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INTRODUCCIÓN 

Iniciar una investlgnc16n sobre los derochos humanos do los indígenas implica tener bien 
cJaro que lo población mexicana es plunóln1ca y pluncultural D1rorontes etnias. diferentes 
culluras, que sin restar 1mportonc1a a le población comprendida on colon1os diversas COO'IO 
Criollos. Negros, Judfos, Arabas, Europeos (vanos), Estadourndonsos, etc . y dada la 
prom1nonc1a de estas. tan solo se rosumon on dos 1ndigonas y moslizos 

D1fercnc1a cultural quo dosdo la 1nvas1on cspai"1ola hasta nuestros díns ha generado y s1guo 
generando un gravo problema ·LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUNlANOS DE LOS 
INDIOS •. predominando asi la ley dol más fuorto sobro el débil, y estnblcc16ndoso una lucha 
entre ambas culturas. Por un lado los indígenas 1ntontan sor reconocidos como porte 
integrante de la sociedad pero srn perdor su 1dont1dad y su d1foroncia anto la otra. mientras quo 
ésta trata do estar por encima de ollas 

La s1tuac16n actual do los doroctlos humanos on nuos!ro pais. us preocupante ya que debido 
a la impunidad de los v1oladores, asl corno por el desconoc1m1onto do las leyes y do nuestros 
dereehos, éstos son cont1nuamonlo violados por las autondades gubernamen!alos, incluso por 
caciques o rnd1v1duos. afectando al COnJunlo do la Soc1odad Nacional En Móx1co no todos 
cumplen las Joyos y esta tampoco os paroJa Poro esta situación so hace más dificil cuando la 
misma autoridad pnmora responsable de prologar a los 1nd1v1duos "ruinera sus derechos 
1nal1enables 

Como b1on sabemos, frecuentemente los 1ndigonas son victrmas do lnJUStic1os cometidas por 
autondades quo no están actuando conformo e la ley En otras ocas1onos a los rndígonas so 
les trata mal porque son pobres y aun porque son 1ndigonas. es docir. d1ferontos a los 
mestizos. lo que da como rosultodo quo en muehas ocasiones las autoridades actüen 
inJUStamente por causa del racismo o la d1scnm1nac16n que impera en contru suya Por lo tanto 
a los indígenas so los humilla, se les explota y oxtors1ona Estos factores so dan con mayor 
frecuencia en las ciudades a donde migran los 1ndigonas con la esperanza do encontrar 
meJores opciones do vida Tal es el caso del D1stnto Federal. donde estu s1tuac1ón so agrava 
debido a quo la ciudad es un mundo totalmente diferente al do su Jugar do ongen 

Esta problemática ha preocupado a cierta parte de la población mest1z.a la cual ha tratado de 
que a los indígenas so les respete e incluso los mismos tndigonas so han organizado para quo 
esto se logre y tienden a proponer y hacer realidad al México plunétnico y ptuncultural Do ahi 
que en la actualidad existan instituciones tanto gubomamontales como no gubernamentales 
que se han dedicado al reconoc1m1onto de sus derechos Aunque ambos sectores de 
instituciones lo hacen desdo diferentes puntos do vista La pnmora siendo parte del srstema 
capitalista dará pafJativos de solución y la segunda tratará do dar soluciones reales que no se 
queden en simples paliativos 

Por ello esta invest1gac16n social tiene por obJehvo 1dent1ficar los factores de vulncrobilrdad 
que inciden a la violación de ros derechos humanos de los indígenas que habitan en el D F .. 
tales como los Otomíes de Amealco Querétaro y los Nahuas de la Huastaca H1dalguense con 
quienes se aplicará un programa de capac1tac16n sobre derechos humanos e indios con la 
finalidad de que conozcan y defiendan sus derechos como personos 



En el Cap 1 se darán algunos conceptos sobre el término indígena y se menc,onarán las 
causas por las cuales so da la m1grac16n al O F . siendo estas de tipo fís1co-goográficos. 
económ1co-soc1alos y políticos. con la f1naltdad de tener un esquema referencial al respecto 
que nos ayudo a hacer el análisis de esto estudio 

Postenormonto rnonc1onaromos a los d1forentos grupos 1ndígonas y su loc.n:llzac16n 
geográfica dentro del O F Dando la invest1gac16n do campo será con Otornios do Arnoalco 
Ouerétaro y Nahuas do fa ,.fuastoca t-t1da!guonso ya que> son los más reprosontaftvos dentro 
del O F , incluso los rntls rntorusados t:>n conocer sus deroct-1os 

En el Cop 11 so darán algunas dof1n1c1onos sobro derechos humanos. ana/1.:;:ándose 
brevemente los antocodentos históricos do éstos un las Const1tuc1ones Políticas do México 
desde 1812 a 1917 

Asimismo so harta mención dol an 4to y 27 do la Const1tuc16n Pol1t1c.:i de los Estados 
Unidos Mex1C¿Jnos. como fundamen:o rog.nl do las gnrantias 1nd1v1dun/ns y sociales quo 
rospa/dan a los mdigen.us 

Postoriormonte so hablará do los 1ns1rurr1untos a nivel nac1on.::i! o 1n1ernac1onal en materia de 
derechos humanos En el ámbito 1ntornac1onnl so encuentran 1nstiluc1onos 1nternac1onales que 
los protogon como la Orgamzac1ón de Naciones Unidas (ONU). la Orgar-.• zac16n de Estados 
Asnencanos (OEA) y /a Organ1zac1ón lnrornac•onal do/ Traba¡o (ÜIT > Dentro df.."t osta se 
mane1arón los derechos en matcna agraria. penal y educativa que IJüno er rnd1gcna dentro del 
O F En el .émb110 Nacional so h.::icc münción dol Plan Nacronar do Oosarrollo 1995-2000, ya 
que on d1Cho plan existe un apartado espocral doncmmado ·Jus!icza para los lndigcnas· 

También se explicarán los dorochos humanos do los rnd1os. ya Quo tanto a nivel nacional 
como 1nternac1onal so ha aceptado quo los puobfos indios tienen derechos históricos. 
culturales y ternlonales diforontos del rosto do lu poti!ac1on Por tanto al ser diferentes deben 
tener derechos d1forentes que protc¡an y fonalezcan esas diferencias es dec:r sus deroehos 
específicas 

Además monc1onaromos el surg1m1onto de la C N O H como o/ 1n1c10 do una nueva etapa en 
la protección do los derechos humanos en Me::iuco PJante.::lndosc J.:i función de la C D H O F 
en cuanto a su 1n1ervenc16n con los indígenas que habitan en el O F Finalmente se 
mencionarán algunos organrsmos no gubernamcnta:os vinculados con la protección de los 
dereehos humanos do los 1ndigonas 

Por lo que respecta al Cap fil conceptual1zaromos a las noccsrdades que so prosen!an en 
los 1nd1v1duos en su /ueha por conser.rar su vida o aumontar el nrvc! de ósta Se clasificarán a 
las necesidades en tres r.amas b1ológ1cas, ps1cológ1cas y sociales para determinar cuáles son 
las necesidades esenciales de Jos indígenas on el O F y determinar cuáles son los derechos 
que les son violados con mayor frecuencia 
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En el rv y üJfüno Cap se definirá al TrabaJo Soaal y so establecora la motodologia quo 
abarca dicha disciplrna, la cu.al comprende el e!>tud10. 1nvosl1gac16n y diagnóstico do la 
problemática lndlgensi 

La investigación fué exploratoria-d1agnósf1ca, basada en el método doduct1vo Está 
conformada por una 1nvest1gociOn documontal y do campo 

En la documental se consuftaron diversas ruontos como l1b<os. tos1s. rovrstas. pen6drcos. 
folletos. videocasetes As1m1srno asistimos al foro '"Pnmor Foro pDra M1grantes fndígonas en 
la Cd de México, Agosto 1995'" (Audrto<10 Do/ Bonilo Juároz. dmg1do por el Centro d'o 
Derechos Humanos Yax' Kin A C) y a la oxpos1~6n '"Cultura y Dorochos do los Pueblos 
Jndlgenas do México·, Enero 1996 (Arctwvo Gonorul do la Nación) do donde so obtuvó 
intonnación documental So visitaron d'1versas 1nst1tuc1onos corno 01 IN/, INEGI, CNDH 
CDHOF, la Direcc16n General do Culturas Populares. la ENAH y d1vorsas organizacJonos no 
gubernamentales 

Referente a fas tesis sobro Derechos Humanos que s..o han escrito por Trabajadores Soc1alos 
se consultaron las sigu1entos Sobrov1vonc.ia y Abasto AJ1montono on la Cns1s Hacia un 
Trabajo Social desdo los Coree.nos Humanos (Vaga Bóez. Juan Antonio). Jndigonos en la Cd y 
el Trabajo Social· El caso de la Cooperativa .Artesanal ·Flor do Mecohua· (Navarro Marquós. 
Luz Noeml), Los Derechos Humanos y la lntervono6n del Trabajador Social con los Jmputablos 
Psiquiatricos del RPSV (Do Anda Ro¡as. lvoUe). El Trabajador Sooal en la Ensorianza de ios 
Derechos Humanos a través do la AJfabet1zoc16n Proyocto P1lóto en la Unión Popular Contra 
Morelos (Espinosa Pérez, Lucr~a) y otros Los tomas consu/lodos fuoron do gran utilidad. 
pero so diferencian dol nuestro porque óslos han mane1ado problomál1cas distintas a la ueslra. 
pudiendo observar que nueslro lema es original y do actualidad ya quo no hay o!rM lo sis sobre 
Derechos Humanos con lfldigonas M1grantes en la Cd de Mé>oco 

En la de campo se trabajó con d1ferentos grupos étnicos m1grnntes en ol D F . se tomó una 
muestra representativa de 80 personas pertonociontos a 16 diferentes grupos ótrncos do un 
total de 111 ,552 indigenas e quienes se les aplicó una entrev1sla sobro dorecllos humanos o 
indios, con el objetivo de identificar Jos aspectos de vulfKlrab1/Jdad que 1noden en la v10/ac16n a 
sus derechos y las violaciones e fas que so ven SUJOlos Con lo cual sa pudo detorm1nar si er-a 
factible o no la apficad6n de un Programa de Capac1tac16n sobre Oorochos Humanos o Indios 

En base a los rosultados arro¡ados do las entrevistas apile.odas surgió la necesidad y el 
interés Pof parte de los or.trovistados do conocer y tomar ol curso sobro dorochos humanos 
Mostrando un mayor interés los Otomios do Amoafco Querótaro y los Nahuas de la Huasteca 
H1dalguense con quienes se aplicó oJ programa, utilizándose para ello el mélodo do grupo 

El objetivo del programa luvo la finalidad de que conocieran y dofend1eran sus derechos 
humanos e indios, lográndose do esta forma la promoc16n y d1fus1ón do Jos mismos 

F1nalmante so prosontan conclus1onos y sugerencias como posibles altornat1vas de solución 
que plantoamos como profos1onalos do esta d1sc1plina ante la problemático do v1olac16n a 
derechos humanos do los m1granles indígenas en ol O F 
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CAPITULO 1 

1.INDIGENA 

1.1 CONCEPTO DEL ñRMINO INDIGENA 

Para comprender más exactamente el concepto de indfgona fue necesario remitirnos a 
diferentes autores que conoeptuahzan al indio o indlgena de la siguiente manera: S. Kay Fuller1 

nos presenta una definición bastante concreta de lo que es el indfgena y nos dice que el 
""indígena es determinado por el COOJunto de los aspectos de su realidad cuUural, lo lingúfslico. 
lo social. lo económico, lo polllico, etc. Por lo tanto ea indispensable tomar en cuenta todos 
estos criterios para delenninar- quien es incUgena"". Pozas Ricardo2 dice .. se denomina indios o 
indfgenas a los descendtentes de los habitantes nativos de Anlénca -a quienes los 
descubridores espat\oles, por aeer que hablan llegado a las indias llamaron indios- que 
conservan algunas características de sus antepasados en virtud de las cuales ae hallan 
situados económica y socialmente en un plano de Inferioridad frente al resto de la población, y 
que, ordinariamente, se distinguen por hablar las lenguas de sus antepasados, hecho que 
detennina el que éstas también sean llamadas lndlgenas. Méndez y M. Leticia2 conceptualiza 
al incUgena o aborigen corno:- nativo del temtOf'iO conquistado hace más de cuatrocientos at'\os, 
es el ténnino utilizado para diferenciar a quienes invadlan una tierra, una organtzaci6n SOCJal, 
una cultura de sus antiguos moradores, para imponer la suya. lndlgena es al mismo tiempo el 
ténnino que busca respetar y revalorLZ.af el comportamiento particular de 56 grupos étnicos 
diferentes, CO(TlO lo es también la expresión de dominio y menosprecio, más marcada de las 
dife,-entes ciases aociale•. Finalmente Guillenno Bonfil Batalla.. dice lo siguiente: .. el indio se 
define por permanece,. en una colectividad Of"ganizada (un grupo, una sociedad. un pueblo). 
que posee corno herencia cultural p,-op1a que ha sido forjada y transformada h1st6r1camente pof" 
generaciones sucesivas. en ,-elación a osa cultuf"a pf"op1a., so sabe y se siente maya, 
purepecha, seri o huasteco ... 

Debido a los aspectos antes mencionados sobre el indigena cons1def"amos necesario 
establecer la diferencia entre Indio • Jndlgena J"emonlándonos para esto a la época de la 
conquista espat'\ola, donde Raúl Ncires Reissner explica lo siguiente 

EJ Indio nace como categoría social en condiciones determinadas y precisas. con el 
advenimiento del dominio colonial de los conquistadores espartoles. Este crea una categoda y 
un concepto del Indio que justificarla la estratificación social en toda la colonia de Espana 
En el mundo conocido hasta 1492 antes del descubrimiento de América no existían indios, en 
el aantido corno ahora se entiende el término En dicha época existla la palabra 1nd10 y estaba 
raglelrmda para connotar la población que habita en la India. 

1KaJ" F~.S.Trebtlfa ~ lndiQ«\tala R-pueat• • Url.8 ~idad s.nttd• T-•• Prof-><>nal. UNAM M•IOCO 1G7~ Pag 7Q 
~. Aicerdo. Lo9 lnd~.,, ••• ci.- Soct••- d• M*ir?Co Edlt Siglo XXI. M•11.1co 1Q78 P•g, 1 
......... y 1119rcado, L L8 Po~adón Indio-- 't I• M1grmctón ln1mrn• Edlt INI M•.ico 1Q81 P•g 48 
~ ....... ~. M6Jdco Profundo UA9 c ...... 1u:ac'6n Neg•da Edlt CIESAJSEP M••1co 1g72 PAg 111 
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Los via1es en busca de reinos diferentes a los de la región del mar mediterráneo en donde 
pudieran hallarse codiciadas especies y riquezas, hablan comenzado al'\os antes , nuevas 
rutas comerClales comenzaban abrirse paso hacia lugoros lejanos y exóticos Entre los 
navegantes que practicaban el comercio se encontraba Cristóbal Colón que roe.ornó vanos 
sitios de interés comercial y conc1b16 la pos1b1ildad de llegar a las cod1c1adas Indias 

En 1492, éste logra obtener el apoyo económico que le perm1t.ró zarpar hacia las Indias 
Orientales y dar asi al reino do Espar'\a la pos1b11idad de engrandecerse a través de la 
conquista do nuevos territorios En octubre del m1srno al"lo llega a las Indias por la ruta del 
OccJdente. en pnnc1p10. ésta era la pnmera idea quo el tenia y quo co1nc1dia perfoctamente con 
sus previsiones 

Cristóbal Colón designó indios a los pobladores que encontró en las primeras estribaciones 
del "subcont1nente As1ét1co··, a donde él estaba convencido do haber llegado El proced1m1ento 
seguido por Colón para nombrar a los naturales del terntono que comenzaba a doscubnr, se 
nos presenta como algo totalmente coherente y con la carencia y la certeza que él posee a los 
habitantes de la India hay que nombrarlos indios, de igual manera que a los habitantes de 
Espar'\a los nombramos espal'\oles. La realidad conocida era esa y no ex1stia razón alguna para 
dudar del conocimiento que hasta ese momento se tenía. se estaba procediendo entonces con 
base en lo conoodo y ello aconsejaba Que los sores que tenían ante si se les nombrará 1ndtos 
Cristóbal Colón muere sin saber quo habia descubierto un nuevo continente Las Indias 
Occidentales, donde bautizó como cristianos a los que él nombró 1nd1os 

El nuevo mundo empieza a adquinr contornos geográficos cada vez más preosos y ya se 
tiene certeza de que es un continente hasta ese entonces desconoodo. al cual se le da el 
nombre de América. Los errores ocasionados por la falta de conoc1m1entos sobre la existencia 
de América fueron corregidos con la evolución del conocimiento humano y el desarrollo de 
nuevas técnicas, pero el error de nombrar 1nd1os a los habitantes de las Indias descubiertas no 
fue corregido. El error inicial pronto se conv1rt16 en hábito y éste adquinó a su vez 
connotaciones que postenonnente justificaron el error geográfico que lo OC""iginó. El 1nd10 ya no 
es el habitante de las lnc:has Ocodentales, además es el natural que habita el terntono ahora 
conocido como Atnénca. 

El Indio nace cuando Colón toma posesión de la India, y antes del descubrimiento no había 
indios ni concepto alguno que calificará de manera uniforme a toda la población del continente 
Las poblaciones prehispánicas van a ver enmascarada su espee1f1C1dad y se van a convertir 
dentro del nuevo orden colonial. en un ser plural y uniforme el 1nd10 /los indios$. 

Tenemos entonces que el concepto del término indio no solo es un concepto léxico. sino 
t.nbi6n un concepto ideológico debido a la corrección del error geográfico, es deor. que ya se 
esta consciente de que no se trataba de indios sino de Americanos 

En el pt"imer contacto de espa~oles e indios y dentro de las relaoones coloniales se 
.. t8blecen las primeras relaciones de clase que son conquistadores y conquistados. y es aquí 
donde el indio se constituye como categoría social 
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Asf, el vocablo indio pasa a designar una categoría que 11one poco o nada que ver con el 
espacio geogréfico que ocupo y si mueha relación con la función polit1ca. económica e 
ideológica que desempet'\a el 1ndfgena A medida que se consoltda la colon1zac16n o/ tórm1no 
indio ve perdiendo su oxcJus1v1dad on Ja ostrat1f1cac16n social El tórm1no se mant1ono. poro el 
indio ya no es el único quo cumplo una función do roprrm1do dob1do a que comienzan a surgir 
las "'castas'" Enlonces otras categorias étnicas - los nogros - entrarán a compartir su suerte 
con el indio aunque cada uno conservará cier1a d1foronc1a 

Los indios nunca serán tratados corno escla11os por Jo rnenos segL:in las leg1slac1ones en 
vigor, por otra parto México entra en Ja vida rndependiento on 181 O y una do las tareas os crear 
y fomentar entro todos los ciudadanos fa nue.,;a igualdad Sú abolen las e.astas. so proclama la 
libertad y la igualdad entre todos En o/ caso do Jos indios cs!os entran a formar parle do la 
Const1tuc1ón como indígenas 

Es muy probable quo el paso do la palabra 1nd10 a 1ndigona haya ocurrido duranlo el 
proceso do la 1ndopcndonc1a Ya quo al triunfar ós!a. la burguesía quo asumo ol poder esta 
formada pnnc1palmonte por crrollos y mestizos. y estos nocos1taban quebrar la 1ns11tucrón do 
las tierras comuna/es de los 1nd1os para qua do osta manera puedan oxtonder sus propiedades 
o venderlas a capital extran1oro drspuosto a 1ntroducrr or CA-:lp1tallsmo al c.:-impo mexicano 

En este aspeclo la mc1or solución fuo declarar a lodos los habrran!os del México 
1ndepend1ento libros anto la loy en la Consfltuc1ón do 1810. así todos son iguales 
(Jurid1camente). no so puede adm1t1r que los rnd1os tengan un dorocho especial sobro la 
propiedad do la tierra, oso hoeho los haria nuo\famonto desiguales anto la ley que los ha 
deciarado iguales 

A partir· de la revolucrón mexicana. la participación del 1nd10 en la sociedad nacional la 
veremos en forma d1feronto a las épocas precedüntes E r papel de 5ü mpor"lado por los 
indígenas en /a lucha annada do la re\foluc1ón ~s bastante notorio Terminada la contienda 
armada y ante el país devastado por los ar"los do lucha, fue preciso encontrar un idear que 

•cumphera las funciones do agfulinar a las masas alrededor de un caudillo que se propusiera 
levantar al país en cuanto a economia y politlca so refioro So necesitaba conrar con una 
imagen de la nación que surgía victoriosa después de una contienda de n1uehos ar.os, se 
recurrió entonces a la imagen do un pnsado indígena glorioso que pasarla a formar parte 
fundamental de Ja tradición del pueblo que 1n1c1aba el camino de su roconstrucc1ón 

El 1nd10 del pasado seria el oslandarto de la imagen que or pueblo n1ex1cano rescalaría 
como 1dent1dad surgida como fruto y promesa do la revo/uc1ón En el aspec:o de Jo indígena /a 
revolución operará cambios o propiciara que los científicos socra/es comrencen a colaborar con 
el gobierno para estud1ür y lratar do solucionar los problemas que aque¡an a osa parte de la 
pob/ac•ón 

Las 1nst1tuc1ones qua con esos frnes croara el estado so mult1pl1carán en forma considerable 
y las nuevas dopendonc1as sust1twrán a otras con el propósiro do me1orar los métodos que se 
aplican para as1st1r a los 1nd1os de todo el pais 
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Podernos afirmar que la palabra indK) ~/monto designó un ""ob1olo" desc:onoc1do hasta el 
momento de Ja conquista, con un sustantivo que correspond1ef"a y d1ef"a cuenta de los 
conocfmienlos y las creencias adqu1,-idas hasta el siglo XV. Los conoc1m1entos p,-og,-esaf"on y 
rustificaf"on al objeto designado como 1nd10. entone.os 1nd10 se,-á la palab,-a que designa al 
"otro" en el contexto colonial, sólo habf"á de cambia,. el aentK1o espociflco quo se le daf"á a esn 
'"otro .. seg:Un Ja situación en la que se encuentra la relaaón 1nd10 no 1nc:J10 en ol momento de 
p,-evaJece,- una definición u otra del téf"m1no 1nd10 

De cualquier manera, en cualquier contexto y s1tuac16n. ol vocablo 1nd10 tendrá el s1gnrficado 
que le proporciona la soaedad productora de conoom1on1os y fa cual os la reguladora do In 
práctica que con el 1nd10 so ostabloco. hasta el mornonto. on d1Cha soc1odnd ol 1nd10 no 
participa coma pt'oductor del s1gn1ficado de la palabra quo Jo nombra. ól sirTlp/omonto es 
nombrado. Se puede docir entonces quo os 1nd10 el hab1tanlo dol nuo"'o Mundo, ol do 1492 y 
también el que antes v1via ahi 

La práctica cotidiana do los colontZadoros dio el significado dol lérm1no 1nd10 con baso on 
cond1Ciones concretas de c:on0etm1onto de la realidad, como rospuosta a necesidades 
1deológ1cas do las ciases en el podor Lo cot1d1ano propicia la formación da ostoroot1pos 
necesarios para la producción do siluac1onos ostnblocidas, las cuales so QU10ren perpetuar. so 
trata de corrompe,- la verdadera rrnagon del oprimido para que provalo.:=c.a una 1magc-n 
deteriorada quo haco pensar en la 1mpos1b1l1dad do quo Ja s1tuac1ón do marginación 
desaparezca, pe,-o por causas imputables a los propios mar¡;;i1nados El 1nd10 formó parte do 
ese proceso do ostonollpaCJ6n, ol cun/ croó una imagen deformada Que ponotró los tiempos y 
encontró acogida en las reprosentac1onos coloct1vas de un pueblo dotenn1nado 
Postonormante, será eso mrsmo pueblo el encargado de la ovo/uc1ón dol ostorootipo, su 
conservación, modrficac16<1 o dosapar1CJ6n 

A manera de concius16n. los pueblos rndlgcn.:is considerados como los dcsccnd1onles do las 
poblaciones que habitaban el pais a la llognda do los espal"lo!cs. son socmdadcs que han 
sufrido violentas lransformaoonos domog,.áficas, tornlonnlos y culturales quo han dado lugar 
en la actualid<Jd, Junto con la mozcla do otras ra=as y culturas a unn población hotcrogónon y 
pluricultural 

Por su parto la etimología do la pLllabra indigena y ol s1grnf1cado que actualmente 10 damos 
tanto en un longuaJe colon1<JI como en uno profesional. l1oncn on esencia la mesma 
connotación : "el quo os natural del lugnr do quo so !rata'~ Esto quiero dt:?Cff que toda person<J 
nacida en dotorm1nado lugar, os un rndígona de dieho lugar En ol con!oxto do An16nca osta 
acepción se mod1fieó y, en CJerto senl!do, tamb16n cambio el s1gn1ficado que orrginalmen!o 
tenia el vocablo. 

En el contexto do México, podemos docir que solo es cons1do,.ado 1ndigona la pcrsonn que 
presenta rasgos físicos. culturales y lmguíst1cos asoc1ablos a los antiguos poblado,-os de estas 
reglones, es decir, a los 1dont1ficables como 1nd1os El indígena mexicano no es todo aquel que 
haya nacido y sea natural de Móxrco, como pareciera 1nd1carnos Ja etimología do la palabra 
Sólo lo es aquel que tiono como anlocesoros a los ong1nar1os hab1tantos proh1spánrcos de 
Méldco. 
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El verdadero s1grnf1cado de la palabra 1ndígona so !Imitó o.-:cJus1vamente para nombrar. de 
manera restringida. a un grupo nacional que, on formn aparonto, llena c.aracterlst1cas que lo 
hacen diferente de los demás nacionales. a raíz de su ongen étnico Esta d1forenc1a que 
constatamos en la realidad do Mé.-:1co a nrvol léxico ut1llzado para nornbrar a los naturales. 
encuentre d1f1cu/tades cuando so pro1ondo demostrar c1entifican1onte y confirmar quiénes son 
los \/'erdaderos y autónllcos descund1ontos do los grupos 1ndigenas quo v1vlan on Mé.-:1co a Ja 
llegada do los ospa"olos 

Tomando en cuenln quo 1nd1günu en su valor 011mo!óg1co. s1gn1f1ca concretamente ··01 
natural de alli'", esto qu1ore declf quo 01 hocho do nombrar indígenas a los anllguos pobladores 
de México tiene absoluta validez léxica dosdo un enfoque h1s16rrco y l1nguist1co. poro so da el 
caso de que no solo las personas que hab1!aban l'w1éxico dosdo antes do la Colonia son 
actualmente indígenas sino muchas o1ras que nacen y son naturales de cualquter otro lugar 
diferente a Móx1co 

Para comprender ol s1gn1ficado de la palabra 1ndigona cons1dorarnos per11nonto romontarnos 
a la palabra 1nd10. que h1stónc.nmonto consl1luyo ol origen ló•1co de los Quo hoy nombramos 
ind1st1ntamenle indígenas o 1nd1os7 

La palabra 1nd10 caroco de r-elac1ón et1mológ1ca con 1ndigena. pero si mant1ono una fuerte 
relación de s1gn1f1cado, puosto quo on nuestro país. Ja palabra 1nd10 os sinónimo do 1ndigena 
entonces la palabra 1ndigona nos remito de la misma forma él la palabra 1nd10 9 

Una vez aclarada y explicada la rolación que existo entro indigona o indio. se 
detenninó que no haremos diferencia alguna entre éstos debido a que los dos se 
relaclon,.n entre al y en dotonnlnado momento significan lo mismo. En el des.arrollo do la 
Teals se manejan Indistintamente estos dos ténninos, puos adom.ai.s son connotaciones 
que ae han establecido a nivel nacional e Jntemaclon.al. 

1.2 CAUSAS DE LA MIGRACIÓN INOIGENA AL DISTRITO FEDERAL 

La migración tndigena es un fenómeno que so ha dado a lravés de todos los tiempos y en 
lodas las partes del mundo Conceptuallz:andosere en su definición mas simple como ··e1 paso 
o cambio de un lugar de residencia a otro'"" 

Algunos autores def"1nen que las caus<ois quo originan el fenómeno do la m1grac16n de 
poblaciones particularmente vulnerables son los factores ·tis1co-goográficos. económ1co
sociales y polít1cos'" 1º 

ltNd.m Pag 38 
.. lbtckom PAg 3Q 
~nd-.Z y M. L•llC•• 1 L• Pobl.c.()n lndlgen• y l• Mogr•crón hitern• Edrt INI M61< 1961 P•g 52 
00.-.ct. Soc:K>tOgoc.m M1gr•c1on lnf~• v O-echo,. Hum•nos. Coord1n•c•On d• Soc101ogi• F•cuti•d de C1tH'lc••• Po/lt1c.ms y 
S.0.C..'- UNAM Edil UNAM M6J<K:O 1G02 P•g 12• 
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FISJCO-GEOGRAFICOS 

Dentro de Jos fis1co--googróf1cos pueden cons1do.-arso a aquellos que se refieren a las 
diferencias torr1lonales del modio googróf1co natural como son los chmálicos , los de relieve, 
los hidrológicos, los de ub1cac16n entro otros Et clima es muy importante ya que es el elemento 
que determina la d1stribuc16n do la población Desdo la ex1stonc1a del hombre este ha buscado 
los meJOros lugaros para habitar. que !P. produzcan las vcnta¡ils necesarias para la satisfacción 
de sus noces1dndes esenciales En un princ1p10 buscó los lugares cálidos. poro después se dio 
cuenta de quo el clima templado 01a el más convernenle para el dosarrollo de la agricultura y 
ganadeda, por lo quo poco a poco ab.andonó los lugares quo no lo oran convenientes a sus 
intereses Es asi corno obsorvamos quo las entidades quo cuontan con menor población son 
las de climas extremosos o muy humodos a d1forcnc1a do las c1udados más pobladas que 
cuentan con climas templados. tal os (_•I caso do Guadala¡atil y Loon 

En cuanto al rellovo. ol hombro siempre busca lugares planos donde pueda rC;allzar sus 
act1v1dados, como las llanuras. mosotas y valles En estos sitios so han establecido núcleos 
poblac1onales numerosos a d1ftHonc1a de las n1ontaf1as desiertos y so!vas quo se encuentran 
sem1dospobladas Segun la hidrología el hombre bu::;.c.a v1v1r corca do rios y Ingas lo cual le 
bonar-1c1ará para el desarrollo de la agr1cuitura ganad•~ria uso dornes:1co. salud. etc 

Las m1grac1onos 1r1dígonas a las ciudades y en par11cul;:ir a la Ciudad do México tampoco 
son un fenómeno roc1ento. pues éslas se hun dado desdo 1a época proh1spárnca donde la 
causa de los mov1m1entos poblac1onalos ora prec1samonto ol do satisfacer las necesidades 
esenciales para la sobrev1vonc1a Unos se transportaban pac1f1canu~nle de una región a otra en 
busca de alimentos, otros. a travús do la v1olonc.ia pero lodos buscaban un terntono para 
poder establecerse y que les brindara ias ,,..enlil¡as necesarias pnra poder desarrollar sus 
act1v1dados productivas 

Durante la época do la conquista se s1guo dando la migración do los 1ndígonas hacia 
diferentes partes del terntooo. aunque el ob1ot1vo do ésta cambia en su totalidad. pues ya no 
se hizo con el fin de migrar on busca du meioro~ torntonos que contaran con los factores fis1co
geográficos para la satisfacc16n de sus noces1dados sino que so da debido a la v1olenc1a 
e,erc1da por parte de los espariotes hacia ~!los 

La m1grac16n que se da durante la conquista tiene dos aspectos d1feron1os la primera se da 
debido al despOJO do tierras que hacen los espaflolos a los pot:!adores de este terntono y la 
segunda se da debido a la negación y ras1stenc1a por parto dü ciertos indigonas que antes de 
verse conqu1slados prefinoron huir hacia los lugares más remotos y do d1fic1l acceso. en 
donde los Espaflolos no tuv1oron 1nlerés en conquistar 

Durante la Colonia los rndigonas conquistados siguieron siendo despojados de sus tierras y 
de si mismos, fueron obligados a vender las pocas tierras que aUn les quedaban. aceptando 
esta s1tuac16n dob1do a la m1sona en la que vivían. as1 como tamb1Cn se vieron Obligados a 
esclavizarse en la hacienda Cuya forma de admm1strac1on no se sostenía sobre el despOJO de 
las tierras sino en el trabajo 1nd1v1dual. y el producto de las mismas repartido en provectio de la 
corona y del nuevo grupo social do colonizadores 
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Puesto quo la hacienda no tuvo 1ntorós on sor el sostón do toda la población 1ndigena. 
mantuvo únicamente ciertos núcleos do población con lo cual prodUJO un desplazamiento 
temtorial; Jo empresa agrlcola ocupó las moJOros houas y empujo cada vuz con mayor fuerza a 
los grupos indígenas a fas regronos monos productivas o inhóspitas Estos lugares ocupados 
por estos nücleos do población fueron denominados "Zonas do Refugio"''' Estas rog1ones do 
orografia abrupta quo ostán apartadas do las vías do cucurac16n por barreras fis1cas d1fíCJles 
de salvar cuyo rocorndo es Aspero y cuyo rendinnento agricola os parco constituyen las 
regiones de refugio por autonomasia( ) regiones en las cualos las cspocros vcgotalos y las 
animales ~ntro ollas ol hombrü- sn Pncucn!r~n proteq1dos por barreras f1s1c..""1s contra la 
competencia'~ -

Es asi como los 1nd1gen.:::is <Jospués <Je natit~r s1d;J lof. duor"1oo:> do las t1orras mós ricas y 
productivas do nuostro lorritono pasan n convort1rsn on los prop1utarios do los peores fierras 
del país, ya quo la gran mayoría habita en s.etva!.. monl.:if"las y dos1ür1os (Zonas do refugio) 

ECONOMICO-SOCIAL 

El factor económico socia! es otro aspecto •mportan!e en la rr.1grac16n Denlro de esto 
aspecto so oncuentran la escasez do l1orras con quo cuonta 01 rnd1gona. la 1mproducl1v1dad do 
las mismas. el dospoJO do e/l¡is tanlo por caciques como por ot n11smo gobierno y la falla de 
tnlerés que tiene esto U1!1mo on cuanto al desarro!!u del campo ( 1nvors1onos y rocn1f1cac16n on 
el campo) Asl corno la atracción quo e¡erce la ciudad pcr sor acumuladora do fuentes de 
empleo, servicios educativos y de salud Eslos elemontos son do1ormsnan1es para que el 
indfgena tienda a migrar de su lugar do ongon hacia ciudades quo le proporc1onon los min1mos 
de b1enostar 

Los rndigenas desdo la época do la conquista han sido ob1oto do mú1!1plos v1olac1ones a sus 
derechos humanos deSpoJándolos de sus tierras y conv1r11óndose en los poseedores de las 
tierras más 1mproduct1vas ya que Ja gran mayoria habita en selvas. montaf'las y desiertos de 
nuestro pafs Y aunque a través do/ tiempo estos han luchado por recuporarlas por modio de la 
lndependonc1a y la Revolución no se ha podido resolver el probloma ya quo nuovamenle los 
son arrebatadas por qUtenes e1ercen el podar N1 siquiera en ·ar Reparto Agrario que so dio en 
la época del Gral Lázaro Cárdenas. éste no ayudo en realidad a resolver el problema ya que 
el 90% do las tierras entregadas so consideran 1mproduct1vas .. " ªObservándose así que una 
mínima parte do tu:trras de buena calidad fueron repartidas pero que posterior-monte fueron 
despojados los indígenas do ellas p:Jr grandes caciques y terratenientes a qu1onos no parece 
importarles la situación de los 1ndigenas pues lodo lo quo éstos producen y poseen es ObJelo 
de rap1na y fraude par parte de los primeros E¡emplo do ello se da en la Sierra Madre al 
Occidente de Chihuahua. un mundo secularmente aislado de unos 70.000 Tarahumaras. se ha 
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visto alterado por compar.Jas madereras que no tienen interés alguno en el futuro de la 
población naliva. En Nayarit y Jalisco los nuevos caminos. han logrado que repentinamente las 
remotas tierras de culhvo y ganadorfa en las monlal\as propiedad de Jos Huhicholes kts 
resulten accesibles a los mestizos, poc- ende sean codiciados t:X>f" los mistn0s. Incluso tos 
bosques de Chiapas cedidos a los Lacandones por Ec:t.verrJa están atondo explotados por 
extrar.os•'4

• 

Pero no tan solo los terraf9n1entea y caciques despojan a loa indfgenaa de lo único que 
poseen '1a tierra'" sino que tamb1ón se ven afectados por las exproptaaones que realiza el 
gobierno federal para el supuesto beneficio de la sociedad, obligándolos asJ a migrar. Ejemplo 
de ello es que el gob1emo federal tiene la vista puesta en la zona de la Costa del Gotfo con 
cserto mterés de prop1etano, no solo po< que se beneficia con su riqueza petrolera. sino 
también porque piensa que su energla, agua, terr1to.-io y agricultura son rec:t.6SOS que ofrecen 
una respuesta a largo plazo. al problema del ant1plano sobrepoblado. Textos los estudios para 
la ubicación ideal de las "ciudades nuevas del siglo XXI" se~tan a Veracn..sz y a otros estados 
del Golfo ' 5

. 

Ea evidente que el gobierno tiene poco interós en el desarrollo del campo, puesto que no 
existen recursos económicos y técnicos para su explotac16n. adornas de que Jas soluciones 
que hasta el momento ha planteado van enfocadas hacsa las consoc:uoncaas y no a las causas 
del problema. Estahlociendo para ello programas de fomento de trat>a10 cocnplornentano a las 
labores del campo con el fin de meJorar su s1tuaCJón económica en sus Jugares de ongen y de 
esta rnanEtra evitar la m1gracsón Pero estas soluCJones no satisfacen las necesidades mirnmas 
de loa campesinos e incfigenas ya que son programas que no pc-etondon sacar de la miseria a 
estos sectores sino mitigar la de unos cuantos 

Resolver los problemas dol campesinado, sin tornar en cuenta. por un lado el problo<na da la 
tierra y por otro la falta de recursos económicos y técnicos y lo fic:tJcio que resultan Jos serv1c1os 
al campesino como los créditos agrícolas, (pues al solicitarlos el campesino se encuentra con 
una serie de trabas cotn0 el no reunir los requisitos que exigen para que se les otorguen),. 
Resulta insuficiente y distante de la realidad campesina 

Ad&fT\éa de que sería interesante cuestionar qué se ha hecho por darle fin al caciquismo que 
aún existe en vísperas del siglo XXI. en un pais que según el ex-presidente de MéXJco Carlos 
Salinas de Gortari aseguró en su se.xemo que todos Jos meXJcanos estabatnos en vfsperas de 
pertenecer al primer mundo. Es increíble que ae lea en los libros do historia acciones tan 
aberrantes de esciavitud en que v1v1eron loa indigenas en la época de Porfino Diaz en un 
"México Bárbaro .. y que • la vez se estén dando en nuestros diaa acciones similares de 
brutalidad, violencia y etnocidio en lugares COfTlO Aguas Blancas, Guerre<a Donde estas 
cuestiones son generadas por el caoqu1srno imperante en ese Estado y son parte de la vida 
cotidiana de sus pobladores. Los intereses puramente económicos de los caciques que han 
annado a más de 500 hombres que viven al margen de la ley , sin nlás normas que la pistola o 

18Rkllng, Aa8n. Vee.nos DI~ Un Rmlb"8to de los ~no• Edil .Joequtn Morttt ~ W:deo 1 Qe.5 P6g 53 
'9AJdtng. Man. Vecinoa Oi.tent- Un RetT.to de los ~no. Edlt ..Joequtn Mortlz ~ M6JQCO 1 ge.s P6g 338 
'~ Martl~ 8-trU E~ ~los •I 0-.~lo Sc>d91 de kK lndl~ T~ de loa A1109 de Chi.pa• 
~-~- ENTS. 1070 P6g 80 
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el machete o la aoga, han agotado la tlorec1onto industria ganadera de la región, mientras sus 
habilanles, pobres ejidaterios o poquenos prop1otar1os de ganado se debaten en el temor y 
viven armados para defender a sus familias y magros intereses Una rencilla una opos1c16n al 
mandato del cacique , la pos1b1lldad do poseor un bien matonal, es suf1c1ente para quo una 
persona caiga ba10 las bales de los asesinos 

Las matanzas que se dieron en Aguas Blancas, Cuolac y A,tuchitlán del Progreso son hochos 
que se han dado baJO el ev1donto consent1m1enlo do! propio ox-gobomador y cacique do 
Guerrero· Rubén F1gueroa Alcocer, y no tan solo de ésto, sino del propio gobierno del actual 
presidente, que muy IOJOS do hacor cumplir su slogan "Acabar con la Impunidad"' porm1f16 que 
esta s1tuac16n se diera durante baslante hompo por lo que Guorroro so s1guo gobernando ba10 
la ley del más tuerto y fuera de un total estado do derecho 

SI ba10 estas coñd1ciones Jos propios mestizos se ven afectados, lo son aun más los 
indigenas que 1gualmonte sufren estas v1olac1ones o sus derechos como personas y más aün 
puesto que ni s1qu1ora so von beneficiados en cuanto a los serv1c1os más elomentalos EJomplo 
de ello lo presentan los 1ndigenas m1xtecos de Guerrero. quienes solicitaron hoce algUn tiempo. 
caminos, agua, luz. serv1c1os educativos. centros do salud, etc . al entonces gobernador de su 
Estado ( Rubén F1gueroa ). por medio do Don Samuol Rurz (representante de paz en fas 
negoc1ac1ones con el EZLN y ol gobierno. en ol lovantnm1onto zapallsta do 1994) paro quo 
dicho ex-gobernador los escuchara. puesto que olios no dialogan con él. porque Ja vez que lo 
vieron en Julio del al"lo pasado (1996). los corrió do su despactio ,, 

Es evidente quo el gobierno solo prclende dar pat1ativos do solución a los problemas que 
presentan los indigonas do Mó,oco. pues como es sabido on real1déld dof1ende los 1nterosos 
de las clases pnvllog1adns Como o¡omplo. tonemos el lovantamionlo zapa!l~ta en Chiapas el 
01 de Enero de 1994 

En dicho evento los 1ndigenas se levantaron en armas en contra de .. la opresión 
marginación. m1serm y extrema pobreza en quo los ha mantc-rndo el gobmmo y la fa!~a de 
solución a los problemas de la tierra'' mencionan 1ndigonas tzeltales quienes d11eron ser 
comisionados de información del EZLN 111 

El levantamiento que se dio en Chiapas esta representado por el EJerc1to Zapat1sta de 
Liberación Nacional (EZLN), "quien plantea a manera general las siguientes demandas 
económicas; todas ellas referentes a las graves condiciones matenales de vida que padecen 
los indígenas de Chiapas, s1tuac16n actual y camrno a la solución 1nmed1ata y a largo plazo 
demandas sOCJales; reforentes a las que padecen los 1ndlgenas, como el racismo, margrnac16n. 
falta de respeto, expulsiones y ataques a la cultura. demandas polft1cas referentes a los 
espacios legales de part1c1pac1ón real de los 1ndigenas y do los mox1canos en la vida politica 
nacional .. 1

• 

Ro,aa, Rosa E.-.1gef'I Mrltll!'Cos d• G..,..,, .. ,o un Programa C• Desarrollo lnh•gn11 La ¡ornada :'9-0;> 97 Ra,.,ct>o V•t:"¡o 
Tl.c:oechiaHahuaea. Gf"o M•10eo P•g 16 
1•Compllac:1on- TemiH•c•• El Conftlcto Ch•apan...co dt1 199" Lo .. Movim1e,.,to• Armado& da Mfouc-o Tomo ll! E'n .. ro-Ago•to 

J.~~~ Vlctor y Ru¡z AJejandro Pr-ant" .,1 EZLN au'I Proput-11.18'1 Pata "'' D1Alogo lgnor11 Como ""' va a Re-conoc•r 
Compllacton- Tttm6hca• La Jornadft 199-4 Ent-«>·AQO'llo P6g sn 
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A pesar de los justos reclamos que los indígonas hicieron sin que les haya quedado otro 
camino más que el do las armas para quo pudiesen sor escuchados, el gob1emo como 
respuesta a ello a tratado de dar solución a osle problema respondiendo do manera más 
violenta contra los indigonas emprendiendo una ma1anza en conlra de ellos Y llevándose a 
cabo graves v10Jac1ones e los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas hacia los 
indfgenas20 

Las a1tuac1ones antes planteadas permiten observar un cJnro entend1m1ento y complicidad 
entre autoridades y grupos do poder on contra do eslos sectores vulnerables Los aspectos 
económicos anteriores han 1ntlu1do tamb1on en los n1velos do vida quü l1ono el 1ndigona en o/ 
medio rural en cuanto a. aflmentac16n. v1v1enda, salud y educación 

AJlrnentacfón y Vivienda: 

La allmentaerón en /as zonas más ale1adas y pauponzadas en las que viven los 1ndigenas es 
deficiente ya que ésta se compone de maíz. fn¡ol, chile. calabazas. habas y otros productos do 
la milpa Careciendo de los nutrientes y ca/arias básicas pura un buon dosarrolfo. Jo quo 
genera que los 1nd1v1duos apenas logren sobrevivrr 

La al1men1ac1ón deficiente que padecen los 1ndigenas, os consecuencia dol propro abuso 
que sufren estos por parte de /os mestizos. grupos de podor y del propio sistema El 1nd10 es 
casi siempre victima de engaflos que obran en detrimento de los efectivos de sus 
transacciones As1m1smo lo es cuando sale do la comunidad en busca do trabDJO. pues o! 
patrón. ve en o/ 1nd10 un su1oto ideal del cual puede sacar provoeho. sabiendo de an1emano 
que el 1ndlgona no conoce Jos derechos laborales no le ex1g1tá nada más do ro 
que él le otorgue Tomaré como olemontos detorminanles el alimento, v1v1enda y vestido del 
indio para asignarle un misero pago Pues considera que si su ahmentac16n es sonc11/a (sin 
proteínas do ongen animal y vogolal). sí su vosl1menta la crean ellos mismos (bastándoles una 
muda de ropa al al"lo) y si su v1v1onda no necesita do los serv1c1os esenciales (agua. luz. 
drena1e. etc ). entonces su salano es bueno y le alcanza para comprar lort1lla. chile y algo de 
fríjoles 

Salud: 

En el aspecto de la salud, existo el hecho de que la herbolaria es una práctica médica que 
ha existido desde el tiempo prehispánico, donde los 1ndigenas han sido expertos en su uso 
para contrarresrar las enfermedades Pero en Ja actualidad y debido a la m0dem1zac1ón 
existente se presentan enfermedades quo con el auxilio de la mechcina moderna pueden ser 
superadas y que desafortunadamenlo la med1c1na practicada por los indigenas. no puede por 
si sola erradicar ciertas enfermedades. por lo que es nocesano complementarla con la 
medicina actual. 

""W00'9. Wli~ F~-. Jc:iU y Gotv.ilil~. Vlctor De¡•rDn •n Ltbet1•d • 38 Pre&uolos Miembros def EZLN Comp1lac•oo
TernatJe.• L.- JOO'n.-d• 1Q0.4 Eoowo-Ago•lo Pllg 5g 
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Pero desafortunadamente se presenta el problema do que los sarv1c1os de salud en Mé)(1CO 
se encuentran despropof"cionados , ya que en los lugares más poblados e)(1sten vanos 
servicios de salud, en tanto que on otros no existe ninguno, n1 s1qu1ora se cuenta con un 
médico que proporcione as1stonc1a a quienes lo requioran on d1Cho lugar S1tuac1ón que 
acentúa que los servicios médicos soan otorgados sólo por las h1erboras y curanderos 
generando una mayor rnorb1ltdad en los infantes y anaanos 

Educ•clón: 

En cuanto al sistema educativo es def1c1ente ya quo no alcanza a cubrir todos los sectores 
de la población Paradó11camento la Qente quo se queda sin educación s1ompro es la población 
rural, campesinos quo tionen cond1cionos do m1sena Considerando también la oscasoz do 
instituciones educativas que O)(Jston en ol modio rural Y s1 se agrega adornas la renuencia que 
presentan los indígenas para que sus h1JOS asistan a la escuela. so compronderá el porquo de 
las hmitaaones educativas que ox1s1en en prov1nc1a 

Sin embargo, el hecho de quo los indigenas so rehusen a toda 1onlal1va de a1torac16n de los 
modos en quo debo dosarrollarso la educación do los monoros. se dHbo a quo la oducac16n 
1nstituc1onahzada que imparte ol s1s1ema 1mporan10 es lolalmento contradictoria a la que se 
imparte y transmite entre los 1ndigonas Siendo esta informal o no formal porquo so onsel"la 
sobre la misma marcha do la vida y no esta estandarizada 

La educación familiar 1ndigona dosarrolla a un 1ndrv1duo con sonl1do do grupo (familiar. 
parental. etc ) y las corrospondmntos acl!v1dades ':' valoraciones coopora!1vas. lo hacen apio 
para dar su esfuo~o personal cuando las nocos1dados do otros miembros así lo requieren y 
para rec1b1r reclproc.amente cuando lo nocos110. el 1raba10 do aquellos a qu1ones dio su 
cooperación 

71 

La fam1ha on la estructura indígena es el eJO do los 1nd1os como 1nd1v1duos A través do esta 
se logra la sat1sfocc16n do las noces1dados osoncmles con la part1c1pac1ón de todos los 
miembros del grupo fan111iar Talos necesidades son las do hab11ac1ón comun, al1mon1.ac1on. de 
indumentana y en otro orden, de afecto. de sa11sfacc1ón sexual. do procreacrón y de 
conservación de los nuevos miembros del grupo, a las que se agrogan. en relación con la 
prole, las de educación, de sociallzac16n. do prolocc16n, do consorvac1on. de I~ salud y de la 
vida y de transm1s16n y acrecentam1onto de la cul!ura22 Así como también lograr la producc16n 
económica dentro do la misma familia 

La educación que establece el srstema rmperante, a través de las escuelas es con el Objetivo 
de formar personas con osplntu compet11!vo y de lucha entro si Generando el 1nd1v1duallsmo. 
alojado del trabajo en grupo en ol quo se da la cooperación y ayuda mutua Dentro de la 
estructura indígena no se ha establecido ningún órgano 1nst1tuc1onallzado que se encargue de 
la educación de los menores, como sucedo en la estructura del pais Es por ello que los padres 
y familiares son los encargados do realizar esta función, transm111endo o sus h11os todos los 
valores y nonnas do su cultura 

Paz'••. Ricardo e 1-bel H de Po.z•• Lo• lnd•Os f!'<> I•• Cl.ri•- Soc1•I'" de M4h1co Edrt Siglo )(XI Méw•co 1Q71 Pllog 55 
J::poz••. R1c-rdo e laabel H de Poz•• Lo• lnd1oi. .,r, 1• .. Cl•s.tn. Soc••I- de M6"1co Cdrt S1gro J'.X Mé1uco 1971 P;tg 39 
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Debido a esta situación los 1ndigenas no estimulan en gran medida a sus hlJOS para que 
vayan a la escuela, viendo a ésta sólo como ol modio para hablar el castellano. aprender a 
realizar operaciones antmét1c.as básicas quo les perm1t.on 1ntoractuar con el mundo exterior en 
las actividades de compra venta de sus productos quo le son esenciales para su subs1stenc1a 
AdernAs de que la escuela los resta tiempo a los nu'\os en la part1c1pac16n do sus act1v1dades 
cMi producción económica, como integrantes do su nUcloo fam1linr Agregando también quo la 
escuela represonta una carga paro la familia puosto quo ósta ox1go la compra dQ Utllos, ropa, 
entre otras cosas a los nu'\os S1tuac16n que genera un baJo mterós y roehazo por parte de los 
padres para que sus h1JOS asistan a la escuela 

PO Une o 

El aspecto polit1co es un cond1c1onanto do ro migración, los mov1m1ontos m1grntor1os no se 
dan en formo espontánea, sino que obedecen a una sene do polit1c.as determinadas por ot 
mismo estado. el cual muy leJOS do servir a la sociedad (do la cual surgió). sirvo a los gn.ipos 
minontanos de poder Siendo indudable quo los hneam1ontos pol1t1cos los dicta esta m1noria 
ya que la estructura política esta dotorminada en Ull1ma instancia por la Clase dominante. que 
es la que mantiene el control a lravós do d1vorsas formas 

Es un dober del estado dictar normas y polit1cas acordes a la realidad de desigualdad 
acon6m1ca y social quo viven los 1ndigonas Poro debo ex1stll'" una vordadora voluntao polit1ca 
por parte do los gobornantos para cumplir con este ObJOl1vo Do igual manera so dobo buscar la 
re1v1nd1cac16n del 1nd10, pero no a tra .... é~ do la oducac1ón y la 1ntegr.oc1ón a la cultura nacional. 
sino más bien buscar su re1v1nd•caci6n a travós del respolo a sus doreci1os do prop1odaa. do su 
cultura y el respeto a su persona 

A lo largo de su h1stona la c1uaad do México se ha caracterizado por ser el centro 
económico y político más importante dol pais Además de ser acumuladora do fuentes de 
empleo, serv1c1os educativos y de salud S1tuac16n que e1erca una fuerte atraco6n para migrar 
del lugar de ongon hacia ella Aunados a tos factores antos monc1onados como causa do 
migración, propician que los indígenas salgan de sus lugares do ongon, como Unic.a alternativa 
de suporv1venc1a Observándose asi quo en las primeras décadas posteriores a la Revolución 
Mexicana migraban a las ciudades, JÓvoncs indígenas b1l1nguos. con el interés fundamental de 
estuchar alguna carrera profesional o en la Escuela Normal También las m1grac1ones 
obedecieron a los efectos do dicha revolución quo rompió con la estructura económica 
hacendaria, llevando n muchos do los antiguos peones acasdlados a las ciudades en busca de 
protección y mejores cond1C1ones de vida 
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•o. IQual tnaneTB se observa que fas rrvgrnc,onos mdigonas a la Ciudad cJo 1.46.JUCO, desde e/ censo 
de 1930 .se rvg-straron 1ndfgenas no ongmanos del Otstrrto Fodnraf 14, 676 Enttu éstos, dn;er.s'" 
autores pudH!lron td6nt1fK:ar y localizar e tTMd&eos (Buttorworth, 1962). puropochas (Kemper. 1979). 
zapotecos (Revueltas. 1978}. rnazahuas (Anspo. 1979). nahuas do Morelo:s (LBwrs, 1957) y nahuas do 
Guenvro (Good. 1989} Sin embargo, ~ntre ellos yu so ldor1t1hcaban dlM~s Los qua provnnlan ckM 
Estado dB IW0.1oco. Morufos y Guanero. eran por lo generol c:kf e:J.CUSO:J rucur3os oconórn1Cos, 
sstablecléndose en el centro do /.,t Cu1d.1d. e-orca do t1.u-rn1na~:s d .. rlllte>bus.os y ~t10s ótJ> 1nJpo1tiJl"lCla 
cornen:1al con antDCodentes de vlncu/os con estJ población Se emplo.:iban on el .sorvt00 don)f)st1eo 
corno cafT,;}adores y es!1badorvs on los more.idos o so d1">d1c.abiJn iJ l.a vonta en pnquo11o En tanto. los 
que provenlan de M.cfloacdn y ou • .ic.a (zapotocos). ton1.in uf! t1slatus soc,J/ rrJ.1S dilo y so 
incorporaban a la naCJente mdustna y a los so""'1Clos (/NI. 1992) 

En 1940 durBnte el s1.u:on10 dol Prvsidonto LD:aro Ctlrdt7nus. Sff trataba do s.aCDr dul caos al pafs. a 
traWs de /a 1ntenS1r.caoón du la Refarrna Agruna. con ni f"ln de tutoner las constantos rrvgro.ICIOnes y 
evitar el descontento naaonal A rolz de Ja SffQundJ f}uorru muna.a/ .sa da un cru<:utl#enfo on la 
econornia, desarrollándose la 1ndustnolizac1ón c.np1ta1'sta. sspecu•lrnonte en aquellas zonas quo más 
contab.an con obras de mfrDestructure corno Monterroy. el Norte del pnl.s y !a Ciudad do Móiuco 

En las tres dócadas s1gu1entes la cantidad do población 1ndigona on ol D F y átoa conurbada SJgUIÓ 
aumentando y .so Observa qua en esto af'lo ya eran 18.598 indígenas Con .;,/ proceso de 
1ndustna/1zaoón del pals a finos do los o/los c'ncuentas. /os 1n<J1os migraban n las audados turnbH'>n. on 
busca de traba¡o COfTJO obroros industna/es o corno peones de Ja constrt..1CC16n , con o/los se 1mcu1 la 
fnl9'8C1ón rnaS1va y generalizada do los 1ndígonas hacia las grondos ciudades dDI pals. rogrstróndoso 
17,309 1ndlgonas En 1960 sumaban al r&dedor de 51.685 1ndigon.as on la Ciudad do Md:uco 
Encontrándose rnoctocos, puropechas. rnazahuas. zapotocos. rnazalocos. nahuas do Tl.axcala y 
México. otornlos y totonacas Su tundunc.ia ero ontoncos a ostablocorso on ol con/ro y ol nort':? de Ja 
Ciudad. Las ocupaCJono:s fTMis frocuontos son ol patrón :antos rnonc1on.ado Zapotocos. mu:tocos y 
purepechas buscan los rne¡ores on1pleos. ya qua provrenen de srtuac1onos QCOnórnteas más 
holgadas y buscan ante todo rnoJOmr su nivel do V1da. a través do Ja oducaoón y do ernpleos 
dlfe19ntos a los agrlcolas (se insertan en trab.a)Os burocrat1cos. corno traba}<Jdoros rnanua/os en o/ 
sector federo/, en el O.J6rc1to, en la mdustna y en algunas act1V1dados t&cnlCéls o profeSJonaJo:!S corno ot 
rnag1storio) Otros más venden algunos productos agricolas. los hombros .so contrataban cofTJO 
:a/bal'uJo:s, estJbadore:s y cafT,;}adores y l;n rnu}'Oros en el se1VJC10 do1nóstrco Sin embargo. cortlfonzan o 
llegar indlr¡enas como fas nahuas do Guerrero. de Veracruz y los hul'Cholos qua so dostacan por su 
intensa act11ndad comercial. pnnc1pafrnento do productos arte~nalos (INJ, 1992) 

En al ponodo entro 1960 y 1970 se incrementa Ja af1uenc1a de rrugrantos a la Dudad do Afó.uco y 
zona conurbada, región que algunos donortlfntJn zona rnotropo/itana Es al pBnodo en el que se 
incorporan a esta los mumOf"OS de Naucalpan. Tlalnopnntla. Ecatopec, Tult1tl:Jn. Coac.alco. Cuuut1tJOn 
AIJzapán, Hw:xqu1/ucan y Nezahualcóyotl Por el sur so e"pande la rnanchi:J urbana hacia TIDhuac y et 
Aj u seo 

Por otra parte en los a/los 70's con J.-1 cns1s en la producción del rnalz provocn una gran ex.pu/S16n de 
tuerza de traba¡o de las comunidades rumies. hacía /os centros urbanos O.Cha cnSJ:s se debió a que en 
este allo se dio un crec1rruento hacia afuera por el aurnonto de la douda ex.terna, ang1nada por el c:JOfiClt 
gubernamental. lo cual hizo que los procms do las oxpor1ac1onos ba1aran y corno consecuencia la cnSIS 
del pals se rone16 en Ja dovaluac1ór. do/ peso en 1954 

Para lograr una estab1/1dad en el país. so procedo a aurnontar el proco:so de 1ndustnul1zac16n 
denominada sust1tUC1ón do 1mpor1ac1ones que 1unto con /J nc<;oS>d~d d6 tocnolog1a so recurre al 
fínanc1am1ento. 
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En 1910 .se '9fllsl,.n::1n en I• zona rnetmpo¡,tana de I• audad de MéJ<ICO 27 lengua:s indígenas, 
.-11111s d9I n.t/JhUlltl y del otoml, que pueden considerarse como las ongmanas de esta zona. Las 
'-ngues con '"'8yor nún.n:> de hablantes son" el otomf. el zapo/eco, nahua. mt:deco, y rnazahua ya 
qu. t'9p1Bsent•n •I 78. 1 por aenlo del tola/ de habitantes de la zona rnetropo/1/ana (IN/ 1992) A partir 
O. .si• (#.cada las posibilidades de encontrar empleo en la industna, el sector pUblteo y los servicios 
•n r19,,.,.1. dlsrnlnU)l9n, por lo que •un>ent• /a cantidad ele indlgenas que buscan Opc.lónes denln:> de la 
~/a lnfonnal, pero •sto no lmpKJe que aqueUos que t1enen contactos PTBvros y una 51tuaaón 
-=on6tnica mejor. 1og,.n insertar.so en emp/eoJJ ffJO.S, bien rernunerada& y que mclu:so incursionen en la 
eclucaaón supertor 

En 1980 la cantidad de lndlíJ•na:s en e/ .trua rnetmpolltana de la Ciudad de MéJt.ICO aumentó• 
315, 051. Sa ICJentJficaron 37 lenguas 1nd/Qenas. a00'7Mis del nllhuatl y el otoml 

Finalmente en 1P90. Sin embarr¡o. solamente se captó a 256,509 mdlgonas rnayorus de 5 anos , 
,_se al 1n9ycr nún119ro c:Je lenguas que se podlan ld6nt1ficar. puesta que el canso dio opaón de detectar 
"9n:.cioneS. En cuanto • las lenguas 1ndiQenas, tambtén hubo una reducc1ón , puesto que únK:arnente 
- 19f1/al,.ron 27 Janguas. ac:letn4s deJ nAhuatl y el otomr •• 
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1.3 TIPOS DE ETNIAS QUE HABITAN EN EL D.F. 

Antes de enlrstar a las d1rorentes e1n1as indlgonas que habitan en el O F consideramos 
necesario def1n1r lo que es una etnia para lo cual concoptuallzaremos en pnmer Jugar ·1a 
1dentidacr' que segün Bonf1I Batalla, Gu1/lormo s1gmt1ca ·rormar parte de una sOC1edad que 
tiene por patnmon10 una cultura Pf"Op1a oxcJus1va de la cual so benef1c1a y sobre fa cual tiene 
derecho a dec1d1r, según las normas. dareehos y pnv1leg1os que la propia cultura establece. (y 
que cambia con el t1ompo) • 

La 1dent1dad étnica so compone por un con1un10 de elomon1os complo1os, socia/monte 
asimilados, caracterizados por hechos históricos. 1diornáhcos, y cuUurafes y básicamente o 
pnnc1palmento por una baso territonal TOdo esto se expresa a través de valores que son 
soc1almente aceptados y apropiados por la mayoría do los 1ndigenas La 1dont1dad se refuerza 
en presencia de lo otro, ya que se da una d1ferenc1a entre la auto1den1Jf1cac1ón y la 
idenl1ficac16n quo hacen los otros. ontro la 1dent1dad atribuida y la que os asum1da.1• La función 
de la 1den1Jdad éln1c.a no os sólo e/ d1feronc1ar a un grupo de otro. sino proporcionar a los 
1nd1v1duos un con¡unto do elementos quo le permitan re/ac1onarso con los demás do su grupo, 
con los otros grupos, con el modio quo lo rodea e inciuso con lo desconocido. para que asi so 
vaya aceptando cual os y a la vez. vaya aceptando y comprond1ondo a los den1ás 

Los rasgos y patronos cullurales quo forman parto do la 1dent1dad no son estallcos. srno que 
cambian constantemente poro algunos do ollas son h1stóncos AJ mrgrar el 1ndfgena a la curdad 
pierde sus reforontes tis1cos. sociales. cu/fura/es y hasta ps1cológ1cos do su identidad El 
con¡unto do valores quo los drforonc1a do los otros y quo los permite Ja relación con los iguales 
de¡a de tener sentido. puesto quo !>On airas las cond1c1ones a las que se enfrontan y como 
consocuenc1a olra dobo ser la manora do compor1arse Lo 1mportonte aqui es quo Jos 
indígenas no pierdan n• o/v1don sus costumbres y trad1c1onos y pnnc1patmonto su lengua1e 
porque s1 lo llegarán a perder su identidad so pordorra 1amb1ón El concopro do etn.a so rige 
así, en factor de 1dent1dad respecto de ro quo puodo entondorse por ·comunidad 1nd1gena· 

En esle marcol'!I la etnia es un grupo humano que 

1 Se perpetua por medios b10Jogrcos 
2 Cornc•de en valores esonc1almente puestos on práctica on formas 

culturales específicas 
3 Se integra en el ámbito do la comun1cación e 1n1egrac10n 
4 Esta compuesto por miembros que so 1dent1f1can asi mismos y que son 

rdent1f1cados por otros y const1tut1vos do una Céllegoria d1foronciable. do 
otra del mismo orden 

'*O•ccuuiar•o Un1!-5co de la• Coenc••• Soc1alon Tomo 11 Planeta-Agu•tm1 Barc'"º"ª 1988 PAlg a.o 
~s.mmario Sobre I• "lnlerpret•c•On de4 Estaluto d8 las. Comur11dades. lndlg1ona10·. BoleUn antropolOg1co A.sunctón, Paragu•v. 
V~ XVII. nUm 2 Die 1962 Referenl• •le Loe-y d"' Comun•cade, lndlg..ne• dltl Par•guay (9041981) 
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Eate amor al terrut"lo do identidad muy cuollflcada entre los 1ndigenas, la 1donllf1cac16n con 
los valores propios, la adhesión a una pequena comunidad no se contrapone al humanismo rn 
al patriotísmo, antos al contrano proporciono a es.tos Ultimas un soporte amplio y soguro~ 

Para hablar de los grupos ótn1cos 1ndigon.as. es nocosano entrar por el pasado hacia el 
presente de México En este proceso h1st6oco encontramos o nos damos cuenta qua anles do 
la conquista Europea coex1stion en ol actual lerntono. hoy estado mox1cono. más do GOO 
grupos étnicos con diversos nivoles do desarrollo tecnol6g1co y de orgnnizac1ón soc1ai y quo 
por un error de los naveqnntes del siglo XVI qu1ono~ croyc.ndo nuo tH1t>1;:in Hogado n l<.Js Indias. 
les denominaron Indios'"'' 

En el tiempo de la colonia as clara la dorn1nac16n dol ccnquistador sobre los grupos nativos 
viendo que so apoderaron do sus t1orras y do sus 111d.::is. la substitución do ta longua. cultura y 
rellg16n prehispánicos so cambiaron por otros valeros culturalos Algunos do tos 
conquistadores conv1orton al indio on osclavo o tal grado que en osta úpoco so defino 
ideológicamente al abor1gon yo no como el habitante do un lugar. ·sino corno 1a s1ntcs1s do 
todas las 1n1unas quo dicho hab1tanlo había sufrido corno consocuenc1a de la agros16n colonral. 
o sea, un ser sometido. dosposoido de b1oncs y derncho~ - Como consocuonc1a ·e1 ser 1nd10 
semeja el ser pobre. cuando no nl1sorabi{·-

Los diversos grupos do mest1zn10 obrnn lo5 cominos hacia la nquozu la cual os ol 
patrimonro natural do los coton1zadoros y 1unto a ~st;1 marcha la 1ntutigonc1a. la bondnd y la 
belleza Desde entonces se ha tomado a los rndros como ·seros !'..in alma· ·salvaies· ·teas· 
·1nc1vll1zados·. ·ciudadanos do seg1.Jnda claso· cuya c..1racterisl1C<• esencin! es la do !".or dób1le5 
mentales 

Actualmente cuando h.-:ly un progreso on •~! pu1s los pob!ndores onm1gün1os (pr1rnr.ros 
indigenas), tienen que segulf luct1ando por ser tratados y rcspelados corrio seres humanos 
pero su dignidad es constantemonto maltratada 

No es extraf¡o quo la Orgarnzac16n do las Naciones Unidas (ONU). condone ostas BCC•oncs 
Se ha afirmado que la ·1ueha do los 1ndigonas y la croc1ento ropresrón on contra do ollas puodL> 
ser entendida solamonto en ol contexto de la pobreza . el racismo y la explotación que sufren 
los indígenas de nuestro pais~ Y en efocto los indígenas en Móx1co. desdo la conquista hasta 
la actualidad, han sufrido la pérdida de un enormo porcenta¡o do su población. do su terntono. 
de gran parte de su 1ntogndad cultural y do sus derechos humanos básicos Sin embargo. 
estos pueblos tan grandomonte agredidos hacon do México un pais Plunhngue y plunculturat 

Casi e.inca siglos do dom1nac16n y sllenc10. no han sido suf1c1ontes para destruir a estas 
etnias que han perpetuado su mamona h1stónca y Junto con olla, todo el baga¡e cultural que los 
distingue dentro de la d1vors1dad do los grupos sociales Do asta manora somos tos11gos de 
que las SG etnias quo aUn sobreviven dosccnd1enles do aquellas qua ex1st1eron hace c1enlos 

71~u~~a:i'L6L;;.:.-~~=-: ~~.~::;, ... ~ .. ~~·l ~u;..,1 ~! 7,:~p;,~~p~~: ti~:.,, ,,na 1td•C•ón Al .. ~ 3o Conshtuc-1o•MI . .,,.. apoyo a la 
educac:tót> qua - 1mpur11t • lo• Grupos lnd•g•""'~ 511161'1 tic :s..,...mno!':s. a lit H Cárr,¿¡•a <lP D•f11J!4H1<>• LJll L""91:1olalur11 ;76 dll'I 
N~br• 1986 P•g 1 
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de al\os, siguen manteniendo su 1d1os1ncras1a cultural. sus trad1c1onos. su filosofla ante el 
mundo y la vida y sobre todo su lengua, quo os la base firmo de su cohos16n social 

La población indigona de nuestro pais se encuentra esparoda en los 31 estados do la 
Repüblica Mexicana y on el D1stnto Fedoral, sin nmbargo, ol 91 %, do osta población so ubica 
en el centro, sureste, y suroeslo del país, P<Oosamento on el ároa conocida como 
Mesoamérica 

Nuestros 1nd1os mexicanos hablan 56 lenguas distintas y ong1nar1as quo so agrupan 
precisamente en 56 etnias d1ferenc1adas Sus comunrdadcs son extraord1nanamonle 
heterogéneas en cuanto al número do locallzac1ón y complo¡1dad En cuanto a su magnrtud el 
grupo étnico n.áhuatl es ol más 1mportanlo y so encuonlro subd1.,,.1do on 14 subgrupos 
1ndepend1entes, ol zapoloco so pulven-=:e en modio contonar do grupos. el m1xteco cuenta con 
33 pueblos d1ferentos, el totonaco on B. el otomi en 9. ol tzolztl on 5. mientras quo lo~ grupos 
étnicos maya y mazahua constituyen agrupamientos ún1cos78 

Los 13 estados de la foderac16n en donde se aproc1a la mayor concon1rac16n do grupos 
indígenas son Guerrero, Chiapas. Voracruz, Yucatán, Oaxaca, Hidalgo, Puobla. Quintana Roo. 
Campeche, Nayant, San Luis Potosi y el Fstado do México Ad1c1onalmonto no puodo perderse 
de vista que en el Distrito Federal habitan on oslo momento alrododor do 111.552 personas 
que hablan alguna lengua 1ndigona ·sogún el INEGI en su censo do '1990 monc1ona que 
existen aprox1madamonte un millón de 1ndígonas on el Drstnto FodoralªN Probablemf:lnto 
debido a quo ellos niooan su 1dent1dad como 1ndlgonas. en las esladíst1cas ya no se los 
considera como tales Vale la pon.a mencionar quo en Oa.xac.a. Qu1nt;:lna Rou y Yuca.tan la 
población indígena constituyo la mitad del total do la población. en Campoche. Chiapas e 
Hidalgo es supenor a la cuarta parto, on Guorroro. Puebla. San Luis Potosi . .,,. Vüracruz es 
superior al 10% dol total 

La ciudad de México, capital dol pals, y donde habitan poblaciones ir"ldigonas. se localiza 
en la porción mend1onal de la plarnc10 mexicana, on la región denominada cuenca de México. 
comprendida entre los paralelos 19° 01·1a· y 20" 09'12ª do lnt1tud nor1o y enlro los meridianos 
98° 31'58- y 99° 30·52• de longitud oeslo de Greonw1Ch. a una altura aproximada de 2.500 
msnm. Se halla limitada al norte por las sierras do Tezontlalpan. Topo.zotlan y Pachuca. con 
una altitud de 3,000msnm Al sur so lovanlan las sierras del ~usco y Ch1ct'l1nahutz1n con una 
altura de 3.900 msnm Al onente el limite lo constrtuyo ia s1errn Ne .... ada con mas do 5000 m ele 
altitud Por Ultimo, al poniente se localizan las sierras do las Cruces. Monto alto y Monto baJO 
con 3,600msnm de allura30 

En su 1ntenor la cuenca presenta un reliovo mas suave quo favorece los oscurnm1entos de 
ríos y arroyos que, Junto con los m<:manllalos de la parto sur formaron antiguamente los lagos 

A.gu1rre Bei'trllon, Goonz••o "L• P0Ht1c.a tn<11g.,n.,.1 ... .., M<!l.1<1co • Tomo 11 {1natlt1.>c•on- lnd!g...n•a .-n ..i ,...<!l..,co Aciuol). ::O• E:d 
M•xt~. INl-SEP P•g 270 
~ropu-1• de Reforma Conatrtucoon•I p•r• r-::onoc•r lo• 0..0M::l"toa Curturel- de loa Puet>lo• tndlg .. nes de lJte,.,co, !NI, 
M•JQCO 1 DeQ P6g ft 
'"'Robhtdo He<n6ndez. c;..,bnel• INI 01reec•0!1 do 1n...,..,.st1g11uOn 'f Prornoc10n Cut1ural Pu~bto<1. lnd19 .... n11s d .. '-'9•>CO "lndlgena• 
M1g,..nt- en I• Coudad de Mllflxico· Hil•92 P~Q 3 
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de Chalco, Xochimilco, Texcoco, Xaltocan y Zumpango. creándose un clima templado con 
lluv1as en verano y ligeramente seco en la parte central, el cual se ha ido extendiendo a medida 
que se ha producido la desecación de los lagos y la crec1onto extracc16n do agua de los 
manantiales para satisfacer la creQente demanda de la población urbana. sobro todo en los 
muniop1os conurbados al D1str1to Foderal. ocac1onondolo sovoros cambios al ocos1stema do la 
cuenc.a3' 

El poblam1onlo de fa Cuenca do México se remonta a unos 22.000 ar"'los. surgiendo 
importantes asentamientos humanos como Cu1cu1lco Astahuacan. Tulyohualco. Cuauhtlalpan, 
Cuatepec, Xalostoc y Tepetlaoz1oc, adomás do los que so considoran ras pnmoras cap1t.alos 
regionales entre ellos TJat1lco. Tlapayoca, Toot1huacan y postor1ormonto tonocn1111~n:u S1ondo 
Tenocht1tlán el OJO principal de los dcmt:l.s ascntam1enios dP la cuenca por su 1nf!u•:mc1a 
políl1co-adm1n1sltat1va. económica y comorc1al 

A partir de la conquista espanola, estos establocon una nueva ciudad sobro la antrgua 
Tenochtitlán Los 1ndlgenas fueron expulsados hacia 1a ponferia do la ciudad formandonso así 
los pueblos 1nd1os como Santiago Tlatelolco. con los 19 barrios y San Juan Tenocht1tlán con 
SO bamos y 16 pueblos" 

A partir de 1940 la expansión urbana do la Cuidad do Móx1co empiezo a absorber a las 
poblaciones indígenas que so encontraban en las orillas de la ciudad, cambiando los indígenas 
su forma tolal de vida y adaptándose a la y1da urbana Pero hubo qwenes quisieron 
conservar su cultura y vida rural, quedando rodeados por nuevas y grandes construcc1ones. 
con el tiempo cambian su carácter rural. por el industrial. como Azcapotzalco y Tacuba en el 
Norte de la Cuidad Al sur algunos pueblos conservaron su carácter ansl6cra1a como Tlalpan. 
San Ángel y Coyoac.án Ex1st1ondo también pueblos do carácter popular como Xoeh1mdco y 
Magdalena Contreras quo aún mantienen formas de organización y culturas heredadas do su 
ascendencia 1ndigona:w 

Actualmente en el D1stnto Federal so localizan d1yersas etnias 1ndigenas corno las 
s1gu1entes 

Rob'edo ~ndez, Gabriel&IP•trta Pueblos tndlgen•• de Me.-.co "lndlgen•• Mogr•nt- en I• Ci1Jdad de M6••c:o" 
O"ec.a6n d• l~l1gac10n y P1omoc10n Cunur•I 1 gg2 Pag 4 
~Robledo H9rnandez. Gabne4m P•lna Pueblo5 lndlgen•• de Me••co •1no1gena5 M1gran1es en la C1ud•d de M•11u::o' INI 
O.rec::caon de l,,.....tJgaelOn y Promoc:10n Cunural 1gQ2 P.illg 5 
~btd.mP~ e 
Mibtd.m P6g 14 
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Etnias lndíoenas en el D1stnto Federal 
Aquacat:eco Mi.xt.eco 
l\.mu:::-:ao M1xtcco d~ la Costa 
Cah.i.ta M1xtrco de la M1xteCil Alt.rl 
Cakchi.qucl M1xteco de la M1xt:~ca Ba)il 

Chat::1 no Mixt.eco df"! le'\ Zourt M<lZateca 
Ch1apit.ncco Motoc1nt l f~Co 
Chichlmec~ Jona~ N.\huatl 
Ch1comuc~~1 t .. co OcUlltt~CO 

chi.nant•~co On11t_a 

Ch1r1antnco dr Lalana Ot.omt 

Ch1nanteco d•~ Qu1ot.~oec Pamr 
Ch1nnnteco d•~ SochlaP<l.n Pam.- d•!l Nort•:! 
Chocho PanaLUC(l 
Chol 1•1ma. 
Chontal P1ma. Al to 
Chont.al de Oaxac~ P1ma Ba10 

Popoluca 
coch1m1 
Cora QU1Che 
cu capa Serl 
Cu1cateco Tarahumara 
Hu~steco Treo 
Hu ave Tepehuil 
Hu1chol Teoehuan 
Jxc.l.teco Tlap<1neco 
Jx11 To-iolabal 
Jacalteco Totonaca 

Klkaou t:::-:ot:::-:11 
K.iliwa Yao:u1 
Kumia1 Yurna 
L.acandon Zapoteco 
Mame Zanot.Pcn de cuixt.1¡1 
Mat::latz1nccl Zapoteco dPl i9t.rnn 
Maya Zanot.eco d•~l Rincón 
Havo Zapoteco Surerio 
Mazahu.-1 Zaooteco Vdll~s~a 
Mazateco Zooue 
Meco Otra:> Lcnquas 
Mixe 

Fuente XI Censo General de Población y V1v1enda 1990 INEGI 1992 S/P 
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Siendo los más importantes los Olomíos, Nahuas, Zapotocos, M1xtt>e0s, Mazahuas y 
Mazatecos Se consideran los más 1mPortantus ya quo son los más numerosos y las lenguas 
que predominan dentro dol O F 

Consideramos necesario dar algunos dalos generales referentes a la ocupación que 
desompol"lan los 1ndigonas en o/ O F. pero antes de descr1b1r Jos diversos 1raba1os quo 
realizan diremos que ha ella so d1ngon ya soa de manora lomporal o porrn.anunto. dopond1ondo 
para ollo del traba10 quo real1con on la ciudad En los at'\os 40"s y so·s. los 1ndigonas quo 
/Jegaron tuvieron mayor oporturndad do quodarso on emploos do perrnéinef')Cla m.as esiablo 
mientras que en fas dóc.adas roc1enros las ofertas do esto !1po do ornploo ha d1srmnU1do y los 
empleos en su mayoria son do carc:.ictor temporal Cabo rnonc1onnr quo on algunas oc.as1onos 
por la act11o11dad laboral que dosernpot'ían so lloga a d1sl1nguff al grupo ótn1co al que 
por1enecon. sin embargo. hay otros como el .serv1c10 dornúst1co o la 1nduslrra do léJ ccnslrucc1ón 
en la que la ospec1f1c1dad étnica se pierdo casi por cornploto 

Tipos de act1v1dades u fas quo so dod1can los indrgonas on o/ D1slr1fo í odural 

COMERCIO 

Es una act1v1dad por la que so inclina Ja mayoría do la pobl.ac1ón 1ndigona. por no O;ll(1g1r 
n1ngün requ1s1to de escolaridad. o:o:ponencra o alguna rocomencJac1ón y Quo los proporciona 
mayores ingresos quo un sa/ono rnin1mo A las muJoros los permito atondor a sus h11os 
Además de que esta act1v1dad permito una mayor 1nlograc1ón de /os rn1ombros do la farnd1a. el 
comercuinte ambulante s1guo s1ondo o/ tipo de comorCJO ar quo so dedican Jos m1gran1es 
Mazahuas y Otomies desdo quo so situaron on la ciudad tin Ja dóeilda de los 70's:y-, 

Los hijos do Mazahuas so dedican a la venra de articules do 1mportoc1ón on las afueras de 
las lerm1nales del metro Pant11/án y so han oleg1do como líderes a /os comerciantes del lugar 
En tanto que los M1xtecos en su rnayoria se dedican a sor cargadores en la Morcnd 

El comercio artesanal es fa acf11o11dad principal de los Nahuas prooom1nando los de Guerrero 
panicularmente de Olina/a y Ch1lpancmgo, aunque también los hay do Puebla, Veracruz, y el 
Estado de MéxJco. Algunos forman parte de las orga111zac1ones do comorciantos Las mu1ores 
se idenrif1can por su 1ndumenlana lrad1c1ona/, no asi los hombres ya quo eslos visten ropa 
comercial que los ubica como campesinos 

En la Merced so colocan para vender legumbres y frutas m1grantos M.:u::ahuas y Otornies de 
Ouerélaro y Michoacán. También so encuentran algunas mu1eros Tehuanas. /as cuales 
conservan su /argo tra1e que portan orgullosamonte aunque muchas ya Jos han abandonado 
En la Ciudadela /os Tnqu1s elaboran sus artesanías y las venden en algunas ocasiones por 
medio do la reventa ya que se las compran algunos panontos suyos como una forma de ayuda 
a ellos. En cambio los Hu1choles ros productos que venden son ofaborados por ellos rrusmos 
sin hacer reventas También han desarrollado una red de venia cor1 vendedores particulares 
que les encargan traba1os do bordado. cuadros de estambro. ere 

-ÍNI SuDOir..oc;1ón CI• '""'-hg•oón Proyecf<> º1'"dl.,~n .. • ~" la C•uCl .. CI d• •.4il!t••co" Tomo IV Ou1gnOshco so~e la S•IU•C1ón 
L.Mot:iof'•I d• I• Pobl•ción M1gr•n!e en I• ZMCM M•!.tco H1g;> SIP 
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En la delegación de lz1acalco so colocan t1angu1s semanales dondo m1grantes Nahuas del 
estado de Veracruz del Mun1c1p10 de Soledad Atzompa o lxhutlanc1llo vendon sus productos 
Otros Jugaros dondo so coloc.:-in t1angu1s son el cannl do Tozonllo. Apallnco, Rio Churubusco y 
Zaragoza y los Zapotocos do Melchor Bota.za roallzan ventas do articulas en abonos on la 
colonia Agrícola Panlltlán 

En la pi.o.za central do Coyoac.an so oncuontran Totonacas. Mazahuos. M1xtocos y Olomies, 
ofrecrendo sus productos. las mu¡ores Otomies so d1s!1nguon porque so dod•c.."ln a la venta do 
munecas de trapo Otros comorc1anlcs Otornie>s son L:1rr11!1ils qun provienen do San Poblllo 
comunidad del mun1c1p10 do Pahualltln el cunl portonoco a la S1~rrn Norte do Puebla. ellos 
traba¡an vendiendo sus arlusanias como man!olos y sun.11llotas bordadas con figuras de 
animales, blusas bordadas con chaqu1ra. papel arnalo. ele . estos productos los vondon en la 
entrada del museo do cul!uras popufaros Los rrngr.antes hombros y n1u¡otos so los localiza en 
comercios tales como fondas. o los puos.tos do alnnonlos dol morcado trabaJando como 
meseros. lavatrastes. ayudantos do cocina o dopHnc,iünlos do limp1oza y carga do die.has 
locales 

Comerciantes del Estado de México participan vendiendo tlacoyos y quosaddlas en los 
alrededores do la plaza do Coyoacán. iunto a los vcndodoros do 1or111ta quo provionon de 
Chalco Otro grupo 1mpor1anto son los Totonacos provon1entos do Voracruz. estos so están 
por temporadas en la ciudad y recorren el Zócalo. Chapullopoc y San Angor vendiendo 
abanicos. camisas y tambores 

La plaza de lztapalapa atrae a un gran nUmero do comorc1an1os 1ndigenas y mosllzos. la 
mayoría provienen del Estado de México para vondor verduras. frutas. legumbres o fruta de la 
localidad, estos comerciantes en su mayoria son mu1oros E.n ocasiones tlogan a osla plaza 
gente Purepecha de Quiroga M1choacén la cual so dedica a vender alfareria que produce su 
familia También se encuentran muieres M1xtecas y Mazahuas que provienen do las colonias 
de Chalco, estas son m1grantes temporales De igual manota existen Amuzgos de la población 
de San Pedro Atnuzgo del Estado de Oaxaca 

Los Nahuas de soledad Atzompa, munic1p10 do Ja sierra do Zongo11ca en el Estado do 
Veracruz se dedican a la venta de mesas. sitias y libreros que olios mismos fabncan 
vendiéndolos en las delegaciones de Coyoacén. Jztapatapa, Benrto Juárez. lztacarco. y 
Venust1ano Carranza, así como en el T1angu1s do la Viga. por Centro Médico en algunas calles 
cercanas al mercado de Coyoacán. y en el mercado de San Angel 

Los Tnquis se encuentran en la calle de López vendiendo sus artesanías que ellos mismos 
elaboran Los Purepechas de M1choacán y Nahuas de Huaehinango. Puebla. se dedican a la 
venta de ObJotos do madera quienes comerc1.3ln, casetoras, cucharas y figuras En la ciudadela 
los Nahuas de Guerrero, Puebla, Hu1Chotes. Tnqu1s. Otomies do Puobla. Hidalgo y Totonacas 
de Veracruz venden sus artesanías Los Nahuas de Guerrero y do la Sierra Norte de Puebla 
se localizan en las afueras del Zócalo de la ciudad y a las entradas de las of¡c1nas 
gubemamentales En tanto que los Huicholes y Mazahuas se les localiza en las afueras del 
INJ, vendiendo sus artesanías Los Otomies do la Sierra Norte de Puebla realizan también sus 
ventas en restaurantes y librarlas del centro do Coyoacan par11c1pando toda la familia en la 
elaboración de estas 
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TRABA.JO ASALARIADO 

Dentro de este se encuentran empleados de of1c1nas gubornamontales, de emp1osas Y 
pequenos talleres, v1gllanc1a, EtJerc1to. peponadoros, industria de la consln..lec.lón y SOf'VICIO 
doméstico 

Otros tipos do empleados federalos son los quo se han incorporado a la Otrecoón do 
Educación Indígena como Mazatecos, M1xtecos. Zapotocas. Nahuas. y do diversas reg1onos, 
migrantes que t1onon entre 1 O y 20 at"los do rosidtr on la Ciudad Otros han llegado a In Ciudad 
de México para estudiar la L1cenc1alura en Educación lndigona en la Un1vors1dad Pedagógica. 
Nacional. aparte de contar con el salario de la Secretaria de Educación cuentan con una beca 
que les proporciona el JNI S1tuac16n en la que se encuentran m1grantes Zapotocos de 
Juch1tan Oaxaca. quo a través del mag1stono se han incorporado a las escuelas del O F como 
maestros, o prefectos después do habor cursado la carrera normalista 

Durante la m1grac1ón indlgena do los 50-s y 70's. so crearon tallorcs para apoyar a los 
Jóvenes m1grantes tal es el caso de los Mlxtecos do San M1guol Ach1ulla que part1c1pan en 
talleres que reconstruyen lonas, quienes viven en las colonias do hctapaluca y Nozahualcóyotl 
El caso de los Nahuas quo prov1onon do Zacatlán Puebla so dedican on su rnayoria al trabaJO 
en vulcarnzadoras corno empleados do sus paisanos 

Otro eiemplo son los Zapotocos do Molchor Bulaza quo sor, ornpfoados en sastrerias. 
Totonacos de Coalepec. Puebla quo son empleados on las compaflias do refrescos Algunos 
totonacas do la SNP. se han ido estableciendo en hondas do nutosorv100 y algunos Otomies 
del Mun1c1p10 do San N1colas do la Flores se han eslabloc1do on los sorv1c1os do limpia. 

SERVICIO DE VIGILANClA Y EJERCITO 

En esto se han integrado m1gran1es Tnqws establecidos en las colonias do Naucalpan. 
lxtapaluca, y Chalco. s1gu1end0Jes los M1xtecos. y Zapotocos Este traba10 algunos m1grantos 
lo ven como serv1c10 temporal que les brinda algunas prestaciones 

Los migrantes que llegaron a mediados do los BO's, residen en cuartos rentados coreanos a 
los puestos militares 

En cuanto a las contrataciones se llevan a cabo en los cuarteles de las cabeceras 
municipales y donde en la época de los 30's y 40ºs. se enrrolaron mdlgenas po,. este med10311S 

SERVICIO DOMESTICO 

En cuento al serv1c10 doméstico llegaron a la ciudad mu1eres de edades entre los 12 y 20 
anos llegaron a la ciudad obteniendo el traba¡o por medio do conocidos que tienen más tiempo 
de residir en ella, o por medio de las amas de casa quo acuden a la plaza do San Jacinto 
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ubicada en San Angel en busca de personal para su casa Sin embargo, ex1ston algunas 
mujeres que prefieren dodtc.orso al comercio que sor maltraladas por sus patronas como es el 
caso de las Mazahuas e incluso las mu¡oros deciden dodrcarso al lrabaJO do sus lolaros que al 
de s1rv1en1as en las casas~' 

En le colonm del Carmon. Santa Catanna. do los Barrios do la Concopc1ón y San Francisco. 
albergan a un gran número do rn1grantos osencmlmonto rnu1oros quo so dod1can al sarv1c10 
dom6st1co En Santo Domingo sa conocioron casos tamb1ón do m1grantos que se dedican al 
serv1c10 doméstico En lztapalapa y sus ocho barrios so oncuontran lamt.iióri rnu¡oros dedicadas 
al serv1c10 domóshco 

PEPENAOORES 

El lraba10 como pepenadoros es una actrv1aad en l.:1 quo se localizan a m1gran1os Mt.lf/ecos 
de Co1coyan de las Flores Oaxacn y del murnc1p10 de Tlapa do Comonfort Guerrero, /os cuales 
traba¡an en los tlíaderos de basura del Mun1c1p10 do Coac.-ilco Ahi ros1don y lraba¡an todos Jos 
miembros de Ja familia y reciben un salano do acuerdo a lo quo recolectan 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

Es un traba10 donde so 1nsortan los 1ndigonas hombres como trabaJO temporal. que Jos 
penmte combinarlo con el traba¡o agrico!a de sus pueblos So han localizado Nahuas de 
Tehipango Veracruz y do Chmconcuatla. Puebla Los lugares de conlratac16n so reahzan en 
las termrnales de autobuses. encontrándose también llr11.lftecos. Nahuas. TnQu1s, Otomies. etc 

En el caso de los Popolocas do Coyomoapcin. Puobla son contratados por gento do su 
misma comunidad aquí en el D1stnto Federal 

Muehos m1granles indigenas para evitar gaslos do v1 ... ·1onda aproveehan a quedarse on las 
mismas obras de construcc•On. v1vmndo en pequel'\os cuartos 

OTRAS ACTIVIDADES 

Se pueden encontrar Jóvenes M1xtecos de entre 1 O y 1 7 a~os do edad que se dedrcan a 
cuidar y lavar coches en las calles cercanas al iardin central de Coyoac.án En la plaza 
principal puede observarse uno que otro danzanle de ongen Muo::teco o Náhuatl que tienen por 
finahdad obtener alguna moneda 

En menor cantidad hay familias que \nenen por temporadas y se dedican a tocar mUs1ca con 
un acordeón y la esposa e h11os con sombrero en mano piden cooperación a Jos transeUntes 
algunos provienen de Santo Domingo. Yolotepec. murnc1p10 de GuaJuapan de León comunidad 
Nahua y Mixteca del Estado do Oaxaca 
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Los Mixtecos de Santiago Cacoloxtepec realtzan el aseo de calzado. Los Totonacas de 
veracruz realizan actividades de danza frente al museo de Antropología de Chapultopec. Los 
Nahuas do Oaxaca y los Mixtocos de S11acayoapan realizan actividades musicales formando 
pequot\as bandas de música que tocan en parques del centro de la ciudad. 

1.4 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE GRUPOS INO(GENAS EN EL D.F. 

Los indfgonas quo migran a la Ciudad do México so encuentran ubicados en las 16 
delegaciones poHllcas dol 01stnto Fodoral. predominando en todas ollas como ya so ha 
mencionado anterionnanto los Otomios, Nahuas, Mazahuas. Zapotecos. M1xtecos y 
Mazatecos. 

Asimismo y de acuerdo al proyecto do 1nvestig'3C16n ·1ndlgonas en la Cd. do México•, se 
retornó la subdivisión dol área de la Cd en 5 zonas. las cuales se clasificaron de la siguiente 
manera: 

A- Zona dol Centro de la Ciudad. 
B- Zona Norte. 
C- Zona Oriente. 
D- Zona de Coyoac.6.n e lztapalapa. 
E- Zona de loa Pedrogale• do Coyoac.lt.n 

A- Zona del Centro de Ja Ciudad: 

Comprende las siguientes zonas. Centro, Zócalo, la Merced, el Mercado do la Ciudadela y la 
calle de López. 

La referencia a esta zona se hace en relación a su pertenencia al llamado Centro Histórico. 
por su alta concentración de monumentos históricos de más de 4 siglos de historia, ahi existan 
una diversidad de actividades comerciales, productivas. polfticas. administrativas, 
habitacionales y culturales. Esta zona se presenta COfTlO un mundo social on que so manifiesta 
la heterogeneidad histórica, cultural. lingüística y social de México La zona Centro de la Cd 
de México forma parte territorialmente en un 75% de la actual delegación Cuauhtémoc y en un 
25% aproximadamente de la delegación Venustiono Carranza 

En la Merced se realiza el almacenaje do morcancias ya que el uso del suelo es comorc1al 
en un 40.2%. En cuanto a la vivienda los lugares que ocupan son vecindades y hoteles de 
baja categorfa. También ocupan cuortos cerca de las terminales do autobuses de la Vía Tapo y 
por las bodegas de la Merced. 

*1NI Subd1recctón de 1""9Stlg•clón Proyecto ·1ndlgon•• en la Ciudad de M•m:M:O' Tomo 111 E•p•c:•os S0C1•I- Voneul•dos • I• 
PobladOn M6gr.nt• M6Jdeo ,G02. S1P 
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Otro lugar de residenaa son las instalaciones de Ja Consojo Nacaon.al de Pueblos Indígenas 
(Calle de L6pez) y el Mercado de la Ciudadela. El CNPI es un contro politico administrativo asi 
corno lugar de venta y residencia do indígenas Triquis, viviondo 14 familias. Se puedo obsorvar 
que Jas viviendas que ocupan ae encuentran en un estado de hacmamienlo total do 
in.aak.lbrldad y falta de aervlcios. 

En la Mercod existen problemas de hacinamienlo, insalubridad. dolincuoncio, violencia, 
racismo encubierto que rnanrfiostan ciertos sectoros do la pobl.ac16n indfgona A pesar que su 
presencia es fundamental como proveedoras, compradores y residentes Los m1grantes se 
instalan en cuartuchos sem1deruidos en los nnconos de los VIOJOS ed1fic1os o arrimados con 
algún pariente. 

De los artesanos que viven en la Ciudadela el grupo más numoroso es el do los Tnquis, e 
grupos faniiliares hasta rnodiados do 1991 hab1la.ban en un solo cuarto que contaba con 3 
paredes y ningún servicio. Le Ciudadela es un lugar de res1denc1a y de trabajo de un 
consJderable número de familias indias que residen en la etudad 

En la Zona Centro de la ciudad so localizan los slgulontoa grupos: 

Mazahuas 
Otomles 
Mixtecos 
Zapotecos 
Purepochas 
Nahuas 
Nahuas 
Nahuas 
Nahuas 
Nahuas 
Nahuas 

En el Zócalo: 

Purepechas 
Otomles 
Mazahuas 
Nahuas 
Nahuas 
Nahuas 
Nahuas 
Nahuas 
Nahuas 
Totonacos 
Totonacos 
Totonacos 

de lxtlahuaca y Z11ácuaro M1Choacán 
de Atnealco Hidalgo 
de Tlaxiaco 
de Tehuanlopec 
de Uruapan y Pétzcuaro 
de Tenochtellloyan Puebla. HueJotzingo 
de San Martfn Toxmeluc.an, Móx.. 
de lxhuatancillo. Vor 
de Olinalá, Gro. 
de Sierra Norte de Puebla 
de HuayojoJutla. Ver 

de ParachO Mich 
de Querétaro 
de Edo. do Méx. 
de Chilpancingo, Gro. 
de Taxco, Gro. 
de Ameyaltepec 
de Iguala 
de Puebla 
de Juliantla 
de Papantla Veracruz 
de Chipahuatlán 
de Vicente Guerrero 
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En la calle de López y Cludadola: 

Tr1quls 
Nahuas 
Huich oles 
Purepechas 

En la Alameda: 

Totonacos 
Tzelralos 
Mazahuas 
Nahuas 
Nahuas 
Nahuas 
Nahuas 
Mestizos 
Mestizos 
Mestizos 
M1xes 

B- Zona Norte; 

de 
de 
de 
de 

de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
do 
de 
de 

San Juan Copala 
Tetelc1ngo 
Sta Catonna. Ja! 
Paracho, M1cn 

Veracruz 
Palenque. Chiapas 
Edo de Móx1co 
Veracruz 
Ch1lpanc1ngo 
Huayacocot/a 
Xoch1tlalpa. Pue 
Zaragoza. Puo 
San Lurs Potosi 
Papanlla. Voracruz 
Oaxaca 

Se encuentran la delegación Gustavo A Madoro y los munrc1p1os de Coacalco, Tult1Uán. 
Ahzapán, Ecatepec. Naucalpan. Tlalncpantla y algunos terrenos con que co/Jnda la delegación 
Gustavo A. Madero 

La población indígena hab1la en v1v1endas en condiciones precarias. ubicadas en terrenos 
1Jegares y zonas ya urbanizadas 

AJgunos asentamientos de población Otomi, Tnqw o t .. 11xteca llegaron a fa Ciudad de México 
hace 10 o 15 efios aprox1madamento. mue.nos do ellos llagaron a t-1ab1tar con a/gUn par.enle. 
posterronnenle rentaron o adqu1noron Ilegalmente los terrenos que habilan~ 

C- Zona Oriente: 

Esta zona se d1v1de en dos áreas una que se considera consolidada en relacrón al uso del 
suelo urbano y que la conforman las delegaciones de lztacalco e /ztapalapa y el Mun1c1p10 de 
Nezahualcóyoll La otra área se considera en proceso de consol1dac1ón y esta integrada por 
Charco. Ch1malhuacán. lztapaluca y la Paz 

lblCIM'Tl SIP 
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Jztacalco se localiza en la parte esle del ároa Metropolitana colinda al Norte con las 
delegaciones Venust1ano Carranza y Gustavo A Madero. al Poniento con la Benito Juárez. al 
Sur con lztapalapa y al Oriento con ol murnc1p10 do Nozohualcóyotl Antonormente el uso del 
suelo en lztacalco era do uso agrícola. actualmente es hab1tac1onal. comercial. de servicios e 
1ndustnal 

En la colonia Agrícola Oriental v1v1oron por un tiempo l'..,1xtecos dt1 Santa Cruz Tacahua 
Actualmente residen Zapotecos que prov1enon do San Melehor Bctaza, do San Jerónrmo 
Zooch1al y San Juan Xallopoc que lograron asontilrse def1n1llvamunle en la colonia Agrícola 
Pant1tlán Así como en otras colonias coreanas a esta so oncucntri.ln m1granlos Zapotecos de 
Yalina y Mazalecos del Mun1c1p10 do Zac.alepoc. Puebla 

Por otro lado lztapalapa so locallza en la parto orU::)nte. col•ncla on ta parto Norte con 
lztacalco, al Sur con Tláhuac y Xochurnlco, ni Oeslo con Oenilo J: J.'.lr r~~ y Coyoacán y al Este 
con Nezahualcóyoll 

A esta zona llegaron m1grantos do Oaxaca, Mcxtecos pr1nc1palmento 1dentif1cados como los 
pnmeros habitantes del aroa Tamb1en so asentaron M1xtocos do San Juan Colorado En el 
área de Xalpa so encuentran Nahuas do Chi/acachapa, Gro En ra colonia Angeles y Estrella 
so asientan Zapotocos de Santiago Zooeh1na y Yatzact11 el Alto En la colonia Minas so 
encuentran los Tzotzlles con ligas famdmros on Nozahu<:Jleóyot! En Sta Cruz Meyohualco y 
EJercito de Onente se 1oc.al1zan Otomios rn1grantos do lxm1Quilpan. Hgo 

Las delegaciones do lztacalco e lztapatapa fuoron c1!.1das por 1..·nc.onlrarse ub1c..--:idas dentro 
del D F 

O~ Zona de Coyoacan e lztapaJapa: 

Coyoacán es un espacio laborar. ros1denc1a1 y en menor mcrj1da do reunrón para los 
indígenas Coyoacán se s1tUa en l.::i parto central del O F sus aven1dcis más importantes son 
Av Coyoacán. Cuauhlómoc. Miguel A Quevedo. D1v del None y Pac.f1co La Av Insurgentes 
Un1vers1dad y Río Churubusco atraviesan parte de la detegac1ón 

En 1976 se dio un desalojo en la parte alta del barrio de San Francisco donde habitaban 
Otomíes de Tol1man Querétaro y fueron trasladados a la colonia E¡orc1to de Onente en la 
delegación lztapalapa. 

lztapalapa es otro tipo de plaza comercial quo no tiene las mismas características de 
Coyoacán El área central de lztapalapa está conformada por 8 bornes Santa Barbara. la 
Asunción, San Lucas. San José. San Pedro. San Pablo. San M1guol San Francisco y en su 
parte penfénca es cruzada por Av Ermita lztapalapa y Ro10 Gómeo: 

En los OJOS 5 y 6 se localiza parto de lo que fue el pueblo de Ma-;;;dalena Allazolpa y entre 
las diversas vecindades que se encuentran residen unas 30 o 40 personas Otomíes ong1nanas 
del pueblo de Atla.xco dol murnc1p10 de N1colas Flores del Edo de Hidalgo Parece que llegaron 
al área de lztapalapa a mediados de los 70"s 
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Otra érea donde se localizaron asentam1ontos de m1grantes es la parte baJa del cerro de la 
Estrella. Ahl se asien!.a la colonia del Edo de Veracruz y ampl1ac16n Veraauzana En la 
primera se localizan familias Zapotecas que provienen de Yallna, Villa Alla Oaxaca. hoy tienen 
más de 30 aflios viviendo en la zona 

E- Zona de loa Pedregalea d• CoyoacAn: 

Los pedregales do Coyoacán están conformados por Santo Domingo. Santa Ursula y la 
Colonia A¡usco, localizándose en la parto Sur Oeste de ta delegación de Coyoacán 

SegUn un estudio realizado por el centro comunitario DIF de Santo Domingo (c1t en Una 
1990) se considera que la gente que invad16 a Santo Domingo en ~u mayoria era población 
originaria de Oaxaca, Guerrero, Puebla, M1choacán. etc 

Pobt•cl6n locatlz.ada en toa Pedregales de CoyoacAn: 

Zapotecos de 
Zapotecos de 
Otomies de 
Muces de 
M1xes de 
Nahuas de 
Tlapanecos de 
Tzotz1les de 

hctepBJI 
Juch1tán 
Santiago Mezqu1t1t1án (Oro ) 
Tamazutapan 
Hemandestta (Hgo ) 
Chilacachapa (Gro ) 
Apetzuca (Gro) 
Bazum (Chis} 

Posteriormente se presentan datos generales sobre asentamientos indfgenas de acuerdo a 
su lengua, lugar de origen, res1denc1a, número de personas y fam111as 
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LENGUA. 
Hul.chol 

Maya 

Mar.ahua 

M<t=.:i.hua 

Mazatt~cu 

Mazat.•~co 

M1xe 

Ml.XC 

M1xe 

Mixe 

Mixteco 

Mixteco 

A.SENTAHI:ENTOS I:NOÍGENAS 

LUGAR .DI: ORI:CEN 
5t<"!1.Cdt:.<"lrl.né1 
Mez.qul. t:.1c 

TúmdX 
i"UC.:lt.'\fl 

Sttn l. Lam1lla.~ 

V. •.:1 ct:or-Po 
Hi.•X.lCO 

RESJ:DENC%.A 
Hl!rcacto d•~ 

C1udadcla 
Cuauht:.ómoc 

A!Vo"lro Obrt..•qr_,n 

c'"""..-.nt. r~-
C:uauht<-moc 

Vi~ta. lh!tmu::-;¡,. 

GusLavo A 
Mad,•ro 
A. Pa.nt..1t1:u1 
I=t.acdlco 

Uel Val l1_• 
il . .;u:.r.-..· 

S.M. Tlahuitolt.1.:pec GuerrPro 
Zacate¡1cc Cuauhtómo~ 

oaxaca 
Ml.Xtlán Gurrrero 

Zacatcpt~<~ Cu.1uht('.>mu,· 
oaxcocct 

Mdtamoro5 
coatzocon 
oaxaca 
Arroyo Venado 
Cotzocon 
oaxaca 
ozcotepec 
Choapan 
oaxaca 
Tama.zulapa 
oaxaca 

Sto. Tlap,'t. 
oaxaca 

Tlapa de Comon!or~ 
Guerrero 

Hót·oo:~~: d•~ 1-'. 
Tl.:alpd.r. 

He roes de I'. 
Tlalpan 

Guerrero 
':uauht'-•rr:oc 

St.o. Dom1n. 
Coyoacán 

T l raderos dP. 
Rasura 
Coacalco 
T.l radero de 
Basura 
Coacalco 
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ASENTAMIENTOS INDÍGENAS 

,_,LE~N'"'GUA""""'"---~LU=GAR==-=º=Eo--=OC'-R'-'X'i'G=""'-"'-o--l-:RE~S=-r~o7E=cN=C=XAC.C----Fp="·~RS=ONAS=-:o=---t="'=~==L~%=;.s=---1 
Mlxt:eco CoyoJ.c~r1 LI~ l~s f". Tirad~ro d~· 

Mi.xt.cco 

Mixt:ec0 

Ml.Xt:lf'CO 

0.:tXJ.C.'l 

JIU5lO<OsC'il 

Oaxac.1 

n.,.:;ur d 

Coll.Cñ1C0 _____ J 
~~~~:~~l~lf'r.J'- 1 

7l.róldt~TL-:l', ·,1~-=----¡---,-,---

[j;¡~ura 1 

------

~~~~~l~~~:r.-.: :;a -f------------1----
Gu:;t.sv._, ;~- ?·Lt.J. 

lcM"°i~x~t~e~c~o----+s~-~an=-. ~L~o~r-,.-n~,~o~M~,-.,_~;-.,--l~L~,~vc·,-,~o;-,~._,~,.-u-.-.,-7!~:• :- --~----_,___ _____ _, 

Mixt:eco 

Mixt.eco 

Oaxacd Gu~t~v~· A. Ma~. 

CU.lCUdt:.lan 
OaX<JCa 

V1~~r.,--. 11~·::-.c.s.;.1 

r~1..:.•. 1'.' /-. Xa::.i. 
1 

S t. o. T J. .:_a 1 tonr;c. '';~,¡~,~,-,-_,,_,,-..-,_·-,-a-..-,'¡~-~--, -¡--., 
O,"lXaca I =:tora:d¡;--,1 f 

r.,.7,~x~t~e~c~o=----+;~d~to~xa-.-cc~0~a~c~J'l~o~,-.t~.,~P~'.~c-.--r.\c'~~~~~~~.~~:~.'~~"'~'.:----+¡----.,-"---..__-----~ 
MJ.xt.eco 

Ml.xt:cco 

Nahua 

Nahua 

Nai-.ua 

Tepe) 11 lo•, 
Oaxaca 

Sto. ~- Ocot~pec 

Oaxacu 

Chl. l <:1.c,1 ::..:t~.1p.1 
Cuet:.;:.:i.l.1 
Guerr«2'C0 

Pr·ado~; c._..,. . ._a 
C:oyoac:'sr: 

'.'l.s!..d He:r:-~,t~d 

Gu.stavc i~ M<.1<"!. 

V1st.a H~rr.-.o!.;a 

Gustavo T~ ~ad. 

St.o. !.·c:-:-.:r.g·:> 
Coyoar:et.n 

>:alpa. 
I=t.aoalaoa 
M.igue! M. 
PC!-nSl.l 

San Juan Tct:e!cingo Mercado 
Gucrrc~·.::> Ci.udadPl<'~ 

CUdUhtc-m.::.~~ 
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Nahua 

Nahua 

Nahua 

Nahua 

Nahua 

Nahua 

Nahua 

Nahua 

Nahua 

Nahua 

Nahua 

Nahua 

Otom1 

Otom1 

Otom.1. 

ASENTAH:IENTOS INDÍGENAS 

LUGAR DE ORXGEN RESXDENCl:..A 
Cruxt1tl~ ~an Lor•!r1zo 
Zacatlan Co~calco 
Puebla 
Huejut.la V1st._a Ht~rmos.s 

H1ddlgo Gu:itavo A Mad. 

S.U. YoloLcpec: Villa de C0rLe~; 
0<"lX."lCa. ] .1utirP7. 
Soledad Atzomp,l Uarr10 s.in Jo~t· 

Veracru: I:tapalaµ~ 

Trncx1ntla TepPXCO 
Veracru: Gustavo A Mad. 

Ch1cont:cpcc Mixcoac 
Vcracru: B. Juárez 

Sta. Cruz Cuaut1t:lan Cerro del Jud~o 
Puebla Alvaro Obreq6n 

H1xcoac 2 

Hua)uapan 
Oaxaca 

Ixmiqu1 lpan 
Hidalgo 

sn. Feo. 
Xornacatlan 

Sta. Maria 
Tepexpan 
México 

B. JuárPz. 

Jardines dt._•l P. 
Coyoacti.n 

Cárcel de 
Mu) eres 
lz.t:analanil 
San RcrnatJr 
Alvaro Obregón 

Villa de Corté5 
B. Ju.~re: 

Vista Hermosa 
Gustavo A Had. 

Tlalcoltoi<"l 
Tlalpan 

Cua)imalpa 
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LENGUA 
Ot.omt 

Otomi 

Otomi 

Otomi 

Ototni 

Oto:nl 

Popo loca 

Purept?cha 

Pu repecha 

Tcp .. ~hua 

Tepehua 

LUGAR DE OR.%GEN 
1xm.iqu.i lp.1n 
Hidalgo 

ASENTAMIENTOS INDÍGENAS 

RESI:OENC:tA 
V1 ~•t:a ll~rm..._,~¡,, 

GU!il.dVO /'~ M,1:J. 

PERSONAS FAMXLI.AS 

l><huatl;111 H,\do•:ro Vl~•f-ct llerm,·_,!,,-1 
·-~¡--- -------! 

Ixm.l qu l. l pan 
Hgo. 

san Jase Ouena V. 
Toluca. Mo!.!X· 

AJU5Cü 
Ce yoacttn 

Calzada de la 
Vlqa 
Iztaoalapd 
Sta. Cru:: Ht!'/• 
Izt<"lpalapa 

R.lncho 
Cabat\as 
Covoacán 

l<.15 

El bordo Caronal campest:re Chu:-. 
lXrnl.qul.lpan ligo. Coyoacán 

12 

sn.Marcos Tlacoyalco Co:,-oacán 11) 

TlacotePec 
Paracho 
M1choa.::án 

Ahuacatl.llo 
MJ.choacán 

SJ.md de Hl.da.lgo 
Hidalgo 

Ixhuatlan de 
Madero 
Veracruz 

Hot.~~1 Vcne;:u~.!l<.1 

cuauht.~r..-.:i,-

Hotel Leer. 
cuauhtcmoc 

Santa Cruz 
Zochitepec 
xochimi leo 
Tetelpan 
Tlalpan 
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Tlapaneco 

Tlapaneco 

Tlapaneco 

Tlapaneco 

Tlapaneco 

Tlapaneco 

Tlapaneco 

Tlapaneco 

Tlapaneco 

Tlapaneco 

Tlapaneco 

Tlapaneco 

Tlapaneco 

Tlapaneco 

Tlapaneco 

ASENTAMIENTOS :INDfGENAS 

REStDENC
0

iA. 
San FelJ.pe 
Gustavo A Had. 

Chapultepec 
Mlnuel H1dnlno 
Aragón 
Venust.i-ano 
Carranzil 
Hixcoac 
Benito Juárnz 

Del Val le 
llenito Juarcz 

Letran Valle 
Benito Ju."irez 

Portale5 
Benito Juarez 

Koma 
Cuauht:émoc 

!ian 
Abad 

Antonio 

Cuc"lUht:émoc 
Pedreqal 
Cont:reras 
Contreras 
Santa Urzula 
Coa pan 
Covoacan 
Taxquen.a 
Coyoacán 

Churubusco 
Coyoacán 

Coyoacan 
Coll 

Sta.Hart:ha 
IztapaJ.apa 
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ASENTAMXEHTOS XNOÍCENA.S 

LENGl.IA. LUGAR DE ORXGEN 
Tlapaneco 

Tlapaneco 

RESXDENCXA 
Iz.t.apalupa 

V.1.l ln COi.lfJ<'ll 
Tlalpan 

PERSONAS 

~T~l~a~p-d~n-c~c~o~+-~~~~~~~~~~~,~0 .~,n~>~.,-.,~,~,-o~J-.. ~l~¡:,~~----~---~~-t-~-,~~~ 
Tldlp,'lr. 

Totonaco 

Totonaco 

Totonaco 

Tr1qu1 

Trl.qu1 

Pap~'lnt. la 
Veracruz 

Puente de l 1 1edra 
Papant l il 

San A. OJ1t.lan 
Vcracru:: 

S<1n Juan Copa l 11 
Oaxa.ca 

Hotel Cadilac 
Cuauht.Cmoc 

San Lorenzo 
Coñea.leo 

Cf~nt. ro 
Cuauht.'-!tno:· 

Mcrccldo 
Ciudadela 
Cuauht.t"<~cc 

CNPI 
Cuauhtt.>m-:J~ 

l-' 

l' 

11 

lü 

14 

~-~.-r-i_q_u-,~~-r~~~~~~~~~~-icH~e-r-c-_c-d"-B~.-lbue11 •• -----.. ~4~~---t---~~2~0~~-f 
Venust.1anc.' 

Tr.l.qu:. 

Tr1qu1 

Tr1qu1 

Trl.qUl. 

Trl.qUl. 

Trl.qUl 

San Juan Copala 
OaXdCa 

La Laguna G. 
Oaxaca 

San Andrés 
Chicahuast.la 

Carr.-¡n::a 
Candelñrl.:. 

Cent.ro 
Cuauhtémoc 
Cuauht.Cmcc 
Mercado 
Cl.Udf\dcl._1 
Cuauht".Cmoc 
Benito Jud.rez 
Naucalpan 

El Moll.n.l.t.O 
Naucalpan 

Naucalpan 
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LENCUA 
Tzelt:.i.l 

Tzeltal 

T.;:otz..:.1 

Zapo teca 

LUGAR DE ORJ:GEN 
Para.Je Car'l..1U.-i 
Tcne)ap¿1 
Chi•'lPilS 
Par·a)c Ch.l<.:um 
Tenejnpa. 
Chiapa.:--; 

Hu1>etñn 
Chiapas 

S. M. Bctt,1=..l 
Vi_lla Alt.d 

ASENTAMXENTOS INDÍGENAS 

RESI"DENC.I:A PERSONAS 
M.l~r c:.tdO U>' 1.1 l :• 
Cl Ud<JdeJ • .1 

cu,1ul1t<•rr-.n~_: 

MPCt.,_•=.lJ:Tl,1 
V•~nu:;t. 1 ano 
,.-,, r r.1r..·,1 1 

--~.------

-----¡---~--

.lü¡ r 1 col .i -------+----1--~. -----

P<Jri t. 1 t. l.!!:, 

-- ~~~=-~""' .. -r~ -- -----
1-Z~a-p_o_t_e_c_o_-+g~:~~~a_,~~:-a-n_J_a_l_t_•_-.,,-c-·c-----+~,~~-· ;~· ~~·~-:~~\'-:~~'~'---~-- -··--, -, ---- ---,---

Zapoteco 

Zapo t. eco 

Zapot:eco 

Zapoteco 

Zapoteco 

Zapo e eco 

Znpot:eco 

Zapot:cco 

Zapoteco 

Zapot:eco 

Choapa l'ant.1t.lt111 
Oax.'lcil I :;"":t.acalcr::i 
San Josü A(¡rtcola 
Choapa P-:.nt l t: I.'\n 
Odxaca 17.t.dcalr::o 
San Jeron1rno Aqr icola 
Zochlla Pant1tl~n 
Oaxaca lztaCi1lc0 
Yalin<l Edo. 
Oaxac.-1 Veracru;: 

1 =. t.cpec 
Oaxaca 

Juctll. t.lan 
Oaxa.ca 

San P. Tapahat:cpec 

I =: t:J1pa l ap.°11 
St.c. Dom1n.:.o 
Coyo<.1cán 

Nva. Sta. Md. 
Cuauhtémoc 

Obrera 
Cuauht:Cmoc_· 

d•· 

Y.::st:::ach1 el alto 
Oaxaca 

ParaJe S.'1n ,Juar. 
Izt:apalap<l 

Juchi t<1n 
Oaxaca 

Anahuac 
Miguel Hidalgo 

Buena Vista 
Cuauht:ómoc 
Acueducto de 
Guadalupe 
Miquel Hidalqo 
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LENCUA 
Za.potcco 

Zapotcco 

Za.poteco 

Zapoteco 

Zapotcco 

Z.apotcco 

ASENTAMIENTOS INDÍGENAS 

LUGAR DE ORIGEN 

Juch.i t.:in 
O.:ixaca 

San Blas 
Atempa 
Oaxaca 

San M.iguel Aloapan 
Oaxaca 

Reforma de Pineda 
Oax.1ca 

RESIDENCIA 
1.oma:'l l:::;t:rcll<J 
Tl."íhuilC 

l u de .r..r)r.:. i 
NLtucalpa:-:. 

20 d•~ fJov. 
Gust...-ivo T\ Mad. 

San Fel lp._. 
Gustavo ;•\ M<1d, 

r.:st:r-el ld 
Gust.1vo l\ M.~·J. 

Provtdenc1d 
A;-:C.cJpot=:.~ l ,_·u 

PERSONAS FAMILIAS 

--,,-------~-

Fuente: INI Subdirección de lnvest1gac16n Proyecto ·indígenas en la Ciudad de México· Tomo 
111 Espacios Sociales Vinculados a la Población M1granto Méxrco 1992 S/P 

NOTA: 

Se obtuvieron referencias de Mazahuas en las colonias Nueva Guadalupe y ampliación 
Vicente V1llada. Ramita. Tacubaya, Metro Hidalgo, San Angel. Alvaro Obregón, Villa de Cortés. 
Benito Juárez, Sto. Domingo Coyoacán. Centro. Cuauhtemoc, Candi Nacional y Xoch1m1Jco 

De Mazatecos, también se obtuvieron referencias en colonias como Lomas de Guadalupe, 
Nezahualcóyotl, Cerro del Tecolote y Ch1malhuacán En el grupo M1xtoco y dentro de los 
municipios de Nezahualcóyotl y Ch1malhuacán se esllman 150 md residentes con referencias 
de familias en la colonia Tierra Blanca del mismo mun1c1p10. Valle de Chalco y Sto Domingo 
Coyoacán. Estos dan referencia de conocidos en la colonia Agrícola Oriental de lztacalco 

Por su parte los Nahuas dan referencia de conocidos en la colonia Nezahualcóyotl. El grupo 
de Triquis conocen a 11 paisanos en el Campo ,,_1111tar NUmero 1 y 6 en la Merced, asi como a 
otros en las colonias el Molln1to, en Nahucalpan. Ben110 Juárez. Nezahualcóyotl y Jardines de 
Coyoacán. Estiman que son alrededor de 35 1nd1v1duos Los Tlap•:mecos tienen su punto de 
reunión en el Parque de los Venados 
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Y finalrnenle en el grupo do Zopotecos se obluv1oron dalos do sus res1dontos on colonias 
e.orno Obrera, Nat1v1tas. Benito Juároz, Gortrud1s Sánchoz. Nva Sta Muria, Miguel Hidalgo. 
Agrfcola Pant1tlán. lztaca/co, el Mohn1lo, Edo do Vorncruz. Lomas Estrella, los Reyes la Paz. 
Ecatepec y Tláhuac. 

En los espae1os que so encuonlran vacios no so obtuvo 1nformüc16n alguna 

1.5 LOS MIGRANTES OTOMIES DE AMEALCO QUERl:'.':TARO Y NAHUAS DE LA 
HUASTECA HIDALGUENSE 

OTOMIES O NHANHU 

Comenzaremos hablado de los Otomies en general y su lugar do asonlam1ento, para 
postenormente hablar de los do Arnea/co en particular. ya que este os uno do los grupos con 
los cuales se trabaJÓ y con qu1ones se 1mplement6 el Programa de Promoción y D1fus16n de los 
Derechos Humanos 

Los Otomies se encuentran asontodos en los oslados do Hidalgo, Puebla. San Luis Potosi, 
Veracn..a. Ouerétaro. Tlaxcala. México y M1Choacán Poro ya oxtond1dos hasta ros estados de 

~u~~~0at~.1 'i,º~elo:~ N~~l~~~º·a:~oux~~~~:n!~s,d~u~~~~~~o~~;s":,~=~~a~~:u~~~í·o; ~~ 
autC>n0<T1bran asi mismos Nhanhu (gonto que habla otomí) y su /ongua portonoco al tronco 
lingOfst1co Otomanguo Esto grupo heno como act1v1dades económicas pnnc1pales la 
agncultura. la artesanía y el trabaJO asalaflado Este último comprando diversos tipos do 
labores entre las que dostacon ,amalaras, agricolas traba¡adores en zonas 1ndustnales y en 
centros mineros 

Entre los otomíos hay dos fOrT!\as de tenencia de la horra EJ1dal y Pnvada Las tócnrcas do 
pl"Oducc16n son la yunta y la coa Los pnnc1pales cultivos son el maiz. ol nopal y oJ agave, 
dicho producto se ut1/1za para la extracción de f1bra5 ·1xt1e• y para ra producción do pulque 

Para la organización del trabajo se recurro inicialmente al núcleo familiar A la vez. en las 
comunidades se realiza la •taena'". que es una forma de lraba¡o colect1vo gratuito que todos los 
miembros adultos deban prestar 1 dia a la semana para realizar obras de serv1c10 comUn 

Las autondades: el presidente del com1sariado e¡1dal y la asamblea const1tuycnto son 
elegidos por los miembros de la comunidad 

La población otomC proviene de varias regiones de los estados do Hidalgo, Quorétaro y en 
menor proporc10n de Puebla y Voracruz Estos estados presentan distintas cond1c1ones 
ecológicas. socia/os, y económicas 

En el estado de Hidalgo se localiza la mayor proporción de población otomi. La m1grac1ón 
masiva hacia centros urbanos se ha agudizado en la úll1ma década do/ presente siglo 
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lnk:ialrnenle los hombl"es sallan a contratarse corno peones agricolas on lugares coreanos 
corno Tula. Oueré1aro. San Luis Potosi. Pachuca. lxm1qwlpan, ele regresando a sus poblados 
los fines de semana En muchos puoblos otomies las muieres e,.-.an y son las quo salen a las 
ciudades en busca de trobaJO. ya soa para vender los a,.-ticulos artesanales que ellas elabof'an 
o para ocuparse en ol serv1c10 doméstico y no pocas vocos p.arn vender o mendigar, on la 
oudad. Los hombl"es van a traba¡ar corno poonos en zonas muy ulu¡adas a Tula, Ouerétaro Y 
San Luis Potosi para postonormonto rugros.ar los v1ornus. y las n1u¡1..-rü5. solo rogrosan on las 
fiestas Las mu1eres v1ü¡an acompar"ladas y a vacos so oncuontran solas en las caudados 
venchendo o p1drondo dinero. poro ~u!. ac-ornpar"'lantes hornbros so encuentran corca de1 s1t10 

Una vez expllcodo dando so encuentran ubrc.ado~• lo~. e~omies. an.::1!1zarernos on panicular a 
los de Arnealco Ouorétaro 

El grupo otomi es uno do los. rnás antiguos y numeroso~'> dt:,• fw1óx1r.o Se considera un on1gma 
antropol6g1co, este grupo tiono historia propw. rnan11on~in elem(Hlfos y cond1c1onos propias, 
dando sol'\as de identidad y conc1enc1J do to<Jo lo antur1or No han rt;nunc1ado a sus valores 
tradicionales y su res1stenc1.a ha sido mas fuorto qu•_• los rnocun,~rnos con quo han sido 
pres1onodos 

Querétaro tiene dos zonas rnd1gunas el rnun1c1p10 d•_. A:ncalco )r T ol1rnan. donde la de mayor 
población es Atnoalco, y do la cual vamos a hablar 

Hay 2 pnnc1pales regiones on Amoatco Quorétaro y son los siguwntcs 

1. Santiago Mexqultitl.én y 
2. San lldafonao Tultepoc 

Cada una guarda caractorist1cas d.torentos y sobrosnfon por su población indígona siendo 
los expulsadores de m1grantos Los 2 portcnocon al mun1c1pro de Arnoalco. de Bonfll 
Ouerétaro 

En cuando a sus autoridades ex1s1e un com1sanado OJ1dal por cada delegación En Santiago 
Mexquihtlán existo 1 delegado mun1c1pa/ y 7 subdolegados mumc1p.:.ilcs y en San lldefonso 1 
delegado municipal y 10 subdelegados municipales Cada estado tiene sus nombres muy 
particulares y cambian según su rehgrón Estos son elegidos por la comunidad y con baso al 
hderazgo que tengan Se hace mención que en dos generaciones p<isadas eran elegidos sus 
representantes por su ant1guedad 

En cuanto al aspecto geográfico y el porqué de la m1gr.::.ic1ón cnccrilr<Jmos lo s1gUJente 

Santiago MexquitJUAn.· Es una poblacrón ubicada a las orillas de un brazo menor del Ria 
Lerma, cerca de la presa Tuxtepec casi en los limites con los estados de M1choacán y México 
Existe una alta humedad quo permite un me1or y mayor cultivo de rnniz a tal grado que estos 
lugares se han convertido en los productores más 1mpor1an1es de la región A pesar de que es 
una zona fértil y hümeda mayormonle son llerras do temporal y debido a esto en el !lempo que 
no llueve en dicha región se presenta un arto indrce do m1grac1on pnnc1palmenle al D F .• 
viniendo por fam1l1as debido a que no hay alimentos ni 1raba10 p.'.lro éstas Se les considera 
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corno migrantea temporales ya que vienen por lapsos pequef'los y osporád1cos a la oudad de 
México regresando postorionnenle a &u lugar de origen y dod1cándoso aqul a vender chicles. 
pepitas y frutas•'. 

S.n Ddefonao - Es una zona semi.árida do baja humedad debido a las escasas lluvias y lo 
pec:lregoso del suelo quo no penn1le la acumulación de agua, lo quo hace que los cultivos de 

=~~~6:e:;ta1~~~~~t:~u~~~~n 8~eco~~~~ '=~~;uy';!º u~: ~~~~= ~:~'sª~;,!C:,~1:~r:i~ 
precipitantes de la migración de una gran proporción de Otomios. en la rog16n de San 
lldefonso. Los de San lldefonso migran por lapsos de 3 meses n un af')o cons1derándoseles 
t#nbién m1grantes tomporaJes. y en general los que migran son Jefes de familia Para éstos la 
búsqueda do su contratación es en la 1ndustt1a de la construcc16n, trabaJO doméstico. 
mendicidad. servicios y venta ambulantu lo quo representa una altornat1v.n croc1ento utilizada 
para garanttzar su auperv1venc1a Por 1o generar por su ba¡a cat1f1cac1ón laboral éstos se 
emplean en las act1v1dades más agotadoras y peor pagadas. sir1 los mirnmos de seguridad 
social establecidos en la Const1tuc16n y Ley Federal del Traba¡o 

Cabe hacer mención que el ar'\o antepasado 199~. fue d1fic1l para ollas en el Distrito Federal 
ya que más de seis meses sino os quo lodo el ar"\o no t1ubo rl ingreso suficiente para la 
comunidad y el grado de dosnutnc1ón fue ev1donto Tamb1on t1ubc sequío.. do igual manera en 
Mexqu1t1tlén pero menos marcado 

Por otra parto so puede observar quo los de Santiago Mü•qurt1tlán son personas 
emprendedoras con una mentalidad positiva, visten faldas blanc:is do manta y blusas do 
colores chillantes, muy coloridas. los hombros visten ropa de ciudad En c..amb10 la cosmov1s1ón 
de las personas de San lldefonso es d1feranto. lloncm menos esp1íltu de lucha. son más 
vulnerables, tienon culturalmonto la 1dea de sor ;JObros. pero son personas part1c1pat1vas Las 
m~s en cuanto a su vestimenta usan faldas de lana color nngro / tilusas blancas de manta. 
los hombres visten ropa de cuidad 

En melena penal encontramos un total desconoc1m1onto de las garantias minimas que so 
tienen y que sin duda son un factor que favorece los pormanentes abusos en la región o en 
lugares donde migran do parte de los órganos encargados do la adrn1n1strac1ón de JUSt1c1a. de 
ah( la importancia de conocer las facultades de los m1nistenos pUbl1cos y JUd1c1al quienes mas 
frecuentemente son los responsables de la 1mpun1dad presente en la :;:ona 

En cuanto a la rellg16n el des.arrollo ha sido muy variado pero en tórm1nos generales puede 
decirse que se han fusionado las rehg1ones 1rad1caonales de cada pueblo con la religión 
cat6hca creando formas de culto nuevas y muy particulares Así por oiemplo ha sido adoptado 
el culto a Dios. a la Virgen Maria, a los santos más 1mportantos. etc Al\adiéndole valores 
propios de sus antiguas religiones Cabe reiterar que este aspecto afecta a lodas las etnias del 
pafs y no tan solo o este grupo Como 01emplo tenemos la fiesta de Corpus Chnstt donde se 

S.nd•. O..C..r y C•h• U..'1h• Informe Anual de Ac10\11d .. de10 dt.; Progra'"rtd ci .. C•pc1c;1!J~10n para Q'loml•• de AITi••ICQ. Qrg 
1~ C.,,-tro d• 0--echgs Humano• V1u KJn A. C M.cenogr•r1•do SIP 
~.~ sn> 
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ofrecen danzas realizadas por Jos voronos y las muieres 01ecutan danzas de las varitas y las 
pastoras para obtener una buena cosecha En San lldefonso la Ultima somana de cada mes 
sólo les mujeres ven al Monte Maria a punficarse s61o en edad fértil 

Referente a su cultura, en cuanto a usos y costumbres do nombro y apollldos se dice quo 
cuando llegaron los Espaf\oles so uso mucho ponor el nombro del abuelo y del padre y los 
derivados de Jos apellidos, OJomplo Hornan Hern.ández, Domu1go, Dominguoz . pero 
realmente no se sabe si fue asl o solo fue práctica de los Espa1"1oles aunquo ahora ya os 
propia. 

Por otro lado a los Otomies so los oncuontra ubicados dontro do/ D1stnto Federal on las 
Delogaoones da 

lztapaJapa Zona Ouetzalcóatl. Col Desarrollo Urbano QuetzalcóatJ cerca do la estación del 
metro constitución de 1917 (una de las rodas de mayor organización y comunicación) 

CoyoacAn. En la colonia Santo Domingo, los otomios procodcntes de Santiago Mozqu1t1tlán 
se separaron hace más de 6 anos yéndose la mayoria hacia l=:tapalapa y quedando los 
restantes en Santo Domingo Coyoacán En dicha colonia existe un puqueno grupo quo esta en 
organ1zac16n con los de lz:tapa/apa Se dedican a la artesaniLJ pr1nc1palmonto. elaboran 
munecas otomles de manta y yute, tnmb1ón figuras do pnpel machó y docoran utensilios de 
barro de origen Guerrerense, su producción os limitada debido n la falta do recursos para 
obtener la malena pnma y el problema del lugar dondo vender pve'..-. fuoron oxpulsodos del 
centro h1st6nco y no fueron ,.eub1cados, n1 tuvieron pos1bd1dadcs de 1ntegrarso a los pasa¡os 
comerciales para vendedores ambulanlos Algunas mu;eres vendpn sus artesanias en San 
Ángel. en Cuidad Univers1tana o en algUn puonto peatonal 

Su vestimenta es 1ndustnal y mestiza. usando sus traJOS trad1ciona!cs solo on celebraciones 
y feste1os Viven en una colonia suburbana pero cuentan con los scn.-ic1os do Ju.:. drena10 
alumbrado pübllco, escueta pública coreana, lechería y mercado sobre ruedas 

Es una colonia no planeada con alto indice de vagancia y delincuencia No hay basura on la 
calle ni mucho menos perros Las callos están pav1montada~ on su rnayori.:i y viven dispersos 
en la colonia en pEtQuel'las vecindades conservando el tipo do ·~'1v1Pnda ün1ca para grupos 
extensos. 

NAHUAS O MACEHUALES 

Segün Brrton, el significado do! térrrnno náhuatl es •ef que habla teniendo autoridad o 
conocimiento". asi pues, nahuatlaca (nahualt y t1acat1) sería la gente suponer, la gente que 
manda Actualmente, muehos nahuas se llaman asi mismos rnacehuales tórrr11no que traducen 
como "campesino"'. Es posible que su autodenom1n.:ic16n haga referencia a la antigua 
estratificación social, compuesta por los p1lhs (fes sel"lores. la e1rtc) y los macehua/es (el 
pueblo) de la sociedad nahua"º 

~-1-r-8 K..n. Eho y B.1111.z Cut>oto. t.outdes Pueblos tn<llg...nes de Mé•ieo Na..,uas. d.,. 1 .. 5,.,.,,. Nor1e de Puel'>t,. 1Ni 
5ea".t•rl• de 0.-..rTono Soa•l Edtt Sc:r1pt• M•,ueo 1 ~ P•g 5 
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La palabra nilhuatl puode derivarse de la trad1c16n tolteca y referirse a una nación 
dcwninante, organizada en cuatro grandes regiones geopolíticas Los toltecas hablaban lengua 
néhuatl, la cual fue adoptada postonormento por otros gn.Jpos Durante la hegemonia 
mexicana, el néhuatl fue la lengua of1c1al en Me&0arnénca Actualmente no existen los Nahuas. 
en tanto nación que manda, sino mas bien como macehun1os 

En 1990 los hablantes do lengua indígena a nivel Nacional eran 5 282 347 de los cuales 
1 197 328 hablaban nahua, Cifra que reprosonta el 22 67% do la µoblac16n indígena a rnvel 
nacional. 

Los cuatro d1aloctos dol náhuatl actual son nahua del costo. rnur.¡c1p10 do Toluca (por el 
Nevado de Toluca), M1choacñn, Guerrero y en Xoxocotla y Cuernovaca.(Morelos). nahua 
central, Valle de México, Hu.achinango (Puobla). Tlaxcala. Vallo do Puobla y Amilpas. asi como 
el extinto Cascan de Jalisco. nahua soptontnonal, en la Huastoc~.1 (parte del ostado de San 
Luis Potosi, Hidalgo y Veracruz), nahua del osle. sierra do Puobla. centro de Voracru.z:. p1pd do 
Tuxtepec (Oaxaca) y de Acula. Tuxtla. p1p.t do centroamlmca 

Una de las zonas más complejas y confllct1vas os la Huastoca Hid:11guonso. d1st1ngu1éndose 
por su extrema pot>Teza 

Hidalgo está integrado por 84 Murnc1p1os con una suporf1c1e de 20 987 Km2 y una poblac16n 
hablante de lengua indígena do 64. 199 personas ... 

Lo Huastoc.a H1dalgucnso está integrada por 8 munic1p1os. uno de los cuales es Xoch1at1pan 
Este mun1c1p10 se integra por 32 comunidades entre ellas San~iogo 11 comunidad quo 
analizamos y con la cual traba1amos 

Xoch1atlpan s1gn1f1ca ·Flor sob-re el agua· este nombre so lo dieron los pnmeros pobladores 
porque ex1st16 una laguna sobro la cual flotaba una variedad do flores do distintos colores 

Ll~tea do la cabocora Municipal. 

Xochiatipan llm1ta por el norte con la comunidad do Tlaltocatla por el este limita con el OJ1do 
de la comunidad de Santiago; por el sur limita con el e¡ido do ta comunidad de Tenext1tla. y por 
el oeste limita con el ejido de Pocontla localidades quo son dopondmntes del murncipio de 
Xochiatipan. 

Urnita• dol Municipio. 

Por el norte limita con el Mumcip10 de Yahual1ca, Hgo. por el este con el Mumc1p10 de Benito 
Juárez: por el sur limita con el Municipio de Zontecomattan y por el oeste con el Munic1p10 de 
llamatlán, todos dependientes del Estado de Voracruz 

INEGI Censo~¡ d• Poblec16n 'f V!Vle-ode 1900 Hablante~ dft L"'"'<l"• lnd!gena Ed•I INEGI 1gg3 SIP 
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Según el censo de población de_ 1980 Xoch1at1pan tenía una .poblac1ón de 10,745 habatantos 
La cabecera Mun1opal tiene aprox1madamonto 925 habitantes• 

El clama en la huostoco H1dalguonse os c.;).lu1o y hUmodo En Xoc.h1.at1pan en pr1n1avlolra hace 
bastante calor y con algunas lluvuJs esporád1c..-is, on verano os caluroso, on otoflo os lluvioso o 
con mucho norto y en 1nv1omo es fria 

La mayor parte de los adultos so visten con pantalón soncillo. usan saco en lugar de 
jo«>ngo. esta ropa les llega por medio do los ropave1oros. la cual traen de la ciudad Usan 
botas para ir a troba1or y protegerse de los p1Quotos do los arácnidos Las muieres do mayor 
edad se v1ston con blusa bordad.a y con enaguas hechas por üllas con d1fornn1as. colores y 
andan descalzas Las n1flas adoloscontos usan vestido do acuerdo a la n1oda y huaraches do 
plástico 

Esto grupo tiene como pnnc1pal act1v1dad económ1ca el cornorc10, s1ondo ol m1órcolos el dia 
de plaza, donde se concentran a vondor sus productos tanto los 1ndigenas como los mestizos 
Estos últimos llevan e vendor animales (cordas) y artículos do pl6st1co mientras que los 
1ndigenas vendon malz. fnjOI, chile, p1lonc1llo. etc 

Los indigenas se resisten a v1a1ar en carro y profieren hacerlo por las veredas quo ellos 
conocen tal vez para economizar y para ev1tarso la discnm1nac16n racial y culturnl ex1sten10-

En cuanto a la tenonaa do la tierra. esta so ona1Lza a partir do la toy Lerdo sobro la 
desarnort1zaaón de los b1onos do la 1glos1a. s1ondo los comurndados 1ndigenas las primeras en 
sufrir las consocuoncias y quedacon 1nhab1lltadas p¡ira poder po5oor tierra Por lo que éstas al 
paso dol tiempo quedaron en manos do los caciques. quienes 1ntrodu1oron las fincas cariaras. 
cafetaleras y la gonaderia extensiva que alcanzó un buen du5arrollo a costa de los sndigenas 
quienes quedaron sometidos al autontansmo cas1qu1I 

En la actualidad hay aproximadamente 12 familias mestizas. de las cuales 4 tienen más 
capital y disponen do tierras en grandes extensiones y ganado vacuno 

Existen 4 indígenas ganaderos que cuentan con un promod10 do 15 a 20 cabezas, estos 
ser.ores d1scrim1nan a su grupo por estar en la \111 pobreza , ya que In mayoría de los 1ndigenas 
cuentan con parcelas muy pequor.as incluso hay indígenas quo n1 s1qu1era traba¡an sus tierras 
pues se dedican a traba¡ar la de sus vecinos para poder SObfev1vu•" 

Pero cuando una familia migra no tiene derecho a vende' el lugar donde vivió. solamento el 
material que utilizó en la construcc16n de la casa Lo mismo sucede con el usufructo de la 
parcela que se utiliza para la milpa Cuando hay una parcela que nadie ta trabaJa la puede 
utilizar otro que carezca do ella, pero esto debo hocerse con la anuencia dol comisanado 
ejidaJ-

*"R°""...-HSo H-nánoar. Jo.quu1 R .. ac•on- Po1ll1c•• en!re lndi¡;¡en•• y M••t..z<>• en Xocru .. l>p•I'\ H•dal¡;¡o ll'.11. SEP Ed•t 
Jo.quin PonU. M4i•H::O 1Q.82 P.fllg 1• 
-lbtd-" PAg 1Q 
•'1t>t0ern Pag 21 -.bwien't PAg 23 
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Los nahuas do Xochtat1pan. Hgo , para elogll" a sus autondados lo hacon libremente con una 
democracia hmp1a. en esta forma ehgen a su jUOZ aux1hor, el segundo y Jos mayores, el 
comisariado ejidal. el comtló de v1gllanc1a y el fiscal pa1Toqu1al No tienen preferoncia por 
ninguno, n1 recomendados 

En cuanto a la religión los nahuas de Xoch1nt1pan practican la rolig1ón católica, fostojando el 
8 y 12 de D1c1embre procos1ones y danzas Aunque hay pocos ancianos que siguen 
practicando su religión 1ndlgona, como prueba do ello siguen curando a sus vecinos y 
familiares cercanos por modio do ntos quo llevan a cabo on el cerro do Xocouatepec el dia 24 
de Junio en lugar de hacerle fiesta a San Juan Bautista. Ju hacen lu~sta al· Agua·. la llenan de 
flores y coronas y tocan sones exclusivos n la coronación dol agua Todo esto os parte de la 
rellg1ón 1ndigena que aún vive entre la dominación occidental-

El 15 y 16 de Septiembre feste¡an las fiestas patnas dando so ruúnon hasta 18 grupos de 
danzantes 1ndigenas 

La Huastoca es una de las rog1onos quo e.xpulsa mas población dob1do ni acaparam1onto de 
lle1Tas por parte de los caciques y al conflicto social que se dio en los Ult1mos 1 O ai-ios. cuyo 
pnncipal problema es la demanda de t1orras y ruspoto a sus creencias y prácticas 

Entre los mUlt1plos problemas a los quo se enfrentan los nahuns do Xoch1allpan es a la 
imposición de los presidentes Mun1c1palos quo han gobernado a este Mun1c1p10. 1mpos1c16n quo 
ha establecido el PRI Además se enfrentan ni abuso do las autoridades en cuanto al mal 
manejo del dinero. como lo que sucedió con los fondos do Solidaridad Anto cuyo probrerna 
tuvo que intervenir la C NO H, el INI y Gobornac1ón 

Este tipo do s1tuac1onos h..a obligado a los nahuas o migrar un busca do traba¡o. yo quo or 
acaparamiento do tierras los quita su principal medio de producción La mayoria do tos que han 
migrado son hombres cuyas edades oscilan ontro los 15 y 34 al"los Los puntos de llegada son 
hacia Pachuc.a. población quo no queda dentro do la zona náhuatl y en monor med1dn hacía ra 
Ciudad de México 

Los que migran y so encuentran en la Ciudad de MC~1co no t•Pnen un lugar estable de 
residencia, a d1ferenc1a de los otomies de Amoalco. Ouoretaro. pu<?~ su permanencia en el O F 
es temporal Ellos viven en Jos lugares donde traba¡an, esto es en lü~ obras de construcción y 
en las casas donde las mujeres se emplean como domésticas 

lbtd..-n P6g 185 
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CAPITULO 11 

2. SURGIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS INDIGENAS 

2.1 DEFINICION DE DERECHOS HUMANOS 

Antes de adentrarnos al toma do los derechos humanos do los indlgenas nos rem1t1remos 
brevemente al conccp1o de Derecho, con la finalidad do quo ox1sta una mayor clandad on la 
exposición del torna 

De acuerdo con Magdntena Agu1lar Cuovas ol dorocho os ·una norma 1urld1ca o conjunto de 
estas normas quo impone deberos y concedo fncultados a las personas, provista do sanciones 
para asegurar su ofect1v1dad -

ºEl derecho es la facultad dul hombre para hacor leg1t1rnamonto lo que correspondo a sus 
fines. El derecho os el con¡unto do normas ¡urid1cas que regulan la vida del hombre en 
sociedad, y siendo t;i Constltuc16n la ley fundamental do un país. b1nn cabría decir que el 
derecho const1tuc1onnl no v1cno a ser sino. precisamente. el COnJunto de normas ¡urld1cas 
supremas que regulan la vida del hombre en sociedad_, 

El hombro. como todo sor. está su¡eto a \oyes naturales y como ser social . esta su1eto a las 
normas sociales Las normas son reglas de conducta: son d1spos1c1ones quo los seros 
humanos debemos cumplir para una conv1venc1a armónica en la vtda social Del cumphm1ento 
de las normas depende la paz y la tranqu1l1dad de las sociedades 

Con base en los conceptos antes descritos nos damos cuenta de que todas las personas 
tenemos derechos y obligaciones. los cuales el mismo hombre a creado y ha ostablec1do a 
través de leyes. Con la finalidad do croar una conv1venc1a JUsta y de igualdad entre la sociedad 
estableciendo para ello sanciones con lo que se logrn el cumpllm1ento de lo que se ha 
establecido. Do tal manera que los derechos humanos son un logro de la propia sociedad 
Aunque cabe reiterar que desde el punto de vista naturalista. los derechos humanos no 
necesitan estar escritos para que so cumplan. puesto que surgen y deben cumplirse por la 
existencia misma del propio hombro 

Según Magdalena Agu1\ar Cuevas los derechos humanos son -todas aquellas facultades. 
prorrogativas y libortad"'s fundamentales quo tiene una persona por el simple hecho de serta. 
sin las cuales no se puede vivir como ser humano. Tienen como fundamento la dignidad de la 
persona humana que ha sido re1v1nd1cada en cada momento histórico. Rebasan cualquier 
limite de normas jurid1cas quo imponen deberes y obhgaciones al Estado para su efectivo 

47 



respeto y cumplimiento y concedan facultados a las por--..onas. provistas de sancionas para 
asegurar su efectividad. 

La C.N.D.H. los defino como i'.JQuellos quo hone cada hombre o mujor por ol simplo hecho de 
sor1o y form..·u parto do la soc1odad en quo vivo. 

Los titularos do ostos dorochos son todos los seros humanos: tnnto los hombres como las 
rnu1cres: tanto los rnflos como los ancianos; los nac1onalos como los extranJoros. tos indlgenas 
como los moshzos; los nogros como los blancos, los que hablan ospanol como los quo hablan 
n<ihuatl; los católicos como los musulmanas y los ;iteos; los obreros como los artistas; los neos 
~~~~n~:w f~bres; los d1!>capac1tados corno las domas personas; todos tonemos dorochos 

La Com1s1ón do la UNESCO pros1d1da por Edward H. Carr elaboró la concepción moderna 
de los derochos humanos como; ·aquellas condiciones do vida sin las cuales on cualquier fase 
histórica d<tda de una socmdad los hombres no pueden dar de si lo me1or que hay en ellos 
corno miembros activos do la comunidad porque so von privados do los modios para roalizarso 
plenamente como sores hurniJnos~ 

Las Naciones Unidas definen a los dorochos humanos como los derechos que son 
1nhorentes a nuestra naturaleza y sin los CUillos no podttrnos v1v1r corno seres humanos. 

Los derechos hum¡'lnos y libertades fundi1ment.ales nos penn1ton desarrollar y emplear 
cabalmente nuostras cual1dadl"?S humanas. nuestr<1 mtel1gnncm. nuestro talento. nuestra 
concionc1a y satisfacer nuestr~ls variadas necesidades entre ellas las necesidades espmtualos. 
Se basan en una ex1genc1a c<1da voz mayor do la humanidad. de una vida on la cual la 
d1gntdad y el valor inherentes de cada ser humano reciban rospeto y protecc16n 3 

Historia do los Dol"ochos Humanos: 

Los derechos humanos empiezan a dom¿¡ndarso en la Rovoluc16n Francesa, se dan como 
una exigenci<1 del pueblo para limitar el poder do los nobles. aristócratas y el rey. Los derechos 
humanos son un devenir histórico ya que los pueblos los han instituido. 

El concepto do derechos humanos comip.nza on Francia. donde el pueblo francés pide que 
exista limitación en el poder, derecho al voto. respeto hacia la persona, leyes construidas por el 
mismo pueblo y que so apliquen 1guahtariamente. 

Con11s1cJn Nouaun;i.l <lc D•tt"<-hn~ llu1n"'n"~ 'ºf "" Der.-..·h,,-. llurrumn Je In" :O..le:uc,.uun ... !-.t .. ,,~·u t<J•MJ. Pag ~ 

•Naciones Un1.J~'\ Derecho,. ll11nl.3no'I l'Tegunl.1' y Re~f""t""I""· -10" A111 ... t"f<J.;100 de la l.>l."d•rac1ún UmVt"1'al de Derecho• 
llurnanos 1'>4K-191'1!i l'ac 4 
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A este pnmor surgimiento so lo nombra: 

Primera Generación: 

Está integrada por los doruchos pollticos ontro los quo so oncuontra el dorocho al \/'Oto, 
limitación del poder. etc . y los derechos civiles quo implican protecc1ón a la \/'ida. leyes justas. 
tribunales equitatJ\l'OS. segundad ante ol poder estatal. etc. Estos derechos son los más 
antiguos. Son derechos quo corresponden al 1nd1\1'1duo frente al Estado o cualquier autoridad. 

AJ implantar-so la pnmorn gener.ac1ón surge un carnb10 on 1850 en el sistema do producción. 
ya que se deja de producir ind1v1dualmento, y so on1p1eza a producir en sorlA. Dándose la 
concontradón do grandes masas do trabajadorr.s on un solo producto. Esta concentración da 
surgimiento a In clase obrera. oxig1ondo salano_ \l'l\1'1onda, prustacmnes sociales. etc Surgiendo 
as/ la Segunda Generación. 

Segunda Genoraclón: 

A esta gener.Jción la constituyen dorochos do lipa colectivo. dou~chos sociales. económicos 
y culturales. surgen do la Ro\l'o/uc1ón Industrial. En Móx•co la Const1tuc1ón do 191 7 incluyó los 
derechos sociales por prrmora vez on ol mundo, tomendo como finalidad o/ovar y procurar los 
n1\l'eles de vida. 

Después do la segunda guerra mundial se haco una Declaración Urnvorsal do Derecho!:. 
Humanos el 10 de Diciembre do 1948 desarrofl;)ndose el derecho mtornac1onal y dando asi. 
paso a la tercera generación. 

Tercera Generación: 

Se forma por el derecho do los pueblos y su sohdarrdad Surgen en nuestro tiempo como 
respuesta a la necesidad de coopcrac1ón entro las naciones, surgrondo asi el derecho a la 
autodeterminación. la independencia ocon6m1ca y politica. la idcntidi1d nacional y cultural. la 
paz. la cooperación intomacional y regional. el derecho al desarrollo, al medio ambiento sano, y 
al patnmomo común de la humilmdad. 

Como podemos darnos cuenta los derechos humanos son una construcción del propio ser 
humano, los cuales so van modificando a través dt!I tiempo según sus necos1dados. 

Sin embargo, aunque estos se modifiquen contienen cuatro caracterJsticas fundamentales: 
~son eternos. supratomporales. universales y progresivos_. 

• ABuila.r Cu..-~;1,., ~1 .. ~:d...:alen .. ~f .. rm .. I •k C..:ap;ic11..:ac1ón di:' 0<-""111:<.ho" lhun.;¡no" 1 n"c:iunJ..a-Apu:nd1;,i:aJe--Fnnnac1<>n. 
~C:XICO 1993 P.a¡;; ;ti 
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a) Eternos: porquo pertonocon y pertoneccrén al ser humano. desdo el momento en quo 
éste es creado. 

b) Supratompomlos: porque estan por encima dol hampo y dol propk> Estado. 
e) Universales: porque son para todos los seros humanos del mundo. 
d) Progresivos. porque concretan las ox1goncms de la dignidad do la persona humana on 

cada momento h1st6nco 

Oespuós do ;lnallzar a los derechos humanos nosotras los conccptualtzarnos conlO: aquellos 
derechos que todos los seres hun1anos tenernos por el !.1n1plu hecho de serta. y quo tenernos 
desde que cada uno us conccb1do, dosdu siempre A todos nos pcrtcnocon. asl corno le 
pertenec1oron a nuestros antopasndos. a nuostro'i abuelos. a nuestros padres. a nuestros hijos. 
a todos absolutan1onto sin 1n1portttr su sexo. nzic1onal1dad, color. raz.a. rehgtón. tdtomn, ciase 
social. estado de snlud. pos1c16n económtca. u op1n1ón personal y sin k>s cuales la especie 
humana no podria vivir con vurdach~ra d1nn1dad 

Corriente Naturalista y Positivista: 

Los derechos hum.-inos se sustent,in dentro dn In cornenh? naturalista y posrttv1st.."J. Estas 
cornontes discuten sobre ol concepto do los deruc;hos humanos 

La corriente lus Naturallst;1 ( cornente del dorecho natural ). se basa en la naturaleza 
humana. parte do su d1gn1dad Son valores del ser humano y os supenor a las norTnas y al 
propio Estado. 

En tanto que la cornente lus Pos1tiv1sta (cornonto del derecho Positivo o Jurid1co Filosófica). 
se sustenta en normas legales e md1c.::i que no hay nada supenor a las nofTT\as JUrid1cas. Los 
únicos derechos humanos son los quo ostan en una Constitución o documentos reconocidos 
por el hombre como los pactos. tratados, convenms, f!tc 

Los derechos humanos son derechos con los cuales nace c..-:Jda porsonn, teniendo corno 
base a la dignidad, los cuales deborian hacerso valer sin necesidad de ostablccer1os en 
algún documento. Sin embargo. ox1ste arb1tranedad por ciertos nUcicos de la rx:>blación que 
abusan de su poder para pisotear ni desvnlldo 

Es por esto que se ha hecho nf!cesano establocer1os en documentos (leyes. tratados. 
convenios. etc.). para que puedan sor roconoc1dos y respetados por las autondades. Lo cual 
se ha logrado a través de las luchas de los pueblos Es por eso que ahora los gobiernos 
tienen el compromiso do respetarlos y de defenderlos y nosotros tenernos la obltgación de 
conocerlos para que t.:imbión los ros potemos y Jos demos a conocor a toda la gente. 

El respeto es la clave para quo los derechos humanos se lleven a cabo ya que en ocasiones 
no sirve de nada el que estén cscntos. s1 las propias autondades violnn esos derechos. Aunque 
claro está que es un gran paso ol que ahora los derechos humanos sean reconocidos en los 
documentos. puesto que hace mucho tiempo n1 escntos estaban. 
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Por otro lado In nC"g:1c1ón do los deruchos humanos y flbortndos fundamunlalos no os sólo 
una tragedia ind1v1dual y porsonal, sino Que ndom.:'Js. cron cond1c1onos do mtranqwlld;td social 
y polft1ca al existir v1olenc1n y conn1cto5 ontro las soc1odados y las nac1onos y en el snno do 
cada una do ollns. Como d1cu en su mismo com1onzo la Doclaración Universal do Derechos 
Humanos, ·1n l1bertild. la JUStlCta. y l.i paz en ni mundo- so basnn on el respeto do los derechos 
humanos y do la dignidad hurn.-i.nn. 

Por lo tanto In cornonte Posrt1v1sta como fa Naturalista son do gran 1mport.-inc1a. puus -siendo 
los derechos humano:, v.1!ore'3. lds norrr1as iur1d1c.:.i~; 5<~ lunr1..irnent<..1n en ellos para poderles dar 
al derecho natural, c;1pac1dnd do ro..ihzac1ón y ufoct1111<jad- ., 

En su aspecto po~rt1vo. son los quo reconoco la Const1tuc1ón Pol!t1c.i do lo~; Estados Unidos 
Mexicanos en el <:1rt 1o éll 24. 27 y 123 y los que recogen t:n las paclos, convenios 
1ntomac1onalos suscritos y r.it1flcados por México, como 1.:1 Declaración Univan,nl do los 
Derechos Humanos ( 1948 ) por la ONU y l.i Convención Amoncnna do Derechas Humanos 
(1969) do la OEA 

Para nuestro caso la dignidad do la person.""1 hurn:1n.1 queda onvuella y protegida en la 
Constltuc16n r..,ex1cana a lraves dt~ las gar;int1a~ 1nd1vHluales. sociales. politlC"'....:1s y 
Jurisdiccionales 

2.2 ANTECEDENTES DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS INOiGENAS EN LAS 
CONSTITUCIONES POLfTICAS DE MÉXICO 

En nuestro pals el tema de los derechos humanos ha estado presento en toda la ópoca do la 
conquista. destacando para ello los trabajos do la 1unta do Burgos de 1512, en los que se 
discutlan las garantlas encaminadas a un trato humano de los indios. 

La intorvonc16n del Papa P<:1blo 111 a travós do un documento que omitió a petición del pnmer 
obispo de Tlaxcala, en el que se reconoco quo los indios no pueden ser opnm1dos, pnvados de 
su libertad, y do la posesión do sus bienes y prohibo quo se los reduzca a servidumbre. 

No pueden quedar sin mencionar los esfuerzas de Bartolomó do las Casas en su lucha en 
pro de los indios, ~cuyas ideas expresa en el -memorial- (1562-1563) en el que condena la 
conquista, la guerra, la v1olcnc1a, la opresión y 1ust1rica la rebelfón de los indlgenas. 
defendiendo la dignidad. libertad o igualdad entre los 1nd1os- t> 

• Agu1l.ar CuC"'lo.11.'i, :\fo1¡.:do1kn.::i :\f.1nuo1I dc ( -,.f'Ol<'.ll.1<:1nn <'"R llrrc~lu>' lluni."1nn, J_n.,,ctia~-Apr<'"m.h.r~Jc .. Font1;1Clón 
Méxu:o J9QJ. P•¡.: 17 

• A~u1lu !\-fag~Lilcn.l r.t.anu-11 <le ( -1p-1c11-1~1•>r1 d,,- Pcrcdu ... Jlurn.anu"' 1·11,cl'\arv:.1- Aprt'"ndl.Z..:lJC"- Fnnn.::ic1on :\tt·111co ¡•JC)J 
r .. g 27 
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Cabe mcnc1onnr t.'.lmbn'm a las leyos nuovas do Indias formuladas por Carlos V donde so 
mandaron prohibir los repart1m1ontos y l.ns oncom1nndas 

En la otapa do la lndepondonc1a M1guul H1do1go luchó por la abollc1ón do la esclavitud o 
1mc1ó ot camino do una roforrna soc1ill. tratando do eliminar lil!i d1furonc1ns rac1alos existentes 
en nuestro país Asimismo Jasó Maria Morelos luchó por la m1sm¿i causa quo Hidalgo. croando 
los scnt1m1cntos do la nación dondu con~>1gna la protección dP los df~H~chos fundamontalos dol 
ser humano corno son la libortad, l<i igualdad y la sugundad r.ntro lo~ mexicanos 

La preocupación du los derechos humanos en nuo!>tro pai~ hit sido c.onstanto 
demostrflndolo asl la 1nserc1ó11 do 1!stos nn las d1~t1nt.1:> Cnnst1tuc1ones quu nos han roq1do 
incluyendo In v1gento 

Antes de nuustra Const1tuc16n nctual (1917) sP h<'ln olaborado d1vor!>as Const1tuc1ones quo 
contemplan los dorochos hurnnnos. Evidencia de ello son l;is Const1tuc1onos do 1812, 1a de 
Apatz1ngan en 1814, la Const1tuc1011 dH 1824. la Constrtuc16n de 1857, hasta llegar a la de 1017 
que nos ngc y os la pnrnora en el niundo que tntroduJo un conton1do social 

Cabe menc1onnr tarnb1C""l que Est..idos Unidos reprosenta para el const1tuc1onal1srno la 
codificación y ng1dez dP-1 derecho const1tuc1onal histónco PlH~s fue nn nortearnórica donde so 
fundió, por dcc1r10 así. l.:i teori;-i frnncc~.a con la pr.'lct1ca mnlf~5.'.l Srn Pmbargo. no hn sido In 
Const1tuc1ón Estadoun1dt!nse muy explicita en lo que !>P refiero a la dnctarac16n de los 
derechos de los hon1brcs, la llbcrtnd do ó!:.tos y el reqHll~n de derecho. ya existentes de hecho 
antes de qun uparccmr.;:i ilquclla. Sin emb<1rgo, ap;irPcu•ron con l;i Const1tuc1ón de los Estados 
Unidos la idea de un gobierno reprosentat1vo y popul~H. 1~1 teori.1 de un poder constituyente. la 
doctnna de la supremac1a conslltuc1onal y el pnnc1p10 d~~ qlJ1? 1~1 dr"rf!Chc e~~ <~I fundamrnto y el 
fm de toda o~gamzac16n político social Oc d1c.hn c.'.1rta fund;irncntal han d<"J despr•Jndcrsf:' 
pues. vanos princ1p1os orqó.n1cos. bfls1co3 en la 1~voluc1on del conslltuc1on;Jl1smo modí"!rno QU(! 
trascendieron il otras 1.,t1tudes y a otros pueblos 

4 

La Constitución Espanola do Cádiz do '1812 

Fue 1urada en la Nueva España f!I 30 do Sopt1ernbre del mismo año Aunquo no tuvo una 
declaración do derechos hum.anos. se t!ncuentr~1n en ella .11o:._¡uno~ derechas en las garantí3s 
dentro del proceso penal en el art V de Adm1rnstrac1ón d~ Justicia Donde se proh1b16 la 
tortura, la pena de conf1scac16n y se consideró a la cárcel como un medio de sct]undad y no de 
tormento 

Constitución do 1814 

Es la pnmcra Const1tuc16n de México dictada en Apntzmgan el 22 do Octubre do '1814. 
denominada ~Decreto Const1tuc1onal pnra la Libertad de la Aménca f\.1ex1cana~ Esta 
Constituc16n estti inspirada en las ideas de la Rcvoluc1ón Francesa y on las declarac1oncs de 
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los ·derechos del hombro y dol c1udad.:mo- 17B!l y la do 1793. En oata Obra inspirada por ol 
siervo do In Nación • t~"lmb1ón contr1buyoron ·Rayón, L1coaga. Vordusco, Bustamanto. Coss, 
Ourntan¡i Roo. Murguia y Horrura, qu1onos redactaron vanns d1spos1cionos dol derecho 
Constitucionar " . 

Contiono las n1ñs 1n1portanro!> rlt•Clilrac1nnos nn dorocho~ hum.'.lnos que se hilyi1n dado en 
México. como I~• •!]UaJcJad. f.i se~¡:urid;id. la propuJda<1 y ra lrbertad quu 9enoran la folrcidad dol 
pueblo y de cnd.-=i uno de los c1udddannr> E~;to•; clerpctin'> St.• f~st1pul¡¡n en el C<lprtulo V d<.! la 
Const1tuc1on )' corn¡.:irende el Drt .:C.'4 <ll 40 

Tamb1ón se est.1!JJec1cron tin t!rla los derechos do 1;1 l(]u.nld;1rl anto la loy. garantla do 
aud1onc1a. pnnc:rp1n Lh~ le9alld;:1d . ri:arant1as d•.·I procc•so rH•nal . l1h1Jrtad dr! e)(prt•s1ón. l1bortad 
de imprenta, 1nv10!.t!J1l1dacl dol dnn11ciho. dorecho~> do prup1L•rfad. do posesrón aunquo es 
1mportanto soñnlar que os!O~i derf~chos luvinron v1oonc1a dúb1/ y fracc1onadn y no es sino hasta 
la const1tuc16n de 1857 dando rt~torn.-in gran fuor .. ~n 

La Constitución do 1824 

El 27 do Sept1omt,re de 1e:.'1 lds luerz.J~ m!:.uru•!ntes y el e¡erc110 v1nrnnal . ponen fin ¿1 la 
guerra y deciden que 1'~1ó)(ICo !:.ea mdep,.:ndmnto do Espar"la y ol 4 de Octuhro dn 1R24 so 
expido la primera Con~t1tuc1ón del f~1é•)(1Co lndepend1ontc con cartlclf!r Fedf"!ra/tsta En estn 
Const1luc16n no se <1a una dec!."1rac1ón de derechos humilnos. pero s1 Sl~ encuentran algunas 
garantias 1nd1v1dualP.!i rnferentcs al proct~so p11nal 

En lodo el cunst1tuc1on;il1~;mo nH!..o::icano f"?x1st0 un.:1 sol;i n1cncr6n n los 1nd1os o indígenas y 
esta data de la Ley fundament¡1I dn 1824. qu{! declaró en el art 50. que e!"'.tuhleci,J las 
facultades del Con~tt~~o Genoral y que ésll! !onia compctcnc1a parn arn~g!ar t.:I comcrc10 con 
las naciones e~tr.in¡ür<Js y nntro los d1forenlns Estados do la Fcdcrac1on y tnbus rln los 1nd10~. 

En 1835 so da un nolpo dr! Estado por partn dí!I órnano Leg1~.la1ivo. mh~grado por m1l1tantes 
del Pan1do Conservador (Cf!nfr.Jl1'..!as). y desconocen la Const1tuc.1ón de 1824 E)(p1dcn la 
Conshtuc16n Centralista de 183G. <iuc (!St;] 1nt<?grada por 7 Leyes Const1luc1onalos Lél pnmern 
dictada el 15 do D1c1ombrp dr~ 1833. fuo un;1 declaración de derechos hun1anos y obl1gac1on•:?s 
y deberes de los mexicanos E~.t;:1blccu)ndoso garanllil~· correspond1en1os al proccso penal. la 
forma en que deberían pract1c¡irso los cat(~oo. . las garantins do legalidad. la lrbertad de tr<'lns•to 
y de imprenta 

La Iglesia Católica rt?tomó poder. asl como In m1hc1a y las clases económicas mas 
poderosas; s~ rompió el pnnc1p10 do Sufragio Un1vcrs;il y se estab!oc1ó quo sólo podrlan votar 
aquellos que supieran loor y escnb1r 

• Jor~t!" .'.'l.to1dról.7n lh."rc~h"" ''u'""""~ 11 :-...,,.., .. J nlc>'1' .. ' :>.!c.,<1Lo1nu t.•n .. "''"'º"de la ~fu.lcn11.7..;ac1011 de !\.-fc,1co l:d 1t 
f-' (."E ~1é,ucu l'l"ll. P;1g 27 
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En 1841 se ostablaciaron las bases do Tacubaya en las cuales se convocó a un nuevo 
congreso para quo organizara a la Nación 

Después de dos proyectos quo fuoron presentados y do los cuales ninguno fue reconocido 
por el gobicmo, surgen el 12 do Jumo de 1643 "Las bases do organización polltica do la 
República l\.1ox1cana", quo significa un recrudoc1m1onto del róg1mon centralista y anuló la 
declarnción do dorochos humanos do 1836. Otro Congreso Const1tuyunto sancionó el Acta 
Const1tut1va y do Roformas el 18 de Mayo do 184 7. mod1anto t.hcha acta se puso on v1genc1a 
nuevamente la Const1tuc1ón du 1824 

El Acta de Reformas de 184 7 adquirió aran 1mportanc1a dob1do al art. 25. en la quu so 
establecieron las bases del 1u1c10 do amparo , do acuerdo a la Rforrnula OtoroR, que versa sobro 
los efectos relativos a la sentencia do <1mparo RLos tnbunalos de la Fcdorac1ón ampararan a 
cualquier habitante de la RepUbhca on el c1erc1c10 y conservación do los derechos que le 
concedan esta Const1tuc1ón y l<-1s Loyes Const1tuc1onalcs , contra todo ataque do los podores 
Log1slat1vo y E1ocut1vo . ya do la Federación. ya do los Estados; hm1tándoso dichos tribunales a 
impartir su protücc1ón en el caso particular sobro el quo verso el proceso. sin hacor ninguna 
declaración general respecto de la ley o del acto que lo mot1varo- 1

• 

La Constitución a mediados dol siglo XIX 

Constitución do 1657 

La Const1tuc16n de 1857. os producto del choque entro el Móx1co Colonial y el México 
Nuevo. consecuonc1a do lns ideas do los liberales y los conservadores Entre quienes 
pugnaban por el cambio . la igualdad, la dernocrac1a y quienes pretendían el retroceso . In 
represión. el pnv1leg10 y la ohgnrquia. En el seno del documento supremo do\ 57, se 
encontraba una de las más grandes mamfcstac1oncs sobro derechos del hombre. Por primera 
vez se elaboró un catálogo que contenla los derechos a que todo ser humano tenia acceso 

El ponso:trniento francós n finales del siglo XVIII. fue ol sustento en el que so basaron los 
diputados const1luyentes para profesar la doctnna do los derochos del hombro que fuo ta base 
de la Constitución. 

En su art. 1 ro. establece que los hombres son Umcos o iguales y se reunen y viven en 
sociedad. De la naturaleza humana y do las finalidades do la vida social, derivan los derechos 
naturales del hombre cuya base es la libertad ante la cual el estado debe detenerse e incluso la 
misma sociedad asegurando asi la libertad de cada hombre. 

·~1.:1drJro Jorgo:" r>.,.to:"chn .. lfuni.,m" El !"u""'' 1'.nfoquc :'l.tcxu:.:i.no L'n"' V1sion de la ?1.'lodcml.Zlld6n de ?>.ftx1co. Edn. F.C.E. 
!'l.t.,.1uco 1993 P.:1p Yi 
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El art. 7mo. establecla la libertad de imprenta; ·es inviolable la libertad de escribir y publicar 
escritos sobro cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura. 
ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más 
limites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. Los delitos do imprenta 
serán juzgados por un Jurado que califique el hecho y por otro que aplique la ley y designe la 
pena" 10 

_ 

El Congreso Const1tuyento tuvo que enfrentar puntos tan delicados corno la libertad de 
ense.,anza y la libertad de cultos. Debido a que so cons1de1aba pequdicaal la intervención de la 
Iglesia en matona educativa, se 1mp1d16 que tuviera el rnonopoho y so estableció el art. 3ro. que 
plantea que ·1a ensenanza es libro·. 

En cuanto a la hbortad do cultos los conservadores quedan que la relig'6n católica fuera la 
oficial. en tanto que los liberales no lo aceptaban y finalmente se establece el art. 123 que 
Indica lo siguiente ·correspondo oxclus1vamonte a los poderos Federales ejercer en materia de 
culto religioso y d1sc1plina extema, la intervención que designan las leyes. 

La Constitución do 1857 expresa una importante deciarac16n do derechos fundamentales del 
ser humano, la expresión llboral do la d1gmdad humana. La lectura cuidadosa de los debates y 
crónicas del Congreso Constituyente de 1856-1857 revela las distintas ocasiones en que los 
diputados se refinaron concretamente a los indigenas. a sus problemas y reivindicaciones. Las 
participaciones de Don Ignacio Ramlrez y Don León Guzmán son particulannente emotivas y 
descriptivas del sent1m1onto y convicciones del grupo radical. 

A pesar de los esfuerzos del Padre Gasso. quien reanuda la evangelización en la Sierra 
Tarahumara a principios del s191o, ninguna legislación protectora o tuteladora del indio se 
promulga durante el porfiriato. 

La ausencia de reglamentación respecto de los indlgenas y sus comunidades cupo 
perfectamente dentro de la lógica decimonónica de ponderar, por encima de todo, el principio 
formal de la igualdad de todos los ciudadanos y la abolición de fueros y legislaciones privativas. 

El Constltuclonallsmo Revolucionarlo 

Constitución da 1917 

El movimiento politico-social de 1910 recoge y reivindica las demandas de los pueblos 
lndlgenas. aunque ciertamente no acaba de darse una clara distinción entre campesinos e 
lndlgenas. Es indudable que el principal problema que encaraban las comunkJades indlgenas 
al inicio del movimiento annado era el de las tierras que hablan poseldo imnemorablemente y 
que, entre otras, la Ley de Desamortización de Manos Muertas expedk:Ja por Cornonfort en 
1856, habla afectado considerablemente. 

1•Madi'a7.o Jorge. OCTe'Chos lturnanos: El Nuevo Enfoque ~fc>1.1o;ano Una V1•1ón de la Modcrn~1ón de MCx1co. Edit. F.C.E. 
Mb1co 1993. Pig. 39 
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De esta suorto las ro1vind1cac1onos mdigonas fuoron incluidas on ol programa dol Plan do 
San Luis, más tardo on el Plan do Ayala y finalmonto, en la Ley Agraria do 1915 oxpod1da por 
el primer Jofo del EJerc1to Conslltuc1onahsta 

Para 1917 se croa la Const11uc1ón quo actuillmonto nos ngo, siendo la pnrnora Const1tuc1ón 
Social del mundo. puesto quo ncogo on su sono una sono do dorochos 1nsp1rndos on la 
Justicia social ol btonostar para los de~protcg1dos Establocmndo esto ponsarn1onto on el art. 
27 ( refcronto a la t1Prra ). en t:-1 cual sn ost;iblt~ce t¡Uf~ los nuclnoo; do población. qur1 dn hecho 
o por dorocho guardan el estado comunal. tondrtln capacidad para disfrutar en común las 
tierras. bosques y aguas que les portc-no.7c.-1n o que so lf~s haynn rosl1twdo o restituyeren 

El mov1m1onto politlco-soc1al tondria 1nmod1alas consecuonc1as respecto de las comun1dndos 
indígenas aunque no so les rcconociurn porsona11dad iur1d1ca en cuanto t.alf.?S ni so 
reivindicaran sus derechos. ni prurroga11vas. salvo en o1 <1spec10 prop1arncnhJ ilgrano 

Los const1tuyontos del 17 no pudaJron romper con el tahu do rufcnrse oxprosamento a los 
mdigenas, aunque para todos fue claro quo el tórn11no cornurndados Sf'J élpllcilba prec1sarnonte 
a los indlgcnas En ninguna otra partí! do l.i Const1tuc1ón hubo rnnnc1on directa o md1recta 
respecto do estos mox1canos. 

Antes del 28 de Enero de 1992. la Umca Leg1slac16n Fcdernl 1,11gnnte en m<1tcna 1ndigena fue 
la Loy quo creó el INI y so publicó en el Diana Oficial el 4 de 01c1nrnbrc de 1948 

El 1 O. de Junio de 1986 se exp1d10 un decreto del 01ccut1vo ciue reglamenta el art 7rno • do 
la c1tada Ley. y que tuvo por objeto estnblecer moc-1atidades cspec1f1c<1s de part1c1pac1ón de las 
comunidades en las acciones que el gobierno federal lleva a cabo 

El 2 de D1c1embro de 1988. el E1ecut1vo Federal ostablcc10 como instrumento pnv1loq1ado 
para ta cjecuc16n do la polit1ca social. El Programa Nac1onnl do Sohdandad. para procurar el 
bienestar de los mexicanos rnás pobres dentro do los cuales. desdo luego. se encuentran los 
indigenas. 

En el nivel local os relativamente poco lo que se ha legislado. sobresaliendo las reformas a 
la Constitución de Chiapas. mediante las que so reconocen y protegen a las comunidades 
indlgenas asentadas en el torntono del Estado 

Como puede observarse es rclat1vamento reciente 01 hecho de que a los 1ndlgenas se les 
considere corno talos dentro de las leyes. sm embargo. después de haber obtenido estos 
pequenos logros. la reforma al art. 27 que so da en 1992 viene a contrastar con ellos. pero 
este es un tema que se tratará en el s1gutente punto 

56 



2.2.1 ART. 4TO. Y 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

Garantias lndlvldualos y Soclalos 

Como ya sr. hólbla monc1on;ll1o a lo largo de usto tema los der<.Jchos humanos son 
conceptos quo no quedan en leoria srrnplo. sino que ostttn pl;ismados en documentos para que 
su cumpl1m1nnto son rr.<1lrnentn efoct1vo 

En nuestro pa1s los derechos hurn<Jnos están conton1plado5 on la Constitución mexicana. 
donde se los dononuna GL1rantias lnd1v1dun/os. conteon1pfando lamb1Cn las Garantías Sociales 

El pnmcr art es do gran 1mportanc1a porque ustab!eco la tgualdad entre los 1nd1v1duos quo 
por el solo hecho do sor personas tionon dort!Chos qun deben ser roconoc1dos, respetados y 
protegidos Estos derechos pertcmecen a todos sin d1~.11nc1ón alguna y sólo pueden 
suspenderse por lo establecido on el art 29 

Las Garantlas lndividualos contempl.in 4 dcn'!chos. ol derecho a Ja libertad. Igualdad, 
seguridad jurldlca y propiedad. El derecho a la igualdad se refiere a quo todos somos 
iguales . sin d1stmc1ón alguna anto la ley. Esta garantla se oncuontra estipulada en los art. 10. 
2o .• 4o., 120. y 130. La gnrnntia do libertad se localiza en los art 5o. 60, 7o. Do. 100. 110 y 
240 y aseguran la pos1bd1d.:id do que todos desarrollemos nuestras capacidades en todos los 
aspectos de nuestra vida La gnranlla do seguridad ¡urld1ca se eslabtoce en los art Bo. 130. 
140, 150. 160. 170. 1Bo, 190. 200. 210, 220 y 230 y so refiernn a los roqu1srtos que deben do 
cumplir las autondades en su ac1uac1ón frcmto al ciudadano La do propJodad so refiere al 
derecho que todos tenemos en cuanto a la propiedad publica. prrvada y socl<'ll y so encuentra 
estipulada en el art 27 const1tuc1onal. 

Las Garantfas SocJalos son derechos 1nsp1rados en el 1düal do la ¡ust1c1.a social ·dar más a 
los que menos tienen~ y se encuentra estipulado en los art 3o. 4o. 5o. 270. y 123. 
Esencialmente en el art 123 y 27 que se refieren a la clase traba¡adora y campesina Cabe 
mencionar que los art. 250, 260 y 280 se refieren a In roctoria ~conóm1ca del Est.:ldo y se 
contemplan dentro de las garantias socia/os En tanto que el art. 290 se refiero a la suspensión 
de garantlas 

Como ya so ha mencionado antenormento la lucha por los derechos humanos en nuestro 
pais surgo desdo la época de la Colonia lograndose plasmar on las diversas Const1tuc1ones 
que nos han regido. La mqumtud do pugnar por una vida justa y digna emerge precisamente 
por las cond1c1ones inhumanas en que vrvlan los indígenas de México, logr<.':lndoso esto a través 
de la intervención de grandes hombres como: Sarto/omC do las Casas. Vasco de Ouiroga. 
Miguel Hidalgo. José Maria Morelos y Pavón. entre otros Asi como de la propia sociedad que 
ha luchado y se ha organizado para alcanzar sus ideales ·La igualdad y la libertad entre los 
hombresw. Expresándose este pensamiento en la Constitución de 1917, dando se introduce un 
contenido social para apoyar a las clases mas dosprotegrdas como: la clase trabajadora on su 
art. 123 y los campesinos que lucharon por tierra y libertad en el art 27. Sin embargo, esta 
Constitución sólo les reconoció a los 1ndigenas sus derechos a la restitución y confirmación de 
tierras comunales, sin reconocer aún su derecho a la diferencia 
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El 6 de Enoro do 1992 ol ox - presidente Salinas do Gortari roforma el art. 27. bajo ol 
pretexto do ·dar más ¡ust1cia y hbortad para el campesino mox1c.ano·. Elevando a rango 
conshtuctonul las lormas do prop1odad OJ1dal y comunal do la tierra. ·Fortalece la capacjdad do 
deslc16n do n¡1dos y cornurud;ides. garantizando su l1bort.ad do asoc1<'1c16n. y los derochos 
sobro su p¡¡rcoln- So protege la 1ntcgndad torntonaJ do los pueblos indlgonas y so fortalor...(1 In 
vida en cornun1dad dfl los 011c1os y comumdadf!!i { do acuerdo a la Loy Ro9lamontaria dol art 
.ito ) Se regula pJ ;iprnvf~cham1f•nto nn las tnirra~ de uso comun de 011dos y comun1dados y se 
pron1uevo su des<1rrollo para olovar ol n1vn/ do vuJa do sus pobladoras Se fortnlecon los 
dcuochos del -.~¡rdaf¡1no sohrP ~u pnrcola, !J.~r.1nt1~ancJo ~u libertad y oslabloc1endo los 
procod1rn1entos p.ira d..:irhi uso o 1r.in11tartn n otros CJ1datarros. So ostahh ... '"<:en las cond1c1onf!S 
para quo el nucleo c¡1d<1I pueda otorgar <JI nJJd;1lano f"~I dormn10 sobro su parcela. So eslablocon 
los Tnbunalos A!Jranos autónornos p.ira d1nmir las <.:Uf?sl1onos relacionadas con limrtn5. 
tenencia do l<I 11errn y resolución e.fo oxp<•dr<~nf(~S rPL"agados Culmina ol roparto agrario para 
revertir el n11111tund1smo St! manlr1•non los /lm1te5 c1e J¡¡ poqtJ•lt"la prop1odnd forestal, para lograr 
un aprovucham1enlo rac:1on.:-il do los bosques Se f>t:1rmll1t;'t la part1c1pac1ón do las sociedades 
civiles y n1erc..Jnt1h~s t~n t~I campo. a¡ust.lndo~HJ d los hm1ln~; d~ la pequnt'la pmp1odad 1ndrv1du<1J 
Se suman a la noncultur.a las den1tts acl1v1dades íl..Jtalt~s como área~ a lns que deben 
encam1nnrso las ac~ront.>~· dn forn,~nlo y <les;irrollo 

Sin embargo. y corno puede obsen.t.Jrso, osta roforrna qun hizo S<1/1nas do Gortan al art. 27 
muy lejos do benef1c1<1r a /.ns cornun1dados 1nd1genas vino ¡1 pequd1car1as en vnnos aspectos. 
pues al e¡1do lo afeclú con!>Jdurahlemonl•.:! ya que !>U lürTnrnó con el roparto agrano ( esl1pulado 
on /;:i Const1tuc1ón c:n fas fracc X.XI.XII.XIII qu<~ <11con dnrr~udCJs ). t¡1mb1(!n so vio agredida la 
rocuperac1ón y proleccion nf1Jct1va a sus torr11tonos y sólo ~·º mant1e11c l.J oxpn::.ip1ac1ón do 
caráctor putll1co { )'..J qu.~ ;il no e ... 1s:1r ni reparto anrano ya no hay P.xproprac16n do tipo social ). 
desaparoct~ ul ~ Cl~rt1f1c;1do CTf' rn<.Jfu<:t.-,bdrdad~ que p~rrn11la nmp<Jraso ante una exproprac1ón 
Con lo que n~specta .> prüserv..ir Ja mtegnd.:id de 1.1!. t1orr<1s 1nd1gonas que so rnonc1ona C'l In 
nueva Ley. s.n rnd1c.-i qun us un dcrPc..tio <HJr<1no e~.pf!Clfico ost1pul.-ido on l.:i trace VI del art 27 
sin embargo. lci nueva Ley no regl.imenló l~~.rn mztndato const1tuc1onaJ Por ol contrano el <Jrt 
106 de fa Ley agraria remite a la regr;imnntac1ón de los dr.rechos <Jgranos indígenas a la ley 
reglarnontana do/ ar1 410 • regl.Jmentac1ón que aun no ox1st<"~. creando de f"?Stil forma una 
s1tuac16n de aparento vacio 1und1co para la prolección de los derochos indigonus. quu so hiln 
aprovechado en contra do ellos 

Fina/mento se obscrvil Que con las reformas a esto art. se violó el espintu y /a letra del 
Convenio 169 y el gob1urno no cun1pl1ó su con1prom1s.o contraido al firmar este convenro_ Sin 
embargo. on la actualrdad se ha logrado reformar nuestra Carta Magna, la cual ha reconocido 
que on México existen vanas culturas, por lo quo o/ 28 de Enero de 1992, on el 01ano Ofic:Ja/ do 
la Federación aparece el decreto por ef quo so retorrnR el art 4to. Const1tuc1onal, o/ cual dice 
NLa nación mexicana tmno una compos1c1ón pluncultural !;UStontada angina/mente en sus 
pueblos indígenas. La ley protcgera y promoverá P.f des:lrro/lo do sus lenguas, culturas, usos y 
costumbres. recursos y form<1s especificas dü organ1znción social y garant1z<1rá a sus 
integrantes el efAct1vo acceso .t l.'.l Junsd1cc1ón del Estado, on los ¡wc1os y proced1m1entos 
agranos en Que aquellos sean parto, se tornarán en cuonta sus pract1cns y costumbres jurldicas 
en los términos en que eslablezca la ley 
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Nunca en tod;J Id hrslort:i de nuostro consflluc1onnhsmo se habiu hocho lal reconoc1miento e 
impulsado dn forma tan doc1d1d.1 una ronovndorn y n1odurn¡i pollrica indigonrsta. En ofccto 
Mé)(iCO ha HCoplacfo quo ex1slnrl pu•~blos 1nd1as. QUlf"?nns al sor d1fornnlos ni rosto do los 
mexicanos. t1nnon c1Prechus c11h~rcnles quo doben prolt!flí.!'r y fortalecer o!;H::i drforunc10.1s. Por lo 
quo so les han reconucido c1tJrl'ctios ·~~.pecifico~ como pu1!f·iln'.> 1ndi~Jr!niJ~'-- ya l.jU(.!' anlr!S a estos 
puctJ/os 1nrJ1os no ~.e lt·~· h.1h1.1 r{•c;onocujn con10 f.J/ Sin nrnbar~~o. fa-; lt!yfls r1el pal•, ostt1n 
camb1ando par;1 n""!conoc0r f'SO':. (j;:•r<1ct1os tnl1iq1•n•1-,; fTl<lfflhc..:1ndn p.:-tta t•lkJ 1~1 .1rl 410 
Consfltuc1on.1I. t·I cu.11 .ic .. 1tJ.Jmu'.. <1•! 1.:1_•r 

·cnbn SL•r'laJ;1r qui.• ••I <H1 4To '-''> r:on~ordt!rado con10 PI que consac::.1ra los (frnnchos so<:ralr~~¡ de 
grupos ospt•c1f1cns .• iunqut! r>n al~;tJrllJ~ <1spr!cf11~. os insuficionto la inclusión on osto 
apartado do los dorochos cultur.a/os do los pueblos indigonas" '' Sobre todo por In 
reforma al .irt 27 qu•~ y,1 so t_•-.pl.co anh:r1orrnenl1! r-.-11t;1 tod.-11,1í.:-t qur! sr• h••l)a unn lt!Y 
reglament.:Jrr<1 dt.'I .ir! -i:n ~1endo nPc1!~>an.1 p<Jr;i prt•c1•;¡1r 01:1•. ;1 (h•t.1llf' ~.(J!Jf!! la hirma df? 
cómo esta ley ~o v.i d aplicar . .-1~.1 cornu dn las i"HJlonrL:1dr•s qur~ <!n concrr~To dl'bf:ran d1~ r::umplir 
lo quo en ell.1 St! P!>t<.•!>ft.•.:c~1 

Los dr!rt?cho ... (~•.•fo" 1n•l•q1~n,1•,,, /,1·, 1~u.d1·~. n¡¡~. ti .. nin-.:; 1>»!:1do U!f1n1!ndo son un l!!m•1 qut""! 
tr<.Jtaren10~ n1;1s dd1!l<1nte, por lo qlJ•~ d<1r1:rn(l!-> p.i~u <JI ,1r1.il1:.1'. r1r~ lo~. 1n~.tnun<!llto~. y trillados 
dü derechos hum,1110.S ('fl m<1{1.'f/.I 1nc11ql!tl~I qtH! r~tt·xlCCl tld f1rn1.JdO y (jn /O!; CU.llt!S Sf? ha 
dcnvildo el art ..;10 Con~;t1!ur"1 ... n-ii 

2.3 INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

Una s11uac1on ¡ur1d1c;i quo <;1! c11~.!irl<JU1J y sobrp~~;tlí! en J;1 •1ctuahcJac1 e-; f~I 1n1pacto qUf'J los 
dorochos hun1anos e¡nrcreron '.,.O~Jr(' los orden;1ml(~nfo'.~ ¡ur1d1co~; [""! dorpcho 1nternac1onc1I 
progreso a grandes pasos. el.:üJurando lr<1tt1dos rnlr.rn.-ic1nnale~; qtJo obl1oan n /os pniS•-~s 

inmersos a rt!."111:<1r1os Con ILJ~> v1nl.1c1rH1'~~. que Sf! hcJn cometrdo y sr! corneh!n aun Pn el Tercer 
mundo exigen la v1<J•!nr:1<1 irrf!stnct.i dt! estos derechos. 

Los d•~rechos humanos tuJnt!n qr;1ncjes f;1r:•~tas pntrn las quo du:o.tac.an las s1gu1en!t~S. '» 

- La fifosofia do Jos dorochos humanos. :son los prznc1p10<; vertebrales quü //ev;uon a los 
hombres a defender a las pnr~onas sunplumcnto por f!I hecho dn ser hombros. y sm otra 
consrdcrQc1ón qur.> t~!->a El on9c'1 de la frlosof1.::1 do los dorochos humano~ t1one muchas 
rad1cac1onos y la acornp.:ir'l;in toc!as la!-. fdosofias hurnanrst;is 

- El dorocho do los dorochos humanos, trata de los esfuerzos normativos que la 
comunrdild rntcrn.::1c1onal y los Estados Nilcronafes hiln rülac1onado en pos do una pos1tivizac16n 
de estas garanfi<.Js y pnncrn1os 

"Lo\ !J<"u·d1e1~ 1 ul!:ir..>I<-, ,J.-¡,,~ l'ud'I'" !n,ll .. ,.,,.,, < """~'"" :".->'-•PnJI d ... • Ju,1¡.._, .. l'.uJ le>'- 1•u..t·11u .. JiuJiu, ,k .'-!•"'' .. '' .'-!.._.,.,.._., 
r.>.:ruhr" 9 

'' fferr.,ndorf, f IJll1<·! 1 / )<'f<•'-h<" lfuruJn••'' \. r. ,.,.,,,.l ( "c>Oll'-l<>fl S<1..:1unal de J>en:•..:ho" llun1.011no" ~tt-,1,:.1I<>•>1 f'.l}: M.l 
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- La dJsclpllna do los dorochos humanos, trata do las distintas formas do la act1v1dad 
intelectual. quo l1ondon a s1stümat12".ar , profund1Lar. mn¡orar y ordonar la doctrina de los 
derechos humanos 

- La politlca do los dorochos humanos • os ul con1unlo do osfunr:os norn1at1vos, pollt1cos y 
sociales qun tienden n rno¡orar la !>1luac1ón concH~tL.1 dn tus dorochns humanos nn c.-ida pal~ 

- Las onorglas lnformalos on pos do los dorochos humanos. tr;it,-i dn unn suma d~ 
osfuerzos 1norr}·ln1cos r1~v1sl.1~. ¡1u!Jl1c.:.ic1un1~s rTJenore~. ~um1nanos, coloqu1os, mesrts 
redondas, conferenc1.1s. c,Jtndra~;. programas du leluv1s1ón y rndto. También se rP.n1stra un 
fuerte trab.-iio anto nulondadcs legislativas y adm1n1strnlivas. con ol ob1ehvo do promovnr 
reformas normativas o act1v1dades concretas do IO!i ór~F1nos e¡ecut1vos 

- Las conductas polltlcas lntornaclonalos. tratan de las actitudes que sobro los derur:hos 
humanos tomiln los ónJ.-inos 1nh~rn<1c1onalns como. las Nac1onos Unidas, l<t UNESCO, la 
Organ1znc1ón de Esl;H1os Amt!nc.:ino~.. la Cornun1ddd Económica Europc.::1. el Instituto 
lnternmencano de Derechos HurniJnos. etc Esto~• Org.:trnsmos suelen 1nf1u1r doc1s1vamente en 
las pol,t1cas n;1CK>nale~• y en 1;1 d1fus1ón íle problf~ma~; y c::;nluc1ones altc-mat1vas. illnntando 
grupa~ de traha¡o. f1n;1nc1;1ndo <1ct11.11cj,1LJes, prornov1t~ndo 1nvc~.t1g;1c1one:> y publ1c.ac1onos. etc. 

A partir do las facntas 7;i ~,(~~aladas expJ1caren1os tos m:1s 1rnportantes documentos y 
convenios norn1at1vo<; il n1\, el internac1ona1 que re~]Uliln lo!; dcrt~chos humano-> en AmCnca 
Asimismo 1nd1care1nos los ~e1s tratados que h.an sido firmados por P..1éx1co 

- Declaración Uni·,,.ersal de los Derechos Humanos (ONU 1 Ct48 ) 
- Pacto lnternac1onnl do Oeruchos C11.11les y Pol1t1cos ( Ot'JU 19GG ) 
- Pacto lnternac1onnJ de Derechos Económicos. Soc1.:lles y Culturnlns (ONU 1966) 
- Deciarac1ón Americano do los Derechos y Deberes del Hombre ( OEA 1948 ) 
- Convención Amencana sobro Derechos Hum.-inos ( OEA 1969 ) 
- Convenio 1 GO ( OIT 1990 ) 

Los s1gu1entes tratados no han sido firmados por f..1·~x1co. pero so har<l mención do ollas por 
su gran relevancia 

- La Convención para la Prevención y la sanción del Delito de Gonoc1d10 ( ONU 1948 ) 
- La Convención Suplementaria sobre la abolictón de la t!SCJ<.Jv1tud, la Trata de Esclavos y 

las Instituciones y Prtlct1cas An¡¡log.1s a la Esclavitud (ONU 1956) 
- Convención Internacional sobre la Ehminación de todas las formas do D1scnminac1ón 

Racial ( ONU 1965 ) 
- Convención relativa a la Lucha contril lns d1scnrn1nac1oncs en la esfera de la enscnanza 

(ONU 1960) 

2.3.1 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU) 

El avance en el rcconoc1m1ento y on la tutela do los derechos humanos. desde mediados de 
este siglo. ha dejado de ser s1mplemonte un problema que incumbe a cada Estado. Por el 
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contrario a partir do 1945. torminada la sugunda auorrr1 mundial. ol proceso de 
intemacionallzaclOn do los derechos humanos so ha dosarrollado de manora particular. Do la 
misma forma. do un dorocho 1ntornac1onal clásico so transita cada vez hacia un derecho 
internacional nuovo. en quo ya no son exclus1vamonto los Estados, sino también ahora los 
individuos los 11tulares do dorochos y obllgacionos 

Cuando surge la ONU suscribo una cartn el 24 do Octubre do 1 045 en San Frnnc1sco. 
Cahfomia. razón por In cual tamb1t~n ~o lo conoc:o como ·carta du San Francisca·. v1ono a snr el 
documento conslituhvo de la Orgamzac1on do las Nnc1ones Un.das. cuyo5 obJot1vos pnnc1patns 
son·º 

a)Protogor di gónoro humano del -,zote de l;:i guerra. mod1anto ol fortalcc1m1onto do la paz 
universal y el mantcmm1onto do iú sogundad 1ntumac1onat 

b)Generar cond1cionos propicias pnrn el respeto y cumpl1m1ento dn las obhgac1onos 
establecidas en los convenios 1nternac1onalos, para asogurar la justicia. la igualdad do 
derechos y la aulodt"?term1nac16n de los pueblos. 

c) Promover el respeto universal a los derechos hum4-inos y n las libertados fundamentales 
do todos. sin d1st1nc16n nlauna por motivos do ra.zn. sn•o. rel1g1ón, 1d1omn. nsl como In 
efectividad de tates dtuechos y libertades 

d)lmputsar la elevación do los nrvclos du vida para lograr ol progreso social. sin detrimento 
do la llbortad. 

e)Promover los vinculas de amistad entre las naciones para lograr la cooperac10n 
internacional. como punlo do partida pnra la solución do los problomas intemac1on<lles. 

En la Carta do la ONU hay vanos art. que podrian aplicarse para la solución de los 
problemas fundamentales de las poblac1onos mdigenas, aunque se rofioron a todos los seres 
humanos sin distinción 

El art. 1 inciso 3, se refiere a los propósitos y pnnc1pios do las N;ic1onos Unidas y dice 
-realizar la cooperación 1ntornac1onaf en la solución do los problemas internacionales rle 
carácter econ6m1co. social, cultural o humamtano y en el desarrollo y estimulo del respeto a los 
derechos humanos y a las libertades fundan,cntatcs do todos. sm hacer d1st1nc16n por motivos 
de raza, sexo. idioma o rellg16n~ 

Por su parto el art. 13 dice· 

La asambloo General promoverá estudios y hara recomendaciones para los finos 
siguientes: 

b. Fomentar la cooperación internacional en materia de carécter econ6m1co, social. cultural. 
educativo y sanitario y ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las libertades de 
todos, sin hacer d1stinc16n. por motivos do raza, sexo, 1d1oma o rel1g16n 

El Cap1lulo 1 X do la Carta se refiere a la cooperación 1nternac1onal, económica y social y en 
su art. 55 indica: 

1'M.;1Jr.a.:a. Jorge flt"IO:t.hu'> llu1n .. n<>'> 1 1 ~ .... ~,, 1 n!t><¡uc ~f.- ... ,~ .. n" t:n;¡ \:1'>1nn dt" l.1 '\lo,io:nu.-o1c1<1n .le ~f<""-K<' l·1l1f F l. I 
Mexico 1993. Poi~ 2~ 
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c. El respeto un1vers.nl a los dorochos humanos y a las hbortados fundnmcntalos de todos. 
sin hacer d1stinc16n por motivos do raza. sexo. 1d1oma o rcl1g1ón y lil efect1v1dnd de tales 
derechos y libertades 

El cap. XI de la Cart¡¡ h.:ico una declnrac1ón a ~territorios no autónomos~ en su art 73 y dice. 

Los miembros de !.is N<1c1ones Unidas que tengan o asuman la rusponsab1lldad do 
administrar ten1tonos cuyos pueblos no hayan alcanLado todavla la plenitud del gob1emo 
propio. reconocen el pnnc1p10 de quo los mlcrc~cs u., los hab1tanto~ de t!SOS territorios ostan 
por encima de todo. aceptan como un cargo sagrndo la obligar.1ón do promover en todo lo 
posible. dentro del sistema de paz y do segundad 1nlt?mac1onalcs. establecido por esta Carta. 
el bienestar de los hab1lantcs de esos tcrntonos y asimismo so obligan a 

a) asegurar con el debido respeto. a la cullura do los puoblos respectivos, su adolanto 
poli!lco, ocon6m1co, social y educativo el 1usto trat<1m1ento do dichos pueblos y su 
protección contra todo abuso 

b) a desarroll<tr el gobierno propio. a tomar deb1damonle nn cuonta las aspiraciones 
politicas do los pueblos y ayuc1.:irlos en el desonvolv1m1cnto progresivo de sus libros. 
1nst1tuc1oncs pollt1cas do ncuürdo con las crrcunstancws C$pec1alcs de cada terntor10. 
de sus pueblos y de sus distintos Grados de adelanto 

S1 bien la cartJ no hace refcrcnc1<.1 directa a las poblilc1ones 1nd1genas. los d1forentes 
órganos do la ONU y pnrt1cularn1ente la Asamblea G•~ncr<:1I y el Conso10 Económico y Social 
( ECOSOC ). han abord<1do desde d1stmtos .'lngulos l.n -cue!".tlón mdigcna-

Los instrumentos 1nternnc1onalcs que mostraremos <.1 continuación no se refieren 
directamente a las -pobtac1oncs 1ndlgenas-. sm ümbargo, si les nlafle, puesto quo 
personas son bonofic1anas do todos los derechos conlen1dos en todos los instrumentos 

Declaración Universal do Dorochos Huma.nos 

Fue adoptada por l;:i asamblea General do tas Naciones Unidas y proclamada en Paris el 1 O 
de 01c1embre de 1948, esta declaración Vtf?ne a vertebrar el sistema de Derechos Humanos de 
la comunidad 1nternac1onat. basado en el reconocimiento de tales derechos que pueden 
resumirse en los siguientes: derecho a la vida. a la libertad personal, a la libertad de 
pensamiento, a la libertad do conc1onc1a. a la hberti3d de rel1g1ón. a la hbortad de reunión. a la 
libertad do asoc1ac1ón. de circulación. de trabajo. de igualdad ante la ley. a la segundad fis1ca y 
juridica, a contraer matnmorno y fundar una familia. a la vida privada. a la propiedad. a una 
nacionahdad. derecho de asilo. derecho de part1c1par en el gobierno, a acceder a las funciones 
públicas. al trabaio. al descanso. a la educación, a un nrvel de vida adecuado y a la segundad 
social 

Vanos de sus articulas tienen especial relevancia para la problcmtlt1ca de las poblaciones 
1ndigenas· 

Art 1 ·Todos los seres humanos nacen hbrcs e iguales en dtgnrdad y derechos y, dotados 
como esttln en rnzón y conc1encta. deben comportarse fraternalmente los unos con los 
otros 

62 



Art. 2: 1. Toda porsona tmno todos los dnrochos y llbort.;idos proclamados en ost.a 
Declaración sin d1sllnc1ón alguna do raza. color. soxo. 1d1oma, rnhg1ón, opinión polit1ca o do 
cualqu1or otra indolo. ongon nacional o social, pos1c1ón econúm1ca, n.ac1mronto o cualquier 
otra cond1c1ón 
Art. 4: Nad10 está somütido n osclav11ud n1 a serv1dumbro; la o!iCl<1v1tud y la trata df! osclavos 
están proh1b1das nn todas sus form;1s 
Art. 7. Todos s.on 1qualus anto J.1 l(!Y y t1enf~n. sin tfrst1nc1ón, chnocho a 1qu<1I protocc1ón do la 
ley Todos l1enen (h!rectiu a HlU<ll proh:cc1ón conlra tol1a d1scrirn1n.1c1ón y contra tn<1;1 
provoc.ic1on ..J !di (l1!icrin11n.1c1on 
Art. 17: 1 Toda pt!r~ona t1onn dnn!cho .i la prup1od.1d. il 1;1 1nd1v1du.:1hrlild y a la coloct1vtdild 
Art. 26 3. Los p.idr1!~;. lendran dnrr)cho pr1!ferento a esco~v.:r PI l1po cfn Pduc:ictón que h;ihrtt 
do darso <i sus h1¡os 
Art 27 1 Toda persona flt~no d1..>recho a ton1.·ir pdr10 l1bn~nl(!nlo en l.i vida cultural de lil 
comunidad. a go.'"ar d1! /.is art1:s y p,_1rt1c1pLlr en .-J proc:roso r:rt>nll11co y nn los beneficios que 
do ó/ rosultc>n 

La declaración universal de len> dert!Chos hun1;inos os fll 1nstrumpnto rntnrn;ic1onal pnnc1p<1/ y 
marco do íf!h:~renc1a nht1q;1tnrio p,1r.1 lo<> dPruchn~> dP l.1:; p()t)!.Jr1nnp•, 1nd1qpn.i~. 

Pacto lnto,.naclonal do Dor-ochos Clvllos y Politices 

La Asumblea GPnf~r;1I rlf~ la ONU adoptó el 1 O CÜ! 01c1prnhrl' <1t! 1 gG6 psle Pacto, quo entró 
en vigor hi1Sld el 2.3 do r.1arzo do 1~170 y hd s1c10 r,¡f1f1c.1l10 por se, Eo:;t~1dos En r.I sf~ dot:itlnn 
los derechos y;¡ cunt1~n1¡1tados por t,1 Dec!.irdc1ón Un1v1)r~.•1I dt) Derechos Humanos 

El art 1ro ns n.1unt1co ar Pacto lntnrn.tc1nnaJ d•! Derechos Económicos. Sociales y 
Culturales El art 27 se rufjorc a lds rrnnorias ótnic.ns y d1co "En los Estados en quo existan 
minarlas étnicas. reJ1n1os<is o tmqui~;;ticas. no se neg.-ir,'J <l lds person.ns quü pertenozc~""ln a 
dichas minorías el c.lcrccho qui""! te~. corrcspondf..' f..>n comun, con los dem#ts miembros do su 
grupo, a drstrutar de su propia curturit. il prote.scir. pr<lctwar su propia rellg16n y a emplear su 
propio 1diomil Este art es et que m<Jyor ff!h~v<lnC1.::i treno para las poblaciones rndígonas. de 
entro los pacto5 y diversas dcclarac1ones de la ONU, ;1unque no se reflor;-i dlfnctamonto a las 
minorías 1ndiacnas 

El Pacto lnto,.naclonal do Derechos Económicos, Sociales y Cultu,.alos 

Fue acept.;;1do por la Asamblea General de l;i Organ1::ic1ón de las Naciones Unidas el 16 do 
Diciembre de 196G, poro entro c-n v1gQr el 23 de M;irzo de 197G y h<i sido ratificado por 90 
Estados. 

El paclo refleja los derechos estipulados en l;:i Doclarac1ón Universal do derechos humanos, 
pero ha sido tnclwda una d1spos1crón fundnmental que no aparece en la Declaración: la que so 
refiere al derecno do libre dotormrnac16n do todos los pueblos y al disfruto y a la ullllzac16n 
plena y libro de sus nquozas y recursos naturales. El art 1 dice Todos los pueblos tienen el 
derecho do libro dctorminac1ón En virtud do este derecho ostab1cccn lrbremonte su cond1c1ón 
politica y proveen as1m1smo su desarrollo oconómrco. social y cullurnl 
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Para el logro do sus fines. todos los pl.mblos puodun disponer /1brcmonto de sus nquozas y 
recursos naturales. sin µurJu1cu) do las obllgélc1one!> qun donvan do la coopurac1ón oconóm1ca 
intemac1onal basado en u/ pnnc1p10 de hunufic10 rnciproco, asi como do/ durncho 1ntí!rnac1onal 
En n1ngUn caso podrla privars(? a un puoblo de sus propios medios do subs1stnnc1a 

Al igual que la Cart.1 do la ONU y la Decl¡¡rac1ón Universal df! Dnrochos Hum.inn<>. f~I art 2 
del Pacto drce 

Los Es!.tdos. partt>~ en PI rr1!"'>1>ntu P.1cto. ~e corT1proni·~len .i ~_F1~.-int1::ir í!I C!Jercic..10 dt! los 
dorochos qun en el so rinunc1.'"ln, sin d1scnmm.-1c1ón alguna por n1ol1vos dti raL;1, color. soxo. 
1d1oma. rel1q1ón, op1n1on pnl1!1ca o do otra indotu. on~;•!n nac1on.:il o ~ocral, po~.JCH)n 1~conom1cu. 

nac1m1ento -o cualqur<~r olra cond1c1on soc1;1I 

Por su p.Hlu ül ar1 3 d1cn 

Los Estados, partes t!n d prescnl<? Pdclo. se con1pron1oton a as<~gur<1r a los t1ombros y a las 
muieres igual litulo. a gozar do todos tos derechos econó1n1cus. ~oc1.ilt~s y culturales 
enunciados en et prosnnle pacto 

El art 13 so refiere a la cducac1on 

Art 13 1 Los Estados P.1rtcs en el presente Pacto reconocen el d1!rc<:ho do toda p1!rson.:i a 
ta uduc.:ic100 Convrenen en quu la educación debo orinntarso t1acia et plpno desilrro!lo de la 
pcrsonal:d;1d hun1an.'"l y del snnt1<10 de su dignidad. y debo fort.ilcccr L'I respeto por los 
derechos humanos y l<Js l1bortados fundamentales Convienen asimismo en que t.a educación 
debe capacitar a tod:is /ns personas p<.Jra p;irt1c1p;1r üfuctrv<imcnto en una soc1od<Jd l!bre. 
favorecer la comprensión, la 1orcranc1n y la amistad entre tod<Js las n;1c1onos. y entre lodos tos 
grupos raciales. ótn1cos o relrg1oscs, y promover las 01cln;1dadPs de l.:1~ Naciones Unidas en pro 
del manten1m1enlo de ta p<J;: 

El art. 15 abord<l el dorccho a la cultura. pero lo hile<: e:o:c!us1vamcnte en r.'!rn11nos 
ind1v1duales 

Con respc::~o ar .cirt 1 ro se plJn!ea una d1scu~1on bdstdnte cornpre¡LJ porque no e::o::1ste en la 
Carta de N.1cioncs Unidas. n1 en otros instrumentos la def1nic1on del h'!rm1no -pueblo- para 
determinar qu1ónos son los bcnef1c1anos del -derecho a la libre detcrm1nac1on-

Art. 15 1 Los Estados Parto en el presente Pacto re-conocen el clerccho do lada persona a: 

a) Part1c1par en la vida cullural 
b) Gozar de los bencf1c1os del progreso c1entifrco y de sus aplrcac1ones 
e) Benef1ciarso de la protección de los 1ntercsí!S morales y maff~nalP.s que lo correspondan 

por razón de las producc1onos c1cntíf1cas. l1tcranas o artisl1cas de que sea autora. 
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Art. 15: 2. Entro las mod1das en que los Estado5 Parto on ol presunta Pacto deberán adoptar 
para asegurar el pleno CJOtcic10 do esto derecho. f1gurarón las n<:cos<.trias para In conservación. 
el desnrrollo y la d1fus16n de la c1onc1a y la cultura 

Cuando los Estados persiguen polilicas integrac1omslas y as1m1lac1onistas cuyo ob¡ot1vo finnl 
es la desapanción do las culturas indlgonas, entonces puodo decirse que pruct1can el ntnoc1d10 
y violan el art. 15 

Art_ 25 se refiere a! c11~rt:cho dP los pucbl05 al d1~frute y util1zac16n do los recursos na~urafl:!S 
y de nuevo nos t:•ncontr<lmo5 con PI problema quo plantt~.1 la d,-~fmrción del tl-rmino WPuoblo· 

Art 25 Ninguna d1spos1c1ón del presento Pac:o dcberll mtf'rprC':arsu t:~n menoscabo del 
derecho mhcrento do todos los pueblos a d1:,frut;Jr y utdvar pion.o y l1br<"!monto sus riquezas y 
recursos naturales 

La Convonción Para La Provoclón y La Sanción Dol Dollto Do Gonocldio 

Fue aprobada en 1948 por 101 As.imblen Gcner;1I en su rPso1uc1ón 2GO A ( 111 ) Entró en vigor 
desde el 12 de Enero de 19~1 y t1a sido rnt1f1c.:ida por 97 Estados Et art 2 dice 

Se entiende por genoc1d10 cualqu1er<J de tos .:ictos n1enc1onados a continuación. perpetrados 
con la intención do destruir total o p.:irc1.1fmente. ~ un grupo nacionill, 6tnico. racial o religioso, 
como tal a) matnnzn de miembros del !Jrupo, b} lesión grav1? il l<J integridad física o mental de 
los miembros del gruµo. c) son1ct1m1ento 1n1t~nc.1on.:il del grupo n condrc1oncs de ex1stcmcw qun 
hayan de acarrear su dcstrucc1éin fi~1c<1. totill o p<1rc1al, dJ med1d<..1s dcst;n;idas a 1mpcd1r los 
nac1rr:1entos en el seno del grupo 

Se advierte que d1stmt;:ts v1ol<1c1oncs de lo!:> dtJrcchos humanos dn los 1ndigenas, 
denunciados por las Orgamz;lc1oncs. pueden ser tom,")das como delito de gcnocrd10 

La Convonción Suplemontarl.:i sobre la Abolición do la Esclavitud, la Trata do Esclavos 
y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud. 

Esta fue adoptada por una conferencia convocada por el ECOSOC en 195G y entró en 
vigor el 7 de Septiembre do 1957, ha sido ratificado por los Estados Se citó esta porque 
muchos pueblos indígenas de o!ras zon;;Js del mu~do se enfrentaban con problemas similares. 

(T~a!ado no fir~ac'o por t.1e,.-.co) 

65 



Convención lntornaclonnl Sobro la Ellmln¡i¡clón do Todas las Formas do 
Dlscrfmlnaclón Racial. 

Esta convención fuo adoptada por la Asé'tmb1oa General on su resolución 2106 A (XX) del 
21 do Oiciembro do 1965. entró en vigor el 4 de Enero do HlG9 y ha sido rat1fic.._-ida por 124 
Estados. En ol párrafo 1 del nrt. 1 d1ccr 

En la presente convención la exprnsión ·d1scnm1nac16n racial~ denotará toda d1st1nción. 
exclusión. rcstncc16n o prefcn~ncia has;id.:::i en motivos de raza, color. hna¡o. u ongen nacional o 
étnico quo longa por 0U1et1vo o por resultado anular o menoscabar ol reconocimionto goco o 
ejercicio, en cond1c1oncs do 1gu;;ilda(1 dn los derechos humanos y llbertadec; fundarnenlales en 
las esferas politica, econón11ca. ~acial. cultural o en cuaJqu1or otra •~sfer.:i d1_J la vida pUblica. 

(Tratado no l1tm<HIO por fl.1.-.,.,co) 

Convonclón Relativa a La Lucha contr&i las Dlscrlmlnaclonos en la Esfera do la 
Enseñanza { 1960 ) 

Esta Convención fue aprobada por la Conferencia do la Orgamzac16n de las Naciones 
Unidns pnr.~ la Educación. la C1enc1a y la Cultura (UNESCO} Los miembros de la UNESCO 
convienen en el art 5to de esta Convención que debe ~reconocerso a los miembros de las 
minarlas el derecho a eJercor las act1tudos docentes que le se<tn propias, entre ellas la de 
establecer y mantener oscucl.::Js y, segun la polit1c.-i de cadn Estado en matena de educación, 
empicar y ensenar su propio 1d1orna .. 

(Tratado no l11rn~Hlu poi t.1ú><•C.o) 

2.3.2 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) 

La Orgamzac1ón de Estados Americanos fue creada y adoptada su Carta durante la Novena 
Conferencia lnternacioni.JI Americana que se realizó en Bogott.i del 30 de Marzo al 2 de r~1ayo 
de 1948. 

Art 5: j) Los Estados Amrmcrlnos procl<1rnan los derechos fundamentales de la persona 
humana sin hacer d1slinc10n de raza. nacionalidad, credo o sexo. 
k) La unidad espiritual del Continente se basa en el respeto de la personalidad cultural de los 
paises americanos y demanda !.U estrecha coopcrac1ón en las altas finalidades de la cultura 
humana. 
Art. 29: Los Estados miembros estttn de acuerdo en la conveniencia do desarrollar su 
legislación social sobre las siguientes bases: 
a) Todos los seres humanos, sin d1st1nc1ón de raza. nacionalidad, sexo, credo o cond1c1on 
social. tienen el derecho de alcanzar su bienestar material y su desarrollo ospmtual en 
condiciones de libertad. d1gn1dad, igualdad de oportunidades y seguridad económica. 
Art. 30: b) El acceso a los cstudros superiores sera reconocido a todos. sin distinción d~! 
raza. nacionalidad. sexo, idioma, credo o condictón social 
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La Carta do /a OEA. d1spono en su art 74 la cronc16n de un ~consejo /nteramorlc....--ino 
CuUural ... que tendrtt las atnbuc1oncs s1gu1ontos 

e) promover la adopción do progr;1mas dn oducac16n fundamental adaptados il las 
neces1dados do todos los grupos do población do los pal sos amoncanos. 
d) promovor 1gualmnn10 la ;tdopc1ón dn proqramas ospuc1a/os do 1nstrucc1ón, oducac1ón y 
cultura para las ni.isas rndignn.:is do los paises amonc;1nos. 
e) cooporar a lil pro!t•cr.16n. corisPrv.Jr.1ón y aun1(_•nto dnl p<1lrimon10 cultural del contrnonto. 

La c1tadn novena confurenc1a <idflm.--1s do cro.--ir l.:.i OEA y adoptar su Carta adoptó la 
resolucrón XXX que us mt1s conocida como la -ooclarac1ón Amonc.-.na do los Derechos y 
Deberes del hombre- y la resoluc1on .XXIX que e!:. conocida c-;omo - La Carta lnloramcnc."lna do 
Garantlas Soc1alt~s- Tarnb1ún si~ ~·ncuentr.-1 1.1 Convonc1ón Amenc.-.na Sobro Dcrochos 
Humanos ( Pacto de S,in Jaso) 

La Carta lnteramenc.1na do G;ir;1nt1.:is Soc•o1l1!!o. •~s menos conocida en Amünca Latina que la 
Declaración de los Derechos del Hombre 

Declaración Americana do los Dorochos y Doboros dol Hombro 

Esta declaración fun ndopt.1d;-i durante la Novcn,t Confert~nc1a Internacional Amonc.ana 
celebrada en la Ciudad do Bogota, Colombw en 1!)48 

En contra part1rJa a 1.1 DUDH. as1 corno a los dos Pactos de 1<..1 ONU, l<l presento Occiaracaón 
es regional y no universo!. es doc1r. su :irnb110 do aplicación son los Estados Amencanos, los 
cuales han reconocido que los derechos oscnc1alcs del hombro no nacen. del hecho de sor 
ciudadano do detennrnado país. sino que tienen como fundamento los atnbutos de la persona 
humana 

Se establece que es un sistema rnic1al de protücc1ón du los estados amone.anos acorde a las 
c1rcunstanc1as sociales y ¡uridrcas que prevalecían en ese momento. poro que doberlan 
fortalecerse cada ve~ niás. a medida que las c1rcun5tanc1as lo permitan 

En la Ooclarac1on Americana de los derechos del HombrP. so encuentran los s1gu1cntos 
artículos: 

Art. 11: Todas las personas son 1gu<1les ante la ley y tienen los derechos y deberes 
consagrados en esta declarac16n sin d1st1ncrón do raza. sexo, 1d1oma. credo. n1 otra alguna. 
Art. XVII-Toda persona tu:!ne derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto 
de derecho y obl1gac1ones. y a gozar de los derechos c1v1les fundamentales. 

Por su parte en la Carta lntoramoricana de Garantias Sociales se dispone en el art_39 que: 

En los paises en dando ox1sta el problema de la población aborigen se adoptaran las 
medidas necesanas para prestar al indio prolecc1ón y as1stenc1a, amparándole la vrda. la 
libertad y la propiedad. defendiéndolo del extorrrnmo, resguardándolo de la opresión. y la 
explotación, protegiéndolo de la miseria y sum1n1strándo/e adecuada educación. 
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El Estado ojorcortl su tutolil paril preservar, promover y desarrollar el patrimonio do los indios 
o de sus tribus, y promoverá la oxplotac16n de sus riquezas naturales. industriales. extract1vas o 
cualquier otra fuente do rond1m1ento, procedontos do dicho patnmomo o relacionadas con éste. 
en el sentido dü .asegurnr, cuando sen oportuna lil en1Clnc1pac1ón ocon6m1ca de las 
agrupaciones autóctonas 

Deben crearsú 1nst1tuc1ones o ~1~rv1c1os P<"lrn la pro1occ16n de lo~ indio!:., y en pL.1rt1cular para 
hacer r0spotilr sus tierras, re¿1!1:;:H su posnsion por los mismos y t!v•tar la 1nvn51ón do tales 
tierras por parte de extraño~> 

Finalmente 1a Convención Amodca.na sobro Dorochos Humanos( Pacto do San .Jasó). 
so firmó en snn Jaso do Costa R1c.'"l el 22 de Noviembre de 1~G'). por lo cual íC)C1bE! t!I nombre 
do pacto de San Jos.e 

Esta Convención v1eno <, tort:ilcccr lo.s princ1p10~• consaqrados dü manern 1n1c1al en la 
Oeclarncrón Americana de los Derechos y D<:beres c1e1 t-io~brr~. comproincto a los Estados 
firmantes a crear sistemas dn µrotecc1ón dt> !os don?cho~_. fundanient..llos en !:.U log1slac16n 
interna Como ya d1¡1mos estatllf~C'" !O'.> di!P,chn.-, rl1> l,1 pt>~~.ona hurn,1n;1 

2.3.3 ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 

L.:1 Organr:ac16n lnternac1on<1l del Trat>a¡o OIT es un organismo que es miembro de la 
Organ;;:ac1ón do las Naciones Unidas ( ONU ) y que se nncarua de regular las normas 
1nternac1onalcs relativas al trabajo La OIT se creo en 1919, en el contexto de la posguerra, es 
decir. después de la pnmcra guerra mundial Tiene mas de 50 años que ha estado promoviendo 
leyes y convon1os 1nternac1onales rcl;;il1vos a las poblac1oncs md19enas. con el objetivo de 
supnm1r la d1scrim1nac1on y que llegue la jUSt1c1a ~oc1¿:il a nuestros pueblos Su ob¡et1vo es 
hacer leyes 1ntcrnac1onalcs que contnbuyan a logr;u la 1ust1c1ci soc1ill 

La OIT es un organismo tnp.:irt1tzi porque esU1 formado por los E st;i;dos miembros y por 
delegaciones de patrones y trabajadores Desde los at"los veintes fu~ surgiendo en esta 
organ1zac16n la prcocupac16n por el mundo rural f..ctu.:llmcnte un.-i sene de convenios de la OIT 
se refieren a trabajadores del campo 

La Conferencia lntcrnac1ona1 del Trnba¡o es la mtvc.1m¿:i autoridad de ILJ OIT Esta compuesta 
por delegados de cada pnís, miembros. dos del estado n11embro, uno en reprns1?ntac1ón de los 
traba¡adoros y otro en representación de los empleadores 

La labor de la OIT, como ya dijtmos, es promover lél ¡ust1c1a social para los trabajadores en 
todo el mundo; formular polit1cas y programas 1nternac1onalus para contnbuir a me1orar las 
condiciones de vida y de traba10. elaborar norméls internacionales de tr;=tbaio que sirvan de 
directrices a las autoridades nacionales para llevar a la practlcn esas politscas; ejecutar 
programas do coopcrnc1on tccnica para ayuddr ;i los c;ob1ornos a hacer realidad esas polit1cas; 
y llevar a cabo act1v1dades do capac1tac1ón. educación e investigación 
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Do Jos convnmos ( t~s un tr<llO. un acuerdo quu se hace ontrn pr.r!>onns. grupos y gob1ornos), 
so originan oblrg~cmnus p.:lr¡1 los estados minmhros quo los ratifican. do poner en vigor sus 
disposiciones, nucntras qut: las rncomt!ndac1ones son fuente de orientación para la política. la 
Jcg1slación y las pr."'lcl1cas nacionales La OIT v191la la aplicac16n de los convenios por parte de 
los rallftcantcs 

Desdo los 1rncios del tr<lb<lJO dl~ la OIT so o:-:prC!só prcocupac1ón por la s1tuac1on rural_ Por 
oso en 1957 se .1probo un convt:oruo sobre poblaciones mdlgcnas y tnb'11es conocido conx> el 
convenio 107 E~te fui~ nlu'.r' tmportante porque era la primera vez qun un organismo 
mtcrnac1onal planteaba l1nt?am1entos respecto a los mdi9enas 

El convenio 107 refle¡ab<i la polillca que era dom1n;:intu nn los arios qut-..? surg10 Es decir. la 
del paternal!sn10 y la mtPgrnc1ón o a~;1n11lac16n en et marco de un 1de.:il protccc1on1sta. Esto 
quiere decir que al asumrrsc cutdndos los miembro~ de ras poblaciones mdigenas, lenderían a 
desaparecer las pobfac1ones 1ndigcnas como tales En este convenio por primera vez a nivel 
internacional se utrl1:0 t~I concnpto de población mdigena como colect1v1dad. y so estableció 
que los m1en1bros de las poblaciones tienen d1!recho a la igualdad como cunlquier otro 
ciudadano Sin embargo, al busc;irse I~ 1ntegr<ic1ón o asimdnc16n a la sociedad nacional. esos 
reconoc1m1cntos pcrd1an fuer:a y ~.e atentaba conlra !~1 ~upcrv1vcnc1a de los pueblos indígenas. 

El convenio 107 fue válido en f'v1úx1co }o' se aplicó P-n lo general. t-...1t'.!:..1cu forma parte de In OIT 
y ademas. ra11r1có el convcnro 107 sobre poblac1on<?S indígena°" y tnb.-iles Por ello aceptó su 
validez nuestro país Y decimos que es válido porqur. actunlrnente ya se ral!f1co el convf!n10 
169 que sustitU}o'C al 1 07 

Cada pais a scñi11i1do dentro de su Constitución ciertas. normds que se refieren al 
proced1m1ento para llevar acabo tratados o convenios 1nternac1onales.. En nuestro caso, ni 
Presidente de la Ropubllca tiene la f.<lcUlt.;Jd de celebrar tratados o convenios tnlernac1onales 
siempre y cuando someta ar sonado la aprob.:ic1ón o rat1ficac1ón ( Art 89 Frac. X de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mox1c<inos) ... En lo relativo al convenio 1G9, el 
senado aprobó su rat1ficac1ón el 11 do Julio de 1990 en el Orario Of1c1<J1 do la Federación El 
Estado Mexicano registró la rat1fiC<'1C1ón el 4 de Septiembre de 1 9~JO. ante el Director General 
de la OIT en Ginebra Asi empozó .'1 correr el plazo nocosano de un afio. par.i qut• el convenio 
169. inicie su vigencia So necesitan por lo menos. dos rat1ficacrones para que un Convenio de 
la OIT sea válido 

La vigencia de un convenio en la OJT dura todo el tiempo a partir de que su v1genc1a so 
inicia, siernpro y cuando no se elaboró y apruebe un nuevo convento que lo revise y sustituya. 
Por ejemplo. el convenio 107 es do 1G57. fue revisado hasta 1989 y fue suslltu1do por el 
convenio 169 que cntr<i en vigor a partir del 18 de Sepllembro do 1991 

Desde el 5 do Septiembre de 1991 ya es vigente para loda la República Mexicana el 
convenio 169 de la OIT. Como ya di¡1mos. eslc convenio fue firmado por P.I presidente y 
aprobado por la Ctimara dn SfJnadores do nuostro pais y ya formil í1·'1r1ü de las loyes de 
México, según lo establece ol art 1 33 dü la Constitución mexicana que dice -Esta 
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Constitución, las Leyes dol Congroso do la Unión quo omanon do olla y todos los tratados que 
estén de acuerdo con la misma. celebrados y que so cclobron por el Pros1dento de la 
RepUb/ica, con aprobación del Sonado. serán la loy suprema de toda la Untón. Los JUecos de 
cada estado so arrcglartln a dicha Consllluc•ón. Loyes. Tratados a pesar d~ las d1sposic1onos 
on contrario que pueda habor en las d1spos1cmnos o leyes dn /os Estados~ ,o; Es doc1r. el 
convenio 169 do la OIT quo es un mslrumcnto de protf~cc1ón a los cJf~r,.)chos de los pueblos 
indígenas. forma pnrtC! de las le-yfls nac1on;1/os 

El gob~rno mexicano al firmar el convenio T 6!J se comprorrw_ifió a 

1 El respeto a las culluras. formas de vida. organ1zactón SOCLil/, asl como a las 1ns11tuc1ones 
trad1c1onalcs de los pueblos 1ndigonas 

2. A la part1c1pac1ón nrect1va de los pucb/05 indios f'n todas las dec1st0nos que nos afectan. 
3. Lo más 1mportanlo es que en la parte 11 del convenio 169. desdo o/ art 13 hasta el art 

19. establece todo un capilulo respecro a /as tierras Pn dende rPconocn a los puoblos 
1nd10~ de lw1éx1co sus dcrnchos terntonalf!S 

Por lo quo el gobl8rno rnox1cano se compromot1ó a 

- Respetar la e1,tanc1¡i ospecwl que para los pueblo!'> indios t1cno /¡i tierra y el lcrntono 
(aguas. ríos. lagos, rrlDntañas, o¡os de agua. t.)!C ) y Pn espHcraf lo!. "aspectos colect1vos 
do esa región~ ( art 13 ) 

~ El compromiso que el gobierno moJC1cano asume para tornar las medidas que soan 
necesarias para garantizar la prorección a lo~ derechos que los puoblos md1os tenemos 
sobre los rerntonos que trad1c1ona/mentn han ocupado ( art 14 ) 

4. Se compromete ademas a apoyar /as re1vind1c.:1c1ones do t1errils que lo~ pueblos 1nd1os 
demanden ( art 19 ) 

Actualmente son G los paises que so han adherido al conve1110 169 do la OIT y son: 

Noruega (Junio de 1961 ). México (Sopt1embre de 1990 ). Colombia (Marzo de 1991), 
Bolivia (Julio do 1991 ). Argentina (Abril do 1992) y Costa Rica (Octubre de 1992). El Convenio 
169 es Ley on todos esos países y protege los derechos do los pueblos indigenas que viven en 
esos lugares. 

Principios básicos contenidos en el Convenio 1G9. 

a) e/ respeto a las culturas, formas do vida y do organización e 1nst11uc1onos tradicionales do 
los pueblos indlgenas y lnba/es 

b) la participación efectiva de eslos pueblos en las decisiones que les afectan 
c) el establecimiento de mecanismos adecuados y procedim1onlos para dur cumplim1onlo al 

convenio de acuerdo a las condrc1one.s de cada pals 

''C"omllcdt" Apoyo)' l)eff"n\.t de In~ l>rrcdu•~ lml1n~ A C 1 1 ··'\!)/..'\( / .\.f.trn .. 11 de- Ut•.:uo1c-11fn\ Sot>re l>crc-chos de In~ 
Puc-blos Indio\. ;'1,té,u:n I '''';: l'a}.: ..¡ 
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Estructura del Convenio 169 do la OIT: 
PHEAMBULO 

Parte 1 Pollt1cil Gunc.>rttl ( art 1 al 12 ) 
Parte 11 Tu~rras ( art 13 al 19 ¡ 
Parte 111 Contratación y condiciones de empico ( nrt 20 ) 
Parte IV Formación Profesional. Artcsani;:is o lndus!nas rurales ( art. 21 al 23) 
Parte V Se-gundad social y salud ( art 24 y 25 ) 
Parte VI Educac1on y nled1os do comunicación (art 2G al 31 ) 
Parte VII Contactos y coopf:>rnc1on a rravés de las fronteras ( art 32 ) 
Parte VIII Administración ( art 53 ) 
Parte IX Dispos1c1ones Generafos ( art 34 y 35 ) 
Parte X. Drspos1c1onos finales ( art 36 al 44 ) 

Como se observi"I en la estructura del Convenio, ústo sü integra de 44 art. d1str1bu1dos en 10 
partes. Cada una de eslas partes se rofiorü a los d1sl1nlos derechos que les reconoce el 
convenio. asimismo los principales e1cs do oncnlac1ón pollflca. sobre lo que los gob1ernos 
deberán orientar sus accmncs para la plena v1gcnc1a de los derechos indígenas. 

Como ya se habia n1enc1onado antcnormentc este compromiso fue nsum1do por r.1 estado 
mexicano. ten1emdo como resultado l.a mod1ficac1ón del <H1 4to Con~t1luc1onal Con e5t.:i base 
const1tuc1onal so han adocu<1do otras d1spu<i1c1ones legales en d1st1ntas materras, con-.o la 
agrana. penal y de educ.-ic1ón Las cuales veremos rnás adelante 

Por otro lado hay que tener presenlc que ademas del art. 410 . los Pueblos md1genas tienen 
otros derechos constJtuc1onales. tales como el art 27 const1tuc1onal que en su fracción VII 
establece derechos agranos especificas para preservar la 1nlegndad do las tierras indígenas 
Este derecho const1tuc1onal dice as/. - La ley protegerá la mlegndad de las fierras de los grupos 
indígenas~. 

Desafortunadamenle la Ley Agrana del art 27 no reglamentó este mandato const1tuc1onal 
Por el contrario. el art. 106 de la nueva Ley Agraria rern1le la reglamentac1on de los derechos 
agrarios indlgenas a la ley reglamentaria del art 4to 

El art. 106 de la nueva Ley Agraria dice. - las tierras que correspondan a los grupos 
indigenas deberán ser protegidas por las autoridades, en los lérmrnos de Ja ley que reglamente 
el art. 4to. y el segundo párrafo de la fracción 11 del art. 27 const1tuc1onar 

Sin embargo. la ley reglamentaria do/ art 4to. todavfa no existe. Sólo existen dos proyectos 
de la ley reglamentaria. Uno que ha elaborado el /NI y el otro os un proyecto aún incompleto 
que han elaborado organizaciones tanlo rndigen.ns como no indígenas y ha sido presentado por 
el PRO. Estos proyectos deben pasar por un proceso de consulta pura sor un resultado de 
consenso y de part1c1pación ind igena 

La no ex1stenc1a de una roglamentac1ón al art 410 ha croado un vac10 1urid1co para la 
protección de los derechos agranos indígenas. que so ha rofle1ado en contra de los pueblos 
indios. De esta forma la Secretaria de la Reforma Agrarra, la Procuraduria Agrana. /os 
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Tribunales Agrarios y aira!'. deµend(!nci;15, han eslado aphcando los otros art. do la Ley del art. 
27 para resolvu,. asuntos de los pueblos 1ndJgenas, y h¡¡sta ahora los dorechos agrarios 
especificas no han podido ser una r<!ithdad Sin omb;irgo, como ya se habla mencionado 
antenormento sn hiln loarado c;1mb1os en /ns s1gu1cntcs materias 

En mate,.ia Agf"ada 

·En los Estados Unido~ f>,11~x1canos QUf!d;Jn pruh1b1dos ros lal1fundms ( Fracc XV ). 
·La Ley Agraria requ/;:1. entro otras cosas. lns formas do propiedad e11dal y comunal 
-Los tribunales Aqr<inos supl1T<'1n la dof1c1enc1.t en los planteam1untos dn derecho quo hagan 
los indlgonas (ar1 1 G4 ) 

Los grupos ind1genas trenen derPchn a ser <:lSesoradu~. ils1st1dos y representados por la 
Procuraduría Agrari<J Pn su~ roc101n1¡1c1ones y prornoc1onos anlo d1vorsas dependencias y 
autoridades federalt!S, {:!Slatales y rnun1c1p..1les 

En m.atoria Ponal 

El Código Federal establee<! 

El JUez fiJará las penas y rned1das de serJundad que t!Stunc 1uslas y procedentes dentro do 
los limites senalados para c;ldél cJel•to, h,~n11~ndo en cuenta liJ odad. la educación, la ilustración, 
las costumbres. /<Js cond1c1one~ soc1dlP.s y uconóm1cas del ~u¡uto. as1 como los motivos que Jo 
impulsaron o dclermsnaron n dcl1nqu1r Cuando et procesado perteneciere a un grupo étnico se 
tomarán en cuenta ademas, sus usos y costumbres ( art 52 ) 

El Código Federal de Proccdirrncntos Penales establece 

Cuando el inculpado. el ofendido o el denunciante, los testigos o los peritos no hablen o no 
entiendan suficientemente el 1d1oma castellano, se les nombrará a petición de parte o de of"teio, 
uno o más traductores, qwcnes deberán tr;:1duc1r fielmente las preguntas y las contestaciones 
que haya de transmitrr. Cuando lo sol1c1tc cualquier;i de las partes. podrá escribirse la 
declaración en el 1d1oma dnl declarante, sm que esto obste para que el traductor haga la 
traducción ( art. 28 ) 

Las sentencias contcndran. los nombres y apellidos de los acusados. su sobrenombre si lo 
tuviere, el lugar de su nac1m1cnto. nac1onal1dad. edad, estado c1v1I, en su caso el grupo étnico 
indlgena al que pertenece. res1dcmc1a o dom1c1l10. y ocupación, oficio o profesión (art. 95 ). 

Las not1ficac1ones se harán a m/Js tardar al dia s1gu1ento en que se dicten las resoluciones 
que las motiven y so asistirá de traductor si la persona por notificarse no habla o no entiende 
suficientemente el 1d1oma castellano ( art. 103 ). 
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En Ja averiguación previa en contra de porsonas quo no hablen o que no entiendan 
suficientemente el castellano. so les nombrará un traductor desdo ol pnmor dia do su detención 
( art. 124 bis). 

Cuando el inculpado fuero aprnhend1do. detenido o se presentare voluntariamente ante el 
Ministerio PUbl1co Federal. so procederá do 1nmod1ato do la s1guiento forma 

Se lo hará saber de l<.J 1n1pulac1ón que Oll:1stc Pn su contra y en su caso. el nombre del 
denunciante. asi como de los s1guientos derechos 

a) El do comunicarse 1nmod1alarnontc con quien cons1dcru conveniente 
b) El de designar. sm demora. a la persona de su conf1,'JnLa pura que lo defienda o lo 

auxilie. quien tendra derecho él conocer la naturar~¡"'<l y C.<1usa df~ la ncusac1ón. y 
e) El de no declarar en su contra y do no declarar. ~.1 as1 lo de~Pa 

Cuando el detenido fuero indígena quc.- no habl<! c<Jstellano, se lt! dcs1{]nará un traductor 
quien le hará saber los derechos a que se rof1ere la fr;ir.;c1on anterior (ar1 128) 

Durante la mstruccron. el lnbunal que cono:c3 del procc~o debürtt observar las 
circunstanc1ns peculiares del rncutpado allcgtlndosc datos para conocer su edad. educac1on e 
ilustración, sus costumbres y conductas antcnore~. los motivos que lo impulsaron a delinquir; 
sus cond1c1ones r.conóm1cas y l<1s cspcc1att:s en que st: encontraba en el rnomcnto de la 
com1s1ón del dchto. l<l pertenencia del inculpado. en su caso, a un grupo éln1co indlgena y las 
prácticas y car.:1cterist1cas que como miembro de dicho grupo pueda tener ( nrt 146) 

La elaboración preparatoria comenzara por los 9eneralcs del inculpado. en las que se 
incluirán tamb1en los apod~1dos que tuv1ero. el grupo étnico 1ndigena. al que pertenezca. en su 
caso. y s1 habla y enliende suficientemente el 1c11orn;i castellano y sus dom.is circunstancias 
personales (art 154 ) 

Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indigen.-i. podrán ser peritos prácticos. 
personas que pertenezcan a dicho grupo étnico md1gcna ( art 223 ) 

Cuando un testigo ignore el 1d1orna castellano se le nombrara un traductor. conforme al art. 
28 ( art. 246 ). 

Al que ded1e.::"'lndoso como actividad principal a las labores propias del campo. siembro. 
cultive o cosecho plantas de marihuana. amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier 
otro vegotal que produzca erectos similares. por cuenta propia o con financ1am1ento de 
terceros. cuando en él concurran escasa instrucción y extrema necesidad económica, se le 
impondrá prisión de uno a seis anos ( art. 198 ) 

En Materia Educativa 

Ley General de Educación establece: que se promoverá. mediante In enser"lanza de la 
lengua nacional - el espanol -. un idioma comUn para todos los mexicanos, sin menoscabo de 
proteger y promover el desarrollo de las lenguas mdigenas ( art. 7, trace. IV). 
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2.4 EN EL ÁMBITO NACIONAL 

En base a los tr;1tados 1ntornac1onalcs que México ha firmado ( Jos que so explícaron 
anleriormcnto ). ol oob1erno de Ernesto Zod11Jo en el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
1995-2000. a incluido un apartado ospoc1¡-il denominado JUSTICIA PARA LOS INDIGENAS el 
cual monc1onc:1· ~La 1mpart1c1ón do 1ust1c1<1 y la protccc1ón do los derechos humanos sigue 
siendo part1cularn1t•n1c aµrun11antc para los grupos indlgenas que forman parto do nuostra 
población. Hoy nn d1a, la 1ust1c1a no Sí~ ttpltc.a con igual efic1onc1a a los pueblos mdiycnes que al 
testo do los c1udat1.<1nos n1n:iuc..-.nos 

El pnnc1p10 du la 1nuald;1d JUíld1ca se Vf! vulnerado cot1d1anamnnto en o/ trato que recibo el 
1ndigona do parto rJ(! los oryano~. del s1stt"~ma do 1ust1c1a No obstanfo el roconoc1m1ento 
consl!tuc1on:ll de IO!· pu(~t>lo~ rndígtJnas corno parto 1nlegral do /a Nación, sigue siendo evidente_ 
su ba10 nivel do accv~.o a /il procurac1on o 1mpart1c1ón de 1ust1c1a AUn falla mucho por hacer 
para quo In 1gu.nldnd formal ante la ley se tradu:ca plenamente on igualdad ante la ¡ust1c1a para 
lodos-

Dontro de las f"!Slr<1!eq1as pnc:<1m111,""ldi.l«> a busc<Jr /iJ jusl1c1<1 p.ir.1 los puetJJO:> mdigonas. el 
PLAN NACIONAL DE DE SAf~f~OLLO scñ.ila lo sM:¡uu..intn 

Pata que con 1ndep(~ndenc:1LJ de ros rasgo~ ClJltur;iles o étnicos de quien acude a los 
órganos de procuración e 1rnpart1c1on dt> 1u~;11c1a. fil 1gu.:l!dad ;1ntc la ley se traduzca fielmcnlo 
en igualdad en lo!; ht~cho!">. el gob1Prno ~.t! con1prornf"!ff~ con l.i busqucda y refuerzo de 
mocan1smos que ngd1cen la <Jctrn1mstrac1on do ¡usl1c1il en el caso de los pueblos mdigcnas. 

Ser'\ala que el 1ndigcna mexicano debo contar con 01 apoy·o legal para defenderse y que se 
reprosente a quienes por falta do conoc1rn1cnto o medios para llovar su que1a il la 1ust1c1a no 
puedan tener acceso a oJl;i Sr"! ~)(trem<.ir<.'in ~stuerzos para que fa prtJct1ca procesal y los 
mecanismos de forn1.ic16n. c.:1p~1cit•1crón y respons.-1bll1d<Jd do los JU("!Ces cercanos a casos que 
afecten a los pueblos rndigcnas, los perrn11.:in cumplir con el papol que Jcs asigna la ley en la 
tutela efectiva dn los dt!rechos de todo nie,..ic¡1no DP manera pnontana. se impulsará la 
información de intérpretes en las lenguas 1ncj1gunas a fin (jn <:FHant1~--:ar pn la prt.1ct1cu el 
derecho a contar con un tn.H.Juctor en todos los procesos legales e ins1:1nc1<1s ¡urid1cas para que 
se conozc..'l plcn<Jmcnte su na!uralc.;:-:a y sus consocuenc1as 

So buscaran los rnccamsn1os p;Ha quP los pueblos indígenas reciban respuesta pronta y en 
su idioma cuando c1crzan el derecho de petrc1ón, de m.:lnera que puedan tener pleno 
conocimiento de los motivos y fundamentos del caso. asi como de los trárn1tos que deberan 
seguir. considerando pnontana In labor de 1dent1f1c<tc1ón y segu1mmnto en todo el pals de los 
indigcnas presos por causas atribuibles a la indctcns1ón. para promover las medidas 
necosanas para proteger sus gnrantias y. en caso do que proceda su ex-carcelac1ón 

La Procuraduria General de Ja República. firmó un convenro con el IN/ tomando en cuenta la 
importancia de la claridad que debo ex1st1r en una doclaracrón. 1nf1n1d<1d ele veces las personas 
consideradas indígenas necesitan el apoyo d1recto de un traductor que lo!:> auxrl1e y atienda on 
su propia lengua la s1tuacrón JUfld1ca de l<l cual son su1etos En esfí! sentido ol Acuordo 025/ 
91. dispone la manera do atender debida mento a los 1nd igenas quo 1ntervroncn en las 
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Averiguaciones Previas, respecto do los dehtos dol orden Fodoral, dob1óndose fac1l1tar en todos 
sus aspectos, los trámites de tales avoriguaciones, con la designación do pontos traductores e 
Incluso facilitar el acceso expedito do las resoluciones que dicta el juoz: 

En atención al problema do que las prácticas do la burocracia 1ud1c1al y adrn1nistn'lt1va llegan 
a los pueblos y comunidades mdlgonas corno un mandato invasor, que los sornoton a 
sanciones quo en sus culturas y costumbras desconocen y que los alsla aún mas dol rosto de 
la soc1odad, espec1almonte cuando no hatJl..in o no entienden suficientemente el idioma 
castellano, la ProcuracJuria Gonoral do la Rcpubl1c:i ha croado la F1sr.alia Espoc1ahzada para la 
Atención do Asuntos Indígenas. para atender las demandas do la sociedad relacionadas con el 
anhelo de JUSt1c1a. el respeto a los dorochos humanos y la apllcac1ón do un valor fundamental 
quo os la equidad 

La autondad 1ud1c1al o adminrstr:111va cuya función os aplicar la ley debe hacer1o 
interpretándola con un profundo sentido humanista, claro quu los indlgonas que v1ole>n las leyes 
deben ser sancionados. pero es necesario entender y reconocer su cultura para comprender su 
conducta. 

Es 1mportanto ser\.-:1lar que lo QUt' se prutencln en este Plan seria dt~ grnn 1mportanc1a St 

realmente so apllcarn, pues como os saludo dista mucho do la roal1dad, evrdcnc1a de ello son 
los hechos ya citados do Aguas Blancas, Guerrero y otros. que so han dado a to largo do la 
historia mexicana 

2.5 DERECHOS HUMANOS DE LOS INDIOS 

Desde hace 14 al"los aprox1mndamente en la mayorla de los palsus so han logrndo cambios 
en las leyes, const1tuc1ones y on ol dorocho 1ntcrnac1onal, que ruconocen derechos especlficos 
de los pueblos 1nd1os 

Tanto a nivel Nacional como Internacional se ha aceptado ya, que los pueblos indios tienen 
derechos históricos. culturalos y torrltoriales. drforentes del resto de los moxicanos. Asi 
que al ser diferentes deben tener derechos d1terontos que prote¡an y fortalezcan esas 
diferencias. 

Por tanto, las personas de ongon 1ndigcna tienen vanos derechos quo pueden clasificarse 
en 3 rubros: 

l.Por ser personas humanas tienen derechos humanos, quo ostan protegidos en la 
Declarac16n Universal de los Derechos Humanos. Por lo quo protegen la d1gn1dad y la 
integridad de la persona. Entre estos derechos se incluyo ol derecho a la vida. a la 
libertad, a la seguridad, entre otros 

11.Por aor ciudadanos mexicanos tienen dorochos quo consagra la Constitución 
Mexicana corno; la libertad de creencias, de expresión, da asoc1ac1ón. de igualdad entre el 
hombre y la mujer, etc. 
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111.Por ser pueblos Indios so llenen derechos espoc/ficos que antes no so tonfan y quo se 
explicaran a cont1nuac16n· 

Cuando se olaboró la Const1tuc1ón mexicana do 1917. so ponsó quo todos los mexicanos 
doberfamos sor 1gualos y quo la nación rnox1cana se 1ntograrfa por ciudadanos do una sola 
cultura.Sin embargo. los mdigenas han demandado derochos especificas. que on la actualidad 
se han hecho expresaron el art 4to Const1tuc1onal, c~I cual on su primor párrafo reconoce el 
derecho a fa d1forenc1a. es decir. que los pueblos mdigonas tienen su propia cultura y, ademas 
do sus derechos ind1v1dualos cuenta con otros como puoblos 

Hace más de 500 anos empezó la destrucción do los pueblos indios. con la invasión 
espano/a, pues dosde 1492 ya ox1stian en américa soc1ed<.idns con una organrzac1ón poll11ca y 
económica asl como con una cultura propra Con esta invasión so despoJó a los 1nd1os do sus 
temtonos. so los esclavizó, so le5 1mpus1eron ideas ( aunque aún so conserva ol arte. la 
religión, la lengua. las costumbres, algunos C.""lrgos, la medicina, el ¡imor a la naturaloza y a la 
tierra ). en una palabra se h~s quitó su hbertac1 como puoblos Pord1ondo de esla forma su 
derecho a decidir su destino. sus proyectos y su fuluro como tal Pordmndo asi su derecho 
HISTORICO do AUTODETERMJNAC/ON. Y es hasta finales del siglo XX que nuestra 
Constitución ya no los toma como c1udad.nnos de una sola cultur<1, por lo quu reconoco Id 
existencia do Jos pueblos 1nd1os 

En el transcurso do Jos anos so han perdido muchas lenguas. o su uso ha drsm.nuido porque 
los pueblos indios han sido obligados a hablar o/ espal'lol Es por ello quo los md1os cstuv1oron 
pugnando porque so oslablocior¡¡ una educación bdinguo para proteger y promover ol 
desarrollo de las lenguas 1ndigenas por modio do la elaboración y pub/rcac16n do libros y 
poriód1cos escritos en sus lenguas y ahora que se ha logrado os conveniente que la educacrón 
b1llngUe se perfeccione 

Do igual manera el acceso a los modios do con1un1cac1ón para los pueblos indlgenas 
deberla tener mayor cobertura pues es un modio eficaz do d1fus16n. transm1s1ón y preservación 
de su cultura por lo que el gobierno debe otorgar un mayor subs1d10 petra que este ob¡etrvo se 
pueda lograr. 

En cuanto a los lugares sagrados como las tierras, manantiales, grutas, o cualquier s1t10 que 
históricamente han sido utilizados con fines ntualcs el Estado debo garantizar a los pueblos 
indfgenas el acceso a dichos espacios. as1m1srno las autoridades c1vrles y rmlrtaros deberlan 
realmente respetar y hacer respetar las ofrendas y perognnac1ones quo realicen los indigenas. 
como parte do sus ceremonias rel1grosas. 

Cualqwer excavación en las tierras do los pueblos indígenas debo contar con el 
consentimiento de las autoridades lrad1c1onales, pues la unidad do los pueblos indígenas con 
Ja naturaleza es el elemento pnncrpal de su vida y cultura. 
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En cuanto al s1stoma oduca11vo os conveniento que so incluya on su plan do ostud10 el 
conocim1ento sobro nuestros origonos impulsando la valoración do los pueblos indlgonas en la 
conciencia e 1dont1dad do todos los mox1canos. 

Con respecto a la mod1cinn trad1c1onnl ósta ha sido un modio fundamental para la 
prosorvoc1ón de los pueblos mdlgonas y guarda conoc1m1entos ancostralos que son un aporto a 
In ciencia por lo quo el Estndo debe npoynr los proyectos que promuevan y garant1crn el llbrn 
01erc:1c10 do sus prñct1cas cura11vas, nn complemento con 101 medicina rnoderna. 

El derecho al nombri.! en la lengua indlgona es partu do la prosorvac1ón dt~ su cultura y ol 
Estado debo de- ost<1blocer nonnas ospoc1;:ilos pnra que so obtunga ni Acta do Nac1m1ento. yo 
que un gran número do mdigunas no cuenta con lil pos1h1l1dad dn 01ercer su derecho al 
nombre. como uno do los electos do la marginación social y econ6rn1ca. la d1scnm1nac1ón y la 
negación do su cultura 

En cunnto n los usos y costunibres P.llos tir-ncn ciert.:is pr:'lcticas distintas a lits nuestras 
como el ntuill del m¡1lnmoruo, ol nnc1m1unto, Ja muerte. n incluso la forma do resolver los 
connictos o de elegir a ~.:;.us .1utond:irjus. quienes obt1ennn ~~1 H!cnnoc1m1onto do los domils a 
partir del respeto a l.i tr.id1c1ón y df-.!I trnbaJO comun1tano 

Por tanto los pueblos 1ndir¡enas necos1t;in gnrant1ZéH su i.lutosub~1sh~nc1a mntenal. basnda 
en los valores de equidad. JU'.:>t1c1;-i. rec1proc1dad. redrstnbuc1ón do ta nquoza y, sobre todo. 
respeto a la naturalo7a y ¡1 su cultura Para lo cual el Estndo debe consultar a los pueblos 
ind!genas sobre los planf"~s do d1!snrrollo social que los involucro, ya quo ellos quieren y deben 
part1c1par para gar<1ntr:<1r quo dichos planes H!Spnh .. •n a la nnturalnLa y a su cultura 

La depredación forestal afect<1 a1 htlb1tat de los pueblos indigenns y pone en nesgo su 
superv1vonc1a. Por tal motivo algunos indiqenns se reunt!n para detener ta t.-ila 1rrac1onal de 
sus bosques. 

Los pueblos rndlgcnas son poseedores de una nmplia culturn de respeto a la preservación 
de la naturaleza y de sus ccos1stern<Js, asi como a I<'! prtict1ca de t~cnologins trad1c1onales 

En México la lucha de los indigenas por ostablcccr sus derochos ha sido larga, pero 
finalmente han logrado vencer a un numeroso grupo do diputados que estaban en contra da 
reconocer los doroctios especificas de los pueblos indios do esto pals. Logrando reformar el 
art. 4to. Const1tuc1onal e incluso se lograron otros cambios legales como son las reformas al 
Código Federal de Proced1m1entos Penales y al Código de Procedimientos Penales para el D.F. 

Por lo tanto y con fundamento en la d1spos1c16n del 28 de Enero do 1992. asl como en los 
art. 27 de eso mismo ordenamiento: 128, Fracción IV dol Código Federal de Proced1m1entos 
Penales 269 Fracc. VI (que se puso en v1qenc1n en Febrero de 1991) y 1 G4 de la Ley Agrnna, 
así como del Convenio 169 de l<1 O!T sobro Pueblos lndigena5 y Tnbales en paises 
independientes de 1989. los Pueblos lndigonas tlonon los siguientes dorochos: 
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1.- En atención n su cultura y trudic1ones. los puoblos indlgonas moreccn especial raspoto 
a sus derechos y d1gn1dad 

2.- Las comumdados indígonas tmnon dcrocho a In protección do sus lenguas, culturas. 
usos. costumbres, recursos y formas ospocificas do orgnmzac16n socml. circunstancias 
que permiten mantcnor y fortnlocor sus 1donhdados. smmpro que no sean incompahblos 
con los derechos fundan1entnles definidos por las loyos, m con los Dorochos Humanos 
íntcrnacionalmon!o f(?COnoc1do::;. 

3.- Los pueblos indignnas ~]o:an plcnarnonlf~ de las oaranUas, libertades y prerr0<Jnl1vi1S 
fund .. 1mont.:ilos que J;-i h.'.!g1slac10n otorga ~in d1::;.cnrnrnac1ón alguna 

4.- Las comunidades mdigonas t1onon derecho i1 lapa.!' quo los permita salvaguardar fa 
vida. 

5.- Los pueblos mdig1Jn.:is t1•~nen derncho a un dns.'.lrrollo económ1co, político y social qu(; 
los garanl1co un..i ext!;lonc1a digna 

6.- El Eslado debo garantiz;ir los instrumento!¡ para qun los 1ndigenas ilccodan 
cfoct1vamento a la irnpar11c16n de JUst1c1a 

7.- En los JUICIO~ dtJ orden federal o local, en los qur. un rndigcna soa par1t.?. se tomaran en 
cons1derac10n sus pr<'.'Jct1cas y c0s!un1brt!s iur!d1cas, durante todo el proceso y al ruso/ver 
el fondo del asunto 

8 - Aquellos 1nd1genas quP. no t~nt11~ndan sufic1r!ntomenfP el c;1stull;.ino deben ser as1st1dos. 
dosde el momento do IL.1 <1vengu<1c1ón previa y durante todo el proceso, por intérpretes o 
traductorus. hac1ondoles saber los derechos do que gn~~:in 

9.- Cu.ando se impongan sanciono!> a los mdigenas ~;o deben tomar en cons1dcrac16n ~us 
cnr.ncteris!lcas económicas. ~.oc1alt's y cuttur;i!es y deber,) refonrso otro tipo do sanción 
d•stint¡-¡ al cnc:ircel.:im1cnlo 

10,-Se garantiza la protección integra de las tierras de los grupos 1ndir¡onas. quroncs 
tienen derecho a m.1nlenur ~;us bienes comun.-iles y disfrutar en con11..Jn las tierras, 
bosques y aguLis que les pertenezcan 

11.- En los JUrc1os y proced1m1entos agrLJnos en que un indigc-na sea parte, so tomaron en 
cuenta sus µrticticas y coslumbres ¡urid1cas en tas térrrnnos que cst<:1blezca la ley 

12.- Los grupos 1ndiaenns llenen derecho a ser asesorados. a~1:.t1do5 y reprnscntado5 por la 
Procuraduria Agrana en sus rcclamncrones y promociones anto las diversas 
dcpendoncras y autondados federales. estatales y mun1c1pates. 

13.- Los Tnbunales Agrarios suplirán la def1c1enc1;i r!n los pl;inloam1cnlos de derecho que 
hagan los ind1genas. 

14.· Los indlgenas tienen el derecho do rcc1b1r educación gratuita y b1ilnguo. 

La reforma quo se ha hecho al art 4ta Conslituc1onal se aplrcarn hasta que se formulo la 
ley Reglamentaria aunque y¡i dcboria llcvar5o a cabo porquo está establecida en la máxima ley 
que nos nge. Sítu;)ctOn que p<:!rm1tc que aún se sigan dando v1otacioncs a los derochos 
humanos de los mdlgenas ( tema que lratarf~mos en el s1gwcnte capltulo ). no sin antes hacer 
un analis1s do las Orgamzac1ones indígenas en la Ciudad de México 

Antes de pasar a esto lema es importante rnonc1onnr que los 1nd1os en el D.F. tienen los 
mismos derechos que se ac.:iban do mencionar. puesto quo éstos son para lodos los rndigenas 
que habitan en la Repúbllc.:i Incluso dentro del D .F tienen el derecho a la protección de sus 
tierras, pues existen 1ndJOs ongmano5 del O F . ubrcndos en las zonas do l\.111pa Alta. Xoch1m1!co 
y Tláhuac. Poblados que los indios se rescstmron .:i dcJar anle el crec1mwnto explosivo de la 
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gran urbe y que desdo la conquista hasta la actunhdad siguen luchando por la consorvaciOn do 
sus tierras. 

2.6 INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO 
FEDERAL 

En este punto anall~aremos pnmeramonto los nntuccdentos h1st6ncos do la C.D.H.D F .• para 
pasar postonormente a ver su intcrvonc16n. 

La Comisión do Derechos Humanos del D1stnto Federal so crnó a partJr do la publlcac16n do 
su Ley en el D1ano Oficial de la Fcdorac16n dol 22 do Junio do 1993. quo entró en vigor al dla 
siguiente do su pubhcac1ón. 

Para el caso de la población do nuestra Ciudad Federal. con la creación do la Comisión se 
dio cumpllm1onto a la d1spos1c16n de la rofonna conshtucmnal dol 28 do Enero de 1992, quo 
adicionó el apartado ~9~ al art. 102, que establoco: ·e1 Congreso do la Unión y las Legislaturas 
de los Estados en et tlmb1to d1~ sus respectivas compotencias, establecerán Organismos de 
protección do los derechos humanos quo otorga el orden jurld1co mox1cano. los quo conocerán 
de que1as en contr<.1 de actos u om1s1ones do natun::aloza administrativa provoniontos do 
cualquier autondéld y/o servidor pUUhco con oxcupc16n do los del Poder Judicial do la 
Federación quo violen estos derechos. Formularán recomcnd<Jc1onos públicas autónomas. no 
vinculalonas y donuncins y quejas anlo las autondados rospcct1vas·H•. 

En lo político puede senalarse quo la creación do Organismos promotores y protectores de 
los derechos humanos. responden a las más avanzadas comentes legales. tanto internas. 
como externas, onentadas a la v1gdancia y fortalecim1ento del estado de derecho, mismos que 
encuentran sus mo¡oros causas en la práctica do la justicia y de la democracia a nrvel mundial. 

Para entenderlo mejor la creación de Organismos const1tuoomiles de derechos humanos ha 
generado las condiciones para que la c1udadanla manifieste a través de quejas y demandas, 
sus problemas y s1tuac1ones do coníllcto por actos u omisiones do autoridades formales y de 
funcionarios que representan posibles o supuestas v10/acionos a sus derechos. lo que en 
cualquier régimen o sistema pollt1co y social s1guo una altemat1va para la convivencia. In 
actualización de la ¡ust1c1a, la complementac16n de las garanllas jurídicas y el aseguramiento de 
la paz social. 

La protección de los derechos humanos se divido on instrumentos junsdicc1onales y no 
jurisdiccionales. Dentro do /os primeros se encuentra el juicio de Amparo. y los no 
jurisdiccionales se fundamentan en bases o pnnc1pios morales. 

Sin embargo, para la defensa o protección de los derechos humanos no basta que estos se 
encuentren establecidos en ordenamientos legales. ya quo puede ocurrir que se violen esos 
derechos; por lo tanto, es necesario contar con medios do defensa para restaurar eso tipo de 
desordenes. Esto medio do defensa os el Juicio de Amparo el cual tiene sus orígenes ·en la 

16 C.D.Jl.D.F. Ccnb"o de Documcni..,.1ón y lhhho1e"a Ant=edcnrcs Jl1slónco• EJ1ct<'>n (' {) fl.D f' 
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manifestación do las personns· y el "1ustic1a mayor do Aragón" on Espana do dando viono la 
denominación do Amparo 

En nuestro pals, el antücodento n1tis antiguo de cartictor polit1co y socml sobro el interés y la 
preocupación por los derechos ciudadanos, en particular los do los soctoros mtis des
protegidos, fuo la llnmadn • Procur••durla do los pohros·. propuesta on 1847 por Ponclano 
Amaga anto el Congn~so do Snn Luis Potosi Pero es hasta IJ actu.:..il .Jdm1m~trac1ón cuando so 
consiguieron los eff~mentos do la rnodormzac1ón del pals y so d.'...1 la creación do Organismos 
1nst1tuc1onales p:ir;i l;i protección do lo<; derecho~ t1un1ano5 

El pnmcr organismo lnst1tuc1onal me)l.'.1c.-.no do c<1ractor no 1unsd1cc1onal compromct1do y 
onentado a esto propósrto, fuo la Com1s1ón Nac1onnl de Derechos Hum<inos. croada el ú do 
Julio de 1990 y elevada a ranao const1tuc1onal Podemos docir entonces que la C N O.H es la 
culm1nac16n de los dornchos t1un1anos en nuestro pais. surniondo postunormonto la C OH.O F 

El presidente do la C O H D F 1:1mb1ón llamado ombusdman es proput~sto por el pres1donto 
de fa RopUbltca y ratificado por la Asambh."?.a do Roprosontanlt?~ Su actuación al frente do la 
Comisión os totalmente tndüpondi~nte. no rec1bn 1nslrucc1onPs de nad10 

En el ano de 1809 se crea en Suecia una moderna figura del d1~fensor dol Pueblo ( Just1cm. 
Ombusdman ). que tiene la facultad do v19el<Jr la forn1a en que Jo~ ¡ueces. los func1on.anos do 
gobierno y otros servidores publicas cumplan con sus funciones. adem;'1s de acusilr a quienes 
actúen 1logalmonto o violen sus deberes 

La figura del ombusdman la podemos ubicar en importantes personaics do la h1stona 
mexicana. tal es el caso do ~11guol Hidalgo quien era considerado proloctor do los 1ndigonas, 
ademas de decretar el primer bando do abolrc1ón do la oscl.::iv1tud, en 1810 En el mismo ar"io 
José Maria l\.-1orolos so pronunció por la 1gu;i1d.::id de todos los individuos y por la abolición de 
todas las castas. 

En tanto no fueron establecidos los Organismos locales do protocc1ón do los derechos 
humanos. la C.N O H. so abocó al conoc1m1onto y atención do las quejas presentadas por la 
ciudadanla de todas las entidades del pals, est.::indo prüv1stos los torm1nos de ra ley para Ja 
creación de los Organ1::.1nos locales y la~ modalidades para l._i traslac1on de Jos mismos a éstos 
una vez establecidos. Este proceso es el que quedó para ro~1bir que¡as. para ta c1udadanfa do 
la Capital Federal con la creación do la C.D.H.D F 

A partir de la fecha de su creación y dentro del término do la ley el 30 de Soptiombre de 
1993 fue nombrado el presidente do la Com1s16n a propuesta del titular del Ejecufivo Federal 
ratificado por la asamblea do representantes del D.F. Aún cuando desde ese momento la 
Comisión entró en función, los primeros colaboradores designados por el Pros1dente do la 
misma, se incorporaron el 16 do Octubre de 1993 

En el transcurso del mes de noviembre y hasta principios do! mes de D1ciembro de 1993. se 
recibieron de la C.N.D.H. el O)l.'.pedionte de los casos presontado5 ante olla. durante la etapa de 
creación e 1nlc10 de operación do la C.D H.O F .. so roc1b16 un total do 235 oxpedmntos 
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En acuerdo con los tórmmos d1spuustos por la loy. ol 1 ü do Noviombro fue ratificado el 
nombramiento do los 1 O miombros dnl Consuio do la Com1~1ón. lluvando a cabo su primera 
reunión ordmoria el dié1 3 do D1ciumbro do oso mismo ano. El conton1do fundamontal do dicha 
sosión fuo el an&\lts1s y la aprobación del ruglamonto interno do la Com1s1ón quo fuo publicado 
on ol Diana Oficral do la F odorac1ón ol 16 do D1ciernbro 

Los nombramientos do/ Socrotano Tócn1co y do los v1s1tadoros aprobados por el Conse10 
quedaron formnlrz<1clos con foct1a iG dH D1cu?mbn~ de 1993 y 01 do Enero de 1994 
rospecl1vamunte. ParLJlel<irnonto. so lluv<:uon il cabo los actos realizados en un local prov1s1onal. 
se obtuvieron los primeros equipos y matona los ·do trah<1JO y su gestionaron los recursos 
nocesanos para el 1n1c10 de las oporac1onos de la Com1s1ón con cargo al prflsupuosto dol 
Departamento del D F y a partrr rto Enero do 199·1. se empe.."ó a npt:!rar con un prnsupuesto 
do 29 millones de nuevos pesos 

Por otro lado desdo Enoro se publica mensualmente la Gac~ta do In Com1s1ón y so han 
desarrollado campaf"las do conoc1m1nnto. mfonnac1ón. concmnt1zac1ón y promoc16n de los 
derechos humanos. a travós do medios impresos y electrónicos 

Dentro de un rn..:1rco normativo conlO ya d111mos la C D H D F. es un organismo público 
descentralizado con pcrsonahd<id JUrid1ca y patrrmomos. propios que tiene por objeto la 
protección. defens;i. v1g1lanc1a, promoción, ostud10 y d1fus1ón do los derechos humanos 
establecidos en el orden Jurld1co me:w:1cano ( ..-irt 2do L.C D H D F ) 11 El func1onam1ento do 
este órgano se nge por su propia ley y su reglamento interno 

Las atnbuciones de la C.D H O.F se expresan en el art. 17 ,., do su ley. resumiéndose de 
la s1gu1ento manera 

-Recibir que¡as de presuntas violac1ones a derechos humanos 
-Conocer e investigar. a petición de parte o de oficio. presuntas v1olac1onos a derechos 
humanos. por actos u om1s1ones de lndolo administrativo de servidores pübllcos o autondades 
de carácter loc<ll del D F .. o por comrs1ón de i/ic1tos por parte de particulares o de un agente 
social con tolerancia o anuencia do algún servidor público o autoridad local. o cuando estos 
últimos se niegunn mfundadamente a c1crcor sus atnbuc1ones legales en relación a dichos 
11ic1tos. particularmente tratándose de conductos quo afocten la 1ntegndad fls1ca de las personas 

-Formular propuestas conciliatonas entre el que¡oso y los presuntos responsables. buscando la 
solución inmediata del conflicto ptantoado. cuando la naturaleza del (A.-¡so lo porni1ta 

-Formular recomendaciones püblrcas autónomas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. 

-Impulsar la observancia de los derechos humanos en el D.F. 
-Proponer a las autoridades en el timb1to de su competencia. la formulación do proyectos de 
modificación a disposiciones legislativas y reglamentanas, asl como de prácticas admrnis
trativas en favor de una me1or protección de los derechos humanos 
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-Promover el estudio, la onsof'mnzo y la d1vulgac1ón do los derechos humanos on su ómb1to 
tenitorial. 

-Elaborar o instrumontar programas prevont1vos en matena do dorochos humanos. 
-Supervisar quo las cond1c1onos do las porsonas pnvadns do su flbortad. quo so oncuontran en 
centros de detención. de intornam1onto y do ro.:tdaptac1ón social del D F , ostón apegados a 
derecho y se garantice la piona v1gonc1n do sus derochos humanos 

Por otra parte la ley scf'lala ( art Sto )
1

'
1 qul~ los procud1rn1Pntos 11uo sn sigan ante la 

Comisión do Derechos Humanos dul D F . debernn !:.er ttg1lcs y u:o:ped1tos. estando sólo su1etos 
a las formalldados usenc1alcs quo ruquiora la docum,?nta<.:1ón do los o-.ped1ontos r1Jspoct1vos. 
debiendo seguirse los primeros do buena Fo 

Actualmente en r..1éx1co como ya d111mos contamos con nuestros propios ombusdman, 
quienes tionon lo obltgac16n du proteger derechos goneralos o 1nd1v1dualos del puoblo, y los 
derechos c1v1les tanto un el ñmb1to 1ud1c1al como en ul adm1rnstrat1vo No puodo in1orvon1r en 
conflictos ontro particulares m ahondo quoias anómm~-is. notonamcnto infundadas o las que 
evidencien mala Fe. Tampoco podré".! conocor do asuntos do carñcter oloctoral y conflictos de 
carácter laboral. m do rosoluc1ones dt~ carñctor ¡un5d1cc1onal (sentencias o laudos definitivos, 
sentonc10 1ntor1ocutonas quo so om1tiln durante un oroccso y autos y acuerdos dictados por un 
juoz o personal do un ¡uzgado o tribunal do 1mpart1c10n do ¡ust1c1a) 

El presidente do la C D H D F presenta anualmonto al Prostdonto de la República un 
informe. Este documento incluyo un reporte estadistico do las queias roc1b1das, tramitadas y 
resueltas. asl como dol nUmero do personas onenladas o canalizadas a otras 1nst1tuc1onos 
También contiono un rosumon do las Rocomend<1c1oncs y Acuerdos do No Rusponsab11idad , 
asl como do las propuestas ¡¡ las reformas adm101stratrvas, log1slat1var. y do otra indolo 

Para finalizar mencionaremos que todas las personas poseen derechos. pero existen 
sectores do la población especialmonto desprotog1dos, como los ancianos. las personas con 
discapacidad. los reclusos y en ospec1al los lndlgonas, a qumnos la sociedad los reconoce 
garantías especificas 

Cabe mencionar que la C D.H.D F. atiende que1as en general de los sectores vulnerables 
antes mencionados. Por lo quo no tiene una clas1f1cac1ón de que1as específicas para cada 
sector. Sin embargo. la Comisión deberla tener un arca especifica que atendiera las viola
ciones que se cometen contra los indlgenas que habitan en el D.F., puesto que a ellos se les 
ha reconocido ya su diferencia fronte al resto do la población. 

19 C.0 H.O F. Le)' de la Com1..,1ón de O"rechn.., Jhun.il.nns dd Dnu-nn J"ednill 01.ano Ofic1•I de- l• Fc-dcrac-1ón. Ot¡:ano del 
Oob1erno Con'IUNc1on.al de los Esta.dos L'mdos !l.teucano' 22 d" Jumo d" 19QJ. Pátt. ~ ( Gac:cta) 
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2.7 ALGUNOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES VINCULADOS CON LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS INDfGENAS 

Desde los anos 70's e incluso mucho antes han oxist1do Organizaciones indlgenas en la 
Ciudad do Móxico que han pugnado porque a los md1os so los tomo en cuenta on la Ciudad y 
se les respeto como actores sociales activos dentro de la misma. 

Pero esto ha sido un largo camino do lucha y res1sloncia, quo so ha venido dando de manera 
callada, pero que Ahora ha encontrado la forma do exprosarso abmrtamento y lo que es más 
importante de manera organizada. Docimos de manera organizada, porque antes no lo haclan 
con la forma dinámica e intonsa, puos ocas1onalmonlo cuando alguna organización o pueblo 
cansado do la represión de la5 autondados locales, se atrovla a venir, lo hacia on forma de 
marcha o caravana a la Ciudad do México para oxponer y ox191r la soluc16n a sus demandas. 
Sólo asf llamaban la atención do los hab1tantHS dol D1slnto Federal. 

En la década de los 60's las agrupac1onos indlgenas no tenlan el poso suficiente para llamar 
la atención debido a que porsegwan ob¡et1vos muy particulares por lo quo pasaban 
desapercibidos para el resto do /a población. Jnnuyendo tambu~n úl hecho do que era mln1ma 
su presencia en la capital, además de que algunas eran dopond1ontes do los apoyos de 
Instituciones gubcmarnentales y sólo cuando so alteraba osta relación era cuando dichas 
agrupaciones haclan rwdo. Otro motivo ora que algunas do estas Orgarnzacmnes no estaban 
integradas propiamente por 1ndfgenas do las comun1dad(?S, sino por profos1omstas que sallan 
de sus pueblos y quo nqul en In ciudad intentaban ayudar a sus paisanos. Incluso hablan 
profesionistas que se sontlan 1dcnhficados con el pasado prch1spanico. poro no con los indios 
actuales. 

Estas Organ1zac1ones tenlan ob1et1vos muy distintos. Algunas de éstas ten/an el interés 
fundamental do cultivar la música y la danza preh1spamca, otras tonlan un carácter esot6nco. 
ya que estudiaban el conocim1onto prehispánico organizando ntos de 1mc1ac1ón. Otras mas 
estudiaban las lenguas autóctonas 

Un elemento común era su filosofía de la mox1canidad y su rechazo a part1c1par en partidos 
polllicos, aunque habian algunas que no desaprovechaban la oportunidad para as1st1r a algún 
aclo polltico que brindaban las autoridades con la intención do lucirse ante ellos. 

Otro tipo de Organizaciones ex1slontes eran las de asoc1ac1ones de residentes que 
apoyaban a sus paisanos que recién llegaban a la ciudad y trataban de mantener un estrecho 
vinculo con su lugar de ongen. Estas asoc1ac1ones permanecen sin registro y sin membrete. 

En esta década las asociaciones indlgenas estaban integradas por profesores y estudiantes 
radicados en Ja ciudad, sus fines mas generales eran Jos de difundir los problemas de sus 
comunidades y conseguir el apoyo gubernamental para superartos. Sus ob1et1vos oran los de 
aumentar el número de bocas de los Jóvenes indlgonas que deseaban estudiar y solrc1tar la 
construcción de escuelas en zonas indlgenas con sus respectivos maestros 

Otro lipa de Organizaciones que radicaban en la ciudad y realizaban acciones en beneficio 
de sus comunidades eran: 
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la Federación Mexicana do Estud1anlos lndigonas. auspiciada por Luis Chávcz Orozco. cuyo 
ob1etivo era: colaborar con las autondudos ün la educación du los indias. Al dosaparuccr esta 
organí.zación so croa la Confoderac1ón Nac1onC1/ do Jóvcnos lndigonas. uno de sus 
p<Jtrocinadores ora l\.1anano S...1mayoa, lrlul<Jr de la D1rocc1ón General do Asuntos lndigonas de 
la SEP. Los propós1los oran los do oxtgir el .aumonlo del personal docontt~ en las regiones 
indfgcnas. dicha org.:1n1?ac1ón se d•!fima como una organ1znc1ón social sin fines políhco
electoralos por lo que sus miembros no podian rrnl1tar un rnngun partido po!Jhco Al paso do los 
anos. osla orgnrn.".'ac1ón 5!! trilnsforn1a en /.i Confnd<.?rac•ón Nacional do Jóvenes y 
Con1un1dades lndlgonas. ni c<1n1brar du nomtiru tarnb1ún c.-imbra su actitud rf"~specto a los 
procesos electoralüs Por e1emplo dUrilnte la campal"la de Adolfo Hurz Cort1ncs esta r1grupac1ón 
hizo p,.opag<1nda en su favor Como Confodurac1ón publrcó dos pnnód1cos· uno so //amabc"l 
~Albornda rndlgnna- y otro ·La vo;:- dol 1nd10- Eslil ConfPder.:.u:::ión entró Pn una etapa do 
descompos1c1ón y do la cual surgo una orga111zac1ón quo se donomrna La Unión Nacional do 
Organ1zac1ones /ndiUf?nas, asi como 1.i presencia do otro grupo quu so s1glH! denominando 
Confederación Nac1on;1I do Jüvr>ncs y Comunrc1arff!S lndirJr>n<1s 

La nueva orgam."".'.:JCrón so incorporó :JI sector popular del PRI AJ desap.-irocor est;i Unión 
surge una nueva é1grunac1ón que se dn.,nrninó l;i Asociación r'.1ex1cana de Profosionrstas e 
Intelectuales lndigen.-is, ( Ar'.1P/I ) Los ob1etr'vo~. d1~ l?~!<t nuw..-a asoc1ac1on oran los do coordinar 
las acciones quo los d1fert>ntes proft"!sron1slas rnct1ncn¿1s podían rr.al1.c;1r dr?sdo sus rospecllvas 
profesiones hacr.:i los pu¡ot)IO~i 1nd1gnnas. f;JI {!S t!I CdSO dol Profe~.or Ont.-s1mo Rios Hernandoz, 
Hdor de la CNC, que trató Oe roaliz.::u el prrmer Con'."Jrr.so Nacional /nd1gen1sl<1. püro 
desafortunadamente esto no se llr_·v() a cabo y en 1968, esta orgarnzacrón formuló algunos 
cuesflonammntos a 1.1 pol1tica ind1gP.n1sta 

Otras Organizaciones fuüron l<i Confcdernción Nacron;::il dt"? Comunidades Indígenas. la 
Confederación lndlgena de l\1óxico. el ""'ov1mrento Confedorado par<i J.:i Restauración del 
Anahuac (que poslenormünte construyó el partido de la mex1canrdad ) y fma!monte la Unión de 
Marias, la cual fue afilrada <1 la CNOP 

Al final do los años 70's, la Asoc1ac1on Mcxrcana de Profesron1st<.1s P. Intelectuales lndigenas. 
formula en 1977 unas criticas a la polit1ca rnd1genrs1.-1 Por airo lado la Confederación Nacronal 
de Comunidades Indígenas reclama el derecho .:i la autodt?!errnin<ición do los puehlos indios 
Cabe seriafar que en esla época el gobierno PJürc1~1 cierto control t1;1c1a las Organizaciones 
indígenas existentes en la ciudad. Control oiercido a trzivi!s do la CNOP, la CNC y el gobromo 
del D.F .• pero esta s1tuac1ón cambiarla en la dec;ida s1gu1cntc 

A partir de los al"los setenta, In figura rnd1gcna se hace mtis v1s1ble en el cor;:izón del poder 
poliflco del pnls. Los indígenas empiezan a reclamar dürechos como los do cualquier otro 
ciudadano. y ox1gen ol reconoc1m1onto do sus derechos espocif1cos, asl como mayor 
participación en la solución de sus problemas. Esto causó estupor cn!ro aquellos sectores que 
aspiraban a constru1r una nación de mest1?os. sin d1~.tincrón dt! r~1za y espor;:1b;1n por ende. que 
la industnal1zac16n y el desarrollo terrn1nara con los rndlqcnas 

La voz de los indlgonas en la caprlal es Ja manrfos1ac1ón do óstos por ser tomados en cuenta 
como parte del desarrollo nncron.::11. y no como JJlf?Zas do musr~o. ya que ellos trnba¡an y 
producen dando vida <t la motrópol1 Son qU1cnes ¡unto con otros sectores do Ja poblilc1ón y 
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con su mano de obra abundanto y barata han contribuido a realizar los trabajos más posados 
en la industria de la construcción, ya sea como poonos do albaf'11I. cargadores. nmcheleros. 
etc. Y a pesar dol racismo y d1scnmrnac1ón que sufron. u/los siguen luchando por ser 
reconocidos en la ciudad. puesto que forman parto do olla misma 

Los pueblos indios se han ganado un espacio en la ciudad. gnnémdo adcm,"is la calle y ya no 
tanto para sobrev1v1r, smo para manifestar sus dnrnandas y ex1g1r su df"HCcho on I¿_¡ ciudad que 
no los roconoco y en una sociedad quo los nmgn 

A partir de los arios 70's l<..is Orgamzac1onos md1gonas se h~cün m~'is evidentes en la Ciudad 
de México y muestran mayor mdepcndonc1a dol gobierno y del partido oficial. A pes.ar do que el 
propio gob1omo crea al ConsP.JO Nacional do Pueblos lndigonas CNPI ( obligado en cierta 
medida por la s1tunc1ón quo se ostaba prcsontando on ol campo. puos es cuando so empieza a 
notar la mofic1enc1n gubernamental pnra rosolvor los problnmas del mismo). pero esto no qutcro 
decir quo o/ gobierno no tuvmra el control tof¿_¡J sobro dicha organización Sin embargo. los 
gobiernos do esa epoca hacen todo lo posible por evilnr man1fcslac1ones 1ndigcnas en la 
Ciudad do r~1éx1co ·y logrilr que l<ls reuniones mc11gf"!nas se renllcon fuura de la Ciudad. corrao 
es el caso del pnmer Congreso lndigenc.1 dn Chiapas en 1'J74. el de Pátzcu..iro en 1975 y el 
encuentro do V1cam. Sonora dol quo surge la ANPIBAC~ ·' Salvo en algunos casos en que ICJs 
Organizaciones tenían un corte part1drst;:i. el qob1erno no s11 opuso a que alouna::. reuniones de 
indlgenas so realizarán en la Ciudad de Mú,..rco Siendo (!Sto el ca•>o dn lo~. Congresos dol 
mov1mion10 Nacional lndlgena que so llevaron en la c;odc do la CNC. así con10 en ni Auditorio 
de la Delegación Cuauhtémoc 

El final do los 7o·s marca el quiebre del control gubernamental sobro las Organizaciones 
indlgenas. y la casi desapanc16n do la agrupación a la que dio vida. as1 con10 el surg1m1cnto de 
mov1rn1entos frenhstas en los que los pueblos indígenas han conquistado un lugar espoc1al. 

Mencionamos que so da la desapanc1ón do la agrupación que crea el propio gobiemo ya 
que en el 111 Congreso Nacional do! CNPI que se llevó a cabo en el Aud1tono Nactonal. so 
atrevieron a denunciar las arbitrariedades del gobierno do t-..1dpa Alta. así corno de las 
actividades de las papeleras que querian acabar con f:.Us bosqu1!~ El CNPI también denuncia 
Ja acción destructora de PEMEX en las comunidades mdigenéls. e)(1q1cndo l;i desaparición do 
1atlfund1os y cnt1có al SAM y a la Ley do Fomento Agropecuano 

Por Jo que esta s1tuac1ón y la do otros congresos. gonora que ol gobierno com1onco a buscar 
su desaparición hasta lograrlo en 1981. Provocando que de esta orgcm1zac16n salga una nueva 
totalmente indcpend1ento de 61. cro.'.'Jndosc asf la Coordinadora Nacional de Pueblos Indios 
CNPI. retomando los principio onginales del Conse10 Nacional de Pueblos Indios. CNPI. 

En la década de los BO's el gobierno ernp1cza a preocuparse por los núcleos 1ndigenas en la 
Ciudad de Móx1co. pr:?ro no por su presencia indigona. sino por su presencia polltica. 
organizada y con un proyecto c<Jda vez rnás proposrtJvo y no sólo contcstatono. así corno su 
mayor vmculac16n a procesos sociales de carc'Jctcr amplio. sin que 05!0 s1gmf1que la pérdida 
desu espec1fic1dad on dichos procesos. 
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La dócada do los BO's la podemos dividir on tres momon1os do acuerdo a la dinámica vivida 
por el movimiento rndio y la polillca 1ndigon1sta. El pnmoro corrospondo a los anos 1980 a 1983. 
el segundo de 1983 a 1988 y ol tercero de 1988 a 19DO 

La primera otapa so defino por el somotimionto del CNPI al control gubernamental y al fin 
del Indigenismo do part1c1pac1ón. La sogunda es la do transformación del CNPI en la CNPI. el 
reacornodo y emergencia do nuevas fuerzas sociafos en /a ciudad do México y su zona 
metropolitana y la ap/1cac10n do una polltrca 1nd1gon1sln con baso en el otnodosarro//o en modio 
de una tornblo recesión económre<J y ¡Juslendad presupueslal Y la toreara so caractonza por /;i 
presencia do nuevos actores sociales en la c1uc1ad, on part1cul.:.1r los 1ntJms. con Organ1zac1onos 
y demandas muy pol!t1."adas. ol abandono gubernarnen!al do la CNI y ol impulso do nuovos 
proyectos y una polítrca indigenista. no pafornal1sta quo prerendo movC!r Id autogcst1ón 1nd1a 
Todo esto con el marco du los V siglos del descubnm1onfo de América, la moderni.n1c1ón de la 
sociedad y ta reforma del Est<ido 

1985 adquiere gran unpnrt;1nc1.1 para el n1ov1n11ento sacra/ urbano y <!1 mov1m1enlo 1nd10 Su 
importancia radrca en la acept,1c1ón gubcrnarnonttlf do part1c1par en /os fes1e1os del V 
Centenario y en l."J instalación de la Com1srón correspond1Gnte par;1 prPparar los actos 
necesarios. asl como l;J presencia de nur.!vos acloros sockllos urbanos debido a los srsrnos de 
Sepllembre. 

Con la rcdcfm1c1ón otnica y la 1nd1.1 en diversos procosos sociales las .:in11guas asoc1ac1ones 
salen a la superfic10 y dan /J cara A los 1nd1os de la ciudad ya no les asusta tanto su ruido. 
pues so han acostumbrado a él Ya no so ª"''ergucnzan do su cond1c1ón india, sino que ahora al 
darse cuenta de que forman p<irte de ella se animan a rc1vmd1car su derecho a v1v1r como 1nd1os 
en el corazón del poder po/ít1co Con una nueva lógica estas agrupaciones ya no se preocupan 
do apoyar a sus /OCillidades de or19en o de apoyar a sus paisanos recién llegados. sino que 
ahora lo hacen por e/ lugar donde viven ahora la vecindad. la manzana. la colonia. la plaz.,, la 
calle. etc. involucr<'Jndose en procesos mtis amplios de caracter polit1co-part1dista 

Junto a este proceso se desarrolla otro tipo do esfuerzo quo busca darlo mayor coordinac10n 
a los movimientos de los pueblos 1nd1os quo es o/ Congreso Restaurador do Jos Pueblos Indios; 
COREPI. integrado por varias Organizacionos como· el Grupo de Danza Anahuac. la 
Federación l\1ex1cana de Deportes do Origen Prehispánico. Frenle Independiente do Pueblos 
Indios. Insignia Aztoca. Kafpu/11 Koa Kafco. la Cooperativa Artesana/ Flor de t-..-fazahua. el 
Comité de Solidaridad Tnqw, Xinch1tl1. Ejidos de Xochim1lco y San Gregario Atlapulco. 

COREPI nace el 26 de Septiembre de 1989. El objetivo do esta orgamzac1ón es celebrar el 
12 de Octubre como el d/a do la Dignidad y Resistencia de los Pueblos Indios. 

Algunas caracterfsflcas do estas agrupacionos son: que quienes las integran no son en su 
mayoria indios, sus promotores y drngnnles se sienten se"ali1dos para esa tarea. su~ 

concepciones se basan en el pnnc1p10 del conoc1m1~nto prel"usptin1co, sus acl1v1dados son de 
tipo cuflural. como por 01cmplo l;:t danza. la música, la filoso tia, la lengua autóctona. cte. 
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Tanto la Secretada do Acción lnd1gonista do la CNC. la Confodorac.ión Nacional India. ol 
Frente Independiente do Puoblos Indios como la Coordinadora Nacional de Pueblos Indios han 
desplegado una serio do esfuerzos para ganarse la simpa tia de los indios metropolitanos. 

Tenernos ni Fronte lndopond1onto do Pueblos Indios ( FIPI ). quo ha promovido la 
conmernorac1ón del 12 de Octubre con un sentido d1st1nto al oficml y ha encabezado marchas 
en las quo participan grupos do dnnzantes, do mUsicos, etc. Adom;'\s ol FIPI hn dedicado una 
atención especial al caso do la Cooperativa Flor do r.Aazahua y a los problemas do los 
ejtdatanos de Xoch1m1lco. 

La Conlodoración Nacional India que anto su virtual desmantelamiento (~n los estados ha 
vuelto sus OJOS a los indios do la capital. La CNI realizó on ~I mes do m.:-1170 do 1990, un 
encuentro de indlgcnas residentes en la ciudad do México 

La CNPI tambión ha reforzado su achv1déld on la capital, esto qU1ero docrr que a sus 
tradicionales campamentos y huelgas do hambre on la catedral se han sumado las marchas 
que con motivo dol 12 de Octubre rnallza por las callos do la ciudad, asl como la presonc1a do 
nuevos sectores en sus contingentes como por e¡emplo. los dnsalOJados de Lomas del 
Seminano. Lo quo llama la <.ttenc1on de las acc10nes de la CNPI. ya sea f~n sus campa montos y 
marchas. os la mezcla oxtra,,il de cercmon1<1s que afirman ser de ongr:m prehispánico y en las 
que part1c1pan colonos y chavos bnndn. 

En esta competencia por lo~ indios de la capital, el gobierno también interviene aunque no 
consigue convencer a los actores. La acción gubernamental os rnstrurncntada básicamonto a 
través del D D.F .. el INI. la Dirección dü Culturas Populares de la CNCA, y el PRONASOL como 
paraguas. 

El INI por su parte ha impulsado una sene de acciones encaminadas a orientar a los indios; 
defendertos 1urídic.amcmte y a difundir sus expresiones culturales Inclusive ha croado una área 
especial de atención a los indios en el D.F. 

La Dirección de Culturas Populares, mostró un interós especial por los indios metropolitanos 
al grado do d1se,,ar una serie de 1nveshgac1ones encaminadas a conocer mejor su situación, 
asi como impulsar algunos eventos culturales con motivo del 12 de Octubro. La D1recc1ón 
convocó a los indios y a las Organizaciones del Vallo de r .. 1éx1co para que participaran en ellas. 

La actividad del PRONASOL se ha traducido en la canalización de una gran cantidad de 
recursos destinados a las zonas que so han caracterizado por su eKtrema pobreza. Sin 
diferenciar a Jos indios metropolitanos de los no indios. PRONASOL se ha caracterizado por 
construir obras en aquellos lugares en donde el voto le fue desfavorablo al partido oficial . 

La mayorfa do estas Organizaciones sostienen que sólo el pensamiento indio es el 
verdadero y que deben ser los mdios los únicos autorizados para discutir sobre su situación 

Para los indios do la ciudad y para sus Organizaciones el panorama no está muy claro. pues 
ahora no solo tienen que luchar con una ciudad que no los respeta y que los obliga a vivir de 
manera subterránea, sino que ademas tienen que empezar a despejar el escenario para 
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distinguir a quienes hoy se ponen mascaras indias para conseguir beneficios en su provocho 
de los auténticos rostros indios. 

Para el Partido oficial no es fácil tra~ar una po/U1ca tndiqonista quo convenza a los Indios da 
la capital. ya que los ox1genc1as de éstos apuntan a quo dicho partido no ostá on capacidad de 
encabezar la democrat1zac1ón do Ja ciudad. la dofonsa d1J los ospnc1os socinlcs 1nd1os. la libre 
manifestac10n do sus actividades cu/turnios y pollt1cas. ole. 

Algunas do las Orgamzac1oncs indepcnd1onte!i ademas fomentan la ronpanc1ón do 
agrupac1onAs y pos1c1onos, como la do la trnd1c1ón mox1ca. quo dmtors1onan al mov1m1onto 
indio en aras do tener ¡uogo polit1co en dicho mov1m1en10 

En los 90's l.::J organización do los 1nd1os en el O F. y aroa metropolitana os suma monte 
compleja, significa un gran reto en ol quo deben do 1ntroduc1rso vanos esfuerzos. En osta 
época ·1as Organ1.;.".ac1ones de 1ndigcnas en el D F. han ostabloc1do plñticas entro si para 
const1turrse t:-)n una orgrtn1zac1ón en la que todos ellos quednn rupresl!ntados y en la cual se 
buscaran ros mf!d1os necesarios para croar fuentes do en1ploo para los autóctonos~..;:· 

Las Organ1z<Jc1onps 1ndlgenas han dec1d1do conslltuirso en grupos promotores do una 
organización m<.'ls an1pl1a, democrt1t1ca e interdopendiente quo t1eno por ObJohvo aglutinar a los 
1ndlgenas quo viven on la capital del pals y en la quo tengan cabida sus expresiones. 
experiencias o 1dnas para exigir a los gobiernos Federales y Estatales el cumplimiento de sus 
planteamientos y demandas do sus puobros. - No!:>otros los 1nd1os ya lo v1v1mos. tenlamos 
tierra, costumbre, ideas . tonJamos nuestras casas propias. poro llegaron los hispanos y otros 
tantos, que nos quitaron nuestras tierras. nos cambiaron nuestras costumbres, maldijeron 
nuestras ideas. lomaron nuestras c<lsas,j' nos de1aron como su servidumbre. El 1nd10 ya lo v1v16 
y no dejara que se repita una vez mas-· 

Las condiciones de vida y falla do sus propios espacios en la ciudad do Mé:ll'.ico son 
altamente desrnd1an1zantes y etnoc1das, por eso la población 1ndlgena so organiza y realizan 
programas de acción para quo la c.::ip1tal en nuestro pals deJO de ser etnoc1da y se convierta en 
un espacio de creación y recreación de nuestras 1dent1dados étnicas y no el camino mas fac1! 
y barato para la integración y perdida de nuestros valores fundamentales. 

A través del tiempo so han dado cuenta de que comparten los mismos problemas quo el 
resto de los habrtantcs del D.F. y área conurbada, por ello so solidanzan con las domandas do 
Jos hermanos no indios que luchan tambión por toner una vida más digna. Sin embargo, la 
población 1ndlgena mantiene md1vidual y coloct1vamente especificidades. sociales. culturales. 
pollticas y económrcas que los d1ferenc1an del resto de la población, por lo que sus demandas 
ciudadanas deben de ser atendidas en el marco do osa especrticidad. Y es a través do la 
organización que están en condrc1ones de tomar y ejecutar decisiones que sólo a ellos les 

JI 1.....11 Ju"1.1da ··so .. 11en .. n f'J .. 1u;;r.~ lfls 1>1~un1n~ f nur-11 p,,.Jtt.1 hll.,.¡.::ru~r ona t 1r¡.:•UHJ_.<:1on que agluun.,. ;r. I<>" l11t11~r.-n;i~ ,¡.,.¡ 
Dt'.·· 
Me .. 1cn. ~0~1..-1nhre 1'~11'( 

11 c·o~d1c1ón de 1ntl1~ena' Tr1<t'"'· arte"Siann' d .. ( l.niu:c;i, A e· l'runer l·pro ,..,hre la Prnbknúuca Je lnJigt'nas !'ol1~r11nte'\ r.-n la 
Ciudad de Mc .. 1cn •· L¡¡ .,.,pre",1<\n cultural" ,,, .. ,.,.;,,. A~n~ln l'>'l., 
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corrospondan. Estos grupos rechaznn el patomalisrno oficial quo oncubro prtactic.as etnoc1das y 
antidernocrátic.ns y pugnan por una piirt1c1pac16n étctlva y roal on la conducción de su dasllno. 
de su vida po/lt1ca. económica. soc1;:1/ y cultural en la zona molmpollt.--:ina 

Por tul motivo las m<ls do 13 OrrF1mznc1onos mdigonas 1ntogranlos do! comrtó promotor do la 
organización dn indigunns ros1donlo!'". on t!I D F y .'.'Jroa motropoht,¡1na (1989), tionon por pro
pósito aglutlnnr a mt1s indiaonas do d1v1.n5as ntn1:1s quo con la e~;.µnranza do una vida m~1or 
migran a /a ciudad para cre;tr un trr-nto ron1l.1r1 dt! lucha quu por olra partn pl;intoan lns 
siguientes donldlldils 

a) Reconoc1m1ento Const1tuc1on:-1I de la ex1stnncw de pot-Jlac1ón mdlgona en f.1t.ndco 
b) Creac1on do una Procuradurt."l Ft.'d~ral dn Dl•fnnsa del rndlgen•1cun1un&d1cc1ón en PI 

D F. y derntts E&lados de la Fedor;ic1ón 
c) Creación do casas de la cultura 1ndigena nn ni Contra do /..J CHJd.:id asl como en zonas 

quo cuuntan con nlayor concontrac1ón do res1dontos indígenas 
d) lnst1tuc1onaltzac1on de la educ.-lc1ón mdigona b1l111guo. b1cullural '!O la ciudad du 1'.1óx1co y 

ároa metropohlana para la ah~nc1ón do esta población n~sidenlo en la ciudad 
e) Otorgam1onto de becas para cstur11antes rndíg1!n.is en tndos los 111vcJ0<; ac."ldP.m1cos 
t) Promover y abnr nspac1os para la enscr"lanza y de-;arrollo dr! l;is len9uas 1ndtgonas en 

los contras culturales do esta ciudad 
g) Promoción de la cultur.:t 1ndígP.na on oventos nacionale~ o rntomac1onales dobidamr.ntf""' 

represüntndos por los propios 1ndigonas 
h) Promoción dn esp.-ic1os on l.:.i prensa y la T V dondo lcts Organ1.."ac1onr~s indígenas 

tengan mayor e~puc10 µarn difundir la problemt.itrca de la pot.>lac1ón 111digP.nt1 en el O F 
1} Respeto por partn de las autoridades c1v1h~o:. y polilic;ts h.:1cia los con1orc1ante~ 

1ndigenas que vundon sus productos. en la vfa pUbl1c~1 
j) Creación dn talleres artesLJnalcs y corrt..~cta C."ln.:ih.~ac1ón 1fr~ la venl.:i do los productos 

indigenas hacia los centros msl1luc1on;-tl<!~• dt!dicado'.:> a ello. asJ como el <Jpoyo necesario 
para la producción y cornerc1nl1?ac1ón do artosanlas 

k) Incorporación de l.:is demandas de v1v1enda dü los md1gen<1<> a los proyectos dü 
construcción 

1) Atención en los centros de salud y hosp1talos n todos los rndigenas que rHquu:!ran 
atención médica. sean o no dercchohab1ontes 

m) Capac1tac1ón y ad1cstram1cn10 para la clasificación de la mano dP. obra 1ndigon;1 

La organ1zac1ón socml es una d1113rn1ca que croa estructuras en determinadas ocasiones, 
las cuales so adaptan a ciertos momentos do la políllca "'·1 . Estos momentos pueden ser cortos 
o prolongarse según el proyecto po!ltico que rene1en y el su1eto social del que se trate; por 
ejemplo diversos fJpos de productores ancsanos o a nivel estructurar cuando se trate de 
núcieos agrarios o demandantes de tierra, lo económico. lo politice o social siempre son 
terTenos do construccrón orgarnza11va. 

La capac1tac16n se d<1 de acuerdo a tas necesidades dn lns Orgnn1zaciones y de la misma 
población mdigena y de acuerdo al proyecto pollt1co que se tenga Por lo tanto el gobierno a 

Uou~;u.11. C;t:'n.1110 l...i~ (.Jr¡.:MnlJ'...I~··""''"' '"'""¡_,,que.- rr •• ~:l).l .. 1 rs1 1 .. ()f¡.!OIOIJ'J< '"" ........ !JI dr ¡,,, Purhf,,, ""''"' u .. i...1111 ISI 
!\.fbu'°o 1996 :-Ou 1, P.t;r 1' 
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lr-avós del INI apoya Junto con d1slmtos. Oryamsmostanto gubernamentales. corno no 
gubernamentales a los 1ndigeonas. cmtre los que so uncucntran 

1 - D1rocc10n de lnvcst1gac16n y Promoción Cultural 
- Organ1z,"Jc1ón de artesanos 
- Músicos y oscntoros 1nd1genas 

Llcvan a cabo unil 1ntcrlocuc1ón con Organrzac1onos 1ndigenas en matenas muy especificas 
como expresiones cullural(~S y e1orc1c10 de los derechos 

2 -Dirección de operación y Desarrollo 
-Fondos regionales do soltdandad 
-Organismos - sectoriales· 
-Módicos trad1c1onales 

Este orgarnsmo está mtts orientado al proceso produc!Jvo 

3.- 01recc1ón de Organ1zac1ón y Capac1lac1ón Social 
- Fondos regionales de solidaridad 
-Conse¡os supremos indlgenas 
-Redes y Orgamzac1onos cconóm1cns campesmas. como CNOC y UNORCA 
-Organ1zac1oncs a nivel comunitario ( SSS) 

Atienden a la perspectiva m1croregronal y regional 

4.- D1recc1ón do Procuración do Justicia 
-Organismos no gubernamentales ( ONG ) 
-Organizaciones 1ndigenas de derechos humanos 
-Organizaciones con por11/ regional, agrarias. ARIC, unión do ejidos. unión do 

comunidades 
- Redes de Organ1zac1oncs, Frente B1nac1onal M1xteco-Zapotoca 

Cabe mencionar quo en la actualidad ox1sten 37 ONG'S ( remitirse al anexo 1 ). orientados 
a la defensa de los derechos humanos de los indlgenas de México. La mayoria de estas 
01ganizaciones so dedican a trabajar con grupos indlgonas tanto en sus lugares de origen 
como con aquellos que han mrgrado temporal o definitivamente, o trabajan en regiones al 
interior de la RepUblica con una población predominantemente 1ndigena. Otras son 
Organizaciones que no atienden exclusiva m prcdomrnantemento a los grupos o regiones 
indlgenas, pero entre los grupos a los que ofrecen sus serv1c1os se encuentran indígenas en 
mayor o menor nUmero. 

Las ONG'S enfocadas al area indlgena tienen un ob1et1vo en comUn: La defensa de los 
derechos humanos e indios. sin embargo, traba1an en forma independiente y en algunos casos 
se persiguen intereses propios, ocultándose tras los discursos y mascaras indigenas 

Es importante ser"ialar que de estas 37 ONG·s a pesar de que se encuentran dentro del D.F. 
sólo dos se abocan entre algunas de sus actividades al traba10 directo con indigenas que 
habitan en el D.F .. y entre ellas se encuentran. el Cenlro de Derechos Humanos Yax-K1n, A.C. 
y el Conse10 Nacional de Ja Cultura Náhuatl. A C ( CONCUCA). 
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El Centro do Derechos Humanos Yax-Kin. P.sttt 1ntogrndo por el Antropólogo Osear Banda 
González presidente dn dicho centro y David C1l1a Olmos como Coordinador. Su campo de 
acción Jo realizan con Topehuanos. Otomius. Tzr.U;tles, Tzotz1los, Cholos. Tr1quis, Nahuas. 
Mazatecos, Ch1nantoco~>. Mrxns y Mayas 

Sus objetivos son 

-Brindar asesoría JUrld1ca .., ~H]rsonns y grupos do escasos recursos oconóm1cos. 
-Ofrecer c;Jpi.1c1lac1ón en el l1ru:i du derochos humanos a los habitantes de comunidades 
1ndlgenas, campesinas y organizacrones urbanas que as/ lo soliciten Asl como también 
a indigenas quu no se encuentran denlro do alguna organ1zac16n. 

-Dar asesoría social uilegr.al, enlond1undo por social la dmgida a los grupos más 
necesitados y por integral que abarca lodos los aspectos do la vida comunitaria 

-Por UU1mo la formación do promotores do derechos humanos. 

As1m1smo brindan los s1gu1entes sürv1c1os. 1nstalac1ón de huertos comun1tanos y fam1harns. 
granjas integrales . .<Jpoyo a la comerc1al1zacrón y m0Joran11ento a /.a v1v1cnda. organización 
agrana, asesoría JUríd1cn. cducnc16n cooperatrva. rescate h1stónco. lrabaJO con nuios. proyeclos 
con mujores y m1croemprcsas comunitarias 

Este Centro trabLJJa en el O F especiflcnmonto con los indígenas Otomies de AmeaJco 
Ouerétaro y Nahuas de Huachin<.1ngo, Puebla Con los Olomies lleva a cabo una investigación 
sobre los usos y costumbres en la as1gnar.1ón del nombre y apellido en esa comunidad. Asi 
como un programa de capac1t.;:1c16n on derechos humanos con la finalidad de que surgan 
promotores indfgenas Con los Nahuas do Huachrnango, Puebla, también realizan cursos y 
talleres sobre derechos humanos 

Cabe mencionar que la form~ de contactarlos la realizan a traves do una ardua labor en 
campo , realizada /os dras Domingos en la plaza de la c1udadola, a donde so reunen personas 
de distinlas etmas En esto lugar fueron contactados los Nahuas y los Otomles con quienes 
trabajan actualmenle 

La segunda ONG que traba¡a con mdigonas en el O F es ol Consejo Nacional do la Cu/tura 
Náhuatl. A.C. ( CONCUCA ) Esta orgamzac1ón Irene como Presidenta a la Lic .. Ma. AnzUres 
Malitzin. por Secrotano al Sr Eduardo Rodriguoz y a Juan Lara Godea como Tesorero. 

Ellos trabajan con Nahuas y tienen como objetivo: 

- Fortalecer la cultura Ná:huatl mndiante la invcst1gac1ón. difusión y proyección al interior 
de las comunidades Nahuas 

- Impartir cursos de F1/osofía. lengua. arte y c1cmcia Ná:huatl. 

Asimismo brindan los siguientes servicios; centro educativo abierto al público en general y 
cursos de capacitación e invest19ac16n. 

Cabe seriafar que como una act1v1dad paralela a sus funciones brindan asesada legal a los 
Nahuas, que radican dentro de la Ciudad de México, cana/izándolos a /as entidades 
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corrospond1entos quo puodan resolvor sus problomas. as1m1smo bnndan el apoyo noccsano on 
la búsqueda do morcados 1dónoos para la vonta do sus productos artosnnalos. 

Como hornos podido obsprvar durnnto o/ dosarro/lo du osto capitulo, a los tndlgenas quo son 
parto del D.F. no se los toma como tc1I. nsto os como actorus parhcrpantns o activos dontro de 
la ciudad. pues no hay un org.""lntsrno n n1vol gubern<Jment.il quo invust1~uo y do procedimiento 
a las acciones v1olatonas. do d(.UüChos hum<-1nos quo sufrc:n Jos indl~v·nas d~!ntro d'~' D.F PuC!> 
ni siquiera la CD H D F rP<1!1:a PSI."! act1v1d.:1d, puPsto qw! no lo~> claf'~1f1c.a como 1ndig•.Jnas y les 
da un tra!o igual quo al resto du los ciudadanos 

So puedo doc1r arfem<is quo la v1olac1ón a dt~rechos hum¡¡nos do Quo son ObJeto los 
1ndlgenas en el D F no t1onc tr.""lscondenc1J. puesto que ello5 no realizan las denuncias 
adecuadas y oportunas quo pt>nntfJrii"ln una 1nterilccrón y rt!spucsta 1nst1tuc1onal a las 
demandas do estos grupos C1tarnmos corno ejemplo a algunos Profosorcs do Pnmana quo a 
veces rcpnmcn a los h11os dn 1ndigcnas para que no h<1blnn su lengua, esta s1tuac16n os obvia 
en la v1olac16n do sus derechos como sere5 hurnanos, ~1n nrnbargo. los padres do estos niño!. 
no hacen nada para que se torm1no esl.1 situación y ~ólo acep!.in c.""l/lad.in1entn este acto Por 
Jo tanto y debido a esra srtuactón Ja C NO H . 1;1 C OH O F y la P G.R. duborian rcnl1z;1r en 
coorduiac1ón ~cc1ones oncéHnrn."ldas a 1nvest1g;u y d<Jr a1oncrón <1 aquellos C.""Jsos donde se 
hayan violenlado Jos derechos humanos de los rndigonas que> habitan en el O F. 

Por otro lado y dt~ forma autónoma al gob1orno. en la última década de esto siglo. Org<1· 
n1smos no gubernamentales inlí!Qrndoo; t<1nto por 1nd1os cuma por proft!s1on1~tas que en su 
mayoria son Antropólogos Sociales, Socrólogos, Econom1st<1s. Comun1cológos. Abogados y en 
menor medida Trilba1adores Soc1alrs. as/ como también so han rntogrado a este mov1m1ento la 
Iglesia Cató/rea y olr.:.i5 H!11gronüs, incluso personas del n1ed10 artrsflco como Ofe/1a l\.1od1na y 
Partidos Políticos como el P.R D , en con1unto aunque de forma 1ndepcnd1onte luchan por los 
derechos humanos y ospocif1cos do los pueblos 1nd1os Te>nrondo gran part1c1pnc1ón en ol logro 
de esto ob1et1vo lü L1c Aracc/r Burgue!e Cé!I y f\.1ayor coord1n.Jdura dnl F IPI. que 1unto a otros 
representantes de Organrzac1oncs 1nd1as y a través de una laroa lucha han logrado en la 
Cámara de Diputados reformar el art 4to. Const1tuc1onal 0/ 28 de Enero de 1992, el cual 
roconoce que r..1ox1co t1eno una compos1c1ón Pluncultural y por lo lanlo se ha reconocido 
también que los indios tu~ncn derechos especificas 

Sin embargo. aunquo se ha tenrdo un logro importante. l."ls Organrzac1ones 1ndlgonas siguen 
luchando para quo en algun tiempo sea roconoc1do el derecho a la autonomi.c:1 de los pueblos 
indios. para que sean rcconoc1dos sus derechos colcct1vos e mdr.ndu~iles. p.-ira que no sufran 
detenciones. presiones. nr sean torturados o asesinados por el hecho de ox1g1r respelo a sus 
derechos 

Finalmente es 1mportan1e n1enc1onar que asl como ex1slen O'NGS que luchan en pro de los 
1nd1os. tamb1en existen ¡_¡Jgun.""15 qun pcrsrguen rnternses propios ocult.-lndoso tras la máscara 
indfgena para obtenor bf":"ncfic1os que no frenen nad;l que ver con los 1nd1os. Sr!uac1ón que 
viene a generar un problamn m"s a los muchos que ya tienen los indios, puosto que tienen 
que diferenciar entrn qwonos vercfndornmenlo los qworen nyudar y los que no 



CAPITULO 111 

3. LAS NECESIDADES DE LOS INDIGENAS QUE HABITAN EN EL DISTRITO 
FEDERAL Y LA VIOLACION A SUS DERECHOS 

3.1 CONCEPTUALIZACION DE NECESIDADES 

La vida del hombre sólo puede ser explicada a través de sus necesidades, vivir es 
experimentar una sene do necesidades y satisfacerlas, J"lrnás un ser humano se verá exento de 
sufnr una necesidad y nunca podrá e:iustlr plenamente st no la satisface, la lueha por la 
superviven~a es Ja lucha por satisfacer nuestras necesidades ~Las necesidades son 
desequilibrios flsicos, psiqu1cos, o ambos, que se presentan en los 1nd1v1duos en su lucha por 
conservar su vida o aumentar el rnvel de ésta. el equll1bno se restaolece cuando el hombre 
satisface la necos1dad por medio de un bien sat1sfactor, o sea, la necesidad produce una 
sensación de ruptura, mientras que la satisfacción un restablec1m1ento de equ1llbno· 1 

Pera comprender me1or esto damos un e1omplo do la necesidad do comer· cuando un 
hombre siente hambre (necesidad) inmediatamente experimenta un desequ1llbno físico que 
sólo se veré restablecido s1 el 1nd1v1duo ingiere alimentos (sat1sfactor) éste restablec1m1ento de 
equ1llbno es momentáneo, porquo el hombre volverá a oxpenmentar otro tipo do necesidad 

S1 el hombre no v1v1era en sociedad estaría privado de lengua¡o. desarrollo mental y 
efTIOCiones superiores, quo lo ub1carian a un nivel casi irracional 

Las coracterlshcas b1ológ1cas y ps1cológ1cas dol hombre le 1rnpor.c.·n Ja nocos1dad ae v1v1r en 
sociedad, entre otras cosas, por las s1gu1enles razones 

1 Durante su infanoa por s.or una persona dosvallda que no podr 1a sobrevivir sin el auxll10 
de los miembros del grupo del que forma par1e 

2.Cuando ya puede valerse por si mismo. por las venta1as que le reporte la cooperaoón 
mutua con el resto del grupo. cooperación que aprende u obtiene por medio del aprend1za1e 

"°"'ª' 
3 Por el 1nst1nto innato de superv1venoa que. ya adulto. le impulsa a unirse a otra 

persona del sexo opuesto para procrear h11os y sentirse prolongado en ellos 

Dentro de Ja necesidad de ub1carso a través del proceso de socmllzac16n, el individuo llega 
a integrarse como miembro de un grupo humano, e1erc1tando las conductas y actitudes propias 
de dicho grupo y del rol que dosempoi'\a El 1nd1v1duo se adapta al modo de ser del grupo y 
aprende de acuerdo a los Objetivos quo la sociedad marca. con la finalidad de darle 
funcionalidad a la estructura social 

1 ArTcclJW Casas. GwJknnu Tc:ui¡u de: ~L"K..-aoncs Hum .. u1 .. n 1 EdH Conuncm.11 S A !\.1c'1co 1•1X1 Pag ~ l 
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La ramilla y su ambiente como 1nst1tuC16n social mfluye y determina en el individuo la 
fonnación de gustos, creencias, aspiraciones. etc La 1ntegrac16n de los miembros del grupo da 
origen a: 

• Usos y costumbres . 
• Moral. 
• Religión 
• ldeologfas, Politicas 
• Civilización 
• Cultura Propia. 
• Actividades Económicas 

La sociedad es importante porque satisface las necos1dades básicas del 1nd1v1duo para su 
supervivencia. 

De acuerdo con Luis Haro Leob dentro de la Psicología las necesidades son tomadas como 
motivaciones, que vienen a s.or ·Las fuerzas que están dontro de los 1nd1v1duos y determinan 
todos sus actos· 

Existen dos tipos de rnotivac1ones· Las blológlcaa y las aoclalos. 

Las biológicas son impulsos como el sexual, alcment1c10. o eludir el dolor. a buscar abrigo. a 
donnir y a la actividad 

Las sociales son necesidades de aceptación, prest1g10. pertenecer. aprobación de seguridad 
y •status·. 

3.2 CLASIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES 

Por su parte H. Dfazguajardo G. cias1fica en tres ramas a las necesidades 

Neceskiades Biológicas 

Necesidades Psiologicas 

Necesidades Sociales 

Ahrnentos 
Sexuales ( reproch.x:oón ) 
Descanso ( reposo ) 
Oxigeno 
Presl1g10 
Status 
Seguridad 
Aceptación 
Aprobación 
Afiliación" o afán de Pertenecer" 
De amor (afecto) 
Cultura 
Lenguaje (comunicación) 
Religión, Usos y Costumbres 
Convivencia 
Ideológicas y Polft1cas 
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A continuación se mencionan también las s1gu1ontes necesidades que aun cuando no son 
conskleradas por Dlazguajardo, nos parocen do gran importancu:J 

• Vivienda y Servie1os 
• Salud 
• Educación 

3.2.1 LAS NECESIDADES BIOLÓGICAS 

La9 Neceald•d•• BJológlca.e son aquellas que abarcan el alimento, las relaciones 
sexuales. el descanso. la defecación y el oxigeno. estas son 1nd1spensables para mantener en 
buenas condiciones el organistnO. y son las más preponderantes do todas la necesidades. 
puesto que sin ellas no existirlamos. 

Cabe hacer mención que el ALIMENTO Juega un papel importante para que el ser humano 
pueda desarrollar de una manera satisfactoria aus activktades sin olvklar que las necesidades 
antes mencionadas también son importantes Por lo cual mencionaremos que tratar al hambre 
corno una simple función del tracto gastro1ntest1nal, ha hecho que los investigadores olviden el 
hecho de que cuando lo.e lndiv1duos tienen han\be"e cambian no solo las tune.iones 
gastrointestinales. sino la mayor parte de las demás funciones 

La percepción cambia (el alimento se percibe con mayor rapidez quo en otras ocasiones). la 
rnwnoria cambia. las emociones cambian (&x.1ste más tensión y norv1os1smo que otras veces). 
el contenido del pensamionto cambia (una persona esta más preparada para conseguir comida 
que para resolver un problema de élgebra). incluso calllbian las funoones y capaodades tanto 
flmcas COfTlO psfquicas. 

Por lo tanto la alimentación es un factor vital para todos los seres humanos, poro 
desafortunadamente a los lnc::Ugen.aa por pertenecer a Jos estratos más bajos se les dificulta la 
obtención de una buena alimentación debido a su escasez económica ya que sus alimentos 
son poco nutritivos puesto que no contienen p<oteinas cocno la loche, huevos, cama y pescado 
Así que &i ello• o cualquier otro a.ector de la población no satisfacen plenamente esta 
nec:ask1ad. dificdrnente se preocuparán por conocer lo que acontece en su entorno 

3.2.2 NECESIDADES PSICOL0GICAS 

EJ PRESTIGIO es una necesidad tan antigua como la sociedad. Prestigio del Latln 
Prestigium •juego de manos· ilusión con la que se impresiona a alguien. Actualmente significa, 
ascendente. influencia, reputación. Que en épocas pasadas la fuerza, la fecundidad. el valor. Ja 
casa satisfaclan a esta necesidad. En el México Prehispánico por ejemplo la ciencia, el arte, la 
religión eran una w-gencia individual de prestigio. 

En la actualidad el éxito, la salud, la soaabilidad, la posesión de bienes, la capacidad de 
compra, la belleza física, aon elementos de prestigio casi generales Aunque estos elementos 
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no son da validez uniY8f"aal, en cada sociedad y en cada época envisten e 8'gunos de valor 
muy---1. 

L09 pubUciataa y fat:>ric#ll•• manipulan al público y cargan a.u.a productos con cualidades 
mágicas y f--..io.... ttanafcwTnándok• asf .., aatiafac:torea eflmeros e tnsuficientas de 
neoee'd....,.. ~del w humano. 

Sin embargo, el •prestigio que otOf"gue el elogio frecuente y merecido hace que las personas 
se eatuen:en más que con la burla o el engat\o. ;i. aduación que se da muy fr~te con 
loa incflgenaa qt.- migrwi • I•• ciudades. 

Los indfgenas tienen la rwc:esidad al igual qua cualquier otra per-sona del prwstigio solo que 
ellos no k> nec:::esitan • trav6• de la moda que lll'\IX)n8 la sociedad, sino pcw- medio del 
reconocimiento que se loa lll8f8Ce por ser poseedores de nuestras rafees. 

Por tanto el ser humano resiente pr-ofundatnenta toda actitud o acci6n que tienda a 
diatnánuiño o ponga en entr• dK:::ho su prop¿o preabgio sin importar la ~ real del 
individuo. 

STATUS. Palabra latina que significa posición, situación, estado, actitud. Aquí la utilizamos 
con la misma acepción, al'\acliéndole el concepto de nivel. El concepto de nivel pennite que las 
pet"90r'18S consideren •..-nba• o •abajo•• las demás. 

El status es lMl deseo antiguo del hornbc'e por ocupar una posición sob<eaaltente. Antes se 
nacla con •status•, se era patricio, plebeyo, eselavo. En el México antiguo se era rey, noble o 
ma%8huaJ_ 

Ant .. no axiatla movilidad aocaal, siendo esta un fenómeno que se da en las aooedades 
modernas y que pennite • los miembros de los diferentes nivelas sociales, ascender o 
deac-nder, c.nbi.ndo ... de da.se. 

Toda ~ social, de la más simple a la mas compleja necesita de esta motivación 
paic:ológic.8 pwm ¡poder rea.ia.-ae. • Sin embargo, al conflicto aparece cuando fuerzas externas 
al tndiv\duo petD geueradcw- dentro de su propia sociedad, hacen qua ésta se sienta 
lnaatisfec:ho o inaegt.60 con ef status qua tiene ~. 

Loa indicadores de •atan.• .ari •igunos tltufoa (Pf'8Sidente, director general, gerente, etc.), 
bienes materiale9 (reaidenci-. automóviles. oficinas lujosas, ve•tuario. jOyaa, dubs. etc.) y 
privilegios (relec:ionea con piM"aC>n8• algnificativ••. trato diferente, lugares ~ de recreo, 
etc.), Qt.- .::tquierwl 1- perwonaa que ocupan puestos o posiciones elev-=tas. 

E• por ello q...- Ja ITl9yCll"fa de las J)ef'SOnaS ....-.que no tienen este nlvef, tratan de 
~ trat.ido da aclquirir algunas cosas material•• que usan las personas de estos 
niveles. 

Esta situación ae da _, parta por la influencia que genera la sociedad de c::on-..no en la que 
Yivúnoa, ya que el comerci.-ate explota a la necesidad de status de Jos denlás pa-a vender sus 
productos. Asf por medio de Ja publicidad ofrece lo mismo, creando en él un afán de 
poaeak>nea. 

~ [..,,Dd,. Luis.~*~ fbnanaa. Edlt.. Edicnl.. MCUoo 1981. Ne. 6~ 
>iwo [..,,Dd,. Luis.. ti.ca..I * ~ ............. Edlt.. F.dticol.. MCUoo 1991. "'*&. 74 
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En las relaciones humanas, la mot1vaca6n para ocupar un nivel cada vez l11ás alto en la 
pirámide social tiene un doble valor 

F-cilita laa relacione• htinanas cuando ayudamos a que nuestros IMH'Jlejantaa snt1sfagan 
esa necesidad otOl"géndolea a. adm1raci6n y el reconocimiento que buscan. 

Dif"tculta y COfT\Phc& tas relaciones hU1Tl81'\&s cuando para elevarse se rebaja a los demás, el 
que tuteo despectjvamente y con aire do aupenoridad a quienes reallzan labores modestas y 
se kts cree inferiores por pertenecer a otra cultura (que para este caso serran los indlgenas 
corno un sector de la población que ni siqu1et"a es aceptado dentro de nuestra sociedad, siendo 
este un actor activo e importante dentro de la miSll\8) Por otro lado, es evidente quo en 
nuestro pals y especifteatnente en el D.F., se dice que existe una movihd.ad social ascondenlo, 
pero en realKiad es muy d1f1e1I que se de en laa clases marginadas sobro todo on los indios. 
pues a ellos se les relega y d1acnm1na tonlándolos COOlO incapacos. siendo esto una fuerza 
externa que a su propia molivaCJón de status influiré para que ellos no puodan asconder 
obteniendo asf titulas, bienes materiales y pnv1legios que los darfa sogur1dad. 

La apelación constante a esta mollvac16n da resultados pos1t1vos en algunas personas para 
que puedan ascender, poro el abuso crea on extensos grupos SC>Oafos a los quo se manipu;a 
acentuando sus necesidades de status fuertes sont1m1entos de inseguridad Por lo que esto 
conduce al incremento de otra rnot1vac16n 

SEGURIDAD. Del latin s.ecurus, • tranqu110·, •sin ca..ndado•, •sin peligro·. Derivado do curus, 
cuidado. 

En el pasado. la sensación de segundad la propof'cionaban los inst1tuaonos s.ocmles. la 
iglesia, el set\or, el rey. el castillo. el burgo, el oro, la tierra, los propios dioses. etc 

El hombre tenia fé y erala en sus 1nst1tuaones y en los valores tradicionales, pero el 
industrialismo, las guerras tecnificadas. la ciene&a, la inflación y las dopres1ones han destruido 
el mundo del pasado. 

Buscando seguridad el hombre inventó la agncultura. para los indigenas de Móxico su 
existencia corno tal se basa en ella, es d~r. en la tierra. Sin embargo. por distintas causas 
han tenido que abandonar1a y migrar a un lugar totalmente aieno a ellos y dosconoodo en el 
que tienen que unirse entre al y buscar un espacio fisico que les dará segu6dad y les porrrutlrá 
seguir reproduciendo su cultura 

En la actualidad el hOnlbre moderno es el ser más inseguro de la h1stona y para buscar 
seguridad se enajena de si misnlO, pierde su capacidad critica, compra cosas 1nUtiles. a 
diferencia de los indios. claro cuando éstos aun no se han amestizado. 

La inseguridad afecta aspectos de la conducta y genera insegundad cultural. SOCJal, afectiva, 
fisica, económica, biológica, intelectual, educativa entre otras 

Por otro lado la movilidad social es un rasgo que indica progreso y cambios en un pals, pero 
produce ansiedad en los ind1v1duos envueltos en el proceso. 
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"Cualquier cambio de casa, ciudad. allmentac1ón, creoncias, cos1umb,.es. educación ent,.e 
ot,.as, p,.oducen angustia, tensión 1nlo,.io,., 1nqu1olud y lemor danou así 1nsegundad en ol 
1ndlviduo" •. 

Esto es un aspecto importante ya quo s1 nos damos cuonla los 1ndigenas al migrar caon 
dentro de esta situación. puesto que ellos llegan a un mundo totalmente d1st1nto al que v1vian 
Por tanto ellos también tienen la necos1dad do segundad, pero t1onen que luehar para 
obtenerla en un mundo to1atmonte hosol a ellos 

'"Le inseguridad, con la angustia ~uo so genera. llctUa como fuer~o n101ora. actualiza y hace 
más urgente otra motivación soc1a1· 

ACEPTACIÓN Desde las más remotas épocas el hombre para sobrov1v1r. ha busCéJdo sor 
aceptado en el grupo en quo vive , enloncos la no ncoptac1ón s1gnrf1caba la muono 

Esta palabra proviene del latín Aceptare, derivado de Acc1pore y éslc o su vez de Appero 
·coger'", '"Tomar"' 

El nil'\o comienza muy pronto e hacer sus esfuerzos para sor aceptado. la no acoptac1ón del 
nrno seda su destrucción 

La capacidad de aceptación os una do las bases de las rclac1cnes hurnanas saludables 
Entrar'\a además el elemento supremo del trato ontre /os hombros ~l f~ESPETO A LA UOERTAD 
INDIVIDUAL. 

Aceptar a una persona s1gnrf1ca ; aceptar que es d1feronlo do uno. so puede no estnr do 
acuerdo con ella. no intentaremos cambiarla, puede rechazarnos. puedo disgustarle lo que nos 
gusta o gustarle lo Que nos disgusta y Irene derecho de sor como as Cuando roo aceptamos a 
los demás, tal y como son. so pone de manifiesto LA FALTA DE RESPETO AL DERECHO QUE 
TIENE TODO SER HUMANO DE SER DIFERENTE 

Como por su misma naturaleza no puede haber recolas que norrnon las relaciones 
humanas, se hace indispensable tener una filosofia Cada uno debo poseer una escala de 
valores. es decir, su ax1ologla Pero ninguna axiología será váhd.:l s1 entre sus postulados 
principales no se encuentran 

• EJ nt•peto • I• Vfd• hunwina. 
• U llbertad lndlvldual •In n\As limites que la libertad de Jos demás. 
• El bienestar personar y aoclal. 
• EJ '9C:OnOClrnl•nto d•I derecho de sor diferente y de no 

poder dejar de aerto. 

El no aceptar es una forma sutil, pero evidente do rechazar El rechazo, para ser perc1b1do 
no necesita aer explfcito basta tan solo la actitud Tal senllm:ün!o de rechazo produce 
acumulación de hostilidad. 

Aceptar a nuestros semejantes en esle e.aso a los indlgenas, no s1gn1fica estar de acuerdo, 
ni con sus opiniones ni con su conducta Se puede aceptar sin que por ello necesariamente se 
apruebe a alguien. Por tanto a los indigenas se les puede aceptar tal y como son, con su 
cultura. con su lengua, tradiciones, respetando asi su derecho a ser diferentes 

"H.to f....ci:b.,Luls ~ de Rdaaoni::s f-lumana:s- fOd.lt FAKX>ol 11.16uco 198 I f"jg_ M 
~las'VJ..cd>.1..uia. M.aaJaldeRd.iloonesJ-tum¡an;L'i f'.dJI JOd~ I\~ 1'1111 Pág_ 90 
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Y corno a toda motivación siempre surge una més. tenemos asl al impulso por buscar 
aprobación. 

APROBACIÓN. Oer-ivado del latín Apl°obare. a su vez de Probus ·bueno'" ·virtuoso· 

Desde las nlés prirrútivas :sociedades el hombro anhela ser considerado valioso por los 
demás miembros del grupo La necesidad de aprobación, es un impulso natural que lleva al 
hombre a superarse. Hace las relac1onos interpersonales más sa11sfactonas. puos al pedirse y 
otorgarse las personas mutuamente aprobac.16n para su comport •. un1ento. sus ideas y su 
aspecto genera cornentes afectivas y contribuye a la un1on enlro lo~ t1ornbres 

La aprobación es uno de los elomentos quo contnbuyon o la C1fus16n y observancia de ta 
moral y el derecho. Las personas que no son aprobadas o creori no sorlo. tienen mucha 
dificultad para aprobar e sus some¡antos QutZ.ñ esta es tamb1ón una causa por lo que ta 
mayorla de las personas rechazan a los 1ndlgenas 

El hombre dosaará que lo cons1doren segUn la época y el lugar Para el caso do los 
incffgenas, estos aspectos quizá no entren del todo dentro do la forma on que ellos quieren 
que se les considero, puesto que pertenecen a otra cultura totalmenlo drst1nto o la nuestra 

Pero en algunos casos ellos buscan sor aprobados por los domt.1s nuornbros do la sociedad 
renegando de su identidad indigono y asi pasar a formar parto do los mestrzos. tratando de 
ocultar y enterrar su origen 

El tratar de hacer siempre y a toda costa lo que los demás e~peran, genera problemas. 
puesto que la gente trata do ser como cree que los demás piensan que dobe sor No es 
posible saber todo lo que la gente piensa do uno. sólo so puede 1nforrr 

Lo que en verdad los demás esperan de uno es contrad1ctorrc o mutuamente excluyente y 
aún sabiéndolo, no so poclrfan satisfacer las ex1gonc1as do todos · ror lo tanto las normas que 
rijan la conducta do una persona no puoden sor los deseos. las dern.Jndas o las oprrnoncs do 
los demés. si no las norni.as y valores éticos, llbremonto nceptados por el su¡cto. generaln1ente 
sancionados por la sooedad y cuya observancia propend"3' u Ja presr!rvac1ón. la real1zac16n y el 
bienestar tanto del ind1v1duo como do la sociedad" "' 

Una vez que el ser humano posee prest1g10, ocupa un slatus, tiene segundad. se siente 
aceptado y se sabe aprobado dentro y por el grupo del que forma parte comple!ará el circulo 
al satisfacer la última motivación la necesidad de pertenecer 

PERTENECER. Do latín pertrncre (y éste, .a su ve=.':, do ten ere~ -iener asido·, ·1ener 
ocupado•), tocar a uno o sor parto de él una cosa Haber relación de una cosa con otra o ser 
parte integrante de ella 

Es una motivación psicológica que arranca del sor humano Esta mot1vac16n es ambivalente 
porque asl como une familias, tnbus, pueblos. naciones, también separa vecinos, extranjeros. 
amigos, etc. 

Es quizá por esta razón que a los 1ndigenas so les relega ya que quienes no lo son los 
toman como seres extrarios y no pueden entenderlos 

-i-a.o 1.cim. Lms.. l\4araml de~ Human.a E.d.11 EdM:ol. Méxaco 1981 ~ 108 
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Por su parte los indigenaa consideran vahos.a a su culturo, poro s1 aquello a lo que se 
pert.-.ec::e se devalúa a los ojos del sujeto. entoncos éslo tendré un conflicto y buscaré 
pertenecer a algo que sea más valioso para él C1tw-emos el caso del indígena que so 
avergOenza de pertenecer a su familia, por lo tanto la va a negar lo cual le va a producir una 
insatJsfacci6n por los senttmientos de culpo que surgirán en él 

La insatisfacción do pertenecer a algo quo la muuna persona considera inferior, la lleva a 
eJIC9get'8r el valor de ese algo A vacos ol mismo s.entlm.ento dovaluatono lleva a los su1otos a 
despreciar exagerada y poco objet1vOl'TlOnle todo aquello de lo que forman parto A menudo se 
trata de ocultar los ant&cedontes. la fam1l1a. la nac.1onal1dad, las crooncias, la religión y hasta ol 
color do las personas. Asf se pretende no portonecer a lo que en verdad se portonece Por fo 
tanto los traslados de un lugar a otro implica er quedarse sin raleas o do menospreciar las 
propias rafees, los propios orlgenes, o el propio gn.Jpo, de sor separado do la propia familia y 
hogar, amigos y vecinos, de ser transeUnto o r&e1én llegado on vez do nativo 

La satisfacción a la necesidad de portenecor no so puedo lograr por modios especificas El 
único camino para una vida productiva y sallsfactona os aceptarnos tal y como somos, sin quo 
eso slgn1fique aprobarnos siempre o dejar do intentar la superación 

AMOR. Si tanto las necesidades fis1ol6g1cas como las do segundad están bien sat1sfochas 
seguirán las necesidades de amor (afecto) 

Las necesidades de arnot" suponen dar y recibir afecto Cuando están 1nsat1sfochils so 
sentiré la ausencia de amigos, de compat'\oros o de h11os. de un lugar en el grupo o la famll1a 

En nuestra sociedad cuando esta necesidad no se satisface surgo la 1nadaptoc1ón y algunos 
patologfas sorras. Cualquio• SOCledad buena dobe satisfacer esta necesidad do una manera u 
otra, pata sobrevivir y estar sana. Todas las personas de nuestra sociedad, t1onan necesidad 
de una valOf'ación arta de si m1stnos, con una baso firme y estable, uonon nocos1dad de 
eutOf"espeto o autoestima y de la estima de otros 

La satisfacción de esta necesidad conduce a sent1m1entos de autoconfianza. valor, fuerza. 
capacidad, y suficiencia, de sor Ut1I y necasana on el mundo Pero la frustración do eslas 
necesidades produce sontim.entos de infenO(idad. de debilidad y de desamparo 

Por lo tanto la satisfacción de osta necesidad es 1nd1spensable para or desarrollo del ser 
humano. La autoestima más sana y más estable se basa en el respeto moroc1do de los demás 
y no en la fama externa o la celebridad y la aduJac.ión 1nJust1<1cada 

3.2..3 NECESIDADES SOCIALES 

NECESIDADES SOCIALES. Desde siempre el hombre a tonido la necesidad do 
alimentarse, vestirse y alojarse As1m1smo necesita el 1ntercamb10 soc¡al, el descanso, la 
educación, el trabajo y el cuidado en la enfermedad Lo que a variado y varia en el tiempo y el 
espacio es la magnitud y el reconoctm1ento de estas necesidades. asi como los modios para 
satisfacerlas. Lo que cambian, son las concepc1ones de la necesidad humana y las formas de 
subvenir a ellas, y no la necesidad que dimana de la propia naturaleza del hombre 
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Asf pues. el incUgena tiene las m15'Tléls necesidades que cualquier otra persona, sin 
embargo, a él se le dificulta más la forma de satisfacerlas debido a su cond106n étnica asi 
corno al hecho do que se encuentra en un ambiente social distinto al suyo 

Dentro de las necesidades sociales que tiene el 1ncHgena al igual quo otros saeteros urbanos 
dentro del D F. y que no considera OiazguaJardo poro que son 1mportan1os para nosotras so 
encuentran las siguientes 

VIVIENDA Y SERVICIOS La obtenc10n ae la Yrv1onda es uno de los grandes problemas a 
los que al igual que otros sectores ur'banos de la Ciudad do México so enfrenta lo población 
indígena, ya sea en la modalidad de casa propia o v1v1onda on renta 

Esta aguda problemática es resultado del acelerado aec1miento de lo poblao6n urbana a 
partir de 1950, asl corno do la amb1c16n de los constructores pnvados, Qutones para aproyochar 
al máximo el terrono construyen dopartamontos m1nü.sculos donde se carece de espaC10 para 
movilizarse. y que debido a la escasez son vendidos o alquilados a prooos muy elevados y por 
tanto, fuera del ale.anee de las ciases más desprotegidas As1m1srno se encuentra la 
incapacidad dol Estado para asegurar la propiedad del suelo y la dotac.tón do sorv1c1os urbanos 
al g~so de la población urbana 

Lo antenor esta aunado al hecho do que las autondades consideran al indigona una 
población de carácter flotanto y en todo caso con res1donoa fuera do la audad, y no como un 
sector urbano más Por lo quo la problemática hab1tac1onal na existo corno tal para las 
autondades del O.F 

A pesar de esto se Ob&0rva c¡uo la res1donoa ponnanonte de la poblaC1ón 1ndígona ha ido en 
aumento en los últimos 20 a/\os 

Una mlnima parte de la poblaoón 1ndlgena residente en el área urbana os prop1etana do su 
vivienda. ya que por lo comün so les encuentra rentando vtv1ondas on YoC1ndades o en otro 
tipo de prechos. 

Por lo cornUn quienes son prop1etanos son aquellas fam1f1as 1ndigenas que llenen tiempo do 
nat>er llegado a Ja ciudad cocno el caso de los M1xtecos da Cacalostepec, asentados en 
Ecatepec, algunos de los cuales tienen más de 30 af\os en la ciudad, o como los Zapotecos de 
San Melchor Betaza. de la colonia Agricola Pant1tlan. Del. lztacalco donde v1Yen unas 12 
familias algunas de las cuales llegaron a la ciudad haco 30 afies 

Los indígenas que llegaron a la Ciudad en los anos 30's y 40's y hasta mediados de los 50's 
lograron hacerse de v1v1enda propia, a través de haber encontrado cond1oonos do tipo laboral 
más favorables a las existentes actualmente 

Sin embargo, la obtención de vivienda propia implica una sene de problemas a resolver que 
afectan y ponen en nesgo la propiedad adquirida. Entre estos está el dosconoci.m1ento de los 
trámites legales de compraventa de terrenos en el medio urbano que ocasiona una sene de 
inconvenientes de caráder legal. como el hecho de coniprar terrenos en áreas proh1b1das, 
corno en las zonas ejidales de reserva ecológica sin obtener a cambio un comprobante de 
pago, que por lo menos demuestre que fueron ob1oto de fraude. o los procesos de 
regularización de la tierra, sobre todo en los casos de 1nvas1ón, donde el proceso mismo tiende 
a expulsar a aquellas con menor capacidad económica para solventar los gastos de 
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escnturación y pago de serv1c1os. generando en ambos casos s1tuac1onos de inseguridad ante 
la tenencia de la tierra urbana y temor ante la pos1blo pérdida dol terreno 

En otros casos paro poder acceder a un torreno on ol modio urbano os nocosano vondor sus 
prop'8dades en sus pueblos do ongon Como es of caso do la fam1l1a Nahua do Chdacachapa 
Gro. quienes 1n1c1alrnento v1v1oron on la Prosa (oc1ualmonto colonia Lázaro Cárdenas). por 
Az:capotz.alco, donde luego do rentar por más do B ar.os compraron un terreno on la colonia 
Vista Hermosa Para comprar el terreno tuv1oron quo vondor uno que tenian on el pueblo. poro 
los ecusaron de paraca1d1stas y tuvieron Quo salir do allí, recuperando Un1carnento 30 md 
pesos, por lo que so vieron obligados a irse más a la ponfena. •a1 corro· Sin embargo, desde 
1980 no cuentan con escritura y tornen que los vuelvan a dosalOJar, no obslanlo que o/ PRJ les 
ha asegurado qua ya les va a dar las escnturas pues son terrenos que la delegación Gustavo 
A Madero acaba do expropiar 

Esta situaoón do carenc:.i.a de oscz1turas os constanto on la mayoria do los nuevos 
propietarios do las colonias de rec1onro c:-oación Estos :.on solo algunos de los problomas il 
Jos Que se enfrentan los pc-op1otanos 1ndígonas en la Ciudad do Móxico y su zona 
metrupolltan.a. a los cuales habrá que sumar el hocho da Ja falla o mal tunc1onam1onlo do ros 
servicios urbanos básicos corno agua, drena¡o, lu.z. pav1mon!o. 01c así como la ausonc1a de 
otros corno mercados, escuolas, v1g1Janc1a. etc 

Otra fonna residonoal en la Ciudad que presentan los 1ndigenas dependo de la actJ ... ·1dad 
laboraJ que desempel\an 

Asf encontramos quienes profieren vivir en hololos dob1do al corto l1empo de su 
perTI'\at\encia en la Ciudad, esto los permito ubicarse corca do sus Jugaros de traba¡o como 
sucede con los totonacos, puropochas y nahuas. dod1c.ados al comorc10 en la parte central do 
la ciudad, quienes alquilan cuartos en hoteles e.arcanos al ZC>c:;...'.Jlo o por el rumbo dol Toreo. 
compartiendo adem.ás los gastos def alquiler reduciendo así el costo dol hospoda10 

Las trabaJadoras domésticas Quienes por lo común viven en las casas en donde traba¡an 
cuentan con la mayOf'"i& de los sorv1CJos, tratándose do m1grantos temporales 

Los trabajadores de la constfUCClón, totonacos y popolucas, duermen en las obras en 
consttuccaón donde lraba¡an Esta situación se debe a que asi no pierden tiempo buscando un 
lugar para rentar, además de Que las rentas son muy caras y porque debido a la corcania do 
su.a lugares de origen y a QUe muehos son casados, se desplazan los fines de semana a sus 
pueblos a ver a su familia 

Este tipo de asentamiento si bien los permite ahorrar algo do dinero extra, les 1mpl1ca vrv1r en 
condiciones do arta 1nsegundad y nesgo debido a lo reducido del espacio de las barracas 
donde se almacenan materiales tóxicos o flamab/os. a la falta de agua potable dentro de la 
obra. tanto para el aseo personal como para la preparación de alimentos y a la 1nex1stencia de 
Jetrinas que propicia la defecaaón al aire libre, situación quo repercute en enfermedades 
intestina/es y respiratorias 

Otros formas de residencia están dadas por el estab/ec1m1onto do vinculas políticos entre los 
migrantes y organizaciones do l1po oficial corno los asentamientos ubicados en el Mercado de 
la Ciudadela, en el Mercado de López, en la Candelaria de los Palos y en los Tiraderos do 
BaSl...Y"a de Coacalco 

Las características físicas de la vrv1onda 1ndigona en el medio urbano. es tan vanablo como 
el ingreso económico de la faml/1a, al tiempo do permanencia en la ciudad y el tipo de 
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consolidación urbana de la colonia en la cual so asienta Podemos oncontrnr casas con rasgos 
U't>anos como las do algunos zapotecos, mtxtocos, nahu¡ts y purepochas, llegados en los ar"'los 
cuarenta y ancuonla; hasta predios con nula o escasa consolldac1ón urbana. en dondo las 
viviendas son apenas construcciones 1nc1p1entos, las cu.oles rovelnn d1str1buc16n ospec1al do 
tipo rural sin muchas d1v1sionos y con un mínimo do muoblos. on lo cunl también 1nc1de el 
monto del ingreso do sus hab1tanlos o lo reducido do la v1v1enda 

L•s caractoríst1cas quo la población adopta on ol modio urbano do la ciudad do México. as 
el cornpar1ir un torntono común. s1tuac16n quo nn la ciudad st~ debo a su dos.arrollo y 
crec1m1ento sogrogac1on1sta quo no porrn1to reconstruir entro los 1nd.genas migrados 

Ante la ausencia do una unidad 1orr11or1al do la ciudad que agru11ne a los rn1grantes 
indfgenas de un mismo origen étnico. so gonoran ~lternal1vas onlre las cuales so hallan. la 
continuidad en las relaciones con los lugares do origon. Ja adqu1s1c1C.n do predios cercanos a 
nivel familiar y el uso y aprop1oc16n do espacios pUbllcos espoc1f1cos y quo JUn!o con olros 
rasgos culturales los permito mantener c1orta cohesión grupnl y roolnborar su 1dont1dad étnica 

SALUD Un alto porcenta1e de la población de escasos rocursos que vive on la ciudad de 
México y en el Area Motropolllana carece do los sorv1c1os do la mec.c1na pUbl1ca En el uso do 
la medicina tradicional o rned1c1na do "yerbas· es frecuvntomcnte Ja un1ca alll!'rnativa quo esta 
poblaoón tiene. De tal ro..-ma que la llamada medicina 1rad1c1on<.tl o fa mod1c.na allornativa 
resulta ser de uso amplio en importantes sectores do la poblacion Donlro de ellos. los 
indlgenas son do los pnnopales afoctos al uso do esta mod1cina 

En cuanto a los recursos oficiales y as1stenc1ales de salud, on la ciudad do r-.1éx1co se cuenta 
con 1nst1tuciones como el IMSS. ISSSTE, OIF. SSA. clinicas y twsp1tales dol oor- Sin 
embargo. pa..-a los pnmoros hay un requ1s1to, que un buen nUmero do 1ndigonas toc.al1zados 
como empleados en dependencias del gobierno o do empresas pueden cubrir. no asi la 
mayoria de ellos Sin embargo, la os1slenc1a a ellos so!o so da cuL.Jndo el padec1m1on10 no 
cede y el problema so agrava Las causas fundamentales de este r.~:..:f .o son evidentes. debido 
a la marcada desigualdad de atención que promueven las 1ns:1tuc1onos of1c1ales por los 
recursos humanos y materiales que se desl1nan a ellos 

Los indlgenas quo puodon contar con el sorv1c10 a veces no van por l.LJ cantidad do trámites 
que se tienen que hacer para obtener atención. así como la 1nvers16n del tiempo para ser 
atendidos Además so aúnan a ello la falta do recursos para adquirir todo to que les receten 
Por esto acuden solamente en caso de urgencia extrema o cuanc..:i se !rala do entregar un 
comprobante de enfermedad y porque ahl so les proporc10na la consulta y los medicamentos 
SU'1 tener que hacer un desembolso 

Existe un motivo cultural que define la no as1stenc1a 1an10 al DIF como ar Hospital General 
da Salubridad o al DDF. y esle se refiere al hecho del discurso médico el cual resulta 
incomprensible muchas veces en la población atendida y no solo la indígena En ello so 
retuerza el trato que se recibe por parto de todo el personal médico estos dos hechos hacen 
que muchas veces se desechen este tipo de serv1c1os 

En algunos casos se ven obligados a v1s1lar d1spensanos de las 1gles1as, en los cuales los 
atiwlclen e bajo costo, aunque tengan que gastar para los med1carnontos En casos muy 
extremos 58 recurre al médico particular que s1gn1f1ca siempre un gasto extraordinario de su 
economla. 
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La posibilidad de contar con conoc1m1entos de medicina tradicional asl como el poder aa1st1r 
a las farmacias ha creado une especia de recursos dOfnóshcos que les permiten muchas veces 
resolver ciertos pf'Oblornas y asl evitar esos inesperados gastos fam1hares. Incluso la mayoria 
de las mujeres durante el parto prefieren ser atendidas en sus donuc1hos poi'" comadl'"onas o 
vecinas que recurrir al médico. lo que indica que el sector salud y el INI deben amphal'" su 
cobertura de &etvtcios de &alud, ya quo esto l'"edUOl'"á el nosgo de mol'"tahdad pennatal 

La mayorla de los migl'"antes tndigenas que se han establecido on la ciudad hacen uso de 
los conocimientos. de rned.cina trad1oonal, aunque sólo se conoce de algunos casos de 
moctecos de Sta. Cn.LZ Tacahua que se encuentran en lxtapatuca quo llenen plantas 
medicinales cultivadas.. o el caso de nahuas do Zacatlón Puebla que hacen uso de sus 
médicos en la comunidad cuando la v1s1tan y los mazahuus do San F ollpe dol Pl'"ogreso Edo de 
México o los m1xtocos do Santiago Cac.alox1epec, Oaxaca quo también l'"ecurl'"en a la atención 
de parto en su comunidad y pl'"esentan un conocim1en10 ampllo do la mod1c1na y l'"ecursos quo 
pueden hacer uso en la ciudad 

A diferencia de sus comunidades, la ciudad pl'"esenta otl'"O tipo de cond1c1onos que poco a 
poco los indlgenas han tenido que bus.cal'" las fol'"mas idóneas do podo!'" cubnl'" las s1tuac1ones 
extremas de enfennodad que en muchas ocasiones so agl'"avan dob1do a sus s1tuacmnes 
económicas y l'"esideOClales en que se encuentran 

EDUCACION Dentro de las cond1c1ones do vida do la población 1ndigena que so oncuentl'"a 
en el D.F., se pl'"esontan aspectos sobl'"e las cond1c1ones t::ducat1 ... a~ de esta población 

El ténnino "educación• se encuentra ligado a ·oscolandod" y prcsorvac16n del uso de las 
lenguas incHgenas, ya que la introm1s16n dO la escuela, ha 1nc.1d1do en el pl'"oceso de movilidad y 
transfonTiación cultural acelel'"eda 1 De hecho la educación ha sido un instrumento para 
integl'"ar a los comunidades indlgenas e lo d1n/Jm1ca genel'"al del pais 

AJgunos indlgenas de poblados grandes, muehos de ellos cabeceras mun1c1palos o c1udados 
mechas que cuentan con Ut"\a 1nfl'"aostructu1"a urbana, ha perm1t1do (sobro todo a las familias con 
un nivel económico mayor que el l'"osto do ta población) tcnol'" oportunidades de ascenso social. 
económico y educativo 

Este sector lo confonnan )6venos que ya contaban con un nivel de escolandad mnd10 y que 
tenran como objetivo fundamental continua!'" su pl'"eparac10n académica 

En algunos casos la población no se asume como 1ndlgena y so inserta en los estratos 
medios de la ciudad, otras veces, se l'"econoce como tal y se convierten en d1ngentes, 
l'"epl'"esentantes o regresan e su 1"eg1ón a ocupar altos puestos. 

El 6.7% del total de zapotecos localizados en la ciudad de México, han l'"eallzado estudios en 
el magisterio, lo cual resulta lógico ya que es en Oaxaca y en la 1"cg16n del Istmo en donde se 
crearon las pl'"imeras escuelas nol'"mal1stas y es entre este gl'"upo en donde se encuentra el 
mayor nUmel'"O de profos1on1stas a nivel llconoatura Directa o 1nC1rectamente estos sectores 
se conv1rt1e1"on en agentes de cambios 

'INl ~de lnvestJgaQón. ~ -1nd.ip::11ól."- nt b C1ud.'ld de 1\1éua>" Tomo IU E.,.p;:w..·105 Socuk:s. V1ncubrdo5 a b 
~ Mignude E,d,L lNL Mt::uco 1992 SJ1• 
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AqueUos que se quedaron en la ciudad se inlegraron a dependencias del Gobierno Federal 
o como profesores a nivel medio y superior. Algunos son profeSOf'es, investigadOres de la 
univ8'Sidad con grados académicos allos. Tambión se encuenlran en esta situación jóvenes 
indfgenas que esludian la Lic. en la Universidad Pedagógica Nac.onal. 

Por otro lado dentro de la población indigena que ae encuentra en el D.F., existe un a/lo 
pon:::entaje de ellos que carecen de escolaridad o s.Olo pasaron escaso t1&n'lp0 en la escuela, 
generalrnenle porque sus familias no lenian posibilidades do enviarlos a éstas o porque se 
requerfa su participaoón en el lrebaJO agrícola 

Esta población en su mayorfa proviene de regiones empobrOC1das. de comunidades basadas 
en la agricultura de temporal que tuvieron que migrar a la ciudad muchas veces de manera no 
definitiva y que Po' sus necesidades econófTI1cas y las pos1b1hdados quo encontraron después 
pennaneaeron y se quedaron en la urbe Un ejemplo se da con el grupo étnico de triquas do 
San Juan Copara que viven en la zona de la Candelaria, donde el mvol de escolandad más allo 
es de primaria completa, la mayorla no la c:onciuyó y otros no saben loer ni escnbir, dentro do 
este grupo se encuentra a un gran número de n1rtos en edad escolar. debido a que sus padres 
son comerciantes o artesanos y no asisten a la escuela porque deben quedanle a cargo del 
puesto, a cuidar a sus hermanos o a permanecer cerca de sus padres para cualquier cosa quo 
éstos requieran. po< lo que no continúan estudiando rep1t1éndose en muchos casos que la 
nueva generación tenga los mismos niveles de escolandad do Jos m1grantos 1n1oalos Entro 
estos las actitudes hacia la educación escolanzada es bastante heterogénea. 

El grado de monolingOiSITlo y los niveles do escolaridad hasta hace poco ha comenzado a 
transfonnarse debido a la introducción do las escuelas en la zona. sin embargo, lodavfa es 
destacable que las mujeres son en las que a.e presentan el rnencx- nivel de escolaridad y el 
mayor porcentaje de monolingüismo 

También con los otomlea se encuentran altos nivelas de anartabotrsmo y sólo algunos de 
recienle arribo a la oudad han podido asistir a la escuela en sus lugares do origen, por lo tanto 
cuentan. con cierta es.colaridad, aunque incompleta La rriayorfa de éstos se integraron al 
trabajo en la construcción, al servicio doméstico, o a la venta ambulante. actividades que no 
les exigen un grado de escolaridad y al mismo tiempo a las únicas a las que podfan acceder 
por au carencia de estudios 

La ausencia de escolaridad responde a las dtticiles condiciones económtcas y af hecho de 
pertenecer a sectores sociales que por generaciones han ocupado situaciones de 
subon:finación econónlica y aocial que les imped'Jan la posib1hdad de acceso a la escuela o que 
p<.>r provenir de regiones aisladas. no existia una educación $CC.8s1ble o aún on su modio no se 
asumfa como una necesidad pr1mo.-d1al la educación escoJanzada. 

La educación es uno de los motivos o causa de la migración. Dentro de los gn.ipos étnicos 
se encuentra un alto indice de deserción o ausentismo escolar. También muestran poca 
variabilidad en Jos niveles de escolaridad, pues la mayoría de los hijos de éstos acuden a 
escuelas oficiales donde comienzan a presentar una serie de dificultades de aprendizaje y no 
pocaa de relación con loa compal\eros. 

La población indígena radicada en la ciudad y que proviene de diversas par1es del 1err1torio 
n.cional, portan los elementos de Ja educación recabida en sus lugares de origen. AJ llegar a la 
ciudad! - in-..rtan en una serie de procesos de aprendizaje que le pennilen desenvolverse 
)' 80br•vivir en la misma, donde aprenden a hablar casi excJusivamenle en espal\ol, e 
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moverse e Integrarse a los ritmos urbanos. acostumbrarso a las aglomeraoones. es decir. 
aprenden loda una cultura tola/mente distinta a fa suya, una cultura do • ciudad'" 

A conrinuaoón explicaremos de acuerdo con H Oiazgua1ardo G algunas de las 
necesidades soc1alos ontre las cuales so encuentran la cultura. ol lenguaje (comun1cac16nJ. la 
religión. loa uaoa y coatumbrea, la convivencia. la ldoologla y la polftfca. 

CULTURA - El ongon do la cultura como rasgo humano se puode encontraron la capacidad 
humana para adquirir conoc1m1entos por la expor1onc1a y para comunicar óstos por rned10 do 
sfmbolos, s1ondo el fengun10 el pr1nc1pal dn ellos El doscubr1m1er110 o 1nvenc1ón forman el 
contenido dol aprendizaje do/ hombre y la acumulación y lrnn~rT11s1ón de olios med1anto 
procesos do ensel"'lanza y aprena1:a¡o !ra•'l como resultado el dosarr0:10 do cada cultura 

La culrura es el conjunto artict~lado do partes de la n.:ituraleza quo rodea al hombre y que 
éste como sor sOCla/ a transformado a lo largo do su dos.:irro/lo l"ustónco. do igual manera os o/ 
conJunro de los fenómenos hun1anos 

Por lo tanto ra culturo es otra de las nucos1dados que aebo sar1sf<Jc.er el indígena en el D f"'. 
ya que a través de ella so reproduce y so perpetua por modro de ~u lengua¡e a!1menrac1on, 
med1c1na. su vestimenta sus trad1c1ones y costumbres. su rel1g1ón y convrvoncia. así como su 
ideología y su politica 

Cabo destacar quo al 1ntonor do la republ1ca eJo;rSten espacios culturales (revistas. 
rad1od1fusoras, etc ), sin embargo, en algunos lugares a posilr de qwe esto es una necesidad 
se han visto cortadas de ta¡o. on tanto que no conviene a los rnteresos da personas a1enas a 
los propios indios, puos las rad1od1fusoras on algunos estados han sido dospo1adas de manera 
impune y no han podido sor roinwgradas para continuar siendo un modio do comun1cac1ón 
entro los propios pueblos 

Por otro lado, en el D F , óstos ospacios culturulos son menos drfun::1rdos que al 1ntor1or dn la 
república ex1strendo tan so/o medios de rad1od1fus16n como Radio LJN,.'\1\1 y Rad.o EduCDC1ón 

En sí. la expresión culturar 1ndigona se viene trabaJanao de un,J rnanera Folkfonsta para la 
mayor parte do /a sooedad y es que en realidad e){1s1e una gran ignorancia en lo que 
realmente es la esencia de /os pueblos 1ndigenas 

Hablando do osta expresión cultural ha servido para e! pueblo de t~1úJo;ico como un e/erienlo 
Que ha generado respeto y adm1racrón de otras nac10nes no Uni::-.-imenre es el caso de los 
testimonios arquoológ1cos, ejemplo de ello es el rraba10 rea/1:-:ad:::; por el Centro de Es1ud1os 
Antropológicos, Científicos. Artislrcos. Trad1c1onalos :!" Lingtr·.~ cos A C s1ondo esta 
asociación ovil un esfuerzo de personas que han hecho un traba¡a legitimo do d1fus1on cultural 
de la vida cot1d1ana de los pueblos indígenas 

A pesar de que esta asociación ha realizado traba1os de edr~ón de /lbros que plasman la 
tradición oral do los pueblos. ae la revista Ce Ac.atl que sacan cada vetr"lle dias. de 
rad1od1fu~ión en radio UNAM, con capsulas de la vida de los pueblos mdigenas. mismas que no 
son pagadas. cuentan con apoyos inf1mos del gobrerno federal que han ganado en algunos 
programas como es el apoyo a las culturas mun1c1pales y comun1lilnas (pactnyc). y que los 
beneficios que han temdo no van más allá do los $N 15.000 OO. p.::ira aplicarse a proyectos 
especíricos de un al"'lo Pareciera ser que solo do personas que con un árnmo altrursta realizan 
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lrabajos de difusión. en Jos que depos11an su lrabnJO y ahorros esl.á la pos1b1/idad do que los 
pueblos Indios tengan espacios de exp<os16n 

CC>nlO podernos darnos cuenta la expresión de su cultura p&:1ra los 1nd1os os una necesidad y 
al mismo tiompo un dorecho y sin embargo, se Jos f/m1la para quo osto derocho no lo puedan 
ejet'l:::er. 

LENGUAJE. El lengua1e como instrumento do comun1cac16n ha Jugado el pape/ más 
importante en la constn.JCCJón de la heroncia social humana Sin la rransm1s1ón fácil y exacta do 
Ideas la cultura nunca hubiera llegado a ex1st1r 

Ef Jengue1e es un s1storna de signos que sirven do instrumento paro conocer y conservar los 
s:><Odudos de /a cultura espiritual y de Ja comun1c.oc1ón humana 111 Estos signos puoden ser 
arttculados o escritos y ambas cubren la funoón do prosorvar y do comunicar la cultura 

La aparic,,ón y desarrollo del lengua1e está ligado al proceso do lrabaio A.si con ayuda do/ 
lenguaje, del habla bien er11culada, Jos hombres podrian 1ntercamb1ar exponencias, 
costumbres, pensam1enlos e impresiones 

Et lenguaje so fue convirtiendo gradualrnenle en 1mportantls1mo instrumento para la 
comunicación entre los miembros de la soci&dad, donde todos dobomos tenor el acceso a fa 
información de lo que aconlece Debemos tener presonle quo el lengua10 osla in!1mamonto 
ligado con el pensamiento 

Ea frecuentomenle quo la población 1ndígona cons1dore que una forma do proporcionar a las 
nuevas generaciones mayores elementos para dosonvolverso en la ciudad. es ov1lar quo 
aJ)<endan fa lengua indígena para que do ost.a mnnora puedan relacionarse con gente do la 
ciudad y no necesariamente o solamenre con los del grupo o los del pueblo 

Olvidar la lengua muchas veces imphca sor más de la ciudad, aunque tal voz por esta misma 
razón, mucnos grupos la mantienen como forma de preservar su identidad y más 
concretamente la pertenencia a un lugar 

En el transcurso de los ar.os se han perdido muchas lenguas o su uso o d1sm1nwdo porque 
los pueblos indígenas han sido obligados a hablar el espal\ol ·se debe evitar eslo que olviden 
o pierdan su lengua enset\ándoles el orgullo que deben sentir al hablarla· 

Una gran proporción de la poblaoón que reside actualmente on la ciudad a su llegada, era 
bilingüe en espal'fol y su lengua y sólo una menor proporción era monol1ngue en lengua 
indígena. 

La forzosa adopctón del espaf\ol, ya sea en la ciudad o desde sus Jugares do ongon, no 
Implica que todos los grupos pierdan inmediatamente su forma nahva de hablar, pues para 
muchos también represenra su pennanencia como grupo, aunque ésta se utilice soJamenre en 
ciertos espacios De esta manera. para ciertos grupos las dos lenguas tienen su utilidad. el 
espat\ol para accoder a las normas y act11udes del nuevo espacio en que viven y la lengua 
indígena como un medio de reproducción de algunos elementos de la identidad étnica 

•Gal.lo T ..Mtgucl Ángc& I~ a las C~ St;x.-iaJcs; J Ea.11. QwlllO Sol Jl,.'é."UOO J9M. Pág. 6." 

107 



RELIGlON.· La rellg16n es un fenómeno h1sl6rico Es producto de una época h1stór1ca 
determinada y de unas cond1c1onos soetales determinadas 

Las ralees sociales de la rellg16n ox1ston no sólo en la sociedad clasista, sino también 
•Jd~n en la a.oeiedad sin clases 

Toda religión lleva consigo tres aspectos pnnc1pales y son 

1) Uno concepción acerca do la naturaleza y caréctor do la d1v1rndad 
2) Una sene de doctrinas sobro los deberes y obilgac1ones rec1procos entro la d1vin1dad y 

la humanidad 
3) Una sene de nonnas do conducta 1doalos para confirmar la 111da y la voluntad de Dios y 

para asegurar al cceyento la aprobación do su conc1oncia y cua!osqu1era recompensas o 
liberación de penalidades en este mundo o en el otro. 1nclU1das en las doctrinas de la fe 

En nuestro pals existe una libertad do cceenc1as garantizada plenamente en el art 24 
constitucional. que en su pnrner p8rrafo establece ·Tocio hombru es hbro para profesar la 
creencia rehg1osa que más le egi-ade Siempre que no constituya un delito o falta penados 
~laley" 

Por lo tanto las autoridades y la sociedad c1v1I debemos re!.petar y hacer respetar las 
ofrendas y las peregnnac1ones que realizan los indígenas en la ciudad de México. como par1e 
de sus creenoas religiosas y no tan solo do los indígenas, sino que se debe respetar la 
creencia religiosa de cualquier otro grupo social puesto que paro cada grupo o persona la 
r•ligi6n es una necesidad, ya que el ser humano necesita creer on algo superior. y al mismo 
tiempo es un derecho porque esta establecido en la const1tuc16n 

Dentro de los Uaoa y Costumbres quo realizan los indígenas se encuentra el ritual del 
rnatrirrK>nio, del nae&miento, de la muerte incluso do la forma de rosolvor sus conflictos o elegir 
9US autoi-idades 

CONVNENCLA.- La conv1vonc1a es necesaria entre los hombres para que exista armenia 
entre los mismos, para ello os importante saludar. escuchar con atención a quienes nos 
hablan, respetar sus opiniones y d1ngirnos a los demás con un lenguaJO adecuado Estas 
l'lCN'Til&S son importantes dentro de nuestra sociedad ya que so deber ian de llevar a cabo entre 
todas las personas sin menospreciar a aquellas que son d1st1ntas a nosotros o que llenen una 
posición económica infenoi-. 

P-. los indigenas su forma de convivencia es diferente a los demás ciudadanos que 
habUan en el Distrito Federal, debido a que su cultui-a es d1st1nta a la nuestra es por ello que 
sus luoares de i-euni6n y formas de conv1venc1a son d1st1ntas a las nuestras 

A falta de poder establecer un vecindario que agrupe a la totalidad de los paisanos se ha 
generado el uso de otros espacios de reunión para desari-ollar d1st1ntas act1v1dades 
relacionadas con su cultura y en i-etac16n a su población de origen y que tienen que ver con su 
nivel de organización dentro del medio urbano Entre éstas las más comunes son las de 
carácter deportivo y festivo 

Corno actividades deportivas y de recreación destacan el fut-bol. pero fundamentalmente el 
basquet-bol, actividad que reúne a gran cantidad de indígenas en distintos deportivos de la 
ciudad no sólo a jugar sino como un mecanismo do conv1venc1a personal, intercambio de 
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información tanlo de la ciudad como de la región, aal como para reforzar loa lazos familiares 
cuHural•• y de organización étnica 

Entre loa lndlgenas que han des.arrollado éate tipo de apropiación del espacio urbano están 
los mixtecoa de Santa Mmrla Yacuhitl, reajdentea en las cok>ni.aa A. del Mazo, lxtapaluca y 
Santo OomUlgo, Coyoacén, quienes ae reúnen cada domingo en el deportivo Pur[aima y en el 
E. Molin.m, donde adem.é.s su aaociact6n lleva un registro de todos loa paisanos residentes en la 
ciudad lo• cuales ae calculan en unas 400 personas. El deportivo Malina junto con Jos tambtén 
deportivos Calles y V. Carranza sirven de puntos de reunión para los mixtacoa de Sanlo TomAs 
Ocotepec quienes se calculan en mas de 300, luego de m.és de 30 at\os de haber empezado a 
lleg9r • la ciudad. 

En el aspecto festivo mazahuas. nahuas, zapotecoa. mixtecos, y seguramente muchos otros, 
celebnln distintas festividades en el medio urbano. Los mixtecos de XonacatlAn Gro. por 
ejemplo se reúnen alrededor de cuatro familias residentes en la colonia Vista Hermosa para 
celebrar la Fiesta del patrón del pueblo, loa de Tla:xjaco quienes inciuao han organizado un 
"reinado'"', para la fiesta de Sen Miguel en el Oialr1to Fede<al al cual llegan cada at\o porras, 
carros alegóricos y grupos COITlO en al carnaval desde su pueblo, a tal grado que la gente do la 
colonia -.inque no aaa de la comunidad ae integra a la fiesta. obviafnonte Jos paisanos 
residentes en la ciudad se reúnen alli ese die 

Por otro lado los mixes de Oaxaca a pesar de estar viviendo dispersos era el Distrito Federal, 
realizan 8Ctividade• cultur.,.., sociales y deportivas. Ellos ae reúnan para pasar proyecciones 
sobre aus c::laracho• humano• e indio• y para r-lizar bailes con música de viento (banda). Las 
reuniones laa llevan a cabo en diferentes lugares. La primera de ellas que se llevó a cabo fue 
en la Universidad Salesiana y la Segunda en •I Deportivo Benito Juárez.. En las actividades 
culturalaa que llevan a cabo t.nbién participa el pUblico en general. 

Loa lnc:Hganas de distinta• etnias se reUnen loa domingos en algún parque C:On'lO el de 
Chaputtepec. la AJameda, ttl Parque de los Venados, Parque Reforma, que son el punto de 
9f"lCU191'ltro de mixtecoa, zapotacos, nahuaa, etc., ahí ae comentan las noticias de lo que 
acontece en la comunidad, informes traldos por quienes acaban de llegar a la Ciudad Los 
problernaa e intereses cotidianos de loa migrantea indfgenas Además estas reuniones con 
familiares y vecinos de la ccxnunidad sirven para no romper tan fécilmente con los valores 
propios. 

En la ciudad se han creado como medio de orgamzación la asociación "-dualista Pro
Tlacoc:hahuaya. Donde desde hace 20 af\os as costumbre que esta asociación organíce una 
peregrinación • la Villa con todos los paisanos radicados en la ciudad. A asa peregrinación 
asisten no solo loa Tlacoc:hahuayenses que viven en la ciudad sino alglM""10s miembros de la 
cornt.nidad que vivieron ec.6 y se regresaron a vsvir a su lugar de origen. 

En esa peregrinación la gente lleva comida y bebida ya que al final de la misa a.e realiza un 
convivio en el atrio de la Baallica. La comida •• similar • la de au comt..rlidad y se reparte entre 
todoa los asistentes. El corwivio se ameniza con música interpretada por paisanos y esta 
c:elebf'"llCión ae .--liZa el 2do. domingo de Enero de todos loa at'\os. 

La asociación ha realizado Kermesses en Mayo o Junio. cerca del dfa de las Madres o del 
Padre, con la finalidad de que estos muestren a sus hijos las costumbres de alfé, de unir a los 
paiaanoa y de obtener algUn dinero que se destine pare gastos de la comurndad. 
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Por Ultimo podernos mencK>nar que en todas las casas eX1Ste un sitio especial para colocar 
el altar con las imágenes que es una copw en pequeno del cuarto con las unágenes quo se 
tiene en las comunidades 

IDEOLóGICAS Y POLITICAS - Como 1nchv1duos cada uno hene 1oeas d1shntas a los demá.s, 
por lo que debernos de aceptar a las personas o grupos do personas que tienen un COnJunto de 
ideas en común, pues esto es una necesidad del sor humo.no Es por ello que a ~s 1ndigenas 
se les debe de aceptar con su 1deologla propia Por otro lado Jos 1nd1os tienen muy poca 
participación polfllca y solo algunos de ellos so encuentran en la Cémara de Diputados 

Finalmente para hacer más dignos, más sohdanos y més fuertes a los grupos indígenas. os 
necesario reconocer sus neces1dados y sus requenm1en1os, para buscar las soluciones más 
adecuadas y más oportunas. respetando su 1d1oma, sus coslumbres trad1c1ones y su 
organización Pues hay quo reiterar on este último punto que es rmportanle reconocer sus 
formas de organizac16n y gestión, ante 1nstanc1as locales, murncrpales. estatales y nacionales 
de acuerdo a sus propias normas y formas tradicionales 

Incluso os importante que dentro de la esfera política su presencia y pa•11c1pac16n en la toma 
de decisiones sea tomada en cuenla ya que son problemas quo les compelen a ellos mismos. 
pues son precisamente ellos qu1onos de acuerdo a la roahdad que v1von pueden darlo una 
mejor solución a esta problemática 

A través del desarrollo de este capitulo nos damos cuenta que existen cond1Qonos que son 
pre-requ1s1tos mmed1atos para satisfacer fas neces1dados basteas como 

La libertad de hablar, la libertad de hacer ro que uno des.ea (mientras no periud1que a los 
demás), la libertad de expres16n. la libertad de 1nvest1gar y de buscar 1nforrnac16n. la libertad de 
defenderse, la justicia, la equidad, la honestidad y la disciplina en el grupo. son cond1c1ones 
para la sat1sfacc1ón de las necesidades básicas ya que al peligro do estas libertades se 
reacciona con respuestas do urgencia. como s1 fas propias noces1dadL·s básicas estuvieran en 
peligro 

La bUsquoda del conocimionto, la verdad y la sabiduría y la 1ns1stenc1a en resolver las 
interrogantes del cosmos es una noces1dad del hombre La censura. la falta do honestidad y el 
bloqueo de la comun1cac16n amenazan todas las nocos1dados básicas 

"'Las necesidades deben 1nclurrse en el repertorio de la naturaleza humana fundamental que 
nos es dada ya que las necesidades básicas humanas son instmhvas· ., 

Por tanto las necesidades básicas tienen dos componentes uno b1ológ1co y otro ps1cológ1co 
mismos que deben ser s.at1sfechos, s1 no es asi el SUJOlo entra en un proceso de detonoro 

Como hemos podido apreciar el ser humano es un animal necesilado. siendo propio de los 
seres humanos estar deseando algo Es por ello que el hombre debe buscar la forma de 
satisfacef' sus necesidades y para tal fin es importante l.a intervención propia o de la sociedad 
Ya que una buena sOCJedad es la que proporciona a todos sus miembros las mayores 
posibi11dados de alcanzar la condición do seres humanos autorre<Jh.!Lldos y pronos Es decir. 
es aquella cuya organización 1nst1tuc1onal se establece de tal manera que respeta. anima, 
alienta, y produce sat1sfactonas relaciones humanas 

-i-t J\;laUow, Abraham ~1 y Pcnon."Jlldad Edlf Ul..1.L de Sa.11105 l 'J"'I l'.lt! '.'17 
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La sociedad es grat1f1cadora y obstacul1zadora do necesidades básicas Se dico que es 
obstacullzadora cuando proporciona 1nsuf1c1onto amor. arocto. protocc16n, respelo. confianza. 
verdad y demasiada hosfll1dad. hum1/lac16n. miedo. despruc10 y don11nac16n 

Si no se satisfacen las necesidades plenamente. nunca podnamo"t. componor mus1ca o crear 
sistemas matemáticos. o decorar nuestras cosas. o 1r bron vost1dos. s1 nuostro esrómago 
estuviera vacio a rodas horas. o si continuamonro nos os!uv1osernos munondo do sod o si 
siempre nos viéramos amenazados por una C.."Jfástro!o o s1 tu<.Jo el mundo nos odiara 
despreciara o rechazara 

·esto s1gn1f1ca concretamonlo que el sor humano quo caroet~ di.! lodo en la vrda. en una 
s1tuac1ón extrema. es muy probable quo su mayor moflvac1on fueran las nocos1dades 
fis1ológ1cas más quo cualqwer aira Una persona quo caroco do ahmonto. sogurrdad amor y 
estima. probablemente sentiría con más fuorza el harnbro do con11d<J antes do cualquier aira 
cosa· 10 

Concluimos que os necesario para el hornbre do hoy quo vsvo •H' lJn mundo problomat1co y 
lleno de necesidades creadas (muchas de ellas 1nulde!:.J que pue-da .. 1,_.g1r las necesidades quo 
en realidad neces11e saflsfacor, como comer ...... est1r. habitar. es dü<:" quo el hombre sar1sfaga 
antes que nada sus necesidades vitales pues es muy comun 011 osta r].poc.a de maticos 
ena1enantes que el ser humano viva en medio de cosas 1nuti!os c:::rno ¡oyas ropas lu¡osas. etc 
y que no pueda satisfacer sus necesidades de orden primnno 

3.3 NECESIDADES DE LOS INDIGENAS DENTRO DEL D.F. Y VIOLACIÓN A SUS DERECHOS 

Los pueblos 1ndigenas constituyen el sector mas vulnerablo de l;_i población nacional porque 
a lo largo de los siglos la política de los gobiernos ha srdo do aculluram1enro, para 
1nc.orporarlos torzadamente a formas de "ida que no son suyas. se •es ha inculcado que ·sólo 
serán mexicanos de¡ando de ser 1ndigenas• y el racismo por parte de qUJones ocupan lugares 
sobresalientes en la política no se ha terminado y contra ellos se cometen mU/liples 1.11olac1ones 
a los Derechos Humanos 

El dereeho a la vida (como las e¡ecuc1ones extra¡ud1c1ales, es decrr. que so hacen o tratan 
fuera de la vía JUd1c1al o do la ley, son hom1c1dros sin ningún tipo de proceso legal o iuridrco). a 
la libertad. al debido proceso. a la integridad tiste.a. son 1.i1o!ados con mayor frecuencia y con 
mayor impunidad entre los 56 grupos indigenas del pais que on el rc~to de la población 

Una parte de la población 1ndigena tiende a de¡ar su lugar de u11gen en la bUsquoda de 
oportunidades para satisfacer sus necesidades primordiales de al1rnentac1ón, salud. empleo. 
vivienda, entre otras 

Dentro de las cjudades a /as que principalmente migran es al O F donde los indigenas son 
objeto de d1scnm1nac1ón, explotación, extorsión, abuso por parto do la sociedad civil, abuso 
de autoridad. desamparo iurid1co y falta de as1stenc1a legal en los 1u1c1os, aunado además 
a que los indígenas desconocen /a lengua nacmnal y a que el valor de su h1stona, 
sus costumbres y tradrc1ones son frocuenlemenle 1ncomprend1das. situación que los coloca en 
un estado de precariedad e 1ncomprens1ón Incluso hay personas que han sido objeto de 
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abusos a causa de esfuerzos por promocionar las cuUuras indígenas o rea"rvar el orgullo de 
los usos tradicionales. Ningún sector de la sociedad 1ndigena ha quedado exento 

Cabe ael\alar que esontro del O F también son objelo de EXPROPIACIÓN de horras como es 
el caso de Jos indlgenas or1ginanos de Xoch1mdco donde so ha docretad'o la exprop1ac1ón 
Situaci6r1 \liolatona a los dereehos agrarios cons111uc1onalos 

Las polUicas de expropiación quo atonten contra el lorntono de los pueblos 1nd1os y para 
nuestro caso a Ja integridad de los e¡1dos y comurndados aledal'\as a Ja ciudad de México 
deben frenarse, pues es el espacio en el cual se han desarrollado sus culturns Además de 
que Ja expropiación acentUa el dosoqud1bno ecológico Incluso las comunidades y los OJldos 
exproP1ados deberfan ser restituidos en la cantidad y calidad del 1erntorio afectado en áreas 
donde convenga a Ja comunidad 

También se tendrá que se.abar con los proced1m1ontos y funcionarios que facilitan e incluso 
permiten abiertamente las invasiones y la compra 1/egal de las tierras de los pueblos 
tradicionales. 

Retomando el aspecto de la DISCRJMINACION podernos doc1r que el rechazo del cual son 
objeto los indígenas se da tanto por la sociedad civll como por el propio gobierno pues por un 
lado estos dos sectores se sienlen orgullosos del ·indio rnuorto•. ·01 de los museos·. pero dol 
\IÍVO que pide respelo a sus derechos lo rechazan y d1scnm1nan 

En distintas ocasiones los indigenas tu.n denunciado las y10/ac1ones a sus derechos y las 
humillaciones que sufren por parte de los mestizos, e incluso. en algunas ocasiones por parte 
de sus propios hermanos indlgenas 

Un ejemplo de esto so da con el Sr Isaac Martinez Atllano (etrnn ofomi) Vengo da Santiago 
Mexquititlán, munietpío de Amealco, Querótaro. Vine del pueblo por falta de trabaJO y la 
necesidad de tener que sahr adelante Pensando que en la etudad de México seria más fácil 
sobrevivir. Me encontré que las cosas son muy diferentes aqui Mo encontré con la cam1onela 
qua nos quitaba Ja mercancía Hay muchas compafleras que no hablan el espaf'lol o lo hablan 
mal. La gente las critica o se burlan. algunas les dicen que en la ciudad se habla el ospaf'lol, 
que lo aprendan y lo pronuncien b1on, nos tratan de ignorantes Muchos compaf\eros s1 se 
avergüenzan, por sentirse ci\11hzados y darle gusto a la gente, ya no les ensel'\an a sus hr1os a 
hablar otomf. También crrtican a las mujeres por sus \l&stidos que son muy abultados y por el 
bardado de sus blusas que ellas mismas hacen. las sef\alan y se burlan 11 

En cuanto a la EXPLOTACIÓN los indígenas desde eJ surg1m1ento de nuestra nación han 
sido sujetos de conquista, reprimidos y humillados, han sido explotados en sus fonnas 
extremas, como peones son los peor pagados y los más menospreciados. Cabe Ja s1tuac16n 
para exponer Ja momería de un anciano Chichimeca ToucUJ en la cual relata la oxplotaclón 
de que eran objeto aua •ntepaaadoa y a la cual tituló: 

"Ola)'O, RJcardo. En su Propta Voz. La Jamada 18-07-Pe Pég. 37 
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LAS GRANDES CIUDADES CAMBIAN LAS COSTUMBRES 

NA ~ el MJllQuo pueblo do Malacscll/opoc Momo.roo, hoy Milpa Al•. O.$Lrtlo Federal, ,_.stros podres no• 
~ quejM'IMls ~el IUV8' •~~so• cJot'to Que los blHnpos ~. Janatts podl'umos 
n.gerlo. porou11 ~ ~ eslal>l<t1. ~ ol t.vnpo. por .su• cu.abo •slac.otMJ.s del a.'1oo. as/ I~ -
~,_dr-.lbnnecte ~. 

Nea~ nuestro.s AOue.bs quo antos d9 14 rwvolución dff 1010 O•J~lu 11u. ~KJa on Totok;o. pu&bkJ 

~ele Milpa AM•. donóo ellos pn,&raban ::ru ~s corno pBOrM'JS 

Se prtJSMllaban • la pu11sra aul sol y so t"(J/lrabaFI al unochtX;::er. ca.rrvnaban mucno. on la Tnad'UQOd.J cuando 
..Uan de aus ~· -00 estaba obsctx0 y .!Je ~ «J -' cwnino lo!J de ToptHldhusC. los dff Tlacoyuca, 
ku a. Tecoicpa. lo.s do MIOC:alJan. loa o.. Múpa A..tta. y 00-... p$t"son.a:JI lnds d9 tXros ~· 

El duel'k> ckl osta hac"81lt1a se /IWTial>a /1'1"1Q Nono1;;}8 y ~ duotto ckl /.tJ urun oxten.sJón ckl terrenos ckl Xlhco. 
tanJbkjn .,.. duetl'k> de 8'gur10.S ttMTBnO!I pogudos al estado do Xalco y da!ICÑ!I ~ do la H8tCienda dD Santa Fe 
Teteloo. Este l'fonll>l"e nos ha<:Ja traOq/ar mucho. nos contaban nuastrns obunlos. sr. ftxnar ckrscanso c:J'6 ~a sol 
cull~ la titarra. -TTlbr4balno• 91 rna1z., t*l 1-ba. el~ y en 91 n-npo d8I t9'TlpOrDI de~s In rrwlpa, 
d4barnos -' ~ lebar' o. rn.t.z. oon nuestros ·~•. ~· el /ernJino, y an ., I~ de la oolHICha 
reooQlarno. U. ~. carpdbotnos /lo• posados co:Ualo!I llonos de !lnrrMll.ns. cuento !lutY'ln"wonlo. cuanta lns.tf!IZD. 
*1lmo.s -~• 9'l nue~• ~ thuT•. cuan/o CGns..anc.o, cuanta !l.0. cuanta ~. pues S-0//orno!l do 
~ de nuo.stro.s hogantJs y nos t1nvotvla con !lu ,-nan/O •I ~. carn.onundo, tn:>pf'!zendo. y calan>0.s ll 
"'9C9S 111 suelo por dolJ.iJkJad. as/ soportiJbarn<;ls rocJos lo• di• c:Jol ano 
SI~· ya taran e lo ~ no.s rrJgt"V$8ban. por qu.-"rOO ITUrluTOs de rvturUo no.s quitaban un dla do 

e.aJano y 6.1 l'aA'.dbanKls un cJJa nos OoscontabJUJ trvs dlas dd sa.lana y &.1 ¡.XN" rn.Ua sl..NNfo ~ s.s unfonTU.Wa y no 
le avis.aban a/ wno • fJenlPO nos dosoontub.on hasra s.J&to di.os do .s.ai.:lno y no ~· ~os do nuoslnl 
protrlSK;n en la tJenda de ntY• y no nos e~ ezücar. cato. ~a y otnu pro~s y a · .. ·oc1u nos 
en~ ITNls de Insiera 

e=........ao .Supkno• que - Iba e JnJaur el lovuntiMTWHJto n:rvol~. no.s a.s.ustDffJIO.$ n-iucho pcxr;¡ue no 
.sabl~ lo Qf.M Iba • •UfC"JtKler y nos ~s los lw:::•rnbnu doi campo e las Nas cJol Gonoral Zapa/u 
~ ~. Libertad. JUSIJcia y Ley. P-"CJ mueho.s O. nueSb"o.s ~s rntlkW"on y ~s ~ sor 
dUllW'k>.s O. un pedazo de~ 

Pooo •peco~., rnalz. .t haba, el ft1to/. el~. la ~ y lo pepa. allrnento s.ns;rodlo para /los 
homittnts del catTIPO; ~· el gran apoyo que (9Clblrno.$ de Tato Zapata y nucr.s:trus abuelo!l no..s doclan con 
muc:hO lfln/rnO •ahonf les toca • lnileclos fa'venos ooz.ar de e#a IJberlacJ. nosouos ya s~.s. Muchos cJn nuostros 
~ n-iurlGton a/lcw"9 osrud#en, elijan una prufeS#dn, e#uc:ben para rn6dieo•. para ~s. paru profvsoros y 
JllWO..S wvarJ en ennon/a. Vayan • la.s ciudaoos e pruparar39 pDrO reorosen a ~ pueblos • .to.s SU)"OS". ol Jvgar quu 
Jo& m nacer, no en si llbandonit!tn •sus puobJos, no .se fJ~ • les co.sa!J ~!J no vayan por oquf y por al~. 
no se q~n en Ja:s "1M'dos Ciucl4do.s, parqucr si no ~leer y e$Crlbir so.lo ca~ l;;j.shTna • .se con-1..-Dn rtn 
luno.snef""O.S se ,....., do ustocle..s y se Ourlar4n de usr~s. los j~ de ~o:s, muchos los-~ /los 
pis.arén en &I cuello. ptNuonln su lden/K:Jact. su.s co$1tln0t"11s o onoontrur9n grw-• en/'rJrrnodade.s y haya Jos 
~y si usredfl• no tt.-"On •lo escuela fJS rne_,or quo .se quedon on su ~blo e ~lo r-T• y no ...,_.. on 
la c;:iude<l PG'"& com•er.rTrso en esriOaclor, poó.n do/ llibal'W y lrtl ....,z haMa lodrón ..s~s y que los ense,,arDs a tus 
JtQo.s. en que camino lo• vas • conduar y los quo esroin en Ja audatd 1'9gr"Bsen o sus ~ poro ~en annonfa 
y asJ nunca olVklBrdn 41s .tiuona.s OOst¡.irn!)i'es del puabkJ quo los \o<'tO naotK y s.iornpre ~ vtvu.s nuestrn.s 
,...~ •• nue~ canta&. nuostru 04nza y nvos:tTO ld101Tia. porquo la.s aud<Jdo.s ~ ku cost...-nbrns y la tonna 
e» v;v.J'. 

Anciano Chichirnee. T•uctU 

Agosto &, 1995. 

17Condu::Wort.s del PrVfle4' Foro par111 MI.grant~ lndlgenas •n la Ciudad d• Mé.-;1co 11 Agos:io 1995 Audttorio 
Defegadón Bentlo Ju~z. Centm de Derechos Humanos Yax ' Kin A C S/P 
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Por otro lado la mayorfa de los migrantes 1ndigenas roallzan act1v1dades de mano de obre 
pesada. con alto riesgo, mal remunerada y que por el tipo de act1v1dad que desarrollan no 
solamente no tienen acceso a los mfnirnos servicios de salud, sino que tampoco gozan de las 
mismas remuneraciones que el resto de la población que heno un trabaJ<J, permanente ejemplo 
de •llo sucede en Milpa AJta con las huertas nopaleraa que son atenc:hdas por manos indl'gonas 
mlor-ntea de loa estados de Oaxaca. Puobl.o y Tlaxcala Acentuándose su preaenoa en k>a 
mese• de abril a octubre 

En la preparación del terreno o desmonte y rnanten1m1onto de la huerta, la explotación se da 
en forma desmedida do su fuorz.a de 1raba10 siendo ut11tzada desdo las 4 00 de la madrugada 
para realizar el corte y aoc:xnodarlos en grandes bultos cillndncos de 70 a SO cm de diámetro y 
de 200 k.Jloa de peso aproximado 

Las condiciones inhumanas de traba,o son totalmente contradictorias a lo que establece la 
Constitución Polft.ica en su artículo 123 por vanas razones 

a) Sin mascarilla especial aplican Jos fort•hzantoa, hort:Ucidas e insecticidas en grandes 
proporciones principalmente el parat16n metílico y el rnalatión altamente nocivos a la 
salud del trabajador. 

b) La alimentación (almuerzo y comida} le corresponde al duol"lo de la huerta. consistiendo 
por lo regular en pastas, fnJOles y bastantes tort1/laa y cuando le va bien al 1ndlgena es 
porque recibe la comida del patrón de un die antonor 

e) El trabajador incUgena obviamente no cuenta con los servicios médicos elementales, 
está abandonado a a.u p<opia suerte 

d) Los do<mitorios son los nncones de las bodegas o cuartuchos de lámina donde 
tienden au cama hecha de papel cartón y penóchcos, lugar que da mucho que desear. 

e) En muchos casos no se respeta la jornada mlnima de trabaJo se paga el salario 
mfnimo. Además se tiene COlTlO ejórcito de reserva para el trabaJO del pelado dol nopal 
a las esposas e hijos menores de edad de los trabajadores indígenas 

En base al cultivo intensivo del nopal. Milpa AJta es hoy en día una comunidad próspera 
econ6rnicamente a expensas de la explotación de nuestros conciudadanos indlgenas como en 
la 6poca porfiriata ya que no existe la hbertad en el trabajo. todo nopalero tiene sus peones 
corno de su propiedad. Aquf, ·en la Prov1noa dol D1str1to Federal, prevalece la explotaCJ6n del 
hornt>f"• por el hotnb<"o. • 

OebKio a toda esta problemática los Indios solicitan 

• Atención inmediata a las necesidades en matona de salud. 
• Promoción de acciones para difundir los valores culturales de las etnias, así como lograr 

espacios adecuados para comercializar de manera digna el fruto del trabajo 
artesanal. 

• C.mpat\as contra el racismo y por la aceptación de las d1forentos expresiones culturales. 
• Creación de programas de atención médica especializada 
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Con lo que respecta a las trabajadofas domésticos la explotact6n es deferente, ya que son 
acosadas tt.e)(lJSlmente por el patrón o sus hijos pero ¿ante quien donunctar1o?, la patrona de 
enterarse. aeguramonto no lo creerá o afirmará que quien provoca os.a situación os la misma 
trabajadora por lo que, sin mayor consideración despediré a ésta, ¿y la indemnizac16n 
salarial?, ¿cual? si se le haoo un favor a la traba)adora por el empleo y el techo que se le da. 
En algunas ocasiones cu.ando la patrona se entera do esta situación, encierra a la trabajadora 
cuando sale de la casa o poor, la acusa de robo por lo que os detenida y conducida a la cé:rcel. 
De que manera podor defender&e si apenas si sabe leer y escnb1r, y oso lengua1e de los 
licenciados es tan lejano e 1nc0fnprens1ble. pueda pasar semanas o meses detenida intentando 
comprender lo que tiene que hacer pora poder salir, lo rn4s que ha aprendido es quo t1eno que 
dar dinero a un abOQado una y otra vez Por eso cuando sufre el hostigamiento doc1do 
ocultarlo por necesidad del lngre$0 6 irse sin mayor &xPhcaci6n11 

Las trabajadoras d<Xnéstlcas de origen indlgen.a son d1scnm1nadas permonontemonte por su 
condición cultural, s.e les obliga a adoptar valores y costumbres alOJadOS do los suyos, 
creándoles sentimientos do vorgUonza quo les obligo a abandonar poco a poco sus 
tradiciones. 

Con respecto a la EXTORSIÓN Y ABUSO OE LA SOC&EDAD CNlL s.e dice que los 1ndlgenas 
en la ciudad son objeto do extors16n por parto de su1etos que se hacen llamar inspodores o 
simple y s.encillamonte gente que por el hecho de ver que tienen apanoncia indlgona tratan do 
sacar provecho de esta situación. p1d1éndolos dinero a c..arnbio de quo sigan vendiendo y osto 
no s.e da tan aolo con los comerciantes tndlgonas ostabloeidos en un solo lugar. sino tornb1ón 
con aquellos que venden su morcancia recorriendo las calles de alguna éroa do la oudad 

EL ABUSO DE AUTORJDAO es otro do los aspectos a quo son su1etos los 1ndigenas en lo 
ciudad. En general los indios sufren v1otacionos a sus derechos ya quo cot1d1anamento son 
objeto de go\pos y atropoUos por parte de los pohcias en las callos cuando se encuentran 
vendiendo o cuando algunos j6vonos van al cine. También el robo de sus mercancías por parto 
de autoridades del O.O F .. quienes para de}ar\os vonder les piden ciertas cantidades de dinero 
o inclus.o la propia met"cancia para quo puedan seguir trabn1ando y s1 no es asl, son quitados 
de la via pública y su Jn&rcancia se p1orde puesto que e11os se la llevan Este host1gam1ento 
para no dejarlos vender en la ...,¡a pUblica es una situación especio1 que $8 ha dado en el 
centro histórica de la Ciudad da Móxico. que en un pnOC1p10 para evitar quo estuvieran en las 
banquetas 5$ realizaron estructuras al lado de la Catodral Metropolitana dando una imagen 
diferente, pero a partir de la emisión del bando para evitar el ambutantaje, las artesa.nos se 
establecieron en las plazas comerciales las que por diversas circunstancias no ti.an dado las 
soluciones esperada$. 

Podemos citar tres ejemplos da abuso de autoridad como los siguientes: La Sra. Yolanda 
Quenl&da expresa que loa indlgenas se &nfrentan a un.a Sociedad auel e indiferente y a 
autOC"'idades negligontes contra quienes tienen que luchar. En tanto que la Sra. Josefina Flores 
Rornualdo originaria del estado de México comenta que en su lugar de origen ya no hay tierra 

115 



para aembf"&r. aolo para vivir por eso se vino a la ciudad donde se dedica al comercio 
ambulante pero los de •1a camkM'leta• le quitan su mereancfa, le cortan el cabello, la golpean 
y la of~en al llamarla •MARIA·. Las dos llegan a la misma conclusión: • deben tratarnos con 
respeto y dignidad, ton\&tflOs en cuenta y aceptarno• como somos, asr como nosotros los 
aceptmrno• • ustories • 1

•. 

Roaa Luclano Mltcario (etni• trlqui): En et Metro vendiendo con mis n1t\os me agarraron los 
de vigilancia, me asuste, quise correr y me detuvieron, me arrastraron. Mi• nit\os gritaban. 
nadie nos ayudó, me llevan:>n a la delegación y a mis hijos al Consejo Tutelar. Que yo no tengo 
cabeza, que burra soy, que soy estorbo A veces hasta nos han pisado Dosde nit\a yo creer a 
mentadas de madre de pollclas y camionetas del Departamento del D1stnto Federal que me 
quitaban mi mercancla a puro •pmche india•. Es.o me da tristeza. también fue triste dejar el 
pueblo, pero milis triste es vivir de pura nocesidad15. 

EL DESAMPARO JURIDK:O Y LA FALTA DE ASISTENCIA LEGAL EN JUICIOS son los 
últimos factores de violación a Derechos Humanos que sufren los indfgenas. Se dice que hOy 
en die los pueblos indlgonas sufren a menudo una situación de desventaja económica y 
marginación en las sociedades en las que viven, dobido a factores geográficos, culturales y 
l1ngalsticos 

Esta discriminación puede reflejarse también en el sistema do justicia penal haciéndolos más 
vulnerables al abuso a diferencia de otros sectores de la socaedad. puos los indlgenas 
mexicanos que incurren en delitos ·continúan alojados de la posibilidad do ser juzgados con 
objetividad, van al encuentro de un mundo distinto y hostil, donde se utiliza otra lengua y se 
les aplica una ley que ignoran y son procesados s.ot>re hechos que sucedieron en un lugar y en 
un contexto étnico que el juez no conoce n1 invoshga'". Por este molivo ellos son más 
susceptibles e Juicios injustos y condonas severas. y es posible quo se les limite o se les 
niegue el acceso a una adecuada asistencia. Incluso muy pocos de los 1ndlgonas sentenciados 
o en proceso. cuentan con un traductor. siendo la mayorla asistidos por un defensor de oficio 
ineficaz e ineficiente. Los prejuicios raciales pueden traer consigo la falta de respeto oficial 
hacia la vida y cultura indigenas, con el consiguiente abuso do autondad por parte de los 
agentes. 

A continuación senalaremos a la poblaC16n indígena interna en los diferentes Centros de 
Readaptación Social de la ciudad de México 

"lbidemSIP 
15otayo. Rk:ardo. En M.1 Propla Voz... La Jonutda 1B-07•Q6. PAg. 37 
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~ el~ ~Jvo V.-onit Norte (RPVN} a.ntTo dol Centro de 00~ y CU.&lncaadn (COC) .se 
~ 22 ,...._... de l9ngua lind/gena. PtY au pwte •I ReclUMXío Pt.--.tlvo VWDnll Sur (RPVS} ~sira • 
" ,..,,,..... a. ~ hcl/Q19-cJna y por .wirno ... encuontni ., ReclUMJnO Preventivo FemenJI °'1onle (RPFOJ 
~.,., 3 ,..,.,... de -.ngu. lnafgena 

El~ ca-.ao d9 AD• Interno. rwc.. 9'11 ,. s~ T6c:nk::•. ~ todo "'" el Centro de OOsorvación y 
~ (COCJ. mQrno que - ~ ~ 9'11 cuatro *1J•s· p.ueologi•. ,,.a.ooot•. ~ aocJal y 

~ El c:wntro ~- oon ~ -~ del ·~ oc:wnUn. ~· ~ reoblr 
, .. ,,....... .. ,.,.,,. • .los lrt/fNnoa de """'""° ~so y ·~"'· do•pu4J• de terrrww con su ef!ó:ludKJs, t11 CXJnnJtono 
~. Este pn:¡ceso debe d...., -..-. &#tO y cuab'V nw1'4a. i:--o no es ~ que un su¡vto pase ahl todo su 
,.-ooeao. 00rn10 ~. la ~ oc~ en 91 RPVN con los dolonidos n111aaonados con ol levanttNrWnnto zapat1f!ó:la 
~. las ecttvfldatcJes de Cada *""• so resuman CO<nO S1f,;1UO 

T~ Soclel: l'1'Cab4I ...,lbnneaón aobre ol conteldo OC'OflÓmolrCO. pollt1e0 y soaal do los reclusos. .su /upar ele 
onlgen. ~ •• etc .• tratando de ·~ es:tacllstJctu •obnl condlaonos do Vida e tneidenoa cJallctrva 
Tanrbltln •u.Jli.a en la ~ de Aes delervdos con sus fanM6arus y maneja el can::Je.ir do t.rlsJta, 
~ la vt~• conyugal •Lo q.._ ln.4.s PldOn Aes incJ/genas son S8rt1Mlla.s pw-• sombrar y pellculas do/ caso do 

~' 

PaJcologl•: epllca prue~s es:tllndor P*'• doternMnar íTodo de rnac:furez ~z. coetJaonto lntoloctual. 
~. ~ •.spacJal y temporal, etc. Aunque a>gunos p.sJcólooos adnllton que la diforuncia cultural 
,,...O. lnlfut/r on el ,..sullaclo do iaa pruoOas. fllllQuna do estas ha s.Jdo modificada ru pueda sooo por nonnatrvk1ac:t 
fJllllT--'. Est• ..,... t~ ~ lonnaJmenl• apoyo psJc:olióglco cont;r81o. ni do gupo ni ~ado •Es 
dlf'lcll que Jo.a lncl/fl8IJIJS ~ • aolK::llar •si• ....-wao Por su propia ~. se resisten • aceptar ayuda --. 

P9d9gog.W: busc. detannit"J.w" las _.liudes y el nivel tKlucalhlo 00/ In/orno a traw>s ele/ oon/tu:to fanM/iar, 
halonal ~. ~ ,..//lz,ados. ~ación e..,,.aM. TnWWJ)o de ~. etc. PwTnlto canaJJ.zar al 
~ al .... ·~o • ,...,.. y act~• O.portlv.- o -1/~s •Et C9'1Jltcetdo do estudios que e.irtlCtndon 
•st• ~por,. SEP y no~ que hay• &4do dedo pcx r.c:JuMYt<>s-:. 

CrinlblOlogla: rrJa/lza una ontrevQ:;to con el interno con la cual busca <Jatocter conctuc:tas denominlJdas 
~· (alcohollvno o consumo de drogas). anlJs:oQa#Js ~ a romper las nonnas sodaJBs) y otras 
C911eQorlas conio: ,..Jnt:Jc»nl• gen6rlco. e:spedal o habitual. ele. Con,¡unla ol ~ da las olra.s áreas para 
~ .... gf"aclode~de/lint:livit1u0. 

ea.a. ai. T~: fuera de la estructura del coc, esta arua de ~ mane¡a IQs ·eotnisione:s· o tnuuvo 
~-*> (piu¡ad9 ..,. ran'IUIWIWJo) que reab.an k>s internos Oontn:J do/ pena/ y que ~ de ~ cotn0 TnOclio 
p¡ata • ~ cai. ~. A pe..r a. lo quo su nombre pudiera hacer. ~. •si• *"•no r.a/U:a ninQuna 
~ d9 ~ d8 Interno•• su ...iJd8 del R-.clusorio. 

~ ....-Co: IUWa O.I .,_. téclJJCtl, se encarp1t de cUldar de la .salucl de Aes enl'enno.s, tanto en fonna 

pa.. h acwno QllMWa/. En •I ¡x1lnel" caso se •Jet"Jden ~s de a.alucl rnent:Y9•, ediCcJOnes y 
~ ....,._ 4Da ~ ,,..)'QfW's _,,,tratados.,, el hospital de SWV• M.arrha. S. da taml>Mtn el•nción 
• loa ,......... ~. En cuado • les medidas pn1"9ntiv•s. el *-• ~ cuKJa M ¡xe,,.,..adn de los 
~ y • ~ ai. -. Chll9n1es de egua. OlhK:e tl!llnbiMI atención psiquJMnca a Aes entttNmos mentaJes y 
~.,,ceso. ll'(,¡/llnle.s. 
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Adn cu.ndo e/ oonoepto e» ·~· •• cuestlonMJo por loa nrQnxls ~· del ReduM:Jino, la labor del 
COC ~ ~ el oonoeplo. El proceso qt.e ~ &#1 #WIClli6n "'79sado • U.W• de .C.s d#lenml9s ....., .... 
bu.ca concrc.- sus prlnt::ipal9• ~st1c•• de ~ "'-' aodal y .auca11t1o. • nn e» loQrW 1o cM&wn•.....,,, a. au 17-.do diJ peMgroslcJ,a,d. •~"del r:uaJ .. ,_ canallz.,.. • &#1 *-• ••pee/tic• de un 
donnllorlo. CacM .,_ "'~ .., •studio e» ~ el .-.-no pera desputf• rvWW- en oonsojo con 
,.,..sen1en1es de .c. ~ Custodia y de 1a s~ Jw#dca. ,,_. acordar au aJtuac:M)n dentro del 
~- ~ ~ diJ ¡;J9SO .n •al• ~so aon: el tipo cM de#lo. ~ ~....,.,.•. la edad. lo 
•~. el gr8do d9 ~. ,. ~ • ca-og.•. etc. La ~GCIOl"J ae puode ,.,_,r poaterlonnente. 
tortn.1d:> en~- 19 llXWXJul::t• dW.....,,..., con au.s ~et.~. eunque ~ ser poooa los 
,.Ñ1Wlf9 l'PC'Msn • • Lo.a ....-ma '*-nen preWY#e au ~ et. ~aJdad cont0 ,,.ne de au con~ .,.,,...,... 

Todo.a /loa oenrro.. ~ pobf9a10n Indígena ~. PDdlwnos obaerwr que 8'gunos ~s Tnuestron 
lnlwfl• ~ aot.. ba .hdlgena.s. f10'U sd*> _, W RPVN .. M ~ e &.W1 Traba¡ador Social 
·~ • ,. ~ • e.i. a.dol'. NngUn ,,,._, lndl~ oonocl• ., oonfWlído del primor pMralo t1tll 
ktlaao 4o. ni • .....,,,. ~ con le poMmilc;:e .n torno • ba dmr9cho.s lndl~•-

L.e ,.,...sernf'-=*'rirJ ~ d9 ,. ~ lndJQJMW ....,.... • ,. población ganoral. es e$/ad/stlcamonto 
~e 19 ~ q&19 ~•-sector trente•,_ pobJac"'1n del D.F. Ternpoco la f"flpresantaaón por grupo 
Mn*;:o pwrn/19 pensar- _, grupo.s ~shco• nY.s ~ a ~ en d~ can::e'-14 como podan10s 
~.,,.,~ cumd'o. 

Los aai.noa usadlo• por el panone/ ~par-. le~ et.~ lndlgena de#erJkla &on c1oflclentes 
y d~ A~ no .. ~ .,..,... pobleción lndl~ y campe~. se pene cJe que ol delonJdo 
1fHtf119 ra.sgoa n&Joos ~-; _.,..,_,.... ~. nMll manejo del espano/, ~· escolandad. etc. So parto 
taml:tltlin de ~ O. puT9z,a. ye q.- &.W1 rnlQrarrte. o qcaen u.in. cierto nivel escolar plonJe, ,,.,-. muchos el 
~ ai. lndlgan& En el A:lnc*1 .. ~le ~como.., est-'D ~ quo, ccwno Ja edad, se pueaa 
&up#W'. Lo qu. &ubY-=- b4JO •aloa ~ •• el pre¡Uldo .oc;Sel ~ ~ lndlrJllHV' con pobr9 e ignorante. 

T~. ba ~ son con.s.ldlllrr-*.s ~ de la poblacl(}n lnlfuendable, esto es, que hlc.Jlrnenls so cont.,,.,_, por ~ ~ de m.yor ~· Esto .. ~ COfnO eteao de la lngenukJad quo los 
~u y que AcJ.a hao9 ~de otro. ~ """"'°8'. SOn ¡»rsonas menen maJoadas • .son Q!OnlO corrac:Ja. A 
~a. por au ~di~. ,.-o~ problema.a. 

Le~ pro'lilW"Clel ele le» ht11'1JIK"Y• twnbidn subyaic:9 en • ~. dada COtnO ~ estadlsrico. c1o 
o.- ea muy OOfnlln ~ ~ ..al~ caJporJ P'9SOS "'°' ~ por ~ al aeropuerto con t11 paquete que 
~ •• c9o y ~ al llnal oonten/a "' ~- e.o.no - - en el CU191Ct"o, saNo • ....._ oxoepiclone• son acusodoa 
di honrk:ldlos,, ~ 

Como •t.cto de esre ~ ¡1/T900nstru/da, los lndlgenas son ascnros ootn0 aujetos trmnquOos, tercos. 
pasltlos. ~- Eslo lnClu.o _, el caso del RPVN, doncle le presencia de llJ comJtil de denK:hos hUTl4l">O.S 
tt:innrr.:*> pcr ..a/ganas ~ ..,. el mayor pn:Jblenul del ciereu. Q<*nes encabezan esta orpan/zec#ón .son 
~ atlpk:/Os por •JcJglr dlw"9chos. Su capac:klad de ~ no •• percibida COtnO Pf"U"b• de 
~Uladet'flbtek11a. 

Sotw9 lo .....-.iar. deslso. lo COl'ltladlcilC#Jo que puedo w el lnllo que rvclben los lnttHnos y las Justltscacit:>nes 
que - da-1 • c6tDho treta. 
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RELACIÓN DE PERSONAS POR LUGAR DE RECLUSIÓN 

!,;i:.,:~:fj:~~L~'._&~ ::"""~~-_.,, ... ,_~,~: "~-. "~ 1 J.mlAL ·,' 

F.lt.kt.. ~ 21 ---.s L P. 6 ... - sel.A lM 
F.Aaloaío ~ 49 n.hua.S.L.P. ·- ..--.. se9A 
V.~ Na~ JO _.,..._Hao "-- fnoudc se lASM 
E.Saa&m Conk:nJ, ., ~Mb o ocs SP'A 
F.~ Floft8 14 a1omJ.Mb. 2.- """"°"'º SC7A&M 

llPVN A.Oómcz Tok:naino Olom.l.ffClJ 10 ...... """"°"" SC7 
B.Tolentino Mcndou 24 CJllOml.Pue )afta• """' seaA lM 
J C.~ Nkol.U 24 DU-"C,0..w.. , ...... honuadoo se 27A 
F.Diaz ~ tzdULl.Chu 2 ...... ~ . ... 
1.0&.u: G6ate:¡r; 24 LZICJULl.Cbt• ,_ 

"""*""" PC 
V.Canctno SW&b 46 nudCOD.Oi&>l """' PC 
C.Fuaucs M. 21 _,a&cco.0..x. .... """°""'" se2A 
A.Ganlufto Cnaz Ja _,.ab~Mib. ,. .... ......,,,.. seaA 

se 14A 
RG. AnKleCO <larda alilWRl.Va o """"°"'°s SC7 
A.c-illo JuAn:z Jl ~.Ver w.- """"°"'°R. SC IOA 
F.Sc\cr"&ano ~ 37 _,,_ 12 ... 1 ........,., se 
A.AJl&mitaao llde.i.. lO ............. """"°"'° se IOA 
JJ.Elcu&erio Sala ,, ........ Puc 7.- ~ SC9A6M 

RPVS N.F.~nez ............. 
F.J-WA..fldcz.. ... -... ..... ·- "'°'""""' SC7 
H.Torn::aHdcL. 72 ~.,.., 20.- "°"""""" sel6A 
l..uClo fldic:z... RDj.U ...._,,.a.. ""'""""' C..J.Saau. Cruz -O.X. 
A.J n Elorza 29 =º'" 7.- honuadoo SC2'A 
F.GataaR.u.Lz 34 ~.a... o ocs Pf' 

RP!'O M.J .Jcmül A.uador 21 ~.Ver """" 
....,........., PC 

A.M.oye .,........ 20 -Hao w.- de SC2lA 

-Se refiere al tiempo que declaran transcurrió entre la llegada al D.F. y au ingreso al 
Reclusorio. Donde dice O se refiere a que fueron detenidos al m0lll8nto de llegar a la ciudad. 

Fuente: Ortlz EJizondo. Héc:tor. Diagnóstico sobre condic.iones de la Población lndlgena en 
reclusorios del D.F. Mecanografiado 1995-1996. Pag. 13 

Las CCNitJ......._.... •• no aon......., •loa tnJ#nos lndl~. Por .;.mp/o. el persona/~ ;,tbrma que 
• ~ Mdl~ ,..,._ pocas ....._ por ..,. m.yod.,..,,.,.. ~ TMnlbiii6n loa lr/IWnCn nos 
~ID tntamo, ..._. m..n. ,,.r. dit .-,.. tenl• Y9 ,.___. _, 91 D.F. el rnonwdO d9 ..,-~ {t!er 
~},parlo '11'9 .ua ......_~,.,.,,_como• di' otro.s qa19 MrnbrMn ..-.., en el D.F. qc.e ~,,_.,,.,,,..no 
pod/an Wd'a1Da- pb::alJJ••~..,.., por: ~ A.9rw '*" D.F .• ,.,,_.. tnllldD a. ..._..el~ y por no contar con 
,...._.,... 

1

'""~ Sdlo,..,,,...,_.~~·~no q&.WW"~ aus,.,,.._..• 
- ........,, cm cic- heblan ~ ~,.... ~ a/Juk*J ~y por91eno¡o qu. ~provocar en 
su.~ paro,...,,..~.,., Wda. 

A dlMwwade d9 lo q._ OC1119 _, •I RPVN, _, el RPVS la poblaclifJ/1 lnd/gena no ~ tan lnteQITacfa. Pocos de 
.aa. dli:l9n ~ lnctuso ~ di' • misma .ron. o habMr ,. nwsma lengua. L• necesidad d9 so/Jdartzarse 
can Ga ~ ~· d9I donnllorlo ~ ·~ est. h«:ho. No otntan/9, muchos de e/los convn.n 
pol",...,a.ic*> ~• .... ......,.~.s. e Incluso e/~de es. .:tfvKlad es nahua hablante. 

119 



U •lecllvicled dW ~ JWtlla*""'-*> oomo n.a.o ~ aodaMz# • qu#Jnes hayan trwgroc:lkJo las nonnas 
~por,. •y. ~en~ n-*M a. Ms ~-*>n9s que~,,_..,, Ms dlalkrlas ~· 
~ ~ .. ., palent;*1I prooe.a ~'*' lnlwno. 

~ Wc:.so d9 loa~ dHl9mos ~que •I .....uoMMA•*'•o a le~ cullll'ml no,,,..- quedane 
_, ...... teorla. 6JU9• ,.,.. o ,.,,.....,_, .. ~ .. ~ y ., &IM.,,.. ~,.,.,,,. qtl9 modlllc..-,. 
~--~~·. 

'-0.UZ EJlzondo. H6dor. Di.gnósUco Sobre ConcHciones de la PObladón lndlgena en ReclUSOl10s del D.F. 
llec8nogranado 1885-Sla. PAQ. 6-8 
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE TRABAJO CON INDIGENAS QUE HABITAN EN EL 
D.F. ( MIGRANTES OTOMfES DE AMEALCO QUERÉTARO Y NAHUAS DE LA HUASTECA 
HIDALGUENSE ) PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE SUS DERECHOS HUMANOS E 
INDIOS 

4.1 LA METODOLOGfA DE INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL 

Se denomina al Trabajo Social como ·una d1sc1plina quo SP- ocupa do conocer las causas
efectos. de los problem<-1s sociales y lograr que los hombros asuman una acción organizada 
tanto operativa como transformadora quo los supere El TrabaJO Social es una intervención 
intencionada y cientifica. por lo tanto racional y organizada, en la realidad social para 
conocer1a-transforrnar1a contribuyendo con otras profesiones a lograr el bienestar social do la 
población, entendido esto como un ~1storna global de acc10ncs que respondiendo al conjunto 
de las aspiraciones sociales. eleva la calidad do vida de la sociedad· 1 

. El Trabajo Social es 
una disciplina de las Ciencias Sociales quo mud1anto una metodologla c1entlfica va a 
proporcionar de manera autogcst1va la solución a los problemas sociales de la población. 
Siendo un vinculo entro la institución y población 

Los métodos que utiliza o\ Traba¡o Social son tres. el de caso, grupo y comunidad y dcbtdo 
a que nosotras trabn1amos con dos grupos de personas de ongen indlgena. ut11tzarnos el 
método de grupo. en donde Yolanda Contreras -;;: lo define como un método de educación 
socializante. en el que so refuerzan los valores del 1nd1v1duo. ubicándolo en la realidad social 
que lo rodea para promover su cooperación y responsab1!1dad en una acción mtcgr.:tidora en el 
proceso de desarrollo. Proyecta al ser humano por medio de la part1c1pación grupal, 
proporcionándole el agrado de sentirse rnmrnbro do una sociedad a la cual pertenece y respeta. 
y con la que va a contribuir para alcanzar rne¡orcs niveles do vida. Su función se fundamenta 
en medidas correctivas. preventivas. rehab1litatonas y promocionales 

La metodologla que utiliza el Trabaio Social es el coniunto do operaciones o actividades que. 
dentro de un proceso preestablecido. se realizan do una manera s1stemtltiCc."l para conocer y 
actuar sobre la realidad social 3 

La metodología do Trabajo Social está configurnda por 4 componentes: 

1) El estudio. lnvestigac16n y D1agnóst1co. 
11) Programación de Actividades. 
111) Ejecución de lo programado. 

1 K1-;nc-ml4ln. N;aloillu lntroducc1on ;al fr;ah.1¡0 ...,,.._., .. ¡ ( ·.,1,,.ccwn. leon.i y l'r.iclKa del T S ltueno'I. A1r~. Argnil1n.a 
1990.Ed.Hunun.11.As. S A P;o.: 11~ 

: ~:~=~~::c~~1~,::~~,:::~!;,~:~ .. ;l:7t;:~~~~::.:~:,~;,~1""1~::"";.';· .. 1~;~: .. (~::c~l~~":·~~;s~=·~·~11i~J~:g ~~g I !I 
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IV) Evaluación de lo realizado. 

4.2 ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

4.2.1 .JUSTIFICACIÓN 

Los derechos humanos son parto esencial do la vida de todo ser humano. en tanto que 
expresan ol roclamo de sus nocosidados humanas. sm importar su sexo, edad. nacionalidad. 
color.raza.reltg1ón.id1oma.clüso socml.ostado do salud.posición er..onómic.a u opinión personal ". 

Sin embargo. so plantea el problema do quo aún siendo roconoc1dos como garantlas 
individuales y sociales en la Constitución Pollt1ca de los Estados Unidos Mexicanos. la sociedad 
en conjunto. la porsona on particular y aUn mtis los grupos vulnorablos como los lndlgonas 
ven constantemente actitudes vrolatonas a sus dorochos, debido a la corrupción. negligencia o 
ignorancia de los servidores pUbllcos y a la falta do una cultura on derechos humanos dentro de 
la sociedad. 

Por tal motivo llovamos a cabo una lnvostlgaclón exploratoria - diagnóstica, donde 
nuestra intervención como Traba¡adores Sociales fuo ta do proponer un programa do 
capac1tac1ón sobro una cultura en derechos humanos para los mdigonas que habitan en el 
D.F .. quo so novó n cabo con los m1grantos Otomfos do Arnoalco Querótaro y Nahuas do la 
Huasteca Hidalguense Para el conoc1miento y dofensa do sus derechos y do esta manera 
disminuir los atropellos o mJust1c1as que so cometen contra ellos 

4.2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La promoción y d1fus1ón de una cultura de respeto a los derechos humanos es un factor 
determinante para que el ser humano pueda v1v1r con 1ust1c1a. verdad. libertad e igualdad entre 
sus semejantes. 

Por tal motivo es importante que la población 1ndlgona que habita en el D.F. conozca y haga 
valer sus derechos como ser humano. ya quo al convivir en un entorno social diferente al suyo 
sera mas vulnerable debido a su diferencia cultural. al racismo que se da dentro de nuestra 
sociedad, a la posible baja autoestima y valoración que tiene de si mismo, a su baJO nivel 
educativo. a la diferencia de lengua y a la falla do justicia social que so da dentro del sistema. 

Por lo anteriormente expuesto el problema que abordamos en esta investigación fue el de 
los derechos humanos de los indlgonas que habitan dentro del D.F .. ya quo a ellos les son 
violados sus derechos con mayor frecuencia. debido a que son uno de los grupos más 
vulnerables de la población. Por lo que nuestra intervención como Trabajadores Sociales fue la 
de elaborar un programa de Cnpac1tación sobro Derechos Humanos para los indlgenas que 
habitan en el D.F. Dicho programa se llevó a cabo con Migranles Otomles de Amealco 
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Ouerétaro y Nahuas de la Huasteca H1dalguonso. con la finalldad de que conocieran y 
defendieran sus derechos como personas. 

4.2.3 OBJETIVOS 

GENERAL: 

Identificar los facloros do vulnurab1l1dad que inciden on la violación a los derechos humanos 
de Jos lndfgonas quo habitan en t:I D F ( Migrnntos Otomlos de Amealco Quorétaro y Nahuas 
de la Huasteca H1dafguonso ). para fund¿imenlar un programa do Capac1tac1ón sobre Derechos 
Humanos e Indios Con la finalld.1d do que conozc.rin y dofiondan sus dorechos como personas. 

ESPECfFICOS: 

- Determinar las pnnc1pales caractorlst1cas que identifican al mdlgena que habita en el D.F. 
- Conocer el dosarro/lo histórico do los derechos humanos en las Const1tuc1ones Pollt1cas de 

México . 
• Determinar el roconocirrnento do los dorochos mdlgonas un la leg1slac16n 
• Mencionar los derechos humanos de los mdlgenas que habitan en el D F. y la 1ntervenc1ón 

de las 1nshtuc1onos quo les brindan apoyo 
• Destacar las pnnc1palos v1olac1ones y necesidades que tmne el indígena en cuanto a 

derechos humanos 
• Establecer la 1ntervenc16n del Trabajador Socwl on la propuesta de un programa de 

Capac1tac16n do los Dorochos Humanos con indígenas 
• Determinar los resultados obtenidos en baso al programa establecido 

4.2.4 HIPÓTESIS 

A mayar desconoctmiento de los derechos humanos do los 1ndlgenas quo habitan en el D.F .• 
y debido a los factores de vulnerabd1d<1d que presentan estos so genera una mayor violación a 
los mismos. 

VARIAS LES: 

INDEPENDIENTE· 

A mayor desconocimiento sobro derechos humanos y a la presencia do factores de 
vulnerabilidad en los indigenas. 

INDICADORES: 

• Diferencia Cultural. 
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- Bajo nivel educativo. 
- Diferencia de lengua. 
- Escasez de fuentes do información sobro derechos humanos. 
- Poco interés sobro el conocimiento de sus derechos. 

DEPENDIENTE: 

Mayor v1olac1ón a los derechos humanos 

INDICADORES: 

- Existencia do racismo 
- Baja valoración y autocsl1ma 
- Falta de just1c1.'.l social 
- Corrupción pollclaca. 
- Diferencia do lengua 
- Falta do programas do apoyo para indigonas. 

4.2.5 INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS 

La presento invcstig.:1c1ón fue exploratoria • diagnóstica y so basó en ol método 
deductivo. ya que pnrt1mos do un problema general hacia un hecho particular con lo cual se 
pudieron establecer posibles alternativas do solución al mismo. 

Este trabajo consta do dos partes: 

La pnmern está conformada por un<:i mvost1gac1ón documental. en dando se consultaron 
diversas fuentes como: libros, revistas, folletos. tesis. penód1cos y videocasetes. As1m1smo se 
asistió al foro: - Primer Foro para M1grantes lndlgenns en la Ciudad do México. Agosto 1995~ 
(En el Auditono do la Del. Benito Ju;:'Jrr.z. drrig1do por el Centro de Derechos Humanos Yax -
Kin A.C. } y a la Exposición. WCulturn y Derechos do los Pueblos lndigenas de México. Enero 
1996·. ( Archivo Gral. de la Nación ), de donde se obtuvo información documental. También se 
v1s1taron diversas mst1tuc1ones como. El Instituto Nacional Indigenista ( INI ) . el Instituto 
Nacional de Estadistica. Geografla e Informática ( INEGI ), la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos ( C.N.D.H. ). la Comisión de Derechos Humanos del O F (C.O H.D.F.). la D1recc1ón 
General de Culturas Populares. la Escuela Nacional do Antropología e H1stona ( ENAH ). y 
diversas organizaciones no gubernamentales. 

La segunda parto esta conformada por una investigación de campo que se realizó en el D.F. 
con Migrantes Otomics de Amealco Ouerétaro y Nahuas de la Huasteca H1dalguenso. En esta 
parte se identificaron a través de entrevistas, los aspectos de vulnerabilidad que inciden en la 
v1olacion a sus derechos y las diferentes v1olac1ones a las que se ven SUJetos 
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Del total de migrantos rosidontos on el D.F. (111,552) ~,so tomó una muestra roprosontahva 
de 16 grupos étnicos, a quienes se los aplicaron 80 ontrov1stas sobre derechos humanos. Y de 
acuerdo al mayor porcentaje de dosconocimionto obtenido sobro las encuestas aplicadas se 
elaboró un programa de Capacitación sobro Derechos Humanos o Indios que se aplicó con los 
Nahuas y Otomles por sor los más representativos on el D.F. y los más interesados en conocer 
sus derechos. 

Finalmente so evaluó el programa. para medir los resultados obtenidos, en baso a lo cual se 
establecieron conclusiones y sugerencias do solución a esta problomáhca. 

•.2.6 OBTENCIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recopilación do datos que obtuvimos fuo a travós do las técnicas de observación, 
entrevista y cueslionano. 

•.2.7 El CONOCIMIENTO PROVENIENTE DE LA PRÁCTICA 

El trabajo de campo quo reallzamos lo 1mc1arnos llevando a cabo una encuesta con los 
indigenas migrantes on ol D.F.. tomando una muestra ropresontat1va do 80 personas 
pertenecientes a 16 diferentes grupos étnicos (ver anexo 2 ). do un total do 111,552 lndlgonas 
en el D.F. a quienes les aplicamos una ontrov1sta con ol objetivo fundamental do conocer si 
eran objeto de violación a derechos humanos para determinar en baso a los resultados 
arrojados si era o no necosano llevar a cabo una capacitación sobro los mismos, con la 
finalidad de quo al conocor1os o reafirmar (en algunos casos) sus conocimientos en esta 
materia disminuyera la inc1doncia en la v1olac10n a los mismos. 

Un mecanismo de acercamiento con los m1grantes indlgenas fuo en sus puntos de encuentro 
en donde presumiblemente hay mayor anuencia de ind lgonas de manera temporal o 
permanente. Se recorrieron algunos de los sitios con ciertas caractorlsticas. de las que 
destacan dos indicadores centrales: otnic1dad y ocupación. La primera tiene que ver con su 
origen y la segunda con el empleo roahzado. Los siguientes puntos frecuentados fueron: 

1.- Barrio de la Merced. 
2.- Candelaria de los Patos. 
3.- Centro Histórico. 
4.- Alameda Central. 
5.- Zócalo. 
6.- Chapultepec. 
7.- Estación Pantitlán. 
8.- Estación San Lázaro. 
9.- Basflica do Guadalupe. 
10.- Parque Reforma. 
11 .- La Ciudadela. 

'Jl't.'EGI. Ruultado• r>c-nnitivo", XJ Censo General de Población y V1v1enw.. J\.fe31.1co, O F. 1990. 
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12.- Parque de los Venados 
13.- Santo Domingo. Coyoac.an 

El entablar un d1tllogo con los 1ndigonas durante ol rocorndo realizado fuo muy dtflcil. puesto 
que en pnmora instancm so mtorponla c1orta desconfianza y tefl'\Or como primor barrera y en 
algunos casos dos1ntorós o ind1foronc1a surgida qu1za por el ongano do quo son objeto por 
parte de oxtranos y por el constante estudio sobro su persona quo realizan diversos 
1nveshgadoros. qu1onos no lus presentan resultados do dichas 1nvostigacionos. 

Adomós do quo su pnmor 1mpros16n al intentar abordar1os ora do que no se ost.ablocla por 
parte nuestra un olroc1m1onto concroto. s1tuac1ón que no los motivaba a iniciar la cntrovista, 
pero una vez logrado el d1é'llogo esto se volvla un ospac10 do 1ntorcamb10 sobre cuest1onos de 
aparento 1rrolovanc1a. genorando asl un chma du confianza. En esta acción hone que ver 
mucho la d1spos1c16n del mdigünn y el mtorés. rospoto o iniciativa por parto dol entrevistador 
para que incentive <JI 1ntor1ocutor al 1ntercamb10 

So aplicaron una vez lonrada la confianza necosana 80 encuestas con la muestra 
representativa de los 16 grupos étnicos Las personas interesadas en ostablocer una 
comunicac16n más establo fueron los Nahuas y Otomi~s ( tal voz por ser los mas 
representativos on el O F ). en espec1nl los Otornies do Amcalco. Oro y los Nahuas do la 
Huasteca H1dalguonsc 

En ol Parque Reforma se pudo contactar a los Nahuas do la Huastoca Hldalguense, de 
Santiago 11 del Mun1c1p10 do Xoch1atipan, Hidalgo. En dando la causa fundamental do la 
m1grac16n ha sido la constante v1ol<tc16n de los derechos por parto do las autondados y 
cac1quos do la zona 

Una vez ganada la confianza de este grupo y planteado nuestro interés para contribuir a 
divulgar y reafirmar los derechos hurnanos o indios (con la finalidad de que al conocertos se 
diera una monor violación a los mismos), la respuesta obtenida a esta propuesta fue tomada 
con interés y el Sr. Andrés Hornñndez lidor de éstos acepto apoyamos para llevar a cabo dicho 
programa Acordándose traba1ar en el curso durante un lapso de 6 meses comprendidos do 
Enero a Junio de 1996 

La relación establecida con los Otomlos do Amoalco, Qro. fue a través do algunas 
comerciantes de frituras ubicadas on Ciudad Univers1tana. quienes se dochcan a vender en la 
ENTS y la Facultad de Contadur\a. por ser lugares cercanos a Sto. Domingo Coyoacan lugar 
de su residencia donde la causa fundamental que los ha obligado a migrar ha sido la pobreza 
en que se encuentran. 

El intentar establecer el diálogo con ellas fue muy dificil y sobre todo con las mas jóvenes, 
pero una vez dado ésto se logró que manifestaran sus inqU1etudos y problemas que han 
enfrentado desdo su estancia en el O.F ., tales como el abuso de autondad, la actitud de 
desprecio y humillac16n por parte del resto de la población. 
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Después do establocor la conf1anzn nocosarla y en base n los resultados obtenidos do los 
cuestionarios aplicados so los invitó n tomar ol curso en Derechos Humanos, obteniendo 
rospuostas sat1sfnctorms. 

Sin embargo. nos indicaron quo tonlan quo comontorlo con su llder el Sr. Raymundo Rutina 
a Quion conocimos postoriormonto y a qu1on plantoamos nuestros objohvos asl como la 
importancia que paril ollas representaba Llogtlndoso a un acuerdo do la aplicación de dicho 
curso en la casa do él, los dlas silbados durante un lapso do 6 mosos corrospondiontos de 
Enero a Jumo do 199fi 

4.2.6 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Investigar acerca de la v1olnc1ón a los Dorochos Humnnos do los tndlgonas do México y en 
particular a los del D F., nos ha 11ovado a observar quu ox1sto una s1tuac16n contradictona entre 
lo que México progon¡-i como pais precursor en la defensa de los Oorochos Humanos y lo quo 
realmente viven los mdigonas dentro del pals. Pues el resto de la población que so considera 
no indigena son proc1samontc quienes d1scnminan y violan sus derechos tanto humanos como 
de pueblos indios Entro estos mexicanos a quienes nos referimos se encuentran en pnmera 
instancia la propia autoridad. primera responsable do proteger a los individuos en sus 
derechos inalienables. y la pnmerél en vulnerarlos, en segunda 1nstanc1a los servidores 
públicos, y finalmente pero no en menor grado la propia sociedad civil Aunado a esto en los 
indlgenas se presenta el desconoc1m1onto sobro sus derechos humanos y especlficos, lo que 
viene a generar una mayor v1olac1ón a los mismos 

Esta s1tuac1ón so prctondo cornprobar a medida quo avance este antJlls1s de la 1nformac1ón 
obtenida en la mvest1gac16n de cnmpo En donde las 80 ontrov1stas aplicadas se efectuaron 
paralelamente a la mvosllgnc16n documt-"!'ntal. proporcionando asl una 1nformac16n muy valiosa 
para lograr ol obJollvo general de estl""!' trabaio 

Para iniciar esta investigación so tomó una muestra reprosentat1va de 80 personas 
pertenecientes a 1 G grupos ótnicos residentes dentro del D F a quienes a través de una 
entrevista so los hlcloron 12 preguntas do datos personales y vlolacl6n a derechos 
humanos ( Anexo 3 ) La primor pregunta fue sobro el tipo do longua quo hablaban, siendo 
los Nahuas el grupo predominante en un 32.5%, los Otom1és en un 25°/o y los Mazahuas en un 
21.25"l0. y el resto conforman el 21 25''>o del total de 80 entrevistas realizadas con ellos. (ver 
anexo 4 cuadro 1) 

Hubo quienes en un pnnc1p10 negaban hablar alguna lengua indigena. pero conforme les 
haclamos las siguientes preguntas aceptaban que si hablaban otro 1d1oma a parte del Espar"lol. 
Se observó Que a pesar de hablar la misma lengua procedian de diferentes regiones del pals 
conforTTlando una gran heterogeneidad cultural 

Es importante mencionar que durante el trabajo de campo hubo personas que se negaron a 
participar en la entrevista, las cuales no fueron contempladas en las estadlsticas. pues sólo se 
tabularon las 80 entrevistas de personas que si participaron. 
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La aogunda p,.ogunta so ,.oflo,.o a la odad dondn so pudo observar quo las pe,.sonas 
enlrevistadas conformnn un:l población 1ovon. dondn ul !:i2 !:jº/u roprcs..-!nla a lns porsonas do 34 
a 40 anos. el 23. 75'}~ a los do 18 a 25 arios y ol rosto a los du 2G a 3:s étños ( Vor ilnnxo 4 
cuadro2 ). 

Se pudo observar quo las porsonas do rnavor odad fueron las mi'ls 1ntorosada5 on conocor y 
participar on osta cntruv1sta. pues so deloctó quu ellos aun ~,n srenton 1dont1frcados con sus 
ralees a d1forenc1a du los m<'.H• ¡óvenos por lo quo los llarnab;1 1.t atenc1c'¡n ,.¡ r:onor::nr osto rema 
relacionado con los Derechos Humano~. y...i sea pregunt,'1ndono~• sot1n~ nlJos o Oando su~ 
puntos de vista y anócdotas sobro v10/ac1onos quo habl<tn sufrrdo 

En cuanto a las porsonas m<"'Js 1óvPnos sn dntuctó quo fu•' mucho nionor ol porconta¡e 
captado par;i In roalr.zación de las entrevistas. ya quo se pudo obsorvar quo ellos no se sienten 
rdunt1ficados con su orrgen y muy por ul conlrilno lo niegan El 23 7S'i~ do los Jóvonos que 
fueron entrov1stados duranto ol dosarrollo do la misma mostraban poco 1nlorFts on conocer 
sobre sus dereochos y en algunos casos mdifnrenc1a pueslo que l..t re;iJ1dad ns qui~ no c...:1slo 
una inmediata solución a su prob/omát1ca como 1ndigen.-:is 

En ol terco,.- punto so los proguntó sobro el tiempo quo tenían do vlvif"" on ol D.F. 
clas1ficándolos on ros1dontes lun1porn1es y pnrmanentP.s 

El 30~~ del total do la población entrev1stad.:J a pf.·~•ar dn no ser on91nL.1na del D F , cuenta con 
una res1donc1a permanente de 1 a 5 af'los En tanto ~u11 los n~s1denh~~. lemporaro5 establecidos 
de 1 a 5 moses representiln el 12 ~º~ y el mterV.!lo do res1d0~.::.1a del resto do la población es 
variable (ver anexo 4 cuadro 3) 

Como se puedo observar existo una mnyoria do rosrdontos permanentes en relación a lo~. 

temporales. ya quü estos soro m1!1r¡¡n a la crudad f:'n las temporadas on quo no so puedo 
sembrar la tierra en sus lugilros do origen srtuac1ón por la quo se von obligndos a buscar 
alguna ruento de empleo en la ciud..td Ya sn;J como peonPs on el trabaJO do la construcción. 
cargadores. vondedores, etc , pnrmanec1nndo en u!'.tos on1p/eos duranto algunos meses y 
regresando postenormcnle a sus lug.::ires do ongen Ourunte las !empor<1das alias para traba1ar 
la tierra 

Con respecto a los rcs1den1es permanentes so detectó que los que 11enon mayor tmmpo de 
vivir en la ciudad tienen v1v1ondas propras ya que durante los af'los que ellos migraron a IJ 
ciudad existía una mayor facl/rdad de adqu1nr lotos y conseguir trab<i/OS estables y bren 
remunerados, en tanto los que f/onen menor lmmpo por I<_,. general habr!<1n v1v1cndas en renta y 
sus tn:1ba¡os son por cuontil propia y d1ficrlmonte puodcn colocar50 en alguna dependencia de 
gob1emo 

Cuando so los preguntó quo si sabian que o,.an los Oorochos Humanos ol 26 25'!;, dr¡o 
quo si y el 73. 75°/u d1JO quo no ( ver anexo 4 cuadro 4 ) 

Como se puede observar la gran mayoria de los nntrev1s1ados desconoce que son los 
Derechos Humanos y muy pocos t.cnt!n una noción sohrc lo que estos representan 
Probablemente el mol1vo por el cual la mayona contestó noga11vamento fue por lemor a dar una 
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respuesta equivocada aunque tuvieron una noción de óstos. aunado también a lo inesperado 
de la entrevista 

La slgulonto pregunta quo so los aplicó fuo roforonto a quo si hablan sido maltratados 
por algún aorvldor público o autoridad y por qulOn, donde el 43 75% contesto que si y el 
56 25% Quo no (ver ano:ll:O 4 cuadro 5) 

Cabe hacer mención de quo a través do las entrevistas realizadas a las personas Objeto de 
estudio. nos percatamos do que sus rospuostas no fueron tota!mento sinceras ya qua trataban 
de ocultar la realidad por verguonza a aceptar quo son maltratados o incluso porquo para olios 
el ser maltratados es algo tan comUn. como porto do olios mismos Y p0Cl:1s fueron tas 
personas que aceptaron e incluso so 1ntoresabon por sabor sobro sus derechos 

Dentro de los que contestaron que si. indicaron quo habían sido maltratados por policías y 
por alguna dependencia de gobierno 

La algulante pregunta referente a que, al a ellos se los ha negado algún servicio en 
alguna dependencia do goblomo cuando lo han solicitado arro¡aron los siguientes 
resultados, el 82 Sºk contestó que no y et 17 5% indico que si (ver ane:ll:o 4 cuadro 6) 

En base al resultado obtenido en esta respuesta y muy por el contrario a lo que puedo 
esperarse se obser..ta que ta gran mayoría indicó quo el sorv1c10 por parto dol gobierno o 
dependencias no los ha sido negado, en muchos do los casos porque no tienen derecho al 
IMSS. al ISSTE y también porque ellos utih~an en mayor medida la mod1cma tradicional Y una 
mínima parte aceptó que so le ha nogada ol sorv1c10 por poltc1as. poro sobre todo en e! sector 
salud donde son mallratados por el personal médico 

Por otro lado cuando se les preguntó que si sabrian ante quien acudir on caso do que 
sus derechos fueran violados o que ellos fuer-an maltratados por alguna autoridad o 
servidor público, contestaron en un 25ºk que si y no un 75°k Dentro de los quo contestaron 
afirmativamente 1nd1caron en un 13 75°,.;, que acudirian a la C N O H y et 11 5ºk restante a las 
Delegaciones ( ver ane:ll:O 4 cuadro 7 ) 

Se puede observar que la gran mayoria no sacc ante quien acudir en caso de sufrir una 
v1olac16n a sus derechos. quizá por falta de 1nformac16n. 1nteres propio y falta de tiempo 

Cuando se les preguntó quo ai alguna vez a ellos se los hablan violado sus derechos 
como persona contestaron sorprendentemente que no en un 95º..b y si en un SºA. ( ver anO:ll:O 4 
cuadro B) 

De los que contestaron que si. se les preguntó que si habían planteado su que1a y el mismo 
5º.4 d•JO que no debido a que no sabian ante quien acudir Nos damos c-..uonta con esto que las 
personas no plantean sus que1as ante la C D H O F 

Con lo que respecta a qua al tuvieron solución las cuatro quejas planteadas de las 
personas a las que so los han violado aus derechos las cuatro contestaron que no, teniendo 
a los Nahuas y Mazahuas en un 2 5°.4 cada uno ( ver anexo 4 cuadro 9 ) 
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El ITIOtrvo por el cual no tuvo solución su quc1a ruo s1mplemonto porquo no presontaron la 
queja anto la C.D H D F. 

Pos1blemento las personas quo han sufndo v1ofac1ón a sus dorochos no han planleado la 
queja por falta do t1ompo y por nxpononcias propias y do conocidos dando la rospuosta ha sido 
negativa sin obtonor una solución salisfactona, motivo por f"-"I cual no prosontan las quo1as 

Cuando so los preguntó quo si sabian cuálos or.::1n sus dorochos Indios P./ 87.5 '%do los 
ontrev1stados contestaron quo no !:>.tb•.in. n1 /05 conoc1an y ni 12 5"/o rcstanto s1 sabian cua/os 
eran o por lo menos tonfan una noción de estos. (vPr nnoxo 4 cuarlro 10) 

Podemos obsuN<lr con oslo quu Ja rnayori.i no caneco sus derechos espoclficos como 
1nd/gonas por tal molrvo son ob¡t>lo <1 rnayorus atro~ollos y v1olac1ones y muy probablomenlo 
elfos desconocen sus derechos espocU1cos porquu no se ha dado una drfustón adocunda a los 
mismos. No es tanto por falta du rntf!rós propro smo qun ollos LJpcnas viven para sobrevivir. 

Oobido a os to so los proguntó si los gustarla conoco..-tos, dondn obtuvnnos un 93. 75% 
de las personas untnnnstadas qu'~ si deseaban conocnr1os. Y al 6 2~,•y., rest.antn no lo 
1nterosaba conoct-~rlos (ver ane.-;o 4 cu~1dro 11 ) 

Aquf nos damos cuont<i ql .. ~ la gran mayorra si <fr~~na conocor1os y por tal rno!Jvo y para 
poder llovar a cabo nuostro µro~1rama de Capac11ar:1on en Df~rnchos Hum.,'lnos se les hlzo fa 
Ultima pregunta roforonto a quo si los gustada tomar un curso sobro los mismos para 
que los conocloran y do osta manera los hicieran valor, oblontúndosu Jos s1gu1entos 
resultados. 

El 93~~ do la población 1ndigena enlrev1stada sJ dosoa tomar un curso sobro Oürcchos 
Humanos y al 6 25~ú no lo gustarla tornar ol curso ( ver anexo 4 cuildro 12 ) 

Finalmente nos damos cuenta QUH la gran mayoría dusoa lomar un cufT"_.o sobre Derechos 
Humanos e Indios ya que para ollas son de v1t<JI 1mport.anc1a 

Por otro lado do las personas que no desearon tomar el curso fuu por fülla de tiempo y 
algunos simplemente porque consrdcraban quo aunquo los conocioran do igual manera se les 
iban a violar sus derechos y se sogwrlan comot1ondo m1us1Jc1as contra ellos tan solo por tenor 
condición de 1ndlgenas. además do que el gob1omo cslá inlegrodo por mestizos que los 
discriminan. 

Finalmente y en base a los resultados obtenidos se llevó a cabo un programa de 
Capacitación en Derechos Humanos e Indios, tomando en cuenta que este programa concibe 
el asunto de los Derechos Humanos como un factor fundamental para la vida con dignidad de 
los indlgenas que por medio do la enser'\anza - aprendizaje contnbuya a disminuir la violación 
de que son objeto. Ademas de generar la revalonzac•ón de su cultura puesto que en primera 
Instancia deben conocer sus dorechos y la importancia del respeto a los mismos para que de 
esta forma sean ellos quienes los hagan valer y en segundo lugar revalorar la importancia de 
sus prácticas culturales indfgonas ya que en la ciudad enfrentan una permanente 
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discriminación lo que provoca quo en muchas ocasiones se cree una negación del ser 
lndlgena. 

4.3 PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Programa do Capac11ac1ón en Derechos Humanos o Indios para los migrantes en el D.F .• 
Otomles de Amealco Ouerólaro y N.ahuas do la Huasleca H1dalguonse . 

.JUSTIFICACIÓN 

En la ciudad de Móxico, un mundo do conn.ctos. de nocestdades de sobrevrvencia y de 
amarguras. se encuentra el mundo particular do Jos indlgonas que han temdo que migrar por 
necesidad a la ciudad en unn aventura que les augura un futuro incierto do injusticias, extorsión 
y mUltiples v1olac1ones a sus derechos, debido a su propia cond1c16n y al desconoc1miento de 
ros mismos. Por lo que la observancia dol cumphm1ento en los derechos humanos, no puede 
ser completa si no so 1ntogra el conoc1m1en10 do óstos a quienes son su1etos do dichas 
violaciones. 

Debido a lo antonor consideramos necesario traba¡ar con los mdigenas del D.F., 
particularmente con los Nahuas y Otomles. puosto que estos grupos son dos de los 6 grupos 
más representativos en el D.F. ( Zapotecos. Murtecos. Mazahuas y Mazatecos ) y uno do los 
más agredidos por servidores pUbl1cos y autondades. ademas de ser los más interesados en 
participar en esta capac1tac1ón, por medio de un programa on ol cual el propósito fundamental 
es dar a conocer los elementos básicos sobre sus derechos humanos y especlficos. 

OBJETIVOS 

GENERAL: 

- Dar a conocer y reafirmar el conocimiento sobro los Derechos Humanos o Indios a los 
Nahuas y Otomles que habitan on el D.F. a través de la ensenan.za - aprendiza1e. para 
contribuir en la defensa de ras garantias constitucionales y de sus prácticas culturales. 

ESPECIFICOS: 

- Lograr a través de esta capacitación que sean ellos mismos quienes defiendan sus 
derechos. 

- Constituir un espacio de reflexión, anáhs1s y difusión de la cultura mdlgena. 
- Dar a conocer las instituciones y organ1zac1ones que bnnd.:.n apoyo y ante los cuales se 
puede plantear una queja por la presunta violación a los derechos humanos. 

- Generar dentro de un proceso de discusión estrategias propias para la defensa de los 
Derechos Humanos. 
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METAS 

- Lograr quo el 100% del grupo reciba información sobre derechos humanos que tionon los 
lndlgenas. 

- Analizar al 100% los derechos humanos y promover el rospoto do sus derechos indlgenas 
- Propiciaron un BQªo;. la reflexión del grupo sobre In importancia del rospeto a sus derechos 
- Propiciar al 50~:. la protecc16n do sus dorechos como porsonas a trctvós do la ensonanza-

aprend1zaje de los mismos haciendo rcfe-renc1<1 a las 1nst1tuc1onns que los brindan élpoyo 
- Lograr que a través del conoc1mmnto do lo~ dcrochos hum:inos so obtengan menores 

violaciones a los mismos en un 50~0 
- Propiciar en un 100'!0 la 1mportanc1a do la cul!ur¡-¡ mdigt~na 

LIMITES 

-TIEMPO 

El presento pronr<im.-::i so rre ... ó ;-1 cabo con lo!. dos qrupos a ta par a partir de Enero a Junio 
de 1996 Los dlas y ~I horario en que SP 11~~·.•.-iron ,-¡ c;:¡tJo lo~ t.-i!leres sobru los derechos 
humanos lucran los s~bados con los Otomies con un lilpso do 1 ht d1.-.nn y con los Nahuas los 
domingos con el mismo lupso do dur<1c16n 

- ESPACIO 

Con los Nahuas so trnb<lJÓ en el Pnrquo Reforma . ubicado en In osqu1na de 
Penférico y Av Roforma 

Con los Otomles se traba1ó f?n Santo Domingo en la c..<Jsa del Sr Rufino Raymundo 

- UNIVERSO 

M1grantes Nahuas de la Huastcca H1dalgucnsc y Migrantes Otomícs de Amealco. Oro. que 
residen en el D. F 

- ORGANIZACIÓN 

a) Recursos Humanos: 

Este programa se llevó a cabo por las pasantes de la Lic en Trabajo Social: Miranda 
Figueroa Rosalbil y Martine-=: Gómez Ma. del Pilar. 

b) Recursos Matorlalos: 

Este rubro dependió de las pasantes de la L1c en TrabaJo Social. 

So utilizaron cartulinas. marcadores. hojas, J:tp1ccs, gomas, folletos. trlpticos, pizarrón. 
gises , sillas y v1dcocasüter<1 
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e) Recunao• Econ6mlcoa: 

El presente programa estuvo financiado por las pasantes de la Lic. en Trabajo Social: 
Rosalba Miranda y Maria del Pilar Martlnoz . 

• FUNCIONES Y ACTIVIDADES 

1. Etapa de Senslblllzaclón. 

1. 1 Invitación vernal a los llderos do los grupos étnicos Otoml y Nahua para llevar a cabo los 
talleres sobro derechos humanos e indios. 

1.2 Elaboración do cartolos y tl"ipl1cos quo so colocaron on los espacios de reuntón de dichos 
grupos. 

1 .3 Plática previa con los grupos para quo so interesen en conocer sus de.-echos. 

2. Etapa do Fonnaclón lntonslva 

2.1 Talleres d1ngidos a la población Otomi y Nahua en cuanto al respeto a sus derechos 
humanos o indios 

2.2 Ciclo de c1no - debato d1ng1do a esta población. 
2.3 Aplicación de dinámicas grupales 

3. Coordinación 

3.1 Coordinación con los lideres de los grupos. 

·EVALUACIÓN 

La evaluación al programa fue tanto continua como final. Continua: porque se mk116 el 
avance, los resultados parciales y las desviaciones que se dieron. Final: Porque se 
midieron los resultados obtenidos con los objetivos planteados en el programa. 
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CRONOGRAMA 

ACTIV1DAOE8 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO .JUNIO 

-lnvltac:IOn v•rt>al a lo• lall•r•• 
:ElaQa.da.Jienai.b.l&a~O'n": 3 _j 
l;.'::!~::::::::~;;_:_o• V ~-- ----~-- -----~-· 
..PIAtle. p,..vl• •n derwcho• 1 4 ¡•----+------< 
huma.no• y entreg• de trlptlcoa 1 
yc.artlll-. 20 

'.':ElaQa d•-FormoclOn lntonalva.- ~~ ------~----~----+------+------< 
..Pre-nt.aclón 
_,ntT'Oducclón a los derec;ho• 
humano•. 
-Olnamc.a grupal. 
-E,..•lu.c:lón 

-0..-9ChO• Hum.nos de lo• 
lndlgenas 

..O.rwc:hoe ••1>9clflcos 
•)Hlalórtcos. 
b)Culturales. 
c)Tan1tor1ales . 
..0-recho• •n: 
a)Matarl• penal. 
b)Matar1• educatht• 
cJM•tart• salud . 

..Otn4lfnlca gNpal. 
-Evaluación 

humano• 
-Oln~lc.a grupal. 
-Evaluación. 

-Sl•I•~ nacional de 
protac:clón 
no Juriadlcclonal da loa 
der.choa humanos: 
aJComlalón Nacional de 
0..-..Cho• Humanos. 
b)Comlalon- Locales da 
O.~ho• Hurnanoa . 

..Có.na plantaar una queja . 

..Competencia de la Co~alón 
cS. O.rwchos Hun'Wlnoa ct-1 D.F. 
-Olnáml~ grupal. 
-Evaiu.c:IOn. 

-Organismo• gubern•ment•I•• 
y no gubeniarnenl•I•• qu• 
brindan •poyo • los lndlgenaa 
ct.ntroct-1 D.F. 
-0•~-=agrupal. 
-Evaluación. 

-0.rwc:ho• L•bor•I••. 
-Dln~c• grupal. 

3,10 y 
17 
11y1tl 

2y 
9 

16 
3 y'º 

23 y 
30 
17 y 24 
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..fl'royecclón •obre ~o• 
hU1"#'109 e lndlo•. 
-Oln~ grvpal . 
..ev .. ~6n. 
......,_.o general aotw. 
"'91"9ChO• 
hu"'9noa. 
~ln6mlc• grupal. 
..ev .. uecl6". 

-Ew•luac.16n ftnal y ,..n•••ón 
•otw. lo. t.11.,. •. 

NAHUAS 

OTOMIES 

FUENTE: PROPIA 1996. 
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4.4 LA E.JECUCIÓN DE LO PROGRAMADO 

ETAPA DE SENSIBILIZACION 

En esta etapa sr.? lluvaron a cabo act1v1dades que contemplaron, lc:I presentación o mv1tac1ón 
dtrocta con los lldores dn lo5 grupos Otomi y Nahua. 

OTO MIES: 

Se concf~rtó con f~I Sr R.iyniundo Ruf1no. l1dt!r del gr-upo Otomi una ontrcv1sta a travós do 
las vendedoras dü C1ud<ul Un1vcrsrtar1a, el ú do Enero a las 18 00 hrs ,-.n su rlom1c1/10 As1st1mos 
a la cita md1cac1a sen PnC(1n!rar!n por lo que su esposa nos 1nd1có que ff~\Jr<~s<'1ramos el s1gu1entB 
sábado 

El día 13 acud1mo5 ~i la misma hor;l y fuimos rcc1b1das por el Sr Raymundo quien nos atendió 
amablomcnle Su cas.i P~ una -.11v1end;-1 de lrpo formar d1! 2 niveles. la plant;i ba¡a esta 
d1stnbu1da en 3 hab1lac1ones <cocina. comedor y n~camaraJ. sn nbsPrvan l1rnp1as y un buen 
estado, tan1b1én se cuenta con un baño y l.J~; p<iredes nn !IP.nf~n <iplan;1do las cuale!"~ eslán 
decoradas por 1.arntos de barro 

Nos presentamos y explicamos el ob¡clrvo dn nuostra visita par<1 la apll<:.é1C1on del programa. A 
través de la plática pud1rnos otJservar que el lider nCJ es un hombre cscolanzado poro tiene 
facilidad do palabra y nece$1d,"ld d1~ ;is1slenc1il, cotT1cnt<1 sobre el sufr1m1ento que pasa el 
•ndlgena al llegar al O F . su grupo lo roconoce como buen d•ngnntn por SU".:i buronas dec1s1ones y 
apoyo quo han rec1b1do del INJ y de orgarnz.rc1ones Católica~ 

El Sr Rayrnundo f!P.nn un;1 <irnnti.i v1s1ón para el meJor;1m1enlo y prns<!rvac1ón de su cultura en 
el O F .• por lo que acepto que lll~v"'tr:imos o c:1bo el curso. el cual se 1mplomont;irí.a los dias 
sábados en su casa sin establecer un norarro pues él lo comcnt;Jria con el resto del grupo 
Acordándose una crla par<1 el st<Jurenle ~ilb.:ido 20 d<• Enero a las 17.00 hrs para realizar la 
presentación con ellos Fin.:llm<JnlP sn le solicitó nos pf_~rmrl1Pr<1 colocar propaganda ( cartelos. 
trlpticos y cartl/las ) par<i dicho curso. pui:os su casa os frccuenl<1da reguJilrrnento por los demás 
miembros del grupo 

El 20 de Enero acudimos a Ja cita el las 1 7 00 hrs r?n el dornrcrho del Sr Raymundo Rufino 
para realizar la plátrc;1 prP.v1a y presentación c:on ros Otomic!, Llegamos a la hora indicada 
donde se encontraban 10 personas do las cuales 4 eran hombres y 6 rnu¡eres. se les planteó Ja 
finalidad do nuestra v1s1ta y los ob¡el1vos del curso Se empleó In mot1vac1ón para que aceptaran 
tomar el curso. obtnn1úndose un;-i respuesta favorable Al término do la prcsont.ac1ón se llegó a 
un acuerdo sobre el horario mas factible de llevar a cabo d curso é'lcordándoso que seria los 
sábados a las 1 7 .00 hrs y que la s1gu1cnte reun1on seria el 3 de Febrero pues la mayoría 1nd1co 
que el dia 27 no as1st1rian 

Finalmente les rüpart1rt1os algunos tripllco5 y c;¡rt1llas que edita lrt C.N O H entre los cuales se 
encuentran los Derechos Humanos de los lndigenas. Pnmeros Aux1f1os on Oen""!chos Humanos, 
Los Indios y la Tierra, Derecho a Contar con un Traductor en Ju1cro y los Derechos Indígenas en 
la Constitución. 
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ETAPA DE FORMACIÓN INTENSIVA 

El 3 de Febrero fuo ol primor tallor con los Otomlos dondo se oxpuso la Introducción a los 
Derechos Humanos. as1shoron 1.J porsonas do l<Js cualHs 7 uran mujeres y 5 hombres a 
quienes se los informó quo dicho tnllor so llevaría a cabo en tres ses1onos Jos días 3. 1 O y 1 7 do 
Febrero. Con antenond .. "ld se hab1a hecho una pres1!ntac1ón pero ú~til so volvió a re;:¡lrzar ya que 
so encontraban algunas personas quo no habian as1sfldo a la rrun1ón antHnor 

La presonti1c1ón o 1nlegrac1ón en el tallor tiene como propósito principal establecer los 
primeros vinculas. os docrr. h;:1cornos sentir parto de un mismo grupo y crear un ambiento do 
traba¡o coloct1vo. Para lo cual so ut11Lzó la d1ntlmrca de la to/arana y se aplicó un e¡erc1c10 para 
conocer sus ox:poctatlvas do/ curso Postonormonto explicamos la f1nal1dad del curso. haciendo 
hincap1ó que ol objotivo principal ora dar a conocer y roafinnar ol conoclmlonto sobro los 
Derechos Humanos o Indios a travós do la onsonanza - aprondizajo para contribuir on la 
defensa do las garantias constltuclonalos y do sus practicas culturales. Sü du~ron los 
pnnc1pales conton1dos del curso y so les rcpar1ió a trnvús de copias f~sta 1nformac1ón Finalmento 
so les 1nd1có quo los ta.llores serian a través del traba¡o grupal, ilportac1ones. conoc1m1entos y 
propuestas. 

Al término de la prcst?ntac1ón y do la d1nñm1ca aplicada tocamos el tema de los Derechos 
Humanos con preguntas dmg1das ar grupo para saber si conocian qué eran éslos. cuales eran 
sus derechos, y si h.:ibian sido ob¡cto do d1scnm1n<1c1on o v1olacrón Con estas prequntas se 
logró una lluvia de 1do;"1S que se 1n1plomcntó con10 lócrnc.:i. sin en1bargo. solo los hombres 
part1c1paron pues las muieres casi no hablaron dur¿1nto la reunión El 1em¡i fue 1nlerosante ya que 
algunos comentaron sobre sus expcnenc1as v1v1das tanto en la ciudad, como en sus propios 
lugares de ongen. puos el ser md10 representa d1scnmrnac1ón un todas partes Después do haber 
intercambiado expenonc1as que nos s1rv1oron para adentr<Jrnos un poco más al tema do 
derechos humanos. pasamos a exponor do manera doscnptrva la 1ntroducc16n de éstos. 
conceptualizandose al Derecho y a Ja Norma en sus distintas rnod<Jl1dades Al t6rrn1no do la 
exphcac1ón so aclararon dudas y acordamos rüunirnos el 10 de Febrero para continuar con el 
taller. 

El 10 de Febrero se llevó a cabo Ja 2da. parto dol tallar do Introducción a los Dorochos 
Humanos. Asistieron las mismas personas quo en Ja rounrón anterior Se 1n1c1ó dando 
definiciones sobre Derechos Humanos. se explicó qurón es el Tilular de los mismos. asi como su 
Filosofla e Ideología. Al término do la exphcac1on se aclararon dudas y se aplicó una dinam1ca 
grupal. Finalmente se acordó que el 17 de Fobroro se conclurria con este taller explicándose las 
tres generaciones de los derechos humanos. 

El 17 do Febrero se concluyó con ol tallor do Introducción a los Derechos Humanos. se 
tuvo una asistencia do 10 porsonas, 6 muieres y 4 hombres. Se d1ó in1c10 con la expfrcac1ón de 
las Tres Generaciones de Derechos Humanos y se aplicó la tócnica del papelógrafo para que el 
grupo hiciera una conclusión do forma resumida y clasificada del taller 

Con las participaciones y conclusiones del grupo en las tres sesiones se realizó la evaluación. 
observándose a través de ésta que en general el grupo desconoce cuales son sus derechos. 
pero sin embargo. tienen una noción de éstos. se mostraron part1c1pa11vos y expresaron sus 
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dudas. se obsorvó adomt.is su ms1stonc1a por sabor los bonofic1os quo obtondrlan al conocer Jos 
mismos. Finalmento se acordó quu nos voriamos ol 2 y 9 do MC'.H7o 

El segundo tallar quo so llovó a cabo ruoron los dlas 2 y 9 do Marzo. asistieron 10 porsonas 
de las cuales G eran n1u¡oros y 4 hombros En la 1 ra. sosl6n so oxpusioron los Dorochos 
Humanos do los lndlgonas, rc1lurándoso quo por sor personas henon dorochos humanos 
donde so protúgo la dignidad y l.i inlvgndad du su porsona. por sor ciudadanos mexicanos 
tienen derechos que oslablcco la const11uc1ón y quo conforman las nnrantlas 1nd1v1dualos como 
por QJOmplo la l1bcrt;:id dn crtH!nc1.1~>. t::w::µrus1ón. a~oc1<..1c1on du igualdad. do eduCT.1C1ón, do salud 
y penal (art. 1 al 29) Y por sor pueblos indios llonon dorochos ospoc/ficos y reconocidos ante 
organ1zac1ones mlernacionales como la OIT dentro du los quo so oncuontran los derechos 
históricos por sor los pnmoros pobladores do estas tierras, culturalos por ser posoodorcs do 
sus costumbres. trad1c1ones y lengua y torritorlaJos porque t.l'llos han sido posoodoros da las 
mismas desdo stompre So hizo Ja <:1clar<Jc16n de quo nllos como m1grélntos en el O F. no pueden 
e1ercer el derecho 1err1tor1al puesto que no son origrnanos del n11smo Al finalizar so aplicó la 
lluvia de ideas y se h1crcron aclaraciones du lo expuosto 

El 9 de l\1arzo so concluyó con ol sogundo tallor. asistieron las mismas personas que en la 
reunión antonor E)(pon1óndoso los dtJrochos que tmnon on matona Penal, Educativa y do 
Salud. Se oxpllcó quo estos derechos los lleno cualqu1or otro ciudadano pero con crerta 
d1rerenc1a, puesto quo on materia penal t1onen dorecho a que so los tomo en cuenta su cultura 
y a proporcionarlos un traductor. ontro otras cosas. En matorfa educativa tmncn derecho a quo 
so les imparta educación on su propia lengua y en materia do salud tienen derocho <1 que so les 
proporcione los servicios módicos al igual quo el resto de la población 

El taller tiene con10 OJO central el conocumonto y la reflexión do c.:id<i uno do los miombros del 
grupo. por lo que so aplicó la tócnicél de la lluvia de 1doas 

Postenormento so llevó a cabo Ja drnám1ca grupal do la ronda s1ondo esto un e1erc1c10 práctico 
para hacer reflexiones ¡iplicándoso unn seno de proguntas sobre sus derechos. Fmalmonte se 
llevó a cabo la evaluación a través do las reflex1onos y conclusiones hechas por el grupo. Se 
pudo observar una mayor partic1pac1ón ya que algunos. sino es que la mayorla dosconocfa 
cuales eran sus derechos y so mostraron interesados por conocerlos Acordamos que el 3er 
taller seria el dia 16 do Marzo a las 17.00 hrs. 

El torcer taller quo se llevó a cabo fue el 16 de Marzo. Se reg1slro una as1stenc1a de 1 O 
personas. Se expuso el tema do vlolacJ6n a los derechos humanos. dándose m1c10 con el 
concepto de necesidad y su clas1flcac1ón ( necesidades b10Jóg1cas. psicológicas y sociales). 
reiterando que ellos como indlgenas tienen las mismas necesidades que el resto de la población 
pues el vivir es expenmontar una sene de necesidades que tienen que ser satisfechas, puesto 
que si no son satisfechas nunca se podrá existir plenamente. 

Estas necesidades que el hombro tiene con el t1ompo surgen como derechos estipulados a 
través de documentos tales como nuestra Constitución. en donde so establece el derecho a la 
salud. educación, vivienda, cultura. lengua, religión etc. Sin embargo. algunas necesidades como 
el amor, prestigio. aceptación, aprobación. ele. no se establecen como derechos 
constitucionales. pero son valores fundamentales establecidos entre los seros humanos que 
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vienen a conformar parto do los dorochos humanos. Pero desafortunadamonto estos derechos 
son violados por la propia soc1odad al ostablocor un ordonam1onlo social injusto do 
discriminación. cc1rgado do racismo. cx:plotac1ón. extorsión y dospoJO, ni igual quo of abuso. 
desamparo jurldico y falta do asistencia legal on los 1uic1os por parto do /¡is aulondados. 

Finalmento al lórmino do fa exposición so nclararon dudas sobro ol loma y so aplicó Ja tócn1ca 
de intercambio do oxponenc1ns para d1fernnc1ar do entro los casos oxpuoslos cual corrnspondla 
a violación de dorochos humanos A trnvós do esta rt~cnic.a sn pudo evaluar al grupo, 
observ<lndoso una gran part1c1pacrón. Asimismo so inforn10 quo el próximo laller so llevaría a 
cabo en dos sos1onos. los dlas 23 y 30 do Marzo 

El día 23 do Marzo so llevó a cabo ol cuarto tallor, rogistrandoso una as1stonc1a do 10 
personas y so informó que.• el t¿ilfor so darla en dos sos1onos- el 23 y 30 do ~1arzo. So dlO 1n1c10 
con el tema .. Slstoma nacional do protocclón no jurlsdlcclonaf do los dorochos humanos", 
so explicó el surgrmionto do la C N D H., sus func1onos y su competencia o incompotenc1a. AJ 
finalizar la expos1c1ón del tema so aclararon dudas y so aplrcó la lluvia de ideas. F1nalmenle so 
informó que la segunda sesión seria ol 30 de Marzo 

El 30 de ~iarzo so concluyó la 2da. soslón con los tomas. cómo plantear una queja y las 
recomendaciones e informes que la Com1s1ón em110. Al túrmrno de la expos1c1ón so aplicó la 
técnica del sociodrama para ejemplificar la forma de proceder ante una v10/ac1ón de derechos 
humanos y cómo plantear una quo1a, as1m1smo se explicó el func1onammn10 do las Comisiones 
locales. Dur-anto el dosarrol/o de Jo o)(puesto so trató do que o/ grupo part1c1para a través do sus 
dudas o preguntas sobro ol toma Al finaflzar se eva!Uo al grupo con sus part1c1pac1ones y 
conclusiones qua so llevaron a cabo a través do la lluvia de 1doas, de asta forma so observó un 
mayor interés por parto del grupo Fina/monto so acordó que nos vorlamos el 6 do Abril para el 
próximo taller. 

El 6 de Abnl acudrmos a la casa del Sr. Raymundo para aplicar el Sto ta//or pero el nos 
informó que ese dla ellos tendr-lan una reunión sobro un problema que no tonfan previsto y nos 
solicitaron se pospusiera para el próximo sábado 13 de Abril. 

El 13 de Abnl so llevó a cabo el quinto. taller sobro organismos gubernamontales y no 
gubemamentales quo brindan apoyo a los lndigenas on ol D.F. AslsUoron 9 personas y se 
informó que esto taller so aplicarla el 13 y 20 do Abnf. So 1n1c1ó el taller explicando a grandes 
rasgos el surgimiento de /as organizaciones tndlgonas . su importancia y fuerza que han 
retomado dentro del D F. ( so hizo referencia a la organización Mazahua y su lucha dentro del 
D.F. como ejemplo de organización ). donde los indigenas empiezan a participar en la soruc1ón 
de sus problemas reclamando sus derechos como los de cualquier otro ciudadano y exigen el 
reconocimiento de sus derechos espec/ficos. Al término do la exposición se aclararon dudas y se 
manejó la lluvia de ideas. Finalmente se acordó vornos el 20 de abnl. 

La 2da. sesión se llevó a cabo el 20 de Abr-il. Asrst1eron 10 personas y se dio imcio con los 
organismos gubernamenlales y no gubemamenta/os que en la actualidad br-indan apoyo a Jos 
indlgenas dentro del D.F. Dichos organismos han pugnado por que a los indios se les tome en 
cuenta dentro de fa sociedad y se fes respete como actores socia/es dentro de la misma. Estas 
organ1zaciones están orientadas a Ja defensa de los derechos humanos o indios. siendo sus 
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objetivos principales las expresiones culturales y ol ojorcicio do Jos derechos. La mayorla de 
éstas se dedican a atondar a grupos indlgenas tanto en sus lugares de ongon como a aquellos 
que han migrado temporal o definitlvamonlo o traba1an on rog1anos al intonor do la República. 
Estas organlzacionos traba1an do forma 1ndopond1onto y on algunas casos so persiguen 
Intereses propios. So mnnció una discusión rofloxión para quo so gonorarn una lluvia de ideas 
del tema en cuestión y finalmente so acordó quo el próximo taller sn llevarla a cabo el 27 de 
Abril y 4 de Mayo. 

El sexto taller que so llevó a cabo fueron los dlas 27 do Abnl y 4 do Mayo. En la primer 
sesión asistieron 10 ponsonas. Durante ol dosnrrollo del tanor se expuso el toma de los 
derechos laborales. Se explicó quó es el salana, la Jamada de traba¡o. los dlas tonados por la 
ley. las vacaciones. la pnma vocacional. do antigüedad, la indemnización y el aguinaldo. Al 
término do lo expuesto so aclararon dudas y so npllcó la lluvia du ideas. fina/monto se informó 
que la segunda sesión sana el 4 do Mayo. 

En la 2da. sesión so concluyó ol taller can una as1stenc1a do 9 porsonaa. So explicaron los 
derechos al IMSS. protocc1ón a la matom1dad, gastos do onformodad y do sepelio asf como ol 
contrato do traba¡o. causas do anulación y tcrm1nac1ón dol mismo y por último la demanda 
laboral. Al término do la cxpos1c1ón y después do aclarar algunas dudas on cuanto al tema, se 
concluyó aplicando la tócmca do • falso o verdadero· para analizar el porconta10 do asimilación 
que tuvo el grupo en el toma desarrollado durante el tanor. A través do esta técnica se pudo 
observar quo el tema fuo de gran interés para el grupo, pues expresaron sus ideas y opiniones 
y se concluyó do forma eficiente Finalmente se acordó que el próximo taller sorla el 11 do Mayo. 

El 11 do Mayo so pasaron dos proyocc1ones con ol grupo Otomi; • E1ecuc16n extrajudicial 
Reyes Penagos - y Dos de Nov1ombro dla do muertos con una duración de 1 hr. y 20 min. 
respect1vamonto. As1st1oron a la proyocc1ón 9 porsonas y al término de la proyección so aplicó 
la lluvia de ideas sobre la problerné'.it1ca presentada para generar un anál1s1s y reflexión. A través 
de las conclusiones obtenidas se pudo observar una amplia part1c1pac1ón por parte dol grupo ya 
que todos expresaron sus ideas y opiniones. Finalmente acordamos reunirnos para el próximo 
sábado 16 de Mayo en la que se llevarla a cabo la evaluación final. 

El repaso gral. so aplicó en 3 sesiones los dias 18. 25 de Mayo y 1ro. de Junio. El dla 18 de 
Mayo so dieron a grandes rasgos la introducción a los derechos humanos, derechos indlgonas y 
violación a los mismos. El 25 de Mayo so llov6 a cabo el 2do. repaso con una asistencia de 10 
personas y so contempló de manera gral. el sistoma nacional de protección no 1unsdicc1onal de 
derechos humanos. El 1 ro. de Junio so concluyó con los organismos gubernamentales y no 
gubernamentales. asl como con el derecho laboral. Finalmente se acordó reunimos el 8 de Junio 
para aplicar la evaluación final y reflexión de los talleres. Al término de cada repaso se aplicó la 
técnica de ·talso o verdadero· para analizar el porcentaje do asimilación del grupo. pudiéndose 
observar que los temas expuestos se comprendieron adecuadamente. 

El 8 de Junio nos reunimos para aplicar1os un cuestionario de 10 preguntas referentes al 
terna tratado durante el curso. Al término do la aplicación del cuestionarlo se hizo un intercambio 
de los mismos con la finalidad de que ellos mismos se calificaran, postenormente se hizo una 
reflexión sobre los talleres para saber si el curso les habla servido y si habla cumplido con sus 
expectativas. Dicho instrumento nos dio la pauta para evaluar junto con las evaluaciones 
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aplicadas en cada tnllor. osl como las rofle)(iones de los mismos, si lo analizado en éstos fue 
asimilado eficientemonto, dtlndonos un resultado positivo cumpliendo de esta manera con el 
objetivo planteado en el programa 

ETAPA DE SENSIBILIZACION 

NAHUAS; 

Con rcspocto a los Nahuas su ros1donc1:1 os temporal por lo quo su lugar de reunión es en el 
Parque Reforma ubicado en J;i Esq do Porifénco y Av. Reforma a donde se les pudo localizar. 
Estableciendo ol contacto directamonto el 3 do Enero do 1996 con el Sr. Andrés Homández lldor 
de óstos por- medio do las oncuestas que se levantaron en campo A 61 so le plantearon nuestros 
obJotivos y la 1mportanc1a do su part1c1pac16n en ul curso de capacitación. Aceptando con 
entusiasmo, pues nos informó qun en su comunidad do Santiago 11. Hidalgo.ellos. han sido 
obJoto dn gra11es v1olac1ones a sus Dorechos Hurnanos por parte do Jos c..-ictques do esa región, 
teniendo quo 1ntnrventr en dicha problom<'ll1ca el INI y la CNOH 

Nos indicó quo ól platicaría con PI resto del grupo para quo so lh.w<Jr<'I a cabo la capacitación. 
comentando quo los domingos serian los d!as mas fact1blos pues son los dias en que sus 
compar'\eros descansan y so r-eúnen en ol parque A tra·.1ós do esta plática pudirnos delectar quo 
el Sr. Andrés se preocupa por su grupo, os part1c1pat1110 y os respel<ido por los Nahuas. 

Se acordó quo el s1gumnte domingo ol hablaría con su arupo para qun part1c1pnran on el curso 
y la presentación por parto nuestra. so llo11<1ria a cabo el 14 de Enero a las 14 00 hrs dando so 
acordarla el horano mas factible de trabaJO. 

Después de 15 dias do haber- concortado la cita con los Nahuas asistirnos el 14 de Enero a 
las 14.00 hrs. en el Parque Reforma. al llegar sólo nos encontrarnos con 5 pc~onas aparte de 
Andrés su llder. El nos comentó que eran más los que so reunian en el parque poro quo no los 
habla podido localizar- a todos el domingo antenor además de quo algunos ya habían hecho 
ciertos planos y llegarían más tardo Posteriormente nos presentamos con el grupo y les 
planteamos el moti110 de la reumón, as! como los objetivos del curso. Tratando de convencerlos 
por medio de la moti11ac16n y r-emarcando la importancia que para ellos ropr-cscntaba el conocer 
sus derechos, puesto que observamos una aparente apatla on la mayada do ellos debido quizá 
a que el único día de descanso tcndrian que as1gnar10 a una '3Cti111dad más. que estaba fuer-a de 
lo que tenlan contemplado, sin embar-go, logr-amos con o\ apoyo del lidcr- quo aceptar-an 
participar- en dicho cur-so, llegándose a un acuerdo para as1st1r los domingos a las 14:00 hrs. 
Estableciendo la siguiente reumón parn el 21 de Ener-o. 

Finalmente les repartimos algunos trlpt1cos y cartillas sobr-o derechos humanos como la cartilla 
de Primeros Auxilios en Derechos Humanos, Derechos Humanos de los lndigenas, Derecho a 
Contar con un Traductor en Juicio, Derechos lndlgonas en la Const1tuc16n y los Indios y fa Tierra. 
editados por la C.N.D H. 
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ETAPA DE FORMACION INTENSIVA 

El 21 do Enero so llovó a cabo con los Nahuas el primor taller a las 14:00 hrs.a la cual 
acudieron 11 personas do las cualos 7 ornn hombros y 4 mu1orcs. AJ tgual que el grupo anterior 
con ellos tamb1ón se reali:ó un<t sogunda presentación puesto quo la rn<lyoria no habla asistido 
a la reunión antonor Se aplicó fa dinl1m1ca do la telarnna y un o¡erc1ct0 para conocer las 
expectativas del curso con el propósrto do establecer los pnmoros vinculas con ol grupo para 
crear un amb1onto de traba¡o coloct1vo 

Postonormento oxpllcamos la finalidad y ni obJet1vo principal dfll curso. asi corno ol contenido 
del mismo para lo cuill nos apoyamos nn ol matonal fotocop1ado que so repartió al grupo. So los 
informó que este tilllt.-r serla aphc.ado en tros sos1onos los dlas 21 y 28 do Enero y ol 4 de 
Febroro Fmalmento so los explicó quo so uhllzaria la part1c1pac1ón grupal corno olomento 
fundamental pnra traba1ar y so los aplicó la tócn1c.-. do lluvia do 1doas roahzando proguntas 
sobre su opm16n acerca do los derechos humanos. obtoméndoso poca part1crpac1ón ya quo 
ninguna do las mu¡orus pilrt1c1p6 debido a quo no entendian lo suflc1onte f~I uspanol. A partir do 
esta reunión nos dimos cuonta que serla d1fic1i trahil¡ar con t!llo~. ya quu algunos no sabfan loor 
n1 escnbir 

Después do haber 1nlnrcambwdo ~xpennnc1as s•~ dio la m•~ma temat1c.-i que on la 1 ra sesión 
del grupo anterior y su h1c1oron aclaraciones del tema 

En la 2da. sesión quo se llevó a cabo el 28 (jo Enero, so expus1nron vanos conceptos s.obro 
Derechos Humanos. el Titular de los mrsmos, asi corno su F1losofia e ldoologla. So aphcó una 
lluvia de ideas y so h1c1eron aclaraciones on cuanto al toma 

El dla 4 de Febrero so concluyó el taller donde so exphc.aron las Tres Generac.1onos da los 
Derechos Humanos. So aplicó la técrnca del papelógrnfo para hacer la conclusión y evaluación 
del taller. donde so puedo observar ba¡a part1c1pac1ón del grupo en cuanto a Ja expos1c1ón de sus 
ideas. pues algunos hombres part1c1paron So detectó defic.1onc1a en cuanto a lo aprendido 
quizá por el ambiente do traba10 en el quo nos oncontrabamos. pues el ruido, el clima. el 
constante paso de las porsonas y otros. funcionaron como barreras para que se diera esta 
situación. Ademas do quo Ja mayorra do las mu1eros no sablan loor n1 oscnb1r factor fundamental 
que actúo como barrera durante el desarrollo dol lélller. Finalmonte se acordó reunirnos para el 
11 y 18 de Febrero para iniciar el segundo tallor 

El segundo taller se dio el dla 11 y 18 do fobrnro donde hubo un total do 8 personas do las 
cuales 5 eran hombres y 3 mu¡eres. So informó que este taller so aplicarla en dos sesiones. En 
la primer sesión se expusieron las garanllas 1nd1v1dunles y sus derechos especificas ( derechos 
territoriales. culturales e históncos ) y on la segunda sesión so manojal"ian los dorochos en 
matorta penal. educativa y do salud 

Debido a quo en el taller anterior nos dimos cuenta de que la mayorla no sabia leer ni escnb1r 
dejamos de manejar textos sustituyéndolos por folletos 1lustrallvos y dibujos que representaran el 
tema expuesto. De esta forma so les explicó que toda persona por el simple hecho de nacer y 
existir debe gozar de los derechos fundamentales para todos los seros humanos. Y que como 
ciudadanos mexicanos los indlgonas tienen los mismos derechos que el rosto do la población, 
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sin olvidar quo ellos t1onon sus propios dorochos cspoclficos y quo con el conoc1m1ento do sus 
derechos éstos snbr<in hacnrlos valor. so revalonznrñn como soros humanos y revalorizarán su 
cultura. Pues estos dorcchos son el re!.ultado dn lns domandas do los puoblos y de su lucha 
por dofenderso do qu1011os hnn quondo abusar do flllos 

El 18 de Febroro so concluyó ol tallor do dorocho 1ndigonas, so explicaron ~us dorochos en 
materia de In salud, ponal y oduc1hva Sn aclarnron dudas sobro ol tí!ma y so npl1có la tócn1ca 
de la ronda pnra ref1Ax1onnr sohro lo f!:><pun!.;to y di! osta m;111nra llevar a cabo l;i r~v."llu;ición dol 
grupo 

Con las conclusiones y reflex1onos so realizó la nvnluac1ón dando !>n obtuvieron resultados 
satisfactonos ya que hubo un;i m.1yor par11c1pnc1ón n mtor6s n d1feronc1.:.t do J¡¡ !'>0~1ón antonor 
Finalmente so informó quo ol próximo tatlor soria el dia 25 do Fobroro 

El 25 do Febrero se IJuvó a cabo ol torcor tallor sobre v1olac1ones a dorochos humanos • con 
una asistencia do 6 poraonas. Su o:><puso la misma tr!m;'¡t1ca quo on el grupo antenor y so aplacó 
la técnica do mterc..1rnb10 dA oxpenenc1as par;i la reahzac1ón do In cvilluac1ón a travós do la cual 
se observó una adecuada par11c1p;1c1ón, yn ciue los hombres fueron los unir.os que p<1rtrc1paron 
Finalmento so ncordó que el s1gu1entP t.1!1or so IJovaria a cabo los dias 3 y 10 do f..1a170 

El cuarto tallor sobre et s1~tnrna nacional do protücc1ón no 1unsd1cc1onal do los derechos 
humanos lo llevamos a c¡¡bo el 3 l1e Marzo u las 2 00 p m . a úl asistieron 6 personas. Se 
analizaron los rn1smos puntos quo on r,1 primer sos1ón dí?I nrupo Otomi Al tórmrno de lo 
expuesto so aclararon duc!JS y se acordó que la pró:><tma sesrón seria ol 1 O do Marzo 

El dla 10 de Marzo so concluyó ol t.-itter con ras rocomondac1ones e 1nformos que la Comisión 
emito y la forma do plantear una quei.:i ante la C0m1~>1ón As1mrsmo sn oxpl1có ol func1onam1ento 
de las Comisiones loc;:ilos Su <1phcó como tócnic<1 la lluv1._i de ideas 1mplcmentttndose también el 
soc1odrama, con lo que so pudo observar mayor partic1pacrón Finalmente se acordó que el 1 7 
de Marzo se llevarla a cabo ol Sto taller 

El quinto tallor se llovó a cabo en dos sosioncs ol cJia 17 y 24 de Marzo. As1st1eron 8 
personas. En la pnmer sesión se utilizó la misma tomtlt1ca que en el grupo antenor. Por otro 
lado las organrzac1ones propiamcnto indígenas han doc1d1do const1tu1rs.o en grupos siendo éstas 
democráticas o 1ntordopcndicntcs y tonrendo como obJohvo aglutinar a los indígenas que viven 
en la ciudad de México. Por su parte la sociedad indígena mantienen ind1v1dual y colectivamente 
especificidades socialos. culturales, pollticas y económicas a d1forenc1a del rosto do la población 
por lo que las demandas ciudadan;:is deben de ser satisfechas por el marco de esa especrfic1dad 
y es a través de la organización que ostán en pos1bd1dados de tomar y eiocutar decrsiones que 
solo a ellos les corresponden . Al túrmino do la sos16n se aclararon dudas y so mforTnó quo el 24 
de Marzo so concluirla ol taller. 

El 24 do Marzo se dio 1n1cro con 6 personas a donde so mencionaron a los organtsmos 
gubernamentales y no gubernamentales quo trabainn con indlgenas en el D.F .• destacando la 
importancia que reprosentan dichos organismos para la defensa y promoción de los derechos 
humanos e indios. Al finalizar so aplicó una lluvia de ideas medianto la d1scus1ón reflexión para 
generar conclusiones quo nos s1rvmron para ronl!zar la evaluación. donde so observó que hubo 
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poca part1c1pac1ón, aunquo por momontos so mostraron intorosados en ol tema. F1nalmonto 
acordamos la s1gu1onlo reunión para ol 31 do Marzo. 

El 31 do Marzo asistimos ni Parquo Rotorrna para llo11ar a e.abo ol fito. tc-iller sobro derechos 
laborales, pero sólo astslloron 4 porsonas y ollas nos informaron quo el resto dol grupo no 
asistirla por motivos purson.-ilos. so1fc1tándonos posponer el tnllor para ol próximo domingo 7 do 
Abril. 

El 7 de Abfll so llevó a cabo el sow.to tallo,- sobro dert~chos !aboralus, sn tuvo una .1s1stonc1a 
do 8 personas y so indicó quo se aplicarla en 2 se~1onns En ush~ taller su ;1p\1c6 la misma 
temática quo en ül 9rupo Otun11 y• postenormonte ':>O ad.1raron dud.1s Finalmente ~·J acordó que 
el próximo domingo 14 sn conclutrlil t?l taller 

El 14 do Abril so lh!vó a c;:ibo la sPgunda sesión con una as1stunc1a do 8 personas Se expuso 
el derecho al l~ ... 1SS. protncc1ón .1 la maternidad. na~;tos do enfermod¡id y de sopoho, asl corno el 
contrato de trabajo, cau5as de anulación y term1n.1c1on del rn1srno y la demanda laboral. 
Postenormonte su aphco la 1t'!cn1ca dn -falso o vnrdadoro- para .in<11i¿ar ol tema oxpuesto y asl 
poder hacer la cvalunc1ún del nrupo A travús dü t!st.i U!cnic.:a se pudo observar mayor 
part1c1pac16n sobro todo por p.1rte 1jn las rT1u1ere~. a d1ferenc1a do los anteriores talleros 
Finalmento se: acordó qun ni rt!p<1so gral su apl1c.1r1a en tres rountones. los dlas 28 dn Abnl. 12 
y 19 de Mayo 

Con los Nahuas no so llevó il cabo mngtina proyección debido a quo el lugar nu Ara prop1c10 
para aplicar dicha act1v1dad, ademtls do que no -so pudo conseguir ningun espacio apropiado 
para la misma 

El repaso gral. so aplicó los d1as 28 do Abnl. 12 y ig d(~ Mayo Se 1111c1ó el 28 de Abril con una 
asistencia de 8 personas donde se aplicó la m1sn1a tecn1c.a y tem;\11c., quu con ol grupo Otomi. 

La part1cipac16n do los Nahuas fuo pos1t1va, pues a pesar dol lugar poco prop1c10 para aphcar 
el curso. pusieron bastante de su parte para logrnr el desarrollo del mismo En cuanto a la 
part1cipac16n do las 3 muieres fueron pocns y qu1z<'I contadas sus 1ntcrvonc1onns, sm embargo, 
estas fueron de gran 1mportanc1a. s1 se considera que ;:idem;:'ls do no sabor leer m escnb1r, 
intervino también ol papel de sun11s1ón que hünc la mu¡er N.Jtiua ante el hombre, aspecto 
importante dentro de su cultura. Sm embargo, se obser...-6 que los temas mnne¡ados fueron 
as1m1lados por la mayoría. Al finalizar se acordó reurnmo!:. ul prox1mo :.2ü de Moyo p.3ra aplicar la 
evaluación final y reflexión de los talleres 

El 26 de Mayo so realizó la ovaluacJ6n final y reflexión de los ta!JC'rns So tuvo una as1stonc1a 
de 8 personas a quienes so les hizo un examen verbal. puesto qu~ In mayorla no sabia leer ni 
oscnbir, por lo que se formaron equipos a los cuales so les npltci"lron una seno de preguntas 
referentes a los temas vistos durante el curso Al finalizar lils prcguntns so les cuestionó sobre la 
importancia que hablan tenido para ollas los talleres 

Con el examen aplicado y la reflox1ón de los tntlercs pudrmos evaluar el grado de 
aprovechamiento que tu111eron durnnte el curso desarroll.ado Obtcn16ndosc como resultado un 
aprovechamiento adecuado. cumplléndoso asi con el ob¡et1vo establecido en el programa 
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Cabe mencionar qua las evaluaciones continuas nos sirvieron para detectar quo no ora 
factible dar el curso con material en ospanol para ambos grupos • pues dentro dol grupo N~huaU 
algunos no sablan leer ni escribir a diferencia de los Otomles. Asl que so cambiaron los textos 
escntos por textos ilustrativos. Asimismo hubiese sido conveniente dar el curso en su propia 
lengua • poro desafortunodamonto no conttibarnos con el material, apoyo, ni la experiencia 
necesaria para manejar el curso en lengua Náhuatl. Asl que tuvimos que adnptar el curso a los 
recursos existentes, utilizando matonales de elaboración propia. 
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CUADROS DE SECUENCIA 

y 

ALCANCE DE LO 

PROGRAMATICO 
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TEMA: INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 

SUBTE MAS OBJETIVOS TECINICASY RECURSOS 1 EVALUACION TIEMPO 

ESPECIFICOS ACTIVIDADES DIDÁCTICOS 

1 1 Presentación • Establecer vínculos -Presentación del grupo y OTOMIES NAHUAS La evaluaoón 

• Presentaoón con el grupa y crear ,1pl cacion de la 1 Pizarrón -Rolafoi,o 1 del aprend1Za¡e 

del grupo unamb1en!ede din,1mica la lelarana -Ma'enal ¡-Foi<tos 1 se realizara a 15 mm 

• Presentación traba10 colectivo PrmntJCion del tema I elaborado -PaP<logra!oi través de las 

de ob¡e~vos y • Dar a conocer el El capac1'ador eipondra 1 por el part1opaaones 

conlenidos ob¡etivo general del los conceptos 

1 

educador 1 del grupo por 
a)Conceplo de curso 1ntroductor1os llarn1ílaS 

1 
medio de las 

derecho • ldenltficarán las -El ~ipacilador e•pondrá i rolaloho 1 1 \ conclus10nes 15 m•n 

b)Noci6nde características del los conceptos 1 lotocopm) \ ' ob!enidas 

ílOITTlJ derecha ¡ correspondientes y dará 1-paoelógra'o 1 

\c)Concepto de 

1

. Estimaran la nooón 1 e;ernp!os 1 

derechos de norma 1-EI capJc1tador 1rnaará la ! 40 m1n 

humanos • Reconoceran la 1 ses!On con una lluvia de 1 

d)T1tular de 1 ampl1tudy ¡ ideas l Qué son los i 
1 derec~·OS 1 trascendenc1adel I derechos humanos? 

humanos [ concepto de , A partir de ella se hará ¡ 
e)F1iosof•a de 1 derechoshurnanos hincapié en los 20 mm 

1 derect•c..s 1. Estimaran al hombre ronceptos esbozados 

humar: os 1 como l1tular y su1eto de para proceder a la 1 

f)ldeologiade los dJJrecnos humanos Npl1cación del tema de 

losder¡;chos ,.Ana!1zaran las la sesión. inolando al 1 

humaMS i caracierist1cas grupo a participar 

g)lastres : esenciales delos mediante preguntas que 30rrun 
generac1ores 1 derecr.os humanos sug1eranreflex16ny 

de derechos -ln!egraranlas ideas e1empl1f1cao6n \ 

humanos sobre lasque se Al término de la 

pnmera. fundamentan los i e•pltcaoón se 1 

segunda derechos humanos ! elaborarán conclusiones 

y tercera • ldentif:caránlos TOTAL: 

1 

genera-ción derechos que 120min. 
corresponden a cada 
cada una de las tres 
generaaones 
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SUBTEMAS 
TEMA: DERECHOS HUMANOS DE LOS INDIGENAS 

f--..--

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

TÉCNICAS y IREC.URSOS EVALUACION 
ACTIVIDADES ¡.:.Dl"-DA"'C-"Tlc:.COc..:Sc__¡__ ___ ¡__ _ __¡ 

------¡OTOMIES 1¡NAHUAS 1 

TIEMPO 

Derechos 
lndigenas. 

-Presentación del tema ¡·Pizarrón¡· Rotalolio 1- La venf1cac1on 

1. El capacitador a lo ¡ ·Rotalol10 - Folletos 1 de lo aprendido 
- Garantias 1

1

. Conocer y ¡ largo de la e>pos1c1ón , - Laminas l 1lustratr1os. se lle'lará a 
individuales anahzar explicara y enfatizará ) 1 . cabo por me·j10 

plasmadas en los las principales las garantías 1 ! la participación 
aniculos del t al garantías ¡ indl'11duales (an 1 ali 1 ! del grupo y de 
29 de la ! md111duales que ¡ 29) Así como los ¡ 1as lécn:cas 
consl1tuc1ón [ contempla la ¡ derechos especificas 1 

1 
aplicadas 

mexicana l const1!uc1ón 1 estos 

1 !. Por medio de la 
Derechos i i 1ccnica lluvia de 
especificas [ • lclent1ficar los 

1 

deas se 
plasmados en el J dr.rec~os pretende ~acer 
conven. 10 1u9 de [ especificas de 1 rene11onar al grupo l 
la OIT ' los indígenas asi sobre sus derechos 

·Históricos i como el 1 Es!e es un e¡erc1c10 
- Culturales 

1 
organismo que ll practico donde de se 

- Terntonales los ampara les hace una sene de 
·Educativos 1 preguntas para que les 
• Salud quede claro cuales son 
• En materia Penal 1 sus derechos 

J
· l,fed1ante. la d1nam1ca 

'la ronda" se 
obtendrán las 
conclusiones del tema 
analizado 

148 

20min 

50mín. 

50 min. 
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TOTAL: 
2:30 hrs. 



SUBTEMA OBJETIVOS TECNICASY RECURSOS EVALUACION TIEMPO 
ESPECIFICOS ACTMDADES DIDÁCTICOS 

TEMA: VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 

Necesidades: OTOMIES NAHUAS -la venficacKln 
-Conceplo de -ldenlificará y -Presenlación -Pizarrón -Rotafoho y del aprend~aje 30 min. 

1 necesidad clas1f1cará las -El capacitador -Rotafoho y laminas se hará a través ! -Clas1f~cion de necesidades del e.pondrá los !aminas 1lustrat1vas de las participa. 
1 necesidades ser humano. temas ciones del grupo 

correspondientes 
1 ¡ y dará ejemplos 
¡-Necesidad y ~-Reflexionará -El capacitador 
l derecho [ sobre la relación mane1ará la 
1 ¡ entre necesidad y lécnica do 

1 derecho intercambio de 
experiencias para 

-Anal1rna las que se d1ferenoe 30 min. 
circunstancias cuando se incurre 
que en v1olac1ón TOTAL: 
generan violación 60min. 
a los derechos 
humanos. 

1 
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SUBTEllAS 

-Competencia e 
incompetencia 

-Funciones y 
atnbuciones 

·Órganos 
-Procedimiento 
de ta queja 

-Recomenda· 
c1ones 
-lnlorme 

TEMA: SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
TECNICAS Y ACTMDADES RECURSOS 

DIDACTICOS 
EVALUACION !TIEMPO 

f-i NAHUAS ÍOTOMIES 
-Distinguirán los 1 Técnica !·Presentación del tema: -Manual de -Rotalolto 1 Se obtendrá a 1 25 rrun. 
casos en que la ¡ ·Expos1t1va ¡-El capacitador, con base capacita 1lustral1vo part:r de las 
Com1són · en los textos y c1ón part1apaC10nes 
Nacional ¡·Técnica 1 esquemas del manual de ·Pllarrón 

1

1 del grupo 
de Derechos , grupal 1 D H de Magdalena Agu1lar Matenal 
Humanos puede I '¡ e•pltcará a los par- 'I elaborado 
o no actuar a j-SocKJdra- 1 t1c1panles qué es la por el 

¡ través de su ¡ ma Comisión, cómo fun- capacita 
1 estructura y 1 ciona cuál es su dar. 

func1onam1ento • · U1iv1a de estructura. etc Pro- -Láminas, 
-Explicarán el 1 ideas pic1ando la part1c1pa t aqetas 
oroceso que 1 1 c1ón del grupo con indica-
sigue la Com1Stón -Técrnca -Al termino de la ex- cKJnes. 
Nacional de 1 erpos1t1·1J 1 plicac16n organ1Zará 

Derechos 1 j un sociodrama para 

1 

Humanos ante : e1empltftcar. 
la presentación i -qué debo hacer ante una 
de una queja por 1 i v1olac1ón de D H. 
violación a dere- ¡-cómo acud:r a la 
chas humanos ; C N D H 
-Estimarán las 1 i. -r,ué hace la Comición 
recomendaciones 1 ¡'cuando recibe una que¡a y 
elaboradas por la 

1 
cuál es el curso que le da 

Comisión Nac 1 1 ésta 
de Derechos : 1 El capacrtador explicará en 
Humanos asi ¡qué consiste_n las 
como la I recomendaciones y el 
importancia informe 

de_u inlorme 1-Elabora.ción de 1 1 1 1 1 
periódico. -~-~c~on~c_lu~sKl~n~e~s·~~~-'-·~~~~-~~~~-~~~~~-~~~-

20min 

15min. 

TOTAL: 
1 :OOhr. 
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TEMA: ORGANISMOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES QUE BRINDAN 
APOYO A LOS INDIGENAS DENTRO DEL D.F ·-· - . - .. --

SUB TEMAS OBJETIVOS TECNICASY RECURSOS EVALUACION TIEMPO 
ESPECIFICOS ACTIVIDADES DIDÁCTICOS 

-Surgimiento de -Estimarán la -Presentación del OTO MIES NAHUAS 35 min. 

organ~aciones relevancia e lema -La venficactón del 

indigenas en el importancia que El capacitador -Rolaloho -Rotafolio aprendiza¡e se 

DF. lienen las mane¡ará el -Puarrón 1lustral1vo realizará mediante 
diversas surg1m1enlo de las -Láminas la discusión • 
organizaciones organizaciones -Copias refle<Kin 
indigenas denlro indigenas y su del grupo, así como 
del O F 1mportanc1a también las 

-Organismos -El capacitador conclusiones 35 mm. 

gubernamentales -D1ferenc1ar.3n a expondrá las hechas 

yno las diversas al final 

gubernamentales organizaciones organizaciones 
que trabajan con que brindan 
los indígenas en apoyo 
el D.F. de las que al indlgena, 
trabajan en sus identificando 
lugares de ongen cuales se 

encuentran 
traba¡ando con 
indígenas en el 
inlerior de la TOTAL: 
República y 1: 10hrs. 
cuales en el D.F. 
-Se real~ó la 
técnica lluvia de 
ideas y la discu-
ción refle•i6n. 
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- ·~- ~-' ··- --··· '-¡ 

TEMA : DERECHO LABORAL ·-

SUBTElllA OIJETIVOS ITECNICASY RECURSOS EVAl.UACION TIEllPO 
ESPECIAcOS ACTMDADES DIDÁCTICOS 

Dt!tchot -Presentación del OTOMIES NAHUAS ·La venficación 

laborales: tema. -P~aílón -Rola folio del aprend~aje se 

-Concepto de salario -Identificará y -El capacitador -Rotafolio y folletos real~ará a través 

-Jornada de trabajo anal~ará los expondrá los ilustrativo delas 
segun la ley federal derechos conceptos así participaciones 

del trabajo laborales. como los temas del 

-Dias feriados por -Apreciará su COílespondientes grupo por medKl 

la ley importancia para y dará ejemplos delas 

-Vacaciones la defensa de -El capacrtador condusKlnes 
-Prima vacacional éstos. iniciara con una oblemdas. 

-Prima de antigüedad lluvia de ideas 
-Indemnización sobre el tema 
-Concepto de expuesto: ¿Qué 
aguinaldo es el salario?, a 
-Derecho al IMSS partir de este se 
-Protección a la hará hincapié en 

maternidad los conceplos 
-Gastos de esbozados. 
maternidad y sepelKl incitando al 

-Contrato de trabajo grupo a la 
-Causas de anulación reflexión. TOTAL: 
y terminación de ·Al término de la 2hrs. 

trabajo-Demanda exposición se e-
laboral. laborarán con· 

ciusiones ge-
nerales por me· 
dio de la técnica 
Falso-erdadero. 
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TEMA: PROYECCIÓN SOBRE LOS DRECHOS HUMANOS 

. ·· lllllEllA OIJETlVOS 'IECNICASY RECUllSOS EVALUACION TIEMPO 

EIPEc:IFlcoS ACTIVIDADES DIDÁCTICOS 

Conoc1tu1 OTOMIES Se obtendrá 

dtrtchos ·Vldeocaselera y medianle la 
lelevisor participación del 

-Proyección: -Generar el -Presentación de grupo. 15min. 

anfüis los temas 
Ejecución extra y la reflexión de ·Al termino de las 45min. 

judicial las temátK:as proyecciones el 
proyectadas. capacitador 

Ofrenda de iniciará con la 15 min. 

muertos. lluvia de ideas 
para obtener 
condusiones del 
análisis real~ado. 

TOTAL: 
1: t5hrs. 
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TEMA: REPASO GENERAL SOBRE DERECHOS HUMANOS 
SUBTEllA OBJETIVO TECNICAS Y RECURSOS EVALUACION TIEMPO 

ESPECIFICO ACTIVIDADES DIDÁCTICOS 

-lnlroducción a ·Reafirmar los ·El capacitador Oto mies Nahuas ·La venficación del 60min 
derechos conocimienlos relomará de ·RolafolK> ·Láminas aprendizaje se 
humanos. adquiridos manera general -Pizarrón -Rotafol;i real~ara a lravés 
-Derechos durante los temas -Laminas de la lécnica 
humanos de los el desaílOllo del correspondienles. aplicada. 60min. 
indigenas. curso. incrtando al giupo 
-Violación a a la reflexión. 
derechos ·Al lérrnino de la 60min. 
humanos. exposición se 
-Sistema nacional elaborarán 
de prolección no condusiones 
jurisdiccional de generales por TOTAL: 
los derechos medK> de la Jhrs. 
humanos. lécnica 

-Organismos Falso-Verdadero. 
gubemamenlales 
yno 
gubemamenlales. 
-Derecho laboral 
-Proyección sobre 
derechos 
humanos. 
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TEMA: EVALUACION FINAL Y REFLEXIÓN SOBRE LOS TALLERES -

SUBTEllA OBJETIVOS ACTIVIDADES Y RECURSOS EVALUACION TIEMPO 
ESPEcfFICOS TÉCNICAS DIDÁCTICOS 

-Evaluación y -Oetenninar el OTOlllES OTOlllES NAHUAS OTOlllES 
reflexión. grado de -El capacitador aplicara un -Cédula Aplicación -Se realizará 

aprendizaje cuestionario de 10 de de la entre los 
oblenido duranle pregunlas relerenles a los examen Técnica inlegranles del 130hrn. 
el desarrollo del lemas tralados durante el -Lápices falso- grupo a través 
curso, y detectar CUBO. -Gomas verdadero del 
la importancia que -Af lérmino de la aplicación intercambt0 
represenlaron los del inslrumenlo el grupo de exámenes 
lalleres. inlercambiará y calificará 

los cueslionanos. Nahuas 1.00hrn. 
-Af final~ar esta actividad 
se tomaran opinklnes del -Se realizará 
grupo para delermmar los duranle el 
benefickls que obtuvieron desarrollo del 
del curno examen 
N1hu11 verbal. 

-El capacrtador aplicará un 
examen verbal de 10 
preguntas referentes al 
curso. TOTAL: 

-Af ténnino de la actividad 2:30hB. 
se cuestionará al grupo 
para conocer su opinión 
encuanto al curso 
aplicado. 
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4.5 EVALUACIÓN DE LO REALIZADO 

La evaluación do esto progr,ama tuvo como finalidad apreciar el impacto dol curso para 
conocer mejor el trabajo realizado. a fin de doscubnr nuovas perspectivas do acción y 
profundizar en la probleml.1llc.a que nos ocupa 

En dicha evaluación se utll1z.-iron como 1ocn1c.as la obsorvacrón, el cuosllonano y los 
informes. Fuo de tipo nutuovaluo11rva puf.?S se llovó a cabo por las 1mplie<1das d1roctamento 
la e1ecuc1ón del pronrama y se utd1..:o la corrienlo e~.>tructural func•onnllsta 

Su ap/lcó un;i 1Jv<1luac1ón continua y final Continua porque lleno como finalidad obsürvar los 
resultados oblon1dos un cac1a st~s1('Jn con ut ol)Jeto de meJornr cada uno do nllos y final porque 
nos indica s1 los rosu!tados otltt!nirJos fueron pos1t1vos o negativos. adem."3s do que permito 
observar s1 so cumpl10ron Jos ob¡et1vo~ establecidos en el programa. De hecho la evaluación 
continua fue de gran rmportanc1a porquu no:o> ayudó a corregir. a revisar y a analizar el trabajo 
realizado. ya quU en un prmc1p10 con el grupo N.'1huat1 se mantJJaron dom.as1ados textos. los 
cu.alos se tuvieron quo carnbrar por tócnrcas d1dáct1cas do tipo Ilustrativo y dn actuación con la 
finalidad do que los h?n1as expu,~stos fue5on r-omprond1c1os do m.1nerL1 más sencilla puf"!sto 
quo algunos no sabían leer nr P~;cr1bu, a d1furHnc1a del grupo Otoml con quienes se manüJÓ 
mayor cantidad do textos permJt1pndo colcctiv1 ... ·¿tr ideas y ut1h.zar tócn1r .... "Js aud1ov1suatcs 

So pudo obsorvar tólmb1én que /,-¡ forma do 1rnplcn1cnt...11r los talleres en un pnncrp10 fue mu;· 
esquematizada. generando poca Pdr11c1pac16n do los grupos maneJndos. sm ernbilrgo. esta 
s1tuac1ón so pudo corrog1r il t1urnpo, puu!i si! rnod1f1có en algunos aspectos ol progr~ma ( tanto 
de contenido como en tmmpos ). a pet1c16n del mismo grupo. pf.~rmrtiendo de esta forma una 
part1c1pnción abierta y democrtil1c<J con an1bos grupos. generando asl una n1ayor part1c1pac1ón. 
análisis y roncx16n. logrando de est.1 formw l:i transm1s•ón do sus derechos y Ja 1mportancta de 
su cultura por modio do la enser.anza aprendrzaie 

Cabe mencionar que hubo n1ayor part1c1pac1ón por parte de los Otomies quo de los Nahuas, 
s1tuac1ón debida qu1za a 3 faclorc-s importantes. uno fuo ul hecho do que los Otomies en su 
mayorla sablan leer y escrrbtr. a drfcn:?nc1a do los N<Jhuas, otro factor que influyó fue el espacio 
en el que se desarrollaron los dos talleres. puesto que con los Otomíes so 1raba16 en un lugar 
cerrado a d1fcrenc1a do los Nahuas donde el lugar ora poco propicio para desarrollar esta 
act1v1dad. pues al ser un espacio abierto influía ni ruido. el calor. la lluvia. etc. y el último fa.;tor 
pero no menos importante fue que con los Nahuas las muJeres casi no part1c1paron debido 
quizá al papel de sumisión quo tiene ésta dentro do su cultura. aspecto deterrnmante en el 
desenvolvimiento y part1c1pac16n ante los demas. Por fo que se ullltzó una mayor mot1vac16n e 
interés en ellas para quo se des1nh1b1eran. creando as/ un ambiente favorable duranto el 
desarrollo del programa. 

En cuanto a la d1spomb1l1dad do los mud1os fis1cos para 1n1c1ar y llevar a cabo el programa 
fue distinto con los dos grupos. pues como se mencionó antenormentc con el grupo Otomi se 
contó con un espacio cerrado. ampho y con el mobiliario necesario para //ovar a cabo los 
talleres ( sillas. mesas y pizarrón ) . lo que gennró un ambiente prop1c10 para desarrollar Jo.1s 
actividades implementadas durante et curso Con los Nahuas el amb1nnle fue muy diferente 
puesto que los talleres se implementaron en P.I Parque Reforma debido a que ollas son 

156 



migrantes temporales y no cuontan con una ros1donc1a fiJa on la ciudad, por lo quo uuhzan este 
lugar como su punto du encuontro y lugar do rflumón, por lo quo no fuo posible transportamos a 
otro lugar, adom:is du quo no so cont,1ba con los recursos financieros corno para poder 
hacerlo <J1ar1amonff:t ( situación quo nenor.:1ria un gasto extra y domas1ndo fuerte quo afectarla 
la economla dt~I grupo). dando se pudrHra 1raba1ar sin tanto rwdo, fria. calor y lluvia, aspectos 
que s1rv1aron como bnrrnrns on ,~¡ aprovochan11ento do fa ensonanza - aprend1za10. puesto quo 
el constante pnso d~ fa qentu }o' d ruido en oc.::1s1onos d1stra1an al grupo y entorpncian la 
apl1cac1ón de alaun.1s dtntlm1cas do <1ctunc1ón yn que so coh1b1an anto le-is m1rnr1:is do lo<> 
transeúntes. tnc/uso 13 lluv1.1 nos uL11~;0 en dlqun.-is oc.1s10nns a posponer los fiJlloros 

En cuanto al t1on,po ost.1blnc1do para lhJVéH a c<1bo el desnrrollo del programa, ésto resulto 
mayor al que so hab1a rndic.'.ldo, deb1dn a srtuac1ones do fndolc persona/ íX)r p<1rto do los 
grupos mano¡.1dos Adem."Js du no h.-:ib1~rso contnmpludo ni hocho dC? quo no todos S.'.Jblan leer 
ni escribir s11u.:ic1ón que generó un mayor lapso do hHmpo en los talleres. 

En cada taller y des,Jrrol/o dn Jos temas so utrluó una mnlodologia part1c1pat1va • generando 
asi una retroal1montac1ón. ya que por un lado se logró tr<1nsm1t1r la importancia do la cultura 
indigena y sus derechos y pur otro se pudo aprender y conocer más a fondo sobro las 
aspiraciones. 1dt>ologia y comportarrnento tjo los grupos n1anoji1dos. observando de esta forma 
que al grupo Otornf lu gusta mantonür rolac1onos patornal1stas-asrstenc1alistas, de tendoncra 
religiosa y conservadora con un.-i line¡i oficial. dob1do al tntorós do modemizac1ón lo cual es 
impor1ante destacar ya quo ill 1ntograrso, también so está diluyendo. Por lo cual sena 
importante hacer un µlan do traLlilJO dando so rescato la cultura Otomi, donde no se nu~gun nr 
se destruya el bagnio cultur¡-¡I , donde so ostud1u gramática y .-intmól!ca Dtoml y se den los 
elementos nocesanos p.'.lra su do5envolv1rmonto social. En tanlo que al grupo Ntthuatl tamb1ón 
se encuentra dentro dn la linea p<1tnrnalrsta-as1stenc1al1st<J con tendencia religiosa y 
conservadora. Les 1nlerosa conservar y preser..,ar su cultura por lo que seria importante 
implementar un programa dando se les alfabetice sin h<1cor do lado su lengua y su cultura 

En el cierre del programa so utllrzó una auto-evaluación, dando los propios grupos S'l 
evaluaron y so sometreron a d1scus1ón las conclus1ones. La opinión de ambos grupos en 
cuanto al desarrollo dol program.:i fue favor;1ble ya que les s1rv16 como base para conocer sus 
derechos y revalorar su cultura. 

Finalmente podemos conclurr que los resultados smo tuoron al cien por ciento 
satisfactorios. si se logró el obJelivo pnnc1pal del programa. pues se pudieron lransmrtrr los 
derechos y la importancia de fa cultura india. además de quo las act1v1dadcs que so realizaron 
fueron acordes con lo quo se tenia planteado, sin embargo. no podemos dejar de mencionar el 
interés tan grande mostrado por los grupos en conocer sus derechos y part1c1par en la 
aplicación del programa. Pero serla importante y de mayor aprovechamiento que este 
programa se pudiese dar más completo, en /ongua 1ndlgena • reduciendo el lapso de tiempo 
pero con m;:is días de capac1tac16n entre semana y qufl soa corregido y mejorando por algún 
organismo interesado en esta problomat1ca. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a Ja invost1gac1ón realr:<Jda. so dosprcnde lo siguionto 

CAPITULO 1 

• La miseria rural es el aspecto btls1co flUü obliga a los 1ndi9enas n migrar. esta situación es 
parte intcgranfú' dC?t s1stcrna irnperilnte. s1sh.•rna quo solo da paliativos do solución a la 
problomat1ca del campo Do üsta manera a falta do altnrnat1vas en el modio rural los 
campesinos e 1ndlgcnas se vnn obliuados a rn1grar a las ciudades dando cons1doran quo 
existen pos1b1/1dados do empico 

Aún y cuando algunos campesinos ;ridigena!> ¡¡J mi~rar lo9ran conseguir empleo su 
s1tuac1ón en general sigue siendo la n11sma. puPs en l,1 crudnd pasan il formar parte del 
asa lanado oxplotado. adom."'1~. dr- y<1 tt~nt~r !>U condición de oprimido 

• El D.F .. es una de l.:1s c1udadf!S .1 l.1~> c;u•· m:1:-. •>t~ (11n~f'~n los. 1nd1gnn.is por !>U tipo do 
desarrollo contrab:ador. siguiendo er-i rnnnor 9r<Hio Gu;H.1<1la¡ar.l y r.,ontnrrey 

• En la Ciudad do ,,_Un:1co existen 56 grupos úlmcos lo c;ue dcrnuestra una r_¡r.in d1vors1dad 
de estos a d1foronci.-i dol resto Ch.! l<1s c1udac1t•s Sin ernbarqn lo::> Nahuas, Otom11~s. 
"-1azahuas. Zapotccos y Mi•tccos son los rnas rcpresentLJlivo~ t:~,·,ntro del O F 

• Las z.onas inhóspitas e 1nhabrlablcs en las que viven los 1ndigP.nas. la ba¡a product1v1dad y 
la escasez: de tierras con que cuentan. Ja taita de rnterós por parte d~I gobierno en cuanto 
al desarrollo del campo. élSI como la atracción que e1orce Ja ciudad por ser acumuladora 
de fuentes do empleo. servicios educativos y do salud. incluso la 1nfiuenc1a que ejercen 
las políticas establoc1das por el estado que est.ln fucr.:-t de la realidad económica y social 
que viven los indígenas, puosto que sólo ofr~cen programas desarroll1stas que sólo 
pretenden m1t1gar y d1srn1nuir el dcscontnnto social Estos factores son determinantes 
para que el indígena tienda a m1qrar de su lugar de origen hacia ciudades que les 
proporcionen los mlnimos de bienestar Este es el e.aso de los. Otomíes do Amealco 
Ouerétaro y Nahuas do la Hui1stoc.<1 H1dalguense 

CAPITULO 11 
• Los Derechos Humanos como su nombro lo indica son todos aquellos quo tmno cada 

hombro o muJer por el simple hocho de scr1o y formar parte do la sociedad en quo vive sin 
importar d1ferenc1a alguna. 

• Desde el punto de vista Natural estos derechos no nocos1tan estar escntos para quo se 
cumplan, sin embargo, al existir la dommación del mas fuerte sobre el débil y de acuerdo 
con la postura Positivista es necosano nstablúcerlos en loyes y tratados para que so 
hagan valer, surgrondo éstos como un logro y demanda del propio pueblo. logro que 
precisamente naco en Francia donde se obtienen los derechos pollticos y civiles. 
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Posteriormente surgen los derechos colectivos, socialos, económicos y culturales y en la 
actualidad los derechos do los pueblos 1ndk:>s. 

• En nuestro pals el toma do los Dorechos Humanos a estado presente desde la época de 
la conquista con la Junta do Burgas de 1512, la intervención del Papa Pablo 111, Bartolomé 
de las Casas. Cartas V, y en la lndopondonoa con Mtguel Hidalgo y Jasó Ma. Morelos, 
t<>dos ellos lucharon en pro do In dofensa do los 1nd1os. 

• La insorc1ón do ostos deruchos tamb1ón so han hecho presentes on las distintas 
const1tuc1ones quo nos han rea1<Jo deSdo 1812 has1a la constitución que nos nge 
actualmonto .Cabe monc1on;1r que Estados Unidos representa para ol Constituctanalisrno 
la cod1ficac1ón y ng1dez del derecho constitucional h1stónco Pues fuo nortoaménca dando 
se fundió, por doc1r10 étSi. la loaría francesa con la prñct1c..'"t inglesa. 

• Antor1orrnent~ para el estado mox1cano sólo oxistlan mexicanos de una cvttura, ahora a 
través de /oyes y convenios rntornac•ona/es corno los que han ostabloc1do la ONU . OEA y 
la OIT (las cuales reconocen los dorochos de los d1forentos pueblos y culturas que habitan 
en e/ país) México los ha lirmodo y ratificado. por lo quo ha modificado su constitución en 
el art. 4to ul 28 de Enero do 1992. en o/ cual so reconoco a México como una nacl6n 
pluncultural es d':Jetr que nx1str.n tantas cultural como pueblos indlgcnas 

• La reforma al art 27 1nterfiPrc~ con los derechos agranos Quo se establ"cen en el art. 4to .. 
ya quo l1m1ta al derocho do h?rr1tonalldad do los grupos ótmcos (recuperac:K>n y protección 
efectiva do sus tmrras). pues en la actualidad en el art. 27 so estabiecen derechos 
agrarios específicos para preservar la mtegndad do las tierras 1ndlgenas. pero 
desafortunadamente la nueva Ley Agrana no reglnmontó este mandato consfttuc1onal. 
por lo tanto al no ex1st1r osta Loy Roglnmentana estos derechos no so pueden opflcar. 

• En matcna penal se han hecho modrficac1ones al Código Federal de Proced1m1entos 
Penales para ol caso del O r: , donde se eslab/ecen las formas especificas que se deben 
tener para con los mdlgenas 

• En matona educativa la Ley General de Educación establece: que se promoverá mediante 
la ensel'\anza del cspal"lol un 1d1oma comUn para todos los mexicanos, sin menoscabo do 
proteger y promover el desarrollo do las lenguas 1ndfgenas (art. 7 fracoón IV) 

• En la actualidad en el Plan Nac1on<il de Desarrollo ( 1995-2000) se ha 1ncJwdo un apartado 
especial para los indlgenas. 

• Después de todos los conventos tanto a nivel Internacional y Nacional que se han 
establecido se desprenden los siguientes derechos fundamento/es que los rndlgenas 
tienen: a) Por ser personas humanas tiene Derechos Humanos. que están protegidos en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos por lo que protegen la integridad y la 
dignidad de la persona. b) Por ser ciudadanos mexicanos tienen derechos que consagra 
Ja constitución mexicana (libertad do creencias, de expresión, asociación, igualdad entre 
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el nombro y la mujor. otc ). c) Por sor puoblos indios so ttenon dcrochos culturales. 
históncos y territoriales 

• AJ aceptar México los convon1os sobro DoHtchos Hum.-inos sorgo como culm1nac1ón do 
estos la CNDH creada ni G do Julio do 1990 corno pnmor organismo conslltuc1onnl 
comprometido y orientado a la dofonsa do los mismos, posl<!normento surgo la CDHDF 
creada el 30 do Sepllt~mbre do 1U!J3 Sin nmbar!"}o y a po~ar r1<! que la Comisión do/ O F 
tiono la defon5..-1 dt? /05 Derechos Hurn.inos ~spP.r.iflcamonto de los habitantes rlel D F • no 
ha tomndo en cuenta la vx1stenc1.a do los 1nd191~nas dentro d(! la Cd de r~1é.ioco, 

cons1der.;lndolos. como cuuJqu1er otro c1ud01c1ano sin tomar t!n cuenta quo t._•llo~ tienen 
derechos nspeclf1cos y son d1forcntus al re~to d•~ la potJl;ir.rón 

• Asimismo h.:in surq1do 3 7 orqani~.n10~; no gubern.-Jrnuntalo5 dentro del D F . quf~ so 
dedican a la defonsa df! lo~ Dorocho~ Hurn;1nos de los 1nd1lJF.)nas Sin embargo. la 
mayorla trabajan al rntnnor do lc1 Rc-puhl1c;:_¡ cnn e!lus, lernendo en ni O F. ~us oficinas 
pnnc1paros. 

• Tan solo Y,¡_i;.:"K1n y CONCUCJ\ son lo~; cfr¡~, orr~;1n1sr:io~; t¡"lJP trab.:..i¡.in con Otom1es y 
Nahuas mrgrantes en l.1 Crudac1 de Múx1co 

CAPITULO 111 

• La vida del hornbru solo puedo sür nxplrc.;:id;i a traves do sus necesidades. v1v1r es 
exponmontar una serie do nü-cos1dades qun debPn sal1~.;facor5ú. pues iamás un ser 
humano se vera exento do sufrir una necosrdad y nun~• podr.'.'i ex1sl1r plenamente sino las 
satisface. La luchn por la superv1venc1a t~s la lucha por satisfacer nuostras necesidades 
Es por ello que los indígenas t1ondnn a buscar n1n¡oros opciones de vida quo les permita 
satisfacer sus nuces1dades puesto que en sus lugares d•! ongon ;'i1 no pueden sobrevr11ir 

• Las necesidades aparocon con10 el rnouvo de ex1stcnc1a del hon1bro entre ras cuales 
están: ahrnento, Y1v1cnda. vestido. salud. educación, protocc1ón. sogundad, de~"°'º do 
expresión, prest•gro, status. acept.c::.1ón. aprobación. amor, lrato digno y respetuoso. 
cultura, ref191ón, usos y costurnbrns entre otras 

• Estas necesidades que el hombre tiene con el tu:~mpo se han est.::1bfec1do como derechos 
en documentos como la constitución T¿-¡l es ul caso dc~I derucho a la salud, educación. 
vivienda. cultura, lengun. usos y costumbros. P.s!ablc>c1dos en el art 4to const1tuc1onal 

• En Jos art. 7 y 8 se est:1blocn como dorecho la libertad 1dnol6g1ca y po11!1ca 

• En el art. 24 se gar<.lnt1za la libertad do crennc1as ~I cual establece. ~Todo hombre es libro 
para proresar la creencia r<!l1g1os:.i qun n1as In agrado s1umpre que no constituya un 
delito o falta penados por la ley-

• Como ya s~ mencionó ant1~norrncntc los rndigenas migran hacia el O F , así como a otras 
ciudades con el obJotivo de satrsfacer sus neces1dad•~s. Sm embnrgo al llegar a la ciudad 
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estos sat1sfacloros que han v.-.mdo buscando no son fbc1lns do obtonor puesto quo la 
soc1odad obst~1cul1..".n la ot1h~nc1on de alnunas nücns1dados como el amor, prost1g10. ~tatus, 
.acopt:::ic10n. aprot).:JC1l'ln, t•tc. qlH~ ;11 nl1~n10 t1Pmpo !;.On par1u do sus dorochos humanos los 
cualos les son v1ol~1do<i. YLI quo la socu~dad estableco un ordonarn1cnto soc1ill 1n1usto de 
discnm1nac10n carfFtdo dt1 r.ic1~n10, ol(plutac1ón. oxtor!;1ón. Oespo¡o, abuso por parto do la 
nutondóld. desarnparo JUritJ1.-o y f;¡!l,-1 do ól~il~-.tllnC1,·1 lf"'C)óll t~fl ln<i JUICIOS 

• Por lo t<:inlo es dr> c-;r~1n 1mporl;u1c1a c-;ut~ la !.nr11•l1.i!t r1·f,p•~l·i ta d1qn1rlar1 y lof> derechos do 
los 1ndiuen.:1s que ¡¡,_.'.J:Jn ;1 J.1 C1ud.i:J de r.~t::.-.rco en t:u~c..i de 1n1!¡CHOf> opciones do vida ya 
que estos no solo van a tJt~nerar nrnblí~m.-if> c1n trpn social ~•1no quo t<inltw':n cnntnbuycn al 
d1;;1s<irro!!o ccon61rnco y soc1dl de ltl c1uc1ad 

CAPITULO IV 

• El L1ccnc1.-ido en Trab:i¡o Suc1:il ¿1! involucr~irse d1r1!ct.-1montc con los grupos sociales 
puedo n lrilvús del procc~.o da P.nser\.1n.·a-.3pí•!liÓL?ilJú contribuir a que so genero respeto 
por los valores que fundan1ent;1n Id c..onv1vt:nc1;1 social con10 :,,on 1.:-i ¡ust1c1.-:i. la libertad, la 
verdad y I¿-¡ 1gua!d<1d í"ntro lo:; hornbr11•;. por lo tanto con P~lo se pu0úe obtener una 
d1smrnuc1ón de 1n1u5t1c1as ge>nPr.:1d,15 por el r.:.ic1!>n10 <'I cual ~•e ba~ • .:i 1.:n 1.1 tuoria de la 
desigualdad que se d:i entrr~ t~I n1as tuerto y 1~1 m.:i~; d1~b1I. ya qu•~ 1.1 en·-;..oñan.!a PS un 
instrumento 1nvalu.::1bte de p.rotecc:-':in pn~vont1v.:-i para f"'I ser tlun1ano 

• La aplicación de fas 80 rntrev1~t.,:-. rn:J!1.•.:-1d;is a lo5 1 G c11~f!rnnlr>5 9rupos ·~·tn1cos dio como 
resultado 3 aspeclo5 1n1portantcs íJflnl•:ro. PI i1e~~conoc1m1unlo qut! eitos tien{~n sobre sus 
derechos, pero tnmtJ1ón el grLJn 1nt<>T1·~• quo t11•nf~n por conocerlos. segundo; el poco 
interés que proscntzin las autondade~ p:ir.-1 cantnbu1r a l:t solución do la problomilllca 
indígena, pues ellos clnbcrian ~.er los mil5 1ntc>fPsado~ Y.3 que son los primeros 
responsables de proteger a los 1nc!1v1duos en ~u!> c!eu~c..hus 1n.-:ll1enablcs, sin cmbnrgo, son 
los primeros en v1olarlos y tercero, el marc.,do riJcha.:o y humillación por p:1rto de la 
sociedad civil hacia loo:; indígenas Aspcctc'.:; qu'! v1n1eron a comprob;;:ir la h1pólcs1s 
planteada en la inve~.!ID<Jc1ón realizada 

• Es~~ Progr.sm¿-¡ con:nbuyó a gur.1~rdr un conocirri•:nto o reaf1rrnar en algunos c.:i~.os el 
tema de los derechos hum.-inos e 1nd1os. <:JSi como a la rcva1ori;."..:::ición de su cultura 

• Se observa asi 1.:1 gran 1mport;inc1.:i de mantener un.3 cul!ur<:i de respeto hacia los 
1ndigenas urbanos. srn d1scnrnrn.:ir1os n1 sornctcrlos y contribuir a quo sn integren al medio 
ambiente en el cual se encuentran ya que ellos son parte de nuestra herencia cul!ural. 
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SUGERENCIAS 

CAP. I 

• La situación do los grupos mdlgenas m1grantos debo sor \lista corno un probloma muy 
concreto. puosto que t1onon carnctorlst1cns soc1alos,ocon6m1cas. oducativns y culturales 
que los d1foronc1an do los demás y quo los hacen merecedores do una atención 
especifica. 

• El gobierno du la ciudad do México dobe cons1dorar dentro do su población a los 
indigonas como lillt~S y con10 p~trte integranto en el desarrollo dol pais 

• Se deben crear programas du atención a los 1ndigonas m1grantes al O F. y vincular1os con 
los programas quo so desarrollen al interior do! pais. buscando que ostos sean dmgidos 
pnnc1palmento y de manera inmediata n las comunidades quo mayor m1grnc16n presenten. 
sin demémto do ,aquellas cuyoo;. indices do m1grac1ón aun son ba1os 

• En la cro.lc1on do estos pro~1rama5 deben part1c1p<tr las 1nst1tuc1ones d1rt~ctamonte 

relacionadas 1ntor<ictuandn do form., integral con diversas 1nst1tuc1onos que cubran 
objetivos do corto plazo en a?:.pectos críticos tales como s;1lud. educación bilrngüo, 
fortalecnn1ento do s.u 1d•~nt1d;::Hj 1ndlgena y revalonzac16n do su cultura Por medio do 
programas enfocados a derPchos humanos o 1ndros. los cuales deben implementarse 
desdo el nivel b..ls1co escolar, ya que esta mstrtuc16n es fundamental para la formación del 
carttctor. incluso es aquí donde so forman los "'ªloros y pnnc1p1os que conforman la 
ideologia que poslenormcnto c.:..sdJ md1111duo poscer.1 Por lo tanto sí desde pcquonos se 
nos inculca el respoto a lo!i dern.:Js sin importar la ra.;:;:1 o el color o cualquior parámetro 
que nos haga diferuntcs entro si. podremos el1m1nar ol racismo y d1scnm1nac1ón. 
croándose asl conc1unc1a entre los 1nd1v1duos con respecto a la cultura 1ndlgcna y el 
respeto hacia sus derechos Desde luego. los programas do esta né.Jturaloza no sertin 
capaces de resolver o croar cond1c1ones para hacer frente a la magnitud del problema. 
pues sólo el cambio total do la estructura social del pals darla la solución al mismo 

• Se deben apoyar a las organ1z-ac1ones 1nd1gon¡J5 puesto que. ollas realizan acciones en 
fa\lor de sus comunidades de origen a través do sus ingresos, siendo este un factor 
importante parél proyectar nuevos recursos <11 campo Por lo que so IP.s debe hnnd.,r 
apoyo y roconoc1m1ento. estimulando su labor de gost1on on favor de sus comunidades 
ante las instancias federales, est.:ltales o municipales 

• Auspiciar la part1c1pac1ón de la población 1ndlgona organizada. en la elaboración de los 
proyectos ding1dos a los grupos m1grantes al D1stnto Fedornl. 

• Serla conveniente integrar un padrón de localtzac1ón do grupos indlgonas por etnia en el 
D.F. mediante un proceso permanente de actualización y seguimiento. 

• Se deben estudiar más a fondo los aspectos postti\IOS y negativos que genera la 
migración indlgona al D F .• para quo conjuntamente con las organizaciones indlgenas y 
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no indlgenas SP. puod.t1n plantear altornat1vas do solución y de igual rnanora conocer y 
rospotar sus derochos con10 porsonas 

CAP.U 

• Es do gran 1mportanc1a que l:t CDt-lOF corno organismo 1ns1Ttuc1onal croo un área 
ospoclfica de 41tnnc16n n lo~ 1nd1gunas que hnb1tan en ol o_F. y quo no los considero ~ual 
quo al ros.to do In población. puo,sto qu•-.! fll tener una condK:1ón d1feronto a ella se les debe 
dar una atonc1on ospec1nl 

• So dobon defendf~r las l1b1~rtado!> tundamcntalus y ol re~peto a los dorochos humanos 
tanto 1nd1v1duales como co!Pct1vos parn asegurar la pa¿ en r-1 mundo 

• Se debo ox1g1r anto los Orgarnsn1os Nac1onalos e lntemac1onales, Gubemamontalos y no 
Gubemamentales la autent1Cil presenc1il, reprl~sentac1ón y dr.c1s1ón de los pueblos 1nd1os 
en todos aquellos asuntos quo d1rt!ctarnento los atanen 

• Un primor paso ser;) 1.1 r,lat>or.ic1ón di:~ la Ley Re~]l<lrnf~ntar1a di:~l art 4to Constitucional. la 
cual doborñ recoger las propunstas y demandas de las poblactones indigenas y entre 
ellas Jas do los mtgrantcs, tanto los quo van al campo, corno los que se d1ngon a las 
ciudades E5ta a su voz doberá provocar modrf1cac1ones on los Códtgos de Proced1m1ontos 
Penales y otros. con10 :,-'.:t est.·1 ~ucod1ondo en ol C."lso del D F 

• Pero L..-irnb1ún las rnod1ficac1onos deben alc.--inz.'.lr las loyes que ngf!n el funcionamiento de 
las Cámaras de Drputados y Senadores. asi como el dn k:>s parbdos y org•n1zaoonos 
pollt1cas. para quu se de una mayor aceptación du las poblaciones 1ndigonas, como 
representantes de si m1sn1os n nivel nacional y sean por tanto los gestores de su propio 
desarrollo. Debiendo sur reconocidas su~; formas de organtzac1ón y gestión ante 
1nstanc1as loe.alas, estatalr:'s y nac1onate~. df~ acuerdo a sus propias normas y formas 
trad1c1onales 

• En las mod1fic.ac1oncn; que se h<Jgan a las leyes nac1onalos y estatales. es necesano que 
so recOJan los intoreses dt.1 los indígenas m1grantes a las ciudades 

• El rcconoc1m1onto de los derechos humanos y culturales debe extenderse también hacia 
las leyes que ngon el crec1m1ento do las ciudades y la dt!finiciOn do usos del suelo. puesto 
que habrá quo tormmar con los d0cretos oxpropiatonos arbrtrarios y que atontan contra la 
integndad do los ejidos y comunidades aledan.as a las c1udades.Tamb1én so tendrá que 
terminar con los procedimientos y func1onanos que fac111ten e rnciuso permitan 
abmrtamente las 1nvas1onos y la coniprn ilegal do horras do los pueblos tradicionales.Cabe 
mencionar que el derecho tornlonal que tmnon los 1ndlgonas no es aplicable para los 
migrantes en léJ ciudad, pues óste se refiero a las tierras que a ellos desde siempre les 
han portenec1do Sin embargo. a los mdigenas ong1nanos del D F., os a quienes se les 
debo de reconocer c~sto dorecho 
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CAP.111 

• Todos los seres humanos tonemos una serie do necesidades las cuales deben ser 
satisfechas.Estas necesidades requieren do la inlervención de terceras personas para 
llevarse a cabo puesto que vivimos en una sociedad de lntorrelactones. donde todos 
necesita1TIOs do todos. Los 1ndigenas migrantes on la ciudad necesitan satisfacer sus 
necesidades que al mismo tiempo se convierten en derechos y que pueden ser 
satisfechos con la intervención positiva del resto do la soc1odad 

• Por fo tanto la población no indigena debe respetar la dignidad de los migrantes indlgenas 
tratando de erradicar ol racismo y tc>da claso de v1olac16n a sus derechos humanos. 
demostrándolos respeto. solldandad y ayuda mutua. 

• De igual manera las autoridades civiles y policiacas debon respetar a los comerciantes 
indlgenas que vondon sus productos on la vla públlC.'."J 

• Serla convenicnlo la creación do una Procuradurla Fodoral do defensa al rndlgena con 
Jurisdicción en el D.F. y dem,"1s estados. 

• Proporcionar asesoria especifica a las personas mdigonas quo sufren de VJOlaciones a 
sus derechos. 

• Promover la implomontac1ón do módulos do onontac1ón e información soctal y jurfdica que 
contnbuya a preservar sus derechos y d1fund1r las obllgac1onos que corno ciudadanos les 
son inherentes. 

• Promover la integración social de los mdigenas con el resto de la población. a fin de 
desarrollar un esquema de participación comunitana. 

• Convocar a las organizaciones sociales y vecinales a participar en el desarn:>llo de un 
proyecto urbano-indlgena, con el que se buscarla la 1ntegrac16n social de Jos grupos 
indlgenas. 

• Que se lleven a cabo programas de capacdac16n sobre derechos humanos e indios. 
dirigidos a las autondades como al rosto de la población civil. 

• Implementar la formación do promotores índlgenas en derechos humanos para actuar en 
fa ciudad y en sus lugares de ongen. 

CAP. IV 

• Que estos programas se lleven a cabo tanto en el sector educativo ( básico, medio. 
medio-superior y superior). en las dtversas insUtuciones gubemamontales, no 
gubernamentales y empresas particulares. asl como en las propias comunKjades. 
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• Que estoa cunoa ..., llevados a cabo y aplicado• por los Lic. en Tr.bajo Social y demás 
profeaionale• del .... de 1 .. Ciencia• Sociales. 

• Que el *- de loa ct.recho• h~• aea introducid-. como una asignatura integr_..t• en 
el plan de eatudioa de r. E9CUela NaciC>l'lml ele Tr~ Social ( ~ del dipk:Jim.9do q&..

- imp91• ), ya que .. ta .,._ ea un. problem41tica aocial qua eatali dentro del estudio del 
cmnpo de acción ca. ..a.. profesión. 

• Que la CNDH aiga tOO'\llf'ldO en cuenta al Traba¡9ctor Social. como p.-te integrwite de esta 
*-· pueato que loa dereehos humano• ae ~tran dentro de au étnbito de acción. 

• Que el Progrwn.a aobre derecho• humano• que a.e aplicó con Otomf .. y Nahuas ae 
revi-. .. conijll y - 11Phque de forma mas completa por algl.rt.m organización o 
Institución interesada en ••ta problern*ica y sobre lodo qua aea aplic.do en su propia 
lengua. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES ORIENTADOS A LA DEFENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LOS INDIGENAS DE MÉXICO. 

DISTRITO FEDERAL 
Academia Mexicana do Derechos Humanos. A.C. (AMDH). 
Amnistla Internacional. Socción Mexicana. A.C. 
Autonomla. Descentrallsmo y Gestión (Grupo Anadeges. A.C.). 
Asesorla de Defensoda Jurldica a Grupos ~tnicos Marginados (ASDEJUR). 
Asociación Mexicana para las Naciones Unidas. A.C. (AMNU). 
Asociación Nacional do Abogados Democráticos, A.C. (AMNU). 
Brigada Univers1tana de Servicios Comumtanos para la Autogesllón, A.C. (BUSCA). 
Bufete .Jurldico Tierra y Libertad, A.C. 
Centro de Coordinación de Proyectos Ecuménicos (CECOPE). 
Centro de Derechos Humanos ~Fray Francisco de Vitona·. A.C. {CDHFV). 
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustln Pro. A.C. 
Centro de Derechos Humanos Yax-Kin, A.C. 
Centro de Investigación Social-Aplicada y Atención Psicológica, A.C. (CISAAPAC). 
Centro Nacional de Ayuda a las M1s1ones lndfgenas (CENAMI). 
Centro Nacional do Comunicación Social, A.C. (CENCOS). 
Colectivo de Educación e Información en Salud, A.C. (CEIS) 
Comisión de Derechos Humanos del PRO (CDH-PRH). 
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. 
Comisión Nacional Evangélica do los Derechos Humanos. 
Comité de Derechos Humanos "Pueblo Nuevo·, A.C. 
Comité de Solidandad con Grupos ~tnicos Marginados, A.C. (CSGEM). 
Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas. 
Consejo lnterrollgioso do México. 
Consejo Nacional de la Cultura Náhuatl, A.C. (CONCUCA). 
Cooperativa Artesanal Flor de Mazahua 
Coordinación Nacional do Pueblos Indios (CNPl). 
Oefensorla de Grupos t:tnicos Bartolomé de Las Casas. A.C. (DGEBC). 
Departamento de Solidaridad y Dofensa de los Derechos Humanos de la Arquidiócesis de la 
Ciudad de México. 
Enlace Rural Regional, A.C. 
Frente Mexicano Pro Derechos Humanos. 
Grupo Mexikhatl, A.C. (GME). 
In Motloc In Monahuac (IMIM). 
La Flor de Amatlán do S.S. de R.I. 
Pacto de Grupos Ecologistas. 
Red para la Defensa de los Derechos Humanos "José Antonio Simón Zamora· (REOH). 
Servicio Jesuita a Refugiados: México. 
Unión Fraternal Yalinense, A.C. (UFYAC). 
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ANEXO 2 

C DULA DE ENTREVISTA APLICADA A 16 GRUPOS IND GENAS MIGRANTES EN LA 
CIUDAD DE MEXICO 

1) ¿ Qué lengua indigena habla ? 

2) ¿ Cuantos anos tiene ? 
a) 1Ba25 __ b) 26a33 __ e) 34a40 __ 

3) ¿ Cuanto tiempo tiene de v1v1r en el O F. ? 
Temporal __ meses __ Permanente __ anos 

4) ¿ Sabe Quó son los derechos humanos? 
S1 No 

5) ¿ Alguna vez ha sido maltratado por algún servidor público o autondad? 
Si No 

6) ¿ Se le ha negado algUn tipo de serv1cm, en alguna dependenoa de gobierno cuando asf 
lo ha sohcitado ? 
s; __ No __ 
En dónde y por quien- Sector Salud __ Sector Educalivo __ Pol1clas __ 
Dependencias de Gobierno __ 

7) ¿ En caso de que no se lo quiera bnndar un serv1c10 o que fuera maltratado por alguna 
autoridad o servidor pUbhco sabrla ante ~u1en acudir ? 

Si No A donde 

6) ¿ Si se le han violado sus derechos corno persona. ha planteado la queja ante la 
e.o H.D.F. ? Si No 
Porque: - Perdida de tiempo-==- - No hay solucson adecuada __ - Otro 

9) ¿ Tuvo solución su quo1a? Si No 
¿Qué fue lo que paso? 
- No se comprobó que hubo soluo6n por falta de pruebas __ 
- Por represahas __ 

10) ¿Usted sabe cuáles son sus derechos indios? 
Si No 

11) ¿ Le gustarla conocerlos ? 
Si No 

12) ¿ Le gustarla tomar un curso sobre sus derechos humanos para que los conozca y de esta 
manera los haga valer ? 
Si No 
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A.C.: ._, 
ARIC: 
C.D.H.D.F.: 
C.•.D.H.: 
e.o.e.: 
CNOC: 
CNC: 
CNI: 
CNPI: 
CNPI: 
CONCUCA: 
COREPI: 
Chie.: 
D.C.S.: 
D.D.F:: 
D.F.: 
D.G.R.: 
DIF: 
DUDH: 
ECOSOC: 
ENAH: 
ENTS: 
EZLN: 
FrPI: 
Gro.: 
Hgo.: 
Hrs.: 
IMSS: 
INEGI: 
INI: 
ISSSTE: 
LC.D.H.D.F.: 
... x.; 
llin.: 
Oax.: 
OEA: 
OIT: 
ONG'S: 
ONU: 
P.C.: 
P.G.R: 
P.R.D.: 
PACMYC: 

GLOSARIO 

A.soclaciOn Civil 
A.soclaciOn Mexicana de Protesjonistas e Intelectuales lndlgenas 
A&<>ciaciOn Regional lndlgena Campesina 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
Comisión Nae1onal de Derechos Humanos 
Centro de Observación y Clastflcación 
Confederación Nacional de Organtzack>nes Cafetaleras 
Confederación Nacional Campesina 
Confederación Nacional India 
Coordinadora Nacional de Pueblos Indios 
Consejo Nacional de Pueblos Indios 
Consejo Nacional de la Cultura N.éhuatl, Asociación Civil 
Congreso Restaurador de los Pueblos lndtos 
Chiapas 
Delitos Contra la Salud 
Departamento del Distnto Federal 
Oistnto Federal 
Dirección General de Reclusorios 
Desarrollo Integral de Ja Familia 
Declaración Universal do Derechos Humanos 
Consejo Económico Social 
Escuela Nacional de Antropologla e Historia 
Escuela Nacional de Trabajo Social 
Ejercito Zapatista de Liberación Nacional 
Frente Independiente de Pueblos Indios 
Guerrero 
Hidalgo 
Horas 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
Instituto Nacional de Estadistica Geografla e Informática 
Instituto Nacional Indigenista 
Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
México 
Minutos 
Oaxaca 
Organización de Estados Americanos 
Organización Internacional del Trabajo 
Organizaciones No Gubernamentales 
Organización de Naciones Unidas 
Procesado Común 
Procuradurla General de la RepUblica 
Partido de la revolución Democrática 
Programa de Apoyo a Culturas Municipales y Comunitarias 

171 



PEMEX: 
PRJ: 
PRO-SOL: 
Pue.: 
R.P.F.O.: 
R.P.V.N.: 
R.P.V.S.: 
s.c.: 
S.F.: 
S.LP.; 
SAM: 
SEP: 
SSA: 
SSS: 
Stao.: 
Slo.: 
T.V.: 
UDST; 
UNAM: 
UNESCO: 

UNDRCA: 
UPN: 
V•r.: 

Petróleos Mexicanos 
Partido RevoluciOnario Institucional 
Programa Nacional de Solidaridad 
Puebla 
Reclusorio Preventivo Femenil Orienle 
Reclusorio Preventivo Varonil Norte 
Reclusorio Proventivo Varonil Sur 
Sentenciado Común 
Sentenciado Federal 
San Luis Potosi 
Sistema Alimentario Mexicano 
Secretaria de Educación Pública 
Sistema do Salubridad y Asistencia 
Sociedad de Solidaridad Social 
Santa 
Santo 
Televisión 
Unidad de Supervisión a Tralamienlos de Ja D.G.R. 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Organización de las Naciones Unidas para Ja Educación , Ja Ciencia y la 
Cultura 
Unión Nacional de Organizaciones Campesinas 
Universidad Pedagógica Nacional 
Veracruz 
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