en la época 
medieval. A falta de legislación novohispánica. fueron las leyes de partida las que Hemtm Cortés 
utilizó para justificar la conquista de México. En las partidas, se consideraba el dominio territorial 
regla el uso y la tenencia del suelo, cuando no hubiera impedimento legal para ello. El dominio se 
establecía por medio de la ocupaciOn. 

86. En el tratado de Tordcsillas se convcnta la confirmación de las bulas de Alejandro VI. pero además 
se aumentaba Ja distancia de las cien lenguas que fijaban las bulas y tomaba como punto de 
referencia, para el trazo de Ja Unca, la isla más occidental. 

87. Ley 20. titulo XXVIII. ter-cera partida, de la codificación de leyes de indiM. 
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6.5.5.4 Laa nonnaa Jurldlcaa agraria• del periodo colonial. 

La integraciOn del derecho agrario colonial estuvo dado Inicialmente por un conjunto de 
preceptos normativos, que fueron surgiendo conforme avanzaban las fuerzas producttvas. Para 
1521. los principales centros de poder indio hablan sido sometidos por la Corona; sin embargo, la 
mayorla del territorio, que a la postre serla la Nueva Espafta, se encontraba aún sin conquistar. 

Con la finahdad de lograr su plena expansiOn en el territorio mesoamericano, el estado 
novohispano creó las primeras figuras del derecho agrario colonial, como son las capitulaciones. las 
peonias y las caballerlas. 

Este pnmer periodo del derecho colonial, que va de 1492 a 1542, se fincó en un militarismo 
salvaje, en el que no obstante los postulados de la iglesia catOlica de considerar a los indios 
vasallos y no esclavos. se les sometiO y fueron entregados en repartimiento (encomiendas): para 
ello se crean instituciones estatales como la casa de contrataciOn de Sevilla (que se tundo el 20 de 
enero de 1503). el Consejo de Indias (1524) al que nos referiremos mas adelante y las propias 
Leyes de indias, que fueron recopiladas en 1680. 

Los indios fueron reducidos, en la mayorla de los casos, a esclavos. En este periodo de 
conquista se saquearon de las comunidades inconmensurables cantidades de oro y plata. Tambien 
coadyuvó con el saqueo el desorden del Estado Virreinal, en el que se enfrentaban poderes 
regionales con la penlnsula. 

6.5.S.•.1. Laa capttulaclonea. 

A instancias de la Corona espanola y del virrey se promovió la conquista y el 
descubrimiento de aquellas tierras en las que aún no ejercla su dominio, desarrollando un sistema 
de •premios y recompensas" a partir del cual los espal\oles emprendieran por su cuenta empresas 
de conquista, con las que se definieron los derechos que tendrla la Corona sobre los territorios 
conquistados, asl como las mercedes realesº que recibirlan los participantes en la mencionada 
empresa. Esta situación se estableció en tas leyes de partida (Ley XVII, Ululo 1o., libro IV de la 
recopilaciOn de Leyes de los Reinos de las Indias) que senalan ... '"que ningún descubrimiento, ni 
población se haga a costa del rey". En tal virtud, los particulares que participaron en la empresa de 
conquista y colonización de los nuevos territorios descubiertos en Amér1ca se hicieron acreedores 
a una recompensa. 

Las capitulaciones fueron las tierras entregadas por el rey o sus representantes (virreyes. 
gobernadores, etcétera), como una recompensa con la que se premió a los conquistadores y se 
estimuló su arraigo. Francisco Solano menciona que existla una gran desproporción, en cuanto a 

88. La merced real debe ser comprendida comu la primera disposición jurldica agraria a través de la cual 
el rey. el virrey e incluso algunos militare .. e intendentes conccdlan tierra."' o incluso otra clase de 
bienes u. lo!" csptiftolcs que participaban en la conquista. La merced renl dio lugar a la legitimación 
de las capitulaciones, peonias y cahallerlas: sociocconómicamcntc la merced real serla el primer 
instrumento que legitimaba la propiedad privada espanola en Mé:xico. 

Enrique7. Coyro senala: ··Et fundamento y fnnnalidadcs de la merced renl se encuentran contenida.o; 
en la Recopilación de las leyes de In"' reynos de las indias, que expresa •rorque nue~lru!" vasallos se 
alienten al descubrimiento y pohlación de las india... .. , y puedan vivir con la comodidad y 
conveniencia, que descamo .... Es nuestra voluntad, que se pueden repanir y rcpanan ca...as; 50larcs. 
tierTaS, caballerlas y peonia.~ a todm. los que fueren a poblar tierras nuevas de los puehlus y lugnres 
que por el gobernador de la nueva población les fueren setla.lados' ... 
Citado en~ .o¡:t......cil .• p. 232. 
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la canUdad de tierra que se donaba, toda vez que el promotor de la capitulación obtenla grandes 
beneficios mientras que la hueste del mismo era escasamente retribuida. Al respecto citan las 
capitulaciones a Francisco de Montejo, al que se le dieron lftulos y preeminencias y una extensión 
de veinte leguas en cuadro, mientras que a sus soldados les entregaron un par de cabalJerfas. ·A 
Hemtm Cortés, en 1525, se le habla dado como norma esta preocupación. pero asimismo que los 
repartos de la berra se verificarfan atendiendo a la categorla social del conquistador. segUn la 
calidad de la persona de cada uno. Es decir, más tierra cuanto mas noble: a los caballeros, 
caballerlas de tierras. cinco veces mas-«erra que a los peones, la gente de a pte, ta infanterla . ..e9 

Esta forma de adquirir la propiedad fue caracterlstica de la pnmera fase de la colonizaciOn, 
ya que existla un gran interés del gobierno espaftol por fundar las nuevas poblaciones que servirlan 
de base para su expansión. 

lmpona mencionar que el acto en virtud del cual se entregaban las tierras en capitulaclOn 
fue la merced real, acto jurldico formal con el que se legalizaron las nuevas relaciones de 
propiedad. La merced real también reprodujo a la caballerla y la peonfa. 

&.5.5.4.2 Laa c•ball•rf••· 

La caballerfa fue una medida agraria que se utilizo para otorgar mercedes a los soldados de 
a caballo, quienes aportaron mayor •utilidad· en la conquista. La ley 1, titulo XII, libro IV de la 
recopilación 80

, nos indica que ... Una caballerla es solar de cien pies de ancho y doscientos de 
largo; y de todo lo demás cinco peonias, que serán quimentas fanegas de labor, para pan de trigo o 
cebada. cincuenta de malz, diez huebras de tierra para huertas. cuarerda para plantas de otros 
arboles de secadal, tierra de pasto para cincuenta puercas de vientre. cien vacas. veinte yeguas, 
quinientas ovejas y cien cabras Tenla una extensión territorial de seiscientas nueve mil 
cuatrocientas ocho varas cuadradas que equivalen a 42 hectáreas, 9 áreas y 53 centiareás. 

Todos los soldados que participa,.on en la conquista tenlan derecho a recibir cada uno dos 
caballerlas de tierra para cultivo, cualesquiera que fueran sus ocupaciones. Mas tarde quienes exlg"9ron esa 
recompensa fueron sus descendientes y, finalmente, las mercedes se repartieron a manos llenas, tanto para 
premiar servicios de soldados. funcionarios y colonas, como pa,.a eslimular el desarrollo de la agricultura. 
Generalmente, el titulo de merced inclula la disposición de que la tierra concedida no podla venderse sino 
hasta pasados cuatro anos; la obllgaCIOn de -romper y cultivar" la llena, la prohibición de enajenarla a la 
"'iglesia· ni monasterio, ni hospital, ni persona ecieslésHca; y la déusula de que la merced no serla vélida si se 
hacia en perjuicio de las tierras de los indios. Estas disposiciones, como se verá adelante, fueron 
frecuentemente violadas. 91 

L• peonl•. 

Fue tanto una forma de tenencia de la tierra como una medida agraria, que consistió en 
aquellas tierras que se entregaban a los soldados de infanterla o de "a pie" como un pago o 
reconocimiento por haber panicipado en la conquista. 

La recopilaetOn de leyes de indias establece que la peonia era solar de 150 pies de ancho, 
y cien de largo, cien fanegas de tierra de labor, de trigo o cebada, de malz, dos huebras de secadal, 
tierra de pasto para diez puercas de v1entre, veinte vacas y cinco yeguas, cien ovejas y veinte 
cabras. En la actualidad, una peonia corresponderla aproximadamente a ocho hectáreas y 42 
áreas. 

&9. Cf. Solano franci!H;:o. Cedulario de Tierras, UNAM, Ml!:xico, 1984, p.19. 

90. Recopilación de las lcycs.dc:-1os reinos de- las indjas. Ed, Gráfica, Ultra, Madrid 1993, pp. 42-43. 

91. ~Enrique...op.cj¡ .• p.215. 
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El fundamento legal mas antiguo que refiere a las caballerías y peonias, data del 18 de 
junio de 1513, la .. Ley para la distribución y el arreglo de la propiedad"; en virtud de esta ley, se les 
dio el nombre de mercedadas, porque para ser validos era necesario que fuesen conformados por 
una disposición real que se llamaba merced, a la que nos referlamos anteriormente. 

La ley senala: "Porque nuestros vasallos se alienten al descubrimiento y poblaciOn de las 
indlas, y puedan vivir con la comochdad y conveniencia que deseamos; es nuestra voluntad que se 
puedan repartir y repartan casas, solares, tierras, caballerla y peonias a todos los que fuesen 
senalados, haciendo distlnciOn, entre escuderos y peones y los que fueren de más grado y 
merecimiento, y los aumenten y mejore, atenta la calidad de sus servicios para que cuiden la 
labranza y crianza, a los repartos hechos. •92 

En la niedida en que avanzaron los conquistadores sobre el territorio, el estado se vio 
obligado a reglamentar las medidas agrarias con que se estableclan las dotaciones lo que, debido a 
la escasa técnica de los agrimensores y del relieve topografico accidentado de la Nueva Espatla, 
determinó que desde su origen las tierras donadas a los particulares gozaran de gran imprecisión, 
provocando que el problema agrario se intensificara. Incluso motivo la expedición de ordenanzas 
con fas que se buscO dar solución a diversas irregularidades agrarias. Fue la ordenanza 92 del virrey 
GastOn de Peralta. de 1567, la que delineó la unidad de superficie agraria quedando de la siguiente 
manera: 

a) CabalJerfa de tierra: 609,458 varas cuadradas. 

b) Suerte de tierra: 152,353 varas cuadradas. 

e) Sitio para batan o molino: 2,500 varas de superf-.cie. 

d) Cuadra mayor para villa o ciudad: 138 varas. 

e) Cuadra menor: 4.761 varas de superficie. 

f) Sitio de ganado mayor. 25 millones de varas cuadradas. 

g) Criadero de ganado mayor. 6'250,000 varas. 

6.S.5.4.3. Laa encomlend••· 

Esta institución ideol6gico--reUgiosa fue introducida por Cortés, desde Jos inicios de la 
conquista. En un principio la encomienda tuvo por objeto llevar a todos los lugares de Ja Nueva 
Espana la religión cristiana. sin vincularse con las relaciones de propiedad agraria. El objetivo era 
muy concreto, confirmar la hegemonía estatal. La encomienda se ligó a la "cruzada de 
evangelización·. Para esto, se satanizó a la religión Indígena y se superpuso a la espaMola. (Cf. 
Mapa No. 4, "Ubicación de las encomiendas·) 

La totalidad de centros ceremoniales indios rueron destruidos o semidestruidos y en su 
lugar. se levantaren edificios católicos buscando que los naturales continuaran ubicados en •sus 
mismos espacios·. pero ahora con un nuevo Dios. Sus pinturas fueron destruidas, sus códices 
quemados y sus ritos llevados a la clandestinidad. 

92. Cqdjfis:;adón ds 1 cycs de lndjH, Tomo 11, titulo XII de la venta. t;gmpgsjdóo y rEPªrJjmjspm de; 
tjcrps solan:s y aguu. Cf. Fabj!a ~- p.4. 
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La encomienda supuestamente consistla (según se estableciO en las leyes de indias) en la 

merced real, conforme a la cual se entregaban naturales a los espanoles con fa finalidad de 
•ampararlos, defenderlos y ensenartes• ta doctrina cristiana. Por este servicio. el encomendado 
tendría que pagar al encomendero; pago que se efectuaba del mismo tributo que el encomendado 
pagaba al rey. 

Los indios fueron despojados de sus propiedades: Tratadistas como Silvia Zavala9 :u han 
demostrado que originalmente la encomienda no tenla nada que ver con los derechos de sus 
tierras. 

Ademas de ser un instrumt"'nto ideolOgico de control y sometimiento de los indlgenas, la 
encomienda se erigió en un sistema de invasión de tierras, en el que virtualmente los espanoles se 
apropiaban de ellas y acababan por convertir a los indios en mano de obra esclava. 

Históricamente la encomienda se inició una vez que Cortés habfa conquistado México 
(agosto de 1521). quien realizó encomiendas entre sus soldados. Los colonizadores venidos a 
América sostenfan que la encomienda debla mantenerse a perpetuidad. pero el Estado 
solamente amplio el término de duración hasta por cinco vidas, fue asf como la encomienda se 
mantuvo hasta fines del siglo XVII. 

Durante la segunda audiencia del virrey Antonio de Mendoza, la pujanza y lucha enconada 
que sostuvo fray Bartolomé de las Casas por la defensa de los derechos humanos de los pueblos 
indios llevó a que fueran promulgadas las llamadas nuevas leyes. En ellas se establecla (referente 
a las encomiendas): buen trato para los indios, libertad para los esclavos cuyos duenos no 
demostraron poseerlos en virtud de un titulo legitimo. que no se emplcara·n como cargadores a los 
indios sino cuando ello fuera inevitable por falta de bestias de carga o de caminos, que se pusieran 
en la Real Corona todas las encomiendas adquiridas sin titulo, que se redujeran las encomiendas 
desde el punto de vista de indios encomendados, ademas las encomiendas vacantes deblan pasar 
a la Corona.93 

"'Hacia 1560 habla en la Nueva Espana unos 480 encomenderos que perciblan al at\o, por 
concepto de tributo, el equivalente a 337,734 pesos. A esa suma. enorme para la época, debe 
agregarse la fuer.za de trabajo gratuito que proporcionaban los cientos de miles de indios 
encomendados. Con esos recursos y un buen sentido para combinarlos, los encomendadores 
ganaron el tftulo de haber creado las primeras explotaciones agrlcolas y ganaderas de la Nueva 
Espana. Con razón decla en 1544 el fiscal de la Audiencia que los mejores campos de cultivo, 
estancias ganaderas, ingenios azucareros y otras empresas están en poder de ricos y de hombres 
que tienen indios encomendados, por ellos se principiaron y sustentan. y sin ellos no se pueden 
sustentar.•"' 

92. I ZuAia Silvia, El scrvjyjo PCCio.naLill:Jos jndjps en la...Nu.CY~a , Ed. El Colegio de M~xico. 
tomo 11. r. 521. 

93. Cut CanQ.X.11.5, Agustln, llis~~~Omka..dc...MLUc:u. Ed. Trillas M~xico. 1975. p. 620. 

94. Scglln Enrique ~ existen dos tipos de: tributos que deben ser claramcn'c diferenciados: el tributo 
a personas privadas (los encomenderos) y el tributo al rey. Algunas comunidades tributaban a los 
primeros. otr.l" a la Corona y muchas a ambos. El tributo de los encomenderos fue un mecanismo de 
transferencia dcl producto excedente de las cumunidadc5 a Ja.o¡, empresas espaftolas. El tributo real, 
estableció el lazo de explotación entre la Corona )' la comunidad y f"uc Ja base sociopolltica de Ja 
relación d~pólic1.,..lributario. Cf. Scmu,,.Enriquc, L~~:t.Jk.l...l;ap~~. Ed. Era, 
Mtxico, 1985, p. 84. 
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El auge de la encomienda se identifica con un periodo extraordinariamente agudo de la 
explotacion del indio. La encomienda es a la vez instrumento de acumulaciOn primitiva. 
expropiaciOn feudal y trasplante brutal del trabajador. De una comunidad indlgena que la conquista 
ha lanzado a la ctisis deben extraerse el trabajo y el producto excedente necesario para financiar. 
ante todo, las minas y el complejo econOmico que los rodea; las estancias que abastecen a las 
nuevas ciudades espat'lolas. 

Algunos autores han pretendido presentar a fa encomienda solamente como una institución 
de los particulares espanoles; sin embargo. como puede observarse en el mapa No. 4, la estructura 
estatal se encontraba también Integrada a fa encomienda, vfa regidores o administradores de la=
burocracia estatal novohispana. 

8.5.5A.4. La confJnnactón. 

La confirmación más que ser una forma de tenencia de la tierra, fue uno de los actos 
jurldicos conforme al cual se pretendió normar la serie de donaciones y despojos que efectuaron los 
conquistadores a los pueblos indios como resultaron, entre otros, de las capitulaciones, caballerlas.· 
peonfas y encomiendas. 

Tradicionalmente se ha estudiado a la confirmación mediante ras leyes de indias (Leyes 
XIV y XV, lftulo XII, de la recopilación): es la institución jurídica con la que una persona podre 
obtener confirmación de sus derechos sobre las tierras que posela, adquiriendo tltulo legitimo. 

AJ igual que otras de las figuras del derecho agrano de este periodo, la confirmación en su 
contexto socioeconOmico fue aquella propiedad de hecho que "'colonos•, militares y religiosos 
hablan despojado ilegltimamente a los pueblos indios. Mucha de esta propiedad habla surgido del 
descontrol gubernamental para administrar el vasto temtorio novohlspano. En ocasiones, las 
bandas de conquistadores quedaron al margen del orden institucional y, por eso, el Estado 
estableció la instituciOn de la confirmación, además de que esta institución agraria permitió que la 
Monarqula peninsular se allegara nuevos recursos. 

6.5.5.4.5. La compraventa y la prescripción. 

La compraventa agraria existió en la Nueva Espana desde el siglo XVI, en el que existla ya 
un mercado muy amplio de tierras. Esta figura jurldica consistió en la capacidad que tenfa un 
ciudadano espanol de enajenar un bien agrano para proporcionarlo en propiedad por un precio, el 
cual generalmente se diO en oro-dinero. Con la compraventa, la tierra que durante el México 
prehispánk:o habla sido solamente un valor de uso y cambio, se conv1rt1ó en una mercancla, con lo 
que se posibilitó la acumulaciOn de nquezas desmedidas. 

Durante el siglo XVII. el Estado permitió que los indios vendieran sus tierras ensanchando 
las fronteras de la hacienda novohispana. Económicamente la compraventa pretendra la 
acumulación de caprtal para fortalecer la caJa virreinal. 

La prescripción fue un acto 1urld1co a través del cual el gobierno novohispano confirió 
derechos agrarios a un posesionario, para reconocerlo como propietario; el cambio en el status de 
propiedad era resultado de que el colono o habitante espat\ol demostrara haber vivido por lo 
menos durante diez ar.os en el predio (algunos autores refieren hasta 40) de manera pObllca, 
pacifica y honesta, lo que le permitla su -justo tltulo ... os 

95. Cf.}_l'PJLt':'I~· Antonio, Jl«c_~iQ. Ed. Pom'.aa. Mexico. 1971. p.27. 
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6.5.5 .... 6 La• composlcfon••· 

Con las composiciones se da una nueva etapa del derecho agrario colonial. enmarcado en 
el viraje que tienen el gobierno virreinal y ta propia Corona. Al verse necesitados de nuevos 
ingresos entraron en un proceso de revisión de la propiedad agraria de sus colonias americanas, 
como fue el caso de México. Los tributos, Impuestos, alcabalas. compraventas y el comercio 
resultaban Insuficientes para satisfacer las necesidades económicas de Espana; de esta manera se 
impulsó el sistema de las llamac!as composiciones, para que Jos posesionarlos legitimaran sus 
propiedades, dando el respectivo pago a la Corona.• 

El gobierno colonial estableció que todas las mercedes reales que tueron otorgadas 
después de 1522 tendrfan obligaclon de componerse con el rey. Esta transformación en el sistema 
agrario colonial se dió entre 1591 y 1616. Con tal procedimiento se pensaba que se darla salida a 
la crisis económica de Espana. 

La composición se establecla de dos maneras; la Individual y la colectiva. ta primera de 
éstas se ejecutaba de la siguiente manera: 

.1. Una revisiOn total de los tltulos do propiedad. 

11. Una medición de tierras con confrontación de lo que en cada caso excedfa la tierra 
concedida. 

111. Una tipificación de las demaslas con un pago diferente en cada caso: 

a) Si éstas se hablan producido ampliando los limites estipulados en los tltulos, eran 
compuestas con una determinada cantidad, que era menor que .•. 

b) Si eran ocupaciones sin titulo, por lo que se pagarla una cantidad más elevada. 

e) Si los límites de las fincas coincidlan correctamente con la cantidad de tierra otorgada en 
!C:s tltulos, la composición que el propletariopagaba hacfa las veces de una nueva real confirmacion. 

Desde el punto de vista agrario, la importancia de la composición no radica solamente en 
haber acrecentado los recursos de Ja Corona. sino el inicio de regularización de la tenencia de la 
tierra que a la larga permitirla el afianzamiento de la hacienda y, finalmente, la legitimación del 
despajo agrario. 

96. Según Francisco Sn.lano. cuatco fueron las causas ril'"incipalcs que obligaron el desarrollo de Ja 
composición: a) la depresión~ b) lu crisis económica; e) urgencia de financiar una annada d) 
protección al tráfico continental Vcracruz Sevilla. Cf..:...E.l..J"t~imcn dr tjcrros y !ji 5jgnjfü;:¡a~ 1k..Ja 
1;omnosjcjón ds: 1591". CD n;v de la Facu!tgd de tkudlu~. 1976, T.XXV. Nums. 101, 
1 02. pp 649-670. 

97. Su1.umJ2'2.&iJ; .• p. 45. 
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John Te Paske y Mari Luz Hemandez Palomo• establecen la siguiente cuantificación 
acerca del número de composiciones que se dan en la Nueva Espat\a (sin cansiderar las 
audiencias de Guatemala y Guadalajara). 

Ano 

1592 
1593 
1594 
1595 
1596 
1597 
1598 
1599 
1500 
1601 
1602 
1603 
1604 
1605 
1606 
1607 
1608 
1609 
1610 
1611 
1612 
1813 
1614 
1615 
1616 
1617 
1618 
1819 
1620 
1621 
1622 
1623 
1624 
1625 

Composlcióñ de Tierras, Nueva Espana 

Sin dato 
Sin dato 
Sin dato 
Sin dato 
Sin dato 
Sin dato 
7935 
3883 
2800 
4 831 
1 822 
2 114 
Sin dato 
3 417 
12 345 
8736 
5434 
5586. 
1970. 
Sin dato 
3159. 
14797 
9271 
7330 
5865 
3708 
5136 
1135 
1668 
1 215 
1640 
591 
325 
573 

98. Te Paskc; John et al .• Ln real hacjcnda..d.c...Nucyq Espgna• la a:nl cajn de Mtxjco CJS76J816l INAH. 
Mc!xico. p. 41. 
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Para 1643, el virrey Garcfa Sarmiento de Sotomayor, conde de Salvatierra, cambio et 
procedimiento. Ante fas directrices metropolitanas aplico una soluciOn acorde a las circunstancias: 
de una composlciOn individual. verificada por funcionarios y de la que resultaba una cierta 
resistencia ante la exigencia de una regularizaciOn de tftulos y términos de situaciones anómalas, 
se pasa a la composiciOn colectiva, en donde el pago y los montos se ofrecen por éreas 
administrativas: el Estado obtenla un dinero rápidamente, se ahorraban sueldos de funcionarios y 
de expertos contratados y se eliminaban tensiones y posturas incomodas a los propietarios. La 
aplicación de la composiciOn colectiva obtuvo, en Nueva Espana. un completo éxito, Salvatierra lo 
consegufa primero con las tres zonas agrlcolas novohispanas más desarrolladas del siglo XVII: 
Huejotzingo. Cholula y AUixco. e hizo con este buen ejemplo, que se generalizase el procedimiento 
a otros distritos y particulares." 

6.5.5.4.7 Suertes. 

Lucio Mendieta senala que fueron aquellas tierras de ""propiedad y usufructo individual. En 
tas poblaciones espat\olas de nueva fundaciOn, a cada solar eorrespondla una suerte de terrenos 
de labor. la suerte de tierras equivale a la cuarta parte de una caballerla, consecuentemente tenla 
una extensiOn de 10 hectareas. 9 áreas y 99 centiareas.'0100 

Hasta aqul, las figuras que han sido descritas constituyen el conjunto de normas jurldicas 
del derecho agrario colonial, que justificaron y legitimaron las relaciones de propiedad en el agro 
novohlspano; estas instituciones se refieren tanto a formas de tenencia agraria como a actos 
jur(dicos de caracter indrvidual. 

6.5.I Fonn•• colectlv•s del derecho agrario colonial 

6.5.1 •) El ejido 

El origen del ejido se remonta al derecho romano y a ta influencia del imperio en la 
penlnsula ibérica. Originalmente fueron aquellas áreas temtoriales cuyo uso era comunitario y el fin 
el descanso o la recreaciOn. En Espana, una disposiciOn secular, de 1367 inclurda en las 
ordenanzas reales, estipulaba como inalienable, imprescriptible y de destino inalterable al ejido1°' Al 
respecto, dichas ordenanzas senalaban: 

..... mandamos en los exidos que los pueblos tienen, i poseen, que no se labren para pan: y 
si alguno tuviere nuestra carta para lo hacer, la embien ante nos, para que, visto, proveamos lo que 
nuestra merced fuere ... Todos los ejidos y montes y términos y heredamientos de los consejos de 
nuestras ciudades y villas y lugares de nuestros reinos y senorlos que son tomados y ocupados por 
cualesquier personas por si o por nuestras cartas que sean luego restituidos y tomados a los dichos 
consejos cuyos fueron y son. Pero defendemos que los dichos consejos: no los puedan 
labrar.vender, ni enajenar mas que sean para el pro comunal de las dichas ciudades y villas y 
lugares donde son. E si alguna cosa dello que sea luego deshecho y dembado•. ' 01 

En la Nueva Espana. el advenimiento del ejido tiene que ver con la expansiOn temtorial de 
los conquistadores, que comienzan a separar a los productores directos indios de sus propiedades, 
surgiendo la propiedad hegemónica hispana. 

99. Solann, op. cit ... p.S l. 

100. Mendieta y Núc!.z., Lucio, .El problema agrario. op. cit .• p.p. 3738, 199S. 

101. Ordcmanzas rcak:i, Montalvo Ed. Toledo, 1557. libro 1, Tomo X. Cilado en Enrfquez~. ~ .• 
f'· S4. 

I02. lb.UI. 
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En el ano de 1523 Felipe 11 ordenaba: 

.. Los exidos sean en tan competente distancia, que si creciere la poblacion. siempre quede 
bastante espacio, para que la gente se pueda recrear, y salir los ganados sin hacer dano •• un 
ConfOnne a la tradición romana del derecho público, et exido o ejido se ubicó como una de sus 
instituciones, en la que se le consideraba como un bien de uso común y cuya organización y 
definlciOn dependfa del Estado. de ahl su condición de ser inembargable, Imprescriptible e 
invariable. 

Al ejido espa,,ol se le ha querido comparar con el Calpulli; e incluso, con el Altepletalli 
analogfa no válida. ya que cada una de las formas de tenencia de la tierra se enmarcan en un 
contexto sociocultural determinado y las unidades de producclOn india son Lmicas. De ahf que la 
vulgariZaciOn que han realizado diversos tratadistas, al haber comparado dichas propiedades, no 
es objetiva. 

Tal vez la cercanla histonca del ejido con los pueblos indios de Mesoamélica, se puede 
explicar como fenómeno de conquista, econOmica y cultural; al ser invadidos los calpullis 
originarios, sus miembros fueron (en ocasiones) plegados (cuando no eran asesinados) hacia los 
márgenes de villas. fundos legales. y ciudades quedando ubicados por fuera de los Ilimites de los 
poblados; de ahl el término exit:....e.xltu.5. que significa salida. Al respecto, recordemos lo sustentado 
por Felipe 11 en la Ley VIII de la recopilación de las leyes de indias: 

'"Los sitios en que se han de formar los pueblos y reducciones, tengan comodidad de 
aguas, tierras y montes, entradas y salidas y labranzas y un ejido de una legua de largo, donde los 
indios puedan tener sus ganados, sin que revuelvan con otros de espanoles. ••104 

El calpulli se fincó en una visiOn cosmogónica de los pueblos indios. mientras que el ejido 
no e>epresa sino el carácter hegemOnico y utilitario de los europeos. 

Al decir de Florescano, que sigue la concepción artlstica de Paul Westheim, el calpulli era 
muy distinto al ejido· 

• ... Bajo la envoltura del mito y la religión, a través de ésta, bajo su forma de magia. mito, 
teogonla elaborada, el hombre prehispanico estableció su relación con la naturaleza circundante y 
el cosmos, integrando una unidad circular sin fisuras. El sustento de esa unidad fue su relación con 
la tierra. En su quehacer cotidiano el hombre vela inteNenir las potencias divinas que mantenlan la 
dinámica y el equilibrio del cosmos. 

En los elementos esenciales: la tierra, el agua. el sol y las plantas, moraban espllitus 
diversos, potencias benéficas y destructoras a la vez, que él tenla que conjurar o propiciar para que 
continuara el ciclo de la vida. De la misma manera, el cosmos era el escenario de una lucha 
perenne entre fuerzas antagOnicas: el sol, la potencia luminosa, diariamente entablaba una lucha 
cósmica con los elementos de la noche. Combate clclico y perenne. El dla segufa a la noche; las 
estaciones se sucedlan una detrc\s de otra, pero retomaban e iniciaban otra vez el mismo 
movimiento. Ese orden del cosmos era el mismo que el hombre prehispánico vela expresado en la 
tierra: la vegetaciOn merla en el invierno y renacla en la pnmavera· la época seca era seguida por ta 
de lluvias; el transcurrir humano era una cadena de muertes y nacimientos ... Para el hombre del 
mundo mesoamericano el malz era el milagro cOsmico de la eterna renovación de la vida. 

103. ~c...inWas. Ley XII. T. rt. Ja. cd. libro IV, Tit. VII, p. 92. 

104. .lh.id.cm, p. 23. 
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Gracias a este milagro existfa y subsistra la comunidad humana; gracias a el hombre poclfa cumplir 
con la tarea que te estaba encomendada: mantener a los dioses y. al través de ellos. el Orden 
eósmico. utO!o 

La proyecciOn que se ha hecho del calpulli en el ejido, para definir el "ser agrario de 
México"'. es falsa y se mantiene hasta nuestros dlas. lo que determina establecer una 
•arqueologta• de las identidades indias en las que podamos advenir la herencia hlstOrlca que nos 
legaron los pueblos Indios y que es ahl en donde podemos encontrar expllcaciOn a sus definiciones 
agrarias • sociales. culturales. El ejido en sus origenes '°" no fue sino un patrón socio--jurfdicos 
impuestos por los europeos y, posteriormente, una invenciOn ideológica de la revoluciOn mexicana, 
la que adquiriO una fonna syj genens en el desarmllo capitalista del pafs. 

8.5.1 .. b) Loa propio•· 

Eran bienes que peneneclan a los ayuntamientos y servlan a los municipios para gastos de 
la comunidad y atenciOn de los servicios pUblicos. Habla propios. urbanos y rústicos, enclavados en 
el caso de la poblaciOn y entre las tierras de uso comunal. La ley XIV. tltulos VII, iibro IV. de la 
recopilaciOn de Leyes de Indias reitera la necesidad de senatar propios para las poblaciones. 

6.5.1. e) La dah .. a. 

Con el reconocimiento de la dehesa se inició la ganaderfa en México. aspecto 
prácticamente desconocido para los indios. La dehesa fue una porción de tierras destinada a la 
ganaderla en los pueblos espanoles. La ley XIV. tltulo VII, libro IV de la recopilaclOn, manda que a 
los pueblos de nueva fundaclOn se les otorguen dehesas. para confinar con los ejidos en que los 
vecinos del pueblo pasten sus ganados. La recopilaciOn de indias senalaba: 

El término y territorios que se diere a poblador por capitulaciOn, se reparta en la forma 
siguiente: saquese primero lo que fuere menester para los solares del pueblo y ejido 
completamente, y deberá en que pueda pastar abundantemente el ganado, que han de tener los 
vecinos. y mas otro tanto para los propios del lugar; el resto, territorio y término se haga cuatro 
par1es; la una de ellas se escogiere. sea para el que esta obligado a hacer el pueblo. y las otras tres 
se reparten en suenes iguales para los pobladores. 107 

La ganaderfa colonial adquinO importancia conforme la minerfa fue agotando sus 
posibilidades. 

Al referirse a la ganaderla colonial. Wobeser senala: 

El ganado se introdujo en la Nueva Espana con la llegada de los espanoles. Durante el 
siglo XVI, prolifero notablemente a causa de tos pastos vlrgenes de América y porque su 
explotación era relativamente fácil: requerla de pocos ciudadanos y de una infraestructura mlnlma. 

lOS. Westheim. Paul. tareas fundamentales del arte prchispanico en Mc!xico, Ed. Era. México. 1972. p.p. 
84·8S. cit. en Florcscano. op. cit .• p.p 19·20. 

106. Además de los orJcnamic!itos sc:ftalai.Jos. d ejido se estipuló en la codificación del fuero real, en la.o¡ 
Leyes de Panida y en la nuvf!iiima recopilación. 

107. Recopilación. Ley VI. Título VII. Libro IV, !:_a~Ua ;..ilJl.cil .• p. 32. 



Las variedades de ganado menor. ovejas y cabras. encontraron una pronta aceptaciOn por 
parte de Ja poblaciOn indlgena, que los integró a su~VJUidj, al igual que las aves de corral, 
traídas de Europa, y los puercos. Los rebanes de ovejas y de cabras. asl como los corrales de 
cerdos, empezaron a constituir uno de Jos elementos del paisaje novohispano. Mientras los indios 
cuidaban a sus animales a un nivel de pequena economla casera, los espanotes practicaron la 
crfa de ganado mayor con miras comerciales. Hubo muchos de ellos que poseyeron inmensos 
hatos que pastaban sobre grandes extensiones de tierra. 108 

En 1567 el virrey Gaston de Peralta estableciO sus ordenanzas, en las que se delimitaron 
las medidas agrarias que rigieron en el campo y cuyas bases de sustentación fueron las normas 
jurídicas castellanas que tuvieron por unidad de medida, la vara. 109 

Las tres primeras medidas fueron referentes a la ganaderla; éstas eran: 

a) Sitio de ganarlo mayor, equivalente a 25 millones de varas cuadradas; 

b) Criadero de ganado mayor, que fue equivalente a 6' 250, 000 varas cuadradas, y 

e) El criadero de ganado menor, equivalente a 2' 777. 777 varas cuadradas. 

Ast fue que de la dehesa derivaron el sttJo de ganado. el criadero de ganado y la estancia. 
Las que socioeconOmicamente los historiadores denominaron "hacienda" y que en realidad todas 
las formas de tenencia en manos de espanoles las pcdrlamos definir, social y econOmicamente de 
esa manera: El Dr., Herbert Nickel cons1derO que la hacienda novohispana contaba con los 

~:::.ii~~e:o~~:::'~:~~ :! ~,:';;!7~~ y~o~r~I ~~=1~':~r~~~~ra~~~~~~e~fonn~1~:~":~~::.ªJio b) El 

6..5.r. d) El fundo leg•I. 

Los fundos legales, fueron aquellas tierras que se destinaron a la zona de caserlo o zona 
urbana, ésta se encontraba integrada por manzanas además de calzadas, plazas, mercados. 
templos, edificios de la administraciOn, cementerio, escuelas, etcétera. En un principio, sólo los 
espanoles tuvieron fundo legal; sin embargo, la "protecciOn" que se hizo de la fuerza de trabajo 
indfgena permiüO que éstos de igual forma contaran con fundo. Tal fenOmeno transcurre en 1567, 
con el pronunciamiento del Marqués de Falces (tercer virrey de la Nueva Espafta). Hacia 1576 fue 
definida la extensiOn que ocuparla el fundo legal, 6CO varas ( 501 metros ) contadas a partir de 
la iglesia del poblado, distancia que se media hacia cada uno de los puntos cardinales. El fundo se 
ha mantenido hasta nuestros dlas y se le entiende como las zonas urbanas de ejidos y 
comunidades. En la actualidad Ja ley agraria fo define como el "asentamiento humano", concepto 
erróneo, por tratarse de dos formas diferenciadas histonca y socialmente. 

108. ~u~a. Cjisela ve.in. op.cit., p. 27. 

109. La Vara e.Je Castilla media 0.8359 m como medida de longitud. Las medidas agrarias tuvieron que ser 
precisadas en diversas ocasiones, valga mencionar que tanto lo~ virTcycs Antonio de McmJ07.a., 
Peralta. Enrlquez y Florescano tuvieron que establecer diversas ordenanzas para resolver la 
disparidad existente. f!stas fueron promulgada."i en 1537. 1567~ 1575 y 1577. 

110. Njckc:J. Hcrbcrt, Sczjnlc Mnrfologjs: <Jrc mc:xjkanj5chcn Hncjcnda, Wicsbadcn. Franz. Slcinez Vcrlag. 
1978, xvn; pp. 9-IO. 
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6.S.15.11. e) lA propled•d ecleal6atlca. 

La iglesia, salvo algunas honrosas exepclones. jugo un papel importante en el proceso de 
expoliación y despojo de las comunidades. El Instrumento más importante de Jos indlgenas fue la 
encomtenda. Esta permitió el saqueo de las comunidades, la explotación de su fuerza de trabajo e 
incluso, en muchos casos, la apropiación de sus tierras comunales, además que se obllgO a los 
indios a trabajar en enonnes construcciones eclesiasticas • asr como laborar las tierras de la Iglesia 
(Sw>ra 6.5.5.6) 

Entre 1535 y 1542 el Estado prohibió a la iglesia la enajenación de b¡enes rústicos, ésta 
se convirtió en uno de tos grandes hacendados de este periodo. En un principio sobresalieron los 
dominicos y los agustinos, los cuales consideraban que a efecto de sostener sus representaciones 
eclesiásticas era necesario tener haciendas La mas importante de éstas haciendas fue la de San 
Nicolés en Yuriria, Guanajuato, que a comienzos del siglo XVII llegó a producir 10,000 fanegas de 
trigo (5,500 hectolitros)aportando un ingreso neto de 6,000 pesos anuales. 111 

6.5.5.11~ El.flkündlamQ..Jl..Jtl.mC.onoclmienlil..dll...dllfWcho• agrario• a lpw pueblg• tndlga 

Dos fueron los factores que provocaron que la monarqula reconociera derechos agrarios a 
los indios: a) La debacle pablacional debido a la masacre ejercida por los espanoles, y b) La 
defensa de Jos indios que ejerció un con1unto de relig1osos intelectuales, sobresaliendo la figura de 
Fray Bartolomé de Las Casas. 

A finales del siglo XVI. la exigencia de mano de obra era cada vez mayo1: sin embargo. la 
severidad de la conquista habla sido tal que la población india fue reducida en más de un 70%. 
esta circunstancia y la experiencia en las Antillas -en la que los indios fueron desaparecidos-. 
provocó un viraje en las definiciones jurldicas del Estado novohispano. 

Para el aseguramiento y concentraciOn de la mano de obra, el gobierno creó las 
congregaciones o congregas. Estas fueron concentraciones de pueblos indios, para utilizar su 
fuerza de trabajo, y los repartimientos agrlcolas, que fueron reconocimientos agrarios a los 
espattoles en los que los indios parcialmente podlan ser usufructuarios. 

Por otro lado, encontramos el carácter proteccionista del indio frente al Estado y sus 
correligionarios impulsado, entre otros, por Bartolomé de las Casas. " 2 El contacto que desde fines 
del siglo XV hasta mediados del XVI tuvo Las Casas con el indio, motivo el sentido humanista de 
su polltica. 

En 1512 el fraile dominico, ante el saqueo de los territorios indios y la masacre de la 
población, realiZó un Plan de Reformulación de las Indias que concluyó con la promulgación por 
parte del Estado, de las Leyes de Burgos, que senalaban ta sust1tuciOn de la explotación minera de 
efectos letales para los indios, por el cultJvo agrlcola y por el mantenimiento de las comunidades 
autóctonas en pueblos de "indios libres'". Leg1slaciOn ordenada pero nunca acatada, ese fue el 
dilema de la utopla lascasiana; la confrontación entre el mundo real, el del saqueo voraz de los 
dominadores, y el deber ser jurldico, nunca cumplido. 

111. l'lprc:scanp, QS2.l0il., p. 61. 

112. Manuel Jiménez Femi\ndez menciona cómo La.; Ca:i¡as hahla tenido contacto a los 24 anos con un 
indio Taino, de Jos que fueron ''importados .. a Europa, de donde advini6 la agudc.1..a. ingenio y 
buenas cualidades morales, lo que sin duda, hizo intuir en el ~evillano la calidad humana de los 
pobladores de las nuevas tierras. Cf. Jimtng femánd~ Manuel, D.rcY..C......biw:,rafln de Frny 
nannlpmt: stc: 1 ns Casu. Sevilla, Universidad de Sevilla, 1966, p. 9. 

-~-~--,_, ... __ _ 
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Las Leyes de Burgos de 1512 fueron el primer fruto de los sermones pronunciados en 1511 
por Montesinos y de Ja sustentaciOn del problema por Las Casas ante Felipe 11., 13 En 1538. el papa 
Pauto 11 prcmulgO su trascendental bula Sl.lb.limis..D..eus. en la cual fue plasmada la doctrina ind~fila 
de Las Casas. 

Paralelamente a la lucha de Las Casas, surgiO la figura de Francisco de Victoria quien llego 
a argumentar enfáticamente, que antes de la llegada de los espanoles a las Indias. los bérbaros 
eran verdaderos duenos pública y privadamente de territorios, bienes y demás posesiones. 114 

En el marco del derecho consuetudinario y la polftica, un argumento que es signtficattvo, en 
la lucha de Las Casas, es el de la autonomla del mundo indlgena. Al referirse a este tema el 
profesor Floris Margadant considera: 

1. Su Intimo contacto directo con la realidad Indiana. desde "1502 hasta 1547. como 
encomendero, clérigo, e•perimentador con sistemas n\ás humanos de colonlzaciOn y de 
predicación, viajero incansable, y polemizante; 

2. Su vasta lectura: y 

3. Una visión de lo que el mundo indfgena deberla ser y esta . visiOn como tantas otras 
u top las del Renacimiento, no era intuitiva y nebuk>sa. sino concreta y detallada ... 1 

'
5 

En 1542. el Estado novohispano decretó las llamadas •Nuevas leyes·, de inspiración 
tascasiana cuyo contenkto fue trascendente para los pueblos Indios., De los cincuenta y cuatro 
artlculos de éstas leyes, veintitrés conciernen al estatus y tratamiento de los lndlgenas. Entre los 
más importantes tenemos: 

Art. 25. Los pleitos ·legales entre los indios deben decidirse y ajustarse según sus 
costumbres. 

Art. 26. Ordenamos que ni por compra, guarra, ni rebeliOn se convierta a los indios a la 
esclavitud y que se les trate como vasallos de la Corona de Casulla. 

Art. 27. Ordenamos designar personas que defiendan los derechos de los indios para que 
éstos no permanezcan esclavos. 

Art. 28. Los acarreamientos de indios no se permttirán: en aquellos lugares en los cuales no 
se puedan evitar. será con su consentimienro y su paga respef?tivos. 

Art. 33. Aquellos encomenderos que han maltratado a sus ·indios, perderán sus 
encomiendas, las cuales pasaran a la Corona. 

Art. 39. No se emplearan indios para las expediciones, salvo tres o cuatro intérpretes. 

Art. 42. Los tributos de los indios recientemtiñt8-d8;scUb1er1os s8ran just•imenlé ·tratados y 
enviados al tesorero real. 

113. R.iRm Guadalupc~cdad •crrjtgrja! op cjt.~ p. 130. 

114. l nlindc Abadfa, Jesüs. lnll;iac:ión hj51órjco del den-cho s:spaftgl, Barcelona. Ed. Aricl, 1970, pp. 
180182. 

115. EJorb Macyadiml Guillermo, "Las Casas y el filoindismo". Cnadcmn5 del . tnstitutg_dc 
Invcs1i&acjpncs Jyddicas, ano VI, Num. 17, mayo-agosto de 1991, p. 238. 
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Art. 50. Los indios deberán ser tratados como vasallos libres de la Corona. Quienes los 
maltraten deberán ser castigados de acuerdo con las leyes de Castilla. 

Art. 51. Ningún encomendero deberá recibir tributos mayores a los fijados pcr el virrey y la 
audiencia. " 6 

El carécter reivindicativo del derecho colonial formulado por Las Casas se expresa desde 
1535, en que logro el reconocimiento (por lo menos eventual) de los derechos agrarios que por su -
posesión eficaz les habfa correspcndido a los indrgenas. Fue a partir de este momento que el 
Estado novohispano elabOró (hasta 1594) toda una serie de disposiciones que indudablemente 
contendrfan la inspiración lascasiana; al respecto tenemos: 

l. Real cédula de abril de 1546. que se refiere al repartimiento de Indios para que sea 
perpetuo y puedan gozar de sus tierras. 

11. Ley 1. del 21 de marzo de 1551 que establece que los indios sean reducidos a 
poblaciones. 

an. Cédula real del 19 de febrero de 1570 que seftala se procuren a los indios para que 
formen pueblos; pero conservando las tierras que pcseyeren. 

IV. Ley IX del 11 de junio de 1594, que considera no se den tierras en perjuicio de los indios 
y las dadas se vuelvan a sus duenos. 

La.J.u.cha "legal" de IWi...,g_ueblgs jndjos oor Ja recu12eramon de sys tierras en la C.olo.nla 

El impacto de la conquista y su desarrollo llevo a que los indios (como vasallos con 
derechos ) establecieran litigios por la retvindicaciOn de los que otrora fueran sus bienes. Esta 
legalidad agraria solamente era aplicada a los grupos étnicos que curiosamente hablan contado 
con un mayor desarrollo socioeconomico, polltico y consecuentemente jurldico. al respecto nos 
referimos. siguiendo a Kirchoff, los núcleos mesoamericanos. es decir, a los grandes imperios 
prehispánicos, mientras que los núcleos chichimecas quedaron prácticamente al margen de la 
legalidad, a ellos se les aplico la guerra total ... la del exterminio, de ahl que más de doscientas 
etnias o culturas hayan desaparecido en lo que actualmente es el norte de Mé><ico y el sur de los 
Estados Unidos. 

De los inicios de éstos litigios agrarios, Motolinfa escrabe: 

"Ahora ya todo se va ocupando de IOs espanoles con ganados, y de los naturales con 
labranzas, y de nuevo se amojonan los terrenos, y algunos que no están bien claros 
determinándolos por pleitos lo cual es causa que entre los indtos haya siempre muchos pleitos por 
estar los térTTiinos confusos''. " 7 

Zurita describla: 

..... y de aqul comenzaron los pleitos unos contra otros dentro de sus pueblos. y los 
súbditos conos senores en toda la Nueva Esparta, y los pueblos contra pueblos, y los sujetos 

116. Gan;f• lrcab1kct1, Joaquln, Qacumcnrps• lnfdjtas de indios, M~xico, Ed. Pedro Robledo. Vol. 1 O, t. 
16, pp. 376-406. 

117. <iacc:fa lzcabalccra, Colección de dnc11mc:ntns parn Ja hjstorja de Mtxico. Ed. Pom'.Ja, México. 1971. 
p.250. 
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contra sus cabeceras, de que han sucedido grandlsimos gastos, gran multitud de muertos por los 
caminos, yendo y viniendo a los pleitos. sin saber los que les conviene, ni que piden ni que quieren, -
ni pretenden. ni saber que pleitean. ni a que van a Ja audiencia, y asl no hacen mas que gastar sus 
dineros y sus vidas, Impuestos pcr los que fes comen sus haciendas. por que esto es sólo lo que 
pretenden. 

Porque ni vosotros (espanoles) nos entendéis ni nosotros os entendemos ni sabemos que 
queréis. Nos habéis quitado nuestra buena orden y manera de gobierno, y la que nos habéis puesto 
no la entendemos, y asl anda todo confuso y sin orden y concierto. Los indios no han dado a 
pleitos Porque vosotros los habéis impuesto en ellos. y se siguen par Jo que les decls, y asl nunca 
alcanzan lo que pretenden, por que vosotros sois la ley y Jos jueces y ras partes y cortáis en 
nosotros por donde queréis, y cuando y como se os antoja." 1 'ª 

Enrfquez Coyro senala: 

"El 11 de octubre de 1565 el segundo concilio manifiesta .•. a vuestra alteza consta el gran 
número de indros que cada dla vienen a pleitos a esta Real Audiencia. y muchos por muy pequeno 
interés, con grandes danos de sus suplicas ... y principalmente parque, trayendo un pueblo pleito 
con otros .. .'. A este respecto cabe recordar que Ja ausencia de mapas detallados de las milpas, Ja 
imprecisión de linderos, el abandono de par-celas con ocupación ulterior y otras dificultades de 
probanza hicieron atnbulble a Jos poblados todas las tierras de sus 'términos' o a la presentación 
global de sus vecinos indios asJ las contiendas judiciales fueron haciéndose de pueblos con 
pueblos y de poblado indio contra estanciero, espanol, indio o mesttzo". 119 

Como se advierte, Ja propiedad india durante la Colonia se vio sujeta a múltiples procesos. 
La subsistencia del derecho consuetudinario se dio de forma marginal y tuvo dos fines principales, 
por un lado mantener la sobrevivencia india y constituirse en instrumento de confrontación ante el 
derecho novohispano. 

6.5.6. L.Qa.sam.lúmutntld~o...CQn•u•tudlnadp colo.ntaJJnc:UQ. 

Aspecto relevante en la conformación del derecho consuetudinario de este periodo fo 
constituyó el discurso religioso. 

Durante el siglo XVII, fa influencia del derecho canónico fue mucho mayor en el derecho de 
los pueblos indios. Su vigencia incluso es constatable hasta nuestros dfas, como par ejemplo Ja 
observancia de darse una asistencia mutua en caso de necesidad, o el trabajo comunitario bajo fa 
denominación de faenas. asl como el respeto y la obediencia que se debe a los progenitores, 
quienes a su vez mantienen la práctica de ejercer su autoridad sobre los hijos y descendientes en 
general, sin que sea obstáculo para ello la mayorfa o la minarla de edad, o la circunstancia de ser 
casado o soltero. El cuidado de los hijos se prolonga hasta la muerte. uo 

El sostenimiento del culto religioso y la celebración de las fiestas son también ejemplos en 
donde subyacen Ja influencia del derecho canónico, asl como en el matrimonio. 

118. Zurita. WlJtil: .• Pl'1· 32. 42, S 1 y S2. 

119. Enrfquez~.&o~drio.a¡u:it .• p. J39. 

120. Có<fjgg de Ds:rc¡;h~wónicp y lcgjslacjbo cgmpJc:mi:nu.dA. BibliotCC-d de Autores Cristianos. 7a. 
cd., Madrid 1962. p. 411. C1tnon 1113: '"Los padres tienen obligación gravlsima de procurar con todo 
empello Ja educación de sus hijos. tanto la religiosa y moral como la Osica y civil. y de proveer 
tambil!n a su bien temporal." 
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La observancia constante de estas practicas en las comunidades quiZa desde que fueron 
evangelizadas en el siglo XVI, ha hecho que la costumbre sea obligatoria y adquiera un 
reconocimiento. 

Otra de las figuras que se proyecto, del derecho canOnico al derecho consuetudinario indio, 
fue la del compadrazgo m. con la que se establecen derechos y obligaciones recrpocros, institución 
a la que nos referiremos més adelante, delimitando sus orlgenes. 

Otro de los aspectos que incorporo el gobierno espanol fue el de la reestructuracion polltlca 
de las autortdades tradicionales indias ; para el caso tenemos -ademés de las ya citadas 
pr1ncipallas- a los cabildos y Ayuntamientos, instituciones de extracción europea y cuyo fin fue el de 
neutralizar la influencia de los Consejos de Ancianos Por Cabildo, Altamlra y Crevea sel\alan, que 
se comprendla a las juntas y corporaciones de orden eclesiastlco (secutar y regular) y de orden 
ctvil. 122 

En el caso del Ayuntamiento se denota más claramente la intención de suplantar la función 
juriSdicional de los Consejos de Ancianos, ya que no fueron sino consejos. pero, a la usanza 
espal\ola, que actuaban como juntas deliberadoras en la administraciOn de justicia y dirigiendo los 
asuntos de la colectividad. 1 n 

Sin embargo, vale ta pena abrir un paréntesis en la institución del cabildo, en el caso de 
Tiaxcala, experiencia poco estudiada y que en la actualidad proyecta la posibilidad de desarrollo 
autOnomo de Jos pueblos indios. • 

Como es conocido, los "senorlos tlaxcartecas". establecieron importantes alianzas con los 
conquistadores, fo que permitiO distinciones muy Importantes. como la de conservar su gobierno 
indlgena. 

"La Corona espanola dejo que Tlaxcala se gobernase a través de cada uno de los cuatro 
set'lores. 

Estos se turnaban en el mando e Integraban el Consejo. que luego se convirtiO en un 
cuerpo municipal llamado Regimiento. que estuvo bajo las Ordenes directas de la Corona hasta 
1535, fecha en que pasó a depender del virrey y de la Audiencia de México. El primer virrey de la 
Nueva Espat'la, don Antonio de Mendoza, transformó el gobierno lndlgena en Cabildo Indio, con un 
gobernador al frente quo se alegla cada dos anos (acord"1ndose posteriormente en seslOn de 
cabildo de 4 de enero de 1552, que sOlo deblan durar un ano). Le segufan en impcrtancia los cuatro 
senores de las cabeceras, que tenfan igual poder, politice y el mismo titulo de regidores perpetuos, 
ya que continuaban en ese cargo hasta su muerte. 

121. Canon 768: "Solamente el bautizante y el padrino contraen por el hauti.<;,mu pan:ntesc:n espiritual con 
el bautizado". op.cit. p. 294. Canon 769: " Por razón del cargo que acepta.ron. deben los padrinos 
considerar a su hijo espiritual como confiadn perpetuamente a su c;;:uidado." IJ::tllh:m. 

122. A!tnmjra y Crcvea. Rafael, Djccjonarjp Castellmo.\Jc:. palabr45 jurfdjcas, UNAM, 1987, p. 45. 

123. Ahamim • .,.,_..¡,.,p. 30. 
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Asimismo integraban el Cabildo lndlgena, doce regidores menores. que duraban en el 
puesto un ar\o. 

El cabildo sesionaba en nahuatl y en su propia casa, situada en la plaza principal de la 
ciudad. 

En enero de 1547. eligió el cabildo un procurador con residencia en la ciudad de México, 
para abogar ante la Real Audiencia sobre lo que necesitara Tlaxcala, debiendo durar un ano en el 
puesto. 

También dependra del gobierno lndfgena la Audiencia de Tlaxcala. cuyos casos se 
llevaban en nahuatl y actuaban en ella como jueces el gobernador y los regidores, los alguaciles. 
mayordomos, escribanos, etc .. 

gobema::,.~~~a~°oi:~~~iaª~,~~~~:~~~ena decayó, a1inque siguió existiendo paralelamente al 

Si bien la sociedad tlaxcalteca aplico un derecho que se fundamentó en la estratificación 
social, se concibe que su importancia radica en la supervivencia que paralelamente tuvo en la 
estructura polltica y social novoh1spana, como un fenómeno de autonomla. 

El reconocimiento del gobierno tlaxcalteca y su organización jurldica. dependió de la 
voluntad polltica del Estado, circunstancia que podrla proyectarse en la actualidad en la lucha, que 
por la autonomla realizan los pueblos indios. 

Volviendo a nuestro comentario, es interesante resaltar, que dentro de la legislaciOn indiana 
espanola se mantuvo et concepto de comunidad, al establecer el régimen de los bienes de 
comunidad. Se les configuraba como tal, a efecto del sistema fiscal cuyo fin era recaudar recursos 
para la Corona. En ninguno de sus contenidos, la legislación espanola les di6 la categorfa de 
pueblo, villa u otro12

!!1, dada la connotación polltica que ello representaba. A su vez introdujeron
siguiendo la estructura flsica del territorio indfgena. que se gula por el parentesco- los conceptos de 
barrtos y parcialidades. En la Ley 27, titulo 12. libro VI de la Ley de Indias, se lee el siguiente 
pasaje: "Hemos entendido que en el repartimiento sorteado por bamos y parcialidad deSde los 
pueblos (de lndK>s) e>c:ceden los caciques. Unión de algunos que se confederan para un fin comon y 
formando cuerpo aparte Conjunto de muchos, que componen una familia o facciOn separada del 
común. En todos los pueblos que pasaren de cien indios. en cada pueblo o reducciOn, habrá un 
alcalde. " 128 

Como podemos observar, el derecho consuetudinario indio, no representa un orden 
normativo ancestral, inmutable; por el contrario es un todo dinámico que ha venido interactuando 
con fa sociedad mayor, de esta manera, la reproducción de las comunidades indias y de sus 

124. ~~. J=:ustaquio. et al .• A~.Cohildo de Tlaxs;a!a, Ed. Archivo General de la Nación. 
México l 98S. p. J y JI. 

J2S. Salvo las ordenanzas. que como rcfcrfamos parráfos atrAs, le brindó a Tlaxcala la sed del primer 
obispado de la Nueva E!i.pafta. otorg11ndolc un escudo de anna." y el titulo de Leal Ciudad de 
Tlaxcala. A sus habitantes !l.C I~ concedió el derecho de ponar armas. de montar a caballo. se les 
consideró Hidalgos. Cf. Celestino, OJ>.cil .• p. 11 

126. Citado en Altamira ~-p. 271. 
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concomitantes .. sistemas jurfdicos tradicionales• ha dependido de Ja forma en que se ha 
incorporado en cada región de México el crecimiento económico y de la correlación de fuerzas 
generada por el movimiento indio.campesino y sus airados. 

8.6.É.'-'1.9tm:bo cgnayptydlnarJo lndlp on la •ClLl&Jid&d......_atgunaa_d.P __ auL..Jnalltu.ckln9a 
n-tallllH. 

El 28 de enero de 1992 el Estado mexicano decretó una adición al artlculo 4• const1tucional, 
con la cual por primera vez en la hisloria moderna de México se fijaron una serie de criterios que 
reconocieron algunos de los derechos de los pueblos indios, si bien prenada de una orientación 
tdeolOgica que se rigiO por el discurso hegemónico. la ad1ciOn consideró algunos aspectos que 
requieren de su debido anc111isis. La redacción quedo de la siguiente manera: ..... La nación mexicana 
üene una composición pluricullural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley 
protegera y promovera el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas 
especificas de organizaciOn social y garantizara a sus integrantes el efectivo acceso a la 
jurfsdicciOn del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sean parte, se 
tomaran en cuenta sus practicas y costumbres jurídicas en Jos términos en que establezca la ley." 

Jndependientemente del fondo polft1co subyacente en este discurso jurld1co, el bloque 
hegemónico ha reconocido formalmente la existencia de lo que denomino practicas y costumbres 
jurfdicas. Sin embargo. aun subsiste la interrogante. ¿a qué prácticas se refiere el Estado y bajo 
qué criterios se les reconocerá?. 

Esa quizás sea en buena parte la tarea de la etnografla, de la investigación sociojurídica y 
fundamentalmente de los propios interesados, identificar dichas practicas jurldicas. Bajo este 
horizonte, en el presente apartado se buscó establecer la compleja red de elementos que 
adecuarfan algunas de las principales "prácticas", sin embargo, senalamos que partimos de 
c:ategorlas distintas a las de la lógica estatal:____en_p.rime!Jérrn.ing. por identificar a_la._regWaciOn 
jurfdica jadia cpmo un....siste.rruu:f~Ld~. d•Jéramos en ·reconstrucción· y en büsqueda de una 
serie de reaproJWciones que se nutren en el marco de la polltica. el segundo parámetro, es el 
Qe la terrjtodaljdad, ~cio _ _fi:¡tt;O_ aU.n.....gOLiet'lmdicar (a cpntrarjg sensu a la opinión estatal) y 
mediante el cual se puede asegurar el e1erc1cio de este derecho. perfilando esta idea no de manera 
simple, sino en todo caso. como un problema de correlación de fuerzas y de voluntad polltica 
estatal, Y-.LL0-1eCCer.~ que es .e.l.J2c_ob1em~autoncrnla. como_.una fonna de aytooestiOn 
que ordene y organice ~onforme sus propios gobiernos 1rad1c1onales- al derecho consuetudinario 
de los pueblos indios. 

6.6.1. .e.xt.atonc!Ldv..1•• aytorJdadpw tr¡adlclonale•• 

Si bien la palabra tradición tiene ciertos limites, la relacionaremos con el fenómeno de 
autoridad -órganos aplicadores del derecho consuetudinario· por constituir un término en espanol 
comünmente aceptado por las etmas y comunidades. En el entendido de que no constituye en sr 
mismo un concepto anquilosado, sino que al igual que otros fenómenos inherentes a los pueblos 
1ndlgenas ha venido incorporando nuevas s1mbologlas. 

Partimos del supuesto de que la autondad tradicional no constituye un poder impuesto 
desde fuera, sino que corresponde a la libre determinación de los pueblos indios, de incorporar y 
mantener éstas formas tradicionales de organización gubernamental y de admlnistraciOn de la 
JUSticia. 

SI bien, serla incorrecto partir de un mismo "modelo" intentando incorporar a la diversidad 
de formas adoptadas por comunidades y etnias, si es importante intentar identificar la existencia de 
aquellos elementos que les son comunes . 
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Estos elementos los defino como las normas base del derecho consuetudinario indio que 
legitiman la pervivencia de las autoridades tradicionales y que. sin encontrarse escritas o 
codificadas, subsisten en la racionalidad del pueblo indio de que se trate, a saber : 

a) Se integran a partir de la aceptación social de la etnia o comunidad. 

b) Son elegidas democraticamente o por consenso de la comunidad o etnia 

c) Su funck)n es tanto polltica como social y religiosa. 

d) Se estructura de manera jerárquica, en la que cada instancia tiene una esfera de influencia 
diferenciada. 

e) Se organizan bajo la ::iropla identidad india. en que prevalece su lenguaje, su cotidianeidad • en 
una palabra su cosmovisión, y con las readecuaciones históricas que se han venido incorporando. 

f) No existen ~. sino en combinación del derecho estatal, por cuanto que las comunidades y 
etnias no constituyen una entidad polltica independiente, sin embargo. que si procuran su 
autonomla. 

g) En el marco de la identidad india son órganos eficaces en la regulación del nócleo social, con lo 
que es dable su propia organización. 

h) Mantienen a la oralidad como instrumento. de enlace principal y de regulación. de la 
normatividad. 

i) Son cargos honorificas. que se fincan en relaciones de reciprocidad de la propia comunidad, 

Dentro de la diversidad sociocultural de las comunidades y etnias 127 
• encontramos las 

siguientes Instancias de la autoridad india: 

l. El gobernador, que recoge la tradición prehispánica del calpuleque. por representar a la 
máxima autoridad de la comunidad, figura que como expusimos fue transformada en las 
prlncipallas novohispanas . En la actualidad entre las comunidades del norte -tarahumaras. 
tepehuanes, yaquis, caras, huicholes. rnexicaneros, mayos, seris, entre otros- es común encontrar 
esta figura, que se puede referir a una comunidad o a un conjunto de comunidades de la etnia. Por 
ejemplo entre los tarahumaras e>ciste el smam.e que es el principal -gobernador· de cada 
comunidad, entre los coras y huicholes encontramos al gobernador de la "tribu"' y las 
"'Q.U.bem.ancias" que corresponden a cada comunidad. 

En las comunidades del centro y sur del pals, de igual manera subsiste la figura del llder
calpulleque como el prlnCJpal, cacique o jefe de la comunidad. Si bien bajo diversas 
denominaciones, éstos -tatamandones- constituyen el máximo liderazgo de organizaciOn polltica de 
k>s pueblos indios 

127. El manejo de los conceptos comunidad y etnia procura adecuarse a la dimensión, tanto geogréficu. 
como polilica, en que hoy se delimitan los pueblos indios. Los diversos procesos históricos, en que 
se han desenvuelto éstos núcleos, pcnnitcn advertir que en alguno!6 caso~ no existe un 
amalgamamiento de la etnia eomo tal -como si sucede con los yaquis- sino Ja subsistencia de 
diversas comunidades que se organb.an bajo un sistema polltico y jurfdico que les es común, como 
nsl sucede con los triquis y driquis de Oaxaca. 
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La actuación de este liderazgo no es autOnomo y arbitrario sino que cuenta con dos 
estructuras coadyuvatorias en su regulación, a saber: el Consejo de Ancianos y las Asambleas. 

11. LmLS"tS20SeiOS-'1tL.An.Cia.n.QS. En la mayorfa de estudios desarrollados por diversos 
investigadores, se reconoce la permanencia de núcleos sociales compuestos por gente 
experimentada, que no solamente delibera en el procedimiento jurldico de Jos pueblos Indios, sino 
que además administra y aplica ·bajo su identidad étnica· la justicia inherente al caso concreto. 
Esta Institución, como advertimos en otra parte de nuestro trabajo, tiene un origen prehispanico y 
en la actualidad ha sido incorporada -c:on sus respectivos margenes· en las estructuras de los 
gobiernos municipales dlgase por ejemplo, presidencias municipales, agencias municipales, 
alcaldfas, etc .. 

Ubiquemos algunos referentes empfricos actuales 1:n; 

Cgose!g de Ancianos en la etoja mi>ce COaxaca) 1211 

·cuando es dificil que la asamblea comunitaria sesione, existe otra instancia de consulta y 
de opiniones más selectas. Se trata del Consejo de Ancianos. En la actualidad se trata en la 
mayorfa de las comunidades del Consejo de Ancianos. Principales y Caracterizados. Para formar 
parte de este Consejo. no basta con ser anciano; debe haberse demostrado. con tos servicios 
dados a la comunidad, suficiente capacidad de buen consejero y luchador par la causa comunitaria. 
Para efectos de este Consejo, una persona que ha dado casi todos los servicios y que llega a ser 
meJ....kutunk (Sindico, Presidente y Alcalde) es miembro ya del Consejo como anciano: pero para 
ser principal o caracterizado no es preciso haber ocupado todos los cargos, sino haber demostrado 
suficiente capacidad en los intereses de la comunidad. 

El Consejo es un órgano de consulta para las autoridades comunitarias; suple en muchas 
circunstancias a la asamblea general y antecede a las asambleas comunitarias; las autoridades 
consultan primero a los ancianos y si ellos no pueden resolver algunos asuntos, recomiendan la 
convocatoria general 130 

Cgnsejg de Ancjanos_en la etnja maza.teca COaxacal 

"La base del Consejo de Ancianos es la organización de las lealtades primordiales 
alrededor del parentesco y las reciprocidades. El Poder grupal basado en las alianzas sociales, que 
utilizan estructuras de parentesco y que es organizado por el Consejo de Ancianos en territorios 
delimitados (municipios y comunidades), es la forma étnica por excelencia en que los mazatecos 
se han organizado. 

El Consejo de Ancianos a ~bino.a. es la forma de gobierno original del grupo étnico 
mazateco. Se compone de los ancianos shuta chinga ten__ghj, el anciano principal~hing'I 
dilba y están omnipresentes los 5hu1a_ciling,a_cc.tz.e.b. es decir, los ancianos antepasados. 

128. Se adecuarán en relación a fundamentos textuales. 

129. Qlaz Qómcz Floriberto, ~ .• p. 36. 

130. rarticulanncntc en Oaxaca.. de los 570 municipios existentes. más de 300. nombran a !oUS autoridades 
a travts del derecho consuetudinario, c:n éstos subsiste Ja figura del Con!'iocjo de Ancianos. Cf. I.N.I. 
()nc11mrnto de Análisis Intcmn, Oaxaca, l 990, Ml!-xico. p. 33. 
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Los shuta ghjaga teagbj se reúnen para decidir quien será el :muta__chjnga d1tho; el principal, 
el mayor. Quien debe tener las siguientes cualidades 'decir las cosas bien· y tener una gran 
trayectoria de servicio. Podernos 'afirmar sin temor a equivocamos' que el consejo de ancianos 
representa el poder grupal sobre un territorio determinado. Segün Ja organización del Estado 
mexicano, ese poder es inexistente o, en todo caso 'informar. Como representantes del poder 
grupal y de tas alianzas sociales, los ancianos tienen que velar por el bien común. Cualquier 
problema importante que afecte a la comunidad o al municipio es examinado por el consejo ... u 1 

Consejo de Ancjanos.entre los nanhu Cgtgmlesl del Estado de Hjdalgg 

"Los denominados Consejos de Ancianos o Asa:nblea varfan en cuanto al número de sus 
miembros dependiendo del tamar.o de la comunidad, pueden ser: ocho, diez, doce o hasta veintidOs 
miembros. Dicho Consejo esttt formado por el Mayor. el Segundo Mayor. Sargentos, Alférez, 
Topiles y el Delegado. 

El Consejo de Ancianos de la comunidad de Esplritu esta integrado por doce miembros. 

El Delegado es el que se encarga de resolver los connictos internos de la comunidad. 
mientras que el Mayor es el que organiza la vida de la comunidad. '"132 

Q;mseja de Ancjaoos entre !gs cbjnaotecgs <Oaxa.ca) 

"Esta instituclOn es una de las más importantes en el contexto de la organizaciOn total. 
puesto que es Ja omnipresente encargada de vigilar la buena marcha de las autoridades civiles y 

:!~~:=~~:::p~::i~=~:~~~~c~';1~ ~~~~e~~:!: t;:,';,t~d=~ =~¿_ ~= ~~~~~~o~=i~~!;~do 
Consejo de Ancjanos entre !Qs...chatin.QS 

·en Ja mentalidad chatina no cabe la idea de mandar a los demas ni de obedecer a una 
voluntad ajena a la comunal, pero no bastaba una mentalidad autóctona para resistir. Asl se 
sumaron otras estrategias destinadas a hacer contrapeso al ejercicio occidental del poder al interior 
de las comunidades. Un recurso fue el Consejo de Ancianos, que está formado por las gentes que 
han cubierto sus cargos y lo han hecho bien; este Consejo no es una forma de poder, porque no 
mandan, sino de contrapeso al poder municipal porque lo limita. Existen decisiones y acciones que 
la autoridad no puede tomar sin el consent1m1ento o la presencia de los ancianos quienes, 
ejercitados por at\os en el servicio y respeto a la voluntad del pueblo, son los depositarios de la 
confianza étnica. Asl el sistema de cargos, si bien de origen espanol, se fusionó con la Idea chatina 
del poder y una interprelaclOn posible es que no se trata de un sistema de capacitación de Ja gente 
para el ejercicio del poder, sino como una escala obligatoria que refuerza la idea de servicio 
comunitario, cuya forma de ascenso cuyo objetivo es recordar que la comunidad esta pendiente de 
la actuaciOn pública de sus miembros en el poder para reconocerles su labor o reclamarles su 
actitud. " 13' 

131. ~-~=-~ .. pp.59y76. 

132. T@haio sic caa;pn, ofto de 1994, estudiantes de derecho UAM A7.capotz.alco. 

133. Ws;jtlancr, Roberto,.1!¡1¡:1dcs de la Chjnnntla. Usi1110 MNAI l. México, 1973, p. t 61. 

134. MaJdgnada....t\lynrado. Benjamín. De lp gral a In cscrjtp ca Ja organizadón spcjal de !01 cbatjnos di: 
Oaxac:a. Ed. Medio Milenio. Trimestral 1, Abril 1987. 11· 67. 
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Conseio de Ancjanos..entte.Ja.s:Z.aQQteeos..LQaxacal 

•en los pueblos zapctecos del Valle de Tlacolula, cuando se aplica la costumbre jurldica del 
pueblo, el presidente municipal Interviene como juez. se vuelve la 'justicia' (JWianbengul). Y es a él 
a quien se le presenta la queja o se le expone el asunto o el conflicto y lo resuelve tomando en 
cuenta la opinión del alcalde, del sindico y demás autoridades presentes. El presidente se 
transforma en 'jefe del consejo' y las demás autoridades municipales en 'ancianos'. Aqul 
corroboramos las diferencias 

en el procedimiento del derecho consuetudinario que existen en los diversos grupos étnicos del 
Estado de Oaxaca.·u5 

.. El grupo de principales. Es decir, las gerontocracias. son los ancianos y la gente mayor, 
egresados de la jerarqula del ayuntamiento tradicional. Han basado su poder en la antigua 
organización en clanes y linajes. y en el carácter sobrenatural de su autoridad. Gozan de prestigio y 
se encargan de gobernar los parajes y de mantener las normas sociales y po11t1cas tradicionales. 
Probablemente sea ésta instancia de poder, la que mejor ha mantenido sus caracterlsticas 
autónomas; pero, es también la que actualmente se halla mas debilitada. en parte por la 
descompcsiciOn de la organizaclOn clanica y en parte por no formar un estrato social integrado.•139 

Podrlamos seguir enumerando müttiplcs casos de diversas etnias en las que el Consejo de 
Ancianos mantiene su presencia; sin embargo, valgan los referentes enunciados para reconocer su 
pervivencia. 

El sentido de comunalidad ~1stinto al de la propiedad privada· representa en la racionalidad 
india un elemento cohesionador del núcleo. Asl la ejecuciOn de las asambleas. consUtuye et 
instrumento de organización, regulaciOn y ejecuciOn de las relaciones sociales que se desarrollan 
al interior de la comunidad. Algunos autores consideran que las asambleas mas bien subsisten 
como una innuenela del liberalismo y que han sido utilizadas como una táctica de resistencia de las 
etnias ante el embate externo. 

IV Sj5tema de Carggs 

Como hemos establecido, en la delimitaciOn de la estructura social de los pueblos no se 
puede desvincular, el pensamiento magico religioso. det desempeno social de la etnia. 

En el caso particular del sistema de cargos • se encuentra muy relacionado con la fuerte 
influencia religiosa colonial, y que en la actualidad guarda simientes que se adecuarlan bajo una 
idea sincrética, esta. lntimamente vinculada con las relaciones sociales que desarrolla la 
comunidad. 

Korsbaek Leif. de la Universidad de Copenhague. define al sistema de cargos de la 
siguiente manera: 

135. Aycndafto de Qumnd, '"Canncn.._Da.c'1la~c1ydjnado lnd!gcna". Ct.lildcmo5 ds;I ln,Xjtulo de 
~~udd.fuis. UNAM, Mi!-Jliico 1994, p. 38. 

136. Qniz i'\ndrl!-5, '"Organi7.acíón social y rolftica en las Altos de Chinpas" Amtcicg Indicen?, Vol XLVI, 
No. 3, julio-scp1icmbrc 1986, p. 572. 
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• •.. consiste en un número de oficios que estan claramente definidos como tales y qtJe se 
rotan entre miembros de la comunidad, quienes asumen un oficio por un periodo corto de tiempo, 
después de lo cual se retiran a su vida normal por un perlodo largo. Los oficios estan ordenados 
jerérquicamente. y el sistema de cargos comprende a todos -o casi todos4 los miembros de la 
comunidad. Los cargueros no reciben pago alguno durante su periodo de servicio; por el contrario, 
muy a menudo el cargo significa un costo considerable en tiempo de trabajo perdido y en gastos de 
dinero en efectivo. pero como compensación confiere al responsable un gran prestigio en la 
comunidad. El sistema de cargos comprende dos jerarqulas separadas, una polltica y una religiosa, 
pero las dos jerarqulas es tan lntimamente relacionadas, y. después de haber asumido los cargos 
m.as importantes del sistema. un miembro de la comunidad es considerado como 'pasado' o 
'principal' .•137 

• 

Es importante precisar, que en lo polltico y en lo jurldico, se le concibe al sistema de 
cargos como und instancia democrática, toda vez que todos tos hombres de la comunidad 
participan en esta .. institución", siendo reciproca la posibilidad de incorporarse, al ser rotativos los 
cargos. De esta manera el sistema de cargos regula, en el marco de la comunidad, el acceso al 
poder y el ejercicio de éste. 

Al referirse al contenido religioso del sistema de cargos Nash menciona: 

.. Esta estructura fUnge como intermediaria de la comunidad y las fuerzas sobreneturales. Al 
ocupar un cargo la persona actúa en nombre de la comunidad, para mantener en buen estado las 
relaciones con tales fuerzas (de las cuales depende en ültarna instancia su existencia en la 
concepción local), lo cual se logra con el cuidado de la Iglesia y el despliegue ceremonial del honor 
de los santos, a lo largo del ciclo festivo. La jerarqula es la encargada de organizar las fiestas 
comunales que van desde la correspondiente al santo patrOn o hasta otras nienores, indicadas en 
el calendario cerernonia1.-138 

Algynga problema• inbereotea....&.Jaa aLllo.ridacln lra.~looal..._ 

Como fenómeno de hegemonla, el Estado ha colocado a sus aparatos de poder por encima 
de los pueblos indios, aspecto que se reproduce a través de los Ayuntamientos municipales y sus 
respectivas agencias, lo que ha motivado múltiples confhctos, toda vez que el esquema de poder 
estatal, rebasa las esferas de la identidad india. Esta circunstancia ha debilitado las estructuras de 
estas autondades, lo que se manifiesta en una pérdida de credibilidad hacta ellas, e incluso en 
algunos casos se ha llegado a su desaparición. 

El fundamento principal, que pos1bihta la subsistencia de éstos órganos apllcadores del 
derecho consuetudinario, es el del pleno reconocimiento del tuero que les corresponde en el 
ejercicio de sus funciones. Mientras que la autoridad india siga siendo entendida como una mera 
.. reliquia del pasado· o como una imagen decorativa del ·rolklor Indio" (recordemos la creación de 
los ·consejos supremos" hab1htados por la polltica indigenista de Luis Echeverrfa), la observancia 
de su nonnat1vidad jurldica, no tendra ninguna validez_ Hoy la reforma del Estado, de ser auténtica. 
requiere de substant1vtZar la pertinencia de dichas autoridades, operando la fuerza legal de su 
propio sistema de derecho 

Por ello, hemos insistido, que ta adiciOn al articulo 4• es insuficiente al no dimensionar el 
aspecto pollt1co (la autonomla) en que corresponde adecuar a los pueblos indios. 

137. K.anbis.ck. l.eit: Sistrma....d~s el poder y la aytprjdad, Universidad de:: Cupenhague, 1991. p. 7. 
tn1J. Jel ln?.tiluto e.Je:: lnve!otigaciones Jurfdicas de la UNAM, 1992. 

138. Cit. Me~ Andrc!:s. "LQuWctllil..de cargos en Jos Altos de Chjapas, y la AotruMlgpfa ~u.ltw:ill:. en 
AnAi:.s~. Vnl. XXI, Mé'<ic:o. 1982. p. 86. 
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Concluyamos con la idea que la Fundación Vicente Menchü tiene al respecto: 

"Una de las primeras afirmaciones que podemos sostener en este trabajo, es que el 
problema de la elaborac10n, formahzaciOn y ap!lcaciOn de las normas del derecho es un proceso 
eminentemente sociopoUtico, en et que algunos técnicos e intelectuales tienen un papel, pero donde 
el eje del proceso lo constituye la toma de decisiones comunitarias. Es en el ambtto del desarTOllo 
histórico y de la cultura de una colectividad donde ésta ya gestando su propuesta de organiZaclOn 
social, cuyo elemento cohesionador serán las normas que rigen la concepclOn del bien comün 
consensualmente aceptada. 1311 

6.6.2. Et..lalmnaJudlllc:<>-C:On..al.Ulllnar:kt.lmllo. 

Además de las normas de tradición oral con las que se reconoce a las autoridades 
tradicionales, el sistema se integra por un amplio universo de normas, que son de observancia 
general para cada grupo étnico. Procuraré establecer. algunas de las más repres~ntativas para la 
mayorla de los pueblos, ello sin desconocer que solamente et estudio de caso constituye el 
instrumento eficaz para presentar de manera acabada et sistema particular de cada etnia. Aspecto 
que intentaré abordar en el Ultimo capltulo de este trabajo, refiriéndome de manera particular a !os 
triquis (lnfril: e 7). 

Solamente con fines anallticos dados los sujetos sociales que las reproducen serán 
enunciadas de manera independiente las figuras del derecho consuetudinario indio: 

l. l as que surgen de las relaciones de oroJ2iedad, que se fincan en un reconocimiento 
tacita y bajo un consentimiento expreso de ta comunidad 

1.1. Los pueblos Indios reconocen ta propiedad comunal de la tierra, incluyendo el subsuelo y 
sus adherentes. 

1.2. El bien agrario (la parcela). es un patrimonio familiar. al que tienen acceso para su 
usufructo. • 

' ,, 
1.3. La tierra solamente se transmite a la descendencia (di~erSas Un~as:-de·· parente~~o), en 

consecuencia no constituye un bien pnvado. · · -~· -,c.,·- - · 
- . ., . -. 

1.4. La pertenencia a la comunídad determina que el indlgena construya una casa de su 
propiedad y colateralmente su familia en extenso. , :·_,; 

1.5. En la indefinición de un bien agrario, son las autoridades tradh:i0'1ales·q~¡~~~S'regulan 
la sltuaciOn legal del mismo. · - ' · · 

1.6. Cuando llegan a existir "ventas• de algún bien agrario solamente se realiza entre 
miembros de la comunidad y con la intervención de la autoridad tradicional. , 

11. La.L.Qye se refieren ¡ti parentesca. Existe una cadena de deberes reclprOcos que se 
reproducen en virtud del reconocimiento parental. · · 

11.1. Ya sea en sus vertientes monogámica o poligámlca; la uniOn de un núcleo familiar 
determina derechos y obligaciones reclprocos. 

IJQ_ Eundilción Vkcmt~ Mcncb(1, u~ .• p. 69. 
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El padre se obliga a· dar el sustento económico a la familia, la madre (madres) a la 
procreación y actividades domésticas, circunstancia que se liga en un primer plano a la división 
natural del trabajo, pero que se interrelaciona también, con la divisiOn social en que se ubiquen 
tanto el hombre como la mujer lndfgenas. 

11.2. La obligaciOn de los padres de brindar educación a sus hijos, no sOlo en los márgenes 
de la institución &scolarizada, sino como un aprendizaje que corresponde a la identidad de la etnia. 

11.3. El derecho de sucesión de los bienes. depende de la identidad parental del núcleo 
familiar. 

11.4. El reconocimiento del compadrazgo ,.a como una fonna "extendida" del parentesco. 
con la cual los compadres adquieren derechos y obligaciones. 

111. Agyellas normas da..tcadición oral que cprresnonden a la soc!alizacj<)O d~. 

111.1. El trabajo reciproco, por lo general se le menciona como tequio, que alude a la 
obligación de los integrantes de la comunidad de participar en trabajos de tipo colectrvo y de 
beneficio para la comunidad. Reparación de caminos, construcción de obras públicas, limpia de 
bOsques; en clenas regiones se le conoce como faenas. mano de vuelta, guelaguetza, comisiones, 
etc •• Es un trabajo no remunerado, que en la identidad india da prestigio a quienes intervtenen en él. 

Al ser obligatorio existen sanciones, fundamentalmente de tipo pecuniario, que pasan a 
recaudo del fondo comUn del pueblo de que se trate1

" 

111.1.1. El trabajo reciproco que relaciona a la comunidad con la jerarqufa polltica religiosa, 
que constituye uno de los ejes en tomo al cual se organiza la comunidad india. Constituye la 
obligación de brindar el apoyo económico familiar para verificar el sistema de cargos. No existen 
sanciones, sino rnés bien la marginacion y el rechazo de la comunidad, toda vez que se finca en el 
prestigio del sujeto. 

111.2. El trabajo reciproco que se brinda de una familia a otra, o de un clan a otro, 
generalmente se aplica a construcciOn de casas, acarTeo de materiales, cuidados familia.res, entre 
otros. 

IV. Aqyellas noqnas que conojernen en su acatamiento a las autoridades tradjcionales. 

140. Para un estudio ponnenori7.ado de esta institución (mb bien de origen religioso), Cf. Uribc Wood. 
Elena, Cgmpadra.zvo en Apas. I.N.I., 1982. 

141. Este trabajo ha sido la base de la organi7.aci6n tradicional, se representa por la faena. Gracias a este 
tipo de trabajo la población obtiene beneficios múltiples, principalmente en cuanto a servicio!& se 
refiere: mantenimiento de caminos. arTeglo del panteón, introducción de cncrgla clktrica, entre otros 
más. En oca.o;.iones. la propuesta de la faena surge en el barTio que es donde se decide su importancia; 
otras veces. es detenninada por el Ayunt.amicnto y el fin que se persigue es et mismo. De manera 
tradicional el lune~ es el dla par.t. rcalizur la faena. l::s del conocimiento de todos los varones que 
practican alguna actividad remunerativa no importando su edad. que este tipo de trabajn nn es 
pagado y que es un deber que tienen como habitantes de la comunidad. Cf. A.cmla...Lw:ma. LiLft.a..cIZ,¡¡ 
de la cgstumhre en cJ sj:¡tcma d~tr¡adjdonale:¡ el Ci15UJl~iLds Aijññiiiiñi,. I.N.I.. 1992, 
p.226. 
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IV.1. Cumplimiento del cargo que le fuere conferido en cualquiera de las instancias 
jerarquicas establecidas tanto en el marco poUtico, como religioso. El Incumplimiento puede· 
ameritar la remoción del cargo, como sanción principal y la res~ttva ~arglnaciO~ de la e~ia. · · 

IV.2. Dirimir las controversias existentes en su territorialidad, trátese del principal, del 
consejo de ancianos y en caso necesario con la intervención de ta asamblea que se gula por Jos 
principios que rigen fa identidad del grupo. 

IV.3. En el caso de los gobemadores (principales caciques). ser el conducto que relacione 
a Ja comunidad con el exterior, asl como intervenir en aquellas actividades de las que se han hecho 
depositarios por la comunidad. · 

IV.3.1. Ejecutarlos acuerdos que toma la asamblea general. 

v._oe aquellas normas oue...s.e.Jinean...enJa ex.oeriencia..ddJndi.Q. 

V.1. Formar parte (a determinada edad) del Consejo de Ancianos. 

V.2. Asistir a las asambleas de la comunidad. 

V.3. Votar y ser votado en la asamblea. 

V.4. La obligación de formar parte de las autoridades tradicionales. cuando asf lo haya 
determinado la comunidad. 

AJ constiturr el derecho consuetudinario un sistema. contiene de igual forma· su parte 
coactiva, es decir. el conjunto de dispasiciones que procedimentalmente reconocen un posibJe 
desacato a la normatividad planteada. 

En este ámbito es en donde el derecho consuetudinario tiene mayores conflictos, al haber 
limitado el Estado el fuero de las autoridades tradicionales. 

Sin embargo, en la actualidad los desequilibrios -incumplimientos- o incluso la comisión de 
un delito, son resueltos bajo formas particulares que adoptan los pueblos indios: entre las más 
sobresalientes y generalizadas encontramos las siguientes: 

a) La concUiacJOn, que lejos de ser una rutina burocrática, se erige como una practica ritual, 
en Ja que las autoridades escuchan detenidamente a los "'querellantes'"; fijando pautas y emitiendo 
orientaciones. Por lo general, se desarrolla en las instalaciones del propio ayuntamiento municipal o 
de la agencia municipal. ya sea como "órganos paralelos"', o en su defecto porque el presidente 
municipal es el propio gobernador o principal 

A decir de la Dra. Ma. Teresa Sierra. quien ha realizado investigaciones sobre el tema. en 
la zona nanhll del Estado de Hidalgo: 

·Las conciliaciones son por tanto amb1tos de ejercicio de una autonomla cotidiana, de 
fonnas locales de control y organización social, en donde cobran cuerpo procedimientos y maneras 
propias de organiZar y asumir la vida colectiva. Resultan ser procedimientos més eficaces que las 
prácticas represtvas. autoritarias e impersonales que caracterizan al aparato jurldico dominante. Se 

:un;~~rt=dr~!'a:r:~~~~:f~~:j~~~~i~u~~ic~;:d ~~:~:._ t~z"dica diferencial, cuyo reconocimiento 

142. Sima Ma.. Teresa, .. Lao¡ conciliaciones indJgenas•, Rcv. Mtxico lndC~c:na, No. 25, p. SO. M~xico. 
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En el marco de las conciliacinnes, la autoridad tradicional reviste de alguna manera la .figura 
de "juez•, como Organo recurrente que administra justicia en relación a los parametros 
socioculturales en que se desenvuelve la comunidad. 

De alguna maneni. las conciliaciones representan un instrumento importante en la 
reproducción social del grupo étnico ya que en la búsqueda de la resolución de los conflictos se 
pretende mantener el equilibrio de la comunidad; en este sentido, se intenta reconciliar a los sujetos 
no sOlo con ellos mismos, sino con su entamo social. 

Sin embargo, el marco de influencia de los juzgados indios es reducido a conocer faltas que 
podrlamos denominar -menores". stn poder intervenir (o por lo menos de manera muy limitada) en 
diversidad de illcitos que se efectúan en sus territorios, ya que el Estado monopolizo su 
inteNenclOn en lo que él mismo reconoce de la esfera pública, circunstancia que como ha 
quedado asentado. se originó en la época colonial y se mantiene hasta nuestros dlas. 
Valga senatar a este respecto, que si partimos del planteamiento del articulo cuarto constitucional 
que reconoce la diversidad cultural de México, entonces la aplicación de la justicia no puede 
orientarse en un sólo sentido. 

Cuando un indlgena comete un illcito y no se permite que sean sus propias autoridades 

~~=~~s~i~~::~~~"t,'=~::~ ~~sC:~t~~'::~r:in~:,.:1a~~-~~~::;:avc'f~~c~ou~ ~: ~~~v'!ie~~:n~! 
nos lleva al terreno del fuero y a la necesidad de que el Estado abandone polltlcas indigenistas, en 
las que los pueblos indios aparecen como "discapacitados a los que hay que tutelar"'. 

Los juzgados indios, sus autondades, y sus formas de organizacion deben de contar con 
un pleno reconocimiento del Estado. 

t43. En el estudio de un caso penal que realizó el Juez Leonel Calderón, se encontró, que para dirimirlo. 
era necesario numbrar un pcrilo antropólogo, loda vez que los presuntos responsables eran ind¡os. 
siendo nombrado el Dr. Luis Femando Vt!:lez.. el cual tuvo que considerar l;as siguientes variables a 
efecto de emitir su peritaje: 

l. El expediente 
2.Las enlrevistas 
3. Revisión bibliográfica 
4. Ca1cgorlas culturales 
S. Tcenologla 
6. Jnsuumentoi. y n:cipienle~ 
7. Cu.a. pesca y recolección 
H. Agricuhura 
9. Ganaderla y especies menores 
10. Transpone 
l 1. Vivienda 
12.F.conomla 

13. División del trabajo 
14. l'ropicdad privada y tenencia de la ticrT"B 
1 S. Consumo de productos 
16. Organización SlJCial y politica 
17. l.a familia 
18. Organi7.aci6n y autoridades pollticas 
19. Religión 
20. Sistemas simbólicos 
21. El lenguaje 
22. El arte 
23. Escala de valores c!ticos 

Y todo In ret"erente al grupo t!:lnico de los procesados. Cf. Ytlcz Vtlcz. Femando, .. Imputabilidad de 
los indlgenas"", Rcyjsta Nucyo Fgm Pcmd. ano 111.julio-agosto 1961. pp. 357-377. 
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S.7 .. CrHlca al demmo~CQDaJ.Letudln•rio indio en WAh:.0:. 

La adopciOn de un modelo polltico que sea capaz de incorporar otros sistemas de derecho. 
como es el caso del derecho hegemOnico fTente al indio, implica una profunda reflexiOn, cuyo eje 
son las definiciones valorativas que estructuran al derecho consuetudinario indio. Culturalmente los 
pueblos indios reproducen expresiones, que en et marco de los derechos humanos, estarfan 
desfasadas y que representan serias barreras para su posible reconocimiento. Conductas 
antisociales que, para los indios, culturalmente son ·normales·, constituyen auténticos delitos 
(dfgase o no, bajo la lógica occidental o del derecho positivo): por ejemplo la aplicación de la 
herbolaria para quitarte la vida a una persona a lo que ellos denominan "hechicerla". el rapto de 
mujeres, como una practica "prematnmoniai-, invalidando en muchos casos el criterio de la otra 
persona. 

En menor medida y quizas no como "dehtos"". la segregación de la mujer y su utilización 
como fuerza de trabajo, la influencia de una determinada secta religiosa en las determinaciones del 
derecho consuetudinano, etc .. 

Con ello es importante desmistificar aquella sociedad idllica que sobrevive en "annonla", ya 
que caerlamos en una visión simple del problema. 

Considerando éstos y otros muchos argumentos que han quedado asentados, delimitamos 
que el aserto de reconocer plenamente los derechos de estos pueblos, no puede salir de los 
preceptos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. instrumento legal hoy 
vigente para toda la humanidad De esta manera, los intelectuales organices de los pueblos indios y 
sus autoridades tradicionales deberan de reconocer el significado e importancia de dicho 
documento. 

Por otro lado, debe de quedar bien definido el problema de la autonomla en la óptica de la 
aplicación del derecho consuetudinario, ya que reconocemos que no existen entidades aisladas en 
ningún Estado nacional, fundamentalmente en una coyuntura como la que vivimos en la que el 
movimiento indio ha pasado a una nueva correlación de fuerzas ante el Estado, valga conclulr con 
el planteamiento realizado por el Ejército Zapatista en relación con la normatividad jurldica de los 
pueblos indios. 

En los compromisos para una paz digna, el E.Z.L.N. demanda: 

" ... Como pueblo indlgena que somos, que nos dejen organizamos y gobernamos con 
autonomla propia, porque ya no queremos ser sometidos a la voluntad de los poderosos nacionales 
y extranjeros (punto décimo quinto) y que la Justicia sea administrada por los propios pueblos 
indlgenas. según sus costumbres y tradiciones. sin intervención de gobiernos ilegltimos y 
corruptos.· 1

- . 

6.7.1. El..Jlm~dLla ttcnh:a.Jwidlc• y •I tort~ento dgl derecho In.dio. 

Autores como ROdolfo Stavenhagen y Carmen Avendano, consideran que el derecho 
consuetudinario es imposible de codificar, dada la flexibilidad cambiante de la norma indtgena; sin 
embargo, no sugteren bajo qué técnica jurldica serla probable mantener a este sistema de derecho. 
Sin llegar a extremos, considero que debemos aprender de la experiencia y reconocer que mucho 
de la tradición 1ndlgena se perd10 por no encontrarse documentada. De esta manera, sin dejar de 
ser un derecho que se finque en la costumbre, concibo que el sistema de derecho 

144. .e.afildc...Lil.Jmrolda (suplemento de La Jornada) diarin. Mt!:xico D.F .• jucvcs 3 de mar7.o de 1994. 
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indio debe de recuperar la tradición del ~ 1ilW.. inglés, en donde se van asentando Jos 
documentos que dan cuenta del tratamiento especifico que opero para el caso concreto y que se 
convierten en fuente fundamental slstematizadora del derecho, porque se origina en la experiencia 
de fos propios pueblos. En México, la experiencia se comenzó a dar con el cabildo colonial 
tlaxcafteca (indio) y hoy algunas comunidades comienzan a integrar sus ·anafes judiciales·'•$. 
Recordemos que el cgrnrru:m..J.aw es distinto en su técnica jurldica al sistema romano-germanice. 
De esra manera, no desaparece la flexibilidad de la normatividad India, sino par el contrario existe 
una experiencia concreta de como se resolvió un caso concreto, que puede ser análogo a una 
nueva controversia, que en otro tiempo y espacio se presente. 

J4S. En la actualidad (1995). son significativos en este sentido los tTabzjos dc5al'Tollados por las etnias 
amuzgo. triqui. mixe. mixteca. zapoteca., del l!stado de Oax.aca. 
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7. EL DERECHO CONSUETUDINARIO TRIQUI. 

7.1. Introducción. 

En esta segunda parte y en este último capitulo. se ha elaborado el estudio del derecho 
consuetudinario de la etnia triqui del Estado de Oaxaca, núcleo social con et que se ha mantenido 
contacto desde 1978. El objetivo principal es el de reconocer un referente emplrico del sistema de 
derecho indio, cuyas bases son distintas al del derecho positivo y que representa un instrumento 
alternativo -entre otros- en la defensa de la cultura étnica de cada pueblo indio. 

Es importante senalar que. si bien el estudio de caso se enfoca principalmente en sus 
estructuras jurfdicas, han sido de igual manera incorporados, algunos de los elementos que 
integran el marco socioeconómico regional en que se desenvuelven las relaciones de la etnia. 

La investigación relativa a este apartado se dividió en fases secuenciadas: inicialmente, se 
analiZó la informacion documental y de archivo con la que se definió el marco referencial y, en 
segundo término, se desarrollo el trabajo de campa, habiendo sido elaborado un instrumento base a 
efecto de obtener la informaciOn correspondiente (Cf. Apéndice No. 6 ). 

Asl fueron definidas dos subregiones del area triqui; ta que corresponde a la pane alta y 
cuyo centro politice ceremonial es San Andrés Chicahuaxtla; y la parte baja que tiene como centro 
ceremonial a San Juan Copala. 

La aplicación del estudio se ubico en los dos centros ceremoniales aludidos y en la Laguna 
de Guadalupe de la región de Chicahuaxtla. al ser éstas, tres comunidades representativas de la 
cultura triqui. 

Nuestros informantes -con quien estaremos etemamente agradecidos fueron los senores, 
Camilo Vasconcelos Hernandez (Sindico de la Laguna de Guadalupe), Profr. Juan Hemández Cruz 
(2°. Sindico de la Laguna de Guadalupe) y Zacarlas Alvarez Sánchez (Srio. del Alcalde). En 
Copala, el Sr. Pablo Garcla, quien es caracterizado de la comunidad; y en San Andrés 
Chlcahuaxtla, el Sr. Marcos Sandoval (también caracterizado de esta comunidad), su hijo Marcos 
Sandoval quien funge como representante de la casa de la cultura de Chicahuaxtta y los 
campesinos Anemia Femández Hernandez y Manina Guzmán Hernandez. 

Las fuentes documentales son escasas; al respecto, encontramos los trabajos del padre 
Agusttn Garcla Alcaraz, ·Tinu1e1 .. , excelente monografla que se remonta hasta los anos setenta, en 
la que se establece un estudio profundo de la cultura de la reglOn tnqui baja de San Juan Copala. 
Por otro lado, enconlramos ta tesis doctoral de César Huerta Rlos ·Los triquis de Oaxaca .. , que se 
elaboro en la subregiOn de Chicahuaxtla y que se reftere a la organización polltica y social de dicha 
regiOn. V la de la Dra. Carmen Avendano de Durand, quien de manera particular estudió el derecho 
consuetudinario de los triqu1s de Copala 

7.2. La región. 

Geográficamente, la etnia triqui se ubica en una subregiOn de la zona mixteca del Estado de 
Oaxaca (Cf. Mapa No. 5, "Mixteca Oaxaquena"). 

Barbro Cahlgren delimita a la mixteca de la siguiente manera: 

"'La regiOn mixteca incluyendo la amuzga, la triqui e ichcateca se encuentra situada 
aproximadamente, entre los paralelos 1s• ~ 1B"' 15' norte y entre los meridianos 97º y 98• 30': 
cubriendo una superficie de unos 40,000 km . La frontera occidental del territorio mixteco rebasa en 
pane los Hmites entre los actuales estados de Guerrero y Oaxaca, y des pues la cuenca del rlo 
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Atoyac (estado de Puebla) hacia el norte, hasta llegar a las cereanlas del pueblo de Tuzatlan. Su 
limite norte describe una linea más o menos recta hasta llegar a la canada de CulcaUtm. En el 
oriente, la frontera sigue primero la canada y después el Valle de Oaxaca hasta la altura del pueblo 
de Cuilapa, para luego virar en dirección suroeste. siguiendo las sierras hasta el pueblo de 
Teojomulco. donde de nuevo cambia el rum~ y va con dirección sureste hasta llegar a la costa en 
las cercanfas del pueblo de Culxtla; este último tramo coincide con la frontera entre el distrito de 
Juquila con los de Sola de Vega (norte) y Mihuatlán y Pochutla. El Océano Pacifico delimita el 
territorio mixteco por el sur."' 

En particular, la m1xteca oaxaquena esta compuesta de una superficie total de 1'550,087 
hectáreas, de las cuales el 31 111/0 10 constituyen áreas que no tienen impartancia productiva. el 37% 
lo abarcan áreas de pastizal inducido para pastoreo de ganado, un 25% lo comprenden los 
recursos forestales y tan soto el 7% del total, correspande a la superficie de uso agrlcola.2 

Al decir de César Huerta Rfos, el pueblo triqui. como parte integrante de la mixteca 
oaxaquena, se ubica: 

" ••. en un vértice entre los distritos polltico-territoriales de Juxtlahuaca, Tlaxiaco y Putla. Las 
poblaciones de la región atta se asientan en la sierra de Chicahuaxtla, una prolongación de la Sierra 
Madre del Sur hacia el territorio austral de Tlaxiaco (2000- 3200 metros sobre el nivel del mar), y las 
pobl&:iones de la regiOn baja. en tas inmediaciones de las montanas de Pulla y Juxtlahuaca (1400 

: ~g?~e":~g~~~ªO::~e~l·(~~:=~=g~':~~ ~~:¡~=~6~n:;~~l~) i7• 10' a 15' de latitud norte y 97• 45' 

La zona triqui limita el norte con Mixtepec (mixtecos). al sur con la hacienda de ConcepciOn 
del Progreso (mestizos) y San Miguel del Progreso (mixtecos) y San Pedro Putla (mixtecos y 
mestizos). 

Desde el México prehispánico han sido dos los principales centros 0 polltico religiosos· de la 
etnia: Chicahuaxtla y Copala, en los que existen vesbg1os arqueológicos que dan cuenta de éstos 
Chuma'a o centros ceremoniales tnqu1s. Estos centros pollticos relacionan social, económica y 
culturalmente a diversas comunidades de la regiOn tnqu1. 

Estas comunidades, a las que los espanoles llamaron '"barrios de gente conocida'". 
estructuran una composición diversificada de asentamientos que se han organizado acorde con sus 
lazos de parentesco que reconocen a familias en extenso. Asl, el casorio tliqui de cada comunidad, 
se despliega en diversas áreas de la región. 

Dentro del Chuma'a de Copala encontramos los siguientes baJfiO:i o comunidades. 

San Juan Copala 
San Miguel Copala 
Agua Fria 
Camzal 
Cerro Pajaro 
Cuyuchi 
Cruz chiquita 

(El Centro o Chuma'a) 
(Tacco· raml a) 
(Ra Na Chinaa) 
(Na mun- tia) 
(Ra chataja) 
(Qui [j) ne a) 
(Ruse cunii a) 

Jordán Uubto. La. ~\Uult\llJl e bistoria. t TNAM. rr. t 314. 

(Agencia Municipal) 
(Agencia Municipal) 
(Agencia de Policla) 
(Agencia de policla) 
(Agencia de policfa) 
(Agencia de policla) 
(Agencia de pollcla) 

2. Cf. <1t'\hicmn de loo; r-.s1adno; IJnidn!; Mcx1cunO'\., rmgmma de de,am71!n mnd iotcrrn1 de 1115 mi&w:JIS 
OUAQUdUl.1. 19K4. 

l. llucnA Rlo~ C~!Ulr. Qrg;wiz?sit'tn 5!Kjnpglhjcp de una minmfa n·winn¡tl J no¡ 1rjnuj1 tls; Oaus;•• JNI, Mé:11.ico, 
l9Kl.p. 19. 
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La Brama o Paraje Pérez 
Llano del Nopal 
Ria Metates 
RfoTejOn 
RloVenado 
TH!rra Blanca 
Ti lapa 
Yosoyuxi 
Yutanasi 
Barranca Basura 
Barranca Yerba Santa 
Barranca Borracho 
Cerro Cabeza 
Cerro Conejo 
Cerro Ocho 
Cerro Plato 
Cieneguillas 
Cruz Lengua 
Ladera 
La cumbre 
Laguna seca 
Lagunillas 
La Luz 
Ojo de Agua 
Rastrojo 
RfoCeniza 
RfoLagarto 
RloSan.Juan 
Sabana 
Yerba Santa 
Barranca Amarga 
Cerro negro 
Barranca Oscura 
LLano de Bandeja 
Barranca del Clavo 
Paso del Aguila .. 

(De nea) 
(Taca Tinó a) 
(Rato a) 
(Ra chiu a) 
(Ra Chulaj a) 
(Yoo calzi a) 
(Ni chu a) 
(Naja) 
(RasanJa) 
(Ra niyaa) 
(Ra niou a) 
( Rachinoa) 
(Quij yave a) 
(Quij Tucuya a) 
(Qulj llunj a) 
(Taca co• ooa) 
(Nimia) 
(SinGyaaa) 
(Nataja) 
( Raquija) 
(Dave nako a) 
(Ra ni ton a) 
(Rayee'a) 
(Voyaaa) 
(Ra rqa a) 
(Naiaa) 
(Ra lagarto a) 
(Ra Sa[n) Juaa a) 
(Nata'ja) 
( Ra niou a) 

(Quij maruu) 
(Ra rumi) 
(Tacacooo) 
(Ra caquii) 

(Agencia de policfa) 
(Agencia de pollera) 
(Agencia de policfa) 
(Agencia de policla) 
(Agencia de policfa) 
(Agencia de policfa) 
(Agencia de policfa) 
(Agencia de policta) 
(Agencia de pollcfa) 
(Agencia de policfa) 
(Agencia de policla) 
(Agencia de policla) 
(Barrio) 
(Barrio) 
(Barrio) 
(Barrio) 
(Barrio) 
(Bamo) 
(Barrio) 
(Barrio) 
(Barrio) 
(Barrio) 
(Barrio) 
(Barrio) 
(Barrio) 
(Barrio) 
(Barrio) 
(Barrio) 
(Barrio) 
(Barrio) 

Las comunidades que componen al Chuma·a de San Andrés Chicahuaxtla son: 

Chicahuaxtra 
Laguna de Gudalupe 
Yosonduchi 
San Isidro ChicahuaxtJa 
Et Mesoncito 
Zaragoza 
Tejocote 
Miguel Hidalgo Chicahuxtla 

(Yuma • niko) 
(Ou• hva dahe e) 
(Tas tune) 
(Yíne) 
(Ne lo' o) 
(Díchran) 
(Cha a) 
(Ne nahui) 

(Agencia municipal) 
(Agencia municipal) 
(Agencia municipal) 
(Agencia municipal) 
(Agencia municipal) 
(Agencia municipal) 
(Barrio) 
(Barrio) 
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4. Comunidad surgida en afto de 1982, producto de la lucha del Movimiento de Unificación y Lucha 
Triqui conh"a caciques de Constancia del Rosario del Distrito de Putla. 
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Finalmente encontramos dos comunidades que. si bien no se encuentran integradas a los 
Chuma• a de Copala o Chlcahuoctla. también son triquis: estas son Santo Domingo del Estado y San 
Martrn ttunyoso, siendo ésta ültima. la ünica comunidad triqui que goza de la categorra de 
municipio. 

Se calcula que la extensión de la superficie del territorio triqui a barca aproximadamente 
26,030 hectáreas.- distribuyéndose de la siguiente manera: 

l. Copala .............................................................. 13, 940 
11. San Andrés ChicahuxUa......... ...... .................. s. 005 
111. santo Domingo del Estado .........••.•...••.••........• 3, 849 
IV. San Martfn ltunyoso ......................................... 1. 436 
V. San .José Xochistltm........................................ 1, 800 
Total. ................................................................... 26, 030 ~ 

Fisiogrtllficamente la zona esta compuesta como advertlamos. por dos subregiones que 
varlan en su altitud y consecuentemente en su clima, vegetaciOn y fauna, Circunstancia que de 
alguna manera ha determinado diversos aspectos de la vida social y cultural de la etnia. No 
obstante los cambios cfimatolOgicos recientes, encontramos en el caso de Chicahuaxtla y sus 
barrios, prevalece un clima trio-templado cuya oscilaci6n media anual fluctúa entre los 12• y 20º 
centlgrados, ya que se ubican en altitudes que van de los 1870 a 3000 metros sobre el nivel del 
mar. 

En el caso de Copela la subregi6n es más variable presentando una sene de microclimas, 
aunque en la pane baja aledana a Putla prevalece un clima subtropical, con temperaturas variables 
entre 20" y 25"C. 

Desde el punto de vista de su orografla, casi no existen valles en toda el area, todo es 
cumbre, canada, cuestas, "hoyas", quebradas, lomas. laderas; se baja bruscamente de 3000 
metros a 600 metros de altura con las modificaciones clésicas de clima según la altitud: frlo, 
templado y caliente. En el primero, la temperatura mas baja es de 1 o• a s•. normalmente es de 15º 
a 20•. en el clima templado de 20º a 2s· en general y en el caliente el maximo es de 2a• a 30º y no 
baja de 22º. En este último micro-clima la vegetación es abundante todo el ano. En la zona 
intenneclla, encontramos mas arboles de clima frlo que de vegetación tropical aún que estemos en 
zona húmeda. en las partes frias las estaciones no se marcan mucho, la vegetación es constante y 
la temperatura varia poco. 

La elevaciones mas importantes del Chuma·a de Copala son, el Cerro de Dios (Cuis Yá 
Anja), la Cumbre (Quij a). tos Cerros Cabeza (Ouij Yave a) y Pájaro (Quij Chataja). Cerro Ocho 
(Quij ltunja). El Cerro de Dios (o Lucero para los no triquis) domina a 3000 metros casi toda la 
extensión territorial de los triqu1s de Copala. 

Por otro lado, en la zona de Chicahua>Ctla también conocida como región triqui alta, no 
existen rlos sino pequel\os arroyos y algunos manantiales. Los escurrimientos de la parte alta 
forman parte del sistema hidraülico del Balsas con las que se irriga en parte la mixteca baja. 
Mientras que en la subregión de Copala también conocida como regi6n triqui baja, existen arroyos 
de mediana Importancia a los que los triquis denominan Rlo Venado, Rlo Copala y Rlo Metates, los 
que se conectan con el Rlo Atoyac que desemboca en el Océano Pacifico. 

5. Dictamen del Dcpartamcnlo de Asunlos Agrario!i y Coloni¿ación, suscrito por c1 presidente Miguel 
AlcmAn en Abril de 1949. p. 5. Es1e cuadro no incluye= la nueva anexión de Paso del Aguiln. ya que 
aún no cucma con la respectiva confirmación guhemamental. 
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7.2..1. Flora y faun• 

Dados tos escalones ecológicos existentes en las dos subregiones del área trlqul, existe 
una diversidad de especies tanto en flora como en fauna algunas ya en extinción. 

En lo que respecta a la nora. en la pane alta se localizan conlferas en las que sobresalen el 
acote. el pino; asl como otras especies como el amate y el encino. En el escalOn ecológico 
intermedio y bajo (hasta 600 m sobre el nivel del mar) se da una simbiosis del bosque mesOfilo con 
especies tropicales, abundando lianas y epifitas en una vegetación más densa. Asl el bosque de 
esta zona contiene amates, yaco de cuero, almendro. tamarindillo. granadillo, pato mulato. 
cacahuananche, nacaxtle, roble, etcétera, asf como un número amplio de arbustaceas (bosque bajo 
perenifolio). 111 

Entre los cultlgenos aclimatados por el hombre se encuentran principalmente el cafeto, 
plátano, algunos cltlicos, aguacate, manzano y, desde luego, los cereales de consumo diario y la 
cana de azúcar. 

La fauna detectada en la región tñqui es la siguiente: 

Aves: perdiz canela (Crypturellus cinnamomeus), pato huizote (anhinga). garza morena 
(Ardes herodias), garza blanca (Casmerodius a/bus), martinete (Butorides virescens). pato azulejo 
(Anas díscors), zopilote rey (Sarcorambhus papa), zopilote común (Corapyps atratus), gavilan 
(Harpagus bidintalus), aguililla (Buteo jamaicencis), águila (Buteo playterus), guincho (Spizostur 
me/ano/eucus). águila pescadora (Pandean haliaetus), huaco. (Herpe t1theres cachinnaus), 
quebrantahuesos (Polyborus cheriway), codorniz común (Dactylotyx lmeolatus), guajolote de monte 
(Me/eagnS gal/opayo), ganga (Barthamia 1ong1canda), torcaza (Columba facciata), paloma 
(Cotumba flavirostrus), huilota (Zenaidura macroura), tórtola (Zenaldura asiStica), coquita (Claravis 
mondetoura), perica (Aratinga ho/ochora), loro (P1onus senilis), cotarra (Amazona autumnalis), 
garrapatero (Crotophaga su/cirostris), lechuza ( Tyto alba), tecolote (Subo virg/nianus), tapacamino 
(Chordeiles minos),chupamirto ( Florisuga millNora), martfn pescador (Cery/e torquata), carpintero ( 
Pci/us rubigmosus), cuervo (Corvus corax), cenzontle (M1mus po/yglottos), jilguero (Myadestes 
obscurus). zanate (casidys pa/us tns). 

El cuadro general de mamlferos cuenta con quince especies dominantes: 

Tlacuache (Didelphis marsupialis), murciélago (Diphylla ocaudata), murciélago ( Tardalia 
mexicana), armadillo (Dasypus novemcintus). liebre (Lepus navigutan·s), ardilla (Sciurus pollopus). 
coyote (Canis tatrans), zorra (Uro cyon coflmensis). mapache (Procyon /olor), zomllo (Mephitls spp), 
gato montés (Fe/is rufa), puma (Fe/is concotof'), jaball (Tayassu pecan) venado (Odocoileus 
virginianus) y temazate (Mazama americana). 

Dentro de los reptiles, batracios y peces aún encontramos en la región al coralillo (Micrurus 
spp). la vlbora de cascabel (Crotalus sp.), vlbora sorda (Bothrops sp.), lagartija (Sceloporus sp.). 
iguana (Anot1s nebuloides), mojarra (Cichtasoma lstlanum), bagre (lxtlarius balsanus). lisa 

~~:!:,"!~:~~ s':::t~~~~~·co5!~~~~!:s).~Astyanax fasciatus). rana (Rana pipiens), ranita (Hyta 

6. Las clasificaciones que aparecen en este apartado. fueron elaboradas por el bfo1ogo Alejandro 
Córdova. de la Universidad Nacional Autónoma de Mé:x.ico. 

7. Las denominaciones cicnllfica.'> fueron tomadas de Shocnhals. C. Louise. A Spnnj5h EnvH'h 
Q.lossary qf Mcxjcgn Flora and fauna, Ed. Summcr lnstitutc of Linguistics. México, 1988, 
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7 .2.2. Demognifi• 

Los datos demográficos que históricamente han sido elaborados para la región triqul son 
imprecisos, sin embargo,, conforme a los datos censales de 1990 encontramos un total de 12.910 
hombres y mujeres de hablantes triquis adultos y 3,380 menores de cinco a,,os dependientes de 
sus pater familias hablantes triquis. en total la población censada es hacia 1990 de 16,290 
personas miembros de la etnia, que habitan en la región. 

Por otro lado. conforme a la misma fuente en estadística, encontramos una población 
removente de hablantes triquis de impartancia, como asr sucede en los estados del norte del pars. 
como son las dos Baja Californias, Sonora, Sínaloa y Tamaulipas o en el centro de México. 
Fenómeno que se explica par la situación de penuria en la que se encuentra la etnia. Al respecto 
tenemos los siguientes datos: 

No. de pobladores triqul 

Baja California Norte............................................................................................ 379 
Baja Calffomia Sur................................................................................................ 9 
Coahuila............................................................................................................... 6 
Distrito Federal. ......................... , ............................................................................ 168 
Durango................................................................................................................... 5 
Sonora.................................................................................................................... 31 
Guanajuato............................................. .......... .................................................... 4 
Guerrero............................................................................................................... 6 
Jaliseo.................................................................................................................. 34 
Estado de México................................................................................................ 478 
Morelos................................................................................................................ 12 
Puebla.................................................................................................................. 14 
Querétaro............................................................................................................. 3 
Quintana Roo....................................................................................................... 2 
Sinaloa............................ .......... .................................... ........... ... ........................ 885 
TamauJipas..................... .............. ...................................... ................................. 5 
Veracruz.......... .......... ... ........................................................................................ 12 
Y cJnco estados............................................. . . . . . . . . . . .. . . .... . ........... .. ......... .5....: 
Total ............................................................................................................... 2104 

•La información sotamente se refiere a población mayor de cinco anos. 

Fuente: XI Censo General de....eo.b.l.adQn.y_\futleruta. 1990, Resumen General, INEGI. pp. 6080. 

Confonne a la fuente estadlstica citada encontramos los siguientes datos. La estructura por 
edad de fa población triqui se ubica en los siguientes rangos: los menores de 15 at'los componen el 
44.5%, mientras que SOio 7.2% tiene 65 a,,os o más. lo que verifica quera edad mediana es de 17 
anos. En cuanto al sexo. 52.5% son mujeres y 47.8% hombres. De la población de 15 a,,os y mas. 
el 68.5% son alfabetas y el 31.3% analfabetas. 

La proporción de la población de 6 a 14 a,,os que asiste a la escuela es de 
aproximadamente 82.3%. Finalmente, la tasa de crecimiento en la region (promedio anual) es de 
1.2%.8 

8. XI Censo 1umcnd de pohipcjñn y yjyjcada, 1990, Región Mixteca, Oaxaca Perfil sociodemogn\ico. 
JNEGI, dicir-mbrc de 1993. 
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T.2.3. Dem•rc•clón potltlca 

Como mencionábamos, la reg10n triqul cuenta con dos centros principales, San Andrés 
Chlcahuaxtla en la región alta y San Juan Copala en la zona baja triqul. El primero depende de la 
jurisdicción municipal de Putla, y el segundo del municipio de Copala, y finalmente encontramos a 
San Martfn ltunyoso que, siendo municipio, depende del Distrito de Tlaxiaco, división poHtica que ha 
servido mas bien a los fines lntegracionistas del Estado mexicano. 

7.3. Algunoa elementos para la •tnohlatorla de la reglón trlqul 

7.3.1. Loa ortg•n-

Los documentos sobre la hi~toria antigua tnqui son pocos9
. Solamente en algunas obras de 

manera marginal se hace referencia a la etnia, como son la Hjslorja de Oaxaca, de José Antonio 
Gay, de 1881; •L.a.....d.e:s_~n geog@fis;a" de Burgoa de 1674; •Los cuadrgs sjn6ptjcgs del Estado 
de Oaxaca" de Manuel Martlnez Gracida de 1683 y "Las relacjgnes geograficas del sjgtg XVI" 

Al no tener preciso el origen de la cultura triqui, autores como Martlnez Gracida 10 la ubican 
en el siglo XIII, como perteneciente a los aztecas; los cuales, debido a problemas de guerra, se 
ocultaron en la región en que actualmente viven. Otros, como Burgoa, los coloca como parte de la 
cultura mixteca de la cual formarlan parte.'' 

José Antonio Gay caractenza a la etnia triqui como una cultura propia, cuyos fundamentales 
asentamientos se originaron en los poblados de Chicahuaxtla y Copala. 12 

"'Chlcahuaxtla, cabecera de parroquia, en la cual, asl como en cuatro pueblos sujetos y en 
Copala. se habla un idioma extrano: el triqul, llamado asf por la repetici6n frecuente de ciertas 
consonantes (tr, pr, gr. etcétera)."13 

Al decir de César Huerta: 

·e1 nombre del idioma triqui üene un origen religioso: driqui significa dios o senor. ya que drl deriva 
del dre. que quiere decir padre o senor: y qui, que es equivalente a superior. Probablemente, los 
espanoles hayan dado esta denominación al pueblo triqui al escuchar que los indlgenas de la zona 
haclan referencia a su senor driqui."14 

9. C~sar ~ menciona. que en la zona triqui no existen inve!'Otigaciones arqueológicas que pudieran 
dar testimonios seriados por tpo~ de Ja!ji condiciones materiales de los antcpa."iados. Cf. L.o.s....1riQ.u 
non mjngrfa. nadmull, INI. 1981. p. 3S. 

1 O, ManJ.ncz.Qmrida Manuel, CJ.¡¡adms sjnóptjcos del atado de Oa:saca. Imprenta del F.stado de Oaxaca. 
1883 p.121.. 

11. ~·A. pc::;qjrxjón ccogtAfiga, T.1. Publicaciones del Archivo General de la Nación. 

12. ~ .. Antonio, l{j5torji' de Oaxgc:n Mtxico. Ed. Imprenta del Comercio de DublAn. 1881. p. 9. 

13. lh.idl:m.121>. 55-56. 

14. Huerta Rfgs, Ctsar. il¡2.Jj1 .• p. 30. 
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Dentro de los estudios recientes encontramos los de Barbro Da1hgren, que refiere que los 
centros mlxtecos desarro11aban ·convenios"' con pueblos agrlcolas que se ubicaban en sus 
margenes territoriales los triquis por ejemplo en los que, a cambio de su protección militar. se les 
exigla tributo, dejAndolos por lo demés en libertad. 

Para Roberto Longrace. quien viviO a1rededor de diez anos en Chicahuaxua. realtzando 
estudios etnolingolsticos. la cultura triqui se origino dentro de la cultura mixteca y calcula que se 
separo de esta hace aproximadamente 3,500 anos.15 

También desde la lingOlstica, M Swadesh coincidiO en delimitar que la cultura triqui 
procedió de una separaciOn de la cultura mixteca.'6 

Segun Alejandro Méndez, los mixtecos namaban a los triquls tay nisalnhuhu, 
conslderáindolos bárbaros que habitaban en cavemas,17 tesis que coincide con la afUT11aci6n de 
Agustln Garcfa Alcaraz, quien estableciO la hipOtesis -siguiendo a Richard Me Neish- acerca de que 
los primeros asentamientos de la zona triqui se verificaron en las múltiples cuevas existentes en el 
nudo mixteco.18 

• 

La tradición oral de los triquis, sostiene que originalmente la etnia se encontraba unificada 
en la actual reglOn de Chicahuaxtla, pero que el acuerdo de dos hermanos triquis c·senores·) 
determino su separación. Al respecto Marcos Sandoval nos expllCO: 

"'Fue en ta Loma de Chicahuaxt\a -la més alta de toda ta regíOn· en la que se dijeron catorce 
palabras. diciendo asl, que la hermana construirla aqui en Chicahuaxtla su centro ceremon\at, y su 
hermano, se dirigirla a la parte baja para construir Copala". 

Los triquls poseen una rica visiOn cosmogOnica que explica el origen del mundo y de la 
etnia. En el documento que se ha dado en denominar "teogonla triqui", que fue recabada en Copala 
par Cayetano esteva. refieren una lucha dialéctica entre los elementos de la naturaleza (dioses 
triquls) Nexhqulriac que hizo el mundo, Nnaac Sh1schec el dios de la tierra, Nnaac Nftahac el dios 
del fuego, Nnacc Yahui el dios de la luna, Nnacc Cunma el dios del agua, Nftaac Nanee el dios dol 
aire, Nnaac Yahuec el dios de los hielos, Nnaac Nimac el dios de la muerte y Nnaac Chunguy el 
dios del infierno. 

De esa lucha intranaturaleza surgirla el hombre bueno que se salvo del agua y del fuego 
dando lugar a la cultura triqui. ,º 

IS. ~· Robcrt. "Protomixtccan", in. Joumal ofAmcr • .Lln& .• Vol.23 No. 4, octubre 1957, p. 87, 

16. ~.-n1c oto-manguean hypothcsis and macro-mixtecan". in J.m._JoumgJ of Amtr 1 jng .• Mol. 
26, p. 79.1960. 

17. Mfndcz qu;no, Hj:uprja ds Tlnioen. Oaxaca Ml!xic.o. diciembre 198S, p.321. 

18. OAtdil.Akrn Aguslln, J"jnujgj t g:;, trjq11js de: Sftn Jugo Cnnala Ed. Comisión del Rlo Balsas, 
M~xico, 1971,p.279. 

19. Datos recogidos por Cayctano de P.stcva a fines del siglo pasado en Copala y sintetizados por 
Abraham de Castellanos; original que se encuentra en el archivo del Departamento de ~tnograOa del 
Musco N&cional de Anuopologta e llistoria.. Cf'. ~1':1cna f{tos, Q¡M:ll. pp. 269-275 
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Una de las aportaciones mas significativas para comprender los orfgenes de la cultura 
triqui. son las relaciones geograflcas que hicieron los encomenderos y gobernadores, que durante 
el siglo XVI rigieron en el poblado de .Juxtrahuaca (Domingo de Santiago y Alonso Va.zquez); éstos 
entrevistaron, en el ano de 1562, a los dirigentes trlquis más viejos de Chicahuaxtla. 

En uno de sus pasajes de dicho documento se establece la siguiente relatorfa: 

..... tiene este pueblo por coman:3nos el puebfo de Chicahuaxtla, que es la jurisdicción de la 
alcaldla mayor de Tepozcolula y esta a cinco leguas de este dtcho pueblo de caminos muy asperos 
y gragosos y torcidos ... -mas adelante continua senalando· ... Este pueblo de Puctla, antes que los 
espanoles viniesen, tenla por senor a un cacique que llamaban en su lengua mixteca Cusivizu. al 
cual acudlan con sus tnbutos de mantas, gallinas, cacao y malz, frijoles y sal y que no contribufan 
con ninguna cosa a Moctezuma. V que el dicho cacique Cusivizu era el que los mandaba y 
castigaba los delitos que entre ellos se averiguaban y fe labraban sus tierras y derechamente le 

=~~~~ ~'::~a~~ ~~~~~:s ~~"s ~~~:~a ~~~~~~s ~~lr;,ªu':~i: J>c,Oner en ejecución lo que él mandaba, 

Finalmente Laura Nader hace alusion que. en vfsperas de Ja conquista espanola. los triquis 
mantenlan procesos intermitentes de guerra tanto con mixtecos como con aztecas. 21 

7.3.2. Loa trtqul• du,..nte la Colonia. 

colonial.~=~~~ud~ ~; :~ª:ir=~~~:~:u~!i ~~~~!~r~e~:=a~~rano tnqui se remonta a la época 

A rafz de la conquista de México. el rey de Espana premio a Heman Cortés, concediéndole, 
entre otras recompensas. una capitulación, la cual consistiO en cederte el marquesado del Valle de 
Oaxaca, que fue conocido como La Antequera, el cual absorbió parte de lo que en la actualidad es 
la ciudad de México, parte del estado de México, todo el estado de Morelos, parte de Guerrero. 
todo Oaxaca (hasta Tehuantepec} y parte de Veracruz. En el momento de Ja capitulación la 
donación comprendfa 23 villas y 23 mil vasallos (después Cortés apelarla a la Corona, ya que, los 
23 mil vasallos no se referfan a individuos, sino a familias). 

Durante la época colonial, la economla triqui, englobada en el sistema de la alta mixteca, 
sufriO Jos cambios que el modelo europeo impuso a los pueblos conquistados; la regiOn nunca se 
distinguiO por su alta producción de artlculos alimenticios y de uso común: el algodón debla ser 
trafdo de la costa mientras el malz y los alimentos de tipo animal venfan del altiplano, a cambio la 
Mixteca entregaba artlculos suntuarios entre los que se contaban: grana, jade. oro, plumas y 
pulque; los espanoles destruyeron el sistema. sobrevalorando y acaparando el oro en detrimento 

::m. Cit. Ac:LIJlil, Rento, Kcledoncs Ge~. o~ .• p. J 1 J. 

21. N.ildcr. Laura, "The Trique of Oaxaca", en Haodbook of Mjddlc Amcrjcap !ndjan5. Rohert 
Wauchope. general editor. Vol. 7. Univ. Texas. 1969. 

22. Por problema agrario se entiende la transformación de las rdaciunes de propiedad agmria en Jas 
que. habiendo propietarios nativos (el caso de la etnia triqui) fueron soju;,.gados y despojados de sus 
propiedades. Aclarando que no aludimos al propietario jurfdicamente dicho por cuanto poseedor de 
un titulo de propiedad, sino aquellos núcleos humanos que desde !!pocas ancestrales habla 
desarrollado su organización sociocconómica y su cultura en un territorio dctenninado. 
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de los otros productos; sin embargo, las diferencias regionales que establecieron este tipo de 
relación comercial siguieron vigentes durante el coloniaje; la Mixteca necesitó importar cereales y 
otros alimentos en grandes cantidades, para lo cual debió contar con un producto cuyo valor fuera 
aceptado en el intercambio; algo que le permitiera pagar ID comida, las herramientas espanolas 
para trabajo, los servicios administrativos y los religiosos. 

Para asegurar su expansión en la región, los espanoles desarrollaron la evangeJizaciOn, la 
encomienda y el repartimiento que fueron instrumentos de aculturaciOn en ta zona triqui. Se calcula 
que. hacia 1550, Fray Benito de Femández descubrió las •1d0Jatrfas" de Chlcahuaxtla, quien se dio 
a fa tarea de destruirtas predicando Ja nueva fe y el evangelio quien asf lo desarrolló en 
Juxtlahuaca, Ometepec, Jamiltepec. Tututepec y Tecomastlahuaca.23 

Al referirse a este pasaje de la historia triqui, Burgoa senala: "estando de visita Fray Benito 
Femandez en un pueblo situado en una región de montanas y pantanos, de la jurisdicción de 
Tlaxlaco, le dio aviso un indio de idolatrlas en otro pueblo de aquella sierra, donde se le harfan ritos 
y sacrificios a un ldolo que veneraban en las vertientes de Chicahuastla que asl se llamaba una 
cabecera de aquella cordillera, y le dijo el lugar y el dla. El dla senalado para el sacrificio amaneciO 
lloviendo en forma abundante, pero. según comunico el mdfgena, no por eso om1tirlan la fiesta ni el 
sacrificio. Llegaron, después de muchas peripecias. al pueblo de Chicahuaxtla que es el mas allo, y 
más frfo de toda esta Mixteca •2

" 

Según la Relación de Obispados de Tlaxcala, Michoacan y Oaxaca, y otros lugares en el 
siglo XVI, la población de Chicahuaxtla dependla de Tlaxiaco para asuntos administrativos y 
rehgiosos, residiendo en esta última cuatro sacerdotes que tenfan a su cargo la ciudad y 
Chicahuaxtla. En éstos pueblos habla •senores naturales que segun sus costumbres eran senores 
dellos•.25 

Al referirse al aseguramiento eclesiéstico espanol, en la zona trlqui, el Dr. César Huerta 
precisa: 

El virrey Mendoza, cuando supo de la ferocidad y costumbres barbaras de los pueblos 
trfquis, mando edificar en medio de los cerros y en el mismo lug?.t en que hoy se encuentra el 
pueblo de San Juan Copala. una capilla con una imagen, y concedió privilegio especial a una 
romerla que hasta Ja fecha se practica. obteniendo por este mec110 que la gente afluyera al poblado 
sólo en los dfas de feria, ya que éstos nunca olvidaron sus costumbres. 29 

El virrey Antonio de Mendoza doto de utulos a los espanoles sobre los pueblos de San Juan 
C:>pala y San Andrés Chicahuaxtla, algunas de sus propiedades fueron despojadas a los triquis en 
los alrededores de Juxtlahuaca. Tlaxiaco y en la zona aledal'\a a Putla (l'i.lutluma). Tftulos que 
originalmente derivaron de las encomiendas aplicadas en la región triqui. Hacia 1537 se habla de 
un cacicazgo llamado de ChicahuaxtJa y Copala que postenormente queda sometido a los 
espanoles. formando parte de la encomienda de Don Tnstan de Luna y Arellano (1548). los 
1ndfgenas trabajan sus huertos familiares y sementeras, mientras proliferan canaverales y rebanes 
ajenos en suelo triqui, en franca competencia con el ganado menor propiedad de las comunidades; 

23. QiU.a.w, G. Eulogio, Apuntes hj,tórjca:1, Imprenta del sagrado cora;d)n, Diócesis de Oaxaca. 1889, p. 
~ 

:?4. llw:~ • ..ap..Jtil .• p. 341. 

25. ~.César,~ .. p.40. 

26. J.bid. 
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a tal grado que en enero de 1560, una c:fisposicion virreinal ordena "'que no se les impida el 
aprovechamiento de los pastos comunes'". 27 

Peter Gerhard asegura que hacia 1548, los habitantes de Ttaxiaco se hablan dispersado en 
ocho cabeceras, de mas o menos 100 estancias, no contando a Tlacotepec, y agrega que en 1553 
a los indios les fue ordenado cooperar con los dominicos en reducir las congregaciones. Finaliza 
senalando que más de los treinta Jugares que estuvieron probablemente sujetos a Tlaxlaco 
sobrevivieron como pueblos hasta el siglo XVHI, incluyendo las cabeceras de Chicahuaxtla, Chilapa 
y San Mateo del Pet\asco.28 

En los documentos para la etnohistoria de Oaxaca encontramos referencias como Ja 
siguiente: 

Chicahuaxtla, Zacatepec, Putla, ano 1585 

•tngenio de Azúcar. El Virrey. Arzobispo de México, Don Pedro Moya de Contreras, hace 
merced en nombre de su majestad a MaUas Vázquez Laines, nieto del conquistador, de un siUo 
para ingenio de azúcar, con el agua y la gente de servicio, corrales, pastos, montes y más, un sitio 
de estancia de ganado mayor en términos de éstos pueblos, que la estancia está a la bajada de la 
cuesta del pueblo de Chicacastla, a mano derecha y las tierras para diCho ingenio de azúcar, media 
legua del dicho sitio un rlo grande er, Ja ladera de una gran montana que tiene grandes montes de 
mas de 7 leguas de ancho y mucha más de largo, a donde cae un grandlsimo golpe de agua para 
fa presa, que es sitio para ingenio, junto a un espino muy copudo y una gran piedra junto a él, y a la 
vera de dk:ho rlo abajo, mas de 8 caballerfas de tierra que son las que ha menester para la planta 
de cana, lo que fue a ver Pedro Montes de Oca. juez proveido para la cuenta del pueblo Tlaxiaco.·29 

Fue asl como se intensificó el problema agrario del pueblo triqui, en el que los Indios 
conservaron solanM!nte las superficies que sembraban. mientras que el cacique espat'lol tenla la 
posesiOn legal y real de todas ras damas tierras. 

No fue sino a partir del siglo XVllf que los triquis iniciaron una serie de litigios por la 
devoluciOn de sus tierras, las que por vfa de compraventas o sucesiones se encontraban en manos 
de dtversos propietarios. 

·Hacia 1735 el cacique de este grupo indlgena según el gobierno espanol, Domingo de la 
Cruz y Guzmán, sostenla un litigio 'con los naturafes de Tlaxiaco• por unos terrenos que ese 
latifundista les habla invadido. En diciembre de ese ano, la Audiencia da una orden para que se le 
entreguen unas diligencias a Domingo y ·se notifique a O. Sebastián Vicente, a quien nuevamente 
se ha electo par Gobernador en dicho pueblo de Chicahuastfa, que en ocastón de este cargo no 
moleste, veje, ni perjudique en manera alguna (al cacique espat\ol). ni tampoco inquiete, induzca, o 
conmueva a los naturales para que sean contra él en este pleilo. ni en otro modo alguno devajo de 
graves penas. que se le impongan .. .' 

27. Gan;fa Alcaraz .wu;.ll .• p. 279. 

28. Cit. Mmdcz Ayyjgo, g¡;u;jj: .• p. 23. En el OJOlumcn 1 de Papclc-s de Nueva Espafta, segunda serie. de 
autor anónimo de Ja mitad del siglo XVJ, se inf"onna que Chicahuaxtla era ~rtcnencia de Ja 
encomienda de Francisco Váz.quez. constituyéndola :? 1 estancias. 

29. ~cm:ra• de Ja Nación, Exp. 339 1585, col. JJ. f"a. 206: para mayoí- abundamiento 
consúltense cxp. 506 1 S42 (Huajuapan); cxp. 82S 828 (Juxtlahuaca); vol. 192, cxp. 5. f. 32 ; sobre 
Zacatepcc afto~ 1691-1718, vol. 3SS. exp. 2 f. 37 (Juxtlahuac.a-Putla); Reales Cédulas Duplicadas, 
vol. 192. Hospital de Jesús, Marquesado del Valle (legajos de inventario). todo ello en cJ Archivo 
General de la Nación. 
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En 1739 ganaron los de Tla>eiaco el pleito y el 28 de enero 'se mandó fuesen amparados los 
expresados Indios y que si estuviesen despojados se restituyesen'. El 11 de abril Francisco Marcos 
de lturblde, teniente general de alcalde mayor de Teposcolula. •amparo al gobernador, común y 
naturales del pueblo de Tlaxiaco' y tes entregó tierras en los siguientes lugares: Nuchitaa (Rfo de 
Canal), al 'sur del pueblo de Santa Cruz Oayacá': Nuyuchl ·centro de la tierra laborla que 
comprende el trapiche que havia posefdo en arrendamiento Don Nicolas Zapata'. En el segundo 
auto fes entrego tierras cercanas a la Majada del Toro (cerca de la actual Hacienda de la 
ConcepciOn), Loma Larga, Yucunduchi y Sieneguilla. En el tercero. el teniente de alcalde lturbide 
les dio a los de Ttaxiaco: Ojo de Agua, Palmar, y 'caminando al oriente hasta el paraje de los 
Mexones (¿el actual Mexoncito?) y Loma Prieta en la cuesta que llaman de Chicahuastla donde 
finalizó las diligencias de su amparo'. Todas esas tierras pertenecieron un dfa a Jos triquis. 

Pero los 'naturales de Tlaxiaco' siguieron reclamando más terrenos como suyos y la 
Audiencia les volviO a conceder en agosto de 1749 una 'sentencia de vista y revista' de sus 
linderos. Para entonces muere D. Domingo y su viuda Juana de San Miguel y Terrasas tiene que 
sufrir otro despojo de algunos terrenos ya que en mayo de 1752 la Audiencia manda 'restituir" más 
tierras a los de Tlaxlaco. Entonces, D. Claudia .José Giraud, 'alcalde mayor de Teposcolula' les 
hace entrega de Yutazaa, trapiche 'que fue de D . .Joseph de Zepúlveda. 30 

Sin embargo, no obstante de que ros triquis lograron recuperar algunas de sus propiedades. 
para 1 aoo, conforme a un reclamo de Martln Villa Gómez ~ue habla iniciado en 1778-, la audiencia 
de México, glr6 instrucciones favoreciendo la restitución de los cadcazgos de ChicahuaxUa y 
Copala en beneficio de dicho hacendado.31 Es importante set"lalar que las caracterfsticas naturales 
(cadenas montanosas del Nudo Mucteco) y la resistencia indlgena permitieron que, no obstante la 
penetración espanora, se mantuvieran diversos aspectos de la organización social y de la cultura 
triqul. 

7 .3.3. Loa tdqulw trente • la Nación mexicana 

Del litigio, las comunidades triquis pasaron a la lucha armada. teniendo un papel 
significativo durante la gesta de independencia. Las leyes de colonización y a la postre la reforma 
desamortizadora de los bienes comunales dieron paso a la insurrección armada triqul, cuyo 
epicentro lo constituyó la reivindicaciOn de su territorio. 

En 1832, comandados por Hilarión, Medina y Jacobo la rebeliOn se mantuvo cuatro anos, 
resistiendo a fuerzas armadas del Estado amparados por sus montanas y barrancos. Medina y 
.Jacobo mueren en combate mientras HilariOn fue decapitado por órdenes del gobernador de 
Oaxaca. 

Al respecto, en el Archivo de la Secretarla de la Defensa Nacional, se encuentra el 
siguiente parte militar. 

·carta al Ministro de Guerra y Marina 

Excek!ntlsimo Senor. 

JO. Garcfa Alcaraz. .l.ll1&.iJ; •• p. 280-281. 

31. Cf. Expediente No. 276. Jn7 del Archivo de la Secretaria de la Rcíonna Agraria. En este documento 
tambi~n se refieren afectaciones parciales. tanto de Copala como de Chicahuaxtla., por parte del 
alcalde Giraud ( 1792-1794). 
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Como resultado de la marcha que hizo a Juxtlahuaca el Capitán Manuel Ruiz en la tarde del 
dla 26 de septiembre Ultimo. y a virtud de mis prevenciones, desde Coicoya con fecha 1 del actual 
me comunica lo siguiente: 'AJ tener el honor de trasladar a vuestra excelencia para conocimiento del 
excelentlsimo senor general presidente, debo manifestarle que en virtud de que los índfgenas de 
Copala, en su totalidad, segOn estoy informado, no sOlo concurrieron a los asesinatos atroces 
cometidos en las personas del se,,or coronel don Manano Guzman. que desempe,,aba el juzgado 
de 1a. instancia en aquel partido, el de su cunal don Eugenio Hemandez, y el del juez de la 
cabecera citada en que también hirieron a otros vecinos de la misma, robando porción de casas de 
aquel lugar, sino que fueron hasta las monta,,as de Tlapa en busca del asesino Arriaga para que 
los auxiliase en éstos hechos atroces hay también las circunstancias muy agravantes de que 
viviendo esos indios en un estado salvaje, porque diseminados por todos aquellos montes, en elfos 
sin reconocer Jo que llaman pueblo de Copala a que jamas se han podido reducir a que vivan, 
cometen en aquellos montes todo tipo de crfmenes, sobre todo el robo a que estan avezados, no 
solo abrigan a cuantos malhechores se acogen a su favor, sino que los auxilian personalmente y 
están prontos en todas ocasiones para cuanto es hacer el mal. siéndome prueba de esa verdad la 
protección que dispensaron al famoso asesino H1lario Alonso. alias "Hilarión", cuya gavilla 
aumentaron muchos de los indlgenas del mencionado pueblo de Copala, el cual por todas esas 
razones, a la irrespetuosidad con que se conducen para con las autoridades dei distrito y por el 
horroroso atentado cometido después de los hechos de Juxtlahuaca, y haber degollado a su juez 
de paz y al escribano de la municipalidad, los juzgó indignos de toda consideración y por lo mismo 
opino y pido al Supremo Gobierno que disolviéndose el pueblo mencionado para su castigo y 
ejemplo de los demas, apruebe, si cree justo, que a cuantos individuos de él se aprehendan. 
supuesta la certeza que hay de que todos han tomado parte en la rebelión se destierren a los 
trabajos públicos del camino de veracruz a México, donde alguna manera sean Utiles a la sociedad, 
ya que hasta hoy sólo han servido en ella para causar1es males. 

Por todo esto he prevenido al set'\or coronel don José de JesOs Maldonado, jefe de la 2a. 
sección de las m1xtecas, que d-truy6ndoael•• eua ninch•ri•• •• lea peraiga. ya ••a en I•• 
reunlon- que tengan o d•ape,.o• •I •• hall•••n en tal -tado, pues de ese modo han de 
pretender eludir el castigo. Aprehenda a cuantos sea posible, conservandolos a disposición de esta 
comandancia general que obrará segun lo que el Supremo Gobierno resuelva en Vi'5ta de la 
consulta a que a este fin le hago, no omitiendo mamfestarle que siendo los indios de Copala 
poseedores de porciOn de ganado mayor. he ordenado al mencionado jefe que recogiendo de aquel 
todo el que se pueda, pero que sea precisamente a los de Copala y no de ningún otro en particular 
o población, se venda al mejor postor y su producto, previa una cuenta justificada de la venta, se 
introduzca en la Tesorerla Departamental para indemtnizarla de los gastos que esta haciendo en 
restablecer la tranquilidad que aquéllos han alterado y pretenden aún seguir alterando en los demas 
del distrito. cuyas providencias es un todo conforme a la Ley de 22 de febrero de 1832. 

Espero que el Supremo Gobierno, impuesto por vuestra excelencia de todo cuanto le 
participo se sirva declarar si las medidas indicadas merecen su aprobación. Dios y Libertad. 
Oaxaca. 12 de octubre de 1843. Antonio LeOn " 32 

Entre 1843 y 1845 se dieron diversos levantamientos tanto en Chicahuaxtla como en 
Copala, siendo algunos de sus dirigentes José Abarca, Manuel Salvador Abarca, Dionisia. Arriaga • 
.Juan Santiago y Bemarctino José, entre otros.33 

32. Archivo de Ja Secretarla de :a Defensa Nacional. Expediente: Xff481.3 964. 

33. Cf. Rdna. Leticia Kchc:Hong campc;sjnas en Mtxjco, Ed. Siglo XXI. Mt!xico, p. 96. 
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Asf, el problema agrario de la región se mantuvo latente, durante décadas. y fue el motivo 
que propicio que las comunidades triquis se erigieran en bastiones del zapatismo. Sin embargo, no 
fue sino durante el gobierno del Gral. Lázaro Cardenas que surgió la posibilidad do que les fuesen 
restituidas sus propiedades. 

Conforme a su tradición oral el caracterizado, Marcos Sandoval, de San Andrés 
ChicahuaxtJa. explica: .. ... en 1938 el campanero Pedro Mendoza salió de la comunidad. 
comisionado a la ciudad de México, la!li autoridades agrarias dijeron a Pedro Mendoza que se iban 
a efectuar estudios, lo que obligó a que nuastro plano antiguo se quedara alla, en México . .,,.. 

De acuerdo a los datos recabados en los archivos de bienes comunales de San Andrés 
Chicahuaxtfa encontramos que los vecinos de este poblado y San .Juan Copala, solicitaron ante el 
Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización la titulación, confirmación y deslinde de sus 
terrenos comunales.35 Siendo decl.uados sus titulas como originales el 12 de julio de 1940, 
conforme dictamen de la sección de Paleografla del Departamento de Asuntos Agrarios y 
Colonización. 

La documentación analizada se contiene en una copia certificada expedida por el Archivo 
General de la Nación el 3 de julio de 1923, en la que se inserta, entre otros documentos, una 
constancia que expresa los linderos del Trapiche de la Concepción, hoy terrenos de San Andrés 
Chlcahuaxtla, tomados de una escritura del 21 de diciembre de 1722, en la que se expresa que 
tales linderos se determinan bajando de la Cuesta de Chicahuaxtla, desde el paraje denominado ·e1 
paso del Rlo Grande'" (en idioma mixteco, Yutatiaca) hasta et arroyo donde se encuentra el 
Trapiche de Don Pedro Chavez, con rumbo de norte a sur, y desde dicho paraje de Vutatiaca y 
camino real para Putla, hasta la cumbre que en aquella época se conocla como de San Pedro, y 
por el otro lado, desde Yutatiaca, comprendiéndose llanos, lomas y montes de lena hasta el 
penasco limltrofe al Trapiche que fue de don Nicolas Zapata. En los mismos tltulos se mencionan 
otros puntos en idioma mixteco, tales como lcunnundaa, Xayaca, Tnunuqui, Valle de Yuconicoco, 
Ytunyoso, Chayuco y otros. Además. se expresa que et Trapiche de la Concepción se asienta en 
un plano de la canadá llamada de los Yosotiche, inclinado ligeramente hacia el sur y lindando al 
norte con San Andrés Chicahuaxtla; al este con Tlaxiaco; al sureste con Jicaltepec; al sur con 
terrenos adjudicados por Tlaxiaco; en favor de San Pedro. siendo Ja extensión superficial de este 
terreno de 20 leguas cuadradas, quedando mayor su longitud de norte a sur que de este a oeste. 38 

Si bien el problema agrario se mantiene latente, es a partir de este periodo que la etnia 
adquiere un primer reconocimiento que se ha venido proyectando hasta nuestros dlas. 

Como mencionábamos, existen dos subregiones en la zona tnqul, San Andrés 
Chicahuaxtla con sus respectivos barrios, ubicado a 38 Km de Tlaxlaco vfa la carretera Tlaxiaco
Pinotepa Nacional. con una altitud de 2300 msnm, erigida en las estribaciones del Nudo Mixteco. 
colindando al norte con el cerro de ltundujia y con el Yacuino, al norte de PutJa; Mientras que San 
Juan Copala se ubica en una hondonada de 1600 m de altitud, rodeada por montanas, como son, 
hacia el oeste Vucacani y al sur la de Chinicuya. 

14. Entrevista con el Comisariado de Ricnes Comunales de San Andrés Chicahuaxtla. 

JS. Oflcios del 18 de marLo y 6 de abril de 1940, suscritos por el comi5ariado de bienes comunales de 
San Andrés Chicahuaxtla. 

36. Archivo del Comi5ariado de Bienes Comunales de San Andrés Chicahuaxtla. 
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No obstante que en las dos "iUbregtones existen importantes recursos mineros y forestales, 
las actividades son en un 90% de tipo agropecuario37 

Otro aspecto que culturalmente ativierte las diferencias regionales es el del idioma, en el 
que se distinguen al menos dos dialectos: el de Copala y el de Chicahuaxtla y en relaciOn a este 
llltlmo lo que podrlamos denominar como dos subd1alectos que son el de Santo Domingo del 
Estado y San Manln ltunyoso. Segun Fernando Hollenbach. la lengua triqui es bastante rica para 
expresar situaciones o hechos relacionados con la naturaleza, con la familia y la organizaciOn 
Interna del grupo y todo fo referente al mundo en que los hablantes se han movido siempre. Hay 
cosas que nosotros tendrlamos que dar vueltas para expresarlas y que ellos expresan con una sola 
palabra o frase Pero también hay muchas otras, relacionadas con la tecnologla actual, con el 
sistema polltico imperante y todo lo demás relacionado con el mundo de afuera, que no pueden ser 
expresadas en triqui. Por ejemplo, las abstracciones no tienen una palabra que las signifique. Esto 
es completamente lógico, pues el triqui tradicional ha sido forjado en un mundo concreto, en 
contacto con el medio flsico, donde abstraer no es frecuente, ni tampoco generalizar ·conceptos". 

Hay también muchas expresiones e interjecciones para indicar admiración, tristeza, 
incredulidad, enojo, miedo, etcétera, que a nosotros podrlan sonarnos como lo opuesto a lo que 
quieren indicar. La inflexiOn de la voz o la intensidad del sonido, pueden srgnificar, por ejemplo, que 
se esta haciendo hincapié en alguna cosa o que se esta muy interesado en ella.38 

El triqui es una lengua tonal. lo que quiere decir que al pronunciar las palabras hay que 
darles una entonación correcta o, de lo contrario, cambia totalmente su significado. 

La manera en que se ha desarrollado la agricultura en cada subregión guarda referentes 
distintivos. 

7.4.1. La reglón trlqul alta 

En la zona de Chicahuaxtla y sus barrios la socioeconomfa tiene dos estructuras, la primera 
que se manifiesta en una economla de autoconsumo en la que juega un papel determinante el 
parentesco. Las familias en extenso39 y nucleares se organizan en base a una divislOn natural del 
trabajo que permite se produzcan algunos de los sat1sractores agrlcolas principales de Ja 
comunidad, como son la calabaza, el chile, el frijol, el ejote. la papa y, fundamentalmente, el malz. 

Como advenlamos parrafos atrás ( SUQGI ; 6.4.e ) el parentesco entre los triquis, juega un 
papel no sOlo de tipo cultural y social sino que además representa en buena pane el sentido de 
relaciones de producción que se desarrollan en la etnia. Los triquis reconocen tres tipos de 

37. De las S OOS hect.áreas penenecientes a Chicahuaxtla, sólo un 25% es factible de poderse inigar. ya 
que la mayorla son tierras de monte alto que se rigen por el sistema pluviomt!trico. Por otro lado. los 
"uclo:1 son de mala calidad para Ja agricul~ra. 

38. lial.l.cnb.Kh. Femando, et al., "PhongHqjsa! S)'StCm vcr:su:.. tnoolpgjcal phondi,. Corrc:¡oondcncc as 
u;cn jo twg ttiquc...iüal"1:i". Cit. Gan:(a Alcaraz. P.A.C.il .• p. 214 

39. l..a cultura rriqui reconoce la preeminencia de la familia en extenso. que tiene como guia al l2A1U 
ÍAaliÜA5, propietario consuetudinario del bien agrario; sin embargo. de igunl manera reconoce a la 
familia nuclear, que como veremos se incorpora en la.'i actividades de la socioccinomla triqui. El 
padre en la familia nuclear puede poseer un predio para su manutención. donado por el jefe de la 
familia en extenso, predio ubicado en los margenes del banio. 
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parentesco. el consangulneo. en llnea directa ascendente: padre y madre. abuelos paternos y 
matemos y ~isab~elos. En lfnea directa descendente, nietos y bisnietos. 

En línea colateral de la misma generación: hermanos del mismo padre, y de Ja· misma 
madre. medios hermanos por el padre o la madre. En Unea colateral. de generaciones diferentes: 
tlos paternos y matemos. tlos abuelos, primos y sobrinos. 

Por afinidad, resultado del padrinazgo. Los padrinos se hacen parientes d~::- todos- los 
familiares adultos def novio o de la novia, de igual manera. se considera una afinidad estrecha entre 
el yerno y los suegros triquis, éstos üllimos consideran como su hijo al primero. Y el parentesco 
ritual, que nace de la celebración de las ceremonias de bautizo y confirmación. 

Conforme a los datos obtenidos en la región alta triqui encontramos la siguiente 
información: 

Producción v valor de las actividades a rlcolas (malz\. 
Localidad Malz Has. de Valor dela Malz Has. de riego Valor dela 

temporal croduccion 2.00 ko nrodueción 2.00 kn. 
Laauna Guadalupe 60 24000 

Llano ZaraDoza 8.10 3240 0.5 200 
Meaoneito 18 7200 3.5 1400 

San Andr6s Ch. 1044 41760 17.2 6880 
San Isidro Ch 258 10320 

TOTALES 216.3 86520 21.2 114110 

Por otro lado, ra familia en extenso realiza la recolecciOn de diversas plantas (mostaza. 
yerbabuena, quelite, quintond) alimenticias y medicinales. En algunos de los parajes se desarrolla la 
caza del conejo, venado. ratas de campo, tejón, ardilla, mapache, armadillo. etcétera. 

Las fuerzas productivas son aún rudimentarias. ya que. como hace siglos, los indfgenas 
efectúan la roza-tumba y quema para después, con la yunta, abrir los surcos y sembrar con la 
·coa· (vara puntiaguda) y el sistema de "tapa-pie·. a efecto de esperar posteriormente Ja cosecha. 

Toda la zona es un enjambre de hoyas. barrancas, laderas. en las que los campesinos 
están obligados a mantener una economra de subsistencia. 

Esta a:1ricultura itinerante. aunada a la tala ínmoderada de los bienes maderables. que se 
utilizan tanto en la construcción de sus viviendas (acote-pino), han determinado el deterioro del 
suelo, cuya capa arable en la zona no es de mas de cinco centlmetros y que determina que la tierra 
se deje descansar. durante largulsimos periodos 40 

. En algunos, casos lo agreste del terreno 
provoca que solamente se trabaje con pico, pala, machete y azadón. 

Por otro lado, la familia en extenso desarrolla actividades domésticas ligadas con la 
economla famiUar, como son la crfa de ganado menor (cabras fundamentalmente), el cuidado de 
los pequettos huertos (cuando los hay) y la enanza de aves de corral (pollos, gallinas, guajolotes y, 
en la Laguna Guadalupe. patos). 

40. En entrevista con el PTofr. triqui Juan Hemándcz. segundo regidor de la Laguna Guadalupe, nos 
mostraba áreas de más de SOº de pendiente ubicadas en los bienes comunales de la Laguna 
Guadalupe, que dados los procesos de scdimcntacion las han dejado descansar hasta treinta anos. 
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Es imponante precisar que, ademas de la economfa familiar, que se organiza en base al 
pater tamj!jas triqui a efecto de obtener el sustento alimenticio, existe en la reglón el trabajo 
comunal. conocido como tequio. que se finca en relaciones de reciprocidad en el que participan 
fundamentalmente los comuneros (ocasionalmente los ninos y las mujeres) y cuyo fin es cultivar 
areas en común que pertenecen a la colectividad, con lo cual se crea un fondo economice de 
beneficio social. El tequio es obligatorio y también puede desempenarse en actividades no 
agrfcolas. aspecto que detallaremos mas adelante. 

Las circunstancias limitadas en que se desenvuelve la economla de los "chicahuaxtlas" 
(como asf los llaman los tnquis de Copala) determina que las familias de cada barrio establezcan 
otro tipo de relaciones sociales de producción, fenómeno que los vincula con la región e incluso con 
la economla nacional. 

Asl, encontramos la segunda forma de "adaptación" de la socioecinomfa triqui de 
Chlcahuaxtla y sus barrios. Por un lado, se encuentran las actividades de tipo mercantil, en las que 
venden sus artesanlas, corno son tos huipiles, ceflidores, manteles, servilletas, pulseras. collares, 
morrales. cinturones, etcétera. tanto en los mercados de Tlaxiaco, Putla, Oaxaca e incluso en la 
Ciudad de México y otros centros turfsticos. Dentro de la estructura familiar. corresponde 
esencialmente a las mujeres la acttv1dad anesanal. teniendo corno única pertenencia de medios de 
producción, su telar doméstico. En las casas de la Laguna Guadalupe y Chicahuaxtta, se puede 
observar la incesante labor de tas triquis, que además producen su propia vestimenta y Ja de sus 
hijas. 

Las dificultades de venta de sus productos han determinado que se relacionen Con grupos 
de acaparadores, que institucionalmente se organizan a través de la Confederación Nacional 
Campesina (CNC), y el Instituto Nacional Indigenista. En panicular en la regiOn, de Chicahuaxtla 
eventualmente compran la producción -principalmente huipiles- algunos noneamericanos para 
colocarta en los Estados Unidos y Canadá. De igual manera, algunos excedentes de mafz y frijol 
son vendidos regionalmente en los mercados de Copala y Chicahuaxtla. 

El segundo nivel en que se ubican las relaciones sociales de los "chicahuaxtlas" son 
aquellas que tienen que ver con los flujos migratorios, que obligadamente realizan los jóvenes 
triquis a efecto de lograr algún ingreso. Los fenómenos de la migración van desde aquellos triquis 
que se contratan temporalmente en las plantaciones cafetaleras de Putla, que controla el cacique 
Melchor Alonso, o en la zona aguardientera de Mexicaltzingo en Tlaxiaco, hasta aquellos triquls que 
van a las zonas tomateras del estado de Morelos. 

En otro contexto, tenemos el caso de los indfgenas triquis que se contratan, casi siempre 
por hambre, en el ejército. Es muy común encontrar en cada barrio diez o quince indlgenas que 
sJrvieron en el ejercito y de diez a quince más, que se encuentran enlistados: platicando con los 
indlgenas, nos encontramos que habla artilleros, obuseras, armeros, etCétera. 

Una buena pane de las mujeres triquis, sobre todo cuando son solteras. se contratan como 
sirvientas en las ciudades de Oaxaca y México. Otro sector femenino ·la triqui con hijos- de la etnia 
de Chicahuaxtla deambula en los centros anesanales de la ciudad de México, Oaxaca y otros 
estados. como Guerrero y Baja California. en los que el interrnediarismo de caciques regionales, 
llderes de las centrales y el propio estado, las mantienen explotadas. 
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Finalmente. en un número menor, son los triquls que salen de ChicahuaxtJa para vender su fuerza 
de trabajo en el norte del pafs. en los estados de Sinaloa, Sonora, e Incluso, Baja Califomta.•1 

Conforme a datos levantados en las comunidades de Chicahuaxtla y Laguna Guadalupe. 
encontramos los siguientes indicadores: 

Localidad PoblaciOn No.de %de Escolaridad Alumnos Emigrados Si1tOS de 
familias dispersión emigraciO 

n 
Laguna de 788 155 50 ... 143 70 D:F .. Mor. 
Guadaluoe Putla 
SanAndr6s 2216 319 10 6º 327 108 D.F., Mor. 

Chicahuaxtla Pulla 

En los datos del censo de 1990 que se refiere a la estadlslica de Jos municipios de Putla, 
Tlaxiaco ')" Juxtlahuaca, en que se ubica la región triqui, se delimita que existe un 65.9% de 
población econOmicamente inactiva; se calcula que en promedio habitan 4.9 habitantes por 
vivienda; 54.6% de las familias cuentan con agua entubada, en algunos casos no potable, como 
asl sucede en la Laguna Guadalupe y, de la población económicamente activa, 29.2% obtiene 
menos de un salario minimo. • 2 

No obstante. los procesos en que se viene integrando la economla de la región alta triqul, 
podemos considerar que las circunstancia hostiles del clima, la orografla y el sentido cultural de la 
etnia, determinan que el grupo vaya reinterpretando los factores ex6genos que se incorporan de 
distinta manera a sus comunidades, sin perder del tocio su identidad. De ahl que se conserve el 
sentido comunal en su trabajo agrlcola, las obras de beneficio común, sus autoridades 
tradicionales, su derecho consuetudinario, su lengua y algunos de sus valores. Recientemente en 
San Andrés Chicahuaxtla (1994) se creó la casa de la cultura triqui. 

Al referirse a la defensa de la identidad tnqu1, Marcos Sandoval (hijo) menciona: "'No esta 
por fuera de 10 que somos los tnquis, el manejo de la tecnologla, sino mas bien lo que debemos 
hacer es saber usarla en beneficio de nuestras comunidades, es decir, que la nueva tecnologfa no 
sea un proceso de pérdida de nuestros valores, sino por el contrario un instrumento equilibrador de 
nuestra propia cultura." 

41. En relación al proceso de migración en la Mixtcea ubicamo'.'; la siguiente infonnación: "'Se estima 
que la migración temporal en la región es del orden del 38.26%. I.a comparación intcrdistrital revela 
como los distritos de mayor expulsión a Tlaxiaco (42.53%), Nochixtlán (42.13%) y Juxtlahuaca 
(40.11%). En un grupo intermedio, con proporción similar a la regional. se encuentran: Silacayuapan 
(37.75o/o). Huajuapan (3S.<i8%) y Teposcolula (31.BS~'o). En Coixtlahuaca. se encuentra. la menor 
proporción de este tipo de migrnntcs (25.400,,0). El diferencial por sexo es de dos hombres por cada 
mujer. El analisis del lugar de destino indica que sólo el 6.23% del total se dirige a Estados Unidos. 
El polo de atracción m&s importante para los mixtccos migranlcs es Ja ciudad de M~xico, tanto para 
hombres como para mujeres; le siguen los estados de Oaxaca. Vcracruz y Sinaloa, entre los más 
destacados••. Cf. Javiedcr, Luz Ma. et al, Psicologla UNAM. l'onL-ncia presentada al 11 Seminario 
Nacional de Sociologta y Desarrollo Rural: L.a..m.i&mción en la Mix1cca dc...Qm1;a.. 

-42. JNEGJ, "Rc~jón Mbi:teca Perfil SocJod.~". XI Censo (jcncral d~~.Yiv.icml.A. 
1990, M~xico, 1993. 
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Si bien, como hemos apu"'tado, las relaciones que se desarrollan en las comunldaaes en 
estudto no dan lugar a acumulación excesiva, asl es importante denotar que se encuentran 
presentes factores de aculturaciOn y alienación en donde lo nuevo lo -externo- viene 
refuncionalizando dNersas actividades de los jovenes trlquis. Dentro de éstos encontramos el 
idioma, al ser el espanol el vinculo que les comunica con el exterior y que algunas familias 
prefieren optar por dicho idioma. La vestimenta tradicional que, en el caso de los varones, 
prtJcticamente ha desaparecido. La escuela, como tradición occidental, entre otros. 

Por otro lado, se ubica una lucha Por el poder en la que algunas familias (barrios) buscan 
hegemoniz:ar el control de los barrios, en este caso los partidos pollticos (PARM - PRI • PFCRN) 
han jugado un papel significativo. En San Juan Copala y en Chicahuaxtla ya comienzan a ser 
notonas algunas diferencias sociales. entre determinadas familias, como son los Rulz de Copala y 
los Sandoval de Chicahuaxtta, a los que algunos campesinos definen como •caciques•. Estas 
familias eventualmente establecen alianzas, con el poder externo que no siempre ha beneficiado a 
sus comunidades. 

7.4.2.. La...aocJOJR.onomi• de la mglón..ldQUUuú.L 

La demarcación geográfica en que se ubican los triquis de Copala determina que su 
socloeconomla se diferencie de la de Ch1cahuaxt1a. 

Aledana a la región de Pulla y Juxtlahuaca. San Juan Copala y sus barrios, cuentan con 
éreas significativas propicias para la agric:ultura plantacional. Su clima es semitropical, con lluvias 
en verano y temperaturas vanables de 20" a 25• como promedio. 

Si bien los referentes culturales de la organización social en Copala, son semejantes a los 
de Chicahuaxtla, es decir, el parentesco (familia nuclear y extensa) como base de sus relaciones 
sociales intercomunales, habrla que precisar que, de:>de mediados del siglo pasado, la expansión 
del capitalismo en esta regiOn introdujo al café como producto fundamental de la economla de 
Copata.43 Esta mercancla se ha convertido en un elemento desintegrador de las comunidades, a tal 
grado que ha llevado a la existencia de una "guerra permanente" entre diversos barrios. 

Al decir de Huerta Rlos: 

El incremento de cultNos de café trajo consigo la introduccion de la propiedad privada al 
lado de la comunal y ciertos cambios en la anterior organización social de la región baja y, en 
consecuencia, la proliferación de conftictos que la comunidad no pudo controlar."' 

En San .Juan Copala, los pocos terrenos que tienen riego utilizan la yunta y un arado de 
madera, en superficies aproximadas a media hectárea o menos, que se inigan po,- los arroyos que 
bajan de los montes y que los trlquis encauzan por medio de la construcción de zanjas. En algunas 
superficies se siembra el malz (nuv'a), que sigue siendo di alimento base de la famma. Aunque en 

43. -Aunque el cafe no ocupa mib de 2000 Has. en total, distribuidas en lus distritos de Tlax.iaco y 
Juxtlahuaca, interesa mencionar ~u casu rar cuanto que para su población local es la principal fuente 
de ingresos monetario5. En el caso del bajo triqui (Jux.tlahuaca). el benelicio que obtienen los 
productores es pcquefto porque deben vender su caft en ccrc7.a a lo5 acnparadorcs de rutla. que les 
imponen lu condiciones de comcrcializnción .. Cf . ...stdls:D. Cristina. et al, Mixtcca o gxaquena, UAM 
Xochimilco, p. 101. 

44. Hucna 8105, ~-·p. SS. 
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realidad el triqul de Copala ha abandonado en buena pane el producto. el que más bien es 
intercambiado con los recursos nimios que se obtienen con ta venta del café. fundamentalmente en 
los mercados de Juxtlahuaca y Putla."'5 

En algunos casos las pequenas plantaciones de café se acampanan de huertos de plátano 
y mango, cuyo fin es el de sombrear a la planta de café. 

Por otro lado. la riqueza maderera de la reglón ha provocado que la familia Iglesias Meza. 
junto con las empresas "Compal"tiia Maderera Iglesias"" ·eosques de Oaxaca" y la "Companla 
Maderera de .Jamittepec" invadan tierras y las exploten. Esto se da en contubernio con los caciques 
triquis de la localidad. 

Ante los recursos mlnimos que se obtienen del café al ser vendido muy barato y obtener 
otros satisfactores muy caros, los "copalas" realizan otro tipo de actividades, como son la crianza 
de animales. la recolección de hierbas silvestres y la caza . 

.. La economla de estricta subsistencia en que viven los copalas es claramente el resultado 
de la explotación que han sufrido a través del tiempo, por parte de los grupos locales que tienden a 
concentrar riqueza y poder, extrafdos de los grupos indlgenas. 

En efecto, no solamente se les ha extraldo a los triquis de Copala los excedentes de su 
producción. sino también el poder. Siempre han estado controlados polfticamente desde fuera y 
nunca se ~s ha permitido una panicipacion real en la vida municipal. estadual o nacional.48 Durante 
un tiempo se les permitiO tener un municipio libre que, paradójicamente, dependla en muchas cosas 
del gobierno nac1ona1 ..... ·1 

En la década de los anos setenta intervino el INMECAFE con el objeto de intentar dar 
•precios justos• al producto de los copala, sin embargo, la presión de los caciques regionales 
determinO su saltda. En la actualidad son los intermediarios coludidos con los grandes propietarios 
quienes controlan la venta del producto obteniendo los beneficios de su extracción. (Dentro de 
éstos acaparadores los triquis senalan a la familia Alonso· de Putta y la familia Romero de 
Constancia del Rosario). 

En Copala existe también una tuene expulsión de población triqui joven hacia los centros 
urbanos y rurales del pals, ya sea debido a que, por un lado el ciclo del café presenta su momento 
més Intenso en los meses de cosecha, quedando abienos los meses de noviembre a marzo para 
emplearse en otras regiones. O, en su defecto, porque algunas familias tnquis se ven obligadas a 
emigrar debido a diferencias polltico-sociales que se han generado en la zona ... 7 

45. La ro7.a, tumba y quema se cf"cctüa en los meses de enero y febrero. La época de lluvias empieza en 
el mes de abril. Al igual que los chicahuaxtlas realizan una agricuhur.1 "'nómada ... por lo menos en lo 
que corresponde, al malz. frijol y calabaza. 

46. Cpnjnas Pc)Acz Lcón,~60 al Derecho AdmjnbttatiYD. Pornia. 2•ed., 1994. 

46.1 Garc!a Alcaraz g¡:w;is,., p. 302. 

47. Rcfiri~dnsc a la m1grac:i.6n de las comuniditdcs triqui:.., Cristina StctTen scna)a:'"a) En ttnninos generales se 
ruede !W'l~lencr que. en numerosas comunidades, el proceso migratorio es un fenómeno rclaliv;,unentc reciaitc 
ya que es a partir de tos anos 70's cu1111do cmpi~ a salir cuntingcnte:s impurtantcs de campesinos. b) Por lo 
regular en c.<tta.'l Mea.o; la cmigruciOn de car6ctcr lempural es muchu mAs frecuente: que la c:migración definitiva. 
e) F..I destino de las conicntcs mittntturias temporales alá en la actualid¡W definido, puts en la mayor parte de 
las comunidaJcs los campesinos sa.Jcn 11. tr.b•jlU" por tempanadas a lus campos a~rlcolas de Ensenada (Valle de 
~~ Quintln, principalmente) y Culiacin (en los campos de cultivo de hortallz.asr ;itcUcn. Cristina. op~ .• p. 
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La marcada divisiOn polltica subsistente entre los triquis de Copara y algunos de sus barrios 
(nos relata Pablo Garcla) fue resultado de Ja Intervención del Instituto Lingüfstico de Verano. que 
con sus procesos de a aculturación y proselitismo religioso segregó a las comunidades. Asimismo 
la intervención de Jos partidos pollticos, fundamentalmente el PRI y la creación del Movimiento de 
Unificación y Lucha Triqui, fueron otros de los eslabones que intensificaron las contradk:ciones hoy 
existentes en el temtorio de la regiOn tnqui baja. 

En el émb1to educativo, la agencia municipal de San Juan Copala, que cuenta con una 
población aproximada de 12,600 habitantes,411 sólo recibe educación primaria entre 160 y 200 
alumnos, distribuidos en dos "'planteles" con sus respectivos albergues y aproximadamente 100 
estudiantes en la primaria internado de las .. monjas misioneras'".'ta La única secundaria de la región 
atiende a 130 alumnos que \o'iven en un íntemado particular-o, sostenido con grandes dificultades. 

SOio en tres barrios se tienen condiciones para estudiar la primaria completa. ya que en la 
mayorla de las localidades solamente hay de uno a tres maestros que imparten sus clases en 
chozas. Los pocos alumnos triquis que egresan de la pnmana o de la secundaria tienen que 
trasladarse para continuar su instrucción a centros urbanos como Tia)(iaco. Huajuapan de LeOn o, 
inclusive. Oaxaca. 

Al plantear el problema de la mortandad infantil, Garcfa Alcaraz precisa: 

•La vida en Copala, ya lo vimos, es dificil y puede abreviarse repentinamente. La mortandad 
Infantil es muy alta. Cada pareja puede procrear de cinco a ocho ninos, en promedio. Pero 
únicamente le sobreviven tres, también en promedio. Es notable et numero de ninos que mueren 
antes de los cinco al'\os. No hay datos exactos para hacer un cálculo aproximado, pero no estarla 
muy lejano de la realtdad el afinnar que por lo menos la mitad de los ni,,os, mueren a esa edad. 

Los que logran pasar esa etapa de su vida, estén amenazados por las continuas epidemias 
que clclicamente afectan a la región: enfermedades gastrointestinales de todos tipos, de las vlas 
respiratorias. infecciosas, complicaciones de varias. etc .. Y los que llegan a la aduttez, que se 
consigue al contraer matrimonio tradicional, tienen sobre sus cabezas la sombra de un posible 
asesinato. Claro que esto, que era muy frecuente anteriormente, ha disminuido, pero no se ha 
acabado."51 

48. Et dato se refiere al Chuma~a de Copala y sus barrios. 

49. Las religiosas pcr1enecicron al otrora Instituto lingülstico de Verano. 

SO. Proyecto escolar que originalmente instauró el presidente L6zaro Cárdena. .. y que actualmente 
hcgemonizan los caciques triquis que estuvieron relacionados con el Instituto LlngOfstlco de Verano • 

.S l. Gan;fa Alcnrw; mL.C.if; •• p. SO. 
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Los procesos en que actualmente se encuentran insertos los triquis de Copala han 
determinado que ta identidad como grupo venga operando ya no sólo en función de un centro 
ceremonial (Chuma'a) sino fortaleciendo sus lazos de parentesco a ntvel de los barrios, surgiendo 
una diversidad de micropoderes, en los q·.se cada comunidad actúa con autonomla relativa, tanto, 
frente al Estado, como ante el Chuma'a de Copala. Asl sucede en aquellas comunidades en tas que 
el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MUL T) despliega su trabajo de organización y 
proselitismo polltico, como son Rlo Venado, Paso del Agulla, Rlo Tejón, San Miguel Coapala, 
Tierra Blanca. Carrtzal y Yozoyuzi, entre otras. 

Estos factores econOmicos, y fundamentalmente pollticos, trascienden en la estructura 
jurldica que permea a los pueblos de la región triqui baja. 

El pueblo triqui histOrlcamente ha desarrollado una serie de costumbres sociales de corte 
obligatorio que regulan las relaciones sociojurldicas de la comunidad. 

En la relación geografica de Juxtlahuaca que fuera elaborada en el stglo XVI, se refiere la 
existencia de autoridades tradicionales en el pueblo de Chicahuaxtla y algunas de las normas que 
se aplicaban antes de la conquista; al respecto. encontramos: 

"' ... El gobierno que tenlan era obedecer lo que sus caciques mandaban. Y, a la que cornetla 
adulterio, le quitaban la vida, y a los ladrones les saqueaban cuanto ten tan en su casa y. al que 
debla alguna deuda y no tenla de qué pagar, lo vendlan por esclavo perpetuo. Y cuando el cacique 
de este pueblo, que se llamaba Cusivisu, tenla guerra con los mexicanos y con los de la provincia 
de Tutepeque, llevaban sus macanas y rodelas, y arcos y flechas.·52 

El derecho consuetudinario triqui se organiza en relac10n a una estructura particular de 
autoridades tradicionales. que cumplen funciones que les son asignadas por la comunidad. 

El derecho consuetudinario triqui, cuya forma es básicamente oral, se vincula 
estrechamente con las estructuras socioeconomicas. expresando las formas costumbristas de los 
triquis para relacionarse con su medio y socialmente. Los nrveles de la normatividad triqui se 
organizan inicialmente en el parentesco, en el que existen diversidad de derechos y obligaciones. 
relacionados con la familia, tanto nuclear como en extenso. Por otro lado, se vinculan con aquellas 
normas de tradiciOn oral que relacionan al triqui con la tierra y con los den\.és integrantes del barrio 
en el que conviven familias ligadas consangulneamente o por afinidad o rito. 

Por otro lado, existen aquellas costumbres jurldicas que relacionan a los barrios entre si, 
como podrla ser -entre otros- el Tequio, es decir la nornléltividad comunal. El fin de este derecho es 
mantener el equilibrio cultural y social de la comunidad, contando para ello con sus propios órganos 
aplicadores. 

S2. ~Reni!...J2P..ci1_p.315. 
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7.5.1. La._....lorldlld,..-1r1Qula. 

En las tres comunidades en estudio, exisle el Shi chi o Achij53
• al que podrlamos reconocer 

como un anciano experimentado, llder o princioal de Copala, Chlcahualdla y la Laguna Guadalupe. 
Entre los triquis de Chicahuaxtla se les denomina "caracterizados". 

Estos principales o Shi chi, no son nombrados por la comunidad, sino que la gente de cada 
barrio consensualmente los reconoce por su lealtad, experiencia y honestidad y constituyen una 
primera instancia tradicional, ante la eual proceden los triquis a efecto de resolver sus diferencias o 
de encontrar algún tipo de oncntaci6n. 

No existe un único Shi chi, en Copala son cuatro, en Chicahuaxtla hay ocho y en la Laguna 
Guadalupe seis, siendo uno de ellos el más importante. A diferencia de la estructura del Consejo 
de Ancianos existente en otras etnias del pafs, los caracterizados o principales pueden actuar 
individualmente y sus decisiones son aceptadas por la comunidad y fundamentalmente por los 
indrgenas confrontados. Cuando los Shi chi aplican su conocimiento y se constituyen en árbitros. Jo 
realiZan mediante un ritual que generalmente se efectúa en la madrugada y en la casa del 
caracterizado. !So" En la Laguna Guadalupe se menciono que no necesariamente el Shi chi es 
anciano, sino que éste papel también lo vienen desempenando -por su experiencia- los maestros 
rurares triquis. de la regtOn. 

En Copala el pnncipal, o Shi chi, también cumple funciones de representación polltica de la 
comunidad. La Ora. Avendano de Durand sef\ala que el cargo es v1tahcio y no es hereditario.M 

La segunda autoridad de las comunidades en cuestión, lo constituye aquella que subsiste 
en ta estructura de la agencia municipal, que es la instancia jurldica y polltica del gobierno triqui, 
ante quien proceden los indlgenas para la administración de justicia, siendo que además es la 
instancia que relaciona a cada comunidad con el Municipio y con la sociedad nacional, cumpliendo 
funciones de tipo polltico-administrativo. 

La estructura municipal en que se inscribe cada agencia, si bien formalmente representa 
un poder impuesto desde fuera, en los hechos sus procedimientos y la racionalidad en que se 
desenvuelven no se acogen a las estructuras del derecho positivo. Al respecto basta encontrarse 
en las oficinas de dicha instancia para percatarse que la psicologla, 1diom;:¡, valores y nonnas son 
las de la etnia. En ningún momento '"quien juzga" lo realiZa a través de las leyes nacionales o el 
procedimiento es el de un tribunal, sino mas bien es la IOg1ca y rac1onahdad ttiqui que opera a 
través de conciliaciones que más que enfrentar a los contendientes, los aviene, como asl sera 
relatado más adelante. 

Actualmente, en Copala, Ja agencia municipal se estructura de la siguiente manera: 

53. Shi ch.i se le menciona al scftor que hay que seguir (no go ko) en Copala: y Achij el mnyor o unciano, 
en Chicahuaxtla, el que es experimentado y gufa. Término:ri dialectales diferenciados por las 
carac:terlsticu lingUlsticas que se integran en cada región. Durante la década de los anos setenta. 
Marcos Sandoval sostuvo que li:lS diferencias dialectales pcnnitJan advertir que el dialecto de la parte: 
alta corrcspondla al Oriki y el de la panc baja al triqui. sin tener un referente lingUlstico que 
pcnniticra advertir dicha diferenciación. 

S4. Segün ubicamos, la nuc;:hc oculta. respecto del pueblo, a quienes tienen el conflicto. 

SS. ~o de rlurand. Carmen. F! drp:chn cpn:n1ctudjnn;rjn 1riquj de San luna CppaJe. Instituto de 
Administnu:ión PU.hlica de Oaxaca. p. SJ. 
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Suplente 
Alcalde 
Capitán 
Sindico 
Tesorero 
Secretario 

(slide a) 
(sllende a) 
(regale a) 
(bita a) 
(sinicoa) 
(serero) 
(rubano)56 
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En San Andrés Chicahuaxtla y la Laguna Guadalupe encontramos la siguiente estructura: 

Alcalde Municipal, que a su vez es presidente del comisartado de bienes comunales, 57 el 
agente municipal, el sindico, el tesorero, el alcalde y los topiles (policlas). 

La estructura de este gobierno comunal no cuenta con organismos especializados en la 
administración de justicia tradicional. y si bien se entrelaza con la jurisdicción del Municipio, 
mantiene una autonomla significativa frente al Estado. De tal manera que los criterios que rigen a 
las Agencias municipales se gufan por la racionalidad triqui. en· la que subyace su costumbre 
jurldica y social. 

En las tres comunidades los, cargos duran un ano y quienes son elegidos para 
configurar1os son propuestos mediante listas en asamblea general de comuneros. $9 

Marcos Sandoval (hijo) senala que en San Andrés Chicahua:ictla las autoridades son 
nombradas de dos formas. una tradicional que es configurada por la opiniOn de los Shl chi o 
caracterizados, que son quienes discuten, resuelven y proponen a los que deben ocupar la agencia; 
y otra. occidental, que depende de la votación que ejerza el pueblo sobre el enlistado propuesto. 

En las tres comunidades en estudio se estableciO que los cargos de la agencia son 
jerárquicos, democráticos y rotativos, lo que para la racionalidad triqui significa que quienes 
ingresen a dicha ,-esponsabilidad deberán de iniciarse en los cargos menores, hasta llegar al de 
agente municipal, fenomeno que advierte la asimilaciOn de experiencia y la madurez de quien llegue 
a los cargos más importantes. 

La estructura de la agencia mumcipal es eminentemente patriarcal, ya que solamente se 
ha conocido un caso (Santa Cruz Progreso) en que una mujer fue agente municipal. Los 
infonnadores senalaron que en Chicahuaxtla han sido propuestas algunas maestras triquis para 
ejercer cargo público dentro de la agencia: sin embargo. ellas mismas han declinado, senalando 
que esa es ·función de hombres·. 

56. Como se puede observar. los cargos que integran la agencia municipal. no tienen una denominación 
especifica en la lcngu11 lTiqui. mis bien sus drnominaciones corresponden a las adecuaciones 
lingUlstica.o;, rcclaboraJas por la ctma y que proceden del cspaftol. por ser ttnnínos que proceden de la 
cultura externa. 

S7. El cumisariado de bienes comunales corTespondc sólu a Chicahuaxtla. ya que ante el Estado la 
Laguna Guadalupe csti considerada solamente como un .... anexo•• de San And~. 

SS. Solamente en el CóUO de Copala el cargo de tesorero es nombrado por el municipio Je Jux.tlahuaca.. 
lo cual rcprescntD un "candado" en la.'> dcterminacione.."' de la justicia triqui; sin embargo. se ha 
buM:ado que dicho cargo sea ocupado por miembros de la propia etnia. 
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Las actividades de la agencia municipal. además de resolver fas controversias -vla 
costumbre jurldica triqul- existentes en su jurisdicciOn son las de ejercer la función de órgano de 
gobierno triqui, tanto en lo lntemo. como en lo externo. 

La tercera instancia de administración de justicia es la asamblea. Esta interviene cuando un 
asunto es de reelevancia para la comunidad o. en su defecto. cuando la agencia se declara incapaz 
de dar solución a una controversia. Generalmente sus resoluciones son por consenso aunque en 
ocasiones se ejerce votación a efecto de emitir determinada decision 

La discusión de un asunto se realiza de manera tradicional, es decir, la mayorla de los 
asistentes deliberan en su idioma. creándose subgrupos que a manera de corrillos dan sus puntos 
de vista, algunos levantan la voz pareciendo que discuten; tOdo ello se realiza hasta que la 
autoridad establece si existe consenso. de no haberlo se pasera a la forma que ellos reconocen 
como occidental, emitiendo su voto, la que realizan los mayores de 16 anos, varones y mujeres. 

Si subsiste empate en la determinación de Ja asamblea, es el agente municipal quien 
resuetve a quien corresponde la razón en el conflicto planteado. 

En los hechos las tres formas de estructura mencionadas subsisten y se proyectan en toda 
le región triqui, teniendo como base de su accionar a la costumbre jurfdica de Ja etnia. Es 
importante senalar que, en el pasado. los bamos tenlan su propia estructura de autoridades 
tradicionales en donde aplicaban su justicia y, cuando no lograban resolver una controversia, 
recurrfan a su centro sagrado y ceremonial para que fuera en éstos Chuma'a de Copala o 
Chicahuaxtla en los que se resolviera en definitiva; sin embargo. los procesos historicos en que se 
ha visto involucrada la etnia han provocado que el ejercicio de la administraciOn de justicia se 
reproduzca autonómicamente en cada barrio. En este fenómeno también tuvo que ver que el 
Estado mexicano desconociera a Chicahuaxtla (1940) y a Copala (1948) el rango de Municipio. 

Finalmente, encontramos que si no se resuelve el conflicto en la comunidad, es remitido a 
la jurisdicción de los tribunales municipales, en los que subsistiran criterios distintos a los de la 
etnia. 

Concluyendo. la estructura y racionahdad en que se desenvuelven las autoridades 
aplicadoras de la costumbre jurldica triqui. no representan en nmgün sentido un poder impuesto 
de.sde fuera; por el contrario. su organización y racionahdad son autOnomos del derecho positivo 
nacional. frente al cual incluso guardan caracteres d1stint1vos al surgir de manera consensual o 
democrtltica y al fincarse en criterios que surgen de la propia cultura triqui. Es vélido establecer que 
las estructuras de autondad en la regiOn vinculan lo rehgioso, lo social y lo poutico. Lo primero 
converge en relac10n al sistema de cargos de tipo religioso (mayordomlas) que juegan un papel 
importante en la reproducción cultural del pueblo triqu1; son las ceremonias religiosas la mejor 
expresión de socialización y de vinculaciOn interétnicas. De las mayordomlas surgen una serie de 
costumbres -obligatorias· que llevan por objetivo recaudar fondos de beneficio comunitario, en las 
que el tequio tiene un papel fundamental. Y. por otro lado, la institución del compadrazgo que da 
cabida al parentesco de tipo ritual entre la etnia. 

7.5.2. El parenteaco, b••• del derecho con•uetudfnarto trtqul. 

Como mencionabamos, al interior de la etnia las relaciones de parentesco constituyen el eje 
de las relaciones sociales de producción en la región tnqut. De esta manera. la costumbre jurfdica 
que se reprOduce surge primigeniamente de la simbolización y vida ritual que los triquis ejercen al 
seno de su tamilia, ya nuclear o en extenso. 
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Indudablemente que esta costumbre mezcla aspectos de la vida religiosa 
(fundamentalmente catOlica), en la que están presentes principios morales, con los de la vida social 
y economica. 

La finalidad de la familia y consecuentemente del bamo (dijeran algunos antropOlogos del 
linaje) es la de su subsistencia y reproducción. 

Para ell~. establecen una nonnativldad ·jurldica· que plantea •equilibrios· al interior del 
núcleo familiar. Para dar paso a la satisfacción de las necesidades materiales. Es preciso delimitar 
una estructura jerarquazada entre quienes organizan-gulan y quienes son organizados. Asf, en la 
parentela triqui, es el gate.Lfami.Jj¡¡¡s (el padre en la familia nuclear, y el abuelo en fa familia en 
extenso) quienes organizan y liderean la estructura familiar. 

Oe esta manera. surgen una serie de derechos y obligaciones que, sin encontrarse 
consignados en texto alguno. recrean la vida y consecuentemente tas relaciones sociales de la 
familia tnqui. 

El principio que gula esta costumbre familiar se expresa como relaciones de reciprocidad. en la que 
cada uno de sus miembros brinda determinada actividad al interior del nUdeo. lo que le da cohesión y 
presencia. Los triquis sostienen como valor fundamental al trabajo que se desempefta dentro del nOdeo 
familiar y a la solidaridad entre sus miembros. 

El incumplimiento. en algunas de las actividades que corresponde a cada uno de los 
indfgenas, puede llevar a plantear controversia ante los principales o caracterizados o incluso ante 
la agencia municipal. 

La organización de la estructura familiar se finca en el respeto a los mayores o padres, quienes son 
tos que e!:tabfecen el accionar del núcleo familiar. 

La familia triqul. en las tres comunidades, se manifiesta de tres maneras: la nuclear, que esté 
compuesta por un hombre en compatUa de su pareja y sus hijos. Esta se ubica en la territorialidad que 
corresponde a la familia en extenso, ya que el padre del varón de la familia en extenso ce de una fracción de 
terreno a su hijo. para que edifique au casa y se Integre a la familia en extenso. 

La familia amplia, o en extenso, se define como el conjunto de hermanos y sus esposas59 

que tiene respectivamente a sus hijos y que se ubican en las tierras de los padres de los hijos 
varones. De esta manera los corrales, la tierra. instrumentos de trabajo, corresponden a la familia 
en común. 

Cuando los hijos crecen -edad adulta- buscaran un lugar distinto al paterno y 
consuetudinariamente ejerceran su derecho a cristalizar su propia familia en extenso. 

Es importante senalar que a diferencia de la tradición occidental, los primos de la familia en 
extenso son vistos como hermanos (tinu entre los de Copala y diné entre los de Chicahuaxtla). 

El tercer tipo de familia es la poligamica, no siendo tan común pero si socialmente 
aceptada. 

Los casos más frecuentes se conocen en la comunidad de San Juan Copala. El principio en 
el que se finca es el de que el varón puede tener el numero de mujeres que quiera --con su 
respectjya descendencia- siempre y cuando les brinde una "vida decorosa". 

59. Los triquis refieren que dentro de las relaciones de reciprocidad. se encuentra el trabajo y 
cooperación del yerno con sus suegros en diversas actividades intrafümiliares. 
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De las familias poligémk:as existentes se ubicO que no rebasa el número de tres esposas 
por varon. aunque según senalaron campesinos de Copala hay excepciones de hasta cinco 
companeras por pater familias. 

Los casos conocidos estan relacionados can triquis que generalmente han ocupado cargos dentro 
de la autoridad. 

La cultura triqui pane del supuesto de que la poligamia no generara conflictos entre sus integrantes; 
sin embargo, la adaptacion a la modernidad, asl como las influencias religiosas han venido 
socavando esta estructura, a tal grado que muchas controversias que se llevan ante las 
autoridades surgen de diferencias habidas entre las diversas cOnyuges. Por otro lado, la relaciOn 
con los hijos de unas y otras mujeres deriva en ocasiones en diferenciaciones en el trato familiar y 
lleva consecuentemente a la agudización de contradicciones entre los miembros del núcleo. Quizás 
la dificultad más compleja de este tipo de familia es la que surge de la muerte del padre y la 
sucesión de sus bienes, ya que actualmente se viene Integrando la forma occidental de heredar y 
no la tradicional que supone al hiJO mayor como el heredero universal de los bienes del difunto. 

En los tres tipos de familia ser.alados. existe la obligación de los padres e hijos mayores a 
efecto de brindar el sustento familiar; es a ellos a los que corresponde satisfacer tas necesidades 
materiales de existencia, sea en actividades agrlcolas o no. del núcleo. 

Además de brindarte educación (la familiar y la escolarizada) a sus hijos. A la mujer00 y a 
los ninos compete coadyuvar con la economla doméstica. cuidar los animales y los huertos y traer 
lena del monte. 

Aunque como mencionábamos (S.u12m: 7.4), hoy la mujer rebasa, en lo productivo, el marco 
de las relaciones de parentesco situéndose en diversos niveles de las relaciones sociales, que van 
desde las actividades artesanales hasta las de tipo urbano, fenómeno que perfila una doble 
explotación de la mujer triqui. 

Finalmente, la vinculaciOn de diversas, familias que pertenecen a un, mismo tronco, 
constituyen lo que se denomina como barrio. 

7.5.3. La H•rra v eLdtlmmo...rnn•.u••udln•dg triQUL 

Otro de los aspectos sobre el que se enge la estructura jurldica del derecho 
consuetudinario triqu1 es el que se relaciona con la tierra, entendida no solo como un simple medio 
de producciOn sino como el espacio que recrea su cultura. Existen dos niveles en su manejo y 
régimen de la propiedad; la de la familia y Ja de la comunidad. En lo que corresponde a la familia 
encontramos que, corno bien jurfdico consuetudinario, la membresla del bien corresponde al padre, 
cuando se trata de una familia nuclear independiente (aunque esta se ubique en las margenes del 
barrio) y a los abuelos, en el caso de la familia en extenso. Conforme a la tradiciOn triqul, a ellos 
correspcnde revisar y cuidar la dehmttacion de la parcela, fungir como representantes legales 
cuando se presente alguna controversia, promover la cooperación en el trabajo que se ejerza 
en ella, realizar algún tipo de contratoª' relacionado con el bien, definir la distribución equitativa de 
lo cosechado y cuando asl sea el caso, utilizarta con fines que coadyuven con las actividades 
religiosas de la comunidad. 

60. La hija (xugué lij) soltera contribuye en las labores t.lomc!-~ticas. bajo la supervisión de la madre con 
la cual busca idcntifica~c a travts del trabajo. La hcnnana divorciada o viuda (menor de 40 afto!i) 
por Jo general se reincorpora de nueva cuenta a la familia en cxtc:nsu. 
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Al morir el padre, es el hijo mayor a quien se transmtte automaticamente el derecho sobre 
las tierras y al no existe este pasan a la madre o a la hija mayor. 

Entre los triquis de Copala es común la existencia de caso&, en que la tierra se constituye 
como objeto sobre el que recaen determinadas deudas. k> que ha llevado a múltiples conftk:tos. 

Para los triquis, las controversias agrarias tanto en lo intemo corno en lo externo, 
constituyen los asuntos de mayor envergadura, de fonna tal, que cuando subsisten (al Interior del 
barrio), intervienen las diversas instancias de sus autoridades tradlcionates. Se dtce que en el caso 
de la Asamblea, y trm!Mdose de un conntcto agrario, debe de encontrarse la mayorla de los 
comuneros. Según se observo. muchas de las relaciones de reciprocidad en la etnia se han visto 
afectadas por este tipo de connictos. 

Entre los p;1ter familias triquis, es común que se conserven diversos documentos -en 
ocasiones son simples denuncias o actas- que dan cuenta de Jos diversos liti;aios que 
histOricarnente se han desarrollado en las comunidades. 

Finalmente, en lo que corresponde a la tterra como patrimonio familiar, la comunidad 
pennite que se lleguen a rentar -hasta por dos anos- aquellas parcelas cuyos propietarios emigran 
eventualmente a diversas regiones del estado de Oaxaca o del país. Es a partir de este fenómeno 
que los trlquts de Cl"licahuaxtla y ta Laguna Guadalupe realizan contratos de aparc:erla con a9gunos 
de sus parientes. 

El segundo ámbito es el de ras tierras en comUn, que son aquellas que pertenecen a toda 
la comunidad y respecto de las cuales consuetudinariamente las autoridades determinan las 
actividades que se etectuar.\n en elJas. 

Confornie al derecho consuetudinario triqui, se determinan oralmente los t6rrnfnos y 
condiciones en que colectiva~te seran trabajadas ll!tslas éreas en comUn; igualmente se define 
el posibJe pastoreo de algün tipo de ganado -fundamentalmente caprino- y la utilizaciOn de los 
recursos naturales, nora, fauna sitvestre y agua, entre otros. 

Estas tierras son inalienables e Imprescriptibles; sin embargo, valga precisar que confonne 
a las reformas al art(culo 27 del ar.o de 1992, la ley agraria reglamentaria da le prerrogativa para 
que la comunidad pueda realizar convenios con sociedades y particulares, a efecto de explotarlas. 

En San Andrés Chtcahuaxtta, existe como fundamento de su derecho consuetudinario 
relativo a tierras, ta tradición de recorrer anualmente k)s linderos de la comunidad, mejorando sus 
mojoneras, y limpiando la linea que define sus llmites. Ello se realiza como un gesto de paz y buena 
voluntad con sus demas vecinos, ademas de verificar que Sos distintos comuneros no transgredan 
las superficies de los otros poblados triquls. 

61. En las comunidades de la Laguna Guadalupe y Chicahuax1la. solamente se llegan a rcali:r.ar contratos 
de aparcerl• o mcdicrfa., ya que se le concibe a la tiCtTa como un bien familiar. Entre los copalas 
existen casos en que el bien agrario se llega a vender. f"cn6mcno que se explica por la aculturación 
subsistente en la zona triqui baja. Sin embargo. la totalidad de éstos convenios se vienen realizando 
entre miembros de la propia etnia. 
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Finalmente, tanto en los bienes agrarios familiares. como en los que corresponden a la 
comunidad, la costumbre jurldica triqui no permite su adquislci6n a extranjeros (Incluyendo a los 
mestizos). SOiamente se ha permltkfo eventualmente que algunos "religiosos• renten alguna casa 
para cumplir determinados fines.62 

7 .5.4. El..JDaldmonlo entra la tdqyfw. 

Al Igual que otros patrones culturales, el matrimonio, base social trascendente de la etnia, 
viene sufriendo transformaciones. 

La escuela, los medios de comun1caci6n, el acceso a ta cultura exterior, la religión, son 
facto.-es que vienen determinando cambios en la forma de establecer el vinculo matrimonial. 

Asl podrlamos distinguir dos maneras en que se sitúa el matrimonio biqui, la tradicional y 
,según asl refiere Pascual Hemández de la Laguna Guadalupe, la "occidental". 

La tradicional. se conforma a través de todo un ritual, en el que incluso sin conocerse los 
futuros esposos llega a verificarse. Los padres del novio realizaran diversas ·embajadas" a la casa 
de la novia para entrevistarse con sus padres. Por embajada. el triqul entiende el hecho de reunirse 
Sos padres de tos futuros contrayentes, en el que comparten bebida, tabaco y alimentos. 

Conforme a Is costumbre jurldica triqui, las familias de los futuros espasos. no deben estar 
unidos par Vfncutos de sangre o parentesco. es decir, no pueden casarse dos parientes. 

El numero de embajadas puede variar, en retaci6n al acuerdo a que lleguen los padres. En 
cada reuntón o embajada los padres comentan acerca de sus hijos, sus virtudes y las actividades 
que saben desempel"ilar. Nuestros infonnantes coincidieron en senalar que anterionnente la 
embajada servia para tomar un acuerdo y definir acerca de servicios que el futuro yerno debla 
desempenar como trabajo reciproco en la casa de sus futuros suegros, en la actualidad -se sabe 
que se inició a principios de este siglo- existe lo que llaman •dote• o "precio de la novia", figura que 
ha sido desvirtuada par algunos autores93 que consideran que las mujeres se venden, quizás como 
algo semejante a una venta de objetos. En realidad se trata de un ritual en el que los padres
solamente ellos· acuerdan establecer un precio a cambio de celebrar el matrimonio. SegUn 
Bonifacio Zacarfas de la Laguna Guadalupe. el precio de la novia tiene que ver con las virtudes de 
la mujer, a mayor ·capacidad" mayor será el precio . 

Entre los "copelas· se acostumbran hasta tres embajadas, mientras que entre los 
"'chicahuaxtlas" se llegan a efectuar siete, como máximo. 

62. 

63. 

En los anos cincuenta y principios de los sesenta. Roberto Longracre habitó un inmueble en la 
inmediaciones de la Laguna Guadalupe. Duranle los anos setenta, Claudia Good vivió tanto en San 
Andt'ñ como en la Laguna. periodo en el cual cflmcramcntc vivió otro estadounidense en San Juan 
Copala y. finalmente, dos núcleos de monjas habitaron tanto en San Juan Copala como en 
Chicahuaxtla. todas ~Stas personas pertenecieron al Instituto Lingillstico de Vcnulo. en la actualidad 
han salido de la región, dejando solamente .. su obra''. que se denota en el divisionismo religioso 
profesado, dado et exacerbado protestantismo que asumen diversa." familias y la tradición católica. 

Cf. ~.Manuel, Mt1ds9 amnr¡o, Ed. Siglo XXI. M~xico, 1975, r· 235. 
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El precio de la novia es distinto en Ja zona de Copala, dados Jos factores eco110mlcos antes 
enunciados. puede variar entre tres y siete mir nuevos pesos. mientras que en la región alta de 

;:~:~~:~'~::~, P:~:"n~":~~a'Z::n:~s e':;iln7~=~~s s':~~ ~s~e :U"ro~':::!!'s~Or;:.~:r~::,e~:. 'º:i 
noviazgo en su fonna foránea no existe bajo el reconocimiento de una institución prematrimonial. La 
edad en que se realiza el matrimonio tradicional en las mujeres varia entre los 12 y los 15 anos, y 
entre los hombres va de 16 a 18 anos. 

Al descnbir Garcla Alcaraz el matrimonio en Copala. set\ala que se divide en tres partes: 

a) La preparacjóo de laJ:H:lifa. Entre ocho y diez de la noche se reúnen en la casa de ambos 
prometidos. sus partentes y algunos allegados. Desde luego, sus padres y hermanos mayores con 
sus esposas, sus padrinos de bautismo, algunos de los tfos, tfas y primos con sus consortes. En la 
casa del novio se prepara el vestido de la novia. El huipil y unas enaguas recién hechas por la 
madre del muchacho. aretes. collares y listones nuevos. También se preparan tortillas, el 
aguardiente que hay que !levar y sirven a los senores invitados, los que estan bebiendo o 
comiendo. Afuera los musicos. con dos violines y una tambora, recrean el momento; 

b) El segundo paso del matrimonio, es el de la...bU.s.Qu~a de J.a-11.0.via; como a las dos o tres de la 
manana eamina en la oacundad una fila de cincuenta o mas personas, cada cual con un hachón de ocote 
para alumbrar la vereda hasta llegar a la casa de los padres de la novia. Entretanto. los parientes del 
muchacho presentan a los de la muchacha. por medio del enviado, las ofrendas de cigarros y aguardiente 
que son aceptada& por el padre de ésta. Y comienza entre ellos el arreglo de la unión conyugal. Se habla de 
k>s dos muchaehoa. de aus fam1has. de la convenieneia de que se casen y formen un hogar. de la vida que 
deben llevar, <da la ayuda y conse10 que su padre ha de dartea. de las obligaciones y deberes de los. casados, 
etc. Todo esto, mientra& cada uno de los asistentes toman tres ""tragos• de aguardiente, servidos en 
pequenas ollita& adornadas con hermosas florecillas en el cuello, que se colocan en un plato para ofrecer1a• 
a todos. Cuando el padre de la novia acepta recibir del padre del novio, el dinero de la dele, que varia entre 
k>s mil y loa tres mil pesos, llega a su momento culminante la ceremonia del matrimonio y ambos padres han 
casado a sus hijos. Ya ellos se pueden considerar esposos pues queda concluido, en ese momento el 
contrato matrimonial.M 

El.._s_esa.u.ndo tiPP de mat:rimsJ.nig es el propiamente eclesiástico, con ambientaciones y 
sincretismo que corresponden a la etnia. 

En ambos casos encontramos la preeminencia de un contrato a través del cual surgen 
derechos y obligaciones que los consortes tienen que cumplir y que fueron detallados cuando nos 
referimos al parentesco y la familia como base del derecho consuetudinario triqui.ee 

Un elemento que es trascendente en el matrimonio triqui es. que no sólo conciben la unión 
de dos personas, sino que el enlace matrimonial también unifica -parentesco ritual- a las dos 
familias. 

64. Cl!sar l luena ha. establecido el supuesto de que el precio de la novia es un equivalente en dinero de 
los servicios que el yemu. en la fase= prematrimonial. desarrollaba durante un ano en casa y parcela 
de sus futuros suegros: Sin embargo, entre algunos triquis se escucha el scnalarniento de que lo que 
se rnbra es por el costo de mantener el pater famiHa5 a su hija como dependiente soltera y que ello es 
lo que determina el precio de la novia. 

6S. ~ op.cit .• p. 137. 

66. Entre los triquis de Chicahuaxtla y Laguna de Quadalupc. existe la creencia de que la boda debe 
realizarse los dfas lunes. mii!rcolcs y domingo. que definen como los buenos. lo que establecen por 
ser dfas en que e:. importante la actividad económica y familiar. 
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De esta vinculación se reconocen determinadas relaciones de reciprocidad en el trabajo, 
que derivan en la colaboración mutua de una familia hacia otra. Asl en el barrio es común identificar 
la solidaridad que se brinda en el cuidado de los hijos, la asistencia por enfennedades. la 
construcción de corrales, el corte de madera, la construcciOn de sus casas e incluso en la faena 
agrfcola. 

Dado el sistema patriarcal imperante, es evidente que no existen los mismos derechos 
para los consortes. Todo apunta a que el varón tenga hegemonla en las distintas actividades 
(definición del bien agrario, manejo de los ingresos, alguna venta u otro tipo de contrato, etcétera). 
En otras palabras, la mujer tiene que seguir al varón -como asl lo entienden los triquis-, 
circunstancia no tan sólo s1mb6hca, sino manifestación de la vida real, en las veredas que 
comunican a parajes y barrios de toda la región, es común percatarse de la presencia de un varOn y 
detras de el su mujer que carga un tercio de lena. 

Cuando llega a acontecer que una mujer triqul rinde su testimonio ante alguna autoridad, 
previamente es aconsejada por el varón de lo que tiene que declarar e incluso en la misma 
audiencia se observa al triqui como le "orienta" respecto de aquello que va a manifestar. 

Finalmente, nos percatamos que la virginidad es un valor fundamental en la cultura triqui: si 
ta mujer no Jo es, constituye un motivo de rompimiento matrimonial y consecuentemente de conflicto 
entre dos familias. 

7.5.5. La wucwalón antro loa trJgulL 

autzas el tema relativo a la herencia es ambicioso razonar1o, cuando en los hechos los 
triquls mueren sin haber generado acumulación de riqueza alguna. Ademas de que cuando son 
enterrados se les acampana de sus bienes personales -su ropa, su escopeta, sus zapatos y su 
grabadora- como asl lo explico Marcos Sandoval (hijo). 

El bien fudamental -para los que la obtuvieron- es la tierra. 

La herencia de este bien se transmite a través de los siguientes lineamientos: cuando un 
jefe de familia siente que sus fuerzas flaquean por su avanzada edad, hace constar en un acta que 
levanta el prosidente del comisariado de bienes comunales, que los terrenos con sus dimensiones 
cuantificadas y los linderos descritos, pasan a sus hijos varones con derecho al usufructo de los 
mismos. El o los herederos ya conocen las parcelas a que tienen derecho porque tas han trabajado 
con sus padres, porque conocen los terrenos pertenecientes al linaje desde ninos, aunque no sea 
sino hasta su mayorla de edad tradicional, a los 17 anos, cuando se hacen vigentes los derechos a 
la membresla activa del linaje o familia. 

Y como mencionábamos párrafos atrés(SW:Uil; 7.5.3) hay una preeminencia del hijo varón 
sobre la mujer, circunstancia que también prevalecerá para los bienes particulares del, o de los 
difuntos, como son su choza, las estelas o petates, los animales de corral, el ganado (si existe), 
etcétera. 

7.5.6 .. El trw,b-.Jo colectJyo 

El tequ10 o trabajo comunal representa una de las instituciones jurid1co-sociales que 
proviene del México prehispánico y que ha prevalecido dentro de la cultura triqui. Si bien 
refuncionalizado dentro de la estructura socioeconOmica regional. constituye un sistema de trabajo 
en que intervienen básicamente los hombres de la comunidad, a partir de que cumplen 16 anos. El 
tequio es obligatorio y no remunerado. siendo sus actividades principales las agrlcolas y la 
construcciOn y conservación de las obras que penenecen a la comunidad. 
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La organización del tequio la establecen tas autoridades de la agencia municipal. Cuando 
se desarrolla en labores agrícolas. el objetivo es el de recaudar fondos econOmicos para el pueblo. 

Para los triquis, la intervención en el tequio da prestigio ante la comunidad. En particular, 
en la Laguna Guadalupe, el Incumplimiento de esta actividad detennlna la aplicación de una 
sanción de tipo pecuniario que en la actUalidad es de quince nueves pesos. En Copala, es de 
veinte y en San Andrés Chicahuaxtla es de diez. 

En Chicahuaxtla ocasionalmente Intervienen las mujeres y los nit\os en labOres no 
pesadas, como son el deshierbe o brindando alimento a los varones. La edad llmite para Intervenir 
es de setenta ar.os, o menos cuando se trata de un discapacitado. 

Otra forma de desarrollar el tequio es cuando se alterna con varios barrios o Chuma'a, 
tratandose de obras de beneficio general para la etnia, dentro de éstos se encuentran 
fundamentalmente la reparación de caminos o construcción de algún tipo de obras. 

Según definen los triquis. la participación en el tequio representa adquirir prestigio para 
posteriormente formar parte de los cargos de la autoridad. 

El concepto que se tiene en Copata. es de que todos intervienen en él; siendo obligatorio 
para los varones mayores de 16 anos y voluntario para las mujeres, los nlnos y los ancianos. 

Respecto de las mujeres se sabe que son las solteras y viudas las que intervienen, ya que 
a las casadas ademas les compete preparar el alimento que llevaran los copatas al trabajo 
colectivo. 

Es importante precisar que el tequio es distinto al trabajo reciproco que subsiste al interior 
de la familia, por cuanto que, éste último, es el que se da solo a nivel intrafamiliar o como ta 
colaboración de una familia a otra y que no es en sentido estricto obligatorio, sino que guarda 
fundamentos més bien de lndole ética y moral. 

7.5.7. El procedlmlento....an_el Ambilo del derecho egnayatydlnarig tdqyl 

7 .5.7 .... El prpcglmlantp pqlltlco admlnlatratlyg 

Al no existir estructuras diferenciadas en el marco del conocimiento y aplicaciOn de la 
c:ostumbre jurldica triqui, sc derecho fluye como un todo, independientemente de la materia de que 
&e trate (ya sea civil, administrativa, penal, agrana, etcétera). 

De esta manera, el procedimiento en la aplicac~n de justicia tnqui regula aspectos que van 
desde el contexto de lo familiar, la vida civil, hasta la comisión de un lllcito, siendo que dentro de 
este último la cultura de la etnia no reconoce al delito como tal. sino mtls bien como una falta. que 
puede ser grave o no. 

Dentro de las funciones pohtico-administrativas, el procedimiento de las autoridades busca 
mantener el equilibrio y la paz en la comunidad. Todos los aspectos que corresponden a pagos 
(impuestos) se desarrollan como parte de la administraciOn que ejerce el tesorero de la comunidad. 
De igual manera, se cumple la actiV1dad pohtico-administrativa hacia el gobierno municipal de Pulla 
y Juxtlahuaca, o en su defecto, hacia las autoridades estaduales y federales. 

Las autondades de las tres comunidades tienen la facultad (a través de consenso o 
acuerdo de asamblea) de realizar gestiones ante dichas autoridades, establecer acuerdos y de 
comunicar a sus representados acerca de planes y programas que et Estado mexicano determine 
aplicar en su reglOn. 
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Las auto..-idades de la agencia municipal que como set\alébamos <.S.wua : 7.5.5) duran un 
ano en el cargo, pueden ser substituidas por incumplimiento de sus funciones o por efectuar faltas 
graves contra Ja comunidad, como ha sucedido en algunos casos de Copala y Chicahuaxtla, cuyos 
representantes son alcohólicos o no cumplen -por pereza- el cargo encomendado. Quien decide la 
destitución es la Asamblea, en la que debe de estar presente la mayorfa de los miembros de la 
comunidad. 

Otra de las funciones que corresponde regular a la autoridad triqui, es el de la definición de 
los problemas agrarios. En este amblto se Interrelacionan la estructura formal impuesta por el 
Estado que es el representante de bienes comunales, la agencia a través del agente municipal y la 
asamblea de la comunidad, instancias todas ellas que pueden intervenir en la resolución de un 
conflicto. Generalmente el problema planteado se refiere a ta definición del régimen de la 
propiedad. 

El procedimiento agrario consiste en citar a las partes -acompaftadas de testigos y 
documentos- a efecto de que establezcan lo que a su derecho convenga. La autoridad, a través de 
una audiencia expedita y sumaria, resuelve a quien corresponde la razón, lo que es relativamente 
sencillo de establecer, ya que. en la comunidad todos se conocen y las autoridades no hacen sino 
definir un hecho por si mismo justo. 

Finalmente, las autoridades intentan conciliar a las partes. de no haber acuerdo la autoridad 
cita a la asamblea general en la cual de nueva cuenta se hace un recuento de la controversia 
planteada, ya sea para ratificar el dicho de la autoridad o. si corresponde, para rectificarlo. 

En ocasiones han existido (sobre todo en Copala) familias inconformes que~~ 
de Ja etnja para plantear sy desa_-am.ec.CJa...ante 'ª aytgddad estatal o federal con lo que se agrava el 
problema ya que $Q aplicara la rigjdez del derecho DO&ili.V.o mexjcano que llega a ser contradictorio 
con el derecho triqui. Valga set'lalar que dichas contradicciones rnatriarQn..Que hasta 199.1._e~ 
~~ilOlllli.iullLSan..Ju.an Cgpala 

Otro de los ambitos procedimentales admimstrativos que se desarrolla en las comunidades 
aludidas es el del registro de nacimientos, matrimonios y defunciones, los que en su momento son 
notificados al municipio correspcndiente. 

El espacio ffsico en que se desenvuelve el ámbito administrativo senalado es et de las 
agencias municipales y tratándose de las asambleas en Copala y Chicahuaxtla, en el centro de 
éstos poblados, en espacio abierto y, en la Laguna, en su salOn de actos. 

La existencia de '"oficinas· del registro civil en éstas comunidades fue resultado de la 
movilización de los triquis, ya que, el Estado denegó en 1982. que éstas realizaran dichos registros; 
fue durante la coyuntura del gobierno de Vázquez Colmenares que las comunidades exigieron 
conbnuar con el registro citado, lo que lograron en virtud de diversas manifestaciones. 

7.5.7.2. Lu cpnclllaclonea en el dwmcho co.nayetudlo.adp tdquJ. 

A diferencia del procedimiento formal que se conoce en los tribunales mexicanos, en las 
comunidades los confUctos se resuelven a través del procedimiento de conciliación 

Los triquis de Ch1cahuaxt1a exphcan que existen dos ~ en que se pueden 
desarrollar dichas conciliaciones: 

a) t as jnformale~. que son las tradicionales, que consisten en que los contendientes se 
presenten ante un principal o caracterizado a efecto que éste intervenga en la resolución de un 



252 

conflicto, que puede ser de diversa lndole, desde disputas o incumplimientos familiares, hasta la 
comisión de una falta grave. 

b) LD.sJa.rmale.s, que correspanden a la actuación para la admlnistraclOn de justicia de las 
partes en conflicto o del demandante, ante la agencia municipal. 

Según asevera Marcos Sandoval. en San André& Chfcahuaxtla, ~ &tUl5U de to que 
podría ser la racionalidad mestiza, quienes solicitan la intervención de la autoridad tradicional son 
Jos "agresores" que acuden, en .. 1p instancia" ante tal ''Caracterizado ... con un sentimiento de culpa, 
buscando el perdón del ofendido y la forma de reparar el dar.o. Cuando se acude en "2• Instancia" 
ante el agente, Federal es la parte ofendida quien toma la iniciativa. 

La concihaciOn se establece como un procedimiento consuetudinario, de annonizaci6n 
entre las partes y no propiamente como un litigio jurldico. Además de caracterizarse por su 
sustantividad, s.e concilian los intereses en disputa. 

Al referirse a la concihaciOn como forma de resolver conflictos, Bonifacio Zacarlas, de la 
Laguna Guadalupe, ser.ala: '"La conciliación juega un papel muy importante en la solución de 
controversias. porque se utiliza como una primer manera de sóluci6n. para que las partes queden 
conformes evitando resentimientos que lleven a problemas futuros." Todo el desarrollo de la 
conciliación que se realiza entre los caracterizados, se desenvuelve a través de la oralidad, en la 
que existen palabras clave que utiliza el conciliador. 67 La función de este último se desarrolla de 
manera gratuita. 

La conciliaciOn ante las agencias municipales es considerada por lo!l triquls como una 
segunda instancia, que se da cuando no fue posible resolver el asunto ante los principales. Sin 
salir de los mecanismos antes ser.alados. el agente municipal que funge como conciliador, aviene a 
las panes y sugiere criterios de solución, que por lo general se refieren al pago en dinero que 
restablezca el dano. 

Los triquis coinciden en establecer que esta manera del procedimiento se da cuando no 
existen problemas graves, como serla en los casos de homicidio, rapto, brujerla u otros. 

Un elemento distintivo entre la conc1haciOn que se venflca ante los caracterizados y la que 
se verifica ante el agente municipal, es de que en la segunda, al concluir se levanta un acta de 
conformidad, documento en el que queda asentado el acuerdo y la forma de solución que procedió 
en Ja misma. Esto rompe la idea de que el derecho indio solamente organiza su regulacion jurldica 
a través de la oralidad. Al quedar asentada dicha acta, es incorporada en los archivos comunales. 

Al observar esta circunstancia planteamos ta interrogante a las autoridades triquis de la 
Laguna Guadalupe, ¿de qué fin tendrla el resguardo de dichos documentos?, ante lo que 
respondieron, que sirven para observar como fue resuelto un asunto y que se podrfa utilizar a 
futuro. cuando surgiera, un asunto semejante. Con ello corroboramos una de las hipótesis que 
fueron sustentadas en el capitulo sexto de esta mvestigaciOn, acerca de la pasibilidad de combinar 
las determinaciones judiciales indias con la tradición oral, sistema que se relaciona con el...cttm.aK2Q 
Jaw_aajgo. 

67. En San Juan Copala, las autoridades utiliz.¡u¡ entre otra.'i, las siguientes; se inicia asunto o .. juicio .. ; 
••no está muy claro el asunto'"; .. el problema continua~·; -ya se va llegando a un arreglo .. ; .. se tcnnina 
el asunto"; etcétera. 
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Para los triqu1s el acta o documento, si bien es una influencia externa, tiene fuerza legal 
porque en ella se consigna el compromiso de las partes para mantener un acuerdo. mismo que 
signan tanto los involucrados como la autoridad. 

A continuaciOn se reproduce. textual, un acta que fue levantada ante la agencia municipal 
de San Andrés Chicahuaxtla. 

En papel impreso que lleva al margen superior izquierdo el Escudo Nacional y la referencia 
San Andrés Chicahuaxtla y en el recuadro derecho senala Agencia Municipal Constitucional se 
asienta: 

·con esta fecha 27 de enero de 1995, so presento ante esta Agencia Municipal por una 
parte las CC. MARTINA CENOBIO JUAREZ y MARTINA TERESO RAMIREZ parte demandante y 
los ce. ISIDRO MARCOS RAMIREZ. ANDR!:S MELCHOR VÁZQUEZ y PETRA MARCOS 
RAMIREZ parte demandada, las primeras personas reclaman que ANDRE:S MELCHOR VAzOUEZ 
asusto levantando su machete hacia su cabeza de la senara MARTINA TERESO RAMIREZ pero el 
acusado declara que ra misma MARTINA TERESO RAMIREZ llamo a su casa para dar de 
emborrachar y en seguida salieron hacia la calle y fue donde el senor ANORE:::S MELCHOR 
VAzQUEZ la asusto y al mismo tiempo el mencionado ANDRE:S MELCHOR VAzQUEZ reclama un 
costal de mazorca conteniendo 4 medidas de un tenate y como se habla llegado a un arreglo de 
N$100.00 que va a pagar ANOR!:S MELCHOR VAz.OUEZ por el susto que habla cometido pero al 
mismo momento se descuenta NS40 00 (cuarenta pesos)por los cuatro tenates de mazorca que 
llevaba cuando se fue al dom1c1l•o de la Sra MARTINA TERESO RAMIREZ y que en ese lugar se 
quedó la mazorca y fue el motivo al que después de una amplia discusiOn se concluyo que 
únicamente recibe la Sra MARTINA TERESO RAMIREZ la cantidad de N$60.00 (sesenta nuevos 
pesos) y la Autoridad les exhorto a ambas partes que aqul concluye el problema y respetarén 
mutuamente entre ellos, y se les advirtió que si vuelven con el mismo problema se les consignará 
ante las instancias supenores ... 

Firman de comUn acuerdo 

PARTE QUEJOSA: 

C. Martina Teresa Ramlrez 

PARTE DEMANDADA. 

C. Isidro Marcos Ramfrez 

LA AUTORIDAD MUNICIPAL 

C. Artemio Femandez Hemández 
AGENTE MUNICIPAL CONSTIT. 

C. Santiago Patrocinio Vazquez 
TESTIGOS: 

C. Martina Cenobio Juarez 

C. Andrés Melchor Vázquez 

C. Petra Marcos Ramfrez 

C. Celestino Fuentes Cruz 
SINDICO MUNICIPAL CONSTIT. 

C. Pedro Miguel Vázquez , 

Solamente aparecen firmas de Andrés Melchor Vézquez y de las autoridades, los demés 
Imprimieron sus huellas dlgito pulgares. 
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Independientemente de la e)Cistencia de este procedimiento escrito, es impartante senalar 
que muchas de las soluciones son verbales y que toda la comunidad tiene conocimiento de la 
costumbre jurldlca triqui; A futuro serla importante, como forma de garantizar el mantenimiento de 
las estructuras antes mencionadas, la constituclOn en una especie de jurisprudencia, o conjunto 
de tesis, con las que el pueblo triqui vaya desarrollando su propia memoria histórica a nivel judicial. 
Es decir, una fuente escrita como anales jydtclales que puedan servir para dar solución a conflictos 
diversos que se desarrollen en el tiempo y bajo la analogla del caso concreto. 

De la conciliación propiamente c1vd, familiar y administrativa, la normatividad triqui pasa a 
una fase de procedimiento penal, la cual surge en relación a la comisiOn de una conducta que 
transgrede los principios y costumbres que norman a la colectividad. 

De los datos recabados, conelulmos que existe una mayor inestabilidad en San Juan 
Copala, fenómeno que consideramos se desprende de la influencia que ha generado la inserción 
capitalista en esa zona. Asf la comisión de delitos (incluyendo los más graves). es más frecuente en 
Copala que en la región alta triqui. 

Dentro de las faltas o illcitos. detectados en Copata. encontramos: 

a) Robo de bienes de particulares. 
b) Robo de ganado. 
e) Asalto a mano armada. 
d) Lesiones de diverso tipo. 
e) Allanamiento de morada. 
f) Rifta colectiva. 
g) Adulterio. 
h) Incendiarios. 
i) Envenenamiento por brujerla (hongos). 
j) ViolaciOn y 
k) Homlcidk>. 

En la región triqui alta son más frecuentes: 

a) Robo menor, se refiere a frutos u otros bienes particulares. 
b) Dar.os. 
e) Lesiones de drverso tipo. 
d) Rina (familiares). 
e) Adulterio (poco ComUn). 
f) Violación (poco Común). 
g) Homicidio (poco Común). 

A diferencia de la conciliaciOn, el agente municipal de los tres poblados interviene como 
•juez· -asl lo senalan los triquis- que impondré no solo una sanciOn econOmica para reparar el dano, 
sino ademc\s establecerán medidas coactivas, que van desde el encierro (dependiendo el delito) en 
la cércel de la agencia, hasta la remisiOn del delincuente (fundamentalmente cuando se trata de 
homicidio) ante las autoridades del Municipio . 

Para la cultura triqui, enviar a un delincuente de su comunidad para que sea juzgado por 
•otros• representa un castigo mayor. 
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Las sanciones de carácter pecunlano son determinadas por el agente o .. juez". el monto 
depende del delito, si el transgresor es insolvente, la agencia le asigna tequio con el cual pueda 
sufragar su multa. Si el demandado no está de acuerdo en pagar, entonces el asunto se enviará al 
municipio. 

Si quienes cometen el lllcito son autoridades, se les retira el cargo y se les aplica la multa. 

En caso de que el demandado no acuda a la audiencia, se enviará a los topiles para que 
sea presentado ante la autoridad. 

Dentro de los delitos de mayor gravedad en la cultura triqui, están considerados, la 
violaciOn, las lesiones graves, el adulterio y el homicidio (que Incluye al envenenamiento). La 
mayorla de éstos se busca resolver los en la comunidad, mientras que en el caso del homicidio en 
un noventa por ciento de ellos, automáticamente se remiten al Municipio. Sin embargo, se sabe 
que han existido casos en que los deudos y el infractor llegan a un acuerdo -vla la indemnización 
del difunto-, que alcanza en Copala un monto de diez mil nuevos pesos. Evidentemente que la 
autoridad municipal no tendrá conocimiento de éstos hechos. 

En los demás delitos se determina pena corporal, en la ctlrcel de la agencia municipal. 

Las cárceles comunitarias son espacios insalubres de aproximadamente 3 X 5 mts .• 
habiendo una sección para varones y otra para mujeres, no tienen ventanas sino sOIO una oquedad 
en la puerta que se abre eventualmente para introducir alimentos, manteniéndose cerrada cuando 
el delito es grave. 

Existe cierto tipo de delito que para la cultura triqui no lo es; para ellos el hecho de que la 
mujer se ·suicide" en los '"pozos del viento'", oquedades subterráneas existentes en la reglón de 
Chicahuaxtla, esta dado como un fenomeno cultural; sin embargo, es común saber que el marido 
ebrio golpea muy a menudo a su mujer. 

Otro fenómeno que se matiza en el proceso penal triqui es el cambio de nombre. dado el 
alto Indice de delincuencia y los atropellos de las autoridades foráneas, sobra todo del ejercito; en 
otras palabras, el triqui '"esconde su identidad'". · 

Finalmente, es importante senalar que dadas las drticultades en que suele desarrollarse el 
procedimiento penal, las autoridades se hacen acompanar de los Shl chi o pri'1Cipales quienes 
juegan el papel de consultores en la aplicación de la justicia triqui. 

En los limites de la costumbre jurldica y de la religiosidad del pueblo triqui discurre una 
instituciOn de tipo eclesiástico que llega a englobar normas de tipo obligatorio, éste es el sistema de 
cargos, originado por la influencia espanola y subsistente en la mayorfa de etnias de México. 

La recreac10n de dicha instituciOn se fundamenta en el cumplimiento de las festividades de 
fndole religiosa. A tal efecto se estructura una serie de cargos o responsabilidades que son 
obligatorios. 

El sistema se organiza a través de mayordomlas que pueden estar integradas entre diez y 
quince personas y cuyo fin es recaudar fondos. en la Laguna Guadalupe. En San Andrés 
Chicahuaxtta son treinta y cten cargadores que les corresponderé trasladar a los santos patronos y 
la efigie de la Virgen de Guadalupe en sus recorridos en territorio de la comunidad. 
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La institución de la mayordomla de San Juan Copala obtiene un papel economico-religloso 
importante. Los mayordomos radicados en esta población venden sal. tepache. ~aguardiente. 
cerveza y carne de res. Sacrifican lres reses en los dlas de fiesta y las llevan al tianguis a su venta; 
cuelgan porciones de carne del techo del galerón-mercado y depositan debajo copal sobre brasas. 
que humea y perfuma el ambiente. 

Existen también mayordomos que tienen a su cargo la vigilancia, omamentaclOn y limpieza 
de la Iglesia y el mayordomo que se ocupa del cambio de agente municipal. ,-;~=--=-'--'-:=.;_-_-'_=o: __ 

Al referirse a la religiosidad del pueblo triqui el Dr. Huerta ser.ala: 

SI bien es cterto que la iglesia cristiana aparece como predominante en las festividades y 
en las practicas mas externas de ese rito, se perciben en el transcurso de ellas ciertos rasgos 
significativos que hablan mas bien de la potencialidad de las creencias y ritos aut6ctonos. 
Superpuestos a éstos, aquellos ritos y festividades ofrecen una apariencia dominadora que no es 
tal.69 

En la ültima escala de la normatividad consuetudinaria triqui encontramos al compadrazgo. 
institución también de origen religioso, que plantea el parentesco de tipo ritual. 

De las ceremonias de bautizo. confirmaciOn y matrimonio surgirán relaciones de 
reciprocidad que identifican a las familias triquis que intervienen. Asl se fincan obligaciones tácitas 
de trabajo familiar que uniftca al parentesco ritual. 

Como velamos. para el triqui tradicional, no existen otras relaciones sociales que las que se 
enmarcan dentro del parer;tesco, por ello el parentesco ritual juega un papel significativo en las 
relaciones brindadas. 

Concluyendo este capitulo de nuestra Segunda Parte, podemos considerar que el derecho 
consuetudinario trtqul constituye una estructura jurldica que es eficiente en la aplicación 
jurisdiccional que regula. 

Este sistema de derecho, como se ha establecido no es completamente auionomo, sino 
que coadyuva con el sistema de derecho nacional. 

Sin embargo, su especifica articulación cultural lo hace distinto al derecho positivo 
mexicano, además de contar con instancias de regulación mas eficientes y expeditas que tas del 
propio derecho nacional. 

La racionalidad jurldica triqui además es trascendente por representar un sistema 
conciliador que da la opción de equilibrio a quienes confrontan intereses. Si bien este paradigma 
legal corresponde a una región en particular. muchos de sus fundamentos enriquecen la cultura 
jurld1ca nacional, como lo son sus principios de humanismo, racionalidad, eficacia, objetividad, entre 
otros, en que se finca. 

En particular, ta transición hacia su práctica escrita (especie de jurisprudencia), denota la 
consolidación que viene adoptando el modelo jurldico triqui, lo cual indica la peNlvencia buscada: 
ello, independientemente de la negativa de recor.ocer1o dentro de la estructura del derecho vigente. 
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Las múltiples evidencias que comprueban la viabilidad de este modelo están planteando l.131 
necesidad de que el Estado reconozca plenamente a los sistemas de derecho consuetudinario. que 
más que representar un atraso. constituyen la adopción de un modelo jurfdico nacional 
democrático, en el que las estructuras de regulación india -como Ja triqul- sean planteadas como 
una aportación a la cultura jurfdica nacional. 

Gloearlo d• alguno• t•nnlnoa relaclonadoa con el d•'9cho conauetudlnarfo trtqul. 

Región baja Chuma•a o Centro Sagrado de San Juan Copala 

Caste,,ano Triqui 

Abuelas ..........•.•••.•..•..•..••...•..••....•........•. Shunga'ang 
Agente MunlclpaJ. ................................... Siide a 
Alcalde.................................................. Regale a 
Ayudar ................................................... Ruculj 
Barrio .................................................... Barrio a 
Bastón de Mando.................................. Vara 
Brujo .....................................•.•..•......•..•. Chishoun-wa 
Bueno .................................................... sa· 
Cabecilla............................................... Shi-chi 
Capitán .................................................. Bita'a 
Cércel........................................ ........... Taga' 
Casa ...................................................... ve· 
Centro Ceremonlal. ................•.............•. Chuma'a 
Cerro Cabeza ......................................... Quij Yave a 
Cosechar ................................................ Uta 
Decir ...................................................... Taj 
Dinero....... ........... .......... ...................... Sa'anj 
Esposa.................................................. Ni ka 
Esposo... ........ ......... ..................... Nika 
Esté bien............................................... Guaj 
Her?Tlanas .............................................. Ridorno a 
Hermano............................................... Ra' uih 
Hombre ................................................ Sino o 
Huipil................................ .. ..... ... .......... Ro-no-a 
Madre.................. . ........................ Ni i 
Matar................................................ .•. Tivav1• 
Mayordomo...................................... .•.• Rídomo a 
Mujer.......... . ................................. Chana 
Obtener..... .. ..................................... Ri" 
Padre........ . .................................... Rej 
Palabra.... . .......... ................................. Nana 
Papel........ ................... . ............. Yanj 
Pobre.............................................. ..... Ni que 
Quedarse.............................................. Naj 
Que no sirve............. . .................. Re'ee 
Sacar....................... . ................. Rii 
Sacerdote.............. . ........................ ZicheJa 
Sindico..... . ................................ Sinico a 
Sok:lado ............................................... Tanuu 
Suplente ................................................ Silinde a 
Tener .................................................... Nicaj 
Territorio triqui.. .................................... Yaá-cué-jaé 



Tlaxiaco .........••......•........................•..•••. Ni·na·a 
Vafer •••••....•.•.....•.••.•...........•..••••.••.••••..••. Nó 
Verdadero. ..•.. .•... ................................. Ya 
Viejo .••••.•....••...•.............•...•..•.....•...•..•.. Nga 

Región alta del Chuma'a o Centro Sagrado de San Andrés ChicahuaxtJa 

Castellano Triqu; 

Autoridad .............................................. Sfj nikaJ sun 
Costumbre ............................................. Chrej yitlan an 
Delito de Homicidio ............................... Gakrn• nima 
Delito de Lesiones ................................. Gakrn• tun 
Delito de Robo...................................... Gaklnº tu u 
DonaciOn ............................................... Naga' huij ni'ia 
Familia.................................................. Nej dugul' 
Hablar (verbalmente) ............................ Nuguan• duº hua 
Hermana mayor.................................... Xugul achij 
Hermana menor .................................... Xugui 1 i j 
Hermana menor hermano mencr ........... Xugué lij 
Hermano mayor ..................................... Diné achij 
Hermano mayor hermana mayor ............ Xugué achij 
Hermano menor ..................................... Dine lij 
La Laguna Guadalupe ...........................• Cu' hua dahue e 
Ley Triqui .............................................. .'Ngo chrej nagi' iaj la gakTn' Tn 
Llano Zaragoza ...................................... Dichran 
Matrimonio............................................ Ngue nlka sij 
Media hermana (hermana lejana) ........... Xugue ja'a 
Medio hermano (hermano lejano) .......•... Oiné ga 
Miguel Hidalgo Chic ............................. Ne nahui 
Mi parcela.................................... . ...... Oo'o 
Mi propiedad................................ SI' la hui 
Problema jurídico...................... . ... .... Sanun 
Reciprocidad ........................................ Ruguj nun'un dugul' 
San Andrés Chicahuaxtra ..................... Yuma'niko 
San Isidro Chicahuaxtla ........................ Yine 
San Marcos Mesonctto Chicahuaxtla ...... Ne fo'o 
Santa Cruz Progreso Chicahuaxtla ......... Dakn Vire' nkaj 
Tejocote Chicahuaxtla ............................ Chra a 
Tequio .................................................... Sun yuma•an 
Unión libre .............................................. 10'0 
Yosonduchi Chicahuaxtla ....................... Tastune89 

2SR 

69. Agradezco Ja colaboración del prorcsor bilingüe rriquip Pascual Gan::ra Salazar. quien tambibt funge 
como perito traducror ante el Instituto Nacional lndigcnista. para la elaboración de este glosario. 
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CONCLUSIONES 



260 

No obstante que el advenimiento de la nación mexicana se fincó en un fuerte proceso de 
homogeneización cultural. las poblaciones Indias han logrado subsistir a las factores exógenos 
impuestos por la sociedad nacional. Sin embargo, la identidad de cada una de las culturas 
indfgenas, no constituye una entidad estatica y aislada sino. por el contrario, es histórica y 
comparte una multiplicidad de fenOmenos, socioeconOm1cos y culturales, que se han generado 
desde la colonia y se mantienen hasta nuestros dlas. 

11. El hecho de que las poblaciones indias se ubiquen en la escala soclal de los explotados. no 
constituye un hecho casual, sino define la existencia de pollticas racistas y antidemocréticas 1 

que se han fundamentado en la negación de las otras culturas que perviven en la fonnaclOn 
social mexicana. Negación que advierte como única vla (aparente) de desarrollo y creclm1ento, a 
la hegemónica, sin pennit1r la concurrencia de otros proyectos ..que si bien no son utilitarios en 
esencia- podrlan ser proposit1vos para el desarrollo de México, como un pafs pluricultural y 
multiétnico. 

111. Las estructuras jurld1cas del derecho positivo mexicano, son insuficientes en lo que se refiere a 
la regulación de las relaciones jurld1eas que subyacen en los pueblos indios. ya sea, porque no 
reconocen sus derechos económicos, sociales y pollticos o. en su defecto, porque se fincan en 
concepciones jurfdicas distintas a la rac1onahdad. cultura y cosmovisión de las cincuenta y seis 
etnias del pals • 

La Constitución mexicana y sus respectivas leyes reglamentarias requieren ser refonnadas 
y adicionadas con el objeto de que sean reformulados los derechos de los pueblos indios. 

Las definiciones jurldicas que centralmente debe recoger esta nueva legislación son: 

a) 1 a autonomla de 105..g_ueb.la.s...J.odiOS... 
b) El reconocimiento de sus plenos derechos económicos en sus temtorios étnicos. 
e) El reconocimiento formal de sus autoridades tradicionales; y 
d) El reconocimiento de su derecho consuetudinano 

tv. La reforma jurld1ca que reconozca integralmente los derecnos de los pueblos indios no garantiza 
suficientemente la transformación de las rolaciones en que se desenvuelven los indlgenas. Mas 
bien. al reconocer que su problemática es estructural , determina que en la corresponsabilidad 
del poder polltico, intervengan las mult1citadas etnias indlgenas de México. 
En otros términos. a la par de la reforma JUrld1ca debe surgir la reforma polltica y económica, en 
la que intervengan los indios . . 

V. Existe desde la Antropologla y dentro de ésta la Etnologla. la pos1b1hdad de establecer el estudio 
y sistematización especializados de la antropologla jurld•ca. disciplina que se encarga, del 
estudk> del conjunto de sistemas de derecho consuetudinario que históricamente han regulado 
las relaciones sociales de los pueblos indios. En su amb1to mas general, esta nueva disciplina se 
refiere al perfil del hombre ante la norma jurld1ca, partiendo del criterio de diversidad cultural 
hlstOncamente desarrollado por los pueblos. advirtiendo de esta manera. la diversidad de formas 
legales y extralegales que les regulan. 

En particular. las generalidades de la antropologla jurldica que fundamentan al derecho 
consuetudinario indio. derivan de la cultura de cada pueblo. en donde sobresalen el parentesco. 
la cosmovisión, el lenguaje y las relaciones de reciprocidad que se fincan en la tierra, no soto 
como un simple medio de producc10n, sino como un vinculo necesario para la reproducción 
global de la etnia. 

l. Co1jnas Pelácz León,"Dc: la concepción autoritaria y de la concepción c.Jemocrática en derecho 
administrativo, Alegatos No. 20. 1992. 

• 



261 

VI. El derecho consuetudinario indio, si bien es mUltiple. complejo e histórico, existe como un 
sistema de regulación jurldica que se diferencia del derecho positivo mexicano. Las estructuras 
y el procedimiento en que se finca este sistema de derecho lo sustentan como una 
nonnativlzacion w:LhJX: a la racionalidad india, por cuanto que es eficaz en su apllcaciOn al 
ajustarse a los patrones culturales de cada etnia Las nuevas definiciones democráticas en que 
se finque el Estado mexicano, debertm de advertir la necesidad del reconocimiento del derecho 
consuetudinario indio, asl como, de sus órganos aplicadores -autoridades tradicionales-. 

VII. La conformaciOn del derecho consuetudinario triqui se ha venido gestando a través de múltiples 
procesos sociohistOricos. La organizac10n de esta normatividad no delimita por separado 
algunos aspectos de la vida y cultura triqui; por el contrario, unifica sus estructuras • como son la 
moral, liJ polltica y la fuerte religiosidad de la etnia, entre otros. 

A contrario sensy a lo que acontece en otras esreras culturales del pueblo triqui, su derecho 
consuetudinario se aplica con un grado de autonomla significativo frente al derecho nacional. 
La base principal de fundamentacion del derecho tnqui surge de las relaciones de parentesco, 
que se desarrollan como relaciones sociales de producción y de reciprocidad. 
Los impactos -fundamentalmente económicos- generados por caciques regionales, las 
influencias ideolOgicas de tipo religioso y la polftica de los partidos, han venido minando las 
bases de la cultura tnqui y consecuentemente de su derecho consuetudinario. La proyección 
que han tenido estos fenomenos son los de intensificar la división entre los barrios, sus 
comunidades y centros ceremoniales. lo que en los hechos se ha traducido en la subsistencia 
de una serie de micropoderes ( los de cada comunidad ) en los que se desenvuelve y aplica su 
propio derecho consuetudinario. Circunstancia no gratuita sino que se ubica en los cánones de 
penetración de fuerzas exógenas a la reg10n triqu1. 
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Ap6ndlc• No. 1 

Hablante• de Lengua• Indígena• por Estado. 

Aguascalientes.... ... .......... ... ...... ............................................ 5 680 
M~a ·~o 
Purépecha 2 792 
Baja California Norte .......................................................................................... 21 429 
Maya 0 -816-- -
Mixtec:a 1 393 
Nahuatl -525 
Purépecha 11 003 
Yaqui 837' 
Zapoteca 5 864 
Baja California Sur ................................................................................................ 5 864 
Mixteco 1 518 
Nahuau 623 
Zapoteca · 627 
campeche ....................................................................................................... ~ •.• 77 090 
Chol 2 887 
Maya 69373 · 
Coahuila ................................................................................ ~ ............................ 19 369 . 
Maya 752 
Náhuatl 12 314 
Colima ................................................................................................................... 3 &71 
Néhuatl 590 
Chiapas ................................................•........••............•....•......•...........•.•....••..•. : 92..ZDO 
Chinanteco 1 069 
Chol 76 959 
Mame 3644 
ToJolobal 22 222 · 
Tzeltal 212 520 
Tzotzil 131 825 
Zapoteca 3 612 
Zoque 25 784 
Chihuahua ........................................................ º.............................................. 68 504. 
Tarahumara 56 400 
Otoml 115356 
Tepehua 1 554 
Jalisco.... . . . . . . . . . .. . . .. . . . ........ ...... .• .. ......... .. ......................................................... 64 760 
Huichol 40 777 
Maya 1 062 
Néhuatl 2 941 
Tepehuán 2 289 
Distrito Federal. ................................................................................................ .2.0.8A.6:fi 
Chinanteca 916 
Huasteca 1·126 
Mazahua 1 O 648 
Mazateca 3 755 
Maya 5547 
Mixe 1 697 
Mixteca 15 677 
Nahuau 83 064 
Otoml 22 172 
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3 167 · Purépecha 1 021 
Tlapaneca 4 367 
Totonaca 703 
Tzeltal 22 872 

~r:::~~ ........................................................................................................... ,~~~~ 
Nahuatl 718 
Tarahumara .13 147_ 

~=!1~::..0 .................................................................... :.-........................... ~ .... --3~ ~~~ 
N:llhuatl 20 002 
otoml . 778 
Pame 1648 

~~-:=~---··························································· .. ··········-······ .. ············--······ ~-
Amuzgo 64 445 
Mixteca 128 192 
Náhuatl 53 130 
Tlapaneca 878 

~;J:r~":.". ............................................................................................ _ .. _________ . ~~ ~~ 
Náhuatl 677 

~!!:ca ............................................................................................................ ~ 
Amuzgo 20 381 
Chatino 60 811 
Chinanteca 2 698 
Purépecha 1 199 

~:'J~~e México ............................................................................................ ~ 
Huasteca 177 288 
Mazahua 1 402 
Mazateca 1 904 
Maya 691 
Mixe 12 381 
Mbcteca 22 689 
Nahuatl 98 11 s 
Otoml 1 410 
Purépecha 2 475 
Totonaca 12 461 

~~=n ...................................................................................................... ~ 
Mazahua 2 956 
Náhuatl 593 
Otoml 92642 

~';,=~-~OoooooOooooooooOoO•••''""''''""""'""""'""'"'"""'"""••oo••oo••••••oo••ooo•oooo••o•oo•O•OO••oo•oOO 3~ = 
Mixteca 24 067 
Néhuatl 548 
Oto mi 625 

f::.r;:.~~ ····-· ···········--·-·······-··············-··--·-·-············-··-··-··········-·-·····-·----··--·--· ~~ ~~~ 
Cora s 742 Huichol 
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Tepehuán 936 
Nuevo León................................................................................................... 29 865 
Huasteca 697 
Mayo 20091 
Mlxteca 1 009 
Náhuatl 940 
Tarahum4lra 2 214 
Tepehuán 598 
Yaqui 524 
Zapo teca 708 
Sonora ................................................................................................................ 61 139 
Maya 9311 
Mayo 35387 
Tarahumara 1 074 
Yaqul 8860 
Chocho 1 912 ·. 
Chontal Oax. 7 575 
Cuicateca 13 338 
Huave 9 826 
Mazaleca 107.757 
Mixe 69476 
Mixteca . 206 41 1 . 
Náhuatl 4 524 
Triqul 7 974 
Zapoteca • 347 006 
Zoque · 4430 
Puebla .................................................••..••••..••.•.........••.•.•.••.•....•..•.•........•... H 488 131 
Chocho 9 701 
Mazaleca 5 289 
Mlxteca 1 O 766 
Náhuatl 369 978 
Otoml 6415 
Totonaca 68 303 
Zapoleca 1 694 
auerétaro.. •... .•...•... ... ........ .. . . . .•...•.. ..•.•.. .. .. •. ..•.•. . ...•.••.••.•.•••••••.••.•.••.• .•••••..•..•• 22 436 
Otomf 19436 
Quintana Roo................................................................................................. 82 772 · 
Maya 80 213 
San Luis Potosi................................................................................................ 193 247 
Huasteea 50 897 
Néhuatl 127 319 
Oto mi 604 
Pame 4670 
Sinaloa ............................................................................................................... 37 993 
Maya 3930· 
Tlaxcala............... ....................................................................................... 30 370 
Náhuatl 26 072 
Otoml 1 302 
Veracruz.... ......... . .. . .......... ........... .. ........ ......••... ..... ....•...•.••........•..•.. 634 208 · 
Chinanteca 7 627 
Huasteca 47 584 
Maya 2 042 
Mazateca 5 766 
Mixe 1 379 



Mlxteca 
Náhuatl 
Oto mi 
Tabasco ..................................................................................................... . 
Chal 
Chontal Tab. 
Maya 
Náhuatl 
Tzeltal 
Zapoteca 
Tamaulipas ................................................................................................ . 
Huasteca 
Ntthuatl 
Otoml 
Totonaca 
Zapoteca 
Popo tuca 
Tepehua 
Totonaca 
Zapoteca 
Yucatan ...•........•.•.•.•.•.••.••.•.•••••••••.•..•..•••••...••...••.•••.•••••••••..•••.••••••.••....•••••••• 
Maya 
Zacateeas ........••••••••.•••...••.•••...•..........•••••••••••••••••••.•••••.•.•..••.....••.••••••.••••••••• 
Maya 

5747 
347 597 

17 995 
56519 
16813 
28344 
2220 

655 
972 

1 055 
29458 

1 913 
18803 

666 
502 
590 

23 061 
6489 

117 533 
24 631 

489 958 
480422 
~5256 

1 857 

Fuente: SecrcWJa de Programación y Presupuesto. X.Cc:.nm.0.c.nernl de }JphlgGión y Vivienda 1980 

266 

En este cuadro se incluyen únicamente los hablnntcs de lenguas indlgcnas cuyo número es mayor de SOO. 
Creemos pertinente mencionar que: el grupo tcpchuu cuenta con sólo 282 hablantes en el c:stado de Puebla; el 
cont 240 y el hulchol 1 SS. ambos originarios del estado dt: Nayarit. 
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Ap6ndlce No. 2 

Alguno• lnatrumenloa lnlemaclonal•• adoptado• en materia da d•rwchpa bumenga 

En los cuadros que aparecen en este apéndice se rncruyen únicamente los nombres de 
aquellos paises en cuyo temtorio viven pueblos indfgenas y que son pertinentes en relación con 
cada instrumento en virtud de finna, ratificación, adhesión o notificación de sucesión, o bien 
declaración de reconocimiento de la competencia de un comité, una comisión o una corte•. 

Cuadro 1. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura (este pacto entró en 
vigor el 3 de enero de 1976). 

No. Estado Firma (fecha) Ratificación o adhesión 
(fecha) 

1 Araentina Febrero 19. ~968 
2 Bolivia 
3 Canadá Mayo 19, 1976-
4 Colombra Diciembre 21, 1966 Octubre 29, 1969 
5 Costa Rica Diciembre 19, 1966 Noviembre 29, 1968 
6 Chile Septiembre 16, 1969 Febrero 1 O, 1972 
7 Ecuador Septiembre 29, 1 967 Marzo 6, 1969 
8 El Salvador Septiembre 21, 1967 
9 Estados Unidos de América Octubre 5. 1 977 
10 Francia (Guyana Francesa) Noviembre 4, 1980" 
11 Guvana Aaosto 22, 1968 Febrero 15, 1977 
12 Honduras Diciembre 19, 1966 
13 México 
14 N1caraqua Marzo 12. 19eo· 
15 Panama Julio 27, 1976 Marzo 8. 1977 
16 PerU Aaosto 1 1 , 1977 Abril 28, 1978 
17 Sunnam Diciembre 26, 1978 
18 Venezuela Junio 11. 1977 Mayo 10. 1978 

Adhesión - No se dispuso fecha 
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Cuadro 2._Eacto lnteroacjpnal de pe~'lile.s...lL.EQlltiCS2S (este pacto entro en vigor el 23 de 
marzo de 1976). 

No. Estado Firma (fecha) Rat1ficac10n o adhesiOn 
(fecha) 

1 1#'\f"Q&ntina Febrero 19. 1968 
2 Bolivia . 
3 Ca nadé Mavo 19. 1976 
4 Colombia Diciembre 21, 1 966 Octubre 29. 1969 
5 Costa Rica Diciembre 19, 1966 Noviembre 29, 1968 
6 Chite Septiembre 16. 1969 Febrero 10. 1972 
7 Ecuador"' Abril 4. 1968 Marzo 6. 1969 
e El Salvador Septiembre 21, 1967 Noviembre 30, 1979 
9 Estados Unidos de América Octubre 5. 1977 
10 Francia (Guyana Francesa) Noviembre 4. 19so-
11 Guyana Agosto 22.1966 Febrero 15, 1977 
12 Honduras Diciembre 19. 1966 
13 México . 
14 N1caraaua Marzo 12, 1980 
15 Panamá Julio 27, 1976 Marzo B. 1977 
16 Peru- Agosto 11, 1977 Abril 28, 1978 
17 Surinam Diciembre 28. 1976 
18 Venezuela Junio 24. 1969 Mavo 10. 1978 

Adhesión " . HIZO la declarac1on conforme al Articulo 41 del Pacto No se dispuso fect"°'a 

Cuadro 3. protocpfo Facultativo del pactg_Jntemac.tanal_d.~bQs_Cjyiles y pgm¡cos. (El 
Protocolo Facultativo entro en vigor el 23 de marzo de 1976). 

No. Estado Firma lfecha) Entrada en viaor ffecha) 
1 Boltv1a Noviembre 12, 1982 
2 Canadá Agosto 19, 1976 
3 Co10mb1a D1c:1embre 21. 1966 Marzo 23. 1976 
4 Costa Rica D1c1embre 19. 1966 Marzo 23. 1976 
5 Ecuador Abril 4, 1968 Marzo 23. 1976 
6 El Salvador Sectiembre 21, 1967 
7 Francia (Guyana Francesa Mayo 17, 1984 
e Honduras Diciembre 16, 1966 
9 N1caraqua Junio 12, 1980 
10 Panama Julio 27. 1976 Jumo B. i 977 
11 Perú Aaosto 11 , 1977 Enero 3, 1981 
12 Sunnam Marzo 28. 1976 
13 Venezuela Noviembre 15, 1976 AQOSlO 10. 1978 
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Cuadro 4. Cooyenci<m lntemacjnna! sobm Ja EljmjnacjOn de Todas .lil:Lformas de QjscdminaciOn 
Badal. (La convención entró en vigor el 4 de enero de 1969). 

No. Estado Fecha de recepción del Entrada en vigor (fecha) 
instrumento de rat1ficaciOn 

o adhesión 
1 arnentina Octubre 2, 1968 Enero 4, 1969 
2 Bolivia Septiembre 22. 1970 Octubre 22, 1970 
3 Brasil Marzo 27. 1968 Enero 4. 1969 
4 Canadá Octubre 14, 1970 Noviembre 13, 1970 
5 Colombia Septiembre 2, 1981 Octubre 2, 1981 
6 Costa Rica Enero 16, 1967 Enero 4, 1969 
7 Chile Octubre 20, 1971 Noviembre 19, 1971 
8 Ecuador Septiembre 22. 1969 Enero 4, 1969 
9 El Salvador Noviembre 30. 1979 Diciembre 30. 1979 
10 Francia (Guvana Francesa) Juho 28. 1971- Aqosto 27, 1971 
11 Guatemala Enero 18. 1983 Febrero 17. 1983 
12 Guvana Febrero 15, 1977 Marzo 17. 1977 
13 M6xico Febrero 20. 1975 Marzo 22. 1975 
14 Nicaragua Febrero 15. 1978- Marzo 17, 1978 
15 Panama AQOStO 16, 1967 Enero 4. 1969 
16 Perú Septiembre 29, 1971 Octubre 29. 1971 
17 Surinam Marzo 15, 1984" Marzo 15. 1984 
18 Venezuela Octubre 1 O. 1967 Enero 4, 1969 

aAdhes10n. 
b Fecha de recepción de la notificación de sucesión. 
e Hizo la declaración conforme al párrafo 1 del artfculo 14 de la Convención. 
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Cuadro 5. Coovencjon oara la preyenc!On y la Sanción del DefitQ_de Genocidjg. ( La Convención 
entrO en vigor el 12 de enero de 1951 ). 

No. Estado Firma (fecha) Rat1ftcacion, adheslOn 
notificación de sucesión 

(fecha> 
1 1 -.-aentina Junio 5, 1956 
2 Bolivia Diciembre 11. 1948 
3 Brasil Diciembre 11. 1948 Abnl 15, 1952 
4 Canada Noviembre 28. 1949 Septiembre 3, 1952 
5 Colombia Aaosto 12. 1949 Octubre 27, 1959 
6 Costa Rica Octubre 14, 1950-
7 Chile D1c1embre 11. 1948 Junio 3. 1953 
6 Ecuador Diciembre 11, 1948 01c1embre 21. 1949 
9 El Salvador Abril 27. 1949 Septiembre 28. 1950 
10 Estados Unidos de América Diciembre 11. 1948 
11 Francia (Guvana Francesa) Diciembre 11. 1948 Octubre 14, 1950 
12 Guatemala Junio 22, 1949 Enero 13, 1950 
13 Honduras Abnl 22, 1949 Marzo 5, 1952 
14 México Diciembre 14. 1948 Julio 22. 1952 
15 N1caraaua Enero 29. 1952 
16 Panamtt Diciembre 11, 1948 Enero 11, 1950 
17 Paraguay Diciembre 11 . 1948 
16 Perú D1c1embre 11. 1948 Febrero 24, 1960 
19 Venezuela Julio 12. 1959• 

Adhes16n 
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Cuadro 6. Convención Americana Sobre derechos Humanos• . (Esta Convención entró en \l'igor el 
18 de jullio de 1978) 

No. Estado Ratificación o adhesion (fecha) 
1 Araentina Seotiembre 5, 1984 
2 Bolivia .Julio 19, 1979 
3 CoJombia .Juho 31. 1973 
4 Costa Rica Abril 8, 1970 
5 Chile 
6 Ecuador Diciembre 28, 1977 
7 El Salvador Junio 23, 1978 
a Estados Unrdos de Aménca 
9 Guatemala Mayo 25, 1978 
10 Honduras Seotiembre a. 1977 
11 M6xico Abril 3, 1982 
12 Nicaraaua Septiembre25, 1979 
13 Panama .Junio 22. 1978 
14 Paraguay 
15 Perú Juho 28. 1978 
16 Venezuela ACJosto 9,1977 

• Esta Convención, denominada también ""Pacto de San José". fue suscrita en San José de Costa 
Rica, el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada lnteramericana sobre Derechos 
Humanos. 

Cuadro 7. Convenio relativo a las poblaciones indlgenas y tribales, No 107 (1957). (Organización 
Internacional del trabajo) 

No. Estado Rat1ficaciOn (fecha) 
1 Argentma Enero 18, 1960 
2 Bolivia Enero 12, 1965 
3 Brasil Junio 18. 1965 
4 Colombia Marzo 4, 1969 
5 Costa Rica Mavo 4, 1959 
6 Ecuador Octubre 3, 1969 
7 El Salvador Noviembre 18, 1958 
8 México Junio 1. 1959 
9 Panamá Junio 4, 1971 

10 Paraauay Febrero 20, 1969 
11 Perú D1c1embre 6, 1950· 

• Cf. Bonfil, op. cit., 1982 
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A¡Mindlce No. 3 

Decl• ... cfón Unlveraal sobre Derecho• Indígena••. 

La Asamblea General. 

Considerando que los pueblos lndlgenas son iguales a todos los demés seres humanos en 
cuanto a dignidad y derechos de conformidad con las normas intemaciona1es existentes, al tiempo 
que reconoce el derecho de todas las personas y grupos a ser difererites,~a considerarse a si 
mismos diferentes y a ser tratados como tates; 

Considerando que todos los pueblos y grupos humanos han contribuido al progreso de las 
civilizaciones y tas culturas que constituyen el patrimonio Comt:Jn de la humanidad; 

Reconociendo la necesidad de promover y proteger los derechos y caracterlstlcas que 
tienen su origen en la historia, la filosofla de vida, las tradiciones y las estructuras sociales 
índfgenas, en particular por cuanto estan vinculadas a las tierras que los grupos han ocupado 
tradicionalmente; · 

Preocupada por el hecho de que muchos pueblos indigenas no hayan podido disfrutar y 
afinnar sus derechos humanos inalienables y libertades fundamentales, lo que con frecuencia da 
lugar a una Insuficiencia de tierras y de recursos, a pobreza y privaciones que, a su vez, pueden 
llevar a la rebeliOn contra todas las fonnas de opresiOn; 

Convencida de que todas las doctrinas y practicas de superioridad racial, étnica o cultural 
son jurldicamente falsas, moralmente condenables y socialmente injustas; 

Reafirmando que, en el ejercicio de sus derechos, los pueblos indlgenas deben estar libres 
de distinciones adversas o de discriminación de todo tipo. Haciendo suyos los llamamientos en pro 
de la consolidación y el fortalecimiento de las sociedades indlgenas y de sus culturas y tradiciones 
mediante e.Letnod.esa[[QJ!g y una part1c1pac1ón completa en todos los demás esfuerzos pertinentes 
de desarrollo y en consultas al respecto: 

Subrayando la necesidad de que se preste atención especial a los derechos y los 
conocimientos de las mujeres y ninos indlgenas: 

Estimando que los pueblos indlgenas deben tener libertad para administrar sus propios 
asuntos en la mayor medida que sea posible, al tiempo que disfrutan de igualdad de derechos con 
los demás ciudadanos en la vida polltica. económica y social de los Estados; 

Pidiendo a los Estados que cumplan y apliquen eficazmente todos los instrumentos 
internacionales de derechos humanos en lo que se refiere a los pueblos indlgenas; 

Reconociendo la necesidad de que se establezcan normas mlnimas que tengan en cuenta 
las distintas realidades de las poblaciones indlgenas en todas las partes del mundo: 

Proclama solemnemente los siguientes derechos de tos pueblos indfgenas y pide a todos 
los Estados que adopten prontamente medidas eficaces para su aplicaciOn. 

Partel 

1. El derecho al pleno y efectivo disfrute de todos los derechos y hbenades fundamentales, 
asf como a la observancia de las responsabilidades correspondientes. reconocidas untversalmente 
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en la Carta de las Naciones Unidas y en los Instrumentos internacionales de derechos humanos 
existentes. 

2. El derecho a ser libres e iguales a todos los demás humanos en cuanto a dignidad y 
derechos. y a no estar sujetos a distinciones adversas o a discriminaciones de tipo alguno. 

Parten 

3. El derecho colectivo a existir y a ser protegidos contra el genocidio, ast como el derecho 
Individual a la vida. la integridad flsica. la libertad y la seguridad de Ja persona. 

4. El derecho colectivo a mantener y a desarrollar sus caracterfsticas e identidad étnicas, 
inclusive el derecho de los pueblos y las personas a llamarse por sus nombres propios. 

5. El derecho colectivo a protecciOn contra el etnocidio. Esta protecclOn comprenderé, en 
particular, la prevención de tocio acto cuyo objeto sea privarles de sus caracterlsticas o identidad 
étnicas, de tocia forma de asimilación o integración for:zosa, o de la imposición da estilos de vida 
extranjeros y toda propaganda dirigida contra ellos. 

6. El derecho a preservar su identidad y tradiciones culturales y a llevar adelante su propio 
desarrollo cultural. Los derechos a las manifestaciones de sus culturas comprendidos los lugares 
arqueolOgicos, los artefactos, tos d1senos. la tecnologla y las obras de arte. corresponden a los 
pueblos lndlgenas o a sus miembros 

7. El deber de los Estados de ofrecer, dentro de los recursos disponibles, la asistencia 
necesaria para el mantenimiento de su identidad y su desarrollo. 

a. El derecho a manifestar, ensenar, practicar y observar sus propias tradiciones y 
ceremonias religiosas, y a mantener y proteger los lugares sagrados y cementerios, y a tener 
acceso a ellos con esos fines. 

9. El derecho a mantener y utilizar sus propios idiomas, inclusive, a los fines 
administrativos, judiciales y otros fines pertinentes. 

1 O. El derecho a todas las formas de educación, inclusive, en parbcular. el derecho de los 
ninos a tener acceso a la educación en sus propios idiomas, y a establecer, estructurar, dirigir y 
controlar sus propios sistemas e instituciones adecuacionales. 

11. El derecho a promover la información y la educacion interculturales, reconociendo la 
dignidad y la dtversidad de sus culturas, y el deber de los Estados de adoptar. las medidas 
necesarias entre los demás sectores de la comunidad nacional con objeto de eliminar los prejuicios 
y fomentar el entendimiento y las buenas relaciones. 

Parte 111 

12. El derecho de propiedad y posesiOn de las tierras que han ocupa do tradicionalmente. 
Solamente se kls podrá privar de tierras con su consentimiento libre y fundamentado y corroborado 
por un tratado o acuerdo. 

13. El derecho a que se reconozcan sus sistemas propios de tenencia. de tierras para la 
protección y promociOn del uso, el disfrute y la ocupación de las tierras; 
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14. El derecho a medidas especiales que garanticen su control de los recursos de 
superficie pertenecientes a los territorios que han ocupado tradicionalmente. inclusive la flora y 
fauna, las aguas y el hielo marltimo. 

15. El derecho a reclamar tierras y los recursos de superficie y, cuando ello no sea posible, 
a pedir una indemnlzaciOn justa y equitativa cuando hayan sido privados de la propiedad sin su 
consentimiento, en particular cuando esa privación se haya basado en teorfas tales como las 
retacionadas con el descubrimiento. la terra nu!Uus. los eriales o las tierras no cultivadas. En caso 
de que las partes estén de acuerdo, la indemnizaciOn podré hacerse en fonna de tierras o de 
recursos cuya calidad y condición jurldica sean, por lo menos igual a las de su propiedad anterior. 

16. El derecho a la protecciOn contra toda acciono conducta de ese tipo. 

17. El deber de los Estados de obtener su consentimiento, mediante los mecanismos 
apropiados, antes de emprender o permitir cualesquiera programas para la exploración o 
explotación de recursos minerales o subterráneos de otro tipo pertenecientes a sus territorios 
tradicionales. Cuando se emprenda cualquiera de esas actividades debera concederse una 
indemnización justa y equitativa. 

Parte IV 

18. El derecho a mantener dentro de sus zonas de asentamiento sus estructuras 
econOmicas y modo'> de Vida trad1c1onales, a la seguridad en el disfrute de sus propios medios 
tradicionales de subsistencia, a dedicarse hbremente a sus actividades tradicionales y otras 
actividades econOmicas. tales como la caza, la pesca de agua dulce y agua salada. el pastoreo, la 
recogida de cosechas y de let\a y los cultivos. sin discriminación adversa alguna. En ningün caso se 
podra privar a los pueblos indlgenas de sus medios de subsistencia. El derecho a indemnización 
justa y equitativa en caso de que hayan sido privados de ellos. 

19. El derecho a medidas estatales especiales para la mejora inmediata, efectiva y 
constante de sus condiciones sociales y económicas, con su consentimiento. que reflejen sus 
propias prioridades. 

20. El derecho a determinar, planificar y aplicar todos los programas sanitarios. de vivienda 
y otros programas económicos y sociales que les afecten, en la medida de lo posible mediante sus 
propias instituciones. 

Parte V 

21. El derecho a participar plenamente en la vida polftica, econOmica y social de su Estado 
y a que su carécter especifico se reneje debidamente en el sistema jurldico y en las instituciones 
pollticas. con la debida consideraciOn y reconoc1mtento de las leyes y costumbres indlgenas 

22. El derecho a participar plenamente a nivel estatal. mediante representantes elegidos por 
ellos mismos, en el proceso de adopción de decisiones y de su aplicación en cuanto a todas las 
cuestiones nacionales e mtemacionales que puedan afectar sus vidas y destino. 

23. El derecho colectivo a la autonomla en cuestiones relacionadas con sus propios 
asuntos internos y locales, inclusive la educación. la informaciOn, la cultura, la religiOn, la sanidad. la 
vivienda. el bienestar social y las actividades tradicionales y econOmicas de otro tipo, la 
administración de tierras y recursos y el medio ambiente, asl como los impuestos intemos para la 
financiación de las funciones autónomas. 
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24. El derecho a decidir las estructuras de sus instituciones autónomas. a seleccionar los 
miembros de esas instituciones y a determinar la participación de los pueblos indlgenas en relación 
con esos fines. 

25. El derecho a detenninar la responsabilidad de las personas para con &U propia comunidad, de 
confonnldad con loa derechos humanos y libertades fundamentales reeonoc:ido& universelmente.• 

26. El derecho a los contratos y la coperación tradicionales, inclusive los intercambios 
culturales y socla~s y el comercio. con los pueblos amigos y hermanos a travéz de las fronteras 
estatales y de conformidad con las leyes y précticas establecidas. 

27. El deber de los estados de observar los tratados y otros acuerdos concertados con los 
pueblos indlgenas. 

Parte V. 

28. El derecho individual y colectivo de acceso y de pronta decislOn mediante 
procedimientos justos y mutuamente aceptables para resolver las controversias entre los Estados y 
los pueblos, grupos y personas indlgenas. entre éstos procedimientos deberan figurar. segím 
convenga, negociaciones, mediación, tribunales naconales y mecanismos intemaclonales para 
revisión y denuncia en relaciOn con los derechos humanos. 

Manual de documentos para ta defensa de los dcrcchus indlgcna.s. De. Vcsubio, M6JCico. 1989. pp. 
40.-45. 
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Prlnc;:lplo• fund•mentmle•. 

C•pftulol. 

De la• R•glonea Autónomas. 
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Art. 1. El presente Estatuto establece el Régimen de Autonomfa de las Reglones en donde 
habitan las Comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua y reconoce los derechos y deberes 
propios que corresponden a sus habitantes de conformidad con la Constitución Polltica. 

Art.2. Las comunídades de la Costa Atlantica forman. parte del Estado unitario e indivisible 
de Nicaragua y sus habitantes gozan de todos los derechos y deberes que les corresponden como 
nicaragüenses. de acuerdo con fa ConstituciOn Polltica. 

Art. 3. Es principio de la Revolución y de la Autonomla promover y preservar la unidad, la 
fraternidad y la solidaridad entre los habitantes de las Comunidades de la Costa Atlántica y de toda 
Ea Nación, 

Art. 4. Las reglones en donde habitan las Comunidades de la Costa Atlántica gozan dentro 
de la unidad del Estado Nicaragüense de un régimen de autonomfa que les garantiza el ejercicio 
efectivo de sus derechos históricos y damas, consignados en la Constitución Polltica. 

Art. 5. El espanol, idioma oficial del Estado, y tas lenguas de las Comunidades de la Costa 
Atlantica serén de uso oficial en las Regiones Autónomas. 

C•pltuloll. 

R6glmen polltlco admfnlatnitlvo de laa reglonea autónom•• y au dlvlalón 
terrltorlal lntema. 

Art. 6. Para el pleno ejercicio del derecho de Autonomla de las Comuntdades de la Costa 
Atlantica. se establecen dos Regiones Autónomas en lo que comprende el Departamento de 
Zelaya: 

1. "La Región Autónoma Atltmtico Norte". Tiene su jurisdicción sobre el territorio de la Zona 
Especial 1 y las Islas y Cayos adyacentes. Su sede administrativa es ta ciudad de Puerto Cabezas. 

2. "La Región Autónoma Atlántico Sur"". Tiene su jurisdicción sobre el territorio de la Zona 
Especial 11 y las Islas y Cayos adyacentes. Su sede adminlstrattva es la ciudad de Bluefields. 

En circunstancias extraordinarias las administraciones Regionales podrán funcionar en 
otras partes de sus respectivos territorios. 

Art. 7. El territorio de cada Región Autónoma se divtdiré para su administración en 
municipios, que deberán ser establecidos, hasta donde sea posible, conforme a sus tradiciones 
comunates y se regirán por la ley de la materia. La subdivisión administrativa de los municipios seré 
establecida y organizada par los Consensos Regionales correspondientes, conforme a sus 
tradiciones. 
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Art. 8. Las Regiones Autonomas establecidas por el presente Estatuto son personas 
Jurfdicas de Derecho Público que siguen en lo que corresponde, las pollticas, planes y 
orientaciones nacíonales. Tienen a través de sus órganos adminlstratiVos las siguientes 
atribuciones generales: 

1. Participar efectivamente en la ejecución de los planes y programas de desarrollo nacional 
en su Región. a fin de afn'\Ontzartos con los intereses de las Comunidades de la Costa Atla.ntica. 

2. Administrar k>s programas de salud, educaciOn, cultura, abastecimiento, transporte, 
servicios comunales en coordinación con los Ministerics de Estado correspondientes. 

3. Impulsar los proyectos económicos, sociales y culturales propios. 

4. Promover el racional uso, goce y disfrute de las aguas, bosques, tierras comunales y la 
defe:isa de su sistema ecológico. 

5. Promover el estudio, fomento, desarrollo, preservación y difusiOn de ras culturas 
tradicionales de las Comunidades de la Costa Atlántica, asf como su patrimonio histórico, artlstico, 
lingOlstico y cultural. 

6. Promover la cultura nacional en las Comunidades de la Costa Atlántica. 

7. Fomentar el intercambio tradicional con las naciones y pueblos del Caribe, de 
conformidad con las leyes nacionales y procedimientos que rigen la materia. 

8. Promover la articulación del mercado intra-reglonal e inte-rregional, contribuyendo de 
esta manera a la consolidaciOn del mercado nacional. 

9. Establecer impuestos regionales conforme las leyes que rigen la materia. 

Art. 9. En la e><plotaciOn racional de los recursos· ~~~e,,;S.'· fo~~tales. pesqueros y otros 
recursos naturales de las Regiones Autónomas, se reconocerén los derechos de propiedad sobre 
las tierras comunales, y deberé beneficiar en justa proporción a sus habitantes mediante acuerdos 
entre el Gobierno Regional y el Gobierno Central. · , 

C•pltulolll. 

De loa derechos, deb•ra• y garmntl•• de loe h•bitant•• de I•• Comunld•d- de I•• Reglon
Aul6nom••· 

Art. 10. Todos los nlcaragOenses gozan en el territorio de la Regiones Autónomas de los 
derechos, deberes y garantlas que les corresponden de acuerdo con la Constitución Polltica y el 
presente Estatuto. 

Art. 11. Los habitantes de las Comunidades de la Costa Atlantica tienen derecho a: 

1. la absoluta Igualdad de derecho y deberes entre si. 1nd~pendi
0

e~lem8nte de -su número 
poblacional y nivel de desarrrollo. · 

2. Preservar y desarrollar sus lenguas, religiones y culturas. 

3. ·usar, gozar y disfrutar de las aguas. bosques y tie~s comunales dentro de los planes 
de desarrolk> nactonal. . 
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4. Desarrollar libremente sus organizaciones sociales productivas conforme a sus propios 
valores. 

s. La educación en su lengua materna y en espanol. mediante programas que recojan su 
patrimonio hlstOrico, su sistema de valores. las tradiciones y caracterfsticas de su medio ambiente, 
todo de acuerdo con el sistema educativo nacional. 

6. Formas comunales, colectivas o individuales de propiedad y_ la ___ transr:ntslO~ _de_ la misma. __ -_ 

7. A elegir y ser elegidas, autoridades propias de las Regiones Aut6nom'!_s._ _ _ __ _ _ _ 

8. A rescatar en forma cientffica y en ~rdlnaciOn con el sistema ~acion~I de- salud~ los 
conocimientos de medicina natural acumulados a lo Jargo de su historia. ·~,· · 

Art. 12. Los miembros de las Comunidades de la Costa Atlántica tienen derecho de definir y 
decidir su propia identidad étnica. · 

Art. 13. La defensa de la vida, la patriD, la justicia y la paz para el desarrollo integral de la 
nacion. es deber primordial de los habitantes de las Comunidades de la Costa Atlantlca. 

Tltuloll. 

O. la •dmlnlat,..ción regional. 

Capitulo l. 

De loa órgano. d• admlnlatraclón ,..glonal. 

Art. 15. En cada una de las Regiones AutOnomas de la Costa Atlantlca funcionaran. sujetos 
a la Constitución Polltica de Nicaragua y a este Estatuto, los sig.uientes órganos de administración: 

1. Consejo Regional 
2. Coordinador Regional 
3. Autoridades municipales y comunaSes 
4. Otras correspondientes a la subdivisión administrativa de los municipios. 

Art. 16. El Consejo y el Coordinador Regional serén, en sus respectivas esferas, las 
autoridades superiores de la Región Autónoma correspondiente. 

Art. 17. La administración municipal se regirá por el presente Estatuto.y ta ley de la materia. 
Las otras autoridades se regiran por tas resoluciones que al efecto dicte el Consejo Regional 
correspondiente. 

Art. 18. La Administración de Justicia en tas Regiones Autónomas se regira por 
regulaciones especiales que reflejaran las particularidades culturales proplas de las Comunidades 
de la Costa AUéntica, de conformidad con la Constitución Poutica de Nicaragua. 

Capitulo 11. 

Del Con••Jo Regional. 

Art. 19. Cada Consejo Regional estaré compuesto por cuarenta y cinco miembros elegidos 
por voto universal, igual, directo, Ubre y secreto, debiendo estar representadas todas las 
comunidades étnicas de Ja ReglOn 
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AutOnorna respectiva, de acuerdo con el sistema que determine la Ley Electoral. 

Art. 20. Serán también miembros del Consejo Regional, con voz y voto, los representantes 
ante la Asamblea Nacional de su correspondiente RegiOn Autónoma. 

Art. 21. Para ser miembro del Consejo Regional se requiere: haber nacido en la Costa 
Atlántica o ser hijo de padre o madre nacido en la Región; haber cumplido veintiUn anos de edad; 
estar en pleno goce de sus derechos civiles y pcllticos y haber residido en la respectiva Región por 
lo menos un ano inmediato anterior a las elecciones; los nicaragüenses de otras regiones deberán 
haber residido en la respectiva Región Autónoma al menos cinco anos consecutivos 
inmediatamente anterior a la elección. 

Art. 22. Tendrán derecho a votar en la elección de miembros del Consejo Regional todos 
aquellos ciudadanos que ademas de llenar los requisitos de la Ley Eleetoral. tengan tres meses de 
residir anterior a las elecciones en la RegiOn respectiva. cuando sean nacidos en ta misma o de 
padres o madre de la RegiOn; o tener un ano como mlnimo de residir en la respectiva RegiOn 
inmediatamente anterior a las elecciones, cuando sean nicaragoenses de otras regiones del pals. 

Art. 23. Serán atribuciones del Consejo Regional: 

1. Regular mediante resoluciones y ordenanzas los asuntos regionales que le competen de 
acuerdo con el Art. 8 de este Estatuto. 

2. Elaborar el plan de arbitrios de la RegiOn. 

3. Participar en la elaboraciOn, planificación, reallzaclón y seguimiento de las pollticas y 
programas econOmicos, sociales y culturales que afecten o concieman a su Región. 

4. Resotver los dlferendos de lfmltes dentro de las distintas Comunidades de su respectiva 
Reglón. 

5. Elaborar el ante-proyecto de presupuesto regional. 

6. Velar por la correcta utilización del fondo especial y promociOn social de la ReglOn, que 
se estabJeceré a través de recursos Internos y externos y otros fondos extraordinarios. 

7. Elaborar el ante-proyecto de demarcaciOn y organización municipal para la 
correspondiente región tomando en cuenta las caraclerlstlcas sociales, culturales y económica& de 
la misma. 

8. Elegir de entre sus miembros el Coordinador Regional y a sustituirlo en su caso. 

9. Determinar mediante resoluciones la subdivisiOn administrativa de los municipios de su 
ReglOn. 

10. Elaborar un anteproyecto de ley relativo al uso racional y conservaclOn de los recursos 
naturales de la Región,_ 

11. Pedir. lnfonnes o interpelar según el caso a los Delegados de los ministros y entes 
estatales que funcionen en la RegiOn y a los funcionarios regionales. 

12. Elegir de entre sus miembros a su ~unta Directiva. 
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13. Conocer y admitir. en su caso, de las renuncias que presenten sus miembros o los de 
la Junta Directiva. 

14. ElabOrar y aprobar su propio reglamento interno. 
:· -. 

15. Promover ta integraciOn, desarrollo y panicipaciOn de la mujer en todos los aspectos de 
la vida potltlca, social, cultui:al y econOmica de la RegiOn. 

- --16. Las·d·~mé~.~~~-_18 ot~rgue el presente Estatuto y otras leyes. 

Art. 24. Las resoluciones y ordenanzas de los Consejos Reglonates duraran un periodo de 
cuatro anos en el ejercicio de sus 'funciones y se contara desde la fecha de su instalaciOn fijada por 
el Art. 40 de este Estatuto. 

Art. 26. Et quOrum para las reuniones del Consejo Regional se formara con la presencia de 
més de ta mitad de sus miembros y las resoluciones debertln contar con el voto favorable de mas 
de la mitad de tos presentes, salvo los casos especiales que establezca el reglamento. 

Capttulolll. 

De la Junta Directiva de loa Con••lo• Regional-. 

Art. 27. La Junta Directiva de cada Consejo Regional estará integrada por un presidente. 
dos vice-presidentes. dos secretarios y dos vocales, debiendo estar representadas en ella cada una 
de las comunidades étnicas de la respectiva RegiOn AutOnoma. su periodo seré de dos anos y 
tendran las funciones que determinen el presente Estatuto y el Reglamento respecttvo. 

Art. 26. Serén atribuciones de la Junta Directiva del Consejo Regional: .. 
1. Coordinar sus actividades y las del Consejo con el coordinador Regional y. a través del 

mismo. con los demá:s funcionarios regionales de los Poderes del Estado. 

2. Convocar por medio de su Presidente al Congreso Regional a reuniones ordinarias o 
extraordinarias y elaborar la agenda de las mismas. 

3. Nombrar comisiones permanentes y especiales para analizar· y· dict&minSr sObre · 1os 
asuntos de la administración de Ja regiOn. · · · · 

5. Las demás que el presente Estatuto, otras leyes y reglamentos. le otorguen •. 

Capitulo IV. 

D•I Coordinador Regional. 

Art.. 29. Las funciones ejecutivas de la regiOn recaeran so.~Íe eL~oo~~inador Regional. 

Art. 30. Seran fUnciones del Coordinador Regional: 

l. Representar a su regiOn. 

2. Nombrar a los funcionarios ejecutivos de la administraciOn regional. 

3. Organizar y dirigir las actividades ejeculiVas de la reglOn. 
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4. Gestionar asuntos de su competencia ante las autoridades nacionales. 

5. Cumplir y hacer cumplir las pollticas, directrices y dlspcsiclones del Poder Ejecutivo. de 
acuerdo con el presente Estatuto, leyes y r~glamentos. 

6. Administrar el fondo especial de desarrollo y promociOn social, de acuerdo a la polftica 
establecida por el Consejo Regional y rendirle infarmes periódicos de su gestfOn, a través de la 
Junta Directiva. ,.. 

7. Cumplir y hacer cumplir las ordenanzas del Consejo Regional.---

8. Las demás que el presente Estatuto y las Jeyes le confieran. 

Art. 31. El carga de Coordinador Regional es compatible con el cargo de representante de 
la Presidencia de la República de la región. 

Tffulo UI. 

Del preaupu-to de I•• Reglones Autónom•a. 

Art. 32. El Consejo Regional elaborara en coordinación con el Ministerio de Finanzas el 
proyecto de presupuesto de su RegiOn Autonoma para el financiamiento de los proyectos 
regionales, el que estaré conformado por: 

1. Los impuestos regionales de conformidad con el plan de arbitrios que incluiré 
gravamenes sobre Jos excedentes de las empresas que crearan en la región. 

2. Fondos provenientes del Presupuesto General de la RepUblica. 

Art. 33. Se establecerá un fondo especial de desarrollo y promoción social, proveniente de 
recursos internos y extemos y otros ingresos extraordinarios no presupuestados, el que sera 
destinado a inversiones sociales. productivas y culturales propias de las Reglones Autónomas. 

Tftulo IV. 

Def patrimonio de I•• Reglon- Autónoma• y d• la propled•d comunal. 

Capftulo Unlco. 

Art. 34. Constituyen el patrimonio de la Región Autónoma todos los bienes. derechos y 
obligaciones que por cualquier tltulo adquiere como Persona Jurldica de Derecho Pí.lblico. 

An. 35. La RegiOn AutOnoma tiene plena capacidad para adquirir. administrar y disponer de 
Jos bienes que integran su patrimonio. de conformidad con este Estatuto y las leyes. 

Art. 36. La propiedad comunal la constituyen Jas tierras, aguas Y bosques que han 
pertenecido tradicionalmente a las Comunidades de la Costa Attantica, y están sujetas a las 
siguientes disposiciones: 

1. Las tierras comunales son no enajenables nn pueden ser donadas. vendidas, 
embargadas, ni grabadas y son imprescriptibles. 

2. Los habitantes de las comunidades tienen derecho a trabajar parcelas en la propiedad 
comunal y al usufructo de los bienes generados par el trabajo realizado. 
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An. 37. Las otras formas de propiedad de la regiOn son las reconocidas por la Constitucl6n 
Polltica de Nicaragua y las leyes. 

Titulo V. 

De la Refonna de1 Estatuto. 

Cepltulo Un1co. 

Art. 38. Las dos terceras partes de ambos Consejos Regionales podran conjuntamente 
solicitar la reforma del presente Estatuto conforme a los mecanismos establecidos por la 
Constitución Polltica de Nicaragua, el Estatuto General de la Asamblea Nacional y su Reglamento 
Interno. 

Titulo VI. 

Olepoalclon- ftn•le• y tranaltorlaa. 

C•pltulo Unlco. 

Art. 39. La Asamblea Nacional, después de aprobado el presente Estatuto. convocaré a 
elecciones de miembros del Consejo Regional, para cada una de las Regiones AutOnomas. El 
Consejo Supremo Electoral procederé a organizarlas, dirigirlas y a proclamar y publicar sus 
resultados asl como a entregar las credenciales a los electos. 

Art. 40. La Asamblea Nacional fijara la fecha de instalaclón de cada uno de los Consejos 
Regionales. El Presidente del Consejo Supremo Electoral tomaré la promesa de ley a los miembros 
declarados electos, les da..-a posesión de su ca..-go y presidirá la elecelOn de su Junta Directiva. 

Art. 41. Una Comisión Especial de cada Consejo Regional p..-ocedera a organiza..- un acto 
solemne de toma de posesión con la asistencia del P..-esidente de la República o su Delegado, y de 
los Presidentes de la Asamblea Nacional, de la Corte Sup..-ema de Justicia y del Consejo Supremo 
Electoral o sus Delegados. 

Art. 42. Las zonas que se encuentran actualmente bajo otra jurisdicción se incorporaran a 
su respectiva Región Autónoma a medida que las ci..-cunstancias lo permitan y que éstas sean 
dofinldas por la Región Autónoma respectiva en coo..-d1naciOn con el Gobierno Central. 

Art. 43. Las autoridades que a la fecha de vigencia de este Estatuto se encuentren 
ejerciendo sus funciones en cada una de las Regiones continuaran haciéndolo mientras no tomen 
posesión los que han de susbtuir1os de acuerdo con las nuevas disposiciones. 

Art. 44. El p..-esente Estatuto sera reglamentado y ampliamente divulgado en todo el 
territorio nacional en espanot y en las lenguas de las comunidades de las reglones Autonomas de la 
Costa Atlántica. 
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Art.. 45. El presente Estatuto entrara en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta, 
Diario Oficial. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional a los dos dras del mes de 
septiembre de mil novecientos ochenta y siete; Aqul no se rinde nadie 

Carlos Núnez Tellez Rafael Solis Cerda 
Presidente de la Asamblea Nacional Secretario de la Asamblea Nacional 

Daniel Ortega Saavedra 
Presidente de la República• 

•citado en BofeUo de Antmooloafa.Americana. No. 17 México, D.F., julio de 1988, pp. 161-167. 
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Ap6ndlc• No. 5. 

Cmn.QIQa..la..cH_ajg11na•_dLl~•nlo9-JuddJC..O• que wn I• Nuwva E•p•ft• y ftM•lcoJ• 
ban rwfaddp • l•a..JHlblGlon.....indlsana• (1493-1995) 

1) 1493, Bula Noyenmt llnjyersj. Expedida por el papa Alejandro VI. 

2) 1525, Ley 11. Qué da forma de hacer los repartimientos en nuevas poblaciones. 

3) 1535, del 31 de mayo. Previniendo se devuelvan a los indios tas tierras que se les hayan 
quttado (La Reina). 

4) 1535, Ley X. Qué las tterras se repartan a descubridores y pobladores, y no las puedan 
vender a eclesiésticos. (El Emperador). 

5) 1546 (abril). Real Cédula. Proveyendo a que el repartimiento de indias sea respetuoso y 
gocen de sus terrenos. (El Rey). 

6) 1551 (21 de marzo). Ley l. Qué los indios sean reducidos a poblaciones (El Emperador 
o.car1os1. 

7) 1560 (19 de febrero). Ley IX. Que a Jos' Indios feducidos no se quiten las tierras que 
antes hubieren tenido. 

8) 1570 (19 de febrero). Rea1·CédU1~:· P'reV1n1e~dó.se1:;·;ocuíe·.que los irld;os formen 
pueblos: pero conservando.las tierras. que poseye~~~- (El_.R~y);~: i. ,_..';! , ~~:~. 

9) 1571 (24 da ma~o). Ley xXvúJ)-~.P~~: q~~'··,o·~-i~·dlo~·~~-~~~,,~~~d~; Sus haciendas con 
autoridad de justicia (O.Felipe 11). ~ 

1 O) 1588 (6 de abril). Ley VIL Que las tierras se repartan sin acepciOn de· personas y 
agravlo de los Indios. 

11) 1594 (11 de junio). Ley IX. Que no se den tierras en perjuicio de los indios y las dadas 
se vuetvan a sus duenos. 

12) 1642 (16 de marzo). Ley XVIII. Que a los Indios se les dejen tierras. 

13) 1646 (30 de junio). Ley XVII. Que no se admita composición de tierras que hubieren 
sido da los Indios, o con titulo vicioso, y los fiscales y protectores sigan su justicia (D. Felipe IV). 

14) 1687 (4 de junio). Real Cédula. Se previene el modo y forma con que los pueblos 
indios se han de medir las 600 varas de tierra que se les confieren por cada viento. siendo ésta 
real cédula la correcciOn y confirmación de las Ordenanzas del Virrey Marqués de Falces. {El Rey). 

15) 1781 {11 de febrero). lnstrucciOn para evitar la venta y enajenación de tierra de índios. 

16) 1791 ( 23 de febrero). Instrucciones para evitar la usurpación de las tierras de Indios. 

17) 1806 (29 de mayo). Distribución de terrenos y de los indlgenas. 

18) 1810 (5 de octubre). Bando del Virrey Venegas, se exime de tributos a los indios y se 
ordena se les repartan tierras a la mayor brevedad, lo que se hace extensivo a mulatos y negros. 
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19) 1810 (17 de noviembre). Disposicion aboliendo la esclavitud y que los indios perob1ran 
las rentas de sus tierras (José Ma. Morelos). 

20) 1810 (5 de diciembre). Rentas de las tierras de lndlgenas y entrega de éstas (Miguel 
Hidalgo). 

21) 1811 (13 de marzo). Decreto. Exención de tributos a los indios y castas. repartimiento 
de tierras a los primeras y prohiblcion del comercio del reparto de justicias. (Morelos). 

22) 1811 (noviembre). Proyecto de confiscación de los intereses europeos y americanos 
adictos al gobierno espat\ol (Morelos). 

23) 1812 (9 de noviembre). Decreto sobre abolición de las "mitas" y otras medidas a favor 
de los indios (Francisco Morros). 

24) 1813 (28 de abril). Bando del virrey Calleja sobre reparto de tierras a los Indios. 

25) 1850. Plan Agrario de Lorenzo de Zavala expedido en el Estado de Méxíco 

26) 1854 (31 de julio). Decreto para que se investigue sobre los terrenos comunaSes que 
hayan sido usurpados (Antonio López de Santa Ana). 

27) 1856 (25 de junio). Ley de Desamortización de Leyes de manos muertas. 

28) 1857 (5 de febrero). Articulo 27 de la Constitución de 1857. 

29) 1862 (13 de diciembre). Decreto anulando todos Jos actos de las autoridades puestas 
por tos invasores. (Benito Juérez). 

30) 1863 (20 de julio). Ley sobre ocupación y enajenación de terrenos baldíos (Benito 
Juárez). 

31) 1863 (19 de septiembre). Decreto reformando el Art. B de la Ley del 20 de julio sobre 
ocupación de terrenos baldíos (Benito Juérez). 

32) 1863 (15 de octubre). Anulando los actos de los jueces en Jos bienes de los indios 
(Benito Juérez). 

33) 1864 ( 13 de octubre). Se nombra un abOgado que defienda a los indfgenas de la 
penlnsula de Yucatán (José Salazar llarregui). 

34) 1865 (5 de enero). Resolución del 5 de enero de 1865 sobre que las corporaciones 
civiles no puedan tener en común bienes rafees (Escudero). 

35) 1865 (25 de abril). Decreto revocando la providencia de confiscacion y distribución a los 
indlgenas, de terrenos ubicados en el municipio de Jala. Teplc ( cortés y Esparza ). 

36) 1866 (26 de junio). Ley sobre terrenos de comunidad y .de ·r~~rtínlienlO (M~,;imíliano). 

37) 1866 (16de septiembre). Ley Agraria del Imperio. Que CÓncede furÍdo legal y'ejid~· a los 
pueblos que carezcan de él (Maximiliano). 

38) 1868 Manifiesto a Ja NaciOn de Julio López Chavez. 

39) 1871 (4 de agosto). Ley Agrana y Reglamento (Mariano Escobedo). 

•. 
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40) 1878 (20 de abril). Reglamentu para la adjudicaclOn de terrenos de comunidad. cuyo 
valor no exceda de doscientos pesos. a los labradores pobres que los posean y certificar la 
condonación de su valor a los adjudicatortos (Romero). 

41) 1883 Ley de Terrenos baldíos (Manuel Gonzáles). 

-- -42) ·1993 Ley· sobre ocupación y enajenación de terrenos baldío~ (Porfirio Dlaz).-

43) 1879 (diciembre). Ley agraria (Diego Hemandez y Luis Luna). 

44). 1913 °(28 de julio). Instrucciones a que deberttn sujetarse los jefes y oficiales del ejército 
libertador del sur y centro (Emlliano Zapata). 

45) 1914' (septiembre). Decreto de nacionali.zaciOn de bienes de los enemigos de la 
revolucJOn (Emlllano Zapata). 

46) 1911 (28 de noviembre). Plan deAyala (Emiliano Zapata). 

47) 1914 (19 de julio). Acta de ratificación del Plan de Ayala (Emiliano Zapata). 

48) 1915 (6 de enero). Ley Agraria. que crea a la Comisión Nacional Agraria, las 
comisiones Locales Agrarias y los Comités Particulares Ejecutivos y que declara nulas todas fas 
e~ajenaciones de tierra. aguas y montes pertenecientes a los pueblos otorgados en contravenlciOn 
a lo dispuesto en la ley del 25 de junio de 1856 (Venustlano Carranza). 

49) 1916 (24 de marzo). Circular No. 1. Sobre la extensión que deben tener los ejidos que 
se restituyan o que se doten a los pueblos (Fuentes Novelo y Durán). 

50) 1916 (25 de junio). Circular No. 5. Dando instrucciones a las cuales deben sujetarse las 
solicitudes que hagan los pueblos para la busca de sus tltulos de tierras en el.Archtvo General de la 
Nación (R. Castro). 

51) 1916 ( 30 de junio). Circular No. 7. Prohibiéndole a los vecinos de Jos pueblos Ja tala de 
los bosques. · 

52) 1916 (16 de agosto). Circular No. 9. Aclarando que las actuaciones sobre concesión de 
ejidos y restitución de tierras comunales quedan exceptuadas del Impuesto del Timbre (R. Castro). 

53) 1916 (27 de noviembre). Circular No. 11. Resolviendo que tas demaslas que resulten al 
restituir ejidos, de acuerdo con los tltulos primordiales, no son objeto de la Ley del 6 de enero de 
1915. sino de la ocupaciOn y enajenaciOn de terrenos baldfos. 

54) 1916 (11 de diciembre). Circular No. 12. Relativa a la tramitaciOn del expediente de 
restitución o dotaciOn de ejidos, en el caso de que los terrenos estén ubicados en jurisdicciOn de 
varios estados, senatando como competente a la ComisiOn Local Agraria que corresponde al 
estado a cuya jurisdicción esta sometido el pueblo solicitante (José OuvallOn). 

55) 1917 (8 de enero) Circular No. 13. Sobre la figura y extensiOn que debe tener el 
perfmetro de los ejidos. tierras comunales, etcétera, cuando dentro de los linderos marcados por los 
tltulos respectivos. haya mayor superficie que la designada por 6stos. (J. DuvallOn). 

56) 1917 (10 de enero). Circular No. 14. Activando la tramitación de las solicitudes sobre 
restitución y dotaciOn de ejidos (Eduardo Hay). 
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57) 1917 (24 de enero). Circular No. 15. Sobre datos que deben recabarse en los 
expedientes de dotación de ejidos (Edmundo Torres). 

58) 1917 (1 de febrero). Circular No. 16. OrJenando que la restituclOn o dotación de ejidos 
se tramiten en expedientes separados y nunca en et mismo (Eduardo Hay). 

59) 1917 ( 5 de febrero). Articulo 27 de la Constitución de 1917. 

60) 1917 (10 de febrero). Circular No. 17. lndicandoles a las Comisiones agrarias. que 
remitan a la Comisión Nacional Agraria los expedientes terminados hasta antes del 19 de 
septiembre de 1916, sin esperar a que se saquen copias (Gustavo Durén). 

61) 1917 (10 de marzo). Circular No 16. Resolviendo casos particulares sobre restitución o 
dotación, cuando los lltulos primordiales no expresen si el terreno se concedió por fundo legal, para 
ejido o para ambos objetos: contiene resoluciones interesantes (Pastor Rouaix). 

62) 1917 (20 de marzo). Circular No. 19. Autorizando a las Comisiones Locales Agrarias 
para fonnutar reglamentos provisionales que normen los procedimientos de los Comités 
Particulares Ejecutivos; aclarando que los terrenos de los ejidos son propiedad de los pueblos y no 
de los municipios. (P. Rouaix). 

63) 1917 (18 de abril). Circular No. 22. Sobre la formación de Comités Particulares para la 
administración de los ejidos: o sea la creación de Comités Ejecutivos Administrativos, distintos de 
los Comités Particulares Ejecutivos (P.Rouaix). 

64) 1917 (1 de junio). Circular No. 23. Estableciendo el procedimiento para la tramitación 
de expedientes sobre restituciOn de aguas y bosques (P. Rouaix). 

65) 1917 (11 de junio). Circular No. 25. Estableciendo que la restitución o dotaciOn de 
tierras para ejidos, afecta a los poseedores y que debe desecharse todo medio real o simulado 
que se emplee con el fin de eludir la Ley de 6 de enero de 1915 (P. Rouaix). 

66) 1917 (5 de julio). Ley Agraria Zapatista (Manuel Palafox y Otillo Montano). 

67) 1917 (3 de octubre). Circular No. 30. Previniéndoles a las Comunidades Locales 
Agrarias que, durante la tramitación de expedientes sobre restituciOn o dotaciOn de ejidos, pueden 
admitir alegatos y pruebas de los duenos de los terrenos (P. Rouaix). 

68) 1918 (30 de mayo). Circular No. 32. Ordenando a las Comisiones Locales Agrarias que 
los planos de los terrenos que deben obrar en los expedientes, sean fonnados por ingenieros 
técnicos y de acuerdo con la Circular No. 15 (Amado Aguirre). 

69) 1919 (10 d0 junio). Circular No. 35. Estableciendo procedimiento para la tramitación de 
los expedientes sobre dotación o restitucton de ejidos (P.Rouaix). 

70) 1919 (31 de octubre). Circular No. 38. Dlcatando dispcsiciones que deben obseNarse 
en los c:asos en que se doten o restituyan tierras a un pueblo cuando éstas queden fuera de la 
jurísdicciOn del estado a que pertenece el pueblo (P. Rouaix). 

71) 1920 (7 de agosto). Circular No. 39. Aprobando el decreto del Gobierno de Ourango 
que ordena dar pasesiOn provisional a varios pueblos, de sus ejidos (Edmundo Torres.). 
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72) 1920 (6 de octubre). Circular No. 40. Proponiendo la creación de los poblados 
existentes en los latifundios, en •pueblos libres·, •rancherlas· o •comunidades·. a fin de dotarlos de 
tierras (A. l. Villarreal). 

73) 1920 (15 de octubre). Circular No. 41. Exhortando a los gobernadores de los estados a 
que dediquen mayor atención a las resoluciones sobre tierras, activando su tramitacion (A. l. 
Vittarreal). - - --

74) 1920 (28 de diciembre). Ley de Ejidos (Alvaro ObregOn). 

75) 1921 (10 de abril). Decreto, abrogando la Ley de ejidos del 28 de diciembre de 1920, y 
facultando al Ejecutivo de la Unión para reorganizar y reglamentar en materia agraria (Decreto que 
debe considerarse del 22 de noviembre de 1921) (Alvaro ObregOn). 

76) 1921 (11 de abril). Circular No. 42. El antiguo propietario deberé ser tenido como 
depositario judicial de las tierras dotadas o restituidas (C.N. Agraria). 

77) 1922 (10 de abril). Reglamento Agrario (Alvaro ObregOn). 

78) 1922 (29 de mayo). Decreto aclarando la fecha de expediciOn del que abrogo la Ley de 
Ejidos del 28 de diciembre de 1920 (Alvaro ObregOn). 

79) 1923 (1 de noviembre). Decreto determinando quienes pueden solicitar y obtener tierras 
por concepto de dotaciOn o restituciOn de ejidos. con derecho preferente al aprovechamiento de 
aguas federales (Alvaro ObregOn). 

80) 1924 (28 de julio). Decreto adicionando el reglamento del 17 de abril de 1922, en lo 
relativo a las personas que pueden solicitar y obtener tierras por concepto de dotaciOn o restituclon 
(Alvaro ObregOn). 

81) 1924 (28 de julio). Decreto determinando en qué forma deberan tramitarse las 
solicitudes vinculadas con la ampliaciOn de ejidos (Alvaro ObregOn). 

82) 1925 (23 de abril). Decreto determinando en qué forma se comprobaré la categorla 
palltica de los pueblos, rancherlas y demás nücleos de poblaciOn existentes en las haciendas 
abandonadas (P. Ellas canes). 

83) 1925 (23 de abril). Decreto reformando los articulas 11 y 27 del Reglamento Agrario del 
10 de abril de 1922. en lo relativo a la repartición de tierras en las regiones aridas o ceniles, y a la 
tramitaciOn de los expedientes sobre dotaciOn o restitución (P. Ellas Calles). 

84) 1925 (28 de mayo). Decreto derogando el del 23 de abril de 1925. por el cual se 
reformaron los artlculos 1 y 2 del Reglamento Agrario que determinan las personas que pueden 
solicitar y obtener tierras por concepto de dotación o restituciOn de ejidos (P. Ellas Calles). 

85) 1925 (16 de julio). Decreto determinando en que consiste la capacidad jurldica de las 
corporaciones de poblacsOn para disfrutar en comUn las tierras y aguas que les pertenezcan, y 
manera de ejercitar los derechos relativos (P. Ellas Calles). 

86) 1926 (8 de abril). Decreto reglamentando el funcionamiento de las autoridades agrarias 
en materia de rest1tuc1ones y dotaciones de aguas (P. Ellas Calles). 

87)1927 (23 de abril). Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras· y Aguas 
Reglamentarias del Articulo 27 Constitucional (P. Ellas Canes). 



289 

88) 1927 (19 de mayo). Decreto que reforma los artlculOS 193 y 194 de la Ley sobre 
dotaciones y restituciones de tierras y aguas del 23 de abril de 1927 (P. Ellas Calles). 

89) 1927 (11 de agosto). Ley que reforma la de dotaciones y restituciones de tleiras y 
aguas. reglamentaria del articulo 27 constitucional. del 23 de abril de 1927. 

90) 1927 (14 de septiembre). Aclaración a la publicación de la ley que re forma la de 
dotaciones y restituciones de tierras y aguas del 23 de abril de 1927. 

91) 1929 (17 de enero). Decreto por el cual se adiciona y reforma la ley de dotaciones y 
restituciones de tierras y aguas del 11 de agosto de 1927 (Emilio Portes Gil). 

92) 1929 (21 de marzo). Ley que refunde en la de dotaciones y restituciones de tierras y 
aguas las reformas y adiciones de la misma. contenidas en decreto del 17 de enero de 1929 (Emilio 
Portes Gil). 

93) 1930 (26 de diciembre). Decreto por el cual se modifica la ley sobre dotaciones y 
restituciones de tierras y aguas del 21 de marzo de 1929 (Pascual Ortfz Rublo). 

94) 1930 (26 de diciembre). Decreto por el cual se modifica la ley reglamentaria sobre 
repartición de tierras ejidales y constituciOn del Patrimonio Parcelario Ejldal (P. Ortlz Rubio). 

95) 1031 (23 de diciembre). Decreto que reforma el artlculo 10 de la ley Agraria del 6 de 
enero de 1915 (P. Ortlz Rubio). 

96) 1932 (27 de diciembre). Decreto que reforma la ley de dotaciones y restituciones de 
tierras y aguas (Abelardo L. Rodrlguez). 

97) 1933 (28 de diciembre). Decreto que concede un plazo para presentar alegatos contra 
las resoluciones agrarias provisionales (Alberto L. Rodrlguez). 

98) 1933 (30 de diciembre). Decreto que reforma el articulo 27 de la Constituclo~'Polltica
de los Estados Unidos Mexicanos (Abrogando la Ley del 6 de enero de 1934) (Abelardo L 
Rodrlguez). · · 

99) 1934 (22 de marzo). C6digo Agrario de los Estados UnidoS Me~l~nos.; (A,~~rdo L 
Rodrlguez). 

' ~,e. ' , 

100) 1935 (9 de junio). Acuerdo del senor general Lázaro·· Cárdena&;·· Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos expedido el 1 O de julio de 1935 para la UnlficaciOn 
Campesina (Lézaro Cérdenas). · 

101) 1935 (21 de octubre). Decreto que crea los centros de maquinaria Sgrlcola. para 
alquilarla a tos ejidatarios y campesinos organizados(lAzaro Cérdenas). - " - ' 

102) 1936 (6 de octubre). Acuerdo Presidencial del 6 de octubre de 1936,. ielativO al 
problema agrario de la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango (Lazaro Cérdenas). 

103) 1937 (1 de marzo). Decreto que adiciona al COcligo Agrario de los Estados Unidos 
Mexicanos (Lazaro Cérdenas). 

104) 1937 (8 de agosto). Acuerdo presidencial del 8 de agosto, que orienta la acción 
gubematrva y social en pro de la recuperación econOm1ca de Vucat4n (Lézaro Cárdenas). 

·: .. -~,-.::· 
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105) 1937 (9 de agosto). Decreto que reforma varios artfculos del Código Agrario de los 
Estados Unidos Mexicanos (LáZaro Cárdenas). 

106) 1937 (3_0 de agosto). Decreto que reforma el Código ~grario (L~aro Cérdenas). 

107) 1937 (24 de noviembre). Decreto que reforma la fracción VII del Art. 27, constituclc;mal 
(Lázaro Cárdenas). 

108) 1937 (23 de diciembre). Acuerdo por el cual se previene que Corresponderé a la 
Secretarla de Gobernación el conocimiento de toda gestión relativa a limites de terrenos comunales 
(Lézaro Cárdenas). ---- - - · - · · - - o._·- -- - - ·.:-- -----=-- ·0'---=~--------=---__ c=.--·- -- · · --=-- -

109) 1938 (29 de diciembre). Decreto que ~~rueba las notas ~mbi~das enb-;-ios gobi8ínos 
de México y Estados Unidos de América para resolver tas reclamaciones por afectaciones de 
tierras con fines agrarios_ (Lázaro Catdenas).' : -

110) 1939 (30 dé·dlciembÍ"e). Ley ·de SecretarJas y .Departamentos' de'· eStado·. (Lézaro 
Cárdenas). · · • 

111) 1940 (23 de septiembre). Código Agrario de los Estados Unidos Mexicanos (Lézaro 
Cárdenas). 

112) 1946 (9 de octubre). Reglamento de lnafectabilidad Agrfcola y Ganadera (Miguel 
Alemtln). 

113) .1948 (septiembre). Ley que crea al Instituto Nacional Indigenista (Miguel Alemán). 

114) 1951 (7 de febrero). Ley de Terrenos Baldfos y Demasfas (Miguel Alemán). 

115) 1953 (5 de agosto). Decreto que dispone se proceda a integrar la Procuradurfa de 
Asuntos agrarios. para et asesoramiento gratuito de los campestnos (Adolfo Rulz Cortlnez). 

116) 1954. Decréto que crea la Comisión Coordinadora del Programa de Bienestar Social 
Rural (Adolfo Rulz Cortfnez). 

117) 1958 (15 de febrero). Reglamento para la tramitación de los expedientes de 
confirmación y titulación de bienes comunales (Adolfo Rulz Cortlnez). 

118) 1971 ( 1 de abril). Ley de Reforma Agraria (Luis Echeverrla). 

119) 1976 (5 de abril). Ley General de Crédito Rural (Luis Echeverrla): 

120) 1979 (9 de abril). Acuerdo por el que se crean de forma desconcentrada las oficinas 
regionales del Registro Agrario Nacional (José López Portillo). 

121) 1980 (8 de septiembre). Manual de Procedimientos al que deben sujetarse - los 
promoventes de solicitudes de expropiacion de terrenos ejidales y comunales (Javier· Garcla 
Paniagua). ~ -

122) 1981 (2 de enero). Ley de Fomento Agropecuario (José López Por1illo). 

123) 1981 (23 de julio). Normas para la organización de los núcleos agrark>s (Gustavo 
Carvajal Moreno). 
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124) 1981 (23 de novi8mbre). Reglamento de la Ley de Fomento Agropecuario (.José LOpez 
Portillo). 

125) 1981 (23 de noviembre). Acuerdo par el qUe se Instituyen-los· c·OmitéS A.granos de
Promoción Productiva por micro.region que coincida con los centros de distribución del sistema 
Conasupo-Coplamar (Gustavo Carvajal Moreno): 

126) 1981 (diciembre). Reglamento de los Co~ités · Agrario·s d8- Promoción·- Productiva 
(Gustavo Carvajal Moreno). :..._ -·~~~;-~.·¿¿-=---'- ____ ,_ -=07-~ • 

127) 1986 (8 de enero). Ley sobre el Siste~a· N~~k;n~(de;·~isté~~ja·,.~~é-i~I cMigÚel de la 
Madrid Hurtado). ~-'::--· :o··-=·· 

128) 1986 (18 de junio). Decreto reg-lamentario 'del .,,~~·¡d~-,~ 7. ~~:-,~~,~~~---~u8-~~~-e"11nsÜtuto 
Nacional Indigenista (Miguel de fa Madrid Hc:rrtado). -. --.. .,,-,·/e:.· ' 

129) 1991 (marzo). Adición al artículo·~ 4~.~éé:mSi1tUé10na1; ... 'cori-;·;;, -~-[;9 ·se .. reconoce 18 
composición pluriculturaJ de la nación mexicana).· (Carlos Salinas de Gortari).· , 

130) 1992 (6 de enero). Reformas y adiciones al articulo 27 conStitUcional (Csrlos Salinas 
deGortari). · · · · 

131) 1992 (23 de febrero). Ley Agraria (Cario&. Sali;..as de GoÍtari). 
- ,,"_ - . - .· ~ :-- ,' . :. 

132) 1992 (23 de febrero). Ley Orgénica de_ los Tribunáles Agrarios-(CarÍos s3'1inas de 
Gortari). 
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Ap6ndlce No. 6. 

ln•trumento de Campo. aplicado en la región triquJ. 

Nombre del entrevistado: 
Edad: 
Sexo: 
Escolaridad: 
Comunidad: 
Municipio: 

Instituciones Sociales. 

1.1. La familia 

1.1.1. Tipo de familia (extensa. nuclear),número y tamano. 

1.1.2. Actividades familiares. De trabajo (madre. padre e hijos). de recreación, de 
educación, curación, religiosas. 

l. 1.3. Parentesco: Consangulneo. conyugal, ritual (compadrazgos), etc. 

1.1.4. Organización: Papel del padre. de la madre y los hijos. grado de autoridad. jerarqufa, 
existencia de democracia en la toma de decisiones. 

1.1.5. Tipo de Matrimonio: Unión libre, civil, religioso, civil, religioso, tradicional. 

11. Estructura Polltica. 

11.1. Sistema Administrativo. 

11.2. SelecciOn de autoridades: Sistema electoral democrático, consensual; ·grado de 
participaclOn de la comunidad. 

11.3. Existencia de llderes informales: Tradicional, carismático. caciques,,> ancianos. 
profesores ligas de éstos con el exterior. · 

11.4. Toma de decisiones: En consulta con la comunidad u obedeciendo· Ordenes del 
exterior. 

11.5. Sistema penitenciario: Sistema carcelario. mecanismos administrativos legales y 
extra legales. Condic1ones ambientales de los locales carcelarios. 

. . .. :· 
11.6 Formas de coacción: EconOmica, polltica y religiosa (si la hay). Fonna y personas 

que ta ejercen. Actitud de la comunidad ante ellas. 

111. Costumbres y Valores. 

¿Qué se entiende por costumbre? 

¿La costumbre sirve para resolver controversias en la comunidad? 

¿Son distin~s las co5:~~bres a ~mo fueron con anterioridad? 
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¿Existe una costumbre de tipo legal, o jurldlca? 

111.1. Moral: ¿Sobre qué principios morales se organiza la comunidad?; Criterios de lo 
positivo y negativo, lo malo y lo bueno. ¿Cué aspectos son moralmente malos 
realizartos en la comunidad? 

IV. Derecho Consuetudinario Triqul. 

tV.1. Existencia de autoridades tradicionales que inteNengan en 18 apll~CiÓn d8 jt'.asticia 
(agentes municipales, principales, consejo de ancianos. otros). ¿Cuánto tiempo _duran _en el 
cargo?¿C6moseeltgen? -.-.--·---.. ---- --- = 

IV.2. ¿Como funcionan las autoOdades tradicionales al resolver una controversia? 

IV.3. ¿Existen las conclllaciones como fonna de resolver una controversia? 
¿Cual es el procedimiento que siguen las conciliaciones? 

IV.4.0efinlr el procedimiento que se sigue en la solución de una controversia. Tipos de 
controversias (penales. civiles, administrativas, otras). 

IV.5. Describir el espacio flsico del Inmueble en que se desarrollan las controversias. 

IV.6. Explicar si ta sotuciOn a las controversias es consuetudinario. o queda asentada en 
documentos (de ser posible establecer algunos casos concretos). 

IV.7. ¿Qué significado tiene la oralidad en la solución de las controversias? 

IV.8. ¿La asamblea de la comunidad juega algún papel en la resotucion de controversias? 

IV.9. Explicar como se desarrolla el derecho de audiencia o petición de un indio triqul" ante 
su autoridad tradicional. 

IV.10. Describir al tequio como fuente de derechos y obligaciones entre los triquis., ¿En 
qué consiste y como se regula?. Establecer si existen sanciones, ¿de que tipo? 

IV.11. Explicar el Sistema de Cargos. ¿cómo se desarrolla?. 

V. Establecer intermediaciones entre el Derecho Nacional y el Derecho Consuetudinario 
Triqui. 
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