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IV 

INTRODUCCIÓN 

México entra al siglo XX con un régimen de dictaduras a cuestas, el Presidente 

Porfirio Dlaz · se _habla reelegido en varias ocasiones. La situación social, jurídica y 

económica era de lamentarse. 

La hacienda .se habla convertido en una "unidad económica" basada en la gran 
. ·· .. ; ··.,· 

acu.mulició~de ti~ifas y de f~~rza de trabajo inagotable, las familias campesinas estaban 

Hgad~s a l~s ~-~ic~d_a~ de raya" como a la dependencia del jornal raquitico proveido por los 

hacendados: 

Por sJ ~aAe 1~\líisc obrera, con poca convergencia de trabajadores, a comparación 

. ·.de la ¿:mpe~i~~/it::~~[Íahi ~ermada en cuanto a las condiciones de trabajo y a una 
. . .:: .. -._ -_ ·:; '.· .,·--. -__ ;,-.;"'' ~~jr>~·:fJ.~~~~·f.;· ::: ;::- -·_ . , 
represión sucesi".a por parte _del gobierno ilegitimo. 

~ . i _.-:·~ .. ~::;:·~ ')\.ttt~>~-> 
Las:·.·~o~di~Íón'cs' ~~¡¡"¡¿~·;¡~poder'' a comienzos de siglo, hicieron que en México se 

. · .. ·,~:.' />_>·-,-~~;\-.~·-~:i\\. 

ievariill~~. ~1 pueblo eri"iir;n~s. ~cclamando que se estableeiera un nuevo orden jurídico y 
• • ,• • - o ' • •' -·. •• ,. : -~-, O;. ' '-~ _.,. ~ '·' - (• 

·s~cial~ Loi ~b/:~o~·;·~a~pesinos como integrantes de una colectividad se encontraban en 

~¡ últi~? (l~l_d~ñ~:~~;I~ eseal~'social, a lo cual, tenían razón en reclamar una regulación 

difere,nte ala ~~~ÍÚ~brada. 

Los ·liberales decimonónicos presidieron el origen del reconocimiento de los 
; - ~ : ' ;' . . . 

derechos fu'ndamentales del Hombre, consagrados en la Declaración Francesa de 1789. 

Pero la situación cambió a comienzos del siglo XX cuando grandes cantidades de personas 

for~iaban amplios sectores depauperízados. 



' . . . . . 

El Constituyente de 1916-1917 reunido en Querétaro, se dio cüen~á· de la sltu~ción . 
:- '; .. " ··.-<·-.. . ' . ,.-\ ··:··:·.... . .··' ·.·. ·.-

verdadera del pals; en 'doncle. no bastaba coni;agrar los derechos individualés. ·La gran 
- . -~-·-)··· -. : :: :, .. _:~ - : .. - - ' - .. . .. ' ' .,__ - .- - '. 

diséusióit se Céótró, 'en Íos artículos 3°, que hablaba de la educación;· la gratuidad y la . 

• 

0 

lái~idad; el 27, s~~re las autoridades ~mpetentes para reali~r éxpropiaciones y, támbién, 

el 123 que s~creaiiá posieÍior~ente. 

:: Los'.caÜibios sin .trascendencia planteadÓs primeramente en el proyecto de.Carranza· 

no s~tisflcÍ~r~~ 11; ;¡~5' Í~~;;¡~áorii y, 6pta;o~ p6r ¿re~r. los li~ea~ie~tos de I~ primera 
• ' • ~.~ ~ . - • ., -, ,\·, ; .. '--.. - ¡, - •. · . .• ' '"· 

• con~tituéiÓ~ de ~~e!~al ~~ el'~'úndÓ.··Reconooi~ndouna ed~caciónlai~ay gratuita; el·, . . , , , , 

~~~~~~~~~~~~~tJ~t~·¡;:y .0 
limitación a lajornada~~ i~~~;~,;l:~:

1

r~i~~¿~~i~ ~cl;i~~~~;¿e1::~;iI;:~e ~lspos\Ciones ·. · / .. i•'.,, 

de higiene y de nrirmas protectoras para las mujere~ y niños ... 

La Constitución de 1917 innovó, pues no tuvo ningún modelo al cual siguiera o 

'copiara; las necesidades de la situación vivida en ése entonces permitieron el avance. 

La concepción de derechos sociales, seria para entonces, la proyección de una misma 

cosa: los derechos fundamentales de la persona humana, con un idéntico. punto de partida e 

igual destino: el Hombre mismo. 1 

Para la doctrina liberal del siglo XIX el Estado estaba obligado a respetar los 

· derechos fundamentales del hombre, traducidos en un "no hacer", por otro lado en la 

'.CAMPILLO SÁINZ, José, Derechos Fundamentales de ta Persona Humana. Demhos Sociales, CNDll. 
México, t995, p. t4. 



VI . ' . . . . . . 

doctrina de l.os d~rech~s sociales ~IEstadopasa'a cÓnv~rt,irse ~nunact~r, que crea las 

bases que ¡~ permltfrán al hombre ~u~piir sii destino; en el már~ de la justicia social. 

El bien comú~-:·ude~~co~~~rLc'co~~ ~(~onju~~o de condicio'nes que la sociedad 

debe ofrécer af homti~~ pai;¡ ~t"iii~j~r ~Jmptfml~~t; ~e s~s fines'. La sociedad es para el 

• hombre. u~1:i~1~1~~~~{~;i~~~i~!}·g~{i~~~~·~·:S.~;¡¿füce~ las necesidades que el individuo 

'humano' n~ ~~d~a' n,cnár por ,si • mismo } ofrece las posibilidades de llegar a un 
··.,, __ :::><-.::'/·: ·::.'.'',". "·:>-·.·':'». :, ~. .. . . :·- . 2 

entendimi~nto con los demás, como sus problemas y los sentimientos de cooperación. 

La sociedad esta estructurada de tal forma que muchos estratos sociales no logran 

a·lcanzar las prerrogativas que garantizan los derechos individuales, por encontrase en una 

desventaja social, económica y politica. Por lo cual el Estado como ente de representación 

colectiva se encarga de regular las posiciones asimétricas dadas en su seno, para crear en 

conjunto los ideales de una convivencia justa y equilibrada. 

Por lo tanto los derechos sociales se encuentran como un conjunto de exigencias que 

el hombre puede hacer valer frente a la colectividad para que ésta le proporcione los 

medios necesarios para conducir una existencia digna de su calidad de hombre.' 

:':<··::'.> 
Vai.iéndosc de la referencia guardada entre el hombre como entidad social y el 

, e· Est~clo; 'cs;c último en algunos casos, deberá propiciar los elementos indispensables 

sürgicndci servicios como educación, asistencia, reconocimiento y apoyo; por otra parte 

también 'deberá de crear las condiciones propicias para llegar a la justicia social traducida 

en una existencia digna y decorosa. Finalmente los derechos sociales se hallarán en el 

' lbidcm, p. 31. 
' lbidcm, p. 47. 
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campo donde se afirma la actividad social del hombre, reconociendo los derechos de los 

grupos que fueron desconocidos por los regímenes individualistas como los pueblos 

indígenas. 

. ·Los .pueblos indlgenas encuentra.o espacio en la referencia histórica de los derechos 

·sociales, pero actualmente en e.1.margen. íncluyenté de los Derechos Humanos, encuentran 

cÍibída en laconstruccíón de h>s ... de;cchos de nu~v~ •generación";" ~orno entidades 

· ·.·· org~ní2'Jllivas qJe ante~edi~rC>~ a l~s. órgani~ación~~ po!Íti~-juridicas de los coloni2'Jldores 

europeos.' 

La desigualdad, la marginalidad Y la 'exclusló:n: 'del marco general constitucional 

crearon las "condiciones reales" para que ·,.:.10.s .. · pu.eblos indígenas exigieran una 

normatívidad y reconocimiento propio,· nuev~,;,gnte'. la·. ;calidad supera a la tcoria, no .-.-- , ,, ' .. 

existían muchas posiciones técnic;as jurldic:as· ~x~res~mente referidas al tema, para 

agruparlas en un apartado de,derech~0s;p~iÜ:~{;i~Jo~i~ientoanivel internacional como 

el Convenio 169de:l~:~~~ab:~~it~h~~Bajl~ii1;1JI;fabajoreconoció la personalidad 

juridíca de ellos, los défiititi"eomo:;;·i11dlgellii.v'porel hecho de descender de fH1hlacio11es 
,~ ,.$.V ''12~:·;: 1:_:;';" .)'·'· '..··::;· ;'. •• • .-. ' 

c111~ lra~it~h~'.'Ojj,~jg[;;1J.~:,;{~.;~!i;:; aJ la·.· c01Íq11ista o la c11/1111izació11 o del 

establecimie/lfo· de. lasfro11terao·;estatales y que, c11alq11iera que sea 011 sit11ació11 j1tridict1 

ci111.~erva11 1~:; ;;iL,;~1i~~ ~1stiÚÍcio11e.1· sociales, ecmrtimicas, c11lt11rales y 1mliticas o 

Por lo ·tanto los pueblos indígenas son entidades sociales jurídicamente reconocidas 

en los convenios ínlemacíonales y en las leyes internas de cada estado y, gozan de 

' Articulo 1° inciso b del Convenio 169 de lo OlT. Sobre poblocioncs indlgcn:is y tribales. En PNM, INI. 
Dlspo1icioncs Lcgale1 en Materia lndl1tcn1 (Compilación), México, 2000. p. l. 



como los de idcntid~d, ~~hura~ autonomla. · . 

·- ... ,:-:: ''-' ··, 

.· .·· ~.arti~:nd~; dP!;,;af~f r)~~::~~i;~~~l;~t.º:';é,st~ .• fü~ªJ~/.biS,~;1b~:·b~~~~1t • 
s1tuac1~n que guarda el Estado.mcx1cano;·_en razón de las clases sociales.y las d1ferenc1as ·' ,._:··,> 

·étnica~ ·y ~: 1tf ;~i~r~r!~f :I ,¡l~~i1;~;:nn;{E~i1,:~;.ée~if 1.~;~~)~;i~1;~~~~.·y~ay~ria··.·.·· .·· .· i. 

nacional" y las áportacionés qué podriaóºdár.a IB'éónéépcióii de Estadciy el derecho .. 

. · .. · ... ?::· ·,;. : ·'~ .. :': -r~:;\ .. -.f ~i~·);~f ;1\i'::;.J:;~:i·:F;·{~i·;~~ ;~i~i'U:~P.·Wt ····• · .... · .· . . . . . 
La h1potcs1s: planteada, a, lo, largo. del. traba Jo' pretende construir, una'. base tconca, 

. - .. ~~)~: :,:::,:?~:.:;:;:;'.~~-:.::·-~!;f\)~~;,~~~~ ~::~;iJ'.::.~~'-~i~z,;.~~L;t"(.,:};;;;TJ~:;ii~~~.":!\> .. ·._-, '.:~·~ :· . · ·. 
se eonstruyan.tosargumen,tos'.de·,una lógi~jurldica' incluyente de· tas 

prete~sio~~s d.e~.!~vi~~!it~~~.'.f l~t{~ri,~~~f J-~y·~~~¿n'J~ddI~ cdnstitu~ionat. Con ello 

tanto'los'dereehos humanos; sociales y'culttirales'convergen en un punto: el Hombre, como 
·' '.~. ' . :~ >:.:'/: · .. : ~\\·:: ?. ·~1:/f¿~;;/ i ·:/;'fj~i'..?J::.~>::~;~~~:~;;:~/'."~y: .. :<, ;;:,::: -~: :;:· .·:~·' . 

' ,' ·• ~onstnici~r d~ üná soéiedad: dÍfeiénciada y~difcr~nté p~ro a la vez única. 
··"" .... · ~ t.t::;~,'i'\~~--J;~ .. 17-;~>~~~~i~.r~¡-;.r:.;) .. ?"I;". 

l::;~-~~J~~l~t~?!:'.:·~=::':~: 
Estad(), dos formas de:'derechó''reconocidas constitucionalmente como el estatal y el 

consu~t~di:ar;~; '~~ ~u~~}~~~~J~~'.fj~{~1:e puede, diferenciado y complementándose la 

propia Constitución' como:'en :l992; y la transformación definitiva que pudo haber sido la 
-..,; . ~·: --; .... :~:->'; 

rerórm~ d~~ioo 1 o.' 

: El m:r~o~·téórico-conceptual abarca desde un comienzo la metodologla histórica para 

llegar a In anaÍitica de las diforentes propuestas de los "derechos de los pueblos indígenas 

en México", a lo largo del siglo XX y principios del XXI. Cabe resaltar el método 
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comparativo en cada ~na de la~'propuestrui hechas tanto pc;r eÍ ~obierno F~deral, los 

partidos y la no~atlvi~~d ;~t~~~~i~~;( 
. ' ~:,¡ 

hipótesis del caba(rcéonodmienió de sus derechos en el ámbito constitucional; el sexto, 
:":\'.',• 

hace :un recu~tiiéi ·(¡~ lo~ heehos suscitados actualmente. Y el séptimo plantea algunas 

. posÍblés salidas. tanto jÚ.ridicas, económicas y sociales que se complementan con las 

conclusiones. 



CAPITULO! 

LOS PUEBLOS INDIOS EN LA LEGISLACIÓN CONSTITUCIONAL 
MEXICANA 

Es un periodo muy importante para la construcción del Estado-nación mexicano, 

puesto que en éste siglo se llevó acabo la lucha de emancipación de España (1861-1821), la 

guerra en contra de los Estados Unidos y la pérdida de territorio (1846-1848), la invasión 

francesa (186l~llÍ67),up,a_~;¡e de gÚ~rras in!estinas que cuÍmina con la promuÍgación de 
,.,_. -' ,-.c .. : ' ' 

'·• .. , .. 

Pero e~te peri~do ~rcoo en si de Una reivindicación de las particularidades étnicas 

de Íos, pu~blos i~~lg~llas, pues s~ da y se reconoce ''un divorcio entre el proyecto liberal y 

per~~~ctl~~ ít~\1~ ~munidades".' No se da una diferenciación de perspectivas, ni de 

prerrogaÚv~s ~e .los pueblos indios en lo referente a un solo bloque y apartado; lo que se 

buscaba era crear una nación y un sentimiento originalmente nacional: lo "mexicano" 

.. deberla de sobrepasar los sentimientos regionales, sociales y principalmente el étnico. 

Lo que pregonaba el pensamiento decimonónico mexicano era una desobediencia 

criolla, una igualdad ante la ley, una repartición de tierras bajo titules reales, la abolición 

de la esclavitud, la exigencia de ocupar los criollos primeros puestos de mando y un 

reconocimiento general a su cultura. 

' GOMEZ CÉSAR HERNÁNDEZ, lván, "Los Liberales Mexicanos Frente al Problema lndlgcna: La 
Comunidad y la Integración Nacional" en Divcnidad ttnlca y Connicto en América LatinL El Indio 
Como Metáfora de la Identidad Nacional, DARCELÚ, Raquel, PORTAL, Ana Maria, SÁNCHEZ, Judith 
M. (coordas.), UNAM-Plaza y Valdcz, México, 1995, p. 72. 



desprotegidas, como lo füera'ñ Jos pueblos indigenas, las prioridades resultaban ser otras 
:- '-\·~,.·',¡. -oo.,·, ~.,. '.'.:._;.-;,· -!·-~··_ .. -,~:>~ 

para las clases h~gémúicasi pero por s~ parte Jos p~ebl~s indlgéi{ii's ~o se hicieron esperar, •... 
- ... '. .... _;_,, ... ~- _·:>: < _, .._ ·~ ! • : ,_,"·-." .· .'.~- ': ·: }~'.:~ .. ,~,,. ''':.;,::-<·:·'-'' .- ::.,. :" ,':i<",· . -'. ' . 

a Jo largo. de todo ·el ·siglo ··XIX; hubo , una constante· manifestación 'en contra de, Ja 

discri~ina~~+~·~:~Pjk¡~'.tkJi&t:~{:i~~~~1~~~~J'\~~2.~;f,~i~~/~~i~;n~;;{u.,f s;.f ~q~w / 
tarahumaras (en la Península de Yui:atán a cargó dé Jos descendientes mayas que se siguió , . 

':'· :: ... _, -_ ._ .'.<. -_ ·_ '. \.~~~~)-·:.',::~Y,~~~>~~~:H}~}:f;f~--\~;.2~·c~::~;~f;1{N·::;;:'C-~._:·;:,~:_:._~. · ~:'>~ ,-. ... . ·-
hasta muy entrado C1 Siglo XX); los.de Puebla y Oaxaca>• · · · :•• , , 

.-,·! __ . ·: ú.;:-· ·r;~::·;;:::::~;T~\:.i'·:·- ,~,~'.~t {{· -'--;-.(- .. . - . 
' ~ .. , . ·:,~.'.r':;<·\ ·, 

;,_-~- --· - - ~:;~:-~·;f;~--~/,~i{~-~-:\:;:'.··~; ~.:· .·· . ·. - : ... ..-:~:. : . 
. 'k conÍin¿~~Ítn' ~e háce~un estudio de las diferentes constituciones de México, 
. . . ' .'.:·:·_:-/.:J-¡\::'!i··:J.\\ ·. ;.'~':?~:. . -':< -~. ~. 

teniendo en cuenta q~ed concepto de los derechos colectivos se da hasta el Siglo XX; pero : 

es imp~rtant~ rJlc~{q~~ si hay tácito y a veces explicito reconocimiento de los puebl~s . 
' indige~at;f s~~ en: 16s impuestos y tierras; o desconocimiento de su lengua y la falta de 

regulación comci ciudadanos, de su religión, prácticas políticas entre otros. 

·1. Antecedentes en el Siglo XIX 

a) La Constitución de Cádiz de 1812 

Esta Constitución no tuvo una vigencia en territorio de Ja Nueva España -salvo en 

muy limitados periodos· pero es tomada en cuenta porque muchas constituciones de las 

primeras repúblicas americanas Ja retomaron. 

Por el desasosiego y Ja pujanza de ideas libertarias a manera de bálsamo en el año 

de 18_ 11 _;las cortes peninsulares españolas acordaron normas para decretar Ja igualdad 
' ' 

sociaÍ y civil de españoles, indios y criollos; asi como también la abolición de mitas o 



' . -. ' . ·- -

repartimiento~ d,c indios y de todo servicio personal por ~se titulo. u otro semejante en la 

. Es~a Constitución ~sta~l~ió a~ícuios referent~s a la cuestión indígena, como el de 

. conserv~r la ~~~lavltud ~~;~¡~~·~de l~s pÜ~bl~iindlgenas y la corporal con otras formas no 
•. - ·. - .. - - :. ., .. "-,. . ~-;·_-;_:_ -.• : ,;·:/ .... : >)" ".' :-.--

tan ~x!li~~~s ~~~o~l·~~~eti~li~i~~;i~~r~pre~~ntación para los pueblos indígenas en las 

cortes, iib;J'liciÓn.de. Íos impuestos·~ cargo <le los indios, derogación del tributo de castas y 

. s~presiÓ~ dé\~ In~~isiciÓn /~~~as infames. 7 

b) El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Meiicana 
(Constitución de Apatzhigán de 1814) 

Como antecedente a esta constitución encontramos el Congreso de Anáhuac, 

celebrado en Chilpancingo en el año de 1813; José Maria Morelos y Pavón formuló los 

postulados politf cos y sociales para la lucha de independencia de México (llamados Los 

Sentimientos de I~ N~ción) refiriéndose en ellos de manera tácita a los indígenas en un afán 

protector. y patemalista como lo habla sido su formación religiosa. 

12.0 Que como la buena ley es superior a todo hombre los que dicte nuestro Congreso deben de ser 
tales, que obliguen a constancia y Patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia. y de tal suerte 
se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la raph1a y el hurto.' 

Asl también se encuentra un artículo importante que da el sentido ideológico a la 

lucha armada de independencia. 

6 GóMEZ CÉSAR HÉRNANDEZ, !van. op. cit., p. 75. 
1 HERNÁNDEZ, A. Octavio, "La lucha del pueblo mexicano por sus derechos constitucionales", en Los 
Dem:hot del Pueblo Meilcano T. I, Congreso de la Unión. Cámara de Diputados-Manuel Porrúa, S. A., 
segunda ed., México, l 978, p. 70. 
8 CONGRESO DE LA UNION, CÁMARA DE DIPUTADOS, op. cit., p.4 l. 
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' ·,. . ' ' ' 

15º ~c lá csc;~~itud ~~sri¿~~ siempre, y misniol~distinci~n~;cas1as, quedando todos 
iguales, y sólo distinguir.\ a un Americano do otro el vicio y la virtud.'·'- ··• · ·.. · 

¡,,,11~7.:'.!~Tu~')ii~íi~2f tJt ·~""'''""'""' 
,· , . '·:>;e; - . . "'\ . 

Art. IJ; Se rc~~n ciii:~;r~~t'JnÍ;ri~ ¡;¡s los nácidos en ciiá · 
, .,_ ·". ,, ·.·:. ·_ -. 1'· -.\~ ..-:/?.t:~:;,;~J;~:},l_:-~.:Z~i~:'._: '/> .¿_. • :· . . . . , . . _ 

, .. Art 19, La ley debe ser igual para todos pues su objeto no es otro que arreglar el modo con que los 
· · ciudadanos do bfcn deben do conducirse en las ocasiones en que las r.11.ones exijan que se guien por 

, esta regla común: · · 
;~-'-· 

_T~tlo ~Ste. pensamiento se basa en las constituciones tanto de los Estados Unidos de 

· 1776 y_ de la_ Revolución Francesa de 1789 plasmado casi idénticamente en la mexicana. 

e) La Constitución de 1824 

La luch_a por la Independencia de México duró once años y habiéndola logrado el 

siguiente paso corresponderla a la convocatoria de un constituyente hecho por la Regencia 

.. y . I~. Junta Provisional de Gobierno instituidas en el Plan de Iguala y los Tratados de 

; : CÓrdoba'. Seguirian sucesivos acontecimientos de entre los cuales destacan el del dia 18 de 
.-·:-. '.'·- · .. · 

. : m·ay~ de l S22 cuando el Regimiento de Celaya proclamó emperador a lturbide; la 
.,, .. ·. . . 

sublevádón' de. Antonio López de Santa Anna en Jalapa en contra del golpe de Estado 

hecho .. por lturbide al Congreso, siguiéndole Nicolás Bravo y Vicente Guerrero 

~stableciendo sus inconformidades en el Acta de Casa Mata, en dicho documento se pedia 

la reinstalación del Congreso. 10 

. 'ldom. 
'ºFUENTES DIAZ, Vicente, "Bosquejo histórico del Congreso Constituyente de 1822 a t824" en op. cit., p. 
588. 



Habiendo trlunf~do los anti-iturbidistas y mandando a llurbide al exilio se instaló el 

Congreso co~~ únl~~ órgano de gobierno, integrando un Poder Ejecutivo formad~ por los 

. ge'ne'rales Nicolás~ Bravo; Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete. cOnvocaron a 

el~~ir'~n -~~~~o congr~so constituyente; habiéndose hecho esto, se reeligieron algunos 

.:·· 

Al~unas provincias en desacuerdo . con el descontrol d~ : tás el~cciones se 

· pronu~ci~ron por·~¡· sist~nia de o~g¡ni~ción politl~ fc~eralis1a; cre.and~ Jn grup~. A lo 
' . . ' . " ' . . ' - ' , . \ ,. ~ ' ' ' . . -· . . - . - ; ' . . ' . - . . .. ' 

cual viendo t~i dc~~~erdo y la ~;¡ÍiiiliUICión de las pro~incias el Congreso ya ~n sesiones 

.~probó ~I A~i~d~\a ~:~~ración~exicana, antecedente de la Cónstituci'ón Federal de 

.. 1824.11 

. . . 
· . Después de una consistente discusión entre los miembros del congreso divididos 

entre ccntraÍistas y federalistas- ganando estos últimos-, se sancionó la nueva constitución 

el 4 de ociul>~e de 1824, con la novedad de establecer una forma de gobierno de una 
·.·· _ .. : ,_-__ ._::._ 
república democrática y, de una forma de Estado federal con la ideologia liberal e ... 
in.di~id~~ÍisÍ~ cuya vigencia duró 11 años. 

De manera general habla de la nacionalidad y de lo que debe de ser en un proyecto 

nacional un sujeto de identidad mexicana (el aspecto indigena como ya se mencionó se toca 

de manera general) en el plano constitucional. 

TITULO! 

Sección Única. 

lJc la nación mexicana, su Jcrrilorlo y religión. 

u Ibídem, p. 589. 



. . 

Art. 3. La religi¡~ ~ la nació~ mexicana ~'.y será ~~~u~m~~te Í~ ~tóll~ ti;.,stólica~ romana, ~ 
nación la protege por leyes sabias y justas, y prohibe el ejercicio de c~lqulcr otra.: · , ... ,· ; ' 

· .. DentrodeÍ a~~e~t~ .. d~ lá tenit~ri~Úd~d qued~ro~ excluidds l~~·pu~blos' Í~digen~s •. 
. - ¡;: .·i):-',,-,_ \ •;ic, ''"'~,'.'.·· - ":;·--. ' .--.•~.-.:, -< 1::;: • :.o;·,;-._ -''"°'':~, 

·• pu~sto qu~ en el ;~it~I~ 11; S~~~ÍÓíi Ú~ié~: De' l~ f¿iri;~ d~ gobi~rn~;\Íe lá naclÓn, de ~us 
·'· : ',-.,, __ ., .•..• ~·:.··:- .. ~<"·· · .. <i.»:.-;·(i.:.·.~··,-,, 1_:~,; ·:.~:\.'.';-·.-··\·';,··':"·'"'-"···•""'•·>·-:,.:_:·e···· .. ·''· 

parte~ inie!íit1ni~~;'/cÍi~i;iéih~d~'p~tÍ~i~u~;~;;¡~;.f~~iill1~::· . :'.:' .· ,,., :;;. · 
-.·-{! ,:'~:;:-,: ·_ ·¡~~~.'-".·-.:~:?~~~,·!\:r~:~~~:.~~- t' .. -.:¡;, --~,'~ ·· :.,,:~::~ ·· ·:_·/ ·, ;:-,-.:0·. ;~(: ,· .. 

·: --.. ..,., ,·::}::'._ ,_'. ,>> .. -: ··.-:J;:t?{~:~::,:t',·::·~~0f1};~.r~~}/f~l~·;·-.;~!'1.;:~;;:;~·:.-.:~:f.¿~J1 :;.'_,,.,' ·>~'.·,.-.-. . .-

El' articulo 5º. aliseñalar·las'partes de: la''féderación;":que.son los Estados como 
.. : . -- .. _. --: .. :·":::·.;.-;-_<<:_.; ;:·,: if ~';;:-(·i(\?;~.~J~~<.;.;}~/lf.:d;,·;'~~i_·:~·f€:::~,·~:;·:;~:)··~;?tíf·f/:::,:·~,T:..i:~::.-.: ~-.:_ :.-. · 
·Chiapas, Chihuahuá;;Tejas,'Durangó;, [étc.] El 

0

de:1os.Térritórias·coóio la Alta California, la 
. -_, : . ~::i ~ .. __ ,_~ -~~·::.);·,·~::'.~~::·¿;:;~~'.~'.~~:~:iy~,~,;~~~::~F.~\;~'~.!~;~;J~;~'..;;.;,_:;;·_~~\:á:/1:·i:'':::_ ·:: ~-··.- :' .· "¡ 

Baja Califomia;•el:de':Colimá'y:·elr,dc::santa'Fe'de Nuevo' México, no hace ningún 
:_: , --· ... .-.::-: <~;:-":'_,:: ·:<·/;' __ <r:~;·:_:?J::r;;.;~:~~~~:;_r\i-~~i:;\:~'~(j1;"{--~t1~;/t.~::;,r~(~:t: ·>.<:. -~ -\ · .... 
· reconocimiento ni táéitó,' ni' expreso Sobre los Pueblos Jndlgénás: 

' · .. ' • .'. ·,(·· ;\l'.,-,:i';f1;;:,;;~s,~;:t~1,~f'lÍg8 :~~'L,'-'., ·, . 
En la "Sección Quinta; De las fücultádés del Con¡;rcso General" sella la: 

. ~ ·'. .. :' >". '~ -:.~/.;'.-.<: ~ \, :~~:~.--~:~1t\·/i:;··~{ti'.lll:\;:'~'~:~~~;-~!.'«-,;t,!.:·t.(:'.>~!.~/'.'.:. ;/'.,_·. 
Art. 49 .. Las leyes y decretos ·que em:iiicn· del Congréso géneral tendrán por objeto: 

::,.. ·· ·. r;-_..:;:::·:, :t~::t:~:::~ \~ .. ;;~:,~',V~,~:( ~t -.:ttI:,\ _:;t'i};~~:·· .~:'.>;,\~:· .-.~ •./·'::e'.·,~,_.: 
. Fracción XI.':. Arreglar el comercio con las naciones extianjera~ y entre los diferentes Estados de la 
federación,~~":~' de indios:';'}>~'';<~) ',_::;,;:' ;·::.<: · '.?. • 

,. .· .... >!/,,>rJ:~~-~\P?.'. ·:..E:::.(.:·.:;·::-:~ .... . 
:Otro aspecto iniporiante'que'.se ha'de tomar.en cuenta es el referido a la politica 
'-·~\ ··:.' :~:: f'i:;":'.-y-.-/~·.~<-~';:~;-;'.~~~-,~~-;:~ .. -'j:··:~?-;'·''._?.~::::<;_:: _-: · .. -·:_ ' 

fiscal del Est;<lri'.'•ii¡¡~~;;:;~'~~':ot~~g~;{(~~''°oi¡¡~¡ji~s facilidades para la federación, se da otra 
·. _'_'. . : \?.>('..~~-" :-~-:~·<··~-~-~i1·:,:;:~,;:-~;¡~:-~:::::t:i:1.iJ·}.fX:W~~.-/.·.: .. : 

estocada a los. pueblos y, demás lugares que confonnan los estados de la federación. 

,. '.' :,-,,>',~~'8;~t'.:·:,:;: ':,.• ' .. 
El "Titulo. VI, llamado De los Estados de la federación, en su Sección Segunda, De 
, . . .:_ .'. .. ;::~~;:\Y9~ ..... : ,:((_·: ·_:::·<>'.·, ·. \.:· ....... : 

las obligaciones de. los Es,tado,s" dice a la letra . 
.:::·.<P/ :',.· 

Arí. 161:C.tfl~n~·~~io,~,E;~,¡;,,¡d~n~obllgación: 
-·-:.··· 

· FraccióÓ Vli. De .;.nlribuir jllra consolidar y amorti7,ar las deudas reconocidas por el congreso 
. gc.neinl.', · 

· A lo' cual se tiene por confirmado que cada individuo sea indígena o no debia de 

participar en los endeudamientos de la federación. 



En cuanto I~ referente. a la tenencia de. la tierra es escasa ta· información sobre el 

número, el nom~re ; las activida~~s de los pueblos indig~na~ en todo el SÍgto ~IX en 

. general -éomri· se vio: i~10 se ~~mb:;aron algunas disposiciones referentes a las cuestiones . 

agrarias; limitándose a· efecto de distribuir la propiedad de las parcialidades de San Juan y 

SanÚago.12 

d) La Constitución de 1836 o llamada de las Siete Leyes 

Después de varias ausencias del presidente en turno, Antonio López de Santa Anna, 

que seguia en su hacienda de Veracruz "Manga de Clavo" -maquinando lo que se llevarla a 

cabo-, e.1 vicepresidente Góniez Farlas trataba de. llevar la esencia de la independencia 

· (como las reforináséi:Íesi~sti~as·y riíitlta~~s) y d~ la libertad a sus últimas consecuencias. 

: .:: .·:.\ ·>~:\::> 7~.''{/.'.;;:;( ;,+ .. ·/_::~~r:'.:L-:<:<.. ·;·'..;·.-·:. -· 
··Pero:Santa'Anna'·desde la .. comodidad de su estancia vacacional en Veracruz, y 

suponÍe~d~: dei~J¡~\;~¡' t~ii~r Ó de Ios conservadores y con ello del clero, atacó desde la 
.. . -··:_l·:··;~;·./r~::; .~ .·,.~ ·" - ~ -·. 

·;·-. '-•', 

:·., 

Congreso. federal se reunió en el año de 1835 obteniendo la mayoria los 

·conservadores~ llevando asilas modificaciones a la Constitución de 1824. Algunas veces en 

la .tribu~a se h~cían sentir posiciones conservadoras, como la de José Bernardo Couto, 

quien argumentaba: " ... era una legislación tan complicada que era imposible compilarla 

para formar un cuerpo [con relación a las constituciones de cada estado, implantadas por el 

sistema político federal] ... EI pueblo que formaba una sola familia dispersada en un inmenso 

"flALE, A. Charles, El Uh<rali1mo en la Época de Mora, IH2t-185J,Siglo XXI, México, 1972, p. 232, 
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terreno, pero ani~ada de un solti espi~il~! c~and? adoptó el régim~n federal, ,no hiw, más 

qu~ dividirse no ya po~ las distancias de los luga~~s; si~o P?~ inte;é~s."¡3 

~.';. :~i-~·_r:·.:·- .;···< . :;·~~- ·: '·:.·· ,-._ ,/,·\- ·::··· ... , . ':~. _. - .-·>· 

La •ley.se.dividió ene~tatÜt~s( poi 'ello el. ~ombre de.si~!~ l~yes. ), yel. prime~oes 

.. del 15 d~ dkie~br~;df 1~~·5 ~'.~~1f~~r~~;Íe:~i~ d~~~s'.s~is·,;~! prf~ulgaro~ ;d~:Rianera ••·· 
-:~:.>:.~: :!:L\ :\,·: -~ .~¿?·~;: ;~:$ __ ><'.;!· .:{:~/~,\' ¡_"_, i· :· \~;·~} ·'.:· .. ~>..;'. .-:. - .,_ ., .. · · . 

. ·,·~ '• ·~·:.?.- -~; -~·t::0~·-· .iff \;~~-. '/'2 ·: "j';_;:, -." '·.: _·: :'." ~ ~·.,~: __ :~::~?:~. ;·,: -~· -·. ·' --.' < .· .·. -' > 

. ' .. ·· _,.·_. ' ... \:·~··: .!;:.::\··;~:, ··:;:,:::·;~~;:/;'.:~:-~/ J;:\:;:·::·:~;;; ;~ __ :-.. :2{·~.:,~:-~-\:~::~t~:::, .. ~~::·;:\~\?:.:::::_,.::''i.:-:~-·i _:·":';:-.; -. ,·-· •'. ':. .·-· ': ;;:·:· ~."i .... 
Era asi como.se veia .. y.se'ataciiba'a'la"C()nstitución.de'1824, a ló'cual habiendo, . i;. 

.- . ·. · · ; .. \:· ·: · .. :.:.:~;.~;:;:: .. : : ~.~u :~.:::?~·~·í~~~~:~r~·z::_·H:;r::·;:·:.~;;:~{).~::/~~,i'.~~:.'.:.-~;\¿i~·:;.{.:.~~~~ \)_ ~, -;~: .. ;'.: :-< ::.;, .. ·::~; .o .... :'.· • •• ; • ; : • ~, 
ganado los 'conservadores;. diétaroñ·, una¡ mieva\: éonstiiuéióri'·; de <tinte i'ceñiialista y : '• · ... •e,: . 

. ~:::/~V:~\~}.~{~~:~?~~pt~~'.~~\.'~·.:f:'fJ~<:.;_'.\~~~\~F>:/:~\,· .. ~·Y-:.'.,".x·.;.,'."~ .. ~·. : .. ·~ ·.:·. , ..... · 
.. conservadora: El. 23/ de.'ocÍu!Íre' de'. 1836 'se' ádoptó'. foríriálmenté: el' sisieina céntralista : · 

.· dis~1vie~di.1f le~'.:~;~\~Íjt.'.t:~:t,~f ;~~i~~i;,'.~1·~~,~~;~f t;f tir~~:r~f }'.~r~"}~s::~ª~~~.~e unª.· 

nueva coñstitui:ióri' y' pór último .el 29 de 'diciembre dti' 1.836 f~~ sús.tituida la Constitución 

·:~~:!~¡illili·ii~::::::: 
considerados. mexicanos y/d~;tal. foi'ma:de,.'ma'néra::igualitaria se denominan a todos, 

est~ble~i~ndo d~~i'.f ·~J.¡~~~~Íi~~c\~fü;;~¡:~JeJ~f~~ho:~~moel articulo 3° fracción 11: 

'.~'.';} ,,.,):· ... :.:~... :~'•':?' :::__..:·,. 

ti. éooP.mr '.~·.tos' liMi~s dcÚlstado con las contribuciones que cstablC'lcan las leyes y le 
:·comprendan,.·. · 

: ~~nÍ~ién s~fijade manera cuantitativa la calidad de ciudadano como lo señala el 

artículo 7°. 

Ar\. 7:.Son ciudadanos de la Rcpóblica mexicana: 

" TENA. RAMIREZ, Felipe, L<ycs Fundam•ntal<1 de Mélico 1808-1995, decimonovena cd., Porrúa. 
. Mé.,ico; t 995, p: l 148, 

-" COSTELOE, P. Michacl, La Prlm•ro R<públlca Fcdcr.t de México (1824-1835), FCE, México, 1975, 
pp. 435 y 436, 
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.. ·.• . . ·, .':·: ,.,. : .-. ·,' '-: .'·-.. ' "'· . ·.· ... __ •' 

Todos los comprendido~~~ los cin.;,, p~mcros ,,wr;.ro~ ;¡.I nrtlc~lo tº, ~uc tengan unn renta 8nuat l~ · 
menos de.cien pesos. procedentes de capital fijoº· mobiliario, o de Industria o trabajo personal 
honesto y

0

útiln la sociedad,,':),>,,~ '; , .'<', ·-

PÓr ultimo en, esÍÍÍ consÍiÍucióri se haya una, clara discriminación a los usos de su 

lengua y á s~ cul;u~a f ~p~lé~~~~e;¿~\~ lengua castellana. 
"-1-.-···,.c ,·, . 

. ::--.-· ·, 
' lll. Los dércchos particulares del ciudadano se suspenden: 

IV. Porno saber lccrni escribir desde el nfto de 1836 en adelante. 

e) La Constitución Centralista de 1843 o "Bases Orgánicas de la Federación" 

Las discusiones seguian y con ello las pugnas entre los liberales y conservadores, 

centralistas y federalistas como también la aceptación de otra constitución. 

La convocatoria para un nuevo constituyente publicada en 1841; tuvo importancia 

trascendental para los cambios politices que sucederian. Así el 10 de abril de 1942 se 

llevaron a cabo elecciones, ganando los liberales tendientes a otra organización federalista. 

El presidente Santa Anna por su parte arguyendo las tendencias del regreso federal 

anunció en la apertura de las sesiones del Congreso que tal sistema llevarla al pais a la 

ruina. 15 

Siendo 26 de octubre de 1842 tomó posesión Nicolás Bravo. La comisión por su 

parte creó el 3 de noviembre un proyecto de constitución pero muchas personas en especial 

ligados éon una posición liberal se opusieron, presentándose brotes de inconformidad como 

los sucedidos en Huejotzingo, desconociendo al Congreso. Se adhirieron algunos otros 

15 TEN A RAMIRBZ, op. cit., p. 305. 
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.. ···~ t~l·p~esi~ri ~I ~resC:ntJ'~i~~l~~;·~~~:~·iescÜ~~ció 
\ .• _qu~: s~sionar·eii J~tgai'.~lte~~--ái vef~~ i~p~dido por I~ fuerza públi~a que ~IÍstaculizó el 
. ··~··· .. :.: .,. ,_-.:·.·· -,.·-<_;.:,,.· ... ,, .. · :.:····:.':·:,·e~.-- .. ·~,--·-~~,·--·_ .. , ___ · .... ·.·;_···--··:-·~--- ... :·-:_," .. 

·.paso: ~ l~s< tÍÍié;;;.~'.~~ .• ~,~1.• c~~stiiuycnte'.é sus~ribiéndo~c ':;ria ·~;~le~~ ante t.al 

.· ~i~ntécimiini~. 17 ·; • • 
:~.::~·-- ·:.'./;;_-. -.. · ... -.>·.:. ·.,·-.·,:<::·_·., :,.,·.,.·" . . ' 

· .. ·.Se red~ctar9~ dos proyecto~ de ~onstituci~nes, Í~bÍén la propuesta de una juntá de 
. ,_···; -··,--' 

notablespara la crcáci~_n. de u'na Juni~ ,Nacional Legislativa para la elaboración de las bases 

•· orgá~icas de hna 6~~stituci6Ü. ln~;~iadá laJunta ~I 6 de enero de 1843, que buscaba crear 

.en 'relación con los pueblos, grupos indigenas e indígenas lo 

U~~ éomp,leta difcréncia .en cuanto al territorio original y designándole a los pueblos 

indigen~s. ~om~ 1i~;~~tcr.iores ~onstituciones, otro diferente o carente de reconocimiento. 

. .'·:,'.' "- .:-

•. Art. 3° El nú.;~'ro de Jos Dcpartamcnlos y sus llmilcs se arreglaran dcfinilivamcnlc por IU1a ley, 
continuando como ahora como existen.' · 

"• •••• L , ••• - ••• -·.:.·· 

16 lbidcm, p. 306. 
11 tdcm. 
" tbidcm. p. 403, 



. ' 

Art. 4° El lcrrilorio de la República se di\idir.I énDcpartamcnlos,y estos ca" DislJÍ1os, partidos )'' 
municipalidades; Los punlos cuyo gobierno se arregle cenfonmc. a la segunda palle del articulo: .. 
antcri~r, se denominar.in tcn:itorios. · ' · ·' · 

Respecto al aspecto rellgioso se sigue· él mÍsm~ tinle de Ímp~sicÍóii ~()~~pÓ!ica 
- ' .·. - ···- ·- · .. ,_ ;'-· ''· .... '. 

;:·~: ,_ :~·<:<:·-· ·:_.··:-.. :~/ .·'i'• 

religiosa. .·, ;, 

. ~:lq~~0~1:;~fó~-~r?v;•P,}~ifs~'.Jirc11~Ó~.~~~i~ •• ~.-~.: •. f.•.1-~.~-li-~k:~t-2;~1~~ión:.:de.• 
:·: .'!: ·',, ~:::;.; -. i:::::_, __ i:'./:>'/~:-)]~h,~:~::;: ~(-~. ~-\·~,)'.:·_, ·:~':,,; :,."~;-.;; - - ¿ ::_,_;~:-· 

Tienen. las' mismas obligáciones fisi:ales: -,_ . 
. · ·;·.· .. · ---:·.-~·: __ ~~·-~.:.-ff;,'.,~.r::2.-.::·~ ... _,-~::~:.,r·:: .. .,: . .,,.· .. - ..... -_ 

• Art. 14. Es. obligaci:~0tl'.~e~l°'.'no, ce.~lribuir a la defensa y a los gastos de la Nación. 

cu~~t~¡'f)~ ;ci.1i_~~i(cte, se.r considerado ciudadano mexicano se expresa lo 
···~-' .·,;> -·····''·',,; 

- - : ~'-· :\) ;r. :: .. >·:,: //~ 

· Arl. Í ~:: So~··ducbdMos los mexicanos que hayan cumplido dieciocho aflos, siendo casados, y 
vclntiun<:1:si;n~._lo ~n sido, y que tengan una venta anual de doscientos pesos por lo menos 
proccdcnlc del. capital flsice, industrial o lrabojo personal honesto ... es necesario que scpon leer y 
escribir,-/,- .-.;-·. · 

Art. 21. Se su~pcnden los derechos ciudadanos: 

. ·• < ;, ~or ~I ~lado de sirviente domóslice. 

Con. todos estos requisitos cualquier otro puesto como el de diputado, Ministro, 

Vocal;Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Vocal de Asambleas Departamentales, 

Gobernador de algún Departamento, Presidente y cualquier otro puesto de alla dirigencia se 

necesitaba ser "ciudadano en ejercicio de sus derechos'', los cual como vemos, los 

integrantes de algún pueblo indigena no eslaban considerados. 

1) La Constitución de 1857. 
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Siguiendo. la pug~aenire liberale(y co:servadorés úna:muestra' mas de aquella 
·-,".:'·, 

coritie~da se reflejó 'en i~s cleééio~~; del congres~ Uevádas a eabo en el año de. 1852 
~ , .;-<~ :_ ··:: ._ ·:'._,:~. _,·~ ,.: : ->~:~:·:~·~\.\~~~~i-L\:·~~_,\~:~.:-~::~;A~,: :::·~::~)/'.. -~ .. ,~i-;'.</·,,·_~~f:~:,:1_.;~~_, ~,:.'.·-:~e»~ ... ·:, 
favoreciendo a una mayoría liberal;· posteriormente sé ·celebra ria una" concentración la cual 

..• · es~eci~c+·~:~t~~·~q~~~:~~r¿~i~~i'5,~:rb~~~l~e:d:1ii~{~~~;~:~.:'.~5;, Pero. con. todas 

•. •las coitfrontacionessus~itadas en el pals-en'r;óndeias luch~s int~r~as-;' en éste mismo 

· ..•..• ··· .. ·•: .. ·• ... a:;~rá~:}~(~f~:~~~;i§;i;t~;;·~:~c~Hi;~it,9::~~~·dictador Antóni~· 
López de Santa Anna. El Plan se.reformó cit·Acaphlcó, se.publicó el 1° de marzo de 1854, 

con~iderando·.¡~.·~r~pia·:i~¡a~~r~V·1~\¡g~~fa~:lm~~á;¡~;J)1~~:~~;anti~ individu.ale~ la 

instalación de u~ ;~ngi~~{~~ti~i~~~~;ii',~~~~"·~~~~~;;~/~ l~ n~ción bajo la forma de una 
:-.. -~: '· ~.;·,_-~\',~:~.~~-~~f:'.-.:~_;;:-9JJ{~(::~i-}'.i/"_'>'. -:_' '::-> .. 

república rcprcseittativa·y ¡íopular;,1a·fransfoirnación del ejercito y la instalación de un 

congreso extrao~di~ario'.¡; • ·' J ''' ' " · 
-- ,, ·.:;_\~ ¡:. 

<:.:_ <:(~:-. ;·; "'~·~. ~~~;~· 
·De e~ta forma la 'conJo~ÍolÍa por decreto de Comonfort se reunió el 17 de febrero 

de 1856llev~ncl~'i~ ;~~o ·~¡'.;Ct~-de apertura al siguiente dla. La base de la Constitución ·. . ··' ......... ,,··.··.;·: .. . ' -· _, ;>·~::,, -'! :\¿'.:.' 

fue la del a.ño.dé.1824;' ~lgunós pedlan su promulgación casi sin cambios, otros por su parte 
:" .-:-,;:;.; _::~_,· '·: '.-. 

pedían cambios 'siistanéiales 'tanto en lo religioso, militar y de fueros que sustanciarían a . - :·:,::· .. ~/,:i:::··~ •,-;•.. ' . 

dicha ~~nstituciÓri ·¡a~t~'p~·ra 1~· L~y Juárez como ·la Ley. Lérdo, fin~lmente la Constitución 

fue jurnda.~Is ~~i~~;~:~cl~.1~~1. '. ••• · ·· . . / ;•,) .. · 
-: ¡.. ~-?.\.-~.; ... ::·::':<~· ·,.:\· '. -... '. '.: 

. >':!·-~ .. .,, :• .. :; ;< . 

. Ti~~·e untint~.liberal co~o Í~~ demás denostando una igualdad rajatabla en razón de 
. - ·_.¡ . ,;\ - ,-~-/--: • 

· l~s circunstancia¿d~ Ío~ ~rtiCul~s. 

En su "Titulo 1, Sección 1, llamada, De los derechos del hombre, señala: 

19 L/\B/\STIDA, Horacio, "Las Luchas ldcol6gicas en el Siglo XIX y la Constiluci6n de ISST en Lo1 
Dcm:ho• del Pueblo Mc1lcano. Mélico A travé1 de sus Constituciones. T. I~ segunda cd, Congreso de la 
Unión, Cámara do Diputados. Manuel Pom'.ia. S./\., México, t978, pp. 262 y 263. 
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An. 1° El ¡iucblo m~xica~o. rcconoéc, que los' derechos del hombro son IÍi base y el objetó dC las 
instituciones sociales. En consecuencia declara, que todas las leyes y todas las autoridades del pals · · 
debc.n respetar Y.sostener la.s f;111111t(as que otorg¡¡ la presente Constitución.: .• , · · ·» · • · · 

C~mo á~Íc~ir~~ril~ ¿~ ii~~la s~~~I~~~ p~r dccrit~ y ~nani~idad .• tod~~ · l~s q~c~ ·.·. 
habitaran el tcnitorio mexic~~~·t~~¡fü~~~s:11;~~:·:· ·<. :; ,;·. : .. · : ., .. ; ..... ·. ·~.: '. 

<-: ; , .. '. ;~\ é;. ~~~}:~< ~tfi.;;(:(::;;:.:~ .,-.;~i< /·· '.' . :]:.:~.~·. ;-~~~~~: ~:;.'."< . . ,.· .. ,._.\ 

. . ·Ei.: )rt'~~~°,~~t r~~~'~.-f f J-~f :f ¡~g~~~~t ;i~~~N1~;{(;2f~:;~~:if 1i%.:~~.{'.i~d-'.gin;~ ~:: •.•• .... :t.· 
:::::j::s;:;s:::i:~:~::gz;;Jf :;~::ª~::G;JL~.~iI{};h·:b'.~Tª:P~e~~rr scrv1cto.s ... :·:::•.·•,· 

- " :· ; ~ ·: ~· ... '(~ ; · .. : :-. ;::·~ 

Dentro de la llamada Sección //, J)e los mexicanos; ~e ·~n~uentran e~ lista estas 

tantas obligaciones: 

Art. 31. Es obligación de todo mexicano: 

11. Contribuir para los gastos públicos, asl de la federación como del Estado y municipio en que 
resida, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes·· 

En la Sección IV, De los ciudadanos mexicanos, ya no establece una suma, 

propiedades o erario con el cual respaldar tal "responsabilidad", solamente establece -entre 

otras cosas- el de tener un modo honesto de vivir. 

Siguiendo con el análisis de esta Constitución encontramos el Titulo 11, sección 1: 

De la sobcranla nacional y de la forma de gobierno, desconociendo la forma de 

organización politica interna de los Pueblos Indígenas. 

Art. 40. Es.voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, 
federal, compúcsta de Estados libres y soberanos en lodo lo concerniente a su régimen interior, pero 
unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. 

• Reformado por la Ley de Adiciones y Reformas del 2S de septiembre de 1873 y la Ley del IO de junio de 
1898, 
.. Adicionado et 10 de junio de 1898. 
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·. ':·_· -. ' . 

El cjcrci~io d~ su propia juri~dicciÓrÍ mediante s~ polltica interna; de los pueblos y . ' - .. ,_ ·. •·'"" .: · ... : . . -

comunidades indigénas; qu~da ~~I~ lii'scñ~l~r ~~ su articulo 41; que clpueblo ejerce su 
. .- . - .,., .-.,-·-·1··:-·. •·-··• :_e·,. -

soberanía por m~dioÍlc ¡~~ ~od~rc~dciÍiu~ió~. •·· 
.... •:;~> <'~Yi..'.; <· ._,;~- :,\·"-:.L ·. \"~:¡i': '.:·<\':·.' ",_' • ... > 

' Para co~~l~ir ~~~ ~~;~ c:~~-sti;?~in,~be¡'.~~ñala~q~e cm el ~ismo Titulo 11, pero en 
-- _,~ .. · .. -· · . ._.;; · ·,: :- ~;~----·_;3~:;~;,;_;_:\;~;:;~~:.\~~i~;,g~·¡_;~x;:'.Y.~/.~;~~>-~\~ :.:>"~~-~;_:.~~-'.~: : :~· -~-:::'. ;;-:>~ , , >:' :~. . .: · · ; · 

su Seccion n: De las-pártés integrantes 'dé 1á· federación y del territorio nacional; quedan 
--~,: ·_;,~·:-:;::;té;::' ·~~h~(.;.'::~:·~~;~;'. :,¿;• · .. ·-_cf>" ·,.,; .. • ,/' ' 

mancilladas las posibilidades dC elevái ei rángii' de las posesiones' y temtorios de tos 

· ' '···pueblos y ~~munidades indígenas al establecer -<:0mo en constituciones anteriores- que son 

partes integrantes de la federación, incluyendo también las islas y mares. 

2. El Debate en el Congreso Constituyente de 1916-1917 Sobre los Dertthos Sociales 
de los Campesinos 

Como es sabido la Constitución mexicana de 1917 fue la primera en incorporar los 

derechos sociales en una Carta Magna éstos derechos contenidos en los artículos 123 y 27. 

El primero se refiere a los derechos de los obreros entendidos como clase trabajadora, 

misma que vcí~. su crecimiento por la industrialización del pais y la pujanza de un sector 

rcpr~s~nta~os en las ideas de los hermanos Flóres Magón, Enrique y Ricardo, entendidos 
.. , -

como un,aclase. social: aquella que no tiene los medios de producción ni el capital pero si la 

Por otro lado los descontentos generalizados y una depauperización acentuada de la 
.- . :.'.:··'-'·• 

vida. -én especi~I la de los campesinos· se vio representada en los ideales populares de la 

luchaagraria,,de z.ap~ta, quien fue el representante de una revolución que buscaba un 

cambio: en l~.~sfer~ so~ial. Lo cual no fue asi, su muerte en 1919 a cargo de una 



conspiración y por Íai 'causas dé' tos iníeresés disput~d~s. Úevarci~ a m~ch~s de t.os ideales 
:.<>·· 

agrariosasepu!Íarsejuntoca~ét.• ... :· .... <.X • .. ,'.:· 
• Mu~ho's '~~ri t~~ ;;at~d\~ds J~~~ ~~~ai~~ ~u~ t~·Co~~¡i~J~¡ó~~~~ , t 917 es el mayor 

logro de.c0ntenido'~ci:i;·~~;¿~~tº'~it>1iJ~;:ta~1iºZ~~~;~;~~:~ ,,;~arse acabo, 
. '::·_-, :\~ ':}~.,. >·;: '.: ~-;, :'.,:: .. <f~.--:'\ : 

'. ~~~º ~(~~t;eJ~~ició~-d~ la. tierra de algunos latifün~i~s; pero se les dieron a 

perso~as ~ l~s c~al~~ ~~ depos;taba una confianza polltica par~ am~lgá~ar una coalición . 

. Los buenós pensiunie~tos quedaron en eso en buenos proyectos. 

·· •Es· men~ster analizar con cuidado cada una de tas discusiones y centrar et papet de 

ios p~eblos indlgenas en el constituyente de 1916-1917 pararefo~r;el c0nocimiento de las 

eau~s y factores detona~tes de la lucha armada, y de la ~·onstrucci~n' del Estado mexicano 

moderno. Las consideraciones sobr~ el tema s~n .;;u~ha,s;j~n es~ rli6mento, no se habló de 

pueblos indlgenas o indlgenas; sino de una Clase s6éi~t!'h~ ~mpesina" que abarcaba tanto 

a comunidades, pueblos, pcqueñmi' pro~i~t~~Íos in~luido~ en ellos los grupos, pueblos y 
·:<.'·· 

etnias. 

Las causas arriba explicadas, ya hablan sido desarrolladas de una manera escueta, el 

dictamen sobre el artículo 27 constitucional radicó en lo siguiente: 

"Hace más de un siglo se han venido palpando en el pils el inconveniente de la distribución 
exageradamente desigual de la propiedad privada y aún espera solución el problema agrario ... Siendo 
en nuestro pais la casi Unica fuente de riquC"J.a y estando acaparad3 en pocas manos, los ducftos de 
ella adquieren un poder fonuidable )' constituyen ... un estorbo conslante para el desarrollo de la 
nación.20 

No es ningún secreto todo esto, la situación en la vida del pais no dejaba de ser 

diferente después de las guerras intestinas desarrolladas en el siglo XIX. 

20 LABASTIDA, Horacio, op. cit., A'· 137 y 138. 



.-: ,:"''' ":·:,::·~. 

la opresión agraria, de.' los' teriaill~ierítes> ducñÓs illl csÚidos enteros,. de. los cientlfiéos . 
·'', - ,_ . .-, ., -· -::;_·:.::.-::~.:-·: ;::.:~. . - . - . . . -

. (intclcct~ali.dad. orgánica. dei·.·si~tema); y·.· los :gentcs:de .• compañias 

~~,;., . .-,:0:~~:1~~~1~;:1t'.;,Jt;é; . . . 
· ; . Los despojos de· tierras se llevarán a éabo por los 'protegidos del sistema, el cacique 

. .' :·. ~:. · · _ ·:_:~:-~·:~;::: ~ .. ;;'./.f:··.::-r::.,:~(>t~;··~·.:.··:--.~,<·;: >'· · :·;: .. · .- ·'.,' ... ; . -~. ·. \ : ___ ·,.,_.· ·::. ·. ___ -~ .. _~': :<. ~·r'. · . -. , .. --. : · , 

. fue una de tás figuras centrales en la cúcnta de principios de siglo: ''Según el censo de 191 O 
.. <-z:.,·-: :, :>:·; , ~, 

•. el sccior pri{pilli¡rio'.:.h~eend~dÓs, r~ncheros y pequeños propietarios- que représentaban el. 
- ., .. _ ,._, - ·~-~ .. :~:;~,.:-' " . ' -. . ' __ ... - ::._ ,::···- ; ... 

. ; 4% de la pÓblación agricola, poseía 78 millones de hectáreas (de· ese)o!~eiitaje los 
,._;; ~:-:,: .. ".;\. ~¡ '.;:':'-

hacendados' !ll .92.2% y !Os rancheros y pequeños propietarios el 2.8% respectivaincnte), · 

mie~tras que el sector no propietario que comprendia el 95.9"/o de esa poblaclón, no poséia 

El gran despojo de tierra contribuyó a crear factores reales de poder de las masas 

campesinas desposeidas, mayoritariamente antiguos rancheros, pequeños propietarios e 

indigenas desposeidos, agregándoséles tanto obreros, artesanos, pequeños comerciantes; y 

también profesionistas, intelectuales y estudiantes. Todo esto junto a la desconfianza 

politica y al despotismo de la dictadura de Diaz ayudaron para que se le unieran a Madero, 

con la bandera de la "no-reelección" y el Plan de San Luis, estallando la lucha armada. 

21 CARRILLO AZPEITIA, Rafael, La cana magna de 19t7, El Dia, 5 de febrero de 1%7, y !CAZA. Xa\ier. 
La \'enlad sobre cl.constilucionalisrno, Diario del sureste (Mériw), 20 de no\'icmbre de 1937, en La 
Con1tiluclón de 1917. Vcnlón Periodílltica, Gobierno del Estado de Qucn!taro, INEHRM. SEC.OB. 
México, 1986; pp. 43 a SI. 
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El bastión de las clases campesinas se dio con el Plan de Ayala -docu,mento regidor 

de la reforma y repartición agraria- teniendo en su contraparte en el norte, el Pacto de la 

·Tras haber asesinado a Madero y suplantado el poder, Huerta toma la presidencia en 

1913. Venustiano Carranza en calidad d~g~ber:;adorde é6~huila ~romul~a mi d~créto en 

el Ínis~o aiÍo desco~oclendo a Vict~~ano ·H~~~~. ' . · . 
. :.' ~\~·.:· '.::\·:<·· ', .. ':'_':~:.\:(, ·_:·, ___ . : .. ',:·~:·; 

'des~~nte~i~; de '.varias 'clase~ gobernantes estuvieron de acuerdo de. segiiir a 

·t:~:f fü~f t1&i~~~~~~~~~;~~~~ dtt:;~ 
_.:: ·_.;.:;;:., -"'· -· .··.<\1F-~·;:t~·(' :;. , , ·:·:-1 .;:_~;-'- ,· ... ~~~:-· __ : ·¡·,,~:::~- ·,: . ; ~>> :· 
. ;_. .:->.::-.-·~·· __ :_. :·~- ·~:~'.:'·~. _\,(·. <·)~~-:~¡?;::_'.,_~:-~~;~::>.t:~·'.:f~~ ·-.;<_:~,:"·(,~ '-'--;;/~.:, : ;~ ,' '.>: : ,, ·/'. ::·. . . . • 

Se Uevarlan a ca•bQotros pla~es y éonvenciones;que ponian enpié •cad~ ~na de las 

. fr;t~~~··delas'f ~:J!jfe{&!~~qif~~~:i~;rt~hªi~~:&~1i~1td~~:;ff ;}~t~.;.!~.~f ~·•La 
Convención de' Aguascalientes; llegando al suscrito 'dé TÓIÚcá/dónde se'diérori los rubros 

· ~~~~~;ª· :~Y~~{¡~jt~~J~~!:mr:f~¡i~:~~i:mJ:}~;!.;~1{;i~~i~is1~~livas y 

reformas politi~::~:~,' ; ;:'' <~g;i'.~,:.F;:::·;.': •'';¡ff': f' .;>,~(~:~'/;; ·>"·· E;'::r ;( ' 
·-·.··>;-< .. ''.~: '

1
-'.:·"'' -...... :1;>.:Y;,:\ , ~-r-.:f -- '····>.:(:._:·~,:-, ~/"~-. 

En .. cal·id.~d •. d.e'P;i~~r}Y~e,'·~:~u~iiano·carr~nza··.~xpidió .. en· Veracruz la Ley de 

Muni~ipi~ Ub~(lY;l~;,~A~¡~a,~f 0~::~~i~x~: .di~Íe~b~e de 1914; la Ley Agraria y la Obrera 

del 6 de enemd.e i!l1s;}~~ .. ref~rmas'a1 Código Civil y la Ley de abolición de tiendas de 
: ~ .'·', 

' raya.21
' 

. ,'·· 

Po~ lo:~;o~to en la ciudad de Querétaro, se estableció el Congreso Constituyente 

iniciando junta~ prepar;torias el 21 de noviembre de 1916. Las juntas para analizar uno por 

22 TENA, RAMIREZ, op. cil., pp. 8115 3 KOK. 
" lbldcm, p. 809. 
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uno los ternas planteado~ en la con~tit~~Íón se hicie~~n p~; ~cp~;ado; para el articulo 27 las 
. '~ -

sesiones se hicieron en lllcasá dél dÍputadci Rouaix, auxiliado de Macias y de los RÍos. 
, '- ··-~---.· '~;;_'_,; q ,:,,~- >~t:~ ;-• ';·. .. .- ~-'-".· - -

• 1'.~~{l~l~ll f~;~:t::br::=: 
,:;: .. :'--' . ; ,._ :;,\', ·»/:/;},' 'r/-:' .- . 

-_-.... ~ · .',:::\·L~~\':·-:; , ·:-·-. .. . . . ,., .. ,-_S_~·/:; ...... ' 
El di~utado Ing;;_R;ouaix preparó la iniciativa, junto eon otros _más c_orn? Macias, 

. Rlris/ ~oli~a En~~~.~ y L~go, L~ presentó el 24 de enero de 1917° fre~te al Congr~so, 

scñ~lando e~ la i'ni¿ialiva que en la realidad era un desprendimiento del ~edioevÓ-donde 

- exlsiíá u~ re/p~(o ha pas~do ese derecho a la Nación, -señalando- "la Nación viene a tener 

. {~:.eldcr~~ho-~l~~osobre las tierras y aguas de su territorio, y sólo reconoce u otorga a los 
-.. ·-. '-·· - ' 

' . párti~llla~es,'~I dominio directo, en las mismas condiciones en que la República después lo 

hÚeconocido.u otorgado. El derecho de propiedad asi concebido es considerablemente 
,- ·- ··, r<:-:-

_adelaniado;''y permite a la Nación retener bajo su dominio, todo cuando sea necesario para 

el dc~arroll~'social... reconoce -el proyecto- tres clases de derechos territoriales ... la de la 

: ;: propi~d~d-~rÍ~ada plena, que puede tener sus ramas, o sea la individual y la colectiva; la de 

la p~~pi~~~·p-rlv~da r~stringida de las corporaciones o comunidades de la población y 

- -· .. dueñas •. de\ ~icrras"• y . aguas poscidas en comunidad, y la de las posesiones de hecho, 

'. •:· 'cualqÜÍe;a ~ues~n su motivo y su condición."25 

24 lbidcm, p. 815. 
" FERRERER DE MENDIOLEA. Gabriel, Crónica del Constituyente, Gobierno del Estado de Querétaro, 
INEHRM, SEGOB, México, 1987, p. 136. 
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. El dictamen anteri~rrnente se~aÍado explica las raz6ne~ s~bre ~I t~ma de lat~nencia 
de la tierra, pasando después •. al .·d~b~te fortiial, 1realizado el ~is01~· dla de aprobado el 

·;_ ;..~'i_" - ,,._ <·:.' -··1,0' -·.:;; ';; ,". :''"" 

dictamen el 29 dé en~ro d~ Í9 i1; i~iéiándóse l~\!iscÚ~ÍÓn déÍ pri'ffierpárrafo el cÚal C. Luis 

• T. Navarro señal~~;~.e,\\'~h~~.·~~n~i~;ij'·?~~!!:tl~n·~~~~:+~iG:elprpble~a agrario 

desde hace • mucho 'Íie01po;· 1a:·mayor pa~e 'de; las' revolucione.s: han· sido originadas 

:=::·¿~~~~lt~~~liiii~~~~-: 
.. ·• ºf:ª.~e\~g]i{n#~i~~1~~~i~i,i~~II~~~~·¡~~;~e,h;dina~ ''no ha valido .desde 

1856 hasta la·, fecha; que: haya :.habido'. buenos ··o,: malos· gobiernos, nada han vahdo la 
- -···; _é· -~-(::·1·.:¡<.;.,:_:.~-~~;r;~~~\;~~~/~Y:.i~L:·;.:,::;.:'.~}>.:~/~-~-~;~;:'~, t · . :_: 

57. ni los'tribunalé!i;' ni lás leyes expedidas por las instituciones que nos 
· - _. ~·. <' ->:·,;-.i>:> /;~::~.~-, :-~~J~---~·:· n-~ -~~¡ :.:_:~-~~:;~·::::·::~/.f >'.'~~-?~\~:'?: :_: . . · · 
· han p;e~edidó: pÓrque Íod~ I~ .ii~ch~ é~'cüe~tiÓn d~tieiis, es perfectamente nulo."27 

·- ._ ··· ·-;:·-·" :-J·,·.-·-··,,~,,-;::.:-Lz:;.:·:~··-:.·:¡.,:·.':,,,:,':~Y:.-'·~:_.;,_ .· ,, 
~.:-: 0.-.~-.'':'.,•.::~~~.~:2 ·-·-,;'' 

El dictamen: fu~ ~p;oiiJJo el 30 de enero, casi sin modificaciones, por unanimidad el 
_; .. ¡, 

31.del mhimo rnesy.aÍioi;se'tirmó, se rindió protesta y se promulgó el 5 febrero entrando en 

vigorcl \ºde mayo de 1917.18 

3. Las Políticas del Estado Mexicano para Garantizar la Defensa y Desarrollo de los 
Pueblos Indios a Partir de la Constitución de 1917. 

La mayoria de las politicas a favor de los pueblos y grupos indígenas a lo largo de la 

historia de México han pasado de ser piadosas, integracionistas, educativas y culturales, 

pero siempre con un carácter patcrnalista. 

" lbidcrn, p.' 138. 
n lbidcm, p. 141. 
211 TENARAMIREZ,op.cil., p.816. 
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'..;,· 

Despué~ de la; ~úpüesta i~t~gr~bión espirit~~I reali~~~ por los;~isioneros europeos . ,· _, - . >:·r: . _.;;, . ,: ' . . ~ 

se paso a I~ 1ái~o d;!''ti~~pó' ~ Ü~a i~tcg~~ciÓ~ clif~r~~Íe; s~ c;có una Sociedad Indianista 
'. . - .. ·· ·: ' .. ';-·, ..... ' ,, .. o.'· - ''J' - -. !e•.. . . . '. ' .. • • - _... .· • - .,.~ 

... Me~ican~afi~~i~s d~Í Sl~;~·~l~:~uy~ secretario fÚe FrancisCÓ Belmar, Magis!Íado de la 
",.. '> '·. ;.,-;~ ·-?,;,}:'.'!;,~-.~--{:. - :_, ~·-\~· .. :.:; 

'·. Supré¡;,a Córtécfe J;;'5\Í~i~'.d~_la N~ciÓn y amigo de la elite porfirista. 
:.' . .'_,_ -.-.:·:. 

:'·~\~ ::'.'·;:p:,'; 3 

· El plánt;;;i.;;¡~~Í~ 'Íé'est~'asÓciación tenía entre otras cosas las siguientes funciones: 
: :·~ ·-~~-:::-~> -~~;' ', 'é . • -

1) . EÍ estudi~: 'g~~e~~I de las razas indígenas de la República mexicana: tanto en la 
época precolombina éomo en el presente; 

., 3) :·: •. .Et c~n¿ci~íento y estudio de las lenguas indias en el sentido puramente lingÜistico, 
su comparación entre si y con las lenguas del antiguo continente; 

_, - . \ 

·::: ·:· ,:, .. ~ 
·.:·~l. és.tudio de la arqueologla mexicana y conservación de los monumentos antiguos; 

. ;} • • .. Procurar, bajo todos los aspectos, la educación de la raza indígena y estudiar los 
•. ·problemas de su capacidad o incapacidad para la civilización; 

- . 5'-. 

6) . ··rixhi\i;ratodas las personas de raza indígena y a los amigos de ella, para que 
promuevan, todo lo· que crean conveniente para el desarrollo de nuestros pueblos o para 
excitar él fenó,men~ de. la evolución social necesario para la cultura del indio. 29 

.. 
· Consecll;i~amente se van enumerando las funciones y fines que perseguían hasta 

:. : ·:. --~\':~--~ .. :\:.·//,:! 
llegar al.númcró'· ts,'. como también la implementación de un boletin oficial del órgano 

. . - '; ~·\·;,:,·.;- !~ .<"' .·'''' 

El .Museo ·Nacional· de México fue una de las obras importantes para la 

reatirmación, estudio y análisis de las piezas principalmente prehispánicas; estableciéndose 

"COMAS, Juan, "Algwios Datos pua la Historia del Indigenismo en México", V. VIII, N. 3-julio Sobre 
Tiro del Bolclln lndigcni•ta. Mcsico, l 948, p. 186. 
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por acuerdo presidencial el l S de nmzo d~ Í s2s, y sán6i~n~do po~ léy el 21 de no~i~~bre 

de l83t'.30 ;_•'":•.,, 

"',:-:,; ' 
· .. 

·;·e,'.·;.:-
. :.n 

Otr~· ~le~eni~fuc lá ·.Es~u~la. lht~~a'c\~n~Í.de:~rqu~~l~gia'y ·Étnólogia ·Americana 
; ,-. '" -' ·>./ : :., ::. , ;•;: ~'.~:;.:. ·,:'.: ·~'.:'".~'.':""~~->:;,:·'·:7"~:~--.i~.:;•\;'. .. -.).:.~:C~':: .. _' ~-.:.;.:';>-,' ·:~~·:~~; •_( :: .. ;:>--~ ~,·. __ ::·, .,' ~ . 

establecida en 1910 y Clausurada en'.1920; organismo encausado haciá campós científicos 

.·de estudios dea~~r6;1~r,~,~·~?~~~;~¡1::1;~':' ·.~:.~.E~·.:·:,é.. ··e 
:·::;_:_~;;- ••• 1" - ••• '~."j;-~·;: :~>:.;'/·ú 

La Dir~~iÓn };/K~t!~~~~M~' d~pe~di~nte de la Secretaria de Agricultura y 

Fomento, cread~ en'l~l·;,;¡;::~~~~ ~~··¡{ditecc'ió~ d~ Man~el Gamio, hasta el año de 1925. 
-.. ,,._., ',~: >~ -,.;_'º_,,:, / 

Tuvo como' ()bjeÚ~~~ 'Í~\ adq~isición gradual de conocimientos referentes a las 

caracteristicas~~ci~i~{~~·í~' ~obtri~i<Ín indígena; cultura material, idioma, ambiente lisico y 
• , ... , ''"','.'>'' ··-· , 

bioló~ico pr~c~i~lld~~I· d~sarrollo fisico, intelectual, moral y económico. 

,,':_-::_ 

Lo que··;~-b~~~tia con Gamio (como muestra de la pasión indigenista) fue la 

apreciació~ int~gral ~barcando para ello lo social, cultural, educativo y antropológico. 

En 1921 la· Dirección de Antropología realizó un ensayo recopilando información 

sobre p~~l~ci6ri i~dlgena para publicar unos cuadernos etnográficos, y asi dar una situación 

de cómo s~ encontraban las poblaciones indígenas y de ello aplicar políticas públicas. 

·En· 1937, ya establecido un Departamento de Educación Indígena en la SEP, se 

recop.iló un Ira.bajo a cargo de Carlos Basauri denominado "La población indígena de 

' México''..31Con ·ello se buscaba incorporar a las poblaciones indlgenas mediante la 
-·-> ,, ', ' 

aculturación y así hacerlos sentir participes con el resto del pais. 
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reparto agrario, se ~torgaron ~~JdÍto~·y a~~~~ria técni¿a, Aparte de ello por fa necesidad de 
·- ·- .. -- .. ,.· . . . -· "-

tener ba~~s con l~s ~~al~s's~p~~~~{í'r~b¡j~;~on.los pueblos indigenas se institucionalizó 

'''''"''' :~~·::~~~i~"';t; ..• 
. ":En eLaño''detl940.ise•celeliró"en Pátzcuaro, Michoacán el primer congreso 

indi~~~ist~ i~;~r~0~~·~~J't~~\;i/~~~~~~~l~ del 9 paises del norte, centro y Sudamérica, 
. . ,--~ ~-. ; .... :·-V~ . -·~ '·.;~,:1·_:.~·:;t~;~D:>:;:;-.¡_. :· . 

. iiegándose ·a•: concretar; dos 'áéu~rdos: · el primero la creación del Instituto Indigenista 

·• 1~t~ra~~ri6a;ofe15.~~~-~~:·e{r~~i;g~p~i;~ream su propio i~stituto indigenista. 

rn 4 do;;J~b;.'~ f §(~~hfü» ~ '' I'~ó.Oficiol "lo "'"""' I• ley 

...•..•• ~u~_c:~S h;}it4.~~~~~~i~~'.~t/füi1f)~~~:!~t;~:ji'orJ~~i!\º.·c~n personalidad juridica 

própi&; dependiéndii'de)úccretaria' de líi presidencia/después paso a formar parte de fa 
· ·_,__ .· ·:· · · ·. :·.:·. · .. : :?: .. ~~ :;,~---/;,,;::;;!: ;;~;A~~:~~·i /4~f~.:~:;~¡~;:A;-'.,{ y_:.:.~.~;~::: . .::-~-~'. · ;\- ·-_ :· -- · .-_ ; ...... ~.·:~ _: ::· ·: · -:~ ... '... ::'. . . 

Dirección General de Asuntos lndigenas dependiente de fa Secretaria de Educación Pública 
. . •" .-. ' .. •,. '• .·;·.-¡ <'."'' ~. '-:,'"· : ,._ ·.. < • .: , •• ' • ~ ,"" .. • - " • •• • 

·. hastáela0ñoél~Úi92.::/;< .· ;. 
',:\::·.:_.: :· . .- .. .-.· .. · ..... :~~/.'' ';·--: ,'·. ·, . 

E~tre s~s .: ~cf¡~i~~d~s se '~if cJentra~: '1a de crear ·centros . de· coórdinación, fa 
. ' :(~! .. ;~-. ,• ':' (' •,' ... i · ... 

.. capacitaCión de·p~onÍotorés cÚlturales indige
0

rÍas y los inicios.de fo que se voiveriaeri otras 
., j ;:'' ., ,: .~.--·~·~ ,,, .: • ' ," :.~ •• 

década~ fas gestorias ilé ;¡¿úriios agr~rio~; 'éivil~s; pé~aies y adn;inÍstrlltiv~s .. 
--.. :·. ,.:;,·o'.;·--···::.:-':'•. 

En los . áñ~s ~i~~nt~:' ú' cr~arori cin\r~~ ~·~:gl~nllles; en íOs setenta centros 
,;•:, " , ... ,,-, ..... . 

coordinadorcs,en los oche~t~sestaciÓnes·der~diÓ yasi c~nseé~tiva!11énte . . ,; .",. ,_. -, . 
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En resumen el iNI rJe 'u~ orga~ismo posrevolucionario qu~ c~Úsó, principalmente 

en los años sesenta y sét~nta, iira~dcs oonirov~rsiás por las prActica:s .realizadas con .. 
:...:.,; 

comunidades indlgena;; llegándose a sémiconi:lui r IÓúines'de un Estado níonocultúral. 

~:.: ... '· :, ,· ' :._._ .. _;··.·.' .··' ..... ·;· .. ·,· .. ··.···.···:'···· '>:.· f • • • • : :..... ' • ~ :~· ". -:-.: ' :_. ' • ... :·,. :. '.: \,_ ·, ·, .. · .. ~ .. - :·> . . -.· :··,·<.': .. :-:-\:-,--:: .. ··-)/ .. 

, En 'el a~o 2000 com~ uná de las prÓnies~s del é~i(entÓ~ces 'candidato a la 

pre;iden~i~; s~· éreo la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos lndigenas, como una 

Óficina de enlace. 

4. Politicas Educativas e lntegracionistas para los Pueblos Indios 

Como había de suponerse durante la lucha armada revolucionaria y posterior a ella, 

en una aparente calma, siguió la promulgación y posterior entrada en vigor de la 

Constitución de 1917; el proyecto que se pretendia realizar en el México naciente era la 

creación de una. nacionalidad, basada en mucho sobre un discurso homogeneizador de las 

desigualdades, raciales~ sociales, regionales e históricas que habian llevado en el siglo 

paSado á ~núucesión de luchas intestinas. 
:··· '. ·.:· 

··:~os prbycctos variaban, pero el grupo revolucionario triunfante debía de apresurarse 

·: ac0ns~li~ar las bases del moderno Estado-nación mexicano. La idea de ésa época tanto en 

· ·~l,artu, .Hteratura, y en la politica consistió en retomar el pasado indlgena y mostrarlo a los 

de~á/~s;ados, como la afirmación de una característica del pueblo mexicano. Pero aquel 
:--.,· ,.·-: :' ::: .·' 

· pasado tenla/una herencia bochornosa: los indigenas vivos, los que mendigaban o no 
·.:_: , 

encajabán.en,las aspiraciones de una "cultura civilizada". 

·SI bien, las ideas de una revolución agraria en México fueron las más caracteristicas 

en la lucha armada, los participantes de ella, es decir los campesinos eran mayoritariamente 
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indigenas. Un ''l.astre''. que según algunos intelectuales y políticos, representaban para el. 

desarrollo del pa.ls y para las aspiraciones de colocarse en las filas· de• tas naciones 

industriales. 

t,as resp~estas para solucionar "el problema" fueron tan variadas, p~ro ~n un 

_mis~10 fin;d co~ducente a integrar a los indlgenas ~n la cultura ii~id~~!al; para ello una de. 

· 1as hcrramie~tas pririiordi~les -<:orno en la C~l~nia habla ~ido\~1~i~sia: fue la educación 
'1

1
- ,):_, • L < ,'- ::::·, '··;':.·, •• 

que represcntarlá el 1Íasii6n é~ó el éual sd integrada al indig~Íia·.' 

. Fi~~les··:~·1La:~r~~li!~1;a;"~{g~¡~s"d~··,o:cuarent~ -'se instrumentalizó como 

proyecto 11aci~~~I Í::edu~~ió~!~tddo~: teÍÍitorio ~acionál; fue el periodo del Presidente 
"'_;;l.'-' ::.::': (·.·~·.\t·~ ';,:,:: ~~. 

Lázaro Cárdenas, Cl cuál, impléníéritó como hipótesis de desarrollo una serie de políticas 

• públi¿as enca~fn~iii~:~l~e~~~~llo•~¡I país, y entre ellas la educación de los indigenas. 

: . En ese ~\'s(~ci'·pJr¡odo ,surgió la llamada "escuela rural" como una área encargada de 
... :.>.);: -:~":'" ·. . . . 

Ía · acultuiacióh' de\ los'(Cpucblos · indlgenas -<:orno punto primario·, pero radicó en una 
. •'' . -~ ~ .. ··, . ,•, .. 

manifestació~ et~ i~'~1iu~ciÓn eri la que se encontraban los indlgenas. 

MánJet' G~mio;';'aniró¡lólogo de . profesión e iniciador del llamado moderno 
•.. · ::~.;·:·<~:: :;' i:-: 

. indigenismo en Mclxico::'estuvó ll'cargo de la Dirección de Antropología del año de 1918 a 
. , :· . ,. . •.):: ,:. ·-'-· ~-~:~ ·.-::-::···- . . 

1921; sub~e~;etarjo <cié''..Eftuc~ción ·· •. •Pública y director del Instituto Indigenista 

.:::::é~a~:1::::~.:,::::::.:.:::: 
·'.:;:,~ ; ": 

hombres afi~cs á ~sic ~ometido~ 
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En princip_io. de cuentas_ 'et indigenismo como tal, corresponde a ·una politica 

derivada vcrtical~e~tedef gobierno, en la época de Gamio existia la necesidad de crear esa 
. :·. ==:: · .. --.-" .. r .':. . ·~·., .:· 

conexión pollíica que'tánio se buscabá; a esto señaló: 

Nuestro ~"t~~;;;: : :~rrl;~rl~ .. · no ·•ofrece los · regulares condicion~ • gcogÍáficas, •. biológicos y 
·climatológicas qué en otros p1lscs han contribuido a la formación de población étnica, cultural )' 
lingüislicamcntc homogé:~~s..·.~~ º:~:·~ .·;· . · .. ·_. .. · . · 

f'/,. ··1'·i)f{ ,'.~.\:<.: 

,. -.-"·., . 

De esta inanera'se observa el constante discurso indigenista de la pronta puesta en 

marcha de l~s p~titi~s nacionali~tas. 

En efecto, nuestra población no es homogénea, sino heterogénea y dislmbola, ya que tos 
agrup1eiones que la constituyen difieren en antcccdcntes históricos, en car.icteristicas raciales. en 
modalidades de cultura material e intelectual y en la expresión que hacen de sus ideos por medio de 
numerosos idiomas y dialcctos.31 

La afirmación respecto a las posibles soluciones en Gamio pueden desprenderse de 

las problemáticas señaladas, aunado al desconocimiento de la población, costumbres y 

tradiciones. 

En resumen, puede justificadamente oscntarsc que forman el pueblo mexicano un conjunto de 
poblncioncs regionales. poco conocidas, anonnalmcnlc desarrolladas y más o menos diferentes entre 
si, según el grado de diferenciación y divergencia de sus caractcrisUcas innatas actuales; de tas 
condiciones geográficas, climáticas. botánicas y zoológicas de las regiones en que habitan, )' de sus 
antcccdcntcs raciales, cullurnlcs y lingülsticos.3~ 

Por lo tanto se propuso en la Dirección que él mismo ocupó, a recolectar 

conocimientos referentes a las características antes expuestas; a las investigaciones de los 

" INI JO AJ'IOS DESPUÉS. Rc>i1ión critica, Mélico lndigcna, número especial de aniversario, México, 
1978, p. 26 • 

. 
33 ldem. 
"tdcm. 
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medios adec~ados y prácticos parn sup~e,sta en ~archa la "pr~paraci~n [de l~s pueblos y 
.. 

poblaciones indlge~as] 'del ·aée'~canÍÍcnto ~r~éiát,'de la fusió~ cultural de. la, unificación 

Íingillsti~a'y d~f°e'lÜÍtlbri~\~cg~Óllliii lirJi~hás~~~:~acio~es';.!iTod~ e!Ío eón ~bjeto de 
''~.<'Z i, \o,,.}~<-< ;.'./>;·:~·;\"-~ '"/,', ,._~,,~·,· • ;, '. 

créar la concep·c,i~~ d~'. ''inexi::~.°,:"; •. /,~,;:i; ?;:, , :Se /. :·: . . .... 

::~H~~J~'~t~~e!~!~,:: 
giga/llesco 'de.~;,; Áú~é/.¡j)~¡/~~;;~J /¡or cei11iirias y ce11/11rias el bro11ce y el hierro de 

- . . . . -. ~ .. , - .· .. ',1.;•' "' , -.. · ... : 

----:~:;~mi vi~;,~,, .. : .. ~J,~'~:,::_~x/;~ -~."._,;;~:··· \\?. 
' ''.~ .-

<--/zC '1i ,<·:·(; .':" 

. r.í;.s' Í~;·i~1bi;'re'ar ~¡ ~ b~Íiánté de los siglos pretéritos, varones ollmpicos cmpuilaron el m:v.o 
. ' épioo y sono'ro· y. vistieron mandil glorioso. Eran Bolh'1r, Marcios, Hidalgo, San Martln, Sucrc", 

· . :.: Iban n escalar la ritontaila, a golpear el yunque divino, a forjar con sangre y pólvora, con músculos e 
7:,:: ideas, c0n·:.spcraiv.afdcscncantos, una peregrina estatua hecha de todos los metales, que serian 

todos las ,.., .. de América.'.',· 

. Las ideas~~~~j~~ el pcnsamient~ bolivariano y vascoricclista del propio Gamio, 

··. pcro~ .. s~g~_n é;;,:~1f {~;~~~º.~fHi.~t;l~~"{~'(0,1~t~ueU,as.falrias.~c hizo con elementos 

raciales de origen latino y no'indlgena;•por .lo.tanto.ahi nueva clase social revolucionaria 

corrc~pond~~ia la ~~e~:i6'~'del;~i~~~'~i~d~,~~clon~t.•. · 
, .. "' •,;<~·)·:; ::;.;· ,,\. 

"ldem, 

Toca hoy~ I~~' iW'oiiuiio~iirios de.México empuñar el mazo y ceñir el mandil del forjador !'lr.I hacer 
que surja del yunqué milagroso la nueva patria hecha do hierro )' de bronce confundidos, 

Ahl cstf~¡ Morro".' Ahl está el bronce ... ¡Batid hermanos!." 

36 GAMIO, Mánucl, Forjando Patria, tcrccm cd,, Porrúa, Mé.•ico, 1982, p, 5, 
31 1dcm. 
" lbidcm, p. 6. 
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Muchos seguid~res d; Iá fil~s~ti~ de ¿~;io encontraron l~ voc~ciímde seg~;r éste 

discurso y ~er en eÍ 'iridl~~~~ a' ú~ ;,Óbj~t~ ext::SÍio y diferi~íé/súfrido,''m~r~i~adó y 
• - i' . - -~ ·.,. - ;-. • . • ··- - '• - . ·,_ .• ·- . ' • "' • . "'· ,. • ' ,> 

21t1'~.i~~~,~~~~~~~~-~~:f !~~:H•~·,, 
e.ste error , se 'ahment.o'i d' 1~d1gemsmo 1io sólo mexicano, sino también 

io;~~m~~:~~~it::::"";_ ,, r~ •• -'=••, 
comose ~~ftal¿ ante;i~~~~~e:{~·~sc~~la rural fue la base. 

La representación estuvo a cargo de Moisés Saenz, de profesión maestro; 

Subsecretario de Educación Pública y presidente del Comité de Investigaciones Indígenas; 

Organizador del Primer Congreso Indigenista Interamericano en Pátzcuaro del año de 1940, 

creador de la Casa del Estudiante Indígena y las Misiones Culturales. 

El problema de la educación rural en México! ... ] se debe al conglomerado indigena, la ignorancia del 
idioma.·castcllano, la íalta de comunicaciones. al ambiente pasi\'O que envuelve a indígenas y 
ca~pcsinos, el contenido cultural del medio social, el mcstil.ajc y el estado ccon6mico. 39 

La accesibilidad a las zonas en donde se encontraban -y se siguen encontrando- las 

comunidades indigenas eran de dificil acceso. Los medios por los cuales se podia acceder 

dificultaban en mucho la puesta en marcha de las politicas educativas, aunado a ello la 

ignorancia fehaciente de sus costumbres y de la trivialidad sobre el folclor indigena. 

" INl JO AÑOS DESPUÉS, op. cit. p. 39. 
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El fin de. estas políticas era tal vez bueno, pero ·.el ·discurso redentor ·de la 

"civilización''. si~nÍpre ch~caba ~on el ~abal ~ono~imient~ y comprensión de l~s pueblos 

indígenas. 

-.... ~~~~le lo~ ~I~:·~~ ~~~:~:-~¡'.~e~ ~-,~~5- ti~s aducfta~~-&l ~ifto que arrancamoúic un medio 
' oscuro; triste Y. mC7.quino-~ qU:c cnlrcgamos tcnninad~ 1~1 periodo de cducaclón.40 

\.•. -~~;_· .. · ... ·._ :'. .. ·~·: '.-_ .·-.':'.-'" ·,,·. __ ,-' _.- ':/ 
- ¡· 

·.• .• En el campo'cducati~ó'füeron,muchÓs,losseguid~res de• Sanz, quitando o agregando 

.· . :::::i}t~.'.l.~.¡:~;i;~A~;~t,Óc: ~I~~ i~I- ~ oj~pW 
>·\,= ~'.~~.r ., - -~~~·:;·:·.,~ -,/ ' 1 •• -

·. ~~~~~rm~~,~~:~==::,::;: 
repiesen.tó un paso. para la sistematización de los datos .. A ello se ligaban otras disciplinas 
:- -~ ~ ;·--..:.::: _:·~. º - ~ :.~/·?:::~:= :~_;;~: .. -~~~~~f~;~<~g:\i::3:~·:,~f.~i~-~~i~:~~i~:r:~:r: f;· '.-·r·:~~:·:, · 
como la Sociología,· la Eeonomla y 'el Déíeclio:. Para lograr un estudio interdisciplinario. 

. . •..•. '.... · ...•. ~g~{0,,·/.J;' .~-·~'.it'~:~;:{f .'~.t)~;h· :> .·. ' · .. 
' ··.Gonzalo :Aguirre Beltrán,' vino .a· explicar de otra forma la problemática, los riesgos 

-?<. "· · ;·.> :·~-->. !~h~,::H~ ~~::~.~·~i~¿~~·~f::\;y,~;·~~~:~;; :; :fü(~!·;:.~x:~,r. :~~<-j: ,:. :, .. < .. 
. nuevas. fórmulas ¡·para'dncQrporar; a.; los; indígenas en la vida nacional. Estudió 

• : t :, • , .:.-:·. : : .. , <· ,,;··~· ;:,:!.·i_'.'.·:;;t_T.frt~ .. : ,,;·~-~::~\:.)::~:.'.jl(f'.:.~:'.·itf1~f.l?·~~~~:;1~:. >: :":. ,.... : ·: "_: · . . 
· pnmeramente como, profeston · Medtctna~· paso; a .la: Antropologta; fue director del Centro 

Co~rdi~ador<~Z,~~¡l;~f Mf hiis.~~t~i~i}~Jf:raÍ;do de pruebas para afirmar sus 

conocimientos"; , Dire~tor ',del 'ltistitut~; lnd,igenista; l~Ícramericano y del INI, entre sus 

cargos~ás Ímpbrt:~tgi.: ':·f!~:'!';i(;í:i;1rs.,::' ,_ .. ·· ' ' ·,~: 
... , ··: ,·t:·,·JW«1}~J;:~,~:x·X~):~: ,' ... 

'.Para AguirreBeltránl~ definición d~l)n~io'.füé rnuy importante; ya que la histoda 

occidental ;:~e~¡~::d~;·~~;.~+q;t·~~~~~Jit,1~¡·~\f.e'.;~nbi~s entre la cultura europea y la 

americ~nti, Íe cáyó ble~ ~I cdollo y nÍc~iiZÓ para demostrar también su superioddad en un 
. - '. . ... : ... : . . ' . ~, ' ·, . 

--::,; "· 

"'lbidcm, p. '.iJ.· 
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tiempo; pero cuandofas te~rias raci~t~~ d~cayer~n tambiénla de~~;~ión d~I indio en el 

plano cicntlfico.' · · 
/.:··:.·,·,.· 
·.,_ 

\':'·'" 

• ·En MÚico, ~mop~ráotros pais~s m~s(izoameric~11os era indispensable definir al 

suJet~. de _la_ ae~iin' in~i'~:~i~t~~~'.i~iJ~¡t~~~~-~~Pi.~~~~1~i6l~~:~~\:s:i~tf:fa~d~s de. 

_·':{/.\'~·,;~ ,:: , ;;·· 'i;" .·.: ·:, ~:,';;-_j}:'' , .-.:r,:¡.~ ,¡. ~·;·•:\.~ '.·.~.····,·.. '·:·_",'·' , : :,~,:-2 ~;_~~-~_-.: ~~~:;?:- ~ :..:::·· ,:_:~< -- "·;.'- :-;-: ';'.~ :;. - _- . ": .:;~ -~,. 

' ,7,, , , r • ".:;/·:"tf~ff,::.·:,/:,ti:~1i,:·i~:',:. __ ·:¡·,:~-J:.' _;;;;::._;,'-::··. 
··:· .. :: __ </.~--·;!\:~/·-/·}-,,', ~.\' ?· ,:·,· 

> Éi com:epío?acial 'en\ ~r~nea decadencia. nó satisfizo l~~ ne~esidades teórico-

.· ... · ~et~dolóhi:as,~{iaJWo~J'.\~ ~;cieror: ··tos criterios lingülsti~os y culturales criticados por 

lo~ ~lrc~to'~. aciidé~i~~.< Era muy dificil definir -en lo teórico- lo i11dio en paises 
,._ . ' . . . <;~" - . 

. , A •lo cual señalaba como indígena a los descendientes de las poblaciones 

·originalmente americanas, sujetas a dependencia por la conquista y la colonización. El 

.. término "indio", fue impuesto por el colonialismo español, sin nunca determinar una 

. calidad étnica sino una condición social; la de vencido, la del sujeto.ª servidumbre por un 

sistema que lo calificó permanentemente de rústico y men.or de edad. 

Con los estudios de caso se trataba de comprender o abarcar la concepción de lo 

· i11dio pero eran escasos; se pasó a los estudio.• de comunidad que tuvieron un valor práctico 

p~ra la politica i.ncorporativa, basados en procesos educativos, tomando a la comunidad, 

haciendo mayor énf~sis al factor económico.42 

Per~ la realidad era más compleja, la aportación de Aguirre Beltrán consistió en 

hacer claro la relación dependiente entre la comunidad, la región y lo nacional. Las 

41 lbidcm, p. 88. 
" lbidcm, p. 89. 
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comunidades giraban alrededÓr de u~ nú~leo central, llámése población urbana, mestiza o 
• -. <>. • • ·-' • ··.- .~' ' • • • - - •• '. • •• .. - • • • • ' - ' - • ·-

. nacion~l; la cle~cin;¡nada ~;g;Ó,, ;;,,~,~,;¡¡,;,al:·~; deja ~ un l~clo la iniporta~cia de lo i11dio y 
.'. .. >'''-e·:·:;- :<~·:,~- ·-~,--'. 

toma'mayÓrmeni¡: el desarrollo integral del sist¡lll~. ~ara 
·(:\-:.·: .,.; "'·-.'.: n~,.~~-; / ... '· .. ·-:;_{·:·.':.: -,-·_ :) _. ;;:: ,4:;;. 

:._~·:·: ~."-" - -- ' ··~ '. ,. - -.'. ::'.·' ' 
,·>·~-.- :;::.'. :;,,;>- ·__:.¡; -.'! :: :,; ,.;:;··~·~. ' ' 

.(.§~j~~J¡~d;e~r.·.: ...••.•. u.:ca~d~~a.··,·e·;piufe¡~b:1:0J0.i.~.: .•. ~~tJ·j §~~~~~~~···· 
histórico~s<icial~culiuraU . . Pero '-áe~fro~un~d~~ente las 

.· presidenciales ~l~~;de;~ie~a':;~fle~lÓ~ s~b;e· el t~ma; se llegó incluso a hablar dé un 

f~caso cÍeI in~:~~ni~~~ ·~~·el /~~o:·~~• 19; 1 estando. presente el propio. Presidente Luis·. 

Posteri~~ ~,la, to~~t~ c;l;ica de hasta los propios encargados de los organismos 

sobre asuntos' indlgena~'. se: 'désaió>na oleada de comentarios incisivos de muchos 

académicos e~tre ell~s d;i,ller~& nJnm Batalla y Arturo Warman, llegando a una ruptura 
' .. ~-. ' ' . . 

con los viejos antrci¡;¿l~g~~ y fu~cionarios encargados de los asuntos indígenas. 

Surgieron múltiples posiciones sobre la definición del Indigenismo, y ante ello otras 

tantas sobre el papel del indigena en la sociedad mexicana llegando a verla como una clase 

explotada que debería de rebelarse. A partir de ése momento ciertas prácticas de los 

organismos institucionales fueron denunciadas desde la academia. 

" Ibídem, p. 90. 
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CAPITULO 11 

LA CUESTIÓN INDÍGENA EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE 
LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 

La sociedad actual no se encuentra aislada de la totalidad del contexto global, 

tampoco existen islas apartadas. Las comunicaciones, la cconomia y la cultura van 

lntimamente ligadas en relación con las fuentes de donde emanan, principalmente de los 

Estados Unidos y de Europa. 

-.- .:.-_ Lás idea~· Sobre la sociedad, el sujeto y la pertenencia a un grupo llegan muchas 

· -veces ~coincidir en los grandes pensamientos mundiales, pero otros no; ejemplos sobran, y 

lás guerras dan cuenta de ello. Es precisamente a partir de dos grandes guerras que asolaron 

ál ConH~e~te Europeo y a países de Asía, como se tomó la conciencia de crear 

dl~po~ici~ncs de carácter internacional basadas en las experiencias jurldicas europeas y 

.-. est~~~unid~nses: La Declaración Universal de los Derechos Humanos, El Pacto 

l~temacicinal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, El Pacto Internacional de 

· Derechos Civiles y Politicos, El Convenio 169 sobre Pueblos lndigcnas y Tribales, La 

·: Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, La Convención 

Suplementaria Sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones 

y Prácticas Análogas a ta Esclavitud, La Declaración de San José, entre otras. Todas ellas 

dan cuenta de un momento especifico y de una situación histórica en que tos países 

reunidos en organizaciones mundiales o regionales suscriben tratados, acuerdos y 

convenios para comprometer a los Estados a través de sus gobiernos a garantizar lo 

establecido en ellos. 



para posterio¡;nent~ pa'~ar~'l~s i~~tm~eritos internaci~nales, para ir ~nalizando cada uno 
'.' ,"_.,, __ 

de sus artic~los: .. , e; ;' ; ··, < > 
·~:-., .. : . .- . :.:; 

~ -: } --

La Carta de las N~~i~~~ Unidas de 1945 
.:.::.:Y -:;:{·,g::-.}·:· 

. ~ - :--~:;-

~:Corno, ·ei;;¡~e~ü~rlcia intnediata de los hechos bélicos suscitados por la Segunda 

"' 
Cluerr~ Mll~diáí, la c~i1f~re~éia de las Naciones Unidas para la Organización Internacional, 

__ ':-.-

:'-Corno-resll1ia'cvidente los derechos de "comunidades, pueblos, etnias y minarlas", 

no se encúé~t~~~-:~~p~~jfi~amente regulados, pero hay conceptos que abarcan dentro de los 

·.-:.•_ Enieg~i~~ ~~ ·i~a\i~~~ algunos de éstos articules. 

: ~-Ankulo 2. '<' 

ii,i;;¡ -~: ;.,;'i;~.acilm de los Propósitos consignados en el Articulo I, la Organi1.aei6n y sus Miembros 
, proccdérán'dc acuerdo con los siguientes Principios: 

'·¡, : ·" .. '. La 0rJ11lfli7.aci6n está basada en el principio de igualdad soberana de todos sus 
Miembros: 

2. _ Los Miembros de la Organi7.ación. a fin de ascgur.usc los derechos y beneficios inherentes a su 
condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraldas por ellos de conformidad con 
esta Carta. "44 

44 MEDINA ORTEGA, Manuel, La Organiuclón de 111 Naciones Unidas. Su estructura y funciones, 
Edil. Tccnos, Madrid, Espaila, 1968, p. 154. 
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Basados .en la i~ualdad p~ra ·t~d()s las naciones, las potencias extranjeras -por el 

momentó histórico que sé. viviá<: decid~n crear una carta con postulados universales 
;:··,. 

buscando ia igUaldad en los dé~i@.'.~les. 
·~_::.··· ::-... ·: .. ,:.> 

"Articulo 13' 

l. ·. J:·~fu~lca Gc~cml promoverá estudios y hará recomendaciones para los fines 
sig~icnt~: 

b) fomentar la cooperación internacional en materias de carácter económico, social, cultural, 
educativo y sanitario y ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales 
de todos, sin hacer distinción por motivos de r.u.a, sexo, idioma o religión."'' 

De esta manera los Miembros de las Naciones Unidas a través de la Asamblea 

G~nJral :~~larán de los derechos humanos a través de estudios sociales, económicos y 

edu.C!ltivris para aplicarlos a los pueblos. 

Consecutivamente se van enumerando cada una de las obligaciones de los Estados 

miembros, de acuerdo a garantizar los derechos humanos, en sus respectivas competencias, 

pero uno de los puntos importantes a destacar es el relativo al Capitulo XI, que habla de los 

territorios no autónomos. A pesar de no referirse espccificamente a los pueblos y 

comunidades indígenas, hace referencia al reconocimiento de los Estados a asumir una 

postura de respeto sobre los territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la 

plenitud del gobierno propio. 

" Ibídem, p. 157. 
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Con lo anteriormentÚ~preSado no se quiere decir que los pueblos o comunidades 

lndlgenas quieran instalar ~n go;iem~ propio, sincí se trata de retomar un eapitulo que fue 

~n antec~dent~ d~ los posteriores pactos y convenios. 

· "CAPITIJLO Xt 
. DECLARACIÓN RELATIVA A TERRITORIOS NO AUTÓNOMOS 

· Artlculo73' 

Los Miembros de las Naciones Unidas que tcng;m o asuman la ncspoosabilidad de administrar 
territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio reconocen el 
principio de que los intcrcscs de los habitantes de esos territorios cstln por encima de todo .. !Por lo 
tanto los Estados se obligan: 1 

a) a asegurar, con el debido rospcto a la cultura de los pueblos r<SpCctivos, su adelanto politico, 
económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos y su protección contra todo 
abuso; 

b) a desarrollar el gobierno propio, a tener debidamente en cuenta las aspiraciones polhicas de los 
pueblos, y ayudarlos en el desenvolvimiento progresivo de sus libres instituciones pollticas, de 
acuerdo con las circunstancias especiales de cada territorio, de sus pueblos y de sus distintos grados 
de ndclanto ... "46 

De acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas todos los integrantes miembros de la 

Organización, son iguales en derechos, pero en tanto a sus especificidades son diferentes de 

manera tácita. 

2. Los Principales P1ctos y Convenios Internacionales 

Los instrumentos internacionales enumerados en éste capitulo no hacen referencia 

especifica a "pueblos o comunidades indigenas", hablan en general de todos los derechos 

de los hombres incluidos en ellos los de las comunidades indigenas . 

... lbidcm, p. 168. 
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a) La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 

Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y por los hechos de masacre 

, registrad,os en, Í~s campos de batalla, se suscribió la Declaración Universal de los Derechos 

Huo{anos, ~I Ío ~edici~~~re.d.e 1948.47 · 

En su presentació~ de mciÜvos habla de la situación en donde no estaba garantizada 
. . .~, ',<· .... ~: 

una paz absoluta, la libertad y la justicia; como también un desconocimiento y desprecio de 

los Derechos Humanos, por lo tanto, se hizo la proclamación como la aspiración más 

elevada del hombre, la Declaración, sobre la efectiva garantla de los derechos y libertades 

fundamentales del hombre. 

Dentro de sus artlculos se tocarán los más importantes relacionados con los pueblos 

y comunidades indígenas. 

"Articulo l. 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente Jos unos de los otros. 

Artlculo2. 

Toda pcBOna tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción de 
alguna raza, color, sexo, idioma, religión, opinión polltica o de cualquier otra lndolc, origen nacional 
o social, p;>Sición económica. nacimiento o cualquier otra condición. 

Articulo 7. 

" PNUD, INI, op. cit. p. l. 
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Todos son Iguales ante la ley y tienen, sin distindón, de;;.,h~ a l~ual pi~t~ción d~ '1a Íey. Todos 
tienen derecho a Igual protección contra toda discriminación que infrinjacsta Declaración y contra· 
toda provocación a tal discriminación."411 - , .'·. :: . • '."-:· .. ',:,.,_' · .. '. .:·.,··.'.', :'/.·: ~::-.:,<:.::.:.- ~--.. -~.-. -¡.:,"_;; ···: . . 

De los artlculos arriba~eñal~do~ s~d~~~n~sl~L~~a~cia~ióndltradidón liberal 

decimonónica, pero~~ la ~~;~~~:;Úh~~%~~r ~n un' i~strumento igualitario, un tinte de 
. . . , . ' -.-. " . ' - - - .-.. ., ' . - . .-.. ' --,~ ' 

._,_-·•:·!~!.' . '•\; . ,;:e 

reconocimiento d~.q~e ~~";\'.~~~·~~~~'.io~i~d~d e~isten diferencias: la de religión, la de 

sexo;· 1a de posición ~~Ó~id,\'~~ÍisÍÓn\16rigen.Ello conduce ha decir que, con bue.nas 
•'\·' "'<_.:.:.i.·;~ 

intenciones, lá so~iedac(.est~. diferenciada pero se puede llegar a encontrar un cierto 
; . ·_ . ~- <'·'· .' . "·_-

equilibrio. 

La desventaja, es la de no ver -para ése momento·, las diferencias de carácter 

económico y social; a rajatabla se quiso encuadrar a sectores que habiendo participado en el 

desarrollo de la nación en conjunto, hablan sido relegados, como las clases proletarias y los 

indlgenas. 

En otros artlculos se habla: 

"Articulo 21. 

l. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su pals, directamente o por 
medio de representantes libremente escogidos. 

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 
públicas de su pals ... 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el csfucr1.o nacional y la cooperación internacional, h.ibid.1 cuenta de la organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales 
indispensables a su dignidad y al libre dcsanollo de su personalid:ld. "49 

.. lbidcm, pp. 2 y 3. 
411 lbidcm, p. 5. 
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La capacidad. de. poder ·~legir a los representantes del gobierno interno da los 

pueblos la capaclda(d~ d_~~idi/~n quién depositan su confianza para guiar el rumbo 

pollticci, es dé s~ri\a i.~P~rt;;cÍa porque en otros convenios subsecuentes se retoman estas 
··::: 

ideas y se ÍncorpÓran~riios deréchos sociales y políticos de los pueblos y comunidades 

.·:·1r · .· · 
.También .se.; toca el ·punto referente al apoyo internacional, en cuanto a la 

saÍisfacción de I~~ derechos. económicos, sociales y culturales par el desarrollo de las 

.naciones y de los pueblos. 

b) Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 

Las siguientes convenciones son un resumen de los aspectos más importantes sobre 

el tema de derechos de los pueblos indígenas y son retomados en mucho por la 

investigación de Rodolfo Stavenhagen, quien es uno de los especialistas sobre Derechos 

Humanos y poblaciones indigenas. 

Aprobada en el año de 1948 por la Asamblea General en su resolución 260 A (111), 

entrando en vigor el 12 de enero de 1951 y señala lo siguiente: 

Artfculo2. 

En ta presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a 
continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente, a un grupo nacional, 
étnico, racial o religioso, como tal: a) Matruva de miembros del grupo; b) Lesión grave a la 
integriciJd fisica o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a 
condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física tolal o parcial~ d) Medidas 
destina.das a impedir los nacimientos en el seno del grupo. ~1 

'° STAVENHAGEN, Rodolfo, Dcm:ho lndigcna y Dcm:ho• Humanos en Améric• Llttina. COLMEX, 
HDH, México, 1998, p. 123. 
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Desde 1951 fecha de enÍrada en vigor de.l~ Convención han venido sucediendo una 

serie de violaciones en todci'et Continente Ame;ieano a los derechos de los indlgenas. El 

genocidio es una d~ I~ ·~i~l~c~o~e~ más' flagelantes a las pobláciones indlgenas que no 

·. ~uentan ~~~ 1~fi..e~\~fi~i~nte -en términos materiales- para poderse defender en contra 

. de l~s e~bat~~.~e.: lo~ E~t~dos perfectamente constituidos y organizados con grupos 

·. ·:~ntreÍiadcis:par~ situaciones hostiles, como son los ejércitos, las policias y grupos de 
' ,,· . 

·;-.:choque;·y"Ja~ fuerzas paramilitares de los estratos económicos-social-racial que representan 

a la mayoria nacional. 

Ejemplos como los ocurridos en la Comunidad chiapancca de Ácteal dan cuenta de 

la brutalidad y falta de compresión del prójimo solo por intereses políticos en pugna. 

e) Convención Suplementaria Sobre la Abolición de la Esclavitud, la Tnta de 
Esclavos y las Instituciones y PrácticH Análogas a la Esclavitud de 1956 

La esclavitud por derecho se abolió al termino de la Guerra de Independencia de 

México, pero fue la misma esclavitud la que llevó en la Revolución al levantamiento del 

pueblo en contra de los hacendados y sus tiendas de raya. Actualmente la esclavitud como 

tal se· ha modificado con el tiempo y las prácticas van desde sometimiento a una persona, 

como en el Porfiriato, a la del pago injusto o menor al que debería de ganar una persona al 

prestar sus servicios; se hicieron manifiestas éstas injusticias -a nivel internacional puesto 

que en el ámbito nacional se hablaba de ello sin que nadie hiciera algo-, alarmantemente, 

después del movimiento armado de 1994. 
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. . . 
La Cónveóción d~ta del año de 1956 sú entrada en vigor fue un añ~· después en 

1957. El gn;pÓ.de tr~b~jo e~c~rgádo, llamado Grupo de Trabajo sobre la Esclavitud de la 

Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, señaló que 

mu:chos ·p~eblos indlgenas de diferentes zonas del mundo se enfrentan con problemas de 

. esclavitud o prácticas análogas. 51 

d) Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial de 1965 

Como vestigio del sentimiento de conquista y superioridad de la Colonia, el mestizo 

americano tomó el papel de aquel encomendero prepotente y racista, sobre las poblaciones 

que a su parecer son inferiores como los negros e indígenas. El vocabulario coloquial actual 
. ::: ": ····. .- .. · ... 

denota las expresiónes de desprecio y de tr~to de inferioridad respecto a las personas que 

poseen rasgos o actitude_s de "indios''. 

La Convención fue adoptada por la Asamblea General en su resolución 2106 A (xx) 

de diciembre de 1965, entrando en vigor el 4 de enero de 1969. 

1. En la prcscnlc Convención la expresión "discriminación racial" denotará ¡oda distinción, 
exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de r.17.a. color, lir1.1jc u origen mcional o 
étnico que tenga por objeto o por resultado anular o mcnoscaOOr el reconocimiento, goce o ejercicio, 
en condiciones de igualdad. de los derechos humanos y libcnadcs fundamentales en las esferas 
pollticas, económica, social, cultural o en cualquier otm esfera de la \'id.1 pública.52 

e) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 

" lbidcm, p. 124. 
"ldcm. 



40 

El Pact~ fu~ adoptadci y ~biert~ a la tir;ria, ratificación y adhesión poda Asamblea . , . ·\, - .. "'• .. ··.·· ' . ·. '• '· . 

General el 16 de dici~~bre de 1966, y'éni~ó ~~ vig'dr et'j de~ner~ Ú 1976. 
. ::·. 

·.~);_, '.·; ,::_.,-~.:. •' ., ¡ .: 

• m i>~~tº 1·~1~riia~iº~~ de''~~r:fuh~i~ciinóini~~. s~~i~íe~ i c~11~rále~ adopta 10 

· ... ·,. establecid~·e;; .la~D~ci"atici6~iU~;t~;t:/~:; ·~~~ec~~s ~Úmanos, 'pero corÍ .. una disposición 

>s.·· ; muy importanteia
0

r~~i~ni~~;·~~l~b~i;~~.e la libre determinación de todos los pueblos y a 

···•• la uti;izac;~ll,pt~~a''.~ litrúc's~s ri~~ezas y recursos naturales. .· . . . 

'·,·_,· ... ,'' 
. . Arlleuio J: l. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación . 

. En .virtud de este derecho establecen libremente su condici6n polhica y proveen asimismo a su 
desarrollo económico, social y cultural. 

2. PruÍi el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquC7.as y rccur.;os 
naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de Ja cooperación económica internacional 
basada en et principio de beneficio reciproco, asl como del derecho internacional. En ningún caso 
podria privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia." 

En su artículo 3 recuerda la igualdad de se<os frente a la ley, como sucede con la 

.Carta· de la ONU y la Declaración. 

Articulo J: Los Estados P.Jrtcs en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las 
mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales )' culturJlcs enunciados en el 
presente Pacto." 

· ErÍ el articulo 13 hace referencia al derecho a la educación buscando entre sus 

.-Articulo 13: l. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la 
educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la 
pe=nali<hd humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos 
humanos y las libertades fund:uncntalcs. Convienen asimismo en que la educación debe caJXICÍlar a 

51 ldcnt. 
" lbidcm, p. t 25. 
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!odas las p:rsona~para putl~ipar cfcc1lJa~el11e en una ~ii.i.d libre, favon:Ccr la comprensión, la 
lolcrancia y Ja amistad entre todaS lns nacionCs y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos. 
y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del manlenimicnlo de la paz." 

El articuioÍs hÍbla~~I d~i~chci'{11l~ult~ra p~ro ~o de manera colectiva sino 

·"··.
···, .:·,,. 

:·>· 

A~tlc~Í~· 1 s:' i; LO~ Íisiá"dci; Paitcs en el prcscnle P.Jclo rccooocen el derecho a lada p:rsona a 
a) Panicipif en la vida eukural; 
b) . 001.ar de los bcneliclos de progreso cienlllico y de sus aplicaciones: 
e) Beneficiarse .de la prolccción de los inlercscs morales y malerialcs que le correspondan por 

· · razón de las producciones cienUiicas, lilcrarias o anlsticas de que sea aulol'll 
2. Enlro las medidas de que los Eslados porte en el prcscnlC Pacto deberán ado~ ¡ma asegurar el 
pleno ejercicio de · csle derecho, li~rarán las necesarias ¡ma la conservación, el desarrollo y la 

· dlíusión de la ciencia y de la cullura. 

El _articulo 25 habla .del derecho de los pueblos (ténnino confuso en el Pacto) al 

disfrute y utiliza~i6n de los recursos naturales. 

A)11cuÍo Ú; Ninguna disposición del prcscnle Pacto deberá inlcrprctanc en menoscabo del derecho 
inhercnlcde lodos los pueblos a dlsfrular y u1ili1.ar plena y librcmcnle sus riquc:1.as y recursos 
naturales. 5t , . ··.- · 

f) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976 

Aprobado en el año de 1966 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976 . 

. Sin, duda :el articulo más importante y más polémico del Pacto es el 27, pues se 

refiere ~ la/~inorl~s étnicas, constituyendo un reconocimiento internacional de los 
-... -·. ·- - "i.' .. - --~ 

·derecho; :de l~s\i:U~s ét~icos en el contexto del marco de estados independientes. 

EÍ .artic~:,·~· i7:rue ~I resultado de discusiones en la mesa de la Subcomisión de 

l'revenciÓn d~ Disé;itlilnaciones y Protección de las Minorias de la ONU, teniendo a su .. _·,.,, .· 

·,, ldem ... ·. . ... , . 
,. tbidem. p¡,:· 12s y tá 

·51 ldcm. ;: . :. ' : · .. 
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pesar muchas criticas que' van desde encajar a las minarlas dentro de los estados 

independientes, sie~Jo éstds los cuales niegan a muchas comunidades, o de establecer los 

derechós en llri plano individual y no colectivo. Hasta la falta de explicación entre minarlas 

~acionales~y pueblos indigenas.'8 

,.'Arll~~/o 27: En los estados en que existan minorías.étnicas, religiosas o lingülstic::as, no se negará a 
' tas personas que pertenezcan a dichas minorias et derecho que les concspondc, en común con los 
demás miembros de su grupo, a disfrutar de su propia cullwa, a prof=r y practicar su ~pia 
religión y a empicar su propio idioma." 

g) Declaración de San José de 1981 

Como consecuencia mediata de las múltiples denuncias en foros internacionales 

respecto a la situación que guardan las comunidades indígenas en todo Latinoamérica, 

diversos especialistas se reunieron conjuntamente con personalidades indlgenas para 

expresar como se han tratados de integrar a los pueblos y comunidades indígenas en una 

lógica "nacional" de los estados, sin ningún principio ético o moral sobre la opinión de tales 

pueblos. 

La expresión verbal de tales prácticas pollticas es la de etnocidio: significando que 

a un grupo étnico, colectiva o individualmente, se le niega su derecho de disfiutar, ... , --

'desarrollar y transmiiir su propia cultura y su propia lengua. 

Contrario a lo anteriormente expresado ellos proponen en la Declaración un 

etnodesarrollo consistente en el establecimiento y en la aplicación de políticas tendientes a 

garantizar a los grupos étnicos el libre ejercicio de su propia cultura. 

"'lbidem, pp. 129 y tJO. 
,, ldcm. 



realizo en dicic~brede 1981 sobr~ el tenia de ~tno~idio y ctnodesa;,.otio y se c;)nvino en lo 

siguiente .. · 

Los participantes de la reunión, indios y otros expertos, por lo tanto: 

1) Declaramos que el clnocidio, es decir el genocidio cullura~ es un delito de derecho intcniacional 
al igual que el genocidio condenado por la Convención de las Naciones Unidas para la prevención y 
la sanción del delito de genocidio de 19-IH. 

2) AOnnamos que el etnodcsarrollo es un derecho inalienable de los grupos indios. 

3) Entendemos por etnodcsarrollo la ampliación y consolidación de los ámbitos de cultura propia, 
mediante el fortalccinúento de la capacidad autónoma de decisión de una sociedad culturalmente 
diferenciada para guiar su propio desarrollo y el ejercicio de la autodeterminación, con cualquiera 
que sea et nivel que considere, e implican una organización equitativa y propia del poder. Esto 
significa que el grupo étnico es unidad polltiw.administrativa con autoridad sobre su propio 
territorio y capacidad de decisión en los ámbitos que constituyen su proyecto de desarrollo dentro de 
un proceso de creciente autonomia y autogcstión. 

4) Desde la invasión europea, los pueblos indios de América han visto negada o distorsionada su 
lústoria, a pesar de sus grandes contribuciones al progreso de la humanidad, lo que ha llegado a 
significar la negación de su existencia. Rcch31.amos esta inaceptable falsilicación. 

5) Como creadores, portadores y reproductores de una dimensión civili7.atoria propia, como rostros 
únicos y espcclncos del patrimonio de la humanidad, los pueblos, naciones y etnias indias de 
América son titulares, colectiva e individualmente, de todos los derechos civiles, polltioos, 
económicos, sociales y cultur.iles, hoy amenat..ados. Nosotros los pirtici1D11tcs en esta reunión 
exigimos el reconocimiento universal de todos estos derechos. 

6) Para los pueblos indios la tierra no es sólo un objeto de posesión y de producción. Constituye la 
base de su existencia en los nspcctos fisico y espiritual en tanto que entidad autónoma:. El espacio 
territorial es el functamcnto y la razón de su relación con et universo y el sustento de su cosmovisión. 

8) Constituyen parte esencial del patrimonio cultural de estos pueblos su filosoOa de la \ida y sus 
experiencias, conocimientos y logros acumulados históricamente en las esferas cultur.ilcs. sociales, 
pollticas, juridicas, cicntincas y tecnológicas y, por ello, tienen dcrocho al acceso. la utilil.ación. la 
difusión y la transmisión de todo este patrimonio. 

9) El respeto a las formas de autonomla requeridas por estos pueblos es la condición imprescindible 
para garanti7.ar y rcalu.ar estos derechos. · 

IO) Además, las formas propias de organi10ción interna de estos pueblos hacen parte de su acervo 
cultural y juridico que ha contribuido a su cohesión y al mantenimiento de su tr.idición sociocultural. 

""lbidem, pp. 132y 133. 
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3, El Convenio 169 de la OIT de 1989 

Aprobád~ en Ja Conferencia Internacional del Trabajo en Ja sesión nÓmero 76 del 27 

: de junio-.d~ 1.989. La r~tifica~ión de MéKico es del 5 de s~ptiembre de 1990, y entró en 

vlgor do~~ méses después de Ja fecha en Ja que la ratificación fue registr~da por el dir~tor 
.,, ',,,. 'I 

.· ~ci~~ral 'd~ ·Í~ OtÍci~~ l~terna~ional del Trabajo; publicado en el Diario Oficial el 3 de 

'agosto, y p~r Ó\timo; la promulgación se celebró el 24 de enero de 1991. 

. Ei'Con~~ni·~ IG9 es un instrumento juridico internacional actualizado sobre el tema 
: .. .;:.- -,- ··' 

· El.C_oiwenio.cs el revisor de su antecesor el 107 de 1957, pero antes de analizarlo y 
. ··;·._.,, '.'·,. 

compararlo con el i69 haremos una reseña de la legislación ratificada por MéKico: 

"Coil\'enio 29 ratificado el 12 de mayo de l 934, publicado en el Diario Oficial de to de agosto de 
1935; Convenio 107 ratificado el primero de junio de 1959, publicado en el Diario Oficial de 1 de 
julio de 1960; Convenio 110 ratificado el 20 de junio de 1960. publicado el 20 de junio de 1960, 
publicado en el Diario Oficial el 14 de septiembre de 1960; Convenio 111 ratificado en 11 de 
septiembre de 1%1, publicado en el Diario Oficial el 3 de enero de 1%1; Convenio 141 ratificado el 
28 de.junio de 1978, y publicado en el Diario Oficial el 4 de diciembre de 1978 ... "" 

" El CÓnvenio 107 es caracterizado como un convenio restringido, es decir, sólo 

considera· IÓcque las leyes del Estado permitan y, considera a Jos grupos indígenas como 

proceso de integración, tomando como base las concepciones nacionales 

" GONZÁLEZ GALVÁN, J. A, "El reconocimiento del derecho indlgcna en el Convenio 169 de la OIT' en 
ORDÓÑEZ CIENFUENTES, José E. R., (coord .. ), An'1isis lntrnllociplinario del Convrnlo 169 dt la 
OIT •. IX Jornada• Lascasianas, UNAM-llJ, México, 2000, p. 84. 
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homogéneas. Los grup~s i~dig~nas se._'encuentran por debajo _de ellas, y' en cuestión de 
,1 .. ··e,,· ·.-.•"': 

subordÍnaeióri res~~ció d~ ía'¡,m~y~rfa''.~2 < ·· · · -····· 

:i~~~~~f lí~~j~lr;~~~rI~. 
·· a la ·autonomia en el interior de los Estados; reconociéndoles a los pueblos·el'ci>ntrol de sus 

· · · :·_ · ... -.:\ ..... ;;.>::; ... ?>-r ;::-::~;·:l.~Y~~1;{friW\'.,t~x<:/{:f{!·r::::{i;J;:<~~?~~n-r~J-::r!-ix<~;-.~5~tf?.::.\ ~.:~;;---: .. ::-·_:".::_~ 
propias instituciones~ y. fOrmas. d(vida'y. de su'• desiirrollci''eéiÍnórÍtioo;. c<Ímo mantener y 

. . . . . , ·.,,. -·.-~:.;--~·_:_t .. ::'.:;j):::;~:·H~~~::·J~¿~~Ú}.~:~:-:~Ci!'::~.:..i:.:~.'.'~,-~'.' ._:_,:·::.~:(!~;·:.·.~:- '.~:~~~-~ .. ~~í_:;¿:~·(:~ .~_· :_::~_..-? - .. 
fortalecer sus identidades,' lenguas 'y· religión; dentro de los marcós de los Estados en que 

viven.~1 ···•· ·. :"· •: '''/fi:·0.i;::·3ff ?,;;v • ' ~ ' ·. -. 
";~:,:.~ .-·· .. ::.~'..:~ ::,t·:l-:··/·· :.·:·;:·-/· 

·,~; - --~·· 

Para ~de/dar ~Íla~'Jr~;i2~~¡1{0¿ ~:plia se anati1J1rá el citado Convenio. 
-;i • · ,:·f .,.<~_,y.;~:·::·r-,· .. · · · · 

El Convenio (69','~~Í~-¡;;¡;,¡;u~~Í~por los siguientes artículos y partes: 

•-. Cuarenhíi/~~~~~·~~ih~t~''Ji~i~idos en nueve partes. 
. ' ' ' . ._,_: ) ·::· .. -; "" ::~, .-~:~:· -(. -

Parte Primera:· Pólitica Generat 

.··. Part~ 1?+i~~~f : 
"'"'-:'' 

Pari~ IV; F~;;¡;~~íóii'p~ófésional, artesanía e industria rurales. 

· Parte~:; ~;gi~d,~d~~~if 1 ~ ~al~d. 
Parte v.1: EdllciiciÓÜ.}médi~sde ~onmni~ción .. 

·. · .. Pa~e \lit'. ~f ~~~i~f y~c~~~~~i~i.~~~~~~~és d~Ias fr~~teras. 

:)::-~·~~¡~:~~11tir~~~tl~r,·•;: .... · 
;¡' '';.':·:,·" .... , . 

--..,,--,...---..,.,--...,,.----.,-··:_:: ·'"<'.', i .~:;;_\~,"_ 
62 lbi-dcm:·1{91.:'.;~"'. , :; .~: .. ::: __ /··) ;-_-+'.· <·· •.: 
~ ldcm: ._:.: .•.:-':' ... , ... · ... , ., ,. . . .. _ 

Et lexlo citado del Convenio ~~9 se'º"".'.·~ P~D-INI (comp.), op. cil., pp. 51 a 68. 

·,. 
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En el proemici ~e hace refercnci~: a I~ DeclaraciónUniversal de Derechos Humanos, .. ' ' ' .... ~· ' 

el Pacto lnternacionál de Dere~hos. EconÓ~ioos~ Sociales y Culturales, del Pacto 
-,·,,.; -,-,,-,,-

lnternaCional de DerechosCi~iles y PÓlltic~s y de otros instrumentos internacionales sobre 
. ,._(i:. ;'.:~·,:::;.:,;· .·.";':/.'" '_,.. 

'la prevención y diséri;;,ina~iéiri d~ los seres húmanos. 

Hace referencia a las aspiraciones de los pueblos indigenas a asumir el control de 

sus propias instituciones y formas de vida, de su desarrollo económico y la necesidad de 

fortalecer sus identidades, lenguas y religión dentro del marco del Estado en el que se 

desarrollen. 

La primera parte abarca del articulo 1 º al artículo 12, en general, se refieren a la 

definición de población indlgen'ii;' ta postura de los gobiernos de los Estados ente los 

pueblos indig~nas, el sdce dci ¡g~ d~retlhos humanos por parte de los pueblos indígenas, la 

no díscrimína~ión ~¿ l~·:~~j:;~{:::~I· r~onocimiento a sus formas de gobierno, practicas 
.· ·:/ ..... __ ,' ::_-:·-__ :J- :~~:~~.:;\~_~?~'. -~~~~t,:;('.~·-tr~;;¿:-:· ~:f; .<.~" ·.:: .--. 
. soCiales; pollticas,'culturales; lingülsticas, religiosas y jurldicas y la instrumentalización de 

. los gobierri~s ~~~Ú~·:p1}~~i~ri~:1·f o~venio. 
>-_, ¡ ,.·, ·- -<----'~'<'. .;,'¡._ -,•'.-/: .. 

-:,,.-: - '\; 

.. · ·Sin lugár a dudas esta primera parte junto con la de tierras es la base o médula del 
··1_:_.:· ., 

Convenio, pues en ella se define el concepto "pueblo"", como la del compromiso de los 

gcibiernÓs ~Í reconocimiento y aplicación de políticas tendientes al beneficio de los pueblos 

llecm10cimic11/o de las aportacio11es 

<" En otros instrumento Internacionales se habla de "poblaciones", en sentido abstracto y de falla de 
~ rcconocimienlo; pero con el de pueblos se rescata Ja lucha incesante de la movilit.ación para ser sujetos de 
. derecho. 
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El reconocimiento y diferenciación respecto del grupo hegemónico mayoritario: 

El presente Convenio se aplica: 
A los pueblos tribales en paises Independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas 
les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente 
por sus propias costumbres o lradiciones o por una legislación especial. (Articulo 1°, punto 2) 

La conciencia de su identidad indlgcna o tribal deberá considerarse un criterio· fundamental p;tra 
dclcrn1inar los grupos n los que se aplican las disposiciones del presente Convenio: (Anlculo 1 º. 
punto 2) -: · .. 

Que aseguren (los gobiernos( • los miembros de dichos pueblos go1.ar, en pie de igualdad, de los 
derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga n los demás miembros de. la población. 
(Articulo 2, p.1nto 2, inciso a) ; : :'· ;-''.::·:.:: · 

Que promuevan (los gobiernos) In plena efectividad de los derechos sociales, económicos y 
culturales de esos pueblos, rcspclandc su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y 
sus instituciones. (ArtJculo 21 punto 2, inciso b) 

Que ayuden a los miembros de los pueblos )los gobiernos) interesados a eliminar las diferencias 
socioeecon6micas que puedan existir entre Jos miembros indigcnas y los demás miembros de la 
comunid:ld nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y fonnas de vida. (Anlculo 2. 
punto 2, inciso e) 

... Deberán go1.nr plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales sin obstáculos ni 
discrlminació1t (Artlculo 3, punto 1) 

Deberán rcconoccr.;c y protegerse los valores y practicas sociales, culturales, religiosos y espirituales 
de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la lndole de los problemas que se 
les plantea tanto colectiva como individualmente. (Articulo 5, inciso a) 

Deberán rcspctar.;c la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos. (Articulo 5. 
incisob) 

Los pueblos interesados deber.in tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al 
proceso de desarrollo. en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar 
espiritual y las tierras que ocupan o utili7.an de alguna manera ... (Articulo 7, punto 1) 

Los gobiernos deberán velar por que. siempre que haya lup, se efectúen estudios, en cooperación 
con los pueblos interesados. a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el 
medio an1bientc ... (Articulo 7, punto 3) 

Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deber.in tomar.;c debidamente en 
consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. (Anlculo 8. punto 1) 

La conceptualización de "pueblo" en lugar de "poblaciones". 
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A los pueblos en paÍscs independientes, considemdos indígenas por el hecho de descender de 
poblaciones que habitaban en el pais o en una región geográfica a la que penenccc el pais en la época 

: de la conquista o la coloni7..ación o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, 
cualquiera que sea su situación jurfdi~ conservan todas sus propias instituciones sociales, 
económicas, cultumles )' polltlcas, o pane de ellas. (Anlculo I, inciso b) 

La utilil.ación del término "pueblos" en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que 
tenga implicación alguna en lo que alaile a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el 

·derecho internacional. (Anlculo 1, punto 3) 

La garantía a una jurisdicción propia. 

Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán toma"" debidamente en 
consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. (Articulo 8, punto 1) 

Dichos pueblos deber.in tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias. 
siempre que 6stas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema 
jurfdko nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea 
necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los connictos que puedan surgir en la 
aplicación de este principio. (Anlculo 8, punto 2) 

En Ja medida en que ello sea compatible con el sistemajuridico nacional y con los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados 
recurren tradicionalmente Jllra la represión de los delitos cometidos por sus miembros. (Articulo 9, 
punto 1) 

Las autoridades y los tribunales llamados a pronwici= sobre cucstiones penales deberán tener en 
cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. (Anlculo 9, punto 2) 

Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación gcnemt a miembros de dichos 
pueblos deberán tenerse en cuenta sus caracterlsticas económicas, sociales y culturales. (Articulo 10, 
punto l) 

Deberá <hrsc la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. (Anlculo 10, punto 2) 

b) Co111p/e111e11tariedad 

El reconocimiento y diferenciación respecto del grupo hegemónico mayoritario. 

Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y 
fomias de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fonalcccr sus identidades, lenguas y 
religiones, dentro de Jos Estados en que \'ken. (Proemio, párrafo 5°) 

Observando que en muchas panes del mundo esos pueblos no pueden go1.ar de los derechos humanos 
fundamentales en el mismo grado que el rcslo de la población de los Estados en que viven y que sus 
leyes, valores, costumbres y perspectivas han suírido a menudo una erosión. (Proemio, pirrafo 6°) 
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Los gobiernos deberán de ~;umir la rcspo~sabilidad, de de5arroll;r, ~n .la:P.~ici~ción de los 
pueblos Interesados; un:i acción coordinad:! y sistemática con miras a ~tCgcr los dc~~os de esos 
pueblos, y n garanti7J1rerrcspcto de su integridad. (Articulo 2, punto 1) ·· 

, .. ·,' - ' . . · .. ::···: ·:,: 

~-C promucva~·f 1os gobi~mos) ~ tOS ini~tTibros_dc los pueblos intcrcsadoS-~ -CliD1i~~r:·1~:dÍfcrcncias 
socio-ccon6micas que puedan existir entre los miembros indigc~as y loS demás miembros de la 
comunicbd nacional, de una ·manera compatible con sus aspiraciones y fonnas de vida: (Articulo 2, 
inci.~ e) ' ' ~ '.\::. ·.·. 1 

El g~ ~in discrimina~ión de los derechos gcneraÍ~ dé ciúd:idanla n~·dcb,rá sufrir menoscabo 
nlgun~ como conscc~encia de tales ~cdidas especiales: (Arllculo 4, punto,3) 

rkbecl: ~pe~ I~ integ,.iclád de los v~lorcs, Íir.lcti~~ e i.;;tit~ci~~~ de ~s pueblos. (Articulo 5, 
. pu~tob) . ... , .} 

· tLos gobCmant.S dcb:~.lit: 1 ConsulllÍi n los puebl~s i~;¡;..;sados, mediante procedimientos apropiados 
y·. en pa~Cl:llár ·a tra\1c!s _de sus instituciones.-rcprris:cntatiVas, cada . \'C'I. que se prevean medidas 

. legislntivns o administrativas susccptibl.S de afoctarles directamente. (Articulo 6, punto 1, inciso a) 

· Es~b;..:,; loS mcdi~ ~.t~~és ·~ l~s ~al~,I~~ p~~bi~{~;i~i.s.~s puedan participar libremente ... 
_ (Artlcu!o.6, ~~t~-.1/ •-~,~·-~-~>.;~~~~:~·': '.·: :;-\;i'.,_: .:· '-: ·-.~.:-:;¡_1.:·.~;(_ ~ 

A dcmáS dich~s pueblos deberán putiÍ:i~ en la form~laciÓn; aplicación y evaluación de los planes 
y programas' de desarrollo nacional y regional susceptibles de aíoctarles directamente. (Articulo 7, 
punto_ 1) · · 

.El m~j~rnmicnto de lns condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los 
pueblos interesados ... deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de lns 
regiones donde habitan. (Articulo 7, punto 2) 

Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos inleresados, para proteger y 
preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. (Articulo 7, punto 4) 

La garanlía a una jurisdicción propia. 

Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deber.in tom.1rsc debidamente en 
consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. (Anlculo 8, punto 1) 

Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instiluciones propias, 
siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema 
jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos siempre que sea 
necesario, deber.in establecerse procedimientos ¡x1rJ solucionar los connictos que puedan surgir en la 
aplicación de este principio. (Articulo 8, punto 2) 

En la medida en que ello sea comJXlliblc con el sistema jurídico nacional y con Jos derechos humanos 
internacionalmente reconocidos, deberá respetarse los métodos a los que los pueblos interesados 
recurren tradicionalmente ¡xtra la represión de los delitos cometidos por sus miembros. (Aniculo 9, 
punto 1) 

Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deber.in tener en 
cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. (Articulo 9, punio 2) 



e) 

50 

Cuando se im.~ngan san~Íoncs ·~~l~ 'p~iStás, por ta 1~gi~1~ciÓ~ ~~éial a ndcmbros de dichos 
pueblos deber.In de lenersc en cuenla sus caraclerisllcas económicas, sociales y culluralcs. (Articulo 
IO, punlo 1) "' · ·'· · · · · · 

Deberá darse la preíe;.nei; a ¡¡p;,5 de saneió~ dis1Ín1~; d.i ~n..;,.;,l~mlenÍÓ. (Artleuio IO, ponlo 2) . 

Co11tradiccio/le.i'. ,. ,. ·,} Y ·. 

-:-.>.-

El derccho··,in~igena, será respclado: cuando sea .compatible con las normas del 
'·>· .· .. '", 

Eslado. · 

Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias. 
siempre que estas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema 
juridico nacional ni con los derechos humanos inlemaeionalmenlc reconocidos. (Arllculo 8, punto 2) 

En la medida en que ello sea compatible con el sistema juridico nacional y con los derechos humanos 
lnlcmaeionalmenle reconocidos, deberán rcspclarsc los m~todos a los que los pueblos inlercsados 
recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. (Articulo 9, 
punto 1) 

La parte 11 referente a "Tierras", abarca del artículo 13 al 19; refiriéndose a la 

relación de los pueblos indígenas con las tierras y territorios, su utilización, la propiedad, la 

posesión. Como también la de los recursos naturales y la consulta por parte del Estado 

cuando se pretenda expl~tar IÓs, ~ei:ursos natu.rales y del subsuelo. 

>,·:·.,,.-
·',·;":".' 

a) Recmwci~Í~;;,?. d~ /a.~h/";;,~~ió1;es 
. · ...... ,,~-,. :· '../.;;.'.:~'.··<.': 

... ;.';~':·h'.! ;/· " . 
.... los gobiemós dcliCñln ~petar. la importancia especial que par• las culluras y valores espirituales 
de los pUCb!Os interéSadoS. icViSt~·su i'clación con las tierras o territorios, o con ambos ... (Articulo 13, 
punlo 1) .,.. ;::·.• ,. · 

·La u1i;i7~e;Ó~·:d<:1'';é~;o,~lierras" ) ... ) deberá incluir el concepto de lerrilorios, lo que cubre la 
· lotali_dad 'del hábilal ilc las regiones que los pueblos interesados ocupon o utilizan de alguna otra 
manera (Artleulo.13, ¡,linio 2) 

Deberá reconocerse a los pueblos inlcrcsados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras 
qúc tmdicionalmente ocupan ) ... 1 ndcmá.< deberán tomarse medidas pora salvab>u:Udar el derecho de 
los púeblos interesados a utili7.ar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las 
que hayan tenido tradicionalmente acceso pam sus acti\idadcs tmdicionalcs y de subsistencia. 
(Articulo 14, punlo 1) 
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Los gobiemo;dcb,'rán tomar .;cdii1as'[ ... ) para garantizar la protección efectiva de sus derechos de 
propiedad y posesión. (Articulo 14, punto 2) : 

. ,. ' .. ·. , 

/Jerecll~ ,.de los puebÍos ·a ··los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse 
especialmente. (Articulo 15, punto 1) 

E{caso dÓ que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o los recursos del subsuelo, o 
tcni;a derecho sobre otros recursos del subsuelo, o tenga derecho sobre otros recursos existentes en 
las ticrraSt los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los 
pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serian perjudicados y en que 
medida, antes de emprender o autori7.ar cualquier programa de prospección o cxplotaci6n de los 
recursos existentes ... (Articulo 15, punto 2) 

b) Compleme11tariedad 

Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los 
pueblos interesados a utilil.ar ticnas que no estén exclusivamente ocuJXldas por ellos, pero a las que 
hayan tenido tradicionalmente acceso par sus activilhdcs tradicionales y de subsistencia. (Articulo 
14, punto 1) 

Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema juridico nacional pua decidir 
las reivindicaciones de tierras formuladas ¡nra los pueblos interesados. (Articulo 14, punto 3) 

En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o los recursos del subsuelo, o 
tenga derecho sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o 
mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados ... (Articulo 15, punto 2) 

Siguiendo con el recuento, la Parte lll, se refiere a la "Contratación y condiciones 

de empleo", comprendiendo sólo el articulo 20, y habla sobre la responsabilidad de los 

gobiernos para garantizar a los trabajadores pertenecienles a los pueblos indígenas, "una 

protección eficaz en ma1eria de contratación y condiciones de empleo." 

La Parte IV denominada de "Fonnación profesional, artesanía e industrias rurales", 

recorre del articulo 21 al 23 y hace referencia a los programas, participación y mercadeo de 

la artesanía indígena. 
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En cuanto a la Parte V llamada de "Seguridad social y salud'', abarca del articulo 24 

al 25. Toma .en· cuenta los regímenes de seguridad social para su aplicación específica en 

materia indígena. 

·Parte. ví;·;~dw~ación:y medios de comunicación", del articulo 26 al 31 y señala la 

~bÜgatori~dacl .de u~a ~~~cá~ión al alcance de todos, el derecho de los pueblos a crear sus 
.-.:,.:: 

·.·.·. LaP~rte vn d~ '.''Co~ÍactdSf c6~~era~ió~ a tra~és d~ las fronteras", sÓI~ establece 

un arti~~Í~ eÍ ~ziV ~¡~,:~~~ !~~~~~}~~~~~ ~~f;ci: ~;~~bie~p /pu~~l~s indlgenas para que 
L' ,_,_ ·,.··:::.:.:.L::: ",~~":,~:;·;:·"~~~!:';;:--: ·t,: ::-i.· :·· , ':_,';_··?/,. 

... '· '·.·, _;.~:;g:~ :·~~;;:·>,:· ~:;~.:: .. . -,'~~-:- <·?.f 
··\··:_·.~.: .. , .· .. '· ·.;.:•,:_· . ··-

... , . . :.:r. º - -·.;; ....... ~;;:: ·' 2·:~-; )··.-

con ~¡; N~üent~, ~~;· paSii :'.~I :~rtfcul~ JJ;{~~.; VIII; y habla· de la. 

:.,·Ád;;;i~ist~~¿iéJn;;. r~ra;Jis~r~ 1~~~ª~~r1xi
1

x~~~· fü~~~i11:1~~ ·~i~p~~i~i~~es genérales 

y las fináies''. 



CAPITULO 111 

LOS MARCOS JURÍDICOS NACIONALES DE PAÍSES CON POBLACIÓN 
INDÍGENA 
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La composición de los Estados americanos actuales ha sido conformada, en- su 

mayorla, por la incorporación forzada de los pueblos indigcnas al planci de una lógica 

nacional homogenéizate, mon?cultural y transgresora de los derechos colectivos. Lo.s casos 

.. más caracterlstic0s se dan en todo el Continente americano,'dondc los'grupos indigenas 

. ocupan' un núíner~·~:l~tiva~~ntd (le~J~ño respe~1~·~i•1)~~~~~'.~obt~i¿k pc;b: son la base 
. --, , -.. : · .. · :-- ·~ ·,· <;:::~:,~~; y.:<7<f'.: i.·:;:~tl ~: .:.'.'.:-.~:\.)::t~{;:\\i}t(:~:-;::·.: !z;:· t~~h~::~·,'./?1:·_" , ., :· · . 1._ ._. 

y sustento cUltural dC láS PrOPiBs idtrltidadCS rlaciorialCS.\;,'.)~,..:·<,:-<~~ '\t : 

. '~, •·.• •.... :· .. ~:~~i:'.::;~;Ji¿:·i~:i'{It.~~\·;· .• JjJ~.,lf:t2 L·.··.· :;"' . · 
Parecería qÚe en' los' Esíádos UnidÓs y, en ·ciinadá' la· cuestión indlgcna no tiene 
, :., __ ~::t ·:·.~:~-r~-~:. ~·.\\:;:~~;:;J~(.\~.;~~:Wh\{~~!~::td1t{;.:~~/1tj}:\~~~fr: ; ? >: .:\,': · . 

mucha importancia .':-Y. lo· p~~~~. ~.~~ coíno lo.es .en la Constitución de los Estados Unidos de 

América-, pcro
0 ~t;·~¡~~;~i~~~~¡"~j¡,:nes normativas. para dichos pueblos; y actualmente, las 

demand~s d~ ~J~t1~;.¡¡;¡¡¡¡~~a~ e~ ~entra de los gobiernos en ésos paises han representado 
' . . ..,_.,. ~-' ;·e• , , , 

un prcccdc~;c i~~~l1¡¡~;e para las luchas indigenas. 
:'.í' ,1_··· 

·A. continuación se revisan los artículos referentes a los pueblos indigcnas en las 

constituciones ·de Canadá, Colombia, Chile, Estados Unidos, Guatemala y Nicaragua; los 

casos enumerados son sólo una muestra representativa de la regulación sobre la materia. 

a) Canadá 
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Para el áfto d~ "j99¡J533, 000 canadienses eran indlgenas inscritos en los conteos 

oficial~s. ode pl~~o d~r~Fo,}en total más de un millón de personas se declararon de 

descendenci~ a~iÓ~~riácci~J~¡Í~áción de indlgenas en las leyes canadienses): 783, 980 

indlgenas···~ort~~e~~~i:.-212, 980 mestizos y 49, 255 lnuits (esquimales). En la 

Provinciá ~~·()~;arlo es d~~de se concentra el mayor número de autóctonos 243, 550, pero 

en los territorios del Noroccidente es donde se concentra el número más alto en relación 

con la población que es el 600/o.64 

En el afio de 1988 se adoptó la Canadian Multiculturalism Act (Ley de 

Multiculturalismo Canadiense). En 1996 luego de extensas consultas con pueblos indigenas 

y no indigenas, la Comisión Real Canadiense sobre Pueblos Indígenas presentó su informe 

final a la Cámara de los Comunes, conteniendo más de 400 recomendaciones para mejorar 

la situación de los indlgenas. Desde entonces, Canadá ha reconocido el derecho inherente 

aborigen al autogobierno.65 

Para 1997, el Ministerio del Patrimonio Canadiense (Department of Canadian 

Heritage), reestructuró el Programa Federal de Multiculturalismo, dirigiéndose al logro de 

tres objetivos: identidad, participación cívica y justicia social.66 

A continuación se dan los artículos referentes a pueblos indigenas en la 

Constitución Canadiense de 1982. 

Panc U. Derechos de los Pueblos Aborlgcncs de Canadá 

.., "Los Dcn:chos de tos Pueblos lndlgcnas en Canadá" en w1rn-.canada.gc.ca/, consulta t t de octubre de 
2001. 
"ldem. 
""Idem. 



55 

Articulo 35 (1) La éxistencia aborigen y el pacto de los pueblos aborigcnes de Canadá están 
presentemente reconocidos y ratificados. 

(2) En esta LCÍ'. "los pueblos aborlgcncs de Canadá", incluye a los Indios, Inuits y Melis pueblos de 
Canadá .. : ·· 

(3) ~'.;;;~ificar la subsección (1) "pacto de derechos", incluye los ahora ya existentes como los 
de reclamos por vla de tierras o de las mismas que tal ""' lleguen a adquirir. 

(4fsin emb:Úgo muchas otras disposiciones en esta Ley, sobre aborlgencs y el pacto de derechos 
referidos en la subsccción ( 1) garantizan la equidad de pctSOnas sean hombres o mujeres. 

;·.:\····::'.'--

.. Garímtl,;. de Derechos y Libertades Canadienses ( 1982) 

·.·:._,.::::'.,''.,_ : 

. ;'Ái1Í;,¡;lo 25. Las garanllas de estas concesiones de derechos y libertades no distingue a cuakJiicr 
aborigen,· el pacto de derechos y libertades pertenecen a todos los pueblos aborigcncs de Oanadá 
incluyendo: 

(a) .CualÓSquiera derechos o libertades reconocidos por la Real Proclamación del 7 de octubre de 
1763;y. 

(b) Cualesquiera derechos o libertades que sean adquiridos por los pueblos aborigencs de Oanadá 
establecidos por la vla de reclamos de tierras." 

b)Colombia 

Colombia es uno de los Estados-nación característicos de Latinoamérica, con una 

composición pluricultural y pluriétninica, en donde las comunidades negras e indígenas se 

encuentran en el último peldaño de la escala social. 

La Constitución colombiana es del año de 1991, revisada en el 95, y habla de "Las 

formas de coordinación de jurisdicción especial con el sistema judicial nacional"68. 

Reconoce el derecho de los pueblos indígenas a uso y disfrute a las tierras que 

ancestralmente le han pertenecido, pero para la disposición referente a los recursos, tienen 

limitaciones; también se reconoce su forma de gobierno pero no su autonomia, a la 

participación de la hacienda pública y a una jurisdicción limitada. 

67 ldem. 
tJ.11 "Constituciones Latinoamericanas- Disposiciones constitucionales referidas a los put'blos indjgcna.s" en 
www.gcocitics.com, consulta Sdc mayo de 2001. 
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Disposiciones en .materia de divisiones territoriales, territoriales y tipo de propiedad 

de la tierra. 

TITULO XI, DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, CAPITULO I, DE LAS 
DISPOSICIONES GENERALES 

Anlculo286 
Son entidades territoriales los deJllllamentos, los municipios y los territorios indígenas. La ley podrá 
darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los 
términos de la Constitución y la ley. 

CAPITULO 4, DEL RÉGIMEN ESPECIAL 

Anlculo 329 
La conformación de las entidades territoriales indlgcnas se hará con sujeción a lo dispuesto en la ley 
orgánica de ordenamiento territorial y su delimitación se hará por el gobierno nacioml con 
participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión de 
Ordenamiento Territorial. 

Los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable. 

La ley definirá las relaciones y la coordinación de estas entidades con aquellas de las cuales forman 
parte. 

Reconocimiento territorial, reconocimiento de autoridades tradicionales y 

coordinación con autoridades tradicionales. 

Parágrafo 
En el caso de un territorio indlgcna que comprenda el territorio de dos o m:ls dcpanamento, su 
administración se hará por los Consejos Indígenas en coordinación con los gobernadores de los 
respectivos departamentos. En caso de que este territorio decida constituirse como entidad territorial, 
se hará con el cumplimiento de los requisitos a que se refiere en primer inciso de este articulo. 

Anlculo 330 
De conformidad con la Constitución y las Leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por 
consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán 
las siguientes funciones: 

1. Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de sus territorios. 
2. Discilar las politicas y los planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su 
territorio, en armonla con el Plan Nacional de Desarrollo. 
3. Promover las invcr>ioncs públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución. 
4. Percibir y distribuir sus recursos. 
5. Velar por la preservación de los recursos naturales. 
6. Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades en su territorio. 
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7. Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las 
instrucciones· y disposiciones del Gobierno Nacion.il. 
8. Representar a los territorios ante el gobierno nacional y las demás entidades a las cuales se 
integren; y 
9. Las.que seilalen la Constitución y la ley. 

- Mecánica política para la explotación de l~s recursos naturales encontrados en los 

tcnitorios de pueblos indlgcnas. 

Parágrafo. 
La cxplotaci6n de tos recursos naturales en tos territorios indlgcnas se harán sin desmedro de la 
integridad cullurat, social y ccon6mioo de las comunidades indígenas. En las decisiones que se 
adopten rcspccto de dicha explotación, el gobierno propiciar.I la participici6n de tos representantes 
de las rcspcctivas comunidades. 

Participación de la hacienda pública para su desarrollo girando alrededor de la 

municipalización. 

TITULO Xlt, DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y DE LA HACIENDA PÚBLICA, CAPITIJLO 4, 
DE LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS Y DE LAS COMPETENCIAS. 

Artlculo 357 
Los municipios participarán en los ingresos corrientes de la naci6n. La ley, a iniciativa del gobierno, 
determinará el porcentaje mlnimo de esa pollieipoción y definirá las áreas prioritarias de inversión 
social que se financiarán con dichos recursos. Para los erectos de CS1a participoci6n, la ley 
determinará los resguardos indlgcnas que serán considerados como municipios ( ... ) 

Derecho reconocido a la jurisdicción tradicional de los pueblos indígenas pero 

limitado, pues no debe ir en contra del ordenamiento general. En el caso de imposición de 

penas sólo corresponden al Estado a través de sus órganos; el mismo caso se da con otros 

paises incluidos México. 

CAPITIJLO 5. DE LAS JURISDICCIONES ESPECIALES 

Artlculo 246 
Las autoridades de los pueblos indlgcnas podrán cjcrccr íuncioncs jurisdiccionales dentro de su 
ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean 
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conuarios a laConstituciÓn y IÓyes'de i~ Rcl'Íbli~. ¡j, l~y establecerá Ías fonnas de coordioaeión de 
esta jurisdicción especial con el sistemajudicial oaciooal. , 

ArÍlculo248 .,•,•',,,,,,'··'·,,·,' '.'.< '. , , ', 
Únicamente las condenas proferidas en scntcnciasjudiciolcs en forma definitiva tienen ta calidad de 
antcccdcntcs pcoalcs y contravenciooalcs eri todos los órdenes legales. 

L~, historla d~}~~ ~ÓbÍ~;;ioi d¡ facto en Latinoamérica también resulta ser una 

, · consta~!~: mayJ;me~~cl¿~~ l~djdiide los sesenta se empezaron a implantar gobiernos ," <;. , _ _; "~·-"' :':;>~:;:.):'{(\~i~:.'·; 
, · . confornÍ!ldos por jUntas Íniliiarcs en to~a Sudamérica y Centroamérica, apoyados algunos 

\:,"" ,.:.:·~\;:_:' 1 ~· ' 

·por el gobiérno'cie los~ Est~d~s l)rÍidos de América, como consecuencia de un inesperado 

. ·. , .. •'~rol~ de re\lol~Óiones socialist~ J CÓn "la pa~anoia" de la Guerra Fria. 

Chile marchaba por el rumbo de instaurar un gobierno abierto a las posibilidades de 

una reestructuración que ayudara a las clases populares y menos favorecidas, el gobierno lo 

comandaba Salvador Allende; Estados Unidos vio esto como una amen117.a a sus intereses y 

entrenó a militares chilenos para instaurar una dictadura. Chile es uno de los últimos paises 

latinoamericanos que no ha alcanzado todavla, ni siquiera, a safarse del yugo de la 

.. represión y de la dictadura. 

Los ciudadanos chilenos ven vulnerados y atropellados sus derechos más íntimos en 

la actualidad, que será de los pueblos indígenas. 

Los principales grupos indígenas son quechuas, aymarás, atacameos, díaguítas y los 

mapuches o araucanos. La Constitución Política entro en vigencia el 11 de marzo de 1981; 
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no establece ninguna regulación a favor de los pueblos indigenas, establece un principio de 

igualdad a rajatabla para todos los habitantes de la república.69 

Como no existe ninguna disposición referente a los pueblos indlgenas nos remitimos 

a las leyes especiales como el Decreto-Ley número· 2568, un verdadero manual genoeida, y 

señala: 

a) Eliminación de los limites de tierras; 
b) establecimiento de inversionistas privados en tierras indígenas, y 
c) privatización de las tierras indígenas. 70 

Como se ve, la situación chilena es un franco y abierto ejemplo del genocidio y del 

etnocidio llevado a cabo en los paises latinoamericanos siempre con la excusa del 

desarrollo y del progreso. 

d) Estados Unidos de Norteamérica 

La conciencia polltica de los estadounidenses se basa en los principios de 

democracia, libertad y justicia, su sistema federal fue copiado por muchos paises y fue 

ejemplo para las primeras repúblicas independientes del continente, entre ellas México. La 

Constitución de 1787 es una carta basada en la composición de una organización basada en 

trece colonias liberadas de la Inglaterra del Siglo XVIII. 

Hablar de la polltica de los Estados Unidos es sinónimo del principio de igualdad 

jurídica misma que se refleja en su tipo de economia que no cree en derechos colectivos, 

"' STA VENHAGEN, Rodolfo, op. ciL, p. 53. 
10 ldcm. 
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por lo tanto difirió con las tribus nómadas del territorio que llegaron a colonizar e 

impusieron sll pensamiento, religión y lilosofia sin más miramiento que el suyo. 

A pesar de no encontrase una regulación expresa en su constitución a favor de los 
,-.---- .. "''i--,--

. pueblos indí~¿n~~ '-salvo la de excepción de impuestos-, reconocen el derecho internacional 

'·:_'..: / ,:} .. ~: ·: 

·~ 2: E~UÍ Co;,.titución, y las leyes de los Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella, y todos los 
· tratados celebrados o que se celebren hijo la autoriWd de los ES1ados Unidos, será la suprema ley del 

pals ·y los jueces de cada ES1ado estarán obligados a obocrvarlos, a pesar de cualquier cosa en 
'contrario que se encuentre en la constitución o las leyes de cualquier ES1ado. 71 

Por lo tanto los Estados Unidos y sus órganos jurisdiccionales están obligados a 

·~plicar los tratados y convenios internacionales que hayan suscrito y ratificado, alo cual -

por su manera de procedimiento judicial- ha habido muchos precedentes a favor de pueblos 

indigenas entablados en contra del gobierno. 

No es casualidad los pueblos indígenas de Estados Unidos están perfectamente 

organizados y su constante lucha los han llevado a que el gobierno estadounidense procure 

cuidado hacia ellos y a sus tierras. 

e) Guatemala 

Siendo un país con una población mayor al 70% de descendencia indigena maya, el 

pueblo guatemalteco sufre de los efectos de una marginalidad hacia sus propios pueblos. La 

71 "Constitución de los Estados Unidos de Américo" en ll:ll:ll:."QtiJ~. consultado 8 de mayo de 2001. 
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instituración de· dictadura~ e~ ·é1"hi~i~/on. que ios, int~res:s de~éUtes··~~l poder se 

de ¡~··~itu~~;ó~-~~ ~l~ed~; de la f~lta'.de Órgani~ción pari crear ún · . 
. '~.-. '·'-.:'>;· .. ·:,. ':/:·:;}/ ,, ,,,., 

: ,
0
:·.::: · .• •.:<:,:~ C.-:':í . ·,:->·:···:'.{" 

.,: ~.-~;~-;.; ·,,· ····'.'. '., '~:,~~\~:.; .. ~ 

- Las· 1u~h'as 'ci~i1~5::¡¡r~·ácia~ révolucionarias de tas décadas de los sesenta ª los 
'"·!. ·, ·, •. i ,:·:~~::~~.;-',~\;~'.;T.:.;;;{~>--~~: ?ú-,;.~>, 

noventa no· representaron una amenaza pára los gobiernos ilegítimos, la suscripción de. la 

,· . paz vi en~ a ~i:;" urS~Mr~ i l~ comunidad guatemalteca y a formular su futuro ante otra 
' . . :~,J.,···:' 1t':·1.;::, ·' 

nueva ameri~za o enemigo: los intereses privados "de desarrollo" establecidos en el Plan 

'kpesa1\1e·l~~cantidad numérica de indígenas la Constitución guatemalteca del 31 

· de_ ma~~'.de'.1 ~S572 tiene pocos artículos referentes a los pueblos indígenas y ellos no llegan 

Íl tocar ninguno de los puntos importantes par una plena confianza con su gobierno. 

Reconocimiento a su cultura en general y a su organización social. 

CAPITULO 11, SECCIÓN TERCERA. COMUNIDADES INDÍGENAS 

Artlculo66 
Protección a grupos étnicos entro los que figuran los grupos indlgcnas de ascendencia maya. El 
Estado nxonocc, respeta y promueve sus fonnas de vida, costumbres tradiciones, formas de 
organización socia~ el uso del traje indlgena en hombres y mujeJCS, idiomas y dialectos. 

Reconocimiento territorial en general y a la propiedad colectiva de la tierra. 

Artlculo67 
Protección a las tierras y las cooperativas agrlcolas indlgenas. Las tierras de las cooperativas, 
comuniwdcs indlgcnas o cualesquiera otras fonnas de tenencia comunal o colectivas de propiedad 
agraria, asl como el patrimonio familiar y vi,ienda popular, go1.ar.ín de protección especial del 
Estado, de asistencia croditicia y de técnica preferencial, que garanticen su posesión y desarrollo, a 
fin de asegurar a todos los habitantes W13 mejor calidad de vida. 

12 "Constituciones Latinoamcricanas·Disposicioncs Constitucionales Referidas a los Pueblos lndlgcnas" en 
ldem. 
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Las comunidades indlgcnas y otras que tengan tiorrns qoo históricamente les pertenecen y que 
trodicionalmcntc han administrado en fontla especial, mantendrán ese sistema. 
Artloulo68 
Tierras pora comunidades indlgenas. Mediante programas especiales y legislación adecuada, el 
Estado proveerá de tierras estatales a las comunidades indlgcnas que las necesiten pora su desarrollo. 

1) Nica111gua 

Como en el pais anterior Nicaragua sufrió las embestidas de una guerra intestina 

primero en contra de la dictadura militar y posteriormente en contra de los intereses de los 

Estados Unidos. Al triunfo parcial de la Revolución el gobierno sandinista no supo elegir 

las políticas correctas para ofrecer a los pueblos indígenas de su pais para salir de la miseria 

y de la explotación; los sandinistas quisieron implantar sus propias visiones respecto de lo 

que seria el proyecto de nación sin consultarlo con las comunidades lo que dio como 

resultado un enfrentamiento con los indigenas en especial los Musquitos de la Costa 

Atlántica. 

La región de la Costa Atlántica difiere con el plano étnico social de las demás 

regiones del Nicaragua al ser una región con una gran población indígena y encontrase 

dividida geográficamente. Como se vio, las comunidades entraron en enfrentamiento con el 

gobierno revolucionario y por lo tanto lograron una de las primeras autonomías regionales 

en el Continente. 

A continuación se da un recuento de los articulos de la Constitución de 

l 98673muestra de una de las primeras regiones autónomas de América. 

Reconocimiento a la cultura y a la lengua propia. 

13 1dcm 
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TITULO 11, SOBRE EL ESTADO, CAPITULO ÚNICO, 

Artlculo8 
El pueblo de Nicaragua es de naturaleza multiétnica y porte integrante de la nación centroamericana. 

Articulo 11 
El cspaJlol es el idioma oficial del Estado. Las lenguas de las Comuni<bdcs de la Costa Atlántica de 
Nicaragua también tendrán uso oficial en los casos que establezca la ley. 

Derecho a una organización social, pero sin una expresa organización política. 

CAPITULO VI, DERECHOS DE LAS COMUNIDADES DE LA COSTA ATLÁNTICA 

Articulo 89 
Las comunidades de la Costa Atlántica son porte indisoluble del pueblo nicaragüense y como tal 
go1.an de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones 

Las Comunidades de la Costa Atlántica tienen el derecho de pn:servar y desarrollar su identidad 
cultural en la unidad nacional; dotarse de sus propias formas de organil.ación social y administrar sus 
USltnlos locales confonnc a sus tradiciones 

El reconocimiento a sus derechos tenitoriales, pero sin el pleno disfrute como la 

libre disposición de sus tierras. 

Articulo 89, párrafo tercero 
El Estado reconoce las formas comunales de propiedad de las tierras de las Comunidades de la Costa 
Atlántica. lguabnente n:conoce el goce, uso y disfrute de las aguas y bosques de sus tierras 
comunales. 

Articulo 180, párrafo segundo 
El Estado garantÍl,a a estas comunidades el disfrute de sus rccwsos naturales, la efectividad de sus 
formas de propiedad comunal y la libre elección de sus autoridades. 
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CAPITULO IV 

LA CUESTIÓN INDÍGENA EN EL ESCENARIO DE LA GLOBALIZACIÓN 

La economia capitalista tiene sus origenes directos en el mercantilismo del siglo 

XVI, como fuerza impulsora de los paises colonizadores; ésta organización se implantó en 

las colonias dependientes de las grandes metrópolis. 

La formación de la URSS en la segunda mitad del siglo XX como una potencia y la 

organi:i;ai:ión de su economia planificada por el Estado vino a ser el contrapeso del 

capitalismo representado por los Estados Unidos. La bipoiaridad llevó al mundo al borde de 

una tercera guerra; pero esto no sucedió asi, a partir del año de 1989 se derrumbó el 

llamado "socialismo real", subsistiendo sólo una poiitica económica: el capitalismo, con 

una organización de Estado y de gobierno basados en las ideas de democracia 

norteamericana y en un constitucionalismo tendiente a incorporar los pactos y convenios 

internacionales. 

A partir de hace no más de dos décadas comenzó a circular una concepción que 

vendría a cambiar los paradigmas donde descansan las bases de los Estados-nación, 

principalmente aquella respecto a la organización de los pueblos para constituir asi su 

propia forma de gobierno de los Estados basados en la soberania (articulo 39 de la 

Constitución Politica de México). Tal concepto se denominó globalización y vino a superar 

las conceptuaiizaciones referentes a las partes integrantes de la autodeterminación politica y 

jurídica de los pueblos. 
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La· globalización es· un t.odo, implicando, la incorporación de ideas, formas y 

estruciur~s B'oíras for~as asimétricas o desiguales. No acepta la heterogeneidad y apuesta 

pór unaiÍnplaÍttacl6n ho:go~é~:~ basada en mucho por una organización de la oferta y la 
' -.·,- ·,.,_.,,,.'¡ 

demanda ; el,lib.re ~~r~dd; ~erd no tan sólo abarca el ámbito económico sino también el 
' - .. •' > <:' ::_·-t·~::.>'¡·'.·::· .. ·:·:,:.:< ' 

de la éomunicació~; el derecho y la cultura . 
. '..<,::i;_:;_--~-).\-»- ' ' 

De~¡iués de la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1945 se fundó el Banco 

: Mundiál (BM) y poco después el Fondo Monetario Internacional (FMI), sólo 38 países los 

cónformaban, creados para apoyar las economias golpeadas de los paises europeos después 

de la guerra.74 

Para el año de 1959, como resultado de la necesidad de un organismo regional se 

crea el Banco Interamericano de Desarrollo. 

En el ámbito jurídico, la Carta de las Naciones Unidas reuniría los lineamientos 

internacionales sobre los cuales se deberian de erigir los derechos de los pueblos. Los 

paises suscriptores avalaron éste pensamiento para aplicarlo en sus legislaciones internas; 

paso igualmente con los instrumentos internacionales, llegando a estar al mismo nivel que 

las propias constituciones (articulo 133 de la Constitución Política de México). 

l. Las Políticas y Díredrices del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 

En el año de 1975 se conformó el Grupo de los Siete (G7), organización 

internacional integrada por los países más industrializados del mundo (Estados Unidos, 

Alemania, Francia, Reino Unido, Japón, Canadá e Italia). Se fue conformando poco a poco 

""Bolclfn Chiapas al dio, no. 234" en W\\W.cicmc.org consultado el 8 de octubre de 2001. 



el llamado Grupo del Banéo Mu~diáÍ ¿¿ri dive~S{)s tipos él~ firianciamiento conjúntamente .. · "-, .. _ ... ··. ·· .. -· ., __ .... , .. , '· ·: - . ,. ·' .· 

con el Fondo ~onet~ri¿'. qÜi~ri:~e· c°Onv~rtiriií eri el<orga~ismo que déstin~i~ los tipos de 
• • • - • 1 ·'· ' ••• 

préstamo. ' ;'\' >;}·L" ' <: ·· 
.-.:.;;,;,-·;·>.· ·;;':.-· 

Los p~(~; i~t~g~~ntes\t~IBancoMundial son los Estados Unidos (aportando el 

16.98% d.e l~s fondos),.Japóri (6.24%), Alemania (4.82%), Francia (4.62%), Reino Unido 

. 'c4.62%) y conjuntamente con Can.adá e Italia.75 

Las instituciones conformantes del grupo del BM son: 

1) El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF); México ingresó en 
1945. 

2) La Asociación Internacional de Fomento (AIF); México ingresa a ésta asociación 
en el año de 1961. 

3) La Cooperación Financiera Internacional (CFI). Anteriormente sólo servia para 
prestar dinero a empresarios, ahora presta a Estados con la condición de ingresar al FMI. 

· 4) El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI); y 

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 

Todos éstos organismos conforman el Banco Mundial, quién es la institución 

financiera más grande del mundo, presta alrededor de 30 mil millones de dólares generando 

intereses tan mayúsculos que el mismo banco presta para que los paises deudores le paguen 

intereses.76 

De esta magnitud es la importancia del Banco Mundial quien hace préstamos con la 

condicionante de que los países solicitantes de un préstamo adecuen sus estructuras 

"ldcm. 
76 1dcm. · 



políticas, económicas y jur!dfoas, a tmv~· de·medidas• llámadas•·de·~'Ajuste·.EStructuraC",'. 

coordinadas por el FMT. 

Por lo tanto. se presta a condición dé que los· gobiernos logren: 

a) Privati1.ar empresas, instituciones; dependencias.: o: área.~. controladas. por· los' 
gobiernos. 

h) Eliminar los subsidios queotorgan·los gobiernos o la liberación·de los precios, 

e) Adecuar las leyes y reglamentos• para' eliminar· los obstáculos·ª' las: empresas: 
irasnacionales 

d) Fortalecer los sistemas judiciales para dar seguridad· a· las inversionesycombatir
la cormpción 

e) A segurar los derechos de propiedad con· el fin · de• que. las empresas tengan" 
segmMad jurídica sobre la tenencia de la tierra, y 

1) Liberar el mercado por medio de la eliminación dé· los aranceles. a: las·. 
importaciones y de tndos aquellos mecanismos que- obstaculicen• la'. exportación; e 
importación de bienes e insumosn 

Como se obsctvd, los gobiernos tienen que sujetarse a.tas politícas delllianco•para: 

dísfrntar de los préstamos; las polltícns son denominadas directriées;- dando comoTesuliado· 

una pobrc1.a más aguda y nnA desertificación cultura!. 

A lo cual muchos orgi1nismos no gubernamentales,. asoeíaciones· y asn;paeíones de 

tocfn índole. se han opuesto a !ns politieM ecé>n6micas y a fas dfreetríce.~ tant~ áeiBM como 

n lns del FMI, logrando algunos lesultad6s como fas de hacer públícai .. las' poliÍieas y 
. . ,'••. '· 

cfircttril:es. l:oino también un mecanismo jurídico de control 'para ·¡~~ugliar fa 

lit1plctitcr1incilotl tic poiitltas. 

t1 IJc111. 
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De esta forma, en la ió~i(:a h~mogen~izante de la globalización se ha pretendido 

hacer algunas concesi~rÍes pára los puelÍlos y comunidades indigenas como la Directriz 
' '··; - ....... ·. ' - ' 

,l '·' 

Operativa Ccmi:emicrÍte·'a los Pueblos i!ldigenas (4: 20) y el Borrador Políticas Operativas 

(PO 4.10), que a·~nti~~~ci~~s~ii~;izan.· 
, ,. ·-"tr :;.-_:~ -:;: .;::;:·'.;~:~. -·,~ __ , .. 

!./.-: . ,· ;: . ·;: ~~:·;::: '.: '~ ·::,':~',{> .~-~:·--:· ·.· 
Directriz . ÓperaÍiva é~1icen~iéií1é·a los Pueblos ltulige11as 

<)./.:·:.= .. ·. ;~·:·,.·· <;·::::· -'r. . . . .... ·~ :: ':~!~::::,~~~:-. 
··· Publiéadá.~I llii(l7 de septiembre de 1991, principalmente para orientar al personal 

:._'.,: •;-,':;;· ... ~~-···'"" . 
operativo déÍ Bin'oo},~u~dial; sie~do modificada el 17 de noviembre de 1997. 

·.· En'e.1 apart~do de intro.ducción establece el marco general de operación: 

· · 2; La directriz ofn:cc una orientación de polltica para: (a) asegurar que los pueblos indlgcnas se 
beneficien de los proyectos de desarrollo, (b) evitar o mitigar efectos potenciales adversos en los 
pueblos indigcnas, causados por actividades apoyadas por et Banco. Se requiere acción especial en 
aquellos lugares en donde las inversiones del Banco afectan a los pueblos indlgcnas. lribus, minorías 
élnicas u olros grupos, cuya siluación social y económica restringe su capocidid de prolcgcr sus 
intereses y derechos sobre In tierra y otros recursos productivos." 

El BM reconoce explicitamente las características de los pueblos indigenas, por lo 

cual opta por hacer una diferencia respecto a la aplicación de sus politicas económicas. 

Dentro de sus objetivos y politicas señala que las estrategias deben estar basadas en la 

participación informada de los propios pueblos a través de la consulta directa, la 

incorporación del conocimiento indigena en los proyectos, como también se pretende tomar 

en cuenta los puntos de vista de especialistas sobre los asuntos de los derechos sobre 

recursos naturales y económicos. Para aplicar algún programa el propio Banco tratará a 

través de un análisis económico y sectorial, asistencia técnica y de componentes o 

previsiones de proyectos de inversión. 

18 www. worlcfbank orn consultado el 8 de oclubrc de 2001. 
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Dicho proyecto que se pretenda realizar por los gobiernos con préstamos del Banco, 

deberá de contener algunos requerimientos, de los que destacan los referentes al marco 

legal. 

a. Marco ter.al. El plan deberá contener una evaluación de: (i) el estado legal de tos gruP."5 
involucrados por esia DO [Directriz Operativa!, ta!, como éste rcílejado en la constituctón, 
legislación principol y legislación subsidiaria (regulaciones, órdenes administrativas, etcétera) de! 
pals; (ii) ta habilidad de dichos grupos pira obtener acceso al sistcnia legal y usarlo eficazmente pira 
deícnder sus derechos. Deberá darse atención particular a tos derechos de tos pueblos indigcnas a 
usar y desarrollar tas tierras que ellos ocupan, a ser protegidos contra intrusos ilegales y a tener 
acceso a recursos naturales (tales como bosques, vida silvestre y agua) vitales pira su subsistencia y 
rcproducción.19 

Por lo tanto para poder aplicar alguna politica económica apoyada por el BM 

referida a lugares en donde se encuentren establecidas comunidades indlgenas, 

primeramente se tiene que tomar en cuenta el marco normativo general tal como la 

Constitución y posteriormente el especial como la Ley agraria, Ley laboral, etcétera; 

. coordinándose con las disposiciones regulativas del propio Banco. 

Se pasa a otros de los requisitos medulares para el proyecto como lo son el control y 

evaluación, para pasar a los costos estimados y el plan de financiación. 

Para el control y evaluación, los pueblos indigenas deben de estar representados por 

·sus efectivas autoridades, el propio Banco esta comprometido para reconocerlas, quienes 

recogerán los intereses de los miembros de las comunidades. El control estará a cargo de 

profesionales experimentados -no se especifica si los gobiernos, las comunidades o el 

propio Banco los designen- quienes establecerán las evaluaciones y programas para las 

necesidades del proyecto; dichas evaluaciones deberán estar disponibles al público. 

19 ldcm. 
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Para la .esfora de costos .estimados y plan de financiación, dicho proyecto incluirá 

los costos estimados det~lladamente, divididas en unidades de costo por año. y vinculadas 

del proyecto o plan debe de ser sometida ante los 

:re~r~~~n~at~s_de los p~eblos indigenas para su posterior evaluación del Banco, señalando 

. : ... ;1~ adé~~ad~"delPlaiÍ, la solidez de las políticas y el marco legal para la puesta en marcha de 

· ' ·. lo~ ~royectbs . 

.. . En slntésis se desprende que en cada paso que se pretenda dar para llevar a cabo un 

:.'proyecto· dé. inversión en lugares donde se encuentren comunidades indígenas se debe de 

< tomar ~o.cuenta el propio punto de vista de dichas comunidades. 

l'~blíci;'d~ el 23 de marzo del 200 I, contiene un criterio más especifico y protector 

Cómo se mencionó el borrador contiene varios apartados referentes a la información 

Al ib'llal que la Directriz Operativa garantiza actividades de desarrollo respetando 

la dignidad, los derechos humanos y la propia cultura de los pueblos. Facilita la 

participación de los pueblos indigenas para la implementación de los proyectos, para poder 

: evitar efectos adversos. 
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Reconoce la situación de pobreza y de desigualdad por lo cual atiende a su situación 

diferente frente al grupo hegemónico. 

Se requiere por lo tanto un estudio previo -además de los requisitos anteriormente 

señalados-, confiriendo un estatus especial a los pueblos indígenas para poder hacer el 

préstamo. 

De acuerdo al punto 14 denominado de Uso Comercial de la Tierra y de los 

Recursos, señala que se deben de reconocer ciertas garantias establecidas en los marcos 

nacionales, y si se carece, se debe de tomar en cuenta lo contenido en éste borrador, tales 

como: 

a) informar a estos grupos acerca de sus derechos sobre ialcs n:cur.;os confonne a la ley y al derecho 
consuetudinario; 
b) comunicarles los impactos potenciales que estos proyectos tendrian para su modo de vida, el 
medio ambiente, y el uso de los fCCU1'!iOS naturales, 
c) consultarles tempranamente sobre el desarrollo del proyecto e involucrarlos en la toma de 
decisiones que les puedan afectar; y 
d) ofn:ccrlcs la oponwúdad de obtener beneficios del proyecto.'º 

Referente al rubro de Parques y Áreas protegidas cabe señalar otro punto importante 

e innovador, el Banco reconoce la validez de los derechos tradicionales y la necesidad de 

contar con un manejo sostenible a largo plazo de los ecosistemas más sensible. Pero deja 

muy ambiguo lo referente al derecho que tienen los pueblos respecto al uso, goce y disfrute 

de las tierras y recursos que se encuentran en sus territorios históricamente ocupados, por lo 

que sería conveniente ampliar aún más la posición que tiene el Banco sobre el tema para 

que se garantice cabalmente los derechos de los pueblos. 

80 1dcm. 
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2. Las Políticas del Banco Interamericano de Desarrollo 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID} es la institución más importante de. 

desarrollo regional. Establecido en diciembre de 1959 con el propósito de contribuir a 

impulsar el progreso económico y social de América Latina y el Caribe. 

Inicialmente el Banco estuvo integrado por 19 paises de América Latina, el Caribe y 

Estados Unidos; luego entraron otros ocho paises incluyendo a Canadá. Entre 1976 y 1993 

ingresaron 18 paises eKlrarregionales, actualmente suman 46.81 

En materia indígena opera un Fondo llamado para el Desarrollo de los Pueblos 
.·.··.:·.-···,.,; ... _, 

Iridlgénas de América Latina y el Caribe que es un organismo internacional público, credo 

n'.i~di~·~te·~/c~~~enio suscrito hasta la fecha por 22 paises y ratificado por 16 de ellos; la 
::·.:<·· ... ···· .:· .. ·, 
::: rádÍicación de México es del 2 de julio de 1993. 

Entre las funciones de éste Fondo destacan las de ayudar a los pueblos indígenas en 

la preparación de proyectos y programas que cumplan con sus propios objetivos de 

desarrollo, asegurando la autogestión, la defensa de sus recursos territoriales y culturales, 

como también el respeto de sus derechos. 

Otra de las funciones es la identificación, negociación y concentración de recursos 

técnicos y financieros para llevar adelante proyectos y programas propuestos por los 

/>p~eblos y comunidades indígenas. 

· :." mi:iLli!ll&rnéonsultado et io de octubre de 2001 
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También si~e de enlace para, tener en~uentro~ entre las, organizaciones, los 

·gobiernos, las agencias multilaterales y bilaterales'~~asi~tenciLécni~a'~ financiera, como 

. también para las organizaciones no gubernamentales para establecer compromisos en torno 

de los objetivos del desarrollo indígena, 

En sintesis es un organismo financiero internacional tendiente a la aplicación de 

políticas financieras en el ámbito regional, cuyas decisiones pueden afectar a m@ipies 

Estados, incluyendo en ellos a los pueblos indígenas, 

La dinámica del BID es muy escueta en cuanto a la aplicación de las politicas 

económicas, los derechos de los pueblos indigenas en especial los referentes a la tierra y 

recursos naturales dejan mucho que desear dentro de éste Fondo, solo habla de una manera 

genérica y no especifica si estos grupos tienen derechos "totales" sobre los recursos; pues 

sólo se entienden que son limitados y corresponde a los gobiernos locales legislar sobre el 

tema. 

En general estos organismos internacionales tienen más peso que cada uno de los 

Estados, como se observó en las síntesis de la Directriz y del Borrador del Banco Mundial, 

.los derechos de los pueblos indigenas respecto a la tierra y recursos naturales están cada 

vez avanzando, debido en mucho a la presión internacional hecha principalmente por ONG' 

s y figuras políticas internacionales. Por su parte el organismo financiero regional el BID 

deja mucho que desear, se supone por ser regional comprenderia más los problemas de los 

pueblos indigenas para hacer un planteamiento más "lino" sobre el asunto, pero sólo se 

concentra en un Fondo que financia proyectos enmarcados en un plano normativo muy 

deficiente. 



CAPITUWV 

EL DEBATE EN TORNO A LA ESTRUCTURACIÓN POLITICO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBERAL MEXICANO FRENTE A LA 
ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 

74 

Para poder abordar éste punto es necesario hacer énfasis en la Teoría General del 

Estado, siendo la partida de inicio para aceeder a la conformación total de la generalidad, la 

complejidad y abstracción de ideas sobre el propio Estado occidental. 

Hablar sobre el Estado-nación occidental es hablar de un continiúm de procesos 

diacrónicos a lo largo de la consolidación del continente europeo, y su siguiente traspaso 

en tierras americanas. La conformación de un pasado helénico que repercutiera en la 

amalgama del Imperio Romano, habla en mucho de una serie de tramas sucesivas que 

posteriormente conformarían los reinos en la Edad Media. 

El paso de la Edad Media a la construcción de nacionalidades fue un salto 

cualitativo en el desarrollo europeo de los siglos XVIII y XIX, la burguesia apoyó en 

mucho la propagación de estas ideas conjuntamente con las relacionadas a la soberania 

popular. La barrera que irnponia la nobleza a la pujanza de las clases encargadas del 

comercio y demás transacciones trajo consigo un descontento y con ello la reafirmación de 

cada una de las nacionalidades integrantes de los imperios que tenían al frente a un señor 

despótico y tirano. 
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Las principales i<Íeas, ·s~,br~ el p~opio Estado se desarrollaron en las llamadas 

independen~ias liúrgué~s p~~aíii~t~lar aslsu p~opla organiz.ación polltico- social basada en 

la creación de ória~oi'~i6;i~~ ;~~ e~~~a,~:~laración real. 
':~·, ·J:•'-' ~·, ,. 

~:.¿.:,~:·_>' ~~- ·::·.=.;:,;: ..::y~:~. . . •.;" ' 
El sustento de Jas)nona~qüiás 'eur~peas, se basaban en la supuesta designación 

·::.::~~ii~~!!::[~ ~ .;_ ···~· ~ ·~ 00 
,, ..... 

, La R?volticiÓ~' fra~cesa; primordialmente, permitió que éste tipo de ideas se fuera 

expandi~nd~ a lo largo de toda Europa permitiendo un cierto laisicismo en la organización 
-.>--~· .. ·:.: ~;·.-:_·. ·, 

poHtica, de, cada uno de los Estados-nación conformados, Se unieron al tipo de ideas las 

desarrolladas en las trece colonias americanas que brindarian un espejo a las realidades de 

Mientras tanto el aspecto de América era totalmente diferente, a la masa de los tres 

continentes conectados entre si (Europa, Asia y África), con una composición con ciertas 

creencias, posiciones e interpretaciones de su propio entorno que diferían con el de otras 

culturas. 

A la llegada de los barcos españoles a la región insular de América represento tanto 

para los originarios de las islas como para los propios expedicionarios europeos un choque 

frontal y diverso lo cual trajo consigo una ruptura ante tal desconocimiento de la vida, de la 

sociedad y de la organización religiosa de estos pueblos hasta llegar al exterminio total. La 

fase siguiente de la etapa expedicionaria y coloniz.adora fue la del descubrimiento del 

espacio del territorial continental ; y no solo del aspecto territorial que ampliaba las 
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expectativas de los. europeos ~~re' i~cú;5o·s n~;urales inagotables, sino también la de la 

propia fuern de trabaj~ c¡cie :épr~~ent~~~~ll's ·~~jetos" asentados en ellas. 

El desoo.~<Ícimiento :..COmo sucedió en las Antillas- llevó casi al exterminio de los 

.habitllnies .. dei'continente, sino es por un acto de conciencia de algunos misioneros. Ellos, 
·;;' 

· '-éstos ioisioneros, la mayoría de ordenes mendicantes, se encargaron de realizar un registro 

de las actividades guardadas por los pueblos indígenas, con el afán de poder entenderlos y 

asl integrarlos a la doctrina cristiana. 

La mayorla de toda su organización se basaba en una equilibrada lectura de la vida 

donde los animales, plantas, dioses y las propias personas participaban en ella; y no se 

distinguia un derecho civil y otro religioso, es más no existla una diferenciación entre las 

propias normas de carácter religioso, moral, social y jurídico. Todo estaba encapsulado en 

la percepción de su mundo llamada cosmovisión. 

Es asi como el conquistador se impone ante el indígena al no comprenderlo su única 

salida era la imponer su forma de pensar. Primero fue el conquistador español, se paso al 

criollo y posteriormente al mestizo. 

Las organizaciones posteriores a ta conquista siempre vieron en el indígena un 

elemento más para seguirlo explotando o como vía par- justificar sus luchas, es así como 

desde el siglo XIX cuando nace como libre el proyecto de nación mexicana el "indio" esta 

fuera o pasa ser, junto con las ideas liberales, un ·~gual ante la ley'', perdiendo muchas de 

las veces su identidad como sujetos de una población; ya para et siglo XX y la 

conformación del Estado mexicano moderno el "indio" supone la base pero es nuevamente 
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marginado, tal vez tomado en cuenta pero como un menor de edady tratado de i~tegrar 

mediante políticas centralistas, absurdas y hechas desde un gabinete. 

Retomando lo anterior partimos de esta introducción para desarrollar cada urio de 

los puntos que supone la concepción de Estado-nación europeo para analizar la 

organización de los propios pueblos indígenas. 

l. El Estado y la Nación ante las etnias 

a) Concepto de Estado 

-"El Estado es un orden jurídico parcial inmediato al Derecho de gentes, 

relativamente centralizado, con ámbito territorial y temporal de validez jurídico, 
' - -

-- - inter,;acionalmente delimitado, y con una pretensión de totalidad, respecto del ámbito 
. . .. ,. 

-mate~ial de \l~lidez, sólo restringida por la reserva del Derecho intemacional."81 

Por ló_ tanto podemos decir que los elementos del Estado son : 

1) Una población, elemento humano, o grupo social, permanente o unificado. 

2) Un territorio. 

3) Un poder público o gobierno. 

4) Con una característica que es la soberanía. 

Por lo tanto el Estado es un orden jurídico de convivencia en un territorio 

determinado, con la detención del monopolio exclusivo del ejercicio del poder coactivo, 

con una organización política manifestada en un gobierno y restringido por una 

normatividad primaria o superior. 

" KELSEN, Hans, "Tcoria Pura del Dcn:cho", p, 195 en SERRA ROJAS Andrés, Teoria dd Estado, 
undécima cd, Ponúa, México, 1990, p. 168. 
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Tomando en :nside~aci~~/ei: conéepto anteriormente señalado y para poder 

distinguir lanaturale~.d~(~~t~~o::confiñes de la explicación del planteamiento sobre este 

<:~.d~::~t~~tra ~;ealgunas escuelas o posiciones históricas sobre su 

Platón .(428-347 a.C.) en una de sus obras La República, estructura un Estado ideal, 

con un elemento valioso como lo es la justicia como corolario de su planteamiento. 

El Estado para Platón es un hombre gigantesco, integrado por labradores, militares y 

magistrados; afirmando que el filósofo es el más sabio y virtuoso para llevar las riendas del 

gobierno dentro de un régimen aristocrático. 

En su filoso tia conduce como fines del Estado la justicia y la virtud.81 

ii) Aristotélicas 

Aristóteles (384-322 a. C.) mediante la observación discernió muchas de las 

problemáticas planteadas en su tiempo y las llevó a una de sus obras llamada la Política en 

ella se basa en la idea de que existe un orden natural, derivado de la esencia misma de las 

cosas y en la naturaleza racional del Hombre. 

Señala que toda ciudad es una comunidad y que toda comunidad está constituida en 

vista de algún bien, porque los hombres siempre actúan mirando a lo que les parece bueno, 

"SERRA ROJAS, op. ciL, pp. 170y 171. 
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y una de esas formas es la República que lleva el nombre común a todos los .regímenes 

justos.84 

iii) Tomistas 
. - . . . ' 

. Sistema escolásti~o basado ;~n; ~j pe~sii~iento~e Santo ;o~ás de Aquino, quien fue 

teólogo ciÍtólié~ estudiosÓ d~ ~~~ Sa~r~da~ Escrituras .. 

E~ una··d~'·;Do~~a~f,;,~;~~da.sun;m~ Teológica intenta realizar una slntesis 

univeÍsal;ba~~a ~~ ,~.E~ió~.,~~;!~sci:r~ct~rÍsticas de Dios con respecto de SUS
0 

hijos 

. < postrados en la Tierra. Dios y la n~tu~leza, la fe revelada y el conocimiento rácional, los 

. la gracia divina en el hombre, ~o ~o~Ír~as . sino 

Afir~a. la· ~~~esidad de la comunidad polltica como instni~;~t~ ~~ce~~~ para el 
' ' . . . - ,., .1,-,.,..·¡;·-·¡ .-· ... , .. 

desa~ollo de la s~ci~d~d. basándose en principios tales eomo I~ des~rÍpció~, inierp~etación 

y valorización de los denominados politices. 

Hace hincapié en la organización politica; origen del Estado, su naturaleza; sus 

fines, su justificación y las formas de gobierno. 

En sintesis la organización definida como Estado esta en relación directa con las 

Leyes divinas, siempre y cuando estas estén en concordancia."' 

iv) Contractualistas 

84 Ibídem, p. t 72. 
"tdcm. 

ESTA TESIS NO SAL} 
DE LA BIRUOTEC1\ 
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Los personajes situados en est~ corriente son tres: Thomas Hobbes (1588-1679); 

John Lockc (163i-17Ó4); y Jéan Jacqu~sRousscau(l712-1778). Se basan en las doctrinas ·"' ._ .. ,_. ' ,·, .. ' . 

dél contraÍo soci~I., · 
.... : ::~ ~~- , . 

Hobbes 'en' ellíivi~iá11 1i~61ó'J~ l~'constanÍe guerra de cada hombre contra cada 
· \> ,_ ~< -"··-.:~:- :,:_::,:.¡~:-'._.>'~:? :t:_'?~--:·>·f2i::- ~~;-·''.~·;>·> ~~-:·r::: ·< :· -_ 
ho~b~~; ni~ne]éÍ ~sta. iíietAf~~a · ~~ lii' Í~~haque gua~daban los hombres a lo largo de la -<. :-:;<:,;· :.::.::;,.-_~.:·;-;' 

histori~ qÚ~ a~t~c~clifál .~stado y, por lo tanto el miedo a la muerte que fue la pasión 

·, 
SiguÍ~ndo a ifobb'es, para obtener la máxima libertad, los hombres constituyen la 

. ·,:•··. ';'_socl.eclad. civil por medio de un contrato, surgiendo el Derecho, la obligación y la ley. El 

, \·pueblo .:Constituyente de la sociedad civil- cede sus derechos a un gobernante, ya sea 

individuo o corporación cualquiera; hecho esto el pueblo no tiene ya derecho alguno a la 

potestad civil, sino que ésta es absoluta e ilimitada en el gobemante.86 

La explicación somera del contrato social en Hobbes radica en que este contrato se 

celebra entre súbditos y no entre éstos y el soberano; el soberano es la creación de los 

demás integrantes. Asi, el gobernante puede mandar o exigir pero no puede cometer 

ninguna injusticia o desconocimiento a la esencia de su propia creación. 

John Locke se sustenta en el discurso de la democracia constitucional, muchos se 

apoyaron en su obra en la Revolución Inglesa de 1688, dando origen al pensamiento y 

'>.establecimiento de la democracia parlamentaria. 

16 tbidcm, pp. t74 y t7S. 
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. ·:·~. >. ,'_ .. : .' ,_·::: ·' . 
En Dos tratádos ~brlel gobiérn~ réflere a únprlmitivo est;do de naturaleza, los 

hombres en p~;r~;¡ libertaci'~rdenan sus~ecicini¿}diip'~~Cn~~·sús posesiones en la 

·Siguiendo con esta misma lógica, se hizo necesario crear por acuerdo de todos una 

sociedad política en la que su totalidad residiese el poder soberano, recayendo en un solo 

grupo de personas. Naciendo para ello el legislativo en el Parlamento y el Ejecutivo en 

órganos caracterlstieos de esta área. También deberia de existir un tercer poder llamado 

Confederativo ocupándose de las relaciones exteriores en materia de guerra, paz y tratados 

internacionales. 87 

Juan Jaeobo Rousseau, sus obras son variadas y hablan en diferentes formas del 

Hombre como integrante de la sociedad en El Co11tralo social realiza una hipótesis 

racional sobre el hombre de la edad primitiva o llamada presocial, quienes disfrutaban de 

una libertad absoluta e igualdad. Pero llegó el momento en que los hombres empezaron a 

transformar el mundo, con la agricultura, la cultura, la propiedad; terminando con la 

igualdad y el estado primitivo. 

"ldcm. 
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Para recuperar la; li~ertad '.;,artad~ los hombre totalmente organizados nuevamente 

crearon artificial me~!~• hi' '~rici~ad · política, cediendo derechos y, la comunidad los 

de~elve co~o pr~tec~lÓ~ d~. 88 
·. 

Uno .. de sus más representativos expositores fue Claudia Bemard; ven al Estado 

·Para· ellos esia articulación social denominada Estado es un organismo vivo 

de partes vivas; con una anatomia y fisiologia que explica su 

\ : riri .1~ a~ato~la politica el Estado como organismo biológico tiene los mismos 

los" orgánismos vivos: tejidos, articulaciones, vasos sanguíneos y un 

Las tesis organicistas también recurren a la metáfora para dar cuerpo a algo 

incorpóreo como lo es el Estado.89 

vi) Hegel 

En la. teoría del filósofo alemán Hegel el Estado es un espíritu objetivo que 

dialécticamente se determina a sí mismo libremente como idea ética. Según el propio 

Estado constituye una manifestación o fa.~e de ese propio espirítu objetivo; siendo tal 

18 1dcm ... 
89 lbidcm, p. 177. 
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' .. ··' ·._.. " ¡ 

objetividad un siste'ffia de ideas jurídicas; morales y artlsticas en donde participan los 

esplritus subj~tivos de l~s~ujeto~ q~é ~~él se encuentran'.90 

. Concepciones y teorias basadas en la causalidad de 111 mat~ria reflejadas en los 
. :·_. •, • • •,. t 'o':,' ,:,. :: ~ . ' ·, '· , ' '·. ··.. " 

·•·. medios de producción que hacen posible el motord~ Ía historla:' Básadci en m~ého en la 
. .: '/· ; .. , ,, ~ ·:' ;- ·' .. ; 

dialéctica hegeliana, Marx y Engels apuntaron'que,ba~tll'reco~occr':a· losfa~tores 
: ,_·. _ ./' •• 7 ; '. • ~-. :- •• • • '~ : • - ·,_' 

económicos (medios de producción, fuerza de trabajo, relaciones de trabajo y producción) 

para determinar los acontecimientos históricos, 

El Estado viene a ser un opresor, un producto de una oligarquía encargada de la 

opresión de las grandes masas campesinas y obreras, en la historia es una constante lucha 

de clases para llegar a instalar el poder del proletariado como fase superior. 

El Estado en voz de Marx debe de existir en un periodo, pero es un Estado que 

garantiza los derechos sociales de la colectividad debiendo dar paso posterior al 

Comunismo como forma de organización social. 

l'iii) Maurice Hauriou 

Sobre su explicación de la naturaleza, Hauriou dice que el Estado es el régimen 

que adopta una nación mediante una centralización juridica y política que se realiza por la 

acción de un poder político y de la idea de república como conjunto de medios que se 

ponen en común para realizar el bien común. 

'°ldcm. 
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', .. ' ' ;. . . 

El Estad~ surge p~~'una n~~sldad de d~re~sa c"otectiva y la realización del bien 

. común, '·ªduración n~ depe~d~ de lav~luntads;bj~ti~a ~lno de la tJt~Ídad, i~mersa en la 

insÍitución.'1 

ix) 

.· .;'· < , .. 

Concibe. al E~tado'com.ci una persona jurídica unificada y homogénea, tomando en 

consideración los pri.nciplcÍs de,~uto limitación y autodeterminación. El Estado es el orden 
: . ·.i."í •. -

juridico vigente; ,ªP.ciyadó en mucho en el pensamiento de Kelsen reafirma la herencia de 

'. encontrar e~:I~ m~i~a ~e un ordenamiento puramente juridico la esencia del mismo.'' 

mucho las concepciones hechas tanto por Jellinek, Kelsen y 

los deiná's '~utores partidarios de las doctrinas juridicas, concibiendo que el Derecho sólo 

.~:uede serc~~~r~~~ido~mo un querer si se le es concebido como un deber, el Estado ~n 
rela~ión · ~~ '~t D~~eébo- mantienen una relación dialéctica; una relación de formas 

. ~epa~a~as y no' unidas romo lo suponlan las teorías jurídicas. 9l 

xi) Maurice Duvcrgcr 

91 lbidcm, pp. 181 y t82. 
92 lbidcm, pp. 183 a t87. 
93 ldcm. 
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Señala que los Estados-nación son grupos hu~ancis, con una ~ci~~~idad que se 

distingue. por sus lazos de solidaridad, .su organización y p~r un' grad~' superior d~ . ,,. . 

naturaleza pr~pi~-d~~~~ g~po.94 • . 

Es~eci¿¿~· ;i'¡tifei~~~i~' del Estado, ~uando se designa con ello al conjunto de la 
··~·~.¡ .e•; \~o; 

organización !lübe~a;neniat o conjunto de gobernantes. Al contrario cuando se habla de . . ' ' ';. . ... ~ ':. ,, ... 

· Estad_os co~~ J<;~llci¡ Itaiia o la Gran Bretaña-quienes son comunidades humanas de tipo 

parti~ular~ ~~n enten~idas como naciones soberanas.9' 

pos_turas señaladas anteriormente dan cuenta de los diferentes enfoques que se 

tienen sobre la naturaleza y el concepto de Estado; es una pequeña muestra representativa 

de todo el universo conceptual sobre el mismo, pero asi mismo hablan de las 

consideraciones de cada momento o periodo comprendido en la historia, como también a 

las inclinaciones politicas, económicas, sociales y filosóficas a las cuales se adhieren los 

autores reseñados. 

Buscando una uniformidad en éste mundo de ideas se pueden encontrar las 

referentes a que el Estado es un conjunto de personas unidas, asociadas, con rasgos 

caracteristicos que comparten; asentados en un territorio, bajo un gobierno representante 

de la colectividad que tiene el uso exclusivo del poder coactivo. 

Algunos otros autores afirman que el Estado es la representación de un ente 

opresor, que debería de ser un Estado en el cual se garantizara -en verdad- todas las 

facultades de sus miembros y no sirviese como herramienta de los poderosos. 

"lbidcm, p. 190. 
95 1dcm. 
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Pero todos, en slnt~si~. babi~~ d~ unEstado; a pesar de estar o no a favor de ellos 

lo hacen factibl~ con ·cailiblo~'ó; ~Ü,promis~s pero siempre con una forma de organización 
-··---··,.-, .. -····. ·-

que, a 'º mejor, ·~ó· se ~~riomine Estado. La pertenencia a un cierto grupo, sector u origen 

hace suponer I~ exi~Í~~cia de un ser humano gregario y sociable que crea identidades, 

aÍiniÍl~dés/·· peró'·: t~;;;bién diferencias respecto otros grupos pero siempre en una 
.. ·; -.. .·- .. , 

orga~i~~ión vist~ a Ío.largo de la historia; para muestra el propio desarrollo diacrónico de 

Europ.a occidental. Cual misma situación copiaron los paises independientes de 

Latinoamérica. 

A· la calda del Imperio Romano de occidente se crearon una multiplicidad de 

organizadones social-politicas alrededor de una figura central llamado rey, a final del 

· sigl? XV ·y hasta el final del XV111, se caracterizaron éstas organizaciones por la 

consolidación .del reino como forma de organización politica y dominante. Esta 

organización se basaba en un grupo de personas con facultades de creación y de aplicación 

·de reglas basadas en textos escritos. 

El rey tenia entre sus múltiples facultades -ayudado de su corte- el monopolio de 

decir y aplicar su derecho en los territorios conquistados; así en et caso específico de la 

peninsula ibérica, el Rey de Castilla estaba sobre los demás derechos como el de Valencia, 

. Cataluña o Mallorca. 
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Con· el ·descubrimiento del Continente Americano por parte de los europeos, las 

Leyes' de Castill~ ~eron~álidas porque tuvieron que ser ratificadas por el Consejo de 

Indias a parÍi~d~Í ~fio de 1614.90 
· 

- .. '··. 

· Para ,: füÍaÍcs 
11 d~I ·siglo XVlll el Estado nación comienza a desarrollarse 

-·· .. ·,/' ;::,, 

··. (píi~ci~diairii~nie'p¿~'.1~s ~oncepci~nes nacionalistas que se verán más adelante), a partir 
". ·,· ·: ·~·; ·, :~:.:;'~;~;.;;,,,;~ :'t ~·~.: "' ' _,. -.. ; . ' 

del movimienÍo if ~ep~ndenti~'.ª ~~rteatnericano de 1776 y la Revolución francesa de 1789. 

•fa Repúb·Í+ hSi.~'~!:é}f 5ji1,~~';if~~;:d~:·;~s~luto d~ la monarquia; la idea republicana 

se co'n'struyó sin aller~r'.clpoder: absoluto/ asl, la estafeta del poder pasa a la formación 

-represen~adopo;·,~ ~~~J~ii~:9,i~¡~·'.!¡f~f .... ;·'??:••···· · · 

'Algunos de' ·,~~ • éi~liie~t~Ú~e' ·g~10~ 'c;eación que aportó el movimiento 

; _:' . : ·:.. __ ;--' -.:/~~;. :_ . )_,'. '. . 
régimen federanSíá en1776. Lá Constitución y las ideas republicanas las adaptaron los 

. nuevos est~~os .:amerlcanos entre ellos México, recayendo el poder en una figura llamada 

11ació11 dentro de un cuerpo conocido como Estado, y apoyado en la credibilidad de la 

democracia. 

Como anteriormente habíamos visto las ideas de la República y el Estado-nación 

mexicano del siglo XIX, estuvieron en franca oposición con la imposición de una nueva 

monarquía, de una forma de gobierno central y a la constante intervención de Estados 

96 GARClA GALLO, Alfonso, "Problemas Melodológicos de la Historia del Derecho Indiano", Revisla del 
lnstilulo de Hisloria del Derecho Ricardo Lcvene, núm. 18, Buenos Ain:s. Facullad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universi<hd de Buenos Aires, 1967, p. 25 en GONZÁLEZ GALVÁN, J. A., El Ellado y Las 
Etnias Nacionales en Mé1i<o. LI relación entre el derecho Cllatal y el derecho consuehldl•ario, UNAM
l!J, México, l9'J5, p. 78. 
91 GONZÁLEZ GALV ÁN, J. A., op. cil., p. 25. 
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extranjerds; mientras~ue las co~unidádes~puebl~s indigenas siem~re fueroni~n~rados y 
,'·.~. 

\.·~:~.'.;: __ t~ --··. ·'-::.'·.' , '. 
··;-· ,-.. '-, ~.:':.'.;::· . 

.. ·· L8 lucliii · rr~íricida ~1 i~t~riiíi'dei íi~tad~ri~~ión me~iéa~ci sisriiÍieó l~-1ucha entre 
.. --·".:( ;·;: ,'· : ... ';'':\·-.': l<~\· :'.~_ . .-: ;)>·~> ·::· t~~~, '_{:,:;~:;:~~'.:.-;-.o'(,:;.::·;.:.:;.- ·:· '.'· ·;, .... ·. "1 '_, )::·-'-.\ ~': .. , •• :~:·'. ~ ·-. - •• 

liberales :y conservadores;. con los _razonamientos de las ·armas, el poder "republicano se 
~.-\-::: ",~'"'";· -=-~~-:-~.;'.'1· ~ .-:,~~ ~;:~ 

·.~'.>L-i':'.:,:~:::;,'_;~/?. :· ... / ._,._ . ·, .. ,· 
• ~ ¡:·; • ·.:: .' ;· 

···1·" ~/.' ~:¡:·~ ., .. '.,;;':¡ --.'· :.:,.:)"·" 

; Los pS~bÍos. i~~Í~e~a/~'el indio solo cambiaron de amo, si en la Colonia fue el 
>e!•• <q··:·>:;\''~.\".,: '.· 

cnccimend~ro; el ha~~dad~ o la Iglesia en el periodo Independiente lo fueron los criollos. 

: Con el grit::i ,d',,, ;,~báj~ fueros" las poblaciones indígenas perdieron muchos de sus pocos 
·:-... ··.'.¡. 

:,\·.>::: :·::: .. -: . 
· Par.a el siglo XX el escenario no había cambiado, la consolidación del Estado-

. nacióri liberal se hizo presente y una serie de atropellos y de expulsiones de los reductos de 

· · 1as posesiones de los pueblos indigenas fueron hechas por el "nuevo amo"; los mestizos, las 

compañias deslindadoras -propiedad en su mayoría de extranjeros- y una elite porfirista. 

Bajo ta dictadura de Porfirio Dlaz (t8to-t910), et pils 1uvo un orden retalivo. La lucha elcc1oral fue 
suprimida. El primer gobierno posrcvolucionario no lU\'D, sin emlmgo, el tiempo de instalar un 
nuevo orden dcmocr.ltico. Los conOictos enlrc las diícrenlcs corricnlcs impidieron ta implan1aeión de 
un gobierno estable hasta la promulf¡ICÍón de la Constilución (1917) y de un prutido polilico 
calalizador de !odas tas corricnlcs ( 1929).99 

La situación en la consolidación del nuevo Estado- nación mexicano y aún pasando 

por un periodo revolucionario solamente fueron un bálsamo para toda la situación 

campesina y de los pueblos indígenas. 

" lbidem, p. 36. 
"Idcm. 
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b) Concepto de N•ción 

Como se hab,la mencionado el concepto de nación se da en los años comprendidos 

en el periodo de la Edad Media en Europa; la palabra nación desde el siglo XIII designaba a 

las personas q-u~ tenlan por origen un principado.100 

_- El rein~ -~iá Ü~~ e indivisible, su política buscaba encontrar una unificación en el 

poder; por'éllo ÍIDporÍI~ su lengua, su religión, su derecho y su economía. 
_:-.:>i; ... :.1\.:-: :.·;:: 

Pará ',el siglo ~VII el concepto de nación hacia referencia al conjunto de individuos 
,-·.·.·'<·', '· 

de_ un'r~i~ci'aom¡~ante; siendo las nacionalidades las banderas ideológicas que los Estados 

moná~quici&s europeos enarbolaban con su poder.101 

, -- --·: E~ España su conformación histórica generó una nación y un imperio; la nación 

vista como un conjunto de prácticas encaminadas a la unificación religiosa, lingüística y 

, , juridica al_ interior de territorios dominados. Con una unidad religiosa cristiana; una unidad 

lingüistica _castellana desde el año de 1492 en la península y en las "Indias occidentales" 

, como lengua civilizadora; unidad jurídica estatal (Leyes de castilla sobre las otras leyes de 

' los reimis);_unidad politica real (reyes y virreyes) y una unidad económica comercial. 1º2 

1824 en su articulo 1° y 3° 

señala los -efectos de la apenas estrenada nacionalidad mexicana; primero el de haber 

naci,do en ,ierritorio nacional y el segundo ser creyente católico, apostólico y romano. La 

1'° MÁUSS, M~rcet, '"La nation", L • annéc sociotogiquc, lroisicmc séric, 1953-1954, Paris, PUF, 1957, p. 1 en 
GONZÁLEZ GALV ÁN, op. cit., p. 18. 
IOI lbidcm; p. 8. 
"' GONZÁLEZ GALVÁN, op. cit., p. 21. 
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nación queda dep~sitada c;~n la. lóg,ic),¡ d~ las idea~ (cp~bÚcanas: en una "Asamblea 

. Nacional" basad~ en lasob:~~ní~}~e~~~~en;acíón nacio~al: 
.. :· - ::··;~. '/ :·· .·_.; .. 

:/';." ... , ,-p·. 

·. A~tÚalme!li~ 10~·~ri~ptg~·,d~~~ciÓ~ p~cd~n variar p~ro tomamos uno que sirve de 

ejemplo para de~ribir tal ci,~~pt~: 

... Las naciones al igu.11 que los estados, son una contingencia, no una necesidad universal. Ni las 
naciones ni los estados existen enloda época y circunstancia( ... ) pero no una misma contingencia 
) ... )son independientes. 
l. Dos hombres son de la misma nación si y sólo si comparten la misma cullura, cnlcndicndo por 
cullura un sistema de ideas y signos, de asociaciones y de pautas de conducta y comunicación. 
2. ( ... ) Las naciones son los conslnlctos de las convicciones, fidelidades y solidariWdcs( ... ) llcgando 
a ser una nación si y cuando los miembros de la categoría se reconocen mutlL1 y firmemente cienos 
deberes y derechos en virtud de su común calicbd de micmbros. 1111 

e) Concepto de Etnia 

El vocablo etnia se remonta a la Grecia antigua, para ellos eth11os era el pueblo. Para 

los griegos et11ia se definía por una voluntad y por prácticas colectivas: religiosas, juridicas, 

políticas, lingüísticas, económicas y sociales. Por ello un pueblo, a pesar de encontrarse en 

un territorio ajeno siempre conservará su etnicídad, siendo que no reside ni en la lengua, ni 

en el territorio, ni en la religión sino en el proyecto y la actividades que dan sentido al uso 

de la lengua, a la posesión de un territorio, a la practica de costumbres y ritos religiosos. 1°' 

De ello desprendemos que cada pueblo desarrolla su etnícidad relacionándose con 

otros pueblos: asimilando, complementando y creando contradicciones. 

En la época monárquica, el Estado-monárquico crea su propio pueblo, reconociendo 

un status a las etnias vencidas. De esta forma, 

'" GELLNER, EmCSI, Nacionuy Nacioaalismos, CONACULTA. Aliaiv.a Editoria~ México, t991, pp. 19 y 
20. 
"" GONZÁLEZ GAL V ÁN, op. cit. p. J t. 
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las naciones europeas se construyeron en p::rjuicio de las etnias minoritarias englobadas por ellas, y 
pora distanciarse de la antigua comunidad global que habla sido, en fa Edad Media, la cristiandad. 
Rompiendo con las sociedades medievales que tenfan wta identidad bipolar -la de ralees étnicas y fa 
de comunid.1d de crcycnlcs-. las mcioncs modernas se constituyeron como sociedades cctracm 
donde la sola identidad oficial es la que el Estado confiero a los ciudadanos.'°' 

Bajo la República el derecho de los pueblos dominados deja de ser reconocido en 

virtud de la aplicación del principio de igualdad jurídica. El nuevo Estado republicano sólo 

. concibió la idea de ciudadanos cuyo conjunto fue la nación; las etnias fueron incorporadas 

· en beneficio del Estado-nación. A partir de ese momento el Estado se convirtió en protector 

de ios derech.os individuales, apoyados en las constiluciones de Estados Unidos de 1776 y 

en la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.106 

En el caso especifico de México al momento de haber logrado su Independencia los 

iridigenas quedaron al margen del proceso naciona~ o solamente fueron hechos por derecho 

ciudadanos, iguales ante la ley. 

2. La Organización Consuetudinaria de los Pueblos Indígenas en el México Moderno 

La hipótesis de esla tesis radica en la necesidad de poder encontrar una respuesta a 

la interrogante que se ha venido dando años alrás y ahora en el momenlo actual sobre la 

posibilidad de poder tomar en cuenta los ''usos y costumbres" de los pueblos indígenas y la 

necesidad de elevarlos a un rango de respeto, de entendimiento y de comprensión sobre sus 

regulaciones normativas. Sin llegar a la posición a priori de descalificarlas o tomar por 

'º' FOUGEYROLLAS, Pierro, op. ciL, p.231 en ibidem, p. 32. 
""'GONZÁLEZGALVÁN,op.ciL, p.35. 
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absurdas las diferentes co~cep~icines sobr~ la pr~pi{j~síÍcia, legalidad y derecho que se 
.. ,,. 

tienen en ellmÍ. . . . . . . . . . ::./ · 

.... .,.~.~~tf~'.~~~ii~~!'~S~!~Z~~: 

.• \:•i~~;s.itüt6f·~~r~~~~\~o/~'1f /~~f~~~~~~~~~~r.~~t~~~;~~~r~f !f ~:f erech~·.fn~ividuales 
. • :·. . ·nacientes· de una· p'osicióri. decimonónica:: Cón la existéncia de un soló derecho, aquel que 

;;>} rJe~iv{d~l,pr~~t~~f~~~,~~~~r¡~~;~~1'%~~i~Í~~i'~~i~~Á:~x~pciones que tos ''usos y 
· ~:: ·_·; ;: ._ ::>.'.' j :< ~~l~:~ .. ~·~-~!:~~<·r:::~~-\::-.'.:j.~~>;\}-:::,~:WcJ ~}~f,:·f~-~¡;~:.::\~f/ :/~'-: ._ :, ... º·~-~ 

prácticas banciirios':'que'si tienen una .obligatoriedad::. 

·X··? .. · .. ···.•·• •.•.. ··~~n•ui]iJ~:;G~;¡~;,~ls1l:1:=::~~Pfü~~ajes no comprenden la construcción del 

: · ,._,., · ·:{~· ~-; i:~::,~; -:;'.·:-~: ,\:(/: <r~~\·: r~:·,_':~/~:;Jp,::1 ·;~¡~5~{~~;f0:;;/~',}1~;::'·\: ;;1>>-·.: ·" · . -: ·· · 
·'''::· ,,: propió Estado:nación;en donde.se asimilaba las regulaciones de los pueblos vencidos para 
' ) -.. , ... · .. :::~::;: __ :~~-;~c .. ~' ::_:1:;:; ?i'.t::~ ;~: \:t~~~;'.:~. "\i7~:~}rj.i~'.;:,.:/:~t?.{fl{'~~~;r .. ·: ~r:~·. -. _.: ' 

')'.~.construir ~n derechó basadci'en'tas.'expeiicíicias de los pueblos y no en una imposición 

./:·):·· \}'r:J;¿ai d~;~i:~~·~~~t~~i~·¡~~l~~~,~~~~·~~~~~s.diacrónicos. 

······ '': ' t··~3¡¡~:i:!(i;\~l~"'-' ··-cloo• y"''.'~ 
···gozaban de fueros; 'éstos permtlleron; un· minimo de respeto y autonomia a las poblaciones 

Ín~lg~na~. ~ :itu;~i¿ri~ll~~l~,~~ico ·:ndependiente cambió drásticamente para los pueblos . .. '' .... , ., ...... 

indígena~. la iélca'iib~~~iuiunfo con el grito de "abajo fueros" y con ellos las de los 
: ... ': . . ".:.-. : -,·· .. ·." ' -~.'' ... 

indigenas y asi, por decreto los indígenas pasaban a ser ciudadanos libres quitando el 
. '-,··:· 

•·aspecto fundaniental de la etnicidad que es el sentido de grupo social y de pertenencia. 

A principios de siglo XX con una revolución de por medio los derechos sociales 

habían quedado garantizados en la Constitución mexicana de 1917, y a los gobiernos 

posrevolucionarios cabria la responsabilidad de garantizar el proyecto de nación con apoyo 

a las clases mas favorecidas, pero como es de suponerse esto no ocurrió ni ocurre así. 
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Pero lejos de' guiarse por: la!i" disposiciones ernana~~s de un gobierno central las 
.,· ~.. .. ' .. .·-

comunidades alejadas, d~ \~s éeritros ~iiíic<is y ad0inistr~dvos 'de la~ ciudades, estados o 

cabeceras rnunicipales~plical>ani~ pr~pio'"der~ho;'; tal ve~ disfraz.arlo con algunos tintes 
' '. - ,.-..1· ., , .. •' . '1" • ' 

de regúlacióri~s ~on~tit~bi~n~les,>pero ~e;¡~;al~ente ig;¡oradas. Los estados de la federación 
' . ' ·:·:· . :. . ' :· . 

'éxiglan ·que se implantara. un sistema dernocrádco ·constitucional en el seno de las 

poblaciones de ~ayorla indlgena, pero lo cierto es que en un pals donde la mayoría de la 

población era analfabeta esto no ocurría corno las propias autoridades hubieran querido. 

La solución de controversias tanto civil, penal, familiar y religioso se daban y se 

siguen haciendo en las comunidades indlgenas a través de "usos y costumbres", corno la 

gran rnayoria gusta distinguir a la norrnatividad de las poblaciones indlgenas de América 

Latina. Siendo más pronta y expedita que la propia que imparte el Estado débase por la 

lejania, el desinterés o la falla de recursos destinados a esta área. 

Este "derecho indigena" ha subsistido junto con el derecho llámese criollo o mestizo 

a lo largo de la historia y no ha habido sino más coincidencias que de dificultades corno 

algunas posturas en el ámbito juridico exclaman atemorizados. 

El interés por estudiar este tipo de derecho de los pueblos indigenas es mayormente 

hecho por la Antropologia y ve en él una dinámica que satisface la demanda de los 

integrantes de la colectividad hacia su propia regulación normativa. Al analizar este orden 

juridico sui generis salta a la vista la manera en corno se conceptualiza el mismo en la 

antropologia se le denomina al conjunto "normas de control social", también se le conoce 

corno forma subalterna ''usos y costumbres" o "derecho consuetudinario"; pero su 

concepción aún esta en construcción. Puesto que no es propiamente "Derecho", la 
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concepción equiva_le a una razón histórica asentada por la conquista en la Colonia y 

retomada pcfr un~ mirioria criolla en el siglo XIX; "usos y costumbres", como "derecho 

consuetudinario" es más utilizado en los ámbitos juridicos pero esto es solamente dos 

conceptÜalizaciones basadas en una posición de supremacia de un Estado-nación 

monolítico, monocultural y homogeneizante. 

Tampoco se le puede calificar como normas de carácter social, dado el caso de ser 

totalmente diferentes a un convencionalismo social, no existen una codificación escrita en 

este tipo de normatividad, más bien, se transmite de forma oral y no por ello deja de ser 

menos importante que lo escrito; cada miembro de esas comunidades interpreta la 

conducción de sus actos como nosotros mismos las hipótesis en las que encajáramos al 

'cometer una falta o un delito. Es más en nuestra propia sociedad también existen "usos y 

, .~ostumbres" · como las del machismo, el racismo, la intolerancia, etcétera; pero no le 
. ·'·' . 
'aceptamos y en cambio a los pueblos indigenas si les refutamos -mas que comprobado, en 

·•:un morbo ampliamente difundido en los medios pero no explicado verazmente, rayando en 

el amarillismo- la discriminación sexual en sus comunidades, la violencia contra las 

... mujeres y su fanatismo. 

No dudamos ni justificamos muchas de las prácticas realizadas en los pueblos y 

comunidades indigenas que atentan contra los derechos más infimos de las personas, pero 

esas mismas violaciones también se desarrollan y mayormente en las ciudades donde se 

supone que cabe la razón y no el fanatismo. 

Una situación altamente conílictiva y dificil es la de delitos encajados en la rama 

penal, cometidos en pueblos y comunidades indigenas realizados por los propios miembros 
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o se hagan pasar como miembros de ellas; esta investigación también toca estos puntos, 

escandalosos para muchos, haciendo referencia a casos y a comunidades especificas, 

presentados por Teresa Valdivia en una recopilación de trabajos llamado "Usos y 

Costumbres de la Població11 ltrdlge11a e11 México". 107 Los casos son documentos de 

trabajos rescatados por diferentes antropólogos en un periodo de los años treinta a los 

setenta; pequeños fragmentos de etnogralias correspondientes a la densidad de un trabajo 

mayor pero que rescata la organización de comrol social dado en comunidades totalmente 

diferentes y diversas como Teotihuacan (indígenas descendientes del tronco náhuatl), los 

tlahuicas en Ocotepec, mixtecos, tlapanecos y nahuas en el estado de Guerrero, upotecos 

de Oaxaca, los tzeltal-tzoltzil en Chiapas, los huicholes, los tarahumara y yaquis, estos 

últimos de los estados Nayarít-Jalisco, Chihuahua y parte de Sonora. 

La situación sigue siendo la misma, la llamada de atención hecha en el año de 1994 

da una muestra de ese México proju1rdo diferente al que conocemos en la televisión o 

revistas, las prácticas de organizaciones que han sabido resistir y permanece a pesar de la 

violencia y del constante asedio de la cultura occidental. 

En el sistema de los pueblos indígenas de Mé><ico se da un orden global de control 

social, cuyas normas están imbricadas unas con otras, regulando al mismo tiempo 

relaciones politicas, económicas, familiares, religiosas y penales, obteniendo su legitimidad 

por la aplicación sostenida a lo largo del tiempo.108 

1°' VALDIVJA OOUNCE, Teresa, (cooni~ u ... y Cottumbres del• Pobl•clón lndf&<u de Mbk:o. 
......... p•n .. estudio de ......... uvtd•d, INI, Mél<ico, 1994. 
''" GÓMEZ, Magd¡lcna, "Dcn:cho Consuetudinario lndlgena" cnop. cil, p. 40. 
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Los. indlgenas tiene . su propia organización, autoridades, normas juridicas 

aplicándose ahora. 
0

s~lo ~ c~s 
0

menores tales como riñas, robos, faltas a los mayores, 
' . ' . . 

.. ·violación. a mi'~as comunitarias, entre otras. Porque cuando existe una situación que 

involucre sangre regularmente intervienen las autoridades con jurisdicción estatal. 

Si no involucra sangre - ya sea un homicidio o lesiones que pongan en peligro la 

vida-, se acude ante las autoridades tradicionales a presentar la queja; se cita al acusado y 

normalmente se enjuicia en público todos reunidos en asamblea. 109 

Nonnalmcnte, los connictos se abordan y resuelven en una sesión; durontc ella se discuten los 
hechos, se reconstruyen, interviene tanto la putc acusadora como la acusada. Los miembros de la 
comunidad dan su testimonio. Las autoridades tradicionales van orientando la discusión, scilatando et 
tipo de valores que la comunidad cµcn: preservar. Éste es et tlmbito donde se ubica el conflicto y en 
él se definen las resoluciones. las cuales son inapelables. 110 

Para dirimir el conflicto se necesita resarcir el daño consistente en pagar el monto o 

ser sujeto a una pena privativa de la libertad, manteniendo la cohesión y permitiendo que 

se haga justicia rápidamente. 

Para poder entenderlo esta investigación toma las consideraciones históricas sobre 

el status guardado entre el derecho consuetudinario indígena y la propia mentalidad sobre el 

Derecho traldo por los militares y misioneros. 

'"' lbidem, p. 41. 
11ºldem. 
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Para Sahagún tn las reglas de los antiguos mexicanos se basaban en la oralidad tanto 

_la transmisión como_ el propio procedimiento y la declaración de la sentencia. Se tomaban 

algun.os procederes como reglas generales: 

. 1. No ser perezoso (acción justa) 
2. Caminar correctamente (acción justa) 
3. Cuidar la manera de hablar (palabra justa) 
4. Escuchar correctamente (oír justo) 
5. Ser atento y comedido (acción justa) 
6. Vestir correctamente (acción justa) 
7. Comer correctamente (acción justa) 
8. Ser moderado en la vida sexual (acción justa) 
9. Por último, no emborracharse y no robar (acción justa) 

Lo anterior mayormente explicado por el Dr. González Galván señala dentro de la 

obra de Sahagún, las presunciones y demostraciones de orden en cuanto a la manera de 

guiarse de los integrantes de la comunidad mexica, no solamente son disposiciones de 

carácter moral o convencionalismos sociales; él conjunta las normas, manifestaciones, 

prerrogativas y deberes guardados en cualquier sistema de control social reflejadas en el 

actuar cívico del pueblo. 

Por su parte fray Andrés de Alcobiz publicó en el año de 1543 una recopilación de 

leyes basadas en manuscritos pictográficos. 

a) Las leyes sobre los brujos y asaltantes de caminos. El brujo que echaba un mal conjuro a una 
ciudad era sacrificado abriéndole el ¡rcho. Era colgado si utilii.ando la brujcrfa donnia a los 
propietarios de una casa para robar. Igualmente si adnúnistraba bebidas envenenadas. Los asaltanles 
de caminos eran colgados. 

b) Las leyes sobre la lujuria. Las pcoonas que cometlan incesto eran colgadas. Las que practicaban 
el adulterio eran lapidodas o ahogadas en prisión. El abono era castigado con la pena de mucnc. Los 
travestis eran colgados. 

111 SAHAGÚN, Bcmanlino de,"Historia general de las Cosas de Nueva Espaila", en GONZÁLEZ GAL V ÁN, 
op. cit., pp.100 a 106. 
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e) Las leyes sobre la guerra Los reinos dominantes, México, Texcocco y Tlacopan, lcnlan el derecho 
de declarar la guerra a los pueblos rebeldes y haclan distinción entre un lcvantarnicnlo de jefes y la 
rcwelta de lodo el pueblo. 

Un guerrero que atacaba al enemigo sin aulorizaci6n de su capilán era estrangulado. La pena de 
muerte se aplicaba al guerrero que quitaba el botin a olro. El traidor era cor1ado en pedazos, anles 

. perdla lodos sus bienes y los miembros de su familia pasaban a ser esclavos (enll'C los aztecas la 
csclavi1udconsistla en el trabajo fom1do). 

d) Leyes sobre los robos. Un ralcro en el mercado público era muerto a palos ald mismo. El ralero de 
malz era colgado ( los viajeros podían lomar en su camino el malz necesario para alimentarse y poder 
seguir su viaje). 

e) Las leyes sobre los jueces. La pena de muerte era aplicada a los jueces cuando daban un falso 
rclalo de los litigios al seilor, o si sus senlcneias eran injustas. Cada reino tenla, de hecho, además de 
su consejo mililar, dos consejos judiciales. Uno para resolver los conflictos entre las gentes del 
pueblo (tiaxiUan era el lugar donde se resolvlan los casos penales, y lcccalli o loccalco, donde se 
rcsolvlan los civiles), y el otro para resolver los connictos entre los nobles (lccpilcalli).112 

Principalmenle el derecho consueludinario aplicado en Mesoamerica en el periodo 

posc/ásico fue el azteca; pero ésle mismo era un derecho que amalgamaba experiencias de 

otras culturas como la olmeca, maya, tolleca, chichimeca, colhua, tepaneca, entre otras. 

Coexistió durante tres siglos con el derecho estatal español; y en la Independencia con el 

.. derecho estatal mexicano. m 

Pero donde radica tolalmenle la confrontación de posiciones disinvolas fue en el 

siglo. XIX, para los liberales el "problema indígena" era un problema agrario, fieles al 

manual del individualismo burgués, suprimieron la propiedad colectiva; por lo tanto la 

sobrevivencia del derecho cowruetudilrario esluvo estrechamente ligado a la lucha por o 

contra la desaparición de su base de aplicación cultural: la tierra. 114 

La Ley Federal de Desamorti7.8ción intentó que desapareciera el latifundio del clero 

y la propiedad comunal de los indígenas en el año de 1856. Los criollos como clase 

112 OROZCO Y BERRA, "Manuel, Historia Antigua de la Conquista de México", T. 1, México, Ponúa, 1960, 
p. 227 en lbidem, p. 107. 
lll ldem. 
114 lbidem,pp. 120y 121. 
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hegemónica después d~ la i~dépendencia tomaron las riendas del gobierno y de la nación 

preservando la a~ti~ua.estrucÍura económica y política. 

La. "opción" .federal congrego elementos dispersos y los dotó de una conciencia 

liberal; desconoció los territorios ocupados por las etnias, así como sus reglmenes juridicos 
' . - . ~;· : . . ', 

· · cons~etudin~rios y reconoció la autonomla de las antiguas provincias y las hizo estados. El 

objetivo, uniformador del siglo XIX, concibió al Estado-nación como la volun_tad 

éoncert~da de individuos autónomos, implicando por fuerza la subordinación de las 

·comunidades a un único poder central y aun mismo orden juridico.115 

La consecuencia lógica del triunfo del liberalismo se implantó a finales del siglo 

XIX y se ejerció a principio del siglo XX guiado por un pequeño sector con el apoyo desde 

la presidencia con Porfirio Diaz; para el afio de 1910 el 40"/o de las comunidades 

conservaban todavía sus tierras, las más alejadas e inaccesibles. 

Pero el derecho consuetudinario siguió aplicándose a la par con el derecho 

mexicano, las ejemplificaciones se encuentran de la siguiente forma. 

a) Administnción de justicia en el vaUe de Teotibuacan.'" 

Manuel Gamio es quien presenta este caso donde los jueces conciliadores son la 

primera autoridad judicial en el municipio; en el valle de Teotihuacan existen tres 

115 FERRER MUÑOZ. Manuel y BONO LÓPEZ, Maria. Plleblol ladigetlu y EICado N1doul .. Mt!lico 
en d Siglo XIX, UNAM, México, 1998,pp. 246y 247. 
116 GAMIO, Manuel, "La Pcblación del Valle de Tcoühuacan", T. 11, Vol. 4, pp. 269 a 276 en VALDIVIA 
OOUNCE, Teresa, op. cil., pp. !09 a 118. 
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municipios: San Juan Téritihuac'~n; Sa.n MirtlÍl de las Pirá~ides y Alcolman, podo cual 
. i '-; .~· -~ -- - ' .. ' , 

'. hay tres jueces c~nciliador~s en 'el \:ane.' ' . ' ?.: .• •.·•· •·' ' .•. , 

....••. : ~~·~.~~,4:~~{~~~~ ;~J,~~;·:f &..¡· ··~~ .... 
de los pueblos, gente con recursos éconómicos'y ampliamente conocida. Las personas que 

-'. - · ~:-i~ \ : ¡,~~',.º, ~ :_ : . .:-: .-,-·_ ---.. ~ .. (L~-~ ~: .. ::~'.i/i.¿~;~:·; ;¡t;\{/;_Yi~~:Cl~~:{~:-~~ ~§'}~:·~~F~'5:::. -{~/K~'.\~-,·i~:_-~:t -~·; .:~>-~', . ~--. -~- , : , .. }· :·: · . 
•"ocupan este cargo;ignoiiín'.elderecho positivo;·mexiciíno;· pero 'como,.lo menciona Gamio 

···<};~,~~¡[~l~~¡~J~~:::::::~·~·; 
,L. •. .~~·:·:el{ 1r;s~ :.~ i~tnf:º~f idád de 1~ p~rtes se turna el negocio al inmediato superior. 

'. Lii súj~ión át prÓcCdimiento y a la jurisdicción de las partes radica en la elección 

Y: ::'}(d~t.iu¿: 'si et justo y su capacidad de conocimiento de prácticas de tas costumbres 
·'h·,,. e'"· •· ,· ,• ' • 

.,_: · , :·;;,~,::;'· t~iÓ~ales es buena, los indigenas están de plácemes y dirimen todas sus querellas en cinco 

.:.::>.<·-;;·:;;';-;"' 
···•··: ..... minutos. 

·, .<_·'..·,•:-·, 

Los convenios celebrados entre los indígenas, nunca están acompañados de 

documentos que demuestren la voluntad de las partes, es un acuerdo de palabras, valioso y 

fundamental entre los pobladores. Cuando alguna de las partes no cumple con su 

obligación, la otra se ve en aprietos para demostrar lo contrario; de ahí el conciliador se 

vale de la presunción moral y del conocimiento de los sujetos. 

En materia civil la competencia del juez conciliador es ilimitada; mientras en la 

penal las atribuciones se van reduciendo, conociendo sólo algunos delitos leves, o también, 

a la de efectuar las primeras diligencias tomando declaraciones a los indiciados o los remite 

con los autos al Juez de Primera Instancia. Al tratarse de homicidios no hay conciliación 

que valga y el papel del Juez es pasiva; ejemplo: 
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Caso 1. Procedimientos. Orden penal. En algún pueblo de los alrededores, un carro aplastó a su paso 
por una calle a un cerdo. Qucjosé en el juzgado el propietario de éste y compareció el carrero, 
presunto responsable. Previa una larga amonestación del conciliador, el carrero rechazó con energía 
toda culpabilidad, declarando que el cerdo imprudentemente metiósc entre las ruedas de su carro. Por 
su parte, el propietario del animal adujo lo contrario, es decir, que el carrero echó su •·chlculo sobre 
el indefenso porcino, y. en consecuencia, reclamó el precio del animal. 

El conciliador, después de informarse del precio del cerdo, asl como de la cantidad que produjo la 
venta de sus restos magullados, sentenció que ya que era implSiblc comprobar la actuación del 
carrero, es decir, sus grado de culpabilidad, pues no existieron testigos del atropello, lo condenaba a 
pagar la diferencia entre el valor del cerdo en vida y el producto de sus venta después de muerto. Las 
portes quedaron conformes, gracias a la elocuencia persuasiva del conciliador, y, previó el 
cumplimiento de lo fallado, abandonaron el local. 

También se abarcan asuntos testamentarios, de tierras y aguas -muy comunes-. 

Cuando los negocios se tramitan ante otras autoridades judiciales o administrativas, los 

indígenas se vuelven pesimistas, la experiencia latente y pasada en razón de los engaños 

hechas por algunos abogados y la mayoria de las autoridades augura un negro panorama; en 

estos casos cuando se tiene que ventilar un caso fuera del pueblo y se tiene que acudir ante 

las autoridades mexicanas el representante es el juez auxiliar. 

Otra autoridad del lugar lo son los jueces auxiliares, elegido scmipopularmente -por 

la intromisión del Presidente Municipal para la elección-, éste no tiene horas fijas y no 

recibe remuneración alguna que la del respeto simbólico del cargo. 

Siguiendo con el orden, se encuentran los policias; dos o tres gendarmes cuyas 

atribuciones no tienen limites precisos. Además de ser carceleros, se encargan de llevar 

citas y circulares a los pueblos comarcanos, vigilan a los presos, componen jardines y 

cuidan el orden publico. No existen policías de oficio en los pequeños pueblos, los vecinos 

tienen la obligación de serlo por tumos. 
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b) Resolución de conflictos civiles y penales entre los tlahuicas.117 

Esta comunidad se encuentra en Ocotepec parte del municipio de Cuernavaca en el 

estado de Morélos; las autoridades constitucionales son: un Ayudante municipal con su 

·suplente, un Juez de Paz co.n su suplente, un Secretario de ayudantía municipal, un 

Comand~~te (co~ fullcion~~ de jefe de policia), y de cinco a diez vecinos del pueblo que 

prestan los servicios de policía;· obras pÍíblicas, mozos, correos, etcétera . 
. · .. ·.. . . • , ;¡:· ::<~;:~:r,c;.::;¡~\.{T ... · 

Pero el verdádero'Ju~cioriámieíito ~e; las autoridades recae en las autoridades 

tradicionai~s~ a ;e~~.~~ ~~~~:t~~~· a ias autoridades constitucionales; en realidad las 
. _, . • ... :-::~'._-!,o" ,. ,;;•;;i~· ·: ·: • ' .. • ... 

· autoridades 'tradiCió~~.le~)o~ los que designan a tales autoridades. No se puede tomar 

· .. ningima d~tei~in·a~i~n sea d~il, politica, religiosa, de servicios públicos, etcétera. Sin 

previ~ ~i¡c~siÓn y aprobación de los representantes del pueblo. 

·. ·;:Los· represen.tantes del pueblo forman un consejo de ancianos, llegando a serlo 

de~pués de hab~r pasado por grados jerárquicos: miembros de la veintena, campaneros, 

.. sematÍeros,may'?rdomos, fiscales y haber cumplido más de sesenta años. 

Ignoran los derechos civicos de los mexicanos; siempre ven con temor y suspicacia 

,,. las l~yc~;.)églam.ento~ y disposiciones emanadas de los gobiernos, guardan una constante 

posición • defensiva, y recurren al disimulo para defenderse. En cambio conocen 

perfectamente sus derechos y obligaciones en cuanto a la organización tradicional de su 

pueblo; las cumplen devotamente y exigen su cumplimiento en forma estricta. 

117 BASAURl, Carlos, "La Población lndlgcna de México, T. 111", pp. 181a190, en lbidcm, pp. 119a 128. 
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En la esfera· del. derecho civil los títulos de propiedad de terrenos tanto urbanos o 

destinados a :la· agricult~~a\~··r~montan a la época colonia; existen muchas irregularidades, 

muchas .pr~pi~da~es nÍ> seellcuentran inscritas en el Registro Público de la Propiedad del 

estado. Evit~ i~scribf;tas ante las oficinas del catastro o cualquier otra autoridad por 
,' '·-··, -.· .,;, ... 

' ~::->·-- .. ·;--::~_/-·· .. -. 

: Con el solo dicho del testador los herederos se consideran propietarios, lo cual 

p~~pici~ ~~a serie de disgustos, por lo cual el Ayudante municipal interviene en estas 

demandas y dicta juicios salomónicos basado en el derecho consuetudinario. Se afirma 

· porque en relación con todos los antecedentes de los casos que se presentan, sus sentencias 

son relativamente justas; si las partes siguen en desacuerdo, o alguna de ellas, el ayudante 

las turna a segunda instancia al Juez de Paz. Ante esta nueva autoridad se presentan nuevas 

pruebas, se arguye y se discute, y muchas veces termina alll el juicio, de lo contrario se 

turnan los juicios a Cuemavaca. 

Los juicios y las promociones son verbales, las llevadas ante la Ayudantía municipal 

como en el Juzgado de Ocotepec y las pruebas mayoritariamente son testimoniales. 

Los contratos de compra-venta de terrenos, casas, animales, etcétera se hacen ante la 

presencia del Ayudante municipa~ autorizando las transacciones con su firma y con el sello 

oficial de la ayudantía. Las hipotecas y los prestarnos en efectivo también hay veces que las 

autoriza la misma ayudantía. 

En asuntos penales las autoridades tradicionales intervienen solamente en asuntos 

leves, como faltas, riñas sin heridas, escándalos por embriaguez y sobre todo los más 

comunes pleitos conyugales y familiares. El orden de conocimiento es primero el ayudante 



municipal, después ~¡ Juez dé: ~ai; si resulta ser mayÓr el iUcito se. aprehende al presunto 

respon~abÍe y se le turna a las á~to~~~dés ~orrespo~diente~ e~ Cuern~vacá; ' 
··., .. · .. ';.· .>'.. - .. _:·: .. ~.' "- ,·. ., 

La~. pe~a~· q~e i~ponen las primeras dos autoridades van desde amonestaciones, 

prisión -junto éon obr~ públicas y el pago del daño causado. 

e) Autoridad y justicia en tres comunidades de Guerrero üusticia nahua, 
mi1teca y tlapaneca).118 

Los grupos asentados en este estado de la República, entre otros tantos, son los 

nahuas, los mixtecos y tlapanecos; tienen sus autoridades civiles representadas en cada 

localidad por un grupo de personas mayores llamados principales. Las autoridades 

constitucionales están representadas por los Jueces de Primera Instancia, Agentes del 

Ministerio Público, Presidentes municipales, Comisariados municipales, autoridades 

ejidales y representantes de bienes comunales; hay un comisario quien oficialmente 

representa a las autoridades municipales en la comunidad pero realmente es nominal. 

La autoridad. real la tiene el Consejo de Principales, quienes designan a quien va a 

ocupar el carg~ :de ::~misario. En realidad los comisarios son intermediarios entre las 
' . '. ~ -:_ ,_ ·'. ', _' ,:;;':"· ,·, 

autoridades mu~i~iil~}es de las cabeceras del municipio y el grupo de principales de las 

cabeceras. cfo mu~icÍ~io y también, del grupo de principales de una cuadrilla. 

En las cabeceras de los Distritos de Chilapa, Tlapa y Huamuxtitlán la justicia se 

imparte por jueces de Primera Instancia, también hay agentes del Ministerio Público; en las 

cabeceras municipales la justicia se imparte por los Presidentes municipales y en los 

118 MUÑOZ. Maurilio, "La Mixtcca Nahua-Tlapancca", pp. 143 a 147 en lbidcm. pp. t29 a t37. 
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pequeftos pueblos y cuadrillas la justicia se imparte por los consejos de principales, los 

cuales ordenan a los comisarios lo que deben hacer con los reos. De esta justicia no hay 

queja entre los habitantes. 

Los delitos juzgados tanto por principales y comisarios son menores: abandono de 

hogar, violencia familiar, dificultades entre miembros de una familia, incumplimiento de 

pagos y dificultades entre arrendatarios de tierras. Los castigos que imponen los principales 

generalmente consisten en multas y llevar a cabo un acoso en presión social. Cuando los 

delitos son mayores los acussdos son remitidos a los jueces municipales; si no pueden 

hacer justicia, los reos son trasladados a las cabeceras de Distrito. 

Las actividades de otros principales son diferentes como los de Zitlala y Acatlán 

que se reúnen durante las noches, escuchan los casos e imparten justicia. 

Los delitos más comunes en estas poblaciones son los raptos, violaciones y estupros 

-más comunes en los Distritos de Álvarez y Morelos-, también existen problemas de 

despojos de tierras comunales y dificultsdes por linderos. 

d) Delitos y sanciones en el 1lltema zapoteco de YaWq. "' 

Los habitantes de esta comunidad en Oaxaca están familiarizados con un tipo de 

derecho consuetudinario más acorde con su situación de grupo totalmente enrail.&do en sus 

costumbres que dan la identidad a éste pueblo. 

11
' FUEN11! DE LA, Julio, "YaWag. Una Villa1.lpolcca Semna", pp., 239 a 255cn lbiclcm, R!-139• 157. 
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Los habitantes no recurren a la autoridad constitucionalmente instituida, la buscan a 

través de sus autoridades tradicionales; o también por si mismos, recurriendo a brujos sin 

transgredir propiamente alguna norma de costumbre o las disposiciones legales formales. 

Los delitos más usuales en esta comunidad son: el abigeato -anteriormente se 

castigaba con la muerte-, el escándalo en la vla pública o en las cantinas, las ril\as con 

armas y la desobediencia las cuales ameritan castigo. Ocasionalmente se presentan 

homicidios y lesiones graves, estas casi siempre se dan por encontrarse los sujetos en 

estado de embriaguez o por algún resentimiento pasado. 

En cuanto a las penas se impone lo siguiente, 

El pn:sidcnll: impone ciertos castigos comunes a los que escandalizan, rillal o ac inuestnn robeldcs a 
las dispo1dcioncs, sean hombn:s o mujeres. Hay una alnlcl pua homllrts y otra para mujcRs. La 
encarcelación por uno o mis dlas, la mulla. cuyo monto a la discn:ción cid que la fija, la imposición 
de uno o mis días de ttquio, y la coml!inación de estas pena<, ""ª los caslip m'5 c:omwics. llxisle 
una mulla uniforme de cincuenll gcntaval pua el que deje cscapor 1111 tcnb o VICUllOI, sin 
p:ijuicio de que compense por d dallo "'° hacen los lllimalcs en ~ *"8, y ac dK:wl 
p:queftas compensaciones por heridas, dcslinados, o imponiendo taPo apocial, y algllllOI 
presidentes mantienen cqulvalcndas entre falras cspccialcs y nÚDla'O ele dias de ~. o toqulos 
csp:cialcs, CD tanto que otros imponm penas a su propia dilmdón. Una lbnm de ta¡uio implCSIO 
con cicna frecuencia a los mixcs mis n\stico6 (y menor número de calOI, • l!CnlC local) conaistc en 
limpiar y bontt los escusados P*icos o carpr mall:rialcs pesados. 1'111 evitar la IOOpOCba de mal 
manejo de fon<kls y beneficiar a la eocuela y d municipio, e 1Ul111y6 en 1938 el p18D o la cnucp 
de \Dl3 silla o una mesa, CD lugar de una cantidad de dinero. 

e) Forau de gobierno tultaJ.tzotzi1111 

El municipio tzeltal·tzotzil tiene como autoridades mayores a los principales, 

también llamados piaroles o fiadores, de los barrios o capules electos entre los principales 

de cada linaje o paraje; estos a su vez son escogidos entre los jefes de las familias extensas. 

120 AGUIRRE BELTRÁN, Gotmlo, "La Polltica lndlseniJ!a en Wxico, M&dos y RcsullÚll, T. 11", Jlll. 
221-238cn lbidcm, pp.159 a 173. 
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El titulo es un prestigio logrado a través de los aftos por los dlas de servicio al paraje y a la 

comunidad. 

La composición general esta compuesta por tres gobiernos: el de los principales el 

regional y el constituciona~ se tiene como residencia la cabecera municipal, representado 

como centro ceremonial; esto significa el lugar donde se hayan los monumentos de 

significación del poder, iglesia, la casa comunal y los jacales donde habitan las autoridades. 

Dentro de los cargos el de gobernador es el mas alto en la jerarquia del 

Ayuntamiento regional, el de Sindico y el de Alcalde están destinados a resolver conflictos 

que se presentan entre los miembros de la comunidad, los regidores y mayores ejercen 

menesteres de gendarmería. El ayuntamiento constitucional ~s impuesto más que 

aceptado- esta integrado por un cuerpo de regidores: un Presidente municipal, dos regidores 

propietarios, dos regidores suplentes y un sindico. 

La mayoría de todas las disputas o asuntos de carácter civil, penal o agrario se 

desarrollan a través de las jurisdicciones en las cuales se mueve cada esfera de gobernante, 

pero la mayoría dirime controversias acercándose a las autoridades tradicionales. 

1) Procedimiento judicial hukhol m 

Cualquier asunto civil o penal es sometido, ante las autoridades tradicionales, a 

juicio durante los tres meses en que funciona la Casa Real. Si existe un caso grave, el 

121 ZINGG, Roben M., "Los Huicholcs una Tribu de Artistas", l ~ pp. 120 a 132 y 277 a 280 en lbidcm. pp. 
175 a 189. 
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gobernador cita a los demás funcionarios en la Casa Real y envía a los topiles para que 

vayan a buscar a los protagonistas del hecho y los lleven. 

Los procedimientos judiciales son sencillos. Los funcionarios se sientan en un 

banco con importancia simbólica, apoyados de sus bastones de mando. Las partes presentan 

sus presunciones a favor y en contra, mientras los funcionarios o los espectadores 

intervienen en las discusiones de los casos. 

En caso de robo se le da una reprimenda a quien cometió el ilicito y el 

cumplimiento de la promesa de devolver lo robado. La desventaja del procedimiento 

judicial huichol radica en que los funcionarios puedan estar borrachos, pues, la mayoría de 

los casos en que se presentan juicios de trascendencia penal ~n razón de heridas o de 

homicidios- se dan en el carnaval, y los funcionarios como es de suponerse participan en la 

celebración. 

Otra forma de pena es la de permanecer en los cepos, y más por el castigo fisico, se 

debe a la vergüenza de pasar una noche en ellos por la incomodidad de estar toda la noche 

con los pies levantados en el aire y del mismo seilalamiento de los individuos del pueblo. 

Los dclilOO más connmcs entre los buiclloles son el robo, d aaaco, el ascsinalo y los agnvios 
llCXlllllcs en conlla de las mujeres. No oc hace ninguna IÚlillCIÓn entre delilOS público5 y privados 
[ ... t •n los dt/i/o• nrá.r 1 ...... 100 funcionarios no imponen aingWI castigo, si el ailpoblc se aviene a 
papr una indcmni1.lción. Sin cmbariO, en los casos de llDlCO y robo, luego que d dc1incucnk: es 
llmldD llUe loa runcionarios de la e- Real, debe resalCir • la vic:lima por loa dallos, pq¡ir 
honorarios a los llmcionarios y sufrir la pena de cepo. Anllllo, los IZOla cnn el c:asigo alladilk> 
cuando no se pagaban loa dallos. 

En el caso del abigeato, el ladrón de ganado es descubierto siguiendo el rastro de los 

animales. El duefto debe de presentar su denuncia ante el gobernador, éste envía a los 
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!opiles para que traigan al acusado quien ante pruebas es atado al cepo; puede dejarse atado 

al cepo al culpable por un mes, sin comida ni agua, hasta que pierde el habla. Si tiene 

dinero, puede salvarse de este castigo pagando el doble por los animales y los trastornos 

ocasionados. 

Respecto a las agresiones fisicas pelear cuando se esta borracho, no es delito entre 

los huicholes; mientras que sacar un puñal o un machete merece una noche de cepos, 

mientras que el delito de agresión se define por el hecho de producir una herida sangrante 

con un arma. 

Rara vez se cometen homicidios entre los huicholes -por las penas tan duras-, se 

pueden dar después de riñas por estar borrachos. El informante del autor señaló que un 

homicida huichol es atado al cepo sin comida ni agua hasta que, casi al borde de la muerte, 

lo remiten a las autoridades municipales, las cuales lo envían oficialmente a la penitenciaria 

por seis años, o bien, lo ejecutan de modo extraoficial según la ley fuga. 

Los delitos sexuales se castigan de la siguiente forma: el adulterio que es un hecho 

muy común, el incesto es castigado solamente por el miembro de la pareja que resulte 

perjudicado o por un pariente; la sodomla es motivo de burlas o, a lo sumo, coloca al 

trasgresor bajo la sanción del ridiculo por un tiempo. 

g) Gobierno y 1dmiaistraci6a de ja1ticia tarabum1ra. m 

122 PLANCARTE, Francisco, "El Problema lndfgcna Tlllhumara", PP. 37 a 41 en lbidcm, pp. 191a201. 
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Los tarahumaras tienen instituciones gubernamentales que datan, como en las demás 

culturas, de la época prehispánica; pero cada pueblo es una unidad separada de los otros 

por to mismo, tiene sus propias autoridades y es independiente de los demás. 

El gobierno esta constituido por un gobernador o siriarne, siguiendo el teniente, 

alcalde y capitán. Además se encuentran otros cargos como los de mayor, fiscal, alguacil y 

topil, su elección se da por mayoria de votos por todos los varones taralwmaras y duran en 

sus puestos lo que la gente ·~uzgue conveniente". 

El procedimiento es el siguiente, los juicios son presididos por su gobernador o 

siriarne, se trae al acusado haciéndolo sentarse frente a los funcionarios, también se 

presenta a la per.!008 quejosa. Se llaman a testigos; luego, el gobernador hace las preguntas 

y amonestaciones necesarias y dicta la sentencia, que es inapelable y que ha sido 

prácticamente sancionada por todo el grupo. 

Durante el propio juicio las partes sujetas al procedimiento conservan cordura, 

atención y cortesía, si existe alguna falta en ello constituye un ll8J'IV&nle para el ofensor. 

La sentencia siempre puede ser favorable para una u otra penona, pero es aceptada 

por el acusado con muestras de aquiescencia y conformidad. Las dos partes en el juicio se 

saludan y se tocao los hombros y la cabez.a con las manos; el sentenciado saluda de la 

misma forma al gobernador y demás oficiales dindole lu gracias, pasando a ta imposición 

de la pena, si es pena corporal que pueda ejecutarse en ese momento, consistente en, 

detenninado número de azotes, reclusión en la cárcel o medidas de reprimenda oral. 
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En caso de robo el ladrón es obligado a devolver lo robado o pagar el precio justo a 

su dueño. Recibe una reprimenda pública y castigo sea palos o cárcel, además de la pena 

que sea impuesta por las autoridades constitucionales. 

El causante de daños en propiedad ajena sea él o sus animales tiene la obligación del 

pago oportuno de quien resulte afectado. 

El que no cumple con el plazo fijado en un compromiso de pago es amonestado y 

obligado a pagar en el acto. Si no tuviera dinero, puede buscar quien le preste o fijarse 

nueva fecha impostergable. 

El adulterio se castiga sólo a la mujer, es castigado con golpes que le puede propinar 

su marido por derecho; puede abandonarla si desea. 

A pesar de que los tarahumaras no tiene códigos ni leyes escritas, cada miembro de 

la comunidad sabe cuáles son o pueden ser las medidas que han de tomarse. 

la) Sistema de gobierno y 1dmlnl1tncl6n yaquL113 

Cada pueblo yaqui tiene un gobernador elegido por un ailo resultado de lu 

elecciones en donde participan tanto hombres como mujeres. Sus obligaciones son 

múltiples, desde ejecutivas, pasando por diplomáticas, legislativas, judiciales, sociales y 

religiosas. 

121 BASAURJ, Carlos y FABILA, Alfonso, "Las Tribus Yaquis de Sonora. So Cllllma y Allbdlda 
Autodcl<:nninación", pp, t 75 a 20 t; La l'llllbción lndlgcna de M~xico, T. 1, pp. 236 a 239 en lbidcm, (lll. 203 
a222. 
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En sus funciones ejecutivas corresponde la acción de velar por las costumbres del 

puCblo, y como diplomáticas la de tomar la palabra para todas las negociaciones de los 

· pueblos yaquis. El propio Gobierno Federal reconoce la organización autónoma en el 

interior del pueblo yaqui. 

El gobernador y IUS a)Udanl<S <Xlll5liluyca una CSf!Cde de corte con jurildk:cicln en asuntos civiles y 
criminaks, excqilllalldo tos aseainatoS. Los c:asos crlminalcs comprmdcn el robo y la cmbrfaguei. 
dwan!c la C\larcsma, pocs el resao del tiempo no se considera esto último como delito. Los pleitos, 
cuando oo se usan armas, no son caaipdos. Al tralal1c de robas, el culpable es b3ldo ame los 
gobernadores, qulcncs illVCliligan su PJ5lble culpobilidad. Si se compudlll el delito, ea obligado a 
devolver lo 6USllllf<il y recibe ..is laligazos administrado por el quinto gOOerna¡klr; pcm si demucsua 
am:pcmimlcnto y pmmelC emnondane, el riuncro de golpes ea disminJido. 

De los ejemplos anteriormente seilalados, que son tomados de esferas diferentes en 

tanto tiempo, lugares y circunstancias, se advierte una constante el reconocimiento tácito o 

explicito del propio derecho estatal mexicano, sin llegarlo a ignorar del todo están 

concientes de pertenecer a una totalidad, tal vez no vista como Estado-nación pero si 

palpable en las actividades que llevan con el exterior. 

Por lo tanto aseguramos que el derecho consuetudinario a convivido desde tiempos 

anteriores a la independencia mexicana; si en la Colonia subsistió por tres siglos, al cumplir 

ya casi dos siglos de nación independiente sigue ése mismo derecho consuetudinario 

vigente y positivo. 
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3. La Autognlión, Autodeterminación y la Autooomi1 de 101 Pueblos Indigenu 

Sin lugar a dudas el más polémico de los puntos llevados a discusión después del 

alzamiento annado en Chiapas en el afto de 1994 es el de la autonomía indlgena; las 

posiciones a favor y en contra solo se distinguen de la validad razonada, sustentada y 

posible de los primeros y la ignorancia y cerrazón de los segundos. 

El temor propagador por ciertos personajes de la sociedad -en especial las cúpulas 

del poder, los medios masivos de comunicación e intelectuales del sistema-, se basa en ver 

en las autonomías a ''pequeftos Estados, dentro dd propio Estado", o más alarmante aún, a 

una "valcaniz.ación" posible en el pals. El pánico con que arremeten estos personajes -y sus 

seguidores- terminan discusiones con semejantes razonamientos lapidatorios. 

A diferencia, otras posiciones más serias, observan en la autonomía de los pueblos 

indlgenas una solución politica y respetuosa en relación con la estructuración mayor. En el 

Estado federal mexicano, el derecho positivo reconoce autonomla organizativa a cada 

estado parte de la federación; considerados estados soberanos, lo mismo sucede con el 

municipio libre. 

De tal forma las concepciones ya han sido escuchadas y puestas en práctica sin 

llevar al pals a un caos; para entender aún más el asunto se retoman los conceptos para su 

posterior análisis y explicación. 

Autogestión: " ... sistema de organiz.aeión de las actividades que se desarrollan 

mediante la cooperación de muchas personas[ ... ], para lo cual todos aquellos 

comprometidos en ellas toman directamente las decisiones relativu a su conducción, con 
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base en las atribuciones del poder de decisión dadas a la colectividad y que definen cada 

estructura especifica de actividades[ ... ] resolviendo problemas mediante la propuesta de una 

"socialización" de los procesos de decisión, hecha posible por la atribución a cada 

individuos de un poder de decisión distinto en relación con los diversos ámbitos concretos 

de su vida asociada."124 

Autodeterminación: " ... la capacidad de que poblaciones suficientemente definidas 

_desde el punto de vista étnico o cultural tienen para disponer de si mismas y el derecho que 

un pueblo tiene en un estado de elegirse la forma de gobierno."12
' 

Autonomia politica: "Forma de autonomía ligada a la descentralización política. 

Esta forma de autonomía existe sobre todo en el interior de un estado unitario y en 

particular en el interior de un estado regional. La autonomía politica supone un doble 

aspecto: un aspecto positivo, el reconocimiento de derechos propios de naturaleza política, 

y un aspecto negativo, la ausencia de independencia dada su ligadura obligatoria con un 

conjunto más amplio. Este último aspecto diferencia la autonomía del separatismo."126 

Pude señalarse de lo anterior que la sucesión de la organización parte de la 

autogestión, para pasar a la autodeterminación, significando que el pueblo tiene entre sus 

facultades la determinar libremente su condición política y llegar a proveer libremente su 

124 FOLLIS, Massimo, "Aut~ón" en BOBBIO, Norbcno, MATl1JCCI, lncola y PASQUINO. 
Gianfranco, Dlcdollario de Polltlca, OllCCl\'a <d., Siglo XXI, México, 1998, pp. 103 a 112. 
125 BALDI, Carlos, "Autodclcrminación" en op. ciL p. 99. 
1"' TIÑES, Georges y LEMPEREUR, ~ Dlctlourlo Genenl de Cleadu Humnu. Ediciones 
Cátedra, s. A., Madrid, Espi1la. 1978, p. 83. 
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desarrollo económico, social, religioso y cultural. Se materializa a través de la 

autodeterminación en el marco de un Estado nacional preexistente.127 

El desarrollo diacrónico de la construcción de los Estados-nación en Latinoamérica 

se da en razón de agrupar a todos los elementos sociales en una sola denominación, para las 

especiti,cidades y diferencias no existió cabida. Los pueblos indígenas entraron en la 

propuesta liberal como ciudadanos pero también como un ''un problema"; lejos de poderlo 

aceptar se pretendió exterminarlos, se paso a las politícas integradoras para después 

tratarlos como una realidad aparte. 

La historia de nuestro pais encaja en todos los supuestos, involucrando pollticas 

encaminadas a negar los derechos específicos de las colectividades consideradas inferiores 

e incapaces de manejar sus propios asuntos, por el solo hecho de ser socioculturalmente 

diferentes a los grupos domínantcs.128 

En la historia de México sucesos importantes sobre una conciencia étnica han 

p11SBdo a lo largo del tiempo, tenemos desde levantamientos regionales, hasta luchas 

declaradas en contra del gobierno central durante los siglos XVI al XX; es durante en éste 

último siglo durante la segunda mitad de los setenta y durante los ochenta donde la 

particularidad de los movimientos indígenas se caracterizaron por despertar una conciencia 

étnica y de clase dentro de sus integrantes; por una articulación de lucha sustentada en el 

121 SÁNCHEZ, Coosuclo, Loo l'lltb ... ladigellu: cid lntliKealomo a la Aut.....,la. Siglo XXI, Méxloo, 
1999, p. 111. 
121 DIAZ POLANCO, H6ctor, Autonomla ~IL La Aatoddennlnockla de los l'lleblo1 lndloo, Siglo 
XXI, México, t991, p. 9. 
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territorio como fuente de identidad étnica y una defensa de sus derechos colectivos basados 

en las propias identidades como instrumentos. 129 

La conciencia entonces se basó en la referencia de un gentilicio para afinnar su 

pertenencia a una colectividad, asumiendo un pasado común o un proceso histórico 

compartido y vincular la tierra con cada una de sus culturas; en el sentido del destino y la 

continuidad de sus identidades frente a los intereses de empresas, latifundistas, 

funcionarios y del propio gobierno. Todo ello arguyendo sus derechos originales que les 

confiere la herencia. 

Para ellos la autonomla es el derecho a la autodeterminación, suponiendo una 

transferencia de una serie de competencias del propio Estado hacia las regiones étnicas, 

implicando que mediante el propio reconocimiento pluriétnico ( 1990), asuma esa condición 

en términos politicos y organizativos}30 Los Pueblos Indigenas son configuraciones 

socioculturales contemporáneas, articulados en el sistema económico, polltico y cultural de 

la nación, sufriendo modificaciones y readaptaciones como lo que sucede a la nación; están 

inmersos en el juego de la democracia donde una multitud de sociedades inferiorizadas y 

reprimidas tengan espacios pollticos, sociales, territoriales y culturales en una articulación 

más igualitaria, pudiéndose relacionar con el Estado como tales. 

El régimen de autonomla resulta ser un pacto sociopolítico entre el Estado y los 

pueblos indigenas;' no se trata de una decisión unilateral es una negociación y como tal se 

129 SÁNCHEZ, Consuelo, op. ciL, p. 84. 
130 BARTOLOMÉ, A. Miguel y BARABAS, M. Alicia (coord.). Autaaomlu Éllllus y Eltldol Nldaulel, 
CONACULTA-INAH. 1998, P. tJ. 
• "Los pueblos indios picdcn cfediwmenlc asumir el car.lder de sujetos sociales; es decir, pueden llClllar en 
la arena polltica no solo como individuos o miembros de una clase, sino además oomo enles colectivos. 
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manifiesta en la voluntad de reconocer la pluralidad de la conformación nacional dentro 

del marco del Estado, teniéndola en la Constitución. 

Por lo tanto podemos considerar los fundamentos y características del régimen 

moderno de autonomla tomando las referencias de Díaz-Polanco, la cual busca: 

al Formas de inlcgración social que estén basadas en ta coordinación y no en la subordinación de sus 
colectividades puciales (conglomerados élnlcos). bl La mixima congrumcia enlrc plurali<bd y 
unidad en la inlcgración polilica del Estado nacional. e] QJC la salisfacción de los intereses de las 
diversas colectividades integrantes (incluyendo a los pueblos indlos) sea compatible con la de la 
colectividad nacional-estatal; pero también que los principios globales que rigen la vida de la nación 
se adecuen para dejar espacio a los derechos paniculares. d] Romper la rigida oomposic16n de 
nUJyoria y minoria basa<b en las carac1':rlsticas étnicas, y con la laMb>cia de la primera a identificar 
sus intcn:= con los del Eslado. el Poner en pr.lctica una 60lidaridad y fraternidad nacionales que se 
expresen en una "simcula positiva", según lo cual los más R7Jlgados en el ejercicio de derechos y en 
el disfrute de bienes básicos n:clben apoyos especiales. ~ La rqmmaci6n domocrjtjca -en la 
organización polltica y administrativa del ESlad<Hlc los pud>los y de las regiones socioculturales del 
pals, a tono con la plural composición étnico-nacioMI de la socicdad.111 

Estamos hablando de una nueva relación, y no novedosa, en el sentido de articular 

los elementos políticos del Estado en su posición deontológica reguladora de las fuerzas 

intrínsecas que se mueven a su interior. Es decir, la relación entre las fuerzas de la 

iniciativa privada con las de los grandes conglomerados sociales marginales y la de los 

grupos -también marginales- indlgenas. 

En consecuencia se exige lo exigible en el esplritu de las leyes, manifestadas y 

aprobadas por el mismo gobierno; tal es el caso de convenios y pactos internacionales 

celebrados entre el Estado mexicano y organismos internacionales. Destacando muchos de 

ellos por el contenido referido a los pueblos indígenas; los cuales se analiz.arán. 

Igualmente, en tanto sujetos sociales, los indigcnas pwden constituirse en una lilcrza polltica." SÁNCHEZ, 
Consuelo, op. cit., p 108. 
m lbidcm, p. 110. 
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La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

celebrada en junio de 1989, consideró los cambios en la situación de los pueblos indlgenas, 

en todo el mundo, por lo cual se vio conveniente actualizar el Convenio 107 de 1957 sobre 

poblaciones indígenas. Tomando en consideración tanto la Declaración Universal, como el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales, el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, asi como los instrumentos internacionales sobre la 

prevención de la discriminación, creando el Convenio 169, que entró en vigor el 6 de 

septiembre de 1991. 

La actualización contenida en el Convenio 169 de la OIT toma las aspiraciones de 

los pueblos indígenas a asumir el control de sus instituciones y formas de vida, como 

mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones. También establece para los 

suscritores del Convenio, el de implementar garantias en el marco jurídico referente a las 

reivindicaciones sobres sus tierras; tomando en consideración las formas propias de 

transmisión de los derechos sobre la tierra, el caso en que el Estado aprovechando los 

recursos del subsuelo en propiedad de comunidades indigenas, los gobiernos deban crear un 

procedimiento para determinar si los intereses de ésos pueblos son perjudicados y si lo son 

participar en los beneficios que reporten o en su defecto en los daños que lleguen a 

ocasionar. 

Para el allo de 1994 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU elaboró un 

Proyecto de Declaración sobre los Derechos de las Poblaciones Indigenas. En ése proyecto 

se hace explicito que los pueblos indigenas son iguales a cualquier otro pueblo o 

conglomerado social, en tanto poseedores de dignidad y derechos, reconociéndoseles el 

derecho de todos los pueblos a considerarse diferentes y respetados como tales. 
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Se reconoce en él la inmediata necesidad de promover sus derechos en especial a los 

de sus territorios, como integrantes de una comunidad o nación indígena. 

La autonomía se ve dentro del proyecto, como un autogobíemo en cuestiones 

relacionadas con sus asuntos internos y locales, en particular la cultura, la religión, la 

educación, la información, los medios de comunicación, la salud, la vivienda, el empleo, el 

bienestar social, las actividades económicas, la gestión de tierras y recursos, el medio 

ambiente, y as! como los medios para promover las autonomlas. 132 

En el ámbito interior a raíz del levantamiento armado del 1° de enero de 1994, la 

sociedad civil de México y de la comunidad internacional se manifestaron en contra de una 

guerra directa ante el autoproclamado Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). 

En el mes de marzo de 1995 intervino el Congreso y aprueba la Ley para el Diálogo, la 

Conciliación y la Paz digna en Chiapas, buscando con ello la concordia y la pacificación, 

dándole una personalidad al EZLN; éste la aprueba. 

También con esta ley se crea la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) 
y la Comisión de Seguimiento y Verificación. m 

Para el 9 de abril del mismo año se reunieron las delegaciones del Gobierno Federal 

y el EZLN, con la mediación de la CONA\ y de testigo la COCOPA.114 En el mes de 

septiembre la cede cambió a San Andrés llegándose a la conclusión de la pertinencia de 

instalar cuatro mesas. 

132 ALONSO, Jorge, "Las Contradicciones en Tomo a los Acuerdos de San Aldós" en GARCIA 
COLORADO, Gallricl y SANDOV AL, E. Irma (coords.), Alltoeoaúa y lime .... de lol ......... bdlos, 
Cámara de Diputados LVII Legislatura, lnstltW> de lnvesligacioncs Legislativas, ~co. 2000, p. 97. 
"'Ibidem, p. IOS. 
114 Ibídem, p. 106. 
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Las mesas versaban: I] derechos y cultura indígena, 2]democracia y justicia, 

3]bienestar y desarrollo y 4)derechos de la mujer en Chiapas. 

De la primera mesa se logró un pronunciamiento conjunto signado el 16 de enero de 

1996; estableciendo un pacto social integrador de una nueva relación entre los pueblos 

indfgenas, la sociedad y el estado. El pacto parte de crear una nueva situación tanto para Jo 

nacional como para los pueblos indígenas, la sociedad y el Estado. Con Ja participación 

directa de Jos Jos indfgenas y una profunda reforma al Estado. 135 

En relación con Ja autonomfa se busca alcanzar los derechos sociales, económicos, 

culturales y políticos con el respeto a su identidad. En cuanto al reconocimiento de la 

autonomía en el plano local se establece que se deben de tomar en consideración tres 

elementos: "a) en donde coexisten diversos pueblos indígenas, con diferentes culturas y 

situaciones geográficas, con distintos tipos de asentamiento y organización politica, no 

cabria adoptar un criterio uniforme sobre las caracteristicas de autonomfa indfgena a 

legislar, b) las modalidades concretas de autonomía definirse con Jos pueblos indfgenas; c) 

para determinar de manera flexible las modalidades concretas de libre determinación y 

autonomia en las que cada pueblo indfgena encuentre mejor reflejada su situación y 

aspiraciones, debiéndose de tomar [las variantes] como sistemas normativos internos, 

instituciones comunitarias, (etc.]."116 

"' lbidcm, p. 107. 
136 lbidcm, p. 112. 
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En el documento 2, se agrupan propuestas conjuntas como un nuevo pacto social 

donde juegue la pluralidad como base de la libre determinación y autonomía, no tratando de 

crear fueros especiales, y definiendo la autonomía de los pueblos indlgenas: 

Se define a la autooomla como la expresión concreta del ejercicio del de""'ho a la libre 
determinación, expresada como un marco que se conforma como parte del Estado nacional. Por esta 
autononúa los pueblos indfgcnas podrán decidir su forma de gobierno interna y sus maneras de 
organii.ar.;e polltica, socia~ ccooómlea y culturalmente. Dcnlto del nuevo marco constitucional de 
autonenúa se n:spclalá el ejercicio de la ltbre dctcrnúnación de los pueblos indlgcnas en cada uno de 
los ámbitos y niveles que la hagan valer, pudiendo abmcar une o más pueblos indlgenas, conforme a 
las circunstancias particulares y espocflieas de cada enli<bd fedcratiw. Se rocalca que el ~rticio de 
la autononúa de los pueblos indf gcnas conuibuiiá a la unidad y dcmocratiz.ación del pal~ 13 

Respecto al territorio se especifica su vital importancia para los pueblos indlgenas, 

set\alando la base material como pueblo y expresada en la unidad indisoluble hombre-

tierra-naturaleza de su cosmovisión; siempre y cuando no sea contrario a lo establecido en 

la Constitución. 

Pero los únicos acuerdos firmados fueron los de la primera mesa, después de varias 

contradicciones por parte del gobierno mexicano; como condiciones para volver a la mesa 

el EZLN pidió el cumplimiento de cinco requisitos: la instalación de la Comisión de 

Seguimiento y de Verificación; la liberación de los presuntos presos zapatistas, el fin a la 

guerra sucia y las campat\as de grupos paramilitares en el norte de Chiapas; el 

nombramiento de una comisión gubernamental con capncidad de solución y; el 

cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. 

En la redacción de documentos el gobierno presentó su propuesta a finales del 96 

con solo la negociación de un si o no; esta propuesta carecia de lo acordado en los acuerdos 

,,, lbidem, p. llS. 
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de San Andrés. La iniciativa de la COCOPA se apegaba más a los susodichos acuerdos; el 

punto relacionado a la autonomia por parte del gobierno mexicano lo tomó como derecho a 

la· libre determinación, elimina "sistemas normativos" y da el concepto de usos y 

cosiumbres y que los juicios llevados en los pueblos indlgenas sean homologados. 

En resumen la esencia propia de los acuerdos ya suscritos por el propio gobierno se 

vieron enlodados por su nueva perspectiva y anulando el adelanto en cuanto al 

reconocimiento de la autonomia de los pueblos indigenas, solo señalando la autogestión y 

autodeterminación en cuanto a sus "usos y costumbres", sabiendo que tal 

autodeterminación los propios pueblos la tenían como cualquier organización social. 

Las negociaciones se trabaron aún más con matanzas y postergaciones por parte del 

gobierno federal, ha!la llegar a la legislación indígena del 2001 donde al igual se omiten 

conceptos fundamentales de los pueblos indios. 
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CAPITUWVI 

LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE DERECHOS Y 
CULTURA INDfGENA. 

Un punto en la historia contemporánea de México es el día Iº de enero de 1994, 

fecha de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte cuando se 

suponla comenzaríamos una vida dentro del llamado "primer mundo". Pero también fue el 

dla que irrumpió un grupo armado para reclamar reconocimiento a un sector de la 

población mexicana totalmente marginado, el indigena. 

A partir de aquel momento la historia se tomó diferente, poniéndosele mayor 

atención a las causas probables que pudieron haber sido el detonante del conflicto en la 

selva chiapaneca. Pero no habla mucho que hurgar, lo sabiamos todos de antemano: 

pobreza, indiferencia, injusticia y la marginalidad, sólo por nombrar algunos, fueron las 

causas primordiales. 

La justicia social que se pretendió implantar después de la iucha revolucionaria en la 

Constitución de 1917 no fue capaz de remediar las grandes materias pendientes sobre el 

tema. Como se ha visto a lo largo de los capltulos anteriores, ta situación de las clases 

campesina y obrera hablan sido y son verdaderamente alarmantes, tanto en el sentido 

económico como en el de respeto a sus derechos sociales; por ejemplo los derechos de 

huelga y asociación en la clase obrera quedaron excluidos en la lógica envolvente de un 

Estado unipartidista y presidencial. 

La situación campesina, donde se incluye a las mayorías campesinas, encontraba 

espacio en la praxis del priismo, sobre la base del corporativismo de Estado. La Uamada 
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Confederación Nacional Campesina se volvió un centro de demagogia y de servilismo 

hacia el presidente; de lo discutido en sus reuniones y de lo recogido en sus minutas se 

pretendian crear pollticas públicas, puesto que la Confederación es el organismo reconocido 

oficialmente. Estas pollticas fracasaban, pues se construlan solamente de datos falsos y 

maquillados. 

El metadiscurso del partido en el poder sobre una aplicación de los paradigmas 

revolucionarios asentados en la Constitución del 17, se fue erosionando y quedo sólo como 

un discurso para iniciar los actos de algunas fechas clvicas. 

La realidad distaba mucho de aquellos pronunciamientos hechos en el Plan de Ayala 

y de las acaloradas discusiones del articulo 27 constitucional. Las modalidades del tipo de 

propiedad comunal y ejidal hablan sido atacadas desde un comienzo; los grandes 

latifundios se volvieron a crear como consecuencia de un inadecuado registro y repartición 

de tierras, los mismos vicios se implantaron de facto por un pequcllo se<:tor de 

terratenientes como fruto de la nueva clase revolucionaria. 

La organi1.ación campesina e indlgena se convirtió en una constante para poder 

enfrentar tanto a terratenientes, latifundistas y empleados federales, muchas de las veces se 

llegó a las hostilidades armadas, casi en todo el Siglo XX. Pero el Estado con la fuma que 

detenta, no permitió que la información de difundiera, aún asf muchos movimientos 

indlgenas se reivindicaron a través de la guerra de guerrillas. 

Para el periodo presidencial de 1988 a 1994, uno de los tantos compromisos del 

candidato y luego presidente Carlos Salinas de Gortari fue el de reformar la Constitución 

para dar un margen mayor de aprovechamiento a los tipos de ayuda a poblaciones 
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indigenas. Por lo cual en base en las facultades presidenciales consagradas en la fracción 1 

del Articulo 71 de la Constitución, el presidente presenta la iniciativa al Congreso para 

adicionar el articulo 4°, quedando establecida como decreto y entrando en vigor al dia 

siguiente de su publicación en el año de 1992. 

El Decreto sostiene " ... que la Nación mexicana tiene una composición pluricultural 

sustentada originalmente en sus pueblos indigenas'', por lo cual después de setenta y cinco 

años de haberse promulgado la primera constitución de corte social, el Estado mexicano 

reconoce su propia composición dejando claro que se trata solamente de una parte de todo 

un conjunto de acciones. 

No bastaron las buenas intenciones para acabar de tajo con una situación que lleva 

siglos, se suman la inoportuna discusión en el Congreso para crear la nueva ley y las 

condiciones politicas y sociales que atravesaba el pais. Se irrumpe con una declaración "La 

Primera Declaración de la Selva Lacandona" m, donde se hace pública la presencia de un 

grupo armado autodenominado Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); se basa 

en el Articulo 39 de la Constitución mexicana para confrontar a un gobierno ilegitimo y 

declarándole la guerra al Ejercito federal mexicano. 

Las hostilidades duraron once dias en las cuales hubo muchas bajas principalmente 

de civiles que no tenian ninguna relación con alguno de los bandos. Se llegaron la tenninar 

"formalmente" los enfrentamientos el 12 de enero, mediante una declaración unilateral del 

131 "Primera Da:taración de ta Selva Lacandona" en Coordinación Para et Diálogo y la Negociación en 
Cbiapis. SEGOB, Cbl111u coa Julllcla y Dlpldad Memoria de los Acuerdos. Comproailol, Aa:ioMI J 
Obru, México, 2000, p. 145. 
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cese al fuego por parte' del gobierno, y haciéndose un llamado a resolver el co_nflicto por 

· Parael2l"d~febr~o se inician una serie de pláticas en el marco del "Diálogo para 

: . Íás j~rnadÚii de·Í~ Paz", en la Catedral de San Cristóbal de las Casas, con representación del 

·~~~ '. '. ~~~l~~~ ~nca~ada por Manuel Carnacho Solls como titular del Comisionado por la Paz y 

' I~ dirlgencia del EZLN. 

El 1 O de junio del mismo ailo el EZLN rechazó el acuerdo que habia negociado con 

el gobierno, formulando sus pretensiones en "La Segunda Declaración de la Selva 

Lacandona", declarando en ella que existia un hostigamiento por parte de las fue17.as 

militares gubernamentales y una militarización en el pais en especial en las regiones donde 

la población apoyaba a la dirigencia del EZLN, por lo tanto rompia con el compromiso y 

lanza la Convocatoria para la Convención Nacional Democrática, manteniendo el cese al 

fuego. 140 

El 11 de octubre se rompe cabalmente con el diálogo por las tensiones entre el 

EZLN y el Gobierno federal. 

Para el 11 de marzo de 1995 Ernesto Zedilla Presidente de la República envia al 

Congreso "la iniciativa de Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz digna en Chiapas" 

que se aprueba unánimemente por ambas Cámaras. 141 

"' lbidcm, p. 16. 
1'° lbidcm, pp. 16 y 147 a la 154. 
,., lbidcm, p. 17. 
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Mediante ésta Ley se pretende llegar a un entendimiento minimo entre las partes y 

l. Asegurar la paz justa, digna y duradera en el Estado de Chiapis, dentro de un pleno RlSpCIO al 
Estado de Derecho; 

11. Atender las causas que originaron el conOicto y promover soluciones consensuadas a diversas 
demancbs de carácter polltico, social, cultural y económico, dentro del Eslado de Derecho y a uavés 
de tas vlas institucionales; 

111. Propiciar que los integraotcs del EZLN paiticipcn en el ejercicio de la polltica dentro de' los 
causes paolficos que ofrece el Estado de Derecho, con respeto absoluto a su dignidad y garantlas de 
ciudadanos mexicanos; 

IV. Conciliar las deman<tis e intcrcscs legitimas de los diversos sccton:s de la sociedad chiapancca; 

V. Promover el bienestar social y el desarrollo económico sustcntallle en Chia(JIS, y 

VI. Promover los lineamientos (lOr.l la amnistla que, como consecuencia del (KOCCSO de diálogo y 
conciliación, concederá en su caso el Congreso de la Unión por los hechos relacionados con el 
conOictoen el Estado de Chia¡lls, iniciado a ponirdel Iº de enero de 1994.'" 

Interpretando el sentido de la Ley, durante los treinta dias naturales inmediatos las 

autoridades judiciales y de procuración de justicia mantendrian suspendidos los 

procedimientos en contra de los integrantes del EZLN, lo cual sólo se respeto en parte. 

Otro de los puntos importantes en ésta Ley es el carácter jurídico que se le dio al 

EZLN, en su articulo 1 º párrafo segundo: 

Para los efectos de la presente Ley, se elllendcrá como EZLN el gnipn de pe"°""' que se idenliflCID 
con una organi7ación de ciudamnos mexicanos, mayoritariamcnlc indlgenas, que se inconformó por 
diversas causas y se im'Olucra en el connicto ... 141 

También mediante la Ley se crean la Comisión de Concordia y Pacificación 

(COCOPA) y la Comisión de Seguimiento y Verificación (COSEVER), como órganos de 

intermediación, las funciones estuvieron orientadas a los siguientes puntos. 

'" lbidem, PP. 88 y 89. 
'" "Ley para el Diálogo, la Conciliación y la l'llz digna en Chiapas", lbidem, pp. 292 y 293. 
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COCOPA: 

1.- Coadyuvar a ftjar las bases pom el diálogo y la negociación del acuerdo de concordia y 
pacificación a que se refiere la Ley; 

11.- Facilitar el diálogo y la negociación y apoyar la suo;cripción del acuerdo de concordia y 
pacificacl6n mencionada anlcriormcntc; 

m .• Promover ante las autoridades competentes condiciones pom realizar el diálogo en los lugares 
cspcclficos que hayan sido pictados para las negociaciones. y 

IV. Gestionar ante la Secretaria de Gobernación la adopción de las medidas ncccsarias para la 
adecuada difusión de la Ley.1" 

Por su parte la COSEVER tuvo las siguientes facultades: 

l.· Dar seguimiento a los compromisos pictados dentro del proceso de concordia y pacificación. con 
el propósito de promover el cahll cumplimiento de los mismos; 

JI .• Proponer reformas jurfdicas que se deriven del acuerdo de conrordia y tDcificación previstos en 
esta Ley, y 

111.· Publicar de manera periódica las acciones emprendidas y los resultados alcanzados, derivados 
del acuerde para la concordia y tDCificación. tendientes a rcsclver los problemas que diemo lugar al 
connicto a que se n:fierc la presente Ley.'" 

Pasado más de un año se conjuntaban los requisitos para poder seguir sentados 

frente a frente Gobierno y el EZLN, para llegar a un acuerdo; sirviendo de base la "Ley 

para el Diálogo". 

El 9 de abril de 1995, como fruto de los avances en las pláticas de negociación, en el 

poblado de San Miguel, Municipio de Ocosingo en el mismo estado de Chiapas, se 

reunieron las delegaciones, con la mediación de los organismos creados mediante ley para 

"' lbldem, PP. 89 y 90 
145 1deDL 



Para septiembre del mismo año la sede del diálogo fue en San Andrés Larráinzar. 

Acordándose en la agenda general la mecánica y la participación de asesores e invitados 

por las dos partes. 

Los Acuerdos de San Andrés abarcan el tema de la agenda del diálógo 

correspondiente a la mesa 1 sobre Derechos y Cultura Indígena, que se ampliará 

posteriormente; mesa 2. Bienestar y Desarrollo; mesa 3. Democracia y Justicia y mesa 4. 

Derechos de la mujer indígena. 

Los Acuerdos de San Andrés se componen de cuatro documentos tendientes a una 

serie de principios y compromisos que las propias partes se comprometieron a realizar: "la 

construcción de un pacto social, integrador de una nueva relación entre los pueblos 

indígenas, la sociedad y el Estado". 

Los documentos son. 

l. Pronunciamiento conjunto que el Gobierno Federal y el EZLN se comprometen a 
enviar a las instancias de debate y decisión nacional. 

2. Propuestas conjuntas que el Gobierno Federal y el EZLN se comprometen a 
enviar a las instancias de debate y decisión nacional. 

3. Compromiso para Chiapas del Gobierno del Estado, del Federal y el EZLN. 

4. Acciones y medidas, compromisos y propuestas conjuntas de los gobiernos del 
Estado, del Federal y el EZLN. 

El avance de ésta mesa fue un pronunciamiento conjunto del 16 de febrero de 1996. 

146 ALONSO, Jorge, "Las oontradk:cloncs en ll1l1IO a los Acuerdos de San Andn!s" en op. cit., p. 106. 
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Para el 29 de agosto el EZLN' emite un comunicado con el cual se suspende el 

~,diálogo hasta que no se cumplan con cinco requisitos: "liberación de todos los presos 

zapatistas actualmente presos y de las bases de apoyo zapatistas detenidas en el norte de 

Chiapas; interlocutor gubernamental con capacidad de decisión, voluntad política de 

negociación y de respeto a la delegación zapatista; instalación de la comisión de 

seguimiento y verificación, y cumplimiento de los acuerdos sobre derechos y cultura 

indigenas; propuestas serias y concretas de acuerdos para la mesa de 'democracia y 

Justicia' y compromiso de lograr acuerdos en este tema; y fin al clima de persecución y 

hostigamiento militar y policiaco en contra de los indígenas chiapanecos, y desaparición de 

las guardias blancas o una ley que reconozca institucionalmente y las uniforme para que no 

operen impunemente."147 

Las negociaciones se enfrascaron en un franco retroceso, a través de los medios sólo 

había espacio para criticas e imputaciones entre ambos bandos. Para agravarse la situación 

el 22 de diciembre en el poblado de Ácteal, municipio de Chenalhó, 45 indígenas tzotziles 

pertenecientes al grupo denominado "Sociedad Civil Las Abejas" son asesinados por un 

grupo civil armado; el EZLN culpa al Gobierno Federal y a militantes estatales del PRI, 

agudizándose más las pláticas. 

Por su parte el Gobierno Federal rompe tácita y expresamente muchas veces las 

negociaciones como el propio EZLN, buscándose excusar y justificar sus actitudes. Para 

ello, y asi quitar una mala impresión ante la sociedad civil, presenta el 15 de marzo de 1998 

la iniciativa por parte del Presidente Zedillo sobre el tema de "Derechos y Cultura 

lndlgena" al Senado. 

141 Coordinación Para el OWogo y la Negociación en Chiapos. SEGOB. op. cil, p. t8. 
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También en el mismo ano el Partido Acción Nacional (PAN) presentó ante el 

Senado un proyecto sobre el tema de derechos indígenas, teniendo mínimas diferencias con 

la propuesta presidencial. 

El 7 de septiembre de 1999 el Secretario de Gobernación Diódoro Carrasco anuncia 

un documento para seguir adelante con el diálogo. 141 

En el ano 2000 las expectativas para el cumplimiento de lo pactado cobró mucha 

más vigencia, puesto que perdió en las elecciones presidenciales el partido en el poder. El 

nuevo presidente electo Vicente Fox prometió en muchos de sus discursos y planes una 

pronta salida al conflicto de Chiapas y el reconocimiento cabal de los compromisos de 

Estado. 

Para el 2001 la noticia fue la ''marcha :zapatista" que fue de Chiapas hacia la 

Capital de la República para manifestarse a favor del compromiso contraído por el 

Gobierno Federal y la expedición de la "Ley indígena". 

En diciembre del 2000 ya se había mandado la iniciativa de ta COCOPA al 

Congreso, pero a ésta iniciativa se le pusieron tra"-5, ella habla sido reconocida por el 

propio EZLN y et gobierno la desconocía proponiendo otra en abril. 

En mayo del 2001 se vino ta "contrarreforma", se aprobó un dictamen por pute de 

los senadores, pasándose a la siguiente etapa constitucional de tumarla a las legislaturas de 

los estados. Después de las votaciones en las legislaturas de las Cintaras de los estados, et 

1
" lbidcm, p. 21. 
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conteo quedó en 17 estados a favor y 1 O en contra, incluidos en éstos últimos los de mayor 

Indice de población indlgena: Oaxaca, Chiapas, Hidalgo y Guerrero. 

En un acalorado cruce de opiniones el dla 14 de agosto el presidente en tumo de la 

COCOPA Emilio Ulloa, reunido con demás integrantes manifestó al Presidente de la 

República Vicente Fox sobre sl su pronunciamiento de "que la Ley indlgena es perfectible", 

fuese una realidad al momento de turnársele y ejercer el derecho de veto, para realizar las 

observaciones pertinentes. 149 

El Presidente podia ejercer su derecho de veto según lo establecido en el Articulo 72 

inciso b y c de la Constitución; teniendo diez dlas hábiles para hacerle tas modificaciones 

necesarias, congruentes con el esplritu de la refonna constitucional. El "derecho de veto" es 

un diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, y no una imposición como muchos lo 

presentaban. 

El dictamen de la "Ley Indígena" paso completamente y se publicó el dla t 4 de 

agosto del 2001 ; diversas organizaciones se manifestaron descontentaS por la posición de ta 

Presidencia de la República a no cumplir con su palabra de solucionar la cuestión indlgena, 

algunas de ellas fueron organizaciones integrantes del Congreso Nacional lndlgena (CNI). 

junto con intelectuales y algunos partidos políticos.1!0 

El análisis de cada uno de éstos sucesos se explica definidamente a lo largo del 

capitulo. 

"'La Jornada, 14 de ago510 de 2001. 
"ºLa Jornada, 15 deagpsto de 2001, p. 3. 
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l.Un Antecedente: La Reforma del Articulo 4° Constitucional de 1992. 

Para el periodo presidencial del afio de 1998 a cargo del Presidente Carios Salinas, 

se inició con una serie de politicas públicas puestas en marcha para solucionar la pobreza 

en el pais. Las cuales exigian modernización con justicia social; asi se implementó el 

Programa Nacional de Solidaridad conjuntamente con el Plan Nacional de Desarrollo. 

El 7 de abril de 1989 el Presidente Salinas instaló en Palacio Nacional la Comisión 

Nacional de Justicia para los Pueblos Indigenas de México a cargo del Instituto Nacional 

Indigenista. Con ello se comprometió a reconocer constitucionalmente a las comunidades 

indigenas."' 

La redacción del párrafo que adicionó el Articulo 4° constitucional estuvo a cargo 

del Lic. Jorge Madrazo, quien lo mandó al Presidente el cual lo presentó el dia 7 de 

diciembre de 1990 al Congreso de la Unión con el nombre de "Decreto que Adiciona el 

Articulo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." 

Contiene una exposición de motivos basada en mucho en el trato injusto del Estado 

mexicano hacia los indigenas, la necesidad de reformar la constitución y la pertinencia de 

integrar los derechos colectivos en la dogmática constitucional vigente. 

En la exposición de motivos se expresa que la doctrina constitucionalista sólo 

reconoce a los derechos sociales en un ámbito relativamente reducido; sellala que la 

esencia de la Constitución del 17 tuvo la certeza de reconocer derechos sociales, que poco a 

'" INI, Sl!DESOL, SOLIDARIDAD, Fmp«thu Para el Deumllle de b l'lltMol ....... ik 
Mfúco., M~xioo, 1992, p. 25. 
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poco fueron encontrando espacios en los discernimientos teóricos y procésales. Los 

, artlculos 41 y 133 de la Constitución tenlan un principio que debla de superarse: "que ni al 

leglsl~. ni al aplicar la ley, se puede contravenir lo establecido en ella", lo cual debería de 

tomarse en cuenta para la modificación, pero también de deberla de hacer énfasis en lo 

novedoso del reconocimiento pluriculturat.152 

Se argumentó que la reforma iba encaminada a reconocer una garantla social, por 

ello deberla de ser realizada. 

Justificando el contenido jurídico, se pasa en la misma exposición de motivos, al 

tema social enumerando las causales tanto de desigualdad, marginación y exclusión social 

sufridos por los pueblos indígenas. Por lo tanto se llevó a la tarea -seilala el documento

mediante las instancias de gobierno a realiw 228 actos, destacando reuniones regionales 

en las entidades con presencia indlgena, donde se recibieron dos mil ponencias a favor de la 

reforma. m 

El consenso tanto de comunidades indlgenas, organizaciones y especialistu 

convergían en la conclusión de la necesidad de una reforma constitucional en materia 

indlgena por lo que se recogió ese sentir en el Decreto que a la letra dice: 

ARTICULO ÚNtCO,·Sc adiciona un pri11117 párrafo al Ardado 4ª de la Conáilud6n Palllica de loo 
Estados Unidoo Mexicanos, n:oomm.tise en su ORien loo 8"hlalta ¡Wnfos primero a c,Wllo, pn 
posar a ser segundo a llOXIO rapecti"2111"11C, en loo llguicnles lénninos: 

ARTICUW 4º.· La Nación mexicana tiene una QllllPOlición plurialltwal 5llSlal1lda origina1mcale 
en sus pueblos indlr¡rnas. Ln Ley prolegotá y promovcr6 el dcsarroUo de sus lca¡uas, cullur.ls, ._ 
costumbres, rc<U!506 y ronnas especificas de ~ soda!, y garanlilad a sus i1legnmlea el 
efectivo acceso a la jurilldiccilm del EllaOO. En loo juicios y proccdimi<ntos agmlos en tos cpo 

"'Jbidcm, p. 99. 
,., lbidcm, p. 103. 



135 

aquellos """11 parte, se tomar.in en cuenta "'" préolic:as y costumbn:s jurldic:as en los lénninos que 
establezca la ley."' 

· La iniciativa se turnó al Congreso y en el año de 1992 fue publicada y entró en vigor 

sin ningún cambio. 

La reforma al Articulo 4° Constitucional fue considerada como la primera etapa de 

una serie de modificaciones a la ley que deberla de pasarse a las leyes federales, 

constituciones eslatales, leyes estatales y ordenamientos municipales para hacer realidad los 

cambios en la Constitución. 

2. lAls Acuerdos de San Andm y la "Ley COCOPA". 

Los Acuerdos de San Andrés y la llamada ''Ley COCOP A" corresponden a fechas 

diferentes, pero a situaciones relacionadas en un conflicto, producto de las convergencias y 

de las divergencias manifestadas en cada uno de los documentos. 

En septiembre de 1995, a un año y meses de haber comell1.8do el conflicto, las 

partes ya sentadas en la mesa de negociaciones estuvieron representadas por Marco 

Antonio Bemal, Jorge del Valle Cervantes, Gustavo !ruegas, Tomás Angeles Dahuahare y 

Javier Centeno por parte del Gobierno Federal y el EZLN por: Tacho, David, Ramón, 

Zebedeo, Rubén, Fernando y Rafael. m 

'" lhidcm, p. t06. 
1" Coordinación para el DWogo y la Negociación en Chiapas, SEGOB, op. ciL, p. 17. 
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Los "Acuerdos" abarcaron el tema de la agenda del diálogo correspondiente a la 

mesa de "Derechos y Cultura Indlgena", enmarcados en cuatro documentos. Llegando a un 

pronunciamiento conjunto firmado el 16 de enero de 1996. 

El pronunciamiento establece ''un pacto social, integrador de una nueva relación 

entre los pueblos indlgenas, la sociedad y el Estado. Partiendo también de una nueva 

situación nacional y local para los pueblos indigenas y la sociedad, en el marco de una 

reforma al Estado. 

Para el 29 de agosto el EZLN rompe las pláticas argumentando un constante asedio 

por parte de las fuelZllS armadas y los grupos de choque como también la falta de 

compromiso del Gobierno. 

Consecutivamente la COCOPA presenta un documento basado en los Acuerdos de 

San Andrés con el reconocimiento del EZLN para dar salida al conflicto; el docwnento es 

conocido como la "Ley COCOPA". El Gobierno no acepta el documento argumentando 

que no cumplía con los "Acuerdos" y le realil.8 observaciones. 

Las observaciones fueron un pretexto para no aceptar la iniciativa de ta COCOCP A; 

éstas estaban directamente conducidas a disminuir tas pretensiones sobre autonomla, 

reforma del Estado y territorio. El 12 de marzo de 1998 et Partido Acción Nacional 

presentó al Senado un proyecto de reformas constitucionales pretendiendo equilibrar las 

propuestas. 
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Finalmente los Acuerdos de San Andrés y la "Ley COCOPA" siguen sin cumplirse 

y es la base argumentativa jurjdica del EZLN para volver al diálogo, pero como se sabe se 

llegó a la aprobación de la Ley lndlgena del 2001 sin reconocer de pleno éstos documentos. 

A continuación se presenta un análisis de los Acuerdos de San Andrés y un cuadro 

comparativo de la "Ley COCOPA", los Acuerdos, las observaciones del Gobierno Federal 

y las propuestas de Acción Nacional. 

Los Acuerdos de San Andrés''° constan de cuatro documentos: 

1. Pronunciamiento conjunto que el Gobierno Federal y el EZLN se comprometen a 
enviar a las instancias de debate y decisión nacional. 

2. Propuestas conjuntas que el Gobierno Federal y el EZLN se comprometen a 
enviar a las instancias de debate y decisión nacional. 

3. Compromiso para Chiapas del Gobierno del Estado, del Federal y el EZLN; y 

4. Acciones y medios, compromisos y propuestas conjuntas de los gobiernos del 
Estado, del Federal y el EZLN. 

lln el primer documento se señala el grave problema agrario nacional y la necesidad 

de reformar el Articulo 27 constitucional a favor de las clases menos favorecidas, la 

campesina, incluida en ella los indigenas. Como también la implementación de un 

desarrollo sustentable respetuoso de los territorios y los recursos naturales de los pueblos 

indlgenas. 

Todo ello se debe de dar en un marco más amplio, en la reforma del Estado, 

repercutiendo en las formas de gobierno federal y local basándose en los principios y 

,,. El documento fue tomado de idem, pp. 298 a 329. 
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fundamentos necesarios para la construcción de un pacto social integrador de una nueva 

relación entre los pueblos indigenas, la sociedad y el Estado. Respetándose las tradiciones, 

instituciones y organizaciones sociales. 

La traducción en un ámbito contractual corresponde al Estado reconocer cabalmente 

a los pueblos indigenas en la Constitución general, promoviendo y garantizando la libre 

determinación de los pueblos indigenas a través de la autonomía asegurando la unidad 

nacional. 

Se compromete a garantizar el acceso pleno a la justicia y a la jurisdicción del 

Estado mexicano, reconociendo y respetando los sistemas normativos internos pero 

también garantizando los derechos humanos. 

Promover las manifestaciones culturales, la educación bilingüe e intercultural, la 

satisfacción de necesidades básicas, impulsar el empleo y protección a los indigenas 

migrantes en el interior y en el exterior de la República mexicana. 

Se debe dar una nueva relación basada en los principios contraídos. 

El Gobierno Federal asume como acción del Estado, una relación de pluralismo en 

r87.Ón de los pueblos indigenas. Avamando con un orden juridico nutrido por la 

pluriculturalidad que reíleje el diálogo intercultural, con normas comunes para todos los 

mexicanos y los sistemas normativos internos de los pueblos indígenas. 

El reconocimiento de la libre determinación para efecto de ser los actores decisivos 

de su propio desarrollo, practicando una autonomia diferenciada en todos los niveles de 

gobierno y sin menoscabo de la soberania nacional. 
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También se debe dar un nuevo marco jurldico para el respeto mutuo, consagrándose 

los derechos polilicos, de jurisdicción, sociales, económicos y culturales de los pueblos 

indígenas. Rcconociéndoseles como entidades de derecho público con la regulación de la 

libre detenninación y autonomia. 

Por ello la Constitución general, las locales y leyes deben de reformarse en especial 

el artículo 4°, 115 y demás relacionados con las refonnas anteriores. 

La legislación para las reformas en cuanto autonomla y libre determinación deberin 

de tomar en cuenta: 

a) Las diferentes culturas, situaciones geográficas y organización polltica. 

b) Las modalidades concretas de la autonomla corresponden a los propios indigenas. 

c) Para ello deberá de considerarse: la vigencia de sus sistemas normativos internos 
y sus instituciones comunitarias; los grados de relación intercomunitaria, intermunicipal y 
estatal, la presencia y relación entre indlgenas y no indígenas; el patrón de asentamiento 
nacional y la situación geográfica, los grados de participación en las instancias de 
representación polltica y niveles de gobierno. 

El segundo documento concerniente a las "propuestas conjuntas" seilala lo 

siguiente: 

La celebración de un pacto social incluyente, basado en la conciencia de la 

pluralidad fundamental. 

Se señala la necesidad de configurar una atribución concurrente en las instancias de 

gobierno federal, estatal y municipa~ creando distribuciones politicas, administrativas, 
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económicas, sociales, culturales, educativas, judiciales, de manejo de recursos y protección 

de la naturaleza. 

Establecer una reemunicipaliz.ación basada en las necesidades propias de los 

pobladores. 

La promoción para que el Derecho Positivo Mexicano reconozca autoridades, 

normas, procedimientos de resolución de conflictos internos y de espacios jurisdiccionales. 

A sí también el fortalecimiento del sistema federal y una descentralización basada 

en la democracia. 

Para los documentos tercero y cuarto enfocados a Chiapas los compromisos, 

acciones y medidas estén encaminados para que los cambios dados en la Constitución 

general se hagan en lo local. 

Se busca una recmunicipalización a través de una Comisión, comprometiéndose el 

Ejecutivo a respaldar las resoluciones que adopte dicha comisión, que presentará al Poder 

Legislativo derogándose el actual acondicionamiento a la aprobación de la mitad de los 

ayuntamientos. 

Retornando lo anterior a conti1U1ación se presentan unos cuadros comparativos con 

las propuestas de cada una de las partes."' 

ll1 Los cuadros IOD lomados del libro Coonlinación Par.a el l>Wogo y la NCgl)Cilción en Cbiaplls, op. cit., pp. 
342 a JSO; tas l'ropalas del PAN son tomadas do La lomada·~ Masiosan:" del 21 de enero de 
2001, PP. 4, 5, 7 y 8, 



TEXTO DE LA TEXTO ACUERDOS 
COCOPA 
ARTICULO 41.· La 
Nación mexicana tiene 
UM oomposicl6n 
pluricuhural sustentada 
origlnalmenlC en los 
pueblos indígenas, que 
son aquellos que 
descienden de 
poblaciones que 
habitaban en el pois al 
iniciarse la colonlzaclón 
y anlCS que se 
establecieran las 
fronteras de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 
cualquiera que sea su 
situación jurldica, 
consm-an sus propias 
instituciones sociales, 
económicas, ailturalcs y 
ooliücas, o norte de ellas. 
Los )llCblos indfgeMS 
ticocn el derecho a la 
libre detcnninación y, 
como expresión de ~ 
a la autonomla como 
porte del Estado 
mexicano .. 

SAN ANDRÉS 
• ... )llCblos indlgenas. 
que son los que 
descienden de 
poblaciones que 
babitabut en el pols en la 
q,oca de la conquista o 
la coloni.zación y del 
establecimiento de las 
actuales fronteras, y que. 
cualquicra que sea su 
situación jurldica, 
CQll!CMUl sus propias 
instituciones soclales, 
económicas, culturalcs y 
políticas o porte de 
ellas ... " 

La autonomla es la 
expresión concrm del 
ejercicio del dcrccbo a la 
libre dcUnninaci6a 
expresada como un 
marco que se conforma 
como pone del Estado 
Nacional ... 
El ejctcicio de la 
autononúa de los pueblos 
indígenas contri1"li1' • la 
unidad y 
dcmoeratizlcióo de la 
vida nacional y 
fortalecerá la soberania 
del pols. 
El Estado IOSpClanl el 
ejercicio de la bbn: 
dctcrminacióo de los 
pueblos lndigeMS ... sin 
lllCllOlll:abo de la 
soberanla nacional. 
El Estado mcxleano se 
compromete a no 
intavenir 
uni1a!era1mentc en los 
asuntoS y decisiones de 
los pudllos y 
comunid>dcs lndl¡p:nas. 
en sus orpnmciones y 
formas de iqnscnllCi6ll 
V en SUS esllatl:oias 

OBSERVACIONES 

(OBSERVACKJN 1 DEL 
GOBIERNO 
FEDERAL) 
Afm cuando el texto 
COCOPA babia de 
IUlonomia •como l'lllC 
del ESlado moxlamo", 
no expresa con claridld 
la~ que debe 
correspondi:r a los 
pueblos indlsena 
Tampoco a la relacl6n 
con el resto de loe 
principios, inllitudoncs 
y, CD genml, 
organización del Ellado 
mexicano, cilmnc* 
c:stablecldos en San 
Anlkl!s. 

141 

PAN 

Define a los pidllos 
indfgems oomo: 
"...,ellos roconoci4>s 
por la ley y los Uúdos 
intanlcionalcs SUICIÍI08 
por el PlesldcnlC de la 
República y aprobldos 
por el Scnackl." 

•. 

1 
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vigenlCS de 
..,...hamicnto de 
recursos naiurales, en 
laDto se n:speten el 
lnlerés nacional y 
público y los dlstimos 
niveles de gobierno e 
instituciones del Eslado 
mexicano. 

En relación con el punto de desacuerdo sobre autonomía, la COCOP A nunca sei\ala 

que los pueblos indlgenas deban estar fuera o separados del Estado mexicano; la lectura 

sobre los "Acuerdos" por parte del gobierno sobre el Estado Nacional, la unidad y 

soberanía no esta en desacuerdo con los puntos señalados en la "Ley COCOPA". 

La preocupación de los asesores del gobierno fue la ver siempre en el terna de 

autonomía una traba, puesto que para ellos esto significaría que los propios pueblos 

indlgenas podrian crear sus propias medidas y lo cual ya no tendría aplicación para las 

politicas colonialistas del gobierno. 



TEXTO DE LA TEXIU ACUERDOS OBSERVACIONES 
COCOPA DE SAN ANDRÉS 
l. Decidir sus ronnas Los pa<blos lndigcnas 
iniemas de convivencia y podrin decidir su forma 
de organización social, de ~ úuma sus 
económica, polltlca y llllDOl1IS de orpnizme 
cultural. polldca, social, 

11.- Aplicar sus sistemas 
nonnatlvos en la 
regulación y solución de 
conflictos intcmoo, 
respetando las garamlas 
individuales, los 
dctcchos humanos y, en 
particular, la dipidad e 
intewkbl de las 
mujen:s; sus 

ccoaómlca y 
culturalmente. 
El Clobiemo Federal se 
compromelió a rcconoccr 
los derechos sociales de 
talC5 tublos pan que .. 
garllliccn ,.. fonnas de 
organinlción social, la 
satidicción de sus 
occesidades 
fundlmelllalcs y sus 
ln!liluciones imanas. 
A si mismo, se 
OOtll¡lnllllCÜó a reconocer 
... cicl1lchos económi<:os 
para .... .. desarrollen 
coqucmas altemllivos de 
organinlción p11111 el 
trajo y de mejora de la 
eficicocia de la 
pmducción. 

Las n:formas lcplcs (OBSERVACION 11 
dchcrán partir del DEL OOBll!RNO 
principio jurldico FEDl!RAL) 
fU1111amc!W de la Un caso especifico de la 
Igualdad de "'4JS los oblcrvación amerior es 
lllCllitanos llU la ley y el de loo liJlanaa 
los órpnos normativos: 
jurisoia:ionalcs y no En los Aalctdol de San 
mación de fuems ~ Cxpn:&llllelllC IC 

cspcc1a1cs en privilegio acllala quc no .. pmmdc 
de pcnona llpll. erar fiicros espccialcs y 
El Elladodcbe roconoccr quc la convaliclllci6n de 
y ~ las sus pnx:edimiemos, 
especificidades juicios y decisiones por 

procedimientos, juiáos y 
doclsiones ""'*' 
convalidados por las 
autoridades 
jurisdiccionales del culturales, los &i!lelllal las aiioridldcs 
Estado; oollllllivas intanos y loa jurisdi<:clonalcs ICli 

proa:dimicalol de mcdilntc 
n:solución de aJlllliaol "pnmlimienlOI 
inlcmnl de ... pueNoo simples". La rodlcci6ft 
indipas, pnllizando de dsla fracción en el 
el n:spdO a los dercchoo texto de COCOPA 
bWlllllOS. confiBUlll lilaos 
Que los juicios y indll!ICftlS espccialcs ya 

decisiones - ..... de -
<Xlll\'lllidados, mcdillde Ímpcn!Ü>11 ("laán 
........iimienlos limds COllVllidados"I V sin ..,. 
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Se debe de respetar sus 
usos y C05IWnbres en el 
imbito inlano de Sii 

organli.ación. 



111.· Elegir a sus 
autoridades y ejcn:cr sus 
fonnas de llQlliemo 
interno de acuerdo a sus 
oennas en los limbitos de 
su autonomla, 
~ la 
participación de las 
majms en condiciones 
de equidad; 

IV.· Fortalecer su 
participación y 
iqnoentación pollticas 
de confonnldad con sus 
especificidades 
cultunllcs; 

por las autoridades 
jurisdiccionales del 
Estado. 

El Estado debe aceptar 
los procedimientos de los 
pidllos indlgenas pua 
designar sus autoridades 
y n:conocimiento a tas 
mismas. 
Asimismo, debe 
g¡¡ranlil.ar la vigencia de 
sus formas propias de 
gobierno inlctno. 
Legislar sobre los 
dettcbos de los pueblos 
indígenas a elegir a sus 
autoridades y ejen:er la 
autoridad de acuerdo a 
sus propias oennas en el 
interior de sus limllitos 
de autonomla, 
gararW,ando la 
particlpacl6n de las 
mujeres en condiciones 
de equidad. 

Ampliar y fortalecer su 
rqnsentaci6n polltica 
en las legisll!UlaS y en el 
gobierno (local y 
nacional) con respeto a 
sus tradiciones. 

exista una disposición 
legislativa de por medio, 
determina la 
eonwlidación por las 
autorichdcs del Estado. 
Esta imper.llividad y 
omisión f<5POC10 de los 
procedimieJttos de 
convalidación se apillla 
de lo acordaOO en San 
Andn!s. 

(OBSERVACION 11 
DEL ClOlllERNO 
FEDERAL) 
En el texto de la 
COCOPA. los "ámbitos 
de la aulonomla" "'° los 
!dlalados en las siete 
fr.icciones del an. 4º, 
incluidas por lo tanlO la 
111. Asi lo seftala 
expresamente la 
iniciativa de la COCOPA 
en el pánú'o 2° de ble 
articulo. En 
consecuencia, la 
expm;ión "en los 
Ambitos de autooemla" 
ubic:ada en esta fracci6n, 
además de ser 
inneeesariamcntc 
rcpelitiva, da la idea de 
que hay una autonomla 
diferente a la ¡ft\'ista en 
el multicitaloart. 4°. 
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Es de acuerdo con relación a las observaciones respecto a la COCOPA sobre que la 

igualdad debe de ser un imperativo en el ámbito de representación nacional. Pero en lo que 

respecta a las especificidades de las particularidades étnicas, su propia regulación interna 

debería de ser reconocida, en el marco legal previamente establecido. 
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Respecto a la observación del gobierno sobre "fueros" esto no es asl, el 

reconocimiento a los derechos sociales de los pueblos indlgenas implica una concepción 

"amplia" del Derecho, equivaliendo a una relación con el Estado y los grupos socialmente 

diferentes encontrados en una situación de desventaja frente a la "mayoría" nacional. 



TEX10 DE LA TEXTO ACUERDOS OBSERVACIONES PAN 
COCOPA DE SAN ANDÉS 
V .. - Acceder de manera No intervenir (OBSERVACJON Ill A 
colectiva al U50 y onilatcralmente en 5115 DEL GOBIERNO 
disfrute de Jos recursos csuategias vigentes de FEDERAL) 
naturales de 5115 tienas y aprovechamia110 de l.<ls Acuerdos de San 
territorios, entclldidos recunoo naturales, en ~ cmnan:an d .,, 
éstos como la lolalidld lalllo se respeten d disfrute y 
del h:\bitat que Jos intats nacional y aprovechamiento de los 
pueblos indigenas usan y púlllim y los distintos ~ llllunlcs a quc 
ocupen, ..ivo aquellos niveles de gobierno e tienen dcnocbo los 
cuyo dominio din:cto instituciones del Estado ¡u:blos indigcoas, el 
com:spondc a la nación; mcxieano. respecto al intaál 

Denlcho de Jos pueblos naciooa1 y público y los 
indigaias de acceder de diaiW>s niveles de 
manera colectiva al uso y gobierno e instituci'*5 
disliute de los lllCllno6 del Estldo mcxi<*IO. 
naturales, salvo aquellos Entte csras últi11115, ac 
cuyo dominio dircclo comprcode desde Juego a 
corresponda a la nación. las distinus modalidldos 
Acciones de de tena1cia de la tiara 
rdlabllilaeión de los que consagia el anlculo 
tcrritorios en ~ 27 COIL!titucfonal. Toda 
del Ali. 13.2 del vez que la iniciativa de la 
Convenio 169 de la OIT COCOPA omile la 
(lolalidad del llMlitat de rácrcncia expllcita, que 
las ,.g¡oocs que Jos 11 mnlicnco los 
pueblos ocupon o Acucnloo, al resto del 
utib). marco constituciollll, 
En materia de rocunas CSllblccc oomo la IÍlliCI 
naturales, reglamadar UD modalidad, la cola:liva, 
orden de prácialCia quc en dclrimoiio de las 
privilegie a las demú. Esto provocarla 
comunidades indJ¡onas UD llJIVC problema 
en el olOrg¡UniedO de lOCial. 
concesiones para obtener Adicionalmente, la 
Jos beneficios de la inlcialiva de COCOPA 
explotación y d illlcnó d támino 
aprovechamicoio de los "tenitario" ~ 
recunoo naluralcs. como d ~ cspKial 
Legislar palll que 1C de validez del orden 
"garantke la proCccción juridico cstalal..tc 
a la imcgridad de las mancn exclusiva y 
ticms de Jos gnipll cxcluycale del rcsto del 
indigenas", tomando en tcnitorio nacional. &lo 
consideración las no fue d 9Clllldo de San 
espccifü:idades de los Amá. 
pueblos indiFDU y las Por lo cpic concicme 1 la 
comunidldes, en d referencia que hlcen los 
"""""'"' de illlegridld Amcrdol al IJÚQIJo 13.2 
lerritorial CODlalida en d del C01M11io 169 de la 
Convenio 169 de la OIT. orr, s.. ~ lo 

vincula con las acciaaes 
de n:hlbilitación y no 
para csllblcecr el 
territorio indl"""" como 
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un elemento de un 
eslado, ""' pudiera 
liacclonar al tcrri1orio 
nacional. 

VI.- Pr<servar y Rcconocimicnlo de sus 
cnri"'°""r sus lenguas, derechos culturales: 
conocimientos y tocb dcsam>llar su creatividad 
los elementos que y divmidad cultural. 
oonligmai su cultura e Promover el desarrollo 
identidad, y de los di venos 

a>mponentcs de su 
identidad y (>ltrimonio 
cultural. 

La cuestión de las modalidades de la lenencia de la tierra es un tema complejo, en 

este sentido la postura de la COCOP A y los Acuerdos hablan de lo mismo; de respetar los 

territorios cuyo dominio directo corresponda a la Nación. El gobierno welve a entender al 

uso, disfiute y aprovechamiento como un aspecto de la autonomla "mal entendida". 

Para el gobierno este aspecto es una limitante al desarrollo, puesto que, la mayoria 

de los recursos naturales, energéticos, biológicos y genéticos se encuentran en las tierras 

donde estén asentados los pueblos indlgenas. 



TEXTO DE LA 
COCOPA 
Vil.- Adquirir, operar y 
adminiSIJal' sus propios 
medios de coDIU!Úcación. 

TEXTO ACUERDOS 
DESANANDÉS 
Dolar a los pueblos 
indfgcnas de ... propios 
medios de comunicación 
mmo instnlnentos 
claves para el dcsanollo 
de sus cultuns. Pn ello 
.. propondrá • las 
instancias nacionales 
respectivas, la 
elaboración de W1I nucva 
ley de comunicaci6n que 
permita a los pueblos 
indfgmas adquirir, 
operar y adminislrlr sus 
)llOl'ios medios de 
comunicación. 
Lqislar me el """""° 
de los pueblos lndfgmas 
a los medios de 
comunicación. 

La Fcdcraci6n, los Qie la ccb:aci6n que 
estados y los municipios Imputa el Eslado sea 
dcbedn, en el ánllito de ildacultural. 
sus rcspoclivas Combatir toda ronna de 
oompcteodas, y con el disaiminaclón y 
C011CUJSO de los pueblos comoci6n de 
indfgmas, protlllMf .. dcsijplaldodcs 
dcsarroUo .,..Utativo y econ6micu y sociales. 
SUSIClllablc y la En la Cmta Magm, 
educaci6n bilingOe e asegurar la Clbllpción de 
inlen:ultutal. Asimismo, no discriminlr por orip 
dcbenln impdur el l1ICial o &ia>, lenpa, 
rcspeeo y conoc:imienlo sexo, croencia o 
do las divcnas culturas condición social. 
exlsleola en la Naci6o y 
combe'lir toda ronna de 
discriminaci6n. 

OBSERVACIONES PAN 

(Ol!SERVACI N 111 B 
DEL OOBIERNO 
FEDERAL) 
Loas Ai:uenB de San 
AlllkCs ~ la 
expedición de una nueva 
ley de comunicación quc 
permita a los pi<blos 
indfgenas IMk)uirir, 
operar y adminUllar sus 
)llOl'ios medios, y no un 
n!gimcn de excepci6o • 
la facultad del Coogrcso 
de rogular dichos 
medios. 
Como piede olloer\vsc, 
el lcXIO COCOPA la 
rd'er<neia a esta ley, con 
lo aJal se establoce un 
dcrocbo conslitucional 
dúa:to, en violación al 
n!gimcn en maraia de 
medios de comunicaci6n, 
su oonccsi6n Y permiso. 
De lqUi resulta que 
mientras quc el n:slO de 
los mexicanos si dd!en 
de sujelane a es1e 
n!glmcn, los pieblos 
indfgam no lo harian, 
dando lupr a un fuero 

especial ""' ex¡illcitamente recha>.a 
San~ 

Las autoridades lllCOl)!Olllci6 del (OllSERVACI m c 
ecb:ativas fi coaocimlenlodcdivenas DEL GOBIERNO 
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estatales y municipales, 
en consulla con los 
pueblos indll!l'ftiS, 
definir.In y desanollmn 
programas cWca1ivos de 
contenido regional, en 
los que reconocerán su 
herencia cultwal. 

pcáclicas cultmales en 
los planes y programas 
do estudio de las 
instilucioncs públicas y 
priwdas. 
Asegurar a los indlgcnas 
una educación que 
respcle y aproveche sus 
...,.,.., tndiciones y 
fonnas de organización 
Respdar el quebaocr 
cducalivo de los pieblos 
indfgc:nas denlro de su 
propio espacio cultmal. 

FEDERAL) 
En el texto de San 
Anckés se busca 
pranti1.ar la ~ 
biling11e e iden:ultural y 
la participición de los 
pudllos indlsenas ima 
loglarto. Con ello no ,. 
busca romper ton el 
principio de oducación 
nacional y, por ende, no 
se cuestiona la facultad 
del Ejecutivo Fedenl 
establecida co la fracción 
111 del articulo 3° 
constitucional, pm 
dctcnninar 105 planes y 
program15 de esludio, en 
10da la Rqlública, con el 
fin de ascsaimr la 
idcnlldod nacional. Al 
incluir a los CSlados y 
Municipios en la 
definición de los 
programas educativos, el 
texto de la COCOPA 
hace una w:epción al 
artlculo 3°, liaa:ión 111 
constitucional, lo que 
nunca ¡ncendieron los 
AcuerdDO de San~ 
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En el caso de los derechos sobre la concesión y adquisición de los medios de 

comunicación por parte de los pueblos indlgenas, creo que en los tres documentos se habla 

de lo mismo. Pero la observación del gobierno es acertada, al hablar de la creación de una 

ley para ello. 

En el aspecto de la educación la COCOPA nunca busca desconocer lo establecido 

en el Articulo 3° fracción lll, lo que busca es una nueva forma de realizar la educación 

bilingüe e intercultural. La educación estaría en una relación estrecha entre las diversas 

instancias de gobierno conjuntamente con los pueblos indígenas. 



TEXTO DE LA 
COCOPA 
El Estado imptlsari 
~ ~ 
cspcclficos de protección 
de los dcn>:bos de los 
indígenas migram:s, 
tanto en el tmitorio 
nacional como en el 
eXIJaltiero. 
Para garantizar el acceso 
pleoo de los pudllos 
indígcias a la 
jurisdicción del Eslado, 
en todos los juicios y 
procedimientos que 
involucren indivi<bll o 
colectivamente a 
indlgeoas, se tomarén m 
cuenta sus prácticas 
juridicas y 
cspcclflcidadcs 
culturales. 

Las constiluciontS y 
leyes de los Estados de la 
Rqlública, eonfonoe a 
sus particuhuts 
caracteristleas, 
CS!aNOCCIÚ las 
modalidades pertinentes 
para la aplicación de los 
principios setlalados. 

Articulo 115.· Los 
Estados adoPar.ln ... 
1.-AIV ... 
V.· Los municipios, en 
los lénoinos de las ley<s 
federales y cstlllles 
rclaU..S, estrin 
f8cullados para fonnular, 
•""""'• V admJnistrar la 

TEXTO ACUERDOS OBSERVACIONES 
DE SAN ANDRÉS 
Polllicas para proteger 
indlgcnas migraotes 
tanto en territorio 
nacional como en el 
extranjero. 

Asegurar la 
eonaponsabilidad del 
gobierno y de los 
pudllos indlgcnas en la 
concepción, planeaci6n, 
cjecuci6n y evaluaci6o 
de acciones robre 
indiJ!CllaS. 
Tnnsformar las actuales 
instituciones indigenistas 
y de desarrollo social que 
operan con ellas que sean 
coac:ebidas y operadas 
por los propios pieblos 
indígenas conjuntamente 
con d Estado. 
Proponer a los 
Congresos de los estados 
que eonsagien las 
especificidades que 
mejor rcllcjen las 
divenas situaciones y 
as¡iúaciones de los 
pueblos lndJBenas del 
pels. 
Impulsar, en un matt0de 
respeto lqlllllicano, que 
se tomen en 
oonsidcraci6n los 
criterios que se cntmcian 
en el pmto 6 del 
apulldo "nuevo marco 
juridieo" (referente a la 
aUIOllomia diferenciada) 
para la legislación 
estatal. 

San Antká ninguno de 
los puntos a que se 
rcf'ICR esta fracción V, 
que ya esljn plasmados 
en d lll1iallo 115 
constllllCional vigeru. 
Aditlonllm:nte "' hace 
la olloervaci6n siguiente: 
No ft...... bablarsc de 
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PAN 

Los ~ 
tenddn el derecho de 
iniciativa .... proponer 
una ealfa numiciplJ, que 
ckbtri .. apoblda ..,. 
la legislatura del alado y 
"'°fijan las ..... o 
modalidades """' 111 
O"''";,.,.;.v, V 



zonificación y planes y 
programas de dcsam>llo 
municipal y urbano; 
participar en la cn:aci6n 
y adminislnlción de sus 
reservas lerritorialcs; 
controlar la utilizacl6n 
del socio en sus 
jurisdicciones 
lerritoriales; iotervcnlr en 
la regulari7.aci6n de la 
lencncia de la ticna 
urllona, otorgar licencla5 
y pcrmi505 para 
construccioncs, y 
participar en la creación 
y adminislnlci6n de 
zonas de reserva 
ecológicas. Para tal 
efecto y de conformidad 
con los fines sctlalados 
en el pámlfo ierocro del 
articulo 27 de la 
Constitución, cxpxlir6 
los reglamentos y 
disposiciones 
adminisUativas que 
fueren noocsarias. 
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desarrollo "municipal y adminislración conforme 
urbano". En kJdo caso, se a sus caractalsticas 
piede hablar de sociales y culturales. La 
desarrollo "rural y lcgiJlaci6n local ddJcnl 
umano" en un municipio. asegurar el ejercicio 

pleno de C5le derecho y 
de los contenidos en el 
articulo 4' de esta 
Constitución. 

La observación del gobierno sobre el renglón de desarrollo municipal queda 

totalmente fuera de forma y de contenido. La Constitución habla de un "municipio libre" en 

cuanto a su organil.ación y expedición de reglamentos y disposiciones de carácter 

administrativo; el asunto de las tierras es un avance hacia el reconocimiento efectivo de los 

niveles de gobierno y en el sentido de los Acuerdos de San Andrés en relación al nuevo 

pacto social. En lo que respecta a la redacción de "municipal y urbano" o "rural o urbano" 

es sólo una apreciación de redacción y lleva sólo consigo una simple modificación. 



TEXTO DI! LA TEXTO ACUl!RDOS OBSl!RVACIONES PAN 
COCOPA SAN ANDRÉS 
En los planes de 
desarrollo munic:ipal y en 
los programas que de 
ellos se demcn, los 
ayuntamJen1os le daran 
la portic:ipoción a los 
núcleos de población 
ubieúls dcntto de la 
c:ircunscripción 
municipal, en los 
ténninos que establezca 
la legislación local. En 
cada municipio se 
cstabtcccran mecanismos 
de participación 
ciudadana pua 
coadyuvar en la 
programación, ejercic:io, 
evaluación y conttol de 
los ICCUROS, incluidos 
los federales. quc se 
destinen al desarrollo 
social. 
IX.- Se respctari el Dentro del nuevo marco (OBSERVACION 11 
ejcrcic:io de la hüre conslitucional de Dl!L GOBIERNO 
determinación de los autonomla, se respcWá FEDERAL) 
pueblos indfgenas en d ejercicio de la lible San ~ fue muy 
cada 1D10 de los Ambiu. dd<rminación de los claro al esllbloccr que el 
y niveles en que hag¡i pueblos indfgenas m ejercicio de la librt 
valer ru autonomla. cada imo de los Ambilos dclenninlcillll de los 
pudiendo ab&rw imo o y niveles en que baga pueblos indigalas es 
más pueblos indlgenas. valer, pudiendo llllm:ar dentro del nuevo marco 
de acucnlD a las imo o !Ns pueblos CODSlitucional de 
c:ircunslancias iodlgenas, conforme a 115 IUIOllOmia 1 quc se 
paniculares y cspcclficas c:il'CUllSWICias refiere el anlculo 4° 
de cada entidad ¡mticulan:s y cspcclficas ontts comcnlldo. El 
federativa. de cada enlidld leXIO de la COCOPA lo 

foderaliva. aiasigna como UD 

Respetar el ejercicio de derecho llloolUIO, esto 
la hüre dclenninación de es, fuera del lllll'OO 
los pueblos indlgcnas en constitucional del art. 4°, 
cada imo de los ámbito& con lo aial "51.l 
y niveles en que harC inddJldamcnle 
valer y practicarán SU csublecido UD cuarto 
autooomla diferenciada, nivel de gol>iemo 
sin mcnoocabo de la diíCl'Cllle de los ttos quc 
sobcranfa nacional y cslllllcce la 
dentro del nuevo man:o Conslilución. 
normativo. 

152 

Las comunidades Reconocimiento de las (OBSERVACION 11 l!limina lt fÜllft 
iodlll'035 como comunidades como DEL GOBIERNO "pudllos". 
entidades de dcttebo entidades de derecho FEDERAL) 
n\hlico y los munic:illin< llÚl!lico, el derecho de El texto COCOPA 



que recoD01.can su 
pcncnencia a wi pudllo 
indfgcna, tendrán la 
facultad de asociaJSC 
libremente a fin de 
coordinar sus acciones. 
Las autoridades 
competentes r<alizarin la 
transfcroncia ordenada y 
paulatioa de .......... 
para que ellos mismos 
adminisln:n los fondos 
públicos que se les 
asig¡im. Concspond<:rá a 
las LcgislallllllS estatales 
determinar, en su caso, 
las funciones y 
facultades que pudieran 
transferln;elcs. 

ISOCiane libremente en introduce el concepto 
mwiici¡ios con "municipios que 
pablaclón !OCOD07.can su 
mayorillriamente pcrtencncia aun !"ldJlo 
indfll'l"I y d derecho de indlll'l"I"· San Andrés 
varios municipios para utilizó una cxpn:sión 
asociarse, a fin de difcronte: "municipios 
coordinar sus acciones con población 
como pudllos lndlgcnas. mayoritariamente 
Que las autoridades indlgena". Un municipio 
compdtlltes ...Ucen la oo puodc m:onocer 511 

tnnsfcroncia ordenada y pcncnencia a otra 
paulatina de rocunos, instancia distinta a la 
para que dios mismos entidad fcdcratiw de la 
adminisln:n los fondos que forma pule, de 
piblicos que se les .....,.m a lo cstlblccldo 
asignen. en el art. 115 
Com:spondclli a las constitucional. 
Lcgislaluns estatales 
dclermiaar. "' 511 caso, 
las fUnciones y 
facultades que pidi<nn 
tnnsfcrlnelcs. 
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La observación del gobierno respecto a la autonomia esta relacionada con las 

consideraciones anteriores, por lo cual cabe decir que no se trata de una noción alterna o un 

nivel de gobierno nuevo. 

En realidad la razón de lo establecido en la "Ley COCOPA" es reconocer a los 

pueblos y comunidades indígenas como entidades de derecho público y los propios 

Acuerdos lo seilalan, el gobierno hace caso omiso. 



TEXTO 
COCOPA 

DE LA TEXTO ACUERDOS 

X.· En los municipios, 
comunidades, 
organismos auxiliar<s del 
ayuntamiento e 
instancias a ÍlllCS que 
asuman su pertenencia a 
un pueblo indlgena, oe 
reconocerá a sus 
habilantcs el derecho 
para que definan, de 
acuerdo con las pr.ldicas 
pollticas propias de la 
tradición de cada WlO de 
ellos, los procedimicllllll 
pora la clocción de sus 
autoridades o 
representantes y para el 
ejercicio de sus formas 
propias de gotiemo 
interno, en un marco que 
asegure la unidad del 
Estado Nacional. La 
legislación local 
establecerá las IBses y 
modalidades pera 
asegurar el cjcn:icio 
pleno de CSIC den:cho. 

SAN ANDRÉS 
Se propone la 
integración del 
munlci¡Oo con población 
mayoritariamente 
indlgaia no a>mo un tipo 
diferente de munlcipio, 
oioo como aquél que en 
el man:o del COoccplO 
geDCll1 de CSla 
institución polltica 
permita la participación 
indlgaia en su 
composición e 
integración y oe fomente 
e Incorpore a las 
comunidldcs indlgenas 
en la integración de los 
ayuntamlcn!os. 
Garamizar la 
pmticipoc:ióo de las 
comunidades lndlgcnas 
en la irUgración de los 
ayuntamiCOlos y de los 
munici¡Oos 
mayoritariamente 
indlgenas. 

OBSERVACIONES PAN 

(OllSERVAClON 11 
DEL GOBIERNO 
FEDERAL) 
San Andrá clanlnede 
se refiere a la 
porticipición lndlpa 
dentro de la CSllUClurll 
munlcipll exiamc en 
lénnioos del art. llS 
conslitucioDll, y todavla 
aclara ciqxaamcntc que 
oo busca un tipo 
diferente de Dllllici¡lio. 
En tanto que el leXIO de 
la COCOPA CllAllp a los 
habitmcs de an 
municipio el den:cbo 
para que deítDID los 
procedimleolos de 
clccci6n de sus 
autoricladcs y para 
cjen:icio de sus formas 
de gobiaoo httaoo, sin 
hacer rácrcacla al nmai 
municipll cxU1m1e, 
como lo hace San 
~Dccsu-. 
establece formas de 
perno lllUllk:ipa1 no 
ICCOllOCidas en la 
Constiluclón. 
Ademú, el ICldo 
COCOPA n:itcni co ata 

fracción d """"""" 
"Dlllllicipioc que -
su pcrtmcocia • ... 
pdJlo iadlpa" llObre 
el aial ya se c:ommaó 
anterionncole. 
l..otl Acuerdos fllcrtJn 
muy c:lanis al Clllllleccr 
el denx:bo, y 111 alcance, 
a plllici¡iar co la 
intcgnlci6n del 
municipio coo poblaci6D 
mayori1lriamcnlc 
lndl¡ena, Cll la 
integración de loo 
ayunlamicotos y la 
elccci6n de 1US 
rqRICntanlel, t<dl dio 
en el rmn:o ele la 
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!SS 

institución 

Las Legislaturas de los Las Legislaturas de los 
Estados podJán proctdcr Eslados podr.ln proceder 
a la remunicipelizacl/Jn a la rcnnmicipe1izac 
de los tcrrilorios en que de los tenitorios en que 
estén asentados los estén asedados los 
pueblos indígenas, la pxillos indlgaias. la 
c:ual d<herá de rcalizme c:ual deberá de realizarse 
en consulta con las en oonsulta con las 
poblaciones poblaciones 
involucradas. involucradas. 
Los indlgenas podrán En las reformas 
compugar sus penas lcgislMivas d<herá 
prcfcrcntcmenle en los dclcnninane que los 

. 

establecimientos mAs indl11"115 podlú 
cercanos a su domicilio, OOlllpupr sus penas 
de modo que se propicie pref...mmcllle en los 
su reintegración a la csllblcc:imicntos mú 
comunidad como cen:anos a su domicilio, 
mecanismo esencial de de modo que .. propicie 
rcadaplaci6n social. su rcinlegraci6n a la 

oomualdad como 
mecanismo esencial de 
......,,.,..;Óll social. 

La regulación tiene una lógica, no se trata de crear otra entidad de gobierno; 

mediante la autonomía se llega a una regulación de entidad propia: entidades de derecho 

público con representación con las entidades de gobierno como los municipios. El 

municipio funge como la instancia para las relaciones "externas'', mientras que en el 

"interior" de las comunidades la autonomla permite un diilogo entre ellas. 
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TEXTO DE LA TEXTO ACUERDOS OBSERVACIONES PAN 
COCOPA SAN ANDRÉS 
Para establecer la Ampliar y fortalcccr su En la c:onfonnación de 
demarcación territorial rcpn:scntación polltica diSUilos electorales, 
de los distritos en las legislaturas y en el además del criltrio 
uninominales y las gobierno (local y poblacional y otroS que 
circunscripciones nacional) con respeto a scllalc la ley, se tonwá 
electorales sus tradiciones. Prc\'er a en cucnla la distribuci6n 
plurinontinalcs, deberá nivel constitucional geográfica de las 
tomarse en cuenta la mecanismos necesarios comunidades indlgenas. 
ubicación de los pueblos que aseguren una 
indigcnas, a fm de rcpn:scnlación poli ti ca 
asegurar su participación adecuada a las 
y representación pollticas comunidades y pueblos 
en el ámbito nacional. indlgenas en el Congreso 

de la Unión y en los 
Congresos locales, 
incorporando nuevos 
criterios en la 
dclintilaci6o de los 
distritos electorales. 



TEXTO DE LA 
COCOPA 
XXVIII.· Para expedir 
las leyes que eslablC"Zcan 
la concuncncia del 
gobierno federal, de los 
CSlado6 y de los 
municipios en el Ambito 
de .,.. respectivas 
competencias, respeclo 
de los pueblos y 
comunidades indlgcnas, 
con el objeto de cumplir 
los fines previslos en los 
artfculos 4 º y 11 S de esta 
Constitución. 

TEXTO ACUERDOS 
DE SAN ANDRÉS 
Impulsar la 8'lción 
integral Y COOCUm:nlC de 
las instituciones y 
niveles de gobierno que 
inciden en la vida de los 
pudilos indlgenas. 
Se necesita configurar 
una atribución 
concum:nle con las 
instancias de Gobierno 
Federal, estatal y 
IDllDicipal, asl como una 
dlslnbucióo de 
compeltllcias pollticas, 
~ 
cconómiw, 50Ciales, 
culturales, educativas, 
judiciales, de manejo de 
nx:wsos y protección a la 
natur.al= cDIIe .... 
instancias polhlcas. 

OBSERVACIONES PAN 

(Cll!SERVACION IV 
DEL GOBIERNO 
FEDERAL) 
El compromiso en el 
contexWdeSan~ 
es configurar un sislema 
donde los u.s ordenes de 
gobierno incidan en la 
atención de la 
problem4tica de los 
pudilos htdlgenas, en el 
ámbito de ... respcclivas 
competencias. Sin 
embargo, el texto de la 
COCOPA int<fprcla lo 
anterior como la 
necesidad de que d 
Congreso emita una ley 
para precisar "la 
coocwrcncia". Esto ble 
serias cificultadcs debido 
a que: Una ley de esa 
natuml..,. es una medido 
fuertemente 
~ eontnlia 
la llll(lllto del 
fodcralismo que (C 

prelellde en San AnlWs. 
Los distln1os nivdcs de 
gobierno tendrlan que 
esperar a que el 
Congreso cmitiaa diclla 
ley para Clber ""1 en su 
tapOll5lbilidad y 
competencia en l!llDlos 
indips. En llDIO ato 
no lllltOda, las cmmdel 
federativas no podtlm 
expedir las leyes 
necesarias pm R1COF 
loo principios 
oonstihlCioaales 
refcraites • los plClllos 
indigcms. Ya cxl!tett 
dl5poslcioacs en las 
alllSlltucioocs CSlalalcs 
que piMn lllpnos de 
los principiol de los 
Acuerdos de San AlllWs, 
por lo que seria 
oomplicado dclcntthtar 
en que medido resultaria 
"'1ldo CllC la lcv ........ 

IS7 



previera cuestioncs 
disthlas a las ya 
previstas por los esla<b 
de la Federación. En la 
ley general se l<ldla "'° 
hacer una distribución de 
competencias que DO 

~clara debido a..,. 
en esta maleria. 
siguiendo el con1eXlo de 
San Anc!Rs, no deberla 
de haber faculladcs 
exclusivas ni de la 
Federación, ni de los 
estados ni de los 
municipiol, sino .... 
cada uno debeñ acwar 
en el almbilo de sus 
respectivas. 
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En este senlido la concurrencia quedaria claramente definida con un cabal 

reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas. 
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J. La Refonn1 Con1titudon1l en Materia de Derechos y Cultura lndlgen1 del 
gobierno de Vicente Fos del afto 2001 

Para comienzos del año 2001 la situación en el conflicto cambia, la primera vez que 

concurria una marcha de un grupo "beligerante" de su zona de resguardo hacia la capital 

del pais, eKigiendo los compromisos contraídos por el Gobierno Federal en los Acuerdos de 

San Andrés. 

La marcha partió de la selva chiapaneca y concluyó oon una serie de discursos en la 

tribuna del Congreso de la Unión. 

Las eidgencias eran las mismas: cumplimiento a los "Acuerdos" y reconocimiento a 

la propuesta presentada por la COCOPA. 

En el mes de mayo un grupo de senadores: Manuel Bartlett del PRI, Presidente de la 

Comisión de Puntos Constitucionales del Senado; Demetrio Sodi del PRO y Felipe de Jesús 

Vicencio del PAN, como Presidente de la COCOPA- entre otros- se reunieron casi en 

secreto para crear y aprobar un dictamen para turnarlo posteriormente al Presidente. 

El dictamen se conoció y, hubo muchas inconformidades sobre los puntos 

relacionados con la autonomla, tierra y reconocimiento como entidades de derecho público, 

que fueron los motores del conflicto. Se hizo caso omiso por parte de los congresistas y se 

turno el dictamen a las legislaturas de los estados. 

Las votaciones en conjunto en las legislaturas quedaron 17 estados a favor y 10 en 

contra, con lo cual se cumplla con el requisito constitucional del articulo 135 

constitucional. 
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El . Presidente pudo ejercer "el derecho de veto" consagrado en el articulo 72 

'constitucional, para hacer los señalamientos que se comprometió hacer; pero no sucedió asi, 

el dia martes 14 de agosto de 2001 salió la publicación en el Diario Oficial de la 

Federación.U' 

En las reformas se adicionan un segundo y tercer párrafo al articulo 1 º; se reforma 

en su integridad el articulo 2° y se deroga el párrafo primero del articulo 4°; se adicionan: 

un sexto párrafo al articulo 18, un último párrafo a la fracción tercera del articulo 115, 

todos de la Constitución y cuatro Transitorios. 

El Articulo 1° quedó ampliado en muchas de las pretensiones sobre el respeto a la 

diferencia abarcándose las religiosas y las de preferencia. 

~ prohibida toda discrimimción motivada por origen ánico o nacional, el J!l!nero, la edad, las 
capacidades difCJaltcs, la coadición social, las oondicioncs de salud, la religión. las opiniones. las 
pn:fcrencias, el estado civil o c:ualcPct oua que alClllc conllll la digiddad humana y tenga por al!jclo 
nnular o mc:noscabar los dcm:bos y liberlades de las pcnonas, 

La reforma de 1992 del Articulo 4° paso ahora al Articulo 2° agregándosele una 

parte del articulo 1° inciso b del Convenio 169 de la OIT quedando: 

La Nación licnc una oompllic:i6n pluriQlllural suslCllllda origina1mcntc en sus pdllos indlflOlllS 
que "'" aquellos que descicndeli de poblaciones quc balitahm en el territorio aclUll del pús al 
iniciane la colonización y quc allllCIVID 1115 propias inslitucioncs sociales, económicas, c:ulturalcs y 
pollticas o panc de ellas. 

'"El texto fue tomado del Dlarle Olldll de la Fed<nd6a, Tomo DLXXV, No 10, 14 de lgOSlode 2001, 
pp, (primera sección) 2, 3 y 4, 
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Donde se encuentra el primero de los incumplimientos a los Acuerdos de San 

Andrés reconocidos oficialmente por el Gobierno Federal, es en lo relacionado con la 

autonomia. El Articulo 2° , párrafo cuarto establece que "El derecho de los pueblos 

indigenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía ... El 

reconocimiento de los pueblos y comunidades indigenas se hará en las constituciones y 

leyes de las entidades federativas. "Lo cual incumple con lo pactado, sobre el 

reconocimiento constitucional, de la autonomia, trasladándolo a los congresos locales en 

cada uno de los estados. 

Lo mismo sucede en el inciso A, fracciones 1 y 11 sobre el derecho de jurisdicción, 

estableciendo que los pueblos indígenas tienen derecho "aplicar sus propios sistemas 

normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos sujetándose a los 

principios generales de ésta Constitución."La fórmula a lo a lo largo del texto de la reforma 

es la misma "te reconozco", pero "té sujetas a ... " imponiendo candados y pretendiendo 

hacer amarres para tomar decisiones lineales. 

En mismo articulo en la fracción VIII, párrafo segundo habla también de la 

autonomia y la delegación de responsabilidades a las constituciones y leyes de las entidldes 

y, reconociendo sólo a las comunidades indígenas como "entidades de interés público" 

violando los Acuerdos, siendo que en ellos, se estableció el carácter de entidades de 

"derecho público". 

La fracción VI del propios Articulo 2° al abordar la cuestión de la tierra menciona el 

derecho a "acceder al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que 

habitan y ocupan las comunidades". Violándose los Acuerdos, en el sentido de la reforma al 
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Articulo 27 y el Convenio 169, sobre el pleno derecho sobre la tierra, territorios y a la 

participación en la explotación de los recursos. 

Resulta verdaderamente lamentable que los puntos decisivos que pudieron haber 

sido la vertiente para transformar al pais y hacerlo más justo, quedaron hechos a un lado y 

sólo se reformaron cosas con poca trascendencia politica y social. 

Lo rescatabie de la reforma son las fracciones 111 y Vil del propio Articulo 2 º y el 

Articulo 18 que hacen referencia, los primeros, a la participación democrática sin ningún 

menoscabo por ser mujeres indigenas y, el segundo de purgar las sentencias en los lugares 

más cercanos de sus poblaciones. 



CAPITULO VII 

ASPECTOS SOCIALES, JURiDICOS V ECONÓMICOS PARA EL 
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDiGENAS 
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Las condiciones jurldicas, económicas y sociales a lo largo de la historia del Estado-

nación mexicano, se han caracteriz.ado por un desconocimiento y marginación de las 

poblaciones indígenas. Las causas se han venido dando a lo largo de los capítulos 

anteriores; ahora corresponde anali7.81' cada uno de ellos para que en un planteamiento 

sintético se pueda dar las consideraciones para su desarrollo. 

El panorama respecto de los pueblos y comunidades indlgenas se lee en la relación 

directa guardada entre una clase explotada (la indlgena), y una explotadora (según la época: 

españoles, criollos o mestizos). Llegando a crear contradicciones, tanto de pensamiento 

como de formas de vida. 

Algunas consideraciones respecto a la situación indlgena encajan en la de ver como 

un problema a las comunidades indígenas; dentro de esta línea los dirigentes económicos 

del país aseguran que sus culturas son un impedimento para que puedan acceder a mejores 

niveles de vida, mientras sus patrones de asentamientos y las regiones en las cuales viven, 

disminuyen los beneficios de una inversión verdadera hecha en ellos. 

Lejos de tales consideraciones y opiniones, las poblaciones indígenas son actuales y 

contemporáneas, no son ni sociedades preclasistas, formativas o arcaicas; el imaginario 

colectivo las hace ver de esta forma ridicula y a veces romántica. Las comunidades 

· indlgenas han subsistido a pesar del exterminio, etnocidio o marginalidad económica. 
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Las comunidades indlgenas participan en las relaciones sociales, económicas y 

jurfdicas del mundo actual de una manera muy importante y dinámica, como el papel en la 

mano de obra que representa para sectores primarios y secundarios del pais y como para el 

extranjero -véase Estados Unidos-. Su dimensión esta en todos los ámbitos, simplemente 

en las ciudades son contratados para los subempleos con raquíticos sueldos; en provincia 

se encuentran en una relación dependiente con los latifundistas y caciques, como también 

representan un gran botin para los partidos políticos. 

En el plano jurldico la mano de obra de trabajadores indlgenas representa un fuerte 

empuje para las compalllas y para la economia, su regulación es vacilante, a excepción del 

Convenio 169 de la OIT. La Ley Federal del Trabajo carece de una regulación propiamente 

para los Pueblos lndigenas, a todos se les toma como trabajadores sin distingos; la ayuda de 

la suplencia de la queja y demás prerrogativas para la clase trabajadora no resuelven de 

fondo las violaciones a los trabajadores en especial para los indígenas. 

En materia agraria sucede lo mismo, no existe una implementación real en cuanto a 

la promoción de los beneficios que puede traer la regulación de sus tierras; o más aún el de 

ventilar sus diferencias ante tribunales agmios. La respuesta es el temor que guardan ante 

las instituciones gubernamentales, funcionarios y abogados, los temores son fundados en 

las experiencias de engaño, puesto que se pueden coludir tanto los funcionarios y/o 

abogados con un gran latifundista o ranchero para despojar de sus tierras a los indigenas. 

Partiendo de la década de los noventa, y tomando como base los datos del INEGI, se 

hace un análisis de la situación de los Pueblos lndigenas, para pasar al registro del 2000. 
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Aspectos SociaÍes y Eronórnlcos159 · 

·cifras. 

RetomadÓs est§s dlltoS:del Censo de Población de 1990, se toman las siguientes 

a. Población total en México 81 249 645 

b. Población indlgena estimada(PIE) 87 01 688 

c. Porcentaje de la población indígena estimada 10.7 

d. Población no hablante de la lengua indlgena y estimada como indlgena 2 289 
716 

Tomando en consideración el dato cuantitativo para el número de indígenas, donde 

los datos se basan, tanto por el idioma que hablan, por sus valores culturales, sus formas de 

vincularse con la naturalez.a, prácticas jurídicas, organización de trabajo, y formas de 

pensar y de identificarse como indígenas, es dificil hacer el recuento, pero se habla "cuando 

menos" de 87 09 688 de indígenas en México correspondiente al 10.7 % del total del total 

de la población del pals en los noventa. 

En relación la población por entidad federativa, existen las siguientes 

consideraciones, a la población de 1 O a 4 allos hablante de lengua indlgena (HLI), la 

población de 5 ai\os y más hablante de lengua indlgena (HLI), a la población no hablante de 

lengua indlgena y a la suma estimada de la población indlgena estimada. 

159 EMBRIZ, Amulfo, .. dlcadora ~ de .. IWWol llldfa<UI de Milico, INJ, Mbic:o, 
1993. 
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POBLACIÓN INDIGENA ESTIMADA POR ENTIDAD FEDERATIVA SEGÚN SU 
CONDICIÓN DE HABLANTE DE LENGUA INDIGENA(llLI) O NO 

HABLANTE"º 

EDO. ESTADO POBLACION POILACION POBLACION POILACION 
(M) (5) NO INDIGINA 
Afilos Afilos HLI ESTIMADA 
HLI YMÁS 

HLI 
01 AGUASCALIENTES 172 599 o 771 
02 B. CALIFORNIA 4 250 18177 10397 32 824 
03 B. CALIFORNIA SUR 623 2,749 o 3,372 
04 CAMPECHE 19,318 86676 29966 135,960 
05 COAHUILA 692 3 821 1 4 514 
06 COLIMA 345 1481 o 1826 
07 CHIAPAS 169,593 716,012 244221 1 129826 
08 CHIHUAHUA 13,212 61 S04 31420 106136 
09 DISTRITO FEDERAL 22,568 111,552 o 134120 
10 DURANOO 3776 18,125 3895 25796 
11 GUANAJUATO l,873 8966 4,740 15 579 
12 GUERRERO 61,842 298, 532 89 594 449968 
13 HIDALGO 65, 827 317 838 114 782 498,447 
14 JALISCO s 096 24 914 757 30 767 
IS ""'XICO 84 741 312 595 86, 943 484 279 
16 MICHOACAN 21 178 I05 578 127 563 254 319 
17 MORELOS 4 960 19 940 68 837 93 737 
18 NAYARIT s 229 24 157 8, 982 38 368 
19 NUEVOln>N 931 4, 852 o 5 783 
20 OAXACA 190 715 1 018, 106 383 199 1 592.020 
21 PUEBLA 108 111 503 2n 208 651 820 039 
22 "''""" ARO 4,492 20,392 30 761 55 645 
23 OIJINTANA ROO 31, 838 133 081 16 152 181 071 
24 SAN LUIS POTOSI 44,665 204 328 27,069 276,062 
25 SIN ALOA s 900 31 390 48 183 85 473 
26 SONORA 9 634 47, 913 160 135 218 382 
27 TABASCO 12, 026 47, 967 38, 852 98 845 
28 TAMAULIPAS 1,980 8,509 5 10 494 
29 TLAXCALA 5,654 22. 783 o 28 437 
30 VERA CRUZ 124 505 sao 3116 467, 514 1 172 405 
31 YUCATAN I03, 681 525 264 86 397 715, 342 
32 ZACATECAS 198 883 o l,Oll 

TOTAL l, 129,6:15 5,282,347 2,219, 716 1,101,• 

De lo anterionnente desarrollado se despnmde, en una escala del O al 20 por eslldos 

para el Censo de 1990; el estado de Oaxaca ocupa el 18.29, Veracruz 13.47, Chiapas 12.98, 

'"' INEGI. XI Censo Clcncral de Pllblación y Vivi<:nda, 1990, INI. SUBDIRECCIÓN 00 INVESTIGACIÓN, 
IBAI. BASE DE LOCALIDADES Y COMUNIDADES INDIGENAS, 1993, en op. cil, p. 33. 
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. Puebla 9.42, Yucat~ 8:22, l{jdalgo 5,73, Edo. De México 5.56, Guerrero 5.17, San Luis 

P~to~i 3,17, Michó~Cáti· Ú2; So~~ia 2.51, Quintana Roo 2.08, Campeche 1.56, Distrito 

' Federa1'Ü4; chihuahua i.22, Ta~aseo 1.13, Morelos 1.08, Sinaloa 0.98, Querétaro 0.64, 

. Nayarit OA4, B. California 0.38, Jalisco 0.35, 11axcala 0.32, Durango 0.30, Guanajuato 

· o: 18, Tamaulipas 0.12, Nuevo León 0,07, Coahuila 0.05, B. California Sur 0.04, Colima 

0.02, Zacatecas 0.01 y Aguascalientes el 0.01 por ciento. 

Los datos también arrojan estadisticas de los sectores en los cuales se desarrolla la 

población económicamente activa resaltando en una escala del O al 80 que para el año de 

1990 el 75. 76% de la población indigena se dedicaba al sector primario, un 29. 96% al 

secundario y un 51. 43% al terciario. Lo cual denota que los sectores indigenas se 

concentran en la agricultura, eomo a la renta de su fuerza de trabajo y a la prestación de 

setvicios. 

VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS POR SUS PRINCIPALES 
CARACTERiSTICAS EN LOCALIDADES SEGÚN DENSIDAD DE HABLANTES 

DE LENGUA INDiGENA(NACIONAL)161 

VARIABLE RANGODE % RANGO % RANGO % 'IUTAL % 
CENSAL (70% y DE DE NACIONAL 

MÁS) (30% A (1% A 
69"/o) 2Wol 

No. 13, 179 4,359 26,680 44,218 
LOCALIDADES 
VIVIENDAS 765, 391 100 356, 868 100 13,679,294 100 14,801,553 100 
PARTICULARES 
HABITADAS 
VIV. PART. CON 23,00 3.01 8,787 2.46 279,839 2.05 311,626 2.11 
PAREDES DE 
LÁMINA DE 
CARTÓN O MAT. 
DE DESECHO 
VIV. PART. CON 167,176 21.84 73,884 20.70 1,454,560 10.63 1,695,620 11.46 
TECHOS DE 
LÁMINA DE 
CARTÓN O MAT. 

'" lbidcm, p. 48. 



DE DESECHO 
VIVIENDAS 180,677 
PARTICULARES 
CO PISO 
DIFERENTE A 
TIERRA 
VIVIENDAS 212, 962 
PARTICULARES 
CON UN SOLO 
CUARTO 
VIVIENDAS 231,000 
PARTICULARES 
INCLUYENDO 
COCINA 
VIVIENDAS 242,297 
PARTICULARES 
CON AGUA 
ENTIJBADA 
VIVIENDAS 73,124 
PARTICULARES 
CON DRENAJE 
VIVIENDAS 370,501 
PARTICULARES 
CON ENERGIA 
ELECTRICA 
VIVIENDAS 720,248 
PARTICULARES 
PROPIAS 
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· .. ;. ; .:. 
. .. 

23.61 172,583, 48.36 11,640,213 85.09 11,993,473. 81.03 

.. / ;::~.: :;: r{ ·~ -.:. ; • • / < · 

31.66 168,891, 
.' /-_·:,: 

( , ... ... 
,47.33 10,726,637 78.42 11,137,825 75.25 

9.55 711,107 •. 19.65 9,441,055 69.02 9,5114,286 64,75 

48,41 244,584 68.54 12,029,417 87.94 12,644,502 85.43 

94,10 313,547 87.86 9,824,388 71.82 I0,858,183 73.36 

De lo anterior según estos datos oficiales y la revisión de un organismo 

gubernamental, se consideraba que la población indígena en general contaba con los 

servicios necesarios para una subsistencia "acomodada" de acuerdo con el resto de la 

población. Tomando como referencia a los estados con mayor densidad de población 

indlgena como Oaxaca, Veracruz y Chiapas en escala nacional tiene porcentajes de 

viviendas particulares con agua entubada un 75.25%, viviendas particulares con drenaje 

64.75%, viviendas particulares con energia eléctrica 85.43% y viviendas particulares 

propias a un 73.36% del total de la población indigena. 

Estos datos ahora nos resultan absurdos pues el hecho posterior al censo y a la 

compilación de datos por parte del IN!, demuestran lo contrario el movimiento zapatista 
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toma las demandas (no de todos) de los pueblos indigenas del sureste mexicano que no se 

encontraban en esta suposición de datos. La eKplicación sobre la manipulación de datos 

correspondería a las necesidades del gobierno federal de mostrar principalmente en el 

extranjero una posición de bienestar social y económico en el pais, lo cual no era cierto. 

Los datos oficiales arrojados por el Censo 2000t62 hablan de una población de 

6,044 547 indigenas, una diferencia en consideración con el de 1990 8, 701 688. Estos 

· datos dejan también mucho que desear en razón de su registro basándose en según densidad 

de hablantes indigenas; que como ya se mencionó tiene muchas variantes. 

En resumen las condiciones de vida de los Pueblos lndigenas en el siglo XXI son de 

extrema pobreza en que viven más del 80"Ai, en contraste con la riqueza de recursos de sus 

territorios habitando en el 72% del territorio nacional considerado superficie forestal con· 

una riqueza en biodiversidad espectaeular. 163 

La situación de las comunidades y pueblos indigenas respecto a lo económico, 

social y jurídico está visiblemente diferente en referencia con el resto de la población, las 

posibles medidas deberían de estar encaminadas en buscar un punto de encuentro entre 

estos tres factores tornando en consideración la identidad de los propios grupos como 

también las practicas juridicas en un marco constitucional regulado. 

162 INEGI, "Censo 2000"1 _"." M!W.incgi.epb mx. consulta de 17 de sq*mbie del 2001. 
163 GONZÁLl!Z GALV AN, l. Alberto, Loo Pudllol llldlpttu J lol 11«11..- GeMtlceo a Múleo, 2001 
(por puh//car.,.). 
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CONCLUSIONES 

La tendiente identificación de los pueblos indlgenas a lo largo del tiempo va desde 

los planos diacrónicos, como en la Colonia, en "repúblicas de indios" en donde los 

concentraban, y en las congregaciones, misiones o presidios. Las primeras se encontraban 

asentadas en los territorios que ocuparon ancestralmente, principalmente en la región sur

sureste del territorio de la llamada Nueva España; mientras que los segundos se hallaban en 

la región centro-norte del territorio, alcanzando las inhóspitas planicies de los Estados 

Unidos. 

Las congregaciones, misiones o presidios concentraban a los indígenas nómadas

quienes representaban un problema por su movilidad-, creando verdaderos centros 

religiosos-administrativos para tenerlos cautivos. La llamada frontera norte abarcaba de San 

Juan del Río hasta Durango, y de Guadalajara hasta Saltillo: denominada la "Gran 

Chichimeca", que al pasar de los años paso a nombrárseles "naciones", como la pame, 

guamares, zacatecos y guachichiles. 164 

Pero la mayor cantidad de grupos indigenas, con la densidad demográfica más alta, 

se concentró en la región sur-sureste del territorio; grupos como los nahuas y mayas. Se 

establecieron en ella conservaron su situación juridiea, como sus instituciones sociales, 

económicas, culturales y politicas. 

16
' l'OWELL, W. Philip. La Gaelft Oklllllll<U (15!!0-1600), FCE, Mbdoo, 1972, p. 213. 
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El siglo XIX fue un periodo importante para la construcción del Estado-nación 

~exicano: !aguerra de independencia, guerras contra paises extranjeros y luchas intestinas, 

. ·.:,se meÍClar~~'con la expedición de varias constituciones. 

Las constituciones de éste siglo fueron caracterizadas por desconocer a los pueblos 

indígenas, en algunas sólo se les reconocla para efectos de fiscalización. 

El proceso histórico del México del siglo XIX estuvo cargado por una constante 

lucha entre una clase pudiente en el pals: los criollos. Ellos, al momento de haber obtenido 

la independencia en 1821, contuvieron para ocupar los puestos de dirección; surgiendo asi 

los antecedentes de los partidos políticos: imperialistas-no imperialistas; centralistas-

federalistas y conservadores-liberales. 

Las consecuencias de los enfrentamientos llegaron a las constituciones como la de 

Cádiz, Apatzingán, 1824, 1836, 1843 y la de 1857. Esta última tiene un gran contenido 

liberal, aunque retoma mucho de la constitución federal de 1824, agrega a ella el sentido de 

las "leyes de desamortización de bienes", que con el grito de "abajo fueros" quitaba 

algunos de los pocos privilegios de los pueblos indígenas que tenían hasta ése momento, 

como los derechos sobre sus tierras inscritos en sus cédulas reales. 

La Constitución liberal de 1857 estuvo propiamente suspendida de su aplicación por 

las constantes guerras, por lo cual al restaurarse la República pudo tener una vigencia 

concreta. Aún en ella el indígena es tomado como cualquier otro ciudadano mexicano; la 

doctrina liberal no hacia distingos de calidad de personas, todos eran iguales ante la ley. 
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Pero sablan que lejos de !ier cierto, existlan núcleos de población con problemas de un gran 

rezago social. 

Esto no preocupó a los grandes ideólogos del liberalismo decimonónico, para ése 

momento era prioritario que el Estado dejara actuar a los integrantes de su organización 

como sujetos individuales; los derechos colectivos vendrían a aparecer a principios del 

siglo XX. La gran carga de desconfianza que guardaban los liberales fue el fruto de un 

proceso histórico en los cuales, los grupos de poder, como la Iglesia y los latifundistas, 

detentaban la mayor parte de los bienes como la tierra. 

La mayor parte del territorio mexicano estaba en pocas manos detenía la economla y 

la productividad, y daba como resultado un empobrecimiento del resto del país. Con la 

norrnatividad constitucional se buscó en 1857 reformar al Estado mexicano mediante la 

aplicación de leyes que reducían el poder de una oligarqula para dársela al gobierno y éste 

proveyera a los ciudadanos. 

El proyecto liberal empezó a circular a partir de 1877 cuando en elecciones 

federales toma el poder Porfirio Díaz; como es de suponerse muy poca gente tenia en el 

pals los medios suficientes para invertir en el campo. Nuevamente una clase privilegiada, 

bajo el velo del presidente, aprovecho la situación; capitales extranjeros corno el 

estadounidense, inglés y francés vieron en el pais la oportunidad de incrementar su capital. 

Los pueblos indlgenas no tenian los medios suficientes, la preparación ni el apoyo 

para hacerle frente a las nuevas reformas constitucionales, pero sí una gran cohesión étnica 

para enfrentar al Gobierno y a los latifundistas, por lo cual hubo múltiples enfrentamientos. 
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Los periodos presidenciales de Diaz se fueron ampliando y no se le veía fin, 

comenzó el siglo XX, el nuevo periodo presidencial abarcarla seis años de 1904 a 1910. La 

situación política comenzó a enturbiarse, los obreros fueron reprimidos, los partidos 

políticos hicieron presión y los campesinos nuevamente ali.aron sus armas en contra de sus 

mismos enemigos. 

La revolución explotó las facciones se definieron y las causas por las cuales 

comenzó la lucha armada se diversificaron. Las más evidentes fueron las causas sociales 

como la obrera y la campesina. 

El constituyente de 1916-1917 en sus memorables discusiones aportaron a la nueva 

constitución los artículos de contenido social como el 3°, 27 y el 123. 

Se suponía que con la expedición de ésta constitución los "derechos sociales" 

comenzarían a actuar a favor de las clases sociales que aportaron tantas vidas a los ideales 

revolucionarios. La creación en 1928 del Partido Revolucionario Institucional, suponía 

retomar éstos ideales y los aplicaría. 

El gobierno mexicano sólo se conformaría por un partido político, el partido de 

Estado; la simulación, el engaño y la demagogia entrarían como parte esencial de los 

discursos presidenciales. 

Los "factores reales de poder" en éste periodo de la historia significaron mucho para 

un país marcado por una constante histórica y social de atropellos a los derechos. La 

situación social del momento permitieron "en la marcha" construir la mecánica jurídica 

para incluir los derechos sociales en la Constitución de 1917. 
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··En el momento no hubo los elementos necesarios para reglamentar cada uno de los 

derechos, pero las experiencias de otros paises como Alemania y la desaparecida Unión 

.. Soviética, brindaron las herramientas para llevar a la práctica la garantía y aplicación de los 

Las diversas leyes reglamentarias como la Ley Agraria, la Ley Federal del Trabajo y 

otras que regulaban la creación y regulación de las instancias gubernamentales, previeron 

desde su comienzo una falta de apego al sentido social; se opto por tratar a las clases 

sociales-corno la indigena- corno ignorantes, por lo tanto se confundió mucho "los derechos 

sociales" con la minarla de edad. 

El reparto agrario a través de la Secretaria de la Reforma Agraria no encontró los 

mecanismos apropiados para realizar su tarea; a ello se le adhirieron los diferentes 

impedimentos, corno el del presupuesto, para realizar los fines y se llegará a culminar con 

una problemática ancestral. Esto no sucedió asi a pesar de que se hable de una materia ya 

terminada. 

Las politicas públicas vieron a los indígenas como un problema, a un sector muchas 

veces indómito y a veces reacio a las propuestas del gobierno; por lo cual mediante la 

educación, primeramente, se trató de incorporarlos a una lógica nacional que buscaba 

alejarlos de su sentimiento étnico de pertenencia. Posteriormente se paso a la creación de 

un organismo público especializado en la problemática indlgena: el INI, en el allo de 1948, 

se dedicó a la aculturación y no al desarrollo de los pueblos indígenas, lo cual fue 

denunciado y rechaudo por muchos pueblos indigenas. 
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11 

Los Estados-nación europeos se construyeron sobre la base de identidades 

diferentes tanto étnicas, culturales y sociales; por lo cual les permitió asimilar mucha de la 

experiencia de otras culturas. El Estado por lo tanto es una estructuración juridica politica 

en un periodo de tiempo que se va transformando por la inclusión o exclusión de sus 

elementos que forman una base estructurante, como las étnias o las "naciones" 

incorporadas. 

La etnia se crea asimilando, complementando y creando contradicciones con otros 

grupos. 

El concepto de nación esta directamente relacionado con el perjuicio de las etnias 

vencidas o minoritariamente englobadas por la "etnia o nación" vencedora o aquella que 

detenta el poder. Por lo cual las naciones modernas son sociedades cerradas, donde la 

identidad expresada es aquella que el Estado le confiere. 

Pero no es de negar que el Estado-nación conserva en todo momento una dinámica 

bipolar: la de las etnias y la oficial. Asi sucede actualmente en Europa y en los paises 

latinoamericanos; la diferencia es que los primeros se han alcamado un pleno 

reconocimiento constitucional y en los segundos es todavía muy reservado, por el gran 

reconocimiento guardado hacia los pueblos históricos del pals sobre el que se yergue el 

conjunto actual llamado nación. 

En Latinoamérica no ha sucedido asi, el reconocimiento a los pueblos indígenas es 

parcial; pero la evolución del derecho a llevado a que los Estados celebren pactos y 
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convenios para llevar acabo esta relación. La hipótesis de la tesis se centró, principalmente, 

en demostrar la posibilidad de converger las dos formas de organización jurídica. 

Actualmente en México muchas posiciones intransigentes no admiten ningún tipo 

de reglamentación normativa, llámese "derechos o usos y costumbres", diferentes a los que 

impone el Estado. Hacen caso omiso de las fuentes sociales e históricas que imponen al 

derecho su cauce; toman ellos sólo las fuentes formales como fuente directa del derecho, 

excluyendo a las demás. 

Pero la hipótesis esta en demostrar mediante la investigación, que el propio derecho 

positivo mexicano es una copia de ideas de otras experiencias, de otros pueblos, que lejos 

de hacerla inferior, al contrario, enriquecen la teoría juridica. 

Para el caso especifico de México la historia fue un choque violento y se impuso 

una experiencia juridica diferente. Durante tres siglos se rigió la vida de la Nueva Espafta 

por normas, dictadas de la administración peninsular, la experiencia demostró que sólo se 

obedecía una parte; las practicas de los pueblos indigenas se siguieron utilizando como 

antiguamente se hizo. A lo cual en éste trabajo se comentó el proceso en general y los 

procedimientos especificas de solución de controversias llevadas en algunas comunidades, 

que encontraron en ellos una manera práctica de solucionar sus diferencias. 

De las experiencias y de las comparaciones de~rendemos que los pueblos indlgeMs 

y sus formas de "control social" pueden sustituir sin alterar el orden mayor constitucional, 

siempre y cuando mediante un régimen participativo, democrático y legal - a través del uso 

de la autonomía- ejerza su propio derecho en un espacio de respeto de los Derechos 

Humanos. 
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La hipótesis planteada apunta a que si se puede realizar un reconocimiento y una 

práctica entre éstas dos formas diferentes de "derecho". Pero cabe hacer una reílexión de si 

las disciplinas sociales como la Sociologla, el Derecho y la Antropología pueden converger 

para nutrir la discusión, y asl mismo se puedan ampliar algunos de sus rigidos criterios. 

Los diplomados, conferencias y publicaciones sobre derechos de los pueblos 

indlgenas, han dado muestra de éstos acercamientos; permitiendo ampliar cada vez más las 

posturas sobre un reconocimiento de derecho a la autonomia indígena. 

ll1 

En lo referente a la situación indigena en el ámbito internacional y en el escenario 

de la globalización, hay que tomar en cuenta de que actualmente no se puede hablar de un 

tema de desarrollo sin la razón inmediata de los pactos y convenios celebrados por los 

Estados tanto en el ámbito privado como en el público. 

Desde la Declaración francesa del siglo XIX se fueron adoptando cienas 

normatividades internacionales, para crear una atmósfera respetuosa de los derechos 

humanos; pero en esa Declaración lo más imponante es el carácter dado al individuo como 

ente primordial para los fines del Estado y del derecho. Era imponante para ese entonces 

remarcar la importancia de las libertades a los hombres y con ello desprenderse de una 

aplastante consideración respecto a sus derechos más infimos. 

En cierta forma las constituciones de los Estados liberales republicanos y 

democráticos incluyen mucho el sentido de la Declaración francesa para cumplir con los 
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requisitos internacionales del respeto hacia los derechos humanos; aunque muchos de ellos 

sólo eran una careta, y dentro existió una constante violación. Más alarmante aún la 

Segunda Guerra Mundial demostró los sentimientos más extremos como el desprecio a la 

vida por parte de algunas naciones; el genocidio se convirtió en el argumento de más peso 

para reafirmar una superioridad racial. 

Como ftuto de la Segunda gran guerra, los países ganadores y los demás que 

permanecieron neutrales firmaron una carta para reafirmar los lazos de amistad y de 

compromiso contractual, la Organiución de las Naciones Unidas, que tendria entre sus 

funciones las de cooperar internacionalmente para hacer efectivos los derechos humanos y 

las libertades fundamentales de todo ser humano. 

A partir de la suscripción de la Carta de las Naciones Unidas se crearon 

instrumentos internacionales, como mecanismos para hacer efectivos las aplicaciones de 

los derechos enumerados en ellas. A medida que fueron ava01J1ndo los años se observó el 

contraste entre las diferencias de un pequeño sector y los grandes sectores poblacionales de 

grupos de obreros y de campesinos por ello el derecho internacional evolucionó y con ello 

se crearon otros instrumentos en los que se garantizaban los derechos sociales de sectores 

de la población vulnerables, para así lograr la justicia y una distribución más equitativa de 

la riqueza. 

Después de una gran crisis económica en los años setenta los grupos vulnerables se 

vieron más indefensos frente a la situación guardada por los grupos internacionales y 

empresas trasnacionales. Nuevamente una disposición de carácter internacional vino a 

tratar de equilibrar la situación, creando para ello en el seno de la OIT el Convenio 169; 
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siendo un instrumento jurldico internacional, que representó una norma mínima en pro de 

los derechos de los pueblos indígenas. 

El gobierno de México ratificó el Convenio en el año de 1990 y entró en vigor un 

año después, han pasado cerca de once años y apenas, mediante presiones de la sociedad 

civil y defensores de los derechos humanos, se ha aplicado a casos concretos, mínimos tal 

vez para el número de conflictos en los cuales intervienen poblaciones indígenas, pero 

sientan precedentes importantes para su beneficio. 

El aspecto referente a la economla es también igual de importante que el primero; la 

economla representada por los grandes consorcios desconoce las regulaciones jurldicas, 

aplica su propia lógica y empobrece aún más a sectores wlnerables. 

Recientemente la globalización ha representado el "paradigma" del desarrollo, pero 

un desarrollo etnocida, carente de una postura juridica trasgresor de derechos, aunque sean 

éstos los más lnfimos. Los sectores más afectados son las economías de los paises 

subdesarrollados como México, afectando todavía más a obreros, campesinos e indlgenas, 

mismos que son tomados como mano de obra barata. 

IV 

A partir de 1994 el país fue diferente, la situación en Chiapas fue una cachetada 

para hacernos reflexionar sobre la situación que se sigue, y sobre el reconocimiento 

guardado hacia nuestras culturas autóctonas a las que debemos mucho. 

El año 2000 fue también una fecha importante para el país, las elecciones 

presidenciales arrojaron a un ganador distinto del partido de Estado que habla gobernado 
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en casi su totalidad la vida del México Moderno. Para el 2001 era la fecha importante para 

consagrat:'ése"gran logro, la situación no fue así y con la publicación de las reformas 

;:::_·C()~~titu~i~ri~I~ nos dejaron con la misma incertidumbre frente a una situación que urgla 

,,,.,Est~y:;convencido de que cualquier beneficio o reforma social, económica o 

jurldica a f~v~r de los sectores mayoritarios ayudará a todos consolidado uno de los fines 

del derech~ como lo es la equidad. 
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