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Introducción: 

Los indlgenas de México dispersos y, a la vez, agrupados en oomunidades y 

pueblos por las variadas zonas y regiones de nuestro pals. han resistido por rms de 500 

al'los todo tipo de agresiones; fueron despojados de sus tierras la mayOOa de ellos; se les 

ha impuesto educación y cultura distintas a las suyas: han sido reprimidos con la fuelZa 

pública y con las "guardias blancas" de los caciques locales o regionales, negando a la 

balbarie de la masacre en algunos casos, y el sistema politico y económico vigente los ha 

marginado de sus beneficios. cuando a~ sectores de la sociedad mexicana 

(conservadores) crelan que los problemas indlgenas ya no exist:fan es cuando surge el 

movimiento armado zapatista en el estado de Chiapas en enero de 1994: el mismo que 

sosteniendo un programa de lucha de once pmtos, reivindica ta digni:tad y los derechos 

de los indlgenas y declara la guerra al ejército mexicano. Desde esa fecha, existe una 

guerra latente en el estado de Oliapas, donde las causas que le deron origen siguen m 
resolverse; estas causas encuentran respuestas parciales en los Acuerdos de San Andrés 

Sacamct(en, firmados por las partes en confIil.to (febrero 1996), los cuales no fueron 

aprobados por el Congreso de la Unión. 

A los indigenas de nuestro paes, se les ha batado con desprecio y despotismo, han 

sido olvidados y ais!ados en dfferentes regiones del terrlono nacional sobreviviendo en 

una sHuaciOn miserable, carente de los elementos minimos necesarios para mantener una 

vida digna, como lo recomienda la UNESCO. Por lo tanto, es de ulQE!ncia reconocer 

constitucionalmente sus derechos y c ultura para que sean integrados al desarrolo 

munic~l, estatal y federal, en los aspectos sociales. poIfticos, económicos y culturales. 

desde sus propias oornmidades y pueblos indlgenas. tal como lo especifica los Acuerdos 

de San Andrés. Chis, de 1996, apoyados en el Convenio 169 de la O.I.r. 

A partir del levantamiento annado zapatista de 1994, diferentes sectores de la 

sociedad mexicana han expresado sus opiniones acerca de los deredlos, autonomla y 

cultura de las comunidades y pueblos incllgenas. Existen quienes sostienen que los 



insurgentes buscan divüi' al pals, independizanle de Mé)ÓCO, debi:Io a que el estado de 

Chiapas es rico en recursos naturales. otros opinan que es necesario reconocer más 

derechos de los que se tienen en la Constiluci6n Federal como garantlas individuales. 

También se argumenta que si se aprobaba el reconocimiento de los Acuefdos de San 

Andrés signiflCarfa discriminar a la parte no indlgena de la sociedad mexicana porque se 

tratarla de derechos póvilegiados para los ildigenas. Ante esta situaci6n, cabe hacerse las 

siguientes preguntas: 

¿En qué forma afectarfa a la soberanla nacional el reconocer los derechos, la 

autonomla y la wltura de las comunidades y pueblos indlgenas mnactos en los Acuerdos 

de San Andrés?; ¿En qué medida la reforma constitucional aprobada en materia indlgena, 

concuerda con el cooleoido de los Acuerdos de San Andrés? 

los objetivos fundamentales de este modesto trabajo son: analtzar a través de lKI 

estudio histórico, teórico Y juri:tico, la prote<::ci6n de los derechos indigenas, en particular lo 

referente a la figura de la autonomla y los Acuec'dos de San Andrés Larrainzar, derivado 

del connicto de 1994; esto a efecto de demostrar que la implementaciOn constlucional de 

la autonomla contenida en dichos acuerdos, no se contrapone al sistema juridico 

mexicano, y mas bien es perfectamente compati~ con él Demostrar al mismo tiempo, 

que los derechos y la aulonomla que las comunidades y pueblos indlgenas reclaman y que 

fueron convenidos en los Acuerdos de San Andrés, no pretenden dividir al pafs. Asimismo 

se intenta hacer un antlltsis crftiCO-¡Urfdico de la reforma constitucional en materia 

indigena, aprobada por el Congreso de la Unión a fin de demostJar que la misma fue 

distinta a lo firmado en los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, se pretende también 

comparar la autonomía de las comunidades y pueblos indigenas con otras autonomlas, y 

por ultimo, demostrar que la reforma coostitucional en materia i'ldlgena, es diferente al 

Proyecto de Ley de la COCOPA 

Debido a que el movimiento zapatista surgió en el estado de Chiapas y es alll donde 

mayor número de movimientos reMndicativos de derechos Y cultura indígena se han dado 

en los últimos aftos, el presente estudio tendrá como marco el estado de Chiapas, a partir 

del levantamiento annado de 1994 Y de la reforma constitucional en materia indlgena. Se 
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hará especial énfasis en las repercusiones para el conjunto de nuestro pals, por 50 que se 

haga, o se deje de hacer en este rubro. 

Consideramos, que, a medida de que no se reconozcan tos derechos Y wlura de 

las comunidades y pueblos indfgeoas, firmados en los Acuerdos de San Andrés, no habrá 

paz en Chiapas y por \o tanto, estará latenl!e la posibilidad de guerra en varias regiones del 

territorio mexicano. El no reconocimiento de estos derechos en nuestra carta Magna, 

además aumentará la ilseguridad social. la ausencia de paz Y convivencia armónica al 

interior de las comunidades indlgenas, as{ como afectara el desarrollo económico, politico, 

social Y wltural de las mismas. 

Consideramos, también, que, la refofma constitucional en materia ildigena, fue 

distinto a lo pactado en los Acuerdos de San Andrés larrailzar. 

Sostenemos COITIO tesis que el derecho a la libre determinaciOn Y a la autonomia de 

las comunidades y pueblos ildlgenas, no es opuesto a la lógica de la estructura 

constitucional del Estado mexicano. 

Es precisamente, de este movimiento y de los derechos de las comunidades y 

pueblos indfgenas de los que se ocupará este modesto trabajo, asf como de la Refonna 

Constitucional en esta materia. 

Estos son, pues, los aspectos centrales que nos proponemos abordar en el 

presente trabajo de tesis. En la primera parte se hace una breve resetia histórica de los 

movimientos sociales, y los escasos derechos ildlgenas obtenidos a 50 largo de la oOOa 

republicana de México. En la segurda parte se abordan el movmiento insurgente de enero 

de 1994, dir9ido por el Ejercit> Zapatista de liberación Nacional; la movilización de la 

sociedad civil para detener la guena; la tarea de los interlocutores, y demandas 

fundamentales planteadas a través de las "Declaraciones de la Setva Lacandona", dando a 

conocer a la sociedad civil, nacional e iltemacional, los principios Y progrwna de ludla por 

los cuales se levantaron en annas. 
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Después del levantamiento atmado, 'f ya detenida la guena, vino un periodo de 

diálogo y negociaciones entre las partes en confticto, con la valiosa coadyuvancia de la 

Comisión de Concordia y Pacificaci6n (COCOPA) y con la meritoria y desinteresada 

participación de la Comisión Nacional de InErmediaci6n (CONAI), dan:1o como resultado 

los Acuerdos de San Andrés Sacamch 'en, firmados por representantes del EZlN Y el 

Gobierno federal en febrero de 1996. Dichos acuerdos comprenden los derechos 

primordiales de los pueblos Y comunidades in:1Jgenas, como el derecho a la libre 

determinación en b económico. polltico, social y cultural. 

Uno de los derechos medulares de los pueblos Y comunidades ind¡gena& es el 

derecho a la libre detenninación y aulonomfa en todos Jos ámbitos de su vlta imema y en 

los de~ ámbitos que la hagan valer, tanto en el marco jurtclk:o Constitucional en 

México como en otros paises a manera de comparaciOn para su amia y reflexión. 

Por úlüno se analizara el tema sobre la Reforma Constitucional 1n:11gena Y los 

Acuerdos de San Andrés: pr'imem se analzará el marco constitucional, incfuyen:1o el 

Convenio 169 de ia Organización Intemacional del Trabajo de 1989 sobre los pueblos 

indlgenas, en seguida se hace una reftexi6n de las djferencias entre lo aoordado y firmado 

entre las partes ~ conflicto p6asmado en los Aruerdos de San Andrés Sacamch 'en y la 

Refonna Constitucional en malefia Ildlgena de 2001 . 
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CAPITuLO l BREVE RESEllA HISTÓRICO POÚTlCO CONSTTTUCIONAL SOBRE LA 

PROTECCIÓN JURIOICA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES 

INOIGENAS 

1. El Ilec_ de Gumalajara de Miguel Hidalgo (1.'0), Y los _lenlos de la 

Nación de José Ma. MoreIos Y Pavón (1814). 

Don Miguel Hidalgo y Costilla, Generallsino de América, después de sus primeros 

triunfos en el movinien1o por la independencia de MélOoo. emite en Guadalajara el celebre 

decreto de 5 de didernbfe de 1810. A traWs de éste ordena a los jueces de ese cIsbito 

que, inmediatamente p!ocedan a la recaudaciOn de las rentas vencdas de las tieRaS 

pertenecientes a las comunidades de los naturales, y que, en lo sucesivo no podrttn ser 

arrendadas na esas tierras, debido a que seran entregadas a las referidas comunidades 

de los naturales (indlgenas) para el uso y cistru1e exckJsivo de ellos. El decreto citado fue 

firmado por Don Mguel Hidalgo Y Costilla Y por su Secretario Lic. Ignacio l6pez Rayón,l 

Por otra parte, en septiembre de 1813, José Ma. Morebs y Pavón presen~ ante el 

Congreso de Chi~ un doclmento que él denominó Senti'Tlientos de la Nación, el 

cual se componla de 23 puntos. 

En el punto 12, se referfa al mejoramiento del salario de los jornaleros. así corno de 

sus costumbres y condiciones de vida, alejando la gnorancia. 

En el pul" 15. al igual que Hidalgo, proscribla la esclaviIucI para siempre. 

Asimismo, disponfa la abolidón de la dismci6n de castas, para que todos quedaran 

iguales; sólo quedarla, entre los americanos la diferencia entre el vicio Y la virtud. 

I Ce la TOIRIWlllr Emelbtll. ... HIitorial2oc!.!!!mta! do MIt!!¡q r !l ~ perla ~M Welln¡d,*,óe~_ 

HistOricaB, Meco 1914 p 48 
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Morelos, cuando se t*rta a la proscripción de la esclavitud, estaba. beneficiando a 

los indlgenas, porque éstos, en aquella época, vivian en una sduación de esdavos. 

También existfa la dMsiOn de castas, por lo que los indlgenas eran despreciados, como 

ahora. Con esta medidai buscaba. la integmci6n de los indlgenas a la sociedad nacional. 

En el punto 22 se estabIecla la supresión de impuestos que eran aplicados al 

pueblo, ya que con la exislenda mlnimo de éstos era suflCiente.' Durante la Colonia el 

pago de impuestos se ext.endla, también, a los pueblos Y comunidades indigenas. 

2. Ponciano Amaga y la Procuradurla de I0Il Potw. de 1847. 

En San Luis Pok1sl esCuvo vigente la Ley de Procuradul1a de Pobres ~Isada por 

Ponciano Arriaga en 1847. ~sta Ley tenIa como objetivo la defensa de los menesterosos, 

de los m$ pobres, de cualquier agravio o trato abusivo por parte de las autoridades 

pútlflcas. La función estaba encomendada a tres procuradores de pobres, quienes 

averguaban los hechos e indicaban los medios de reparaciOn del daoo: en alglllOs casos 

especfflCOS presentaban al responsa~ ante el juez. 2 

3. La Constftución PoIIIca de 1857 Y omisi6n de los Oerachoa Sociales. 

Con el Plan de Ayu1Ia, Don Juan Alvarez hace la convocabtia para el ~reso 

Constituyente original el 16 de octubre de 1855. $egün la convocatoria el Congreso se 

reunirla el 14 de Febrero de 1856 en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Ignacio Comonfort a 

través de un decreto cambi6 la sede y fed"la de reunión de ddlo Congreso. ~ se reooió 

el 17 de Febrero de 1656 en la ciudad. de México, donde al dla siguiente se inauguraron 

las sesiones? 

L Tena Ramlrez FeIipa lEYES~TAl..ESCE MeUCO 1808-1992.Edl. PomlII.IMDcico 1992 Po 29~ 

: Un PonteRodolfo. LOS 0ERE0i0S HUIoIANOSEN B.OONSTlT\.lCllClNAUSIoI() MEXICANO. Edl. PorrIloII - UNAM. 

M<hico 1an. p. 201. 

J T_ Ramlrez Fetpe. Op. el.. P. 595. 
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La Asamblea Constituyente de 1857, quedó c:onfoonada por 155 diputados 

propietarios Y 155 diputados suplentes, elect>s en todos los Estados de la República 

Mexicana, asl como en el Distrito Federal Por sus posiciones ideof6gicas, se definieron 

fundamentalmente dos gr\4lOS: los puros (los liberales), Y los moderados (los que 

buscaban conciliación entre los puros y los conservadores). predominando el segundo 

grupo. 

En la Comisión de Constitución, también predominó ellJlJPO de los moderados. De 

los siete diputados propietarios Y dos suplentes que se componfa esta comisión sólo tres 

de ellos pertenecJan a los puros. Más tarde, a petición del presi:Sente de esta Comisión, 

Ponciano Aniaga, se integraron otros dos diputados, los mismos que pasaron a formar 

parte de los puros.' 

Las dos oorñentes se enfrentaron al interior de la Asamblea eonstruyente, con dos 

posiciones diferentes, los liberales partidarios de legislar una nueva Constitución; los 

conservadores eran favorables a que sóJo se reformara la ConstiIuci6n de 1824. Después 

de muchos debates en diferentes sesiones, se aprobó por mayor1a legistar un nuew texto 

constitucional.2 

Cuando se discutió el punto de los derechos sociales, hubieron posiciones muy 

encontradas. Algunos diputados oonstituyentes, al interior de la Comisión de Constitución, 

oomo Ponciano Arriaga y castillo Velasco, proponlan que el proyect> de Constitución 

deberla de contener elementos que frenaran los abusos de los detentadores de las tierras 

y el dinero: que la Constitución se adaptara a las necesidades sociales de la población 

del pafs: y que la libertad de trabajo no fuese coart::da por los particulares a titulo de 

propietarios. Finalmente, quedó redactado en su articulo cuarto que la libertad de industria, 

comercio, y trabajo, no podrá ser coartada por los partioJlares, sino a través de un juicio. 3 

1.1bidem., p. 5S6. 

11Wtm .. p. 600. 

J 1btJem.. p. 6(11. 
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Por lo que se refiere a los derechos y cultura indlgenas, la constituci6n de 1857 no 

dice nada expllcitamente; pero, en su articulo primero establece que el pueblo mexicano 

reconoce que los derechos del hombre son la base Y el objeto de as instituciones sociales. 

Por lo tanto, todas las aumridades y las leyes del Pais deben respetar y sostener las 

ga~ntfas que otorga esta Constitución.' 

Por tanto seconduye que la ConstitucK>n de 1857, en materia de derechos sociales, 

sólo se refiere en forma especrf.ca a los derechos del hombre y del ciudadano, tomando 

como referencia a la Revolución Francesa y a la Declaración de los Derechos Universales 

del Hombre y del~. 

4. El Plan de Ay. y el redamo Indlgena por la recuperación de sus 1Ienas. 

a. AnMcedentes: 

Durante la Guena de tres afIos, no se reformO ninglSla ley que beneficiara los 

derechos de las comunidades y pueblos inctrgenas. Como sabemos, la lucha que se 

desarrolló en este perixlo fue referente a la separación de la 195esia Y el Estado, la 

confISCación de los bienes ectesasticos, los monasterios, el registro civil (actas de 

nacimiento, de matrimonio, de defunción), y panteones. Después esta Ucha se revierte 

contra la invasión francesa de Maximiliano (liberal) y los consefV3dores meldcanos. 

Triunfa la restauradOn de la República con el fusilMliento del Pñncipe de Habsburgo Y de 

los Generales Miram6n y Mejla en el cerro de Las Campanas en Ouerétaro el19 de junio 

de 1867.2 

Con el porfiriato, no sólo se dejó de legislar a favor de las comunidades y pueblos 

incHgenas, sino que, con el fomento a la creación de nuevas haciendas y ampliación de las 

ya existentes, asl como de las oompaftlas deslindadoras, se atropelló gravemente y cada 

vez mílts a las comunidades indígenas de México: flvadiéndoles se les despojo de sus 

mejores tierras que aun les quedaban. Postefiormente los campesilos, junto con Zapata, ,-
2 0Iaz lb et al, HIS'fORIA GEtERAl DE M8I.1CO T.2. Edil BCdo!IgiD de México.. MéU:o 1976p. 895 
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lucharon por la ~raci6n de sus tierras; primero, por la vla legal y después p>r la va 

armada.' 

Fue en el pueblo de Anenecuilco, con tradiciOn hislórica de luchadores sociales y 

revollcionarios, donde nació Emiliano Zapata, Jefe del Ejército Libertador del Sur. 

Anenecuilco, al igual que la mayoria de kls puebk)s det estado de More6os Y de toda la 

República habta sufOOo la iwasiOn de sus tienas por los hacendados, por ias compal'llas 

deslindadoras y, antes, por k>s espaI'Ioles, enoomenderos y mineros. La hacienda que 

colindaba y que habla invadido ias tiefras de AnenecuUco y otros poblados vecinos se 

llamó B Hospital, Y sus propiet:años VICeOIe Alonso SimOn Y Julia Pegaza. La lucha de los 

puebKIs del estado de More50s por la restitución de sus tierras, se da en el marco de la 

lucha ~ y antirree~ionista de Madero contra la dictadura de Portillo DIaz, en 

las postrimeffas del mandato de éste. 

Fueron varias ias ocasiones en que los representantes campesinos de Anenecui!co 

buscaron, por la vra legal, la restitución de sus tienas. A tal efecto, acudieron tanto ante las 

autoooades de su Estado, como ante el propio presidente POI1irio Olaz, manifestando su 

compromiso de acatar las resoluciones de la automad judicial sobre el caso. Sil embargo; 

tales acciones jamás fueron atendidas, y menos encontraron una soOOón justa para sus 

demandas.2 

Ante esta situación de injusticia, Zapata procedió a repartir las tierras entre los 

campesinos de su región. Ya para entonces, el caudillo habla incrementado y fortalecido 

la confianza al interior de 50s otros dos pueblos vec"'os de Anenecuilco, Villa de Ayala, Y 

Moyotepec. los tres puebtos conformaron la Jl.Ilta de Defensa de los Pueblos por las 

TIerras, nombrando como jefe y representante legal a Emlliano Zapata. 

los tres pueblos tenian un fondo económico de resistencia en el que todos los 

campesinos cooperaban de acuerdo a sus posibilidades. Zapata prooede a repartir las 

t ierras a todos los agricultores de los tres pueblos citados, tirando linderos, cercas y 

I Sctololnclift ...... IlA1Z y 1lAZt'~ ve ZAPATA. 60ft <"'li, Mb.Ooo 197Q, 2do ..... p . 12-

Ilbidtm .. ~1 
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mojoneras de las haciendas. A la pregoota del nuevo Jefe PoIftJco de Cuautla , que si era 

verdad que se habla levantado en armas, Zapata contestó que soto estaba repartiendo las 

tierras •. ' 

Mientras el caudilo revollcionario repartia tierras en ef sur, la kIcha democrática de 

Madero y de los hermanos Flores MagÓll contra la dictadura de Porfirio Draz (que en 1910 

cumplla 30 atIos en el poder) se extendla J»I"lcrla la República. 

El objetivo central de la lucha de Emiliano Zapata era, fundamentamente, la 

restitución y repartición de las tierras a los carnpes.nos; no era tanto la poIftica nacional. 

Sin embargo, cuando élleyO ef Plan de San l1Its, se 00fl't'e0Ci6 de participar en la lucha de 

Madero. Este pIcYI en su artk:ulo 3m hablaba de la restiluciOn de &as tierras a sus antiguos 

poseedores, que en su mayorfa eran indlgenas. los wales por haber sido despojados 

sertan indemnizados por danos Y petjJicios. 

b. B problema de la distribución de nenas. 

El triunfo de la ~uci6n maderista se dt6 gcacias a la pa~ de diferentes 

movimientos armados en las distintas regiones del pais, pero, sobre todo, a las uchas de 

Zapata en el Sur y a la toma de Cd. Jlárez por Pascual Orozco, el10 de mayo de 1911. 

Los Acueldos del mtsmo nombre de ésta ciudad, finnados el 21 ~ mismo mes y ano, 

fueron : el licenciamiento de las tropas revolucionarias, la convocatoria a elecciones, y el 

nombramiento del sustituto de Porfirio Diaz. el cual recayó en Francisco León de La Barra. 

Emiliano Zapata apoyó el Plan de San Luis Potosi por el derrocamiento de la 

dictadura de POrtirlo Olaz, por la restituci6n de tierras a los puebKIs, que dicho Plan 

contenia en su art 3ro., y por las libertades pollticas del puebk>. 

l lhidcm P. )39 
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Como QUtera. Madero no ampliO con la restitución de tierras ni con lo referente a 

las libertades poIfticas. Zapata lanza el Plan de Ayala con el lema: Refonna. Libertad. 

Justicia Y Ley. el 25 de novtembre de 1911 , filmado poré! mismo y por OtiIio Montano.1 

Zapata )e reclamó a Madero los resultados de las negociaciones que habla llevado 

a cabo con los representantes de Porfirio Diaz en Cd. Juárez. Chlluahua. AlI se habla 

discutido sobre la renuncia de Diaz; el licenciamiento de las tropas revolucionarias; el 

nombramiento del Gobiemo provisional a cargo de Francisco León de la Barra, con casi 

todo el Gabinete de POffirio Diaz; y por la falta de libertades poIlticas. Pero, ante todo, 

Zapata reclamaba por el incumptmtento del art. 3ro del Plan de San Luis PotosI, donde se 

co~la la restituci6n de las tierras a los campesinos y puebbs, que hablan sido 

despojados de las mismas. 

El Plan de Ayala, en su art., 4to, especificaba que hacia suyo el Plan de San Luis 

Potosi, con las adiciones conespondientes. En su art 5to, se decla que La Junta 

Revolucionaria del estado de Marelos no admitia transacción algooa ni componendas 

polfticas, hasta no conseguir el cIem:lcamiento de los elementos dictatoriales de Porfirio 

oraz y Francisco 1. Madero. En el art Sto se estableció que los terrenos, montes yaguas 

que hayan usurpado las haciendas, cientiflcos o caciques entrartan en posesión de los 

pueblos o ciudadanos que tengan los titulos conesponclientes, manteniendo dicha 

posesión con las armas en las manos, y que ios usurpadores que se sintieran con derecho 

de tales tierras, que las reclamaran ante tribunales especiales, los cuales se crearfan al 

triunfo de la RevokJci6n? 

En el art 7mo del Plan de Ayala se establecla que, debido al monopolio de las 

tierras, montes yaguas en unas cuantas manos, y a que la mayoria de pueblos y 

ciudadanos mexicanos vivlan en la miseria, se expropiarfan, previa indemnización, la 

tercera parte de esos monopolios a sus propietarios. Esto con el objeto de que los pueblos 

Y ciudadanos obtengan ejidos, colonias, fundos legales para pueblos o campos para 

siembra. Que todo ello servirfa para mejorar la falta de benestar de los mexicanos . 

• l.JIo.a Berta eC.at HISTORIA GEIERAL DE Meoco 12. 3!3Ied. Edt 8 Colegio oe México. lIIéDco 1961. P. lQ96.1C99. 

l Ten" Raomlrez Felipe. O!l ex p. 1-41_142. 
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El art 8Yo sef\alaba que tocios aquellos hacen:1ados y cientfficos que se opongan al 

presente Plan , serian nacionalizados sus bienes, para indemnizar a las viudas Y 

huérfanos que haya provocado la guerra, 

Finalmente en el art 9no se decla que, para el ajuste de los procedimientos de los 

bienes mencionados, se aplicarfan leyes de desamortización y nacionalización segun el 

caso, y que se debla tomar como ejemplo la Ley que aplicó Benito J~rez a los bienes 

eclesiastic:os. 1 

Francisco 1. Madero Y José Maria Pino 8ualrez asumen la Presidencia Y 

Vicepresidencia de la República, respectivamente. el 6 de noviembre de 1911, como 

resultado de fas ele<::ciones democráticas que se realizaron el 1ro y 15 de octubre del 

mismo afio,2 

Madero nombra a su gabinete con la mayorfa de los etementos que conformaban el 

Gobiemo provisional de De la Barra y del mismo Porfirio DIaz.. En el ejército estuvo peor, 

porque no se removió a nngOn General; por el contrario, se htcieron varios nombramientos 

de ascensos y reconocIn;entos a esta institución, que Madero la consijeraba como "leal",3 

Francisco L Madero, trató de llegar a un acuerdo con Zapata por medio de Gabñel 

Robles Domlnguez entre el8 y 12 de diciembre de 1911 . relativo al licenciamiento de las 

tropas revolucionarias zapatistas, Zapata proponla como marco de soh.Jci6n los siguientes 

puntos: la promulgación de una ley agraria, el retiro del estado de Morelos en un plazo no 

mayor a 45 dlas, del Ejército Federal: el indulto general para los levantados en armas, y la 

sustitución del gobernador de Morelos, Ambrosio Figueroa, Madero contestó por escrito, 

se~lando que solo los indultar1a si se rendian inmedlatamente y si Zapata abandonaba 

, Ibidem p.74:? 

: Ulloa Berta. Op, Ct. p 1086. ,--
12 



inmediatamente el estado de MOfebs. Zapata no aceptó, se declaro en rebeldla y siguió 

luchando por la restituci6n de las tierras a los carnpesin06.' 

5. la RevoluckXI Mexicana y el arL 27 constitucional. 

Con el golpe de Estado dado por VICtoriano Huerta en contra del Gobiemo de 

Francisco r. Madero y Pino Suárez, la historia de Méxaco tomó un giro. 

La rebelión empieza el dia 9 de febrero de 1913, en la Escuela Militar de aspirantes 

de TIalpan y en los cuarteM!s de Tac:ubaya; siendo hechos prisioneros Francisco 1. Madero 

y José Maria Pino Slárez. fueron finamente asesinados en la madrugada del dfa 23 del 

mismo mes y 31\0. La embajada norteameri::ana tuvo una inteNeflCiOn destacada en estos 

hechos sangrientos: en el fondo eJa un golpe poHtico que se daba a las ilstituciones de 

México. Se le denomina a ésta tragedia como la decena tJágica? 

Nuevamente los grupos revokJcionaños y madelistls que se hablan levantado en 

armas contra la dictadura portiristl ahora lo hacen contJa la dictadura del usurpador 

Victoriano Huerta . Estos movimientos armados, entre ellos el zapatista, se iltegran a un 

nuevo plan ltamado: Plan de Guadalupe, lanzado el 26 de marzo de 1913 por el 

Gobemador del estado de Coahuila, Venustiano carranza, quien encabezó el Ejército 

Constitucionalista. En tomo al Ptan de Guadalupe, surgieron nuevos caudillos: Francisco 

Villa, que muy pronto organizó su famosa DMsiOn del Norte; Alvaro Obregón y Plutarco E. 

Calles en el noroeste, Lucio Blanco y Mújica en el noreste y, como siempre, Zapata en el 

sur, entre otros. 

El movimiento zapatista, en el periodo de la dictaduJa huert:ista. modifica algunos 

aspectos del Plan de Ayala. En el arto 610 de dicho Plan. se ordena a sus oficiales que 

dieran apoyo moral y material a los pueblos que reclamen tierras, siempre y cuando 

presenten tltulos de propiedad, y a no cometer desmanes por ninguna forma en los 

pueblos que llegasen dominar. Es importante sel\alar que, cuando Victoriano Huerta 

,Ibidem. P. 1093-1194 

11bidem. P. 1102·1105. 
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disuelve la casa del Obrero MlSldial en la Cd. de México, muchos elementos valiosos de 

esta organización engrosaron es filas del zapabsmo, por lo que ocuparon puestos 

importantes en el cuartet genera de Zapata, agregando el lema "Ttena y libertad" a dicho 

movimiento. 

A la renuncia de VICtoriano Huerta, los zapatistas prodamaron el acta de ratificación 

del Plan de Ayala (19 de julio de 1914), confirmando a Zapata como jefe nacional de su 

movimiento postularon la necesidad del mejoramento de tas mayortas; y fijaron tres 

obligaciones a sus COlTeigionarios: a) elevar a preceptos CXIflStiluciooaIes los principios ~ 

Plan de Ayala: b) establecer un Gc:>btemo que esté de acuerdo con dicho Plan; y e) llevar a 

la pffictica la Reforma ~raria . ' 

A pesar de que et Pian de Guadalupe, no estabIeciO en ninguno de sus preceptos el 

asunto de las tierras ni de los pueblos indigenas, varios constitucionalistas expidieron 

leyes agrarias. Alberto Carrera Torres, en marzo de 1913, estabIed6la expropiación de las 

tierras y bienes de Porfirio Olaz, Félix Dlaz, VICfOOano Huerta 'f los partidarios de éstos. 

De la m6ma forma, se decretó la nulidad de los adeudos de los sirvientes y comerciantes 

que tuvieran con los poffiristas y huertistas. 

El 6 de agosto de 1913, lucio Blanco se reuntó con los constitucionalistas, como 

Mújica, Jara, Manuel Urquidi y Juan Barragán en Matamoros, Tamaulipas, para repartir las 

tierras de la hacienda de Félix Dlaz entre los campesinos pobres y los soldados 

constitucionalistas. 

En el Pacto de Tone6n de Julio de 1914, vilistas Y carrancist:as decidieron distribuir 

equitativamente las tienas a los campesinos. 

, IbIdem P. 1093 · 1(&4 
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En 1913 hubo otros pronunciamientos de constiI:ucionalistas sobre repartición de 

tierras. Asr tenemos el de Paracuaro: el acta de levantamiento del Ejército Ubertador de 

Unión Guerrero, y el promn:iamiento que hace e¡ Congreso Local de Tlaxcata, y otros. t 

También Francisco Vilta expidió una ley agraria el 24 de mayo de 1915 en León 

Guanajuato. En ella se disponra que cada estado de la República detenninaria la 

extensión m:hima que se podrfa poseer, sin embalgo, el Gobierno Federal podria 

autorizar una mayor cantidad de tierra a las ~res:as o peJSOO:aS mexicanas que se 

dediquen a la producx:i6n agr1cola. Los bosques, agostaderos y abrevaderos, serian de 

uso común para los puebIos.2 

Venustiano Carranza, al adictonar al Plan de Guada~, el 12 de diciembre de 

1914, muchos puntos de carácter social, también se refirió al problema agrario. Se facultó 

a los gobernadores y a los comandantes militares para que restibJyeran las tierras a los 

pueb60s, alenta~ a la pequena plopiedad y ltevaran a cabo la expropiaci6n de tierras; las 

cuales serian repartitas con el objeto de crear nuevos pueblos. Estas propuestas 

empezarfan a tener vigencia el1ro de enero de 1915? 

Luis Cabrera, también constituciooalista, elaboró la Ley Agraria, la cual fue 

promulgada por carranza en Veraauz, el 6 de enero de 1915.DK::ha ley estableció la 

distribución y dotación de tierras a los pueblos por medio de las expropiaciones, a la vez 

que anulaba las enajenaciones y venta de aguas, tierras y montes. Asimismo creó la 

Comisión Nacional Agraria con sus Agencias Y Comités en to.1o& los estados. • 

Las luchas agrarias que los diferentes grupos revoIoc1onarios emprendieron y 

desarrollaron, ya sean Zapatistas, Villistas, Maderistas, Rores Magonistas, o carrancistas 

(constitucionalistas); vieron renejados, en parte, el logro de sus objetivos en el art 27 de la 

constitución de 1917. Aqul se establece con claridad que la nación mexicana es 

¡lbidem. p. 1102· 1105. 

! lbodem. p. 1146. 

J Ibidem.P.U 'U . 

• lbidem. P. 11. 
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originariamente la propietaria de las tierras y aguas, y asi'nismo tiene el derecho de 

transmitir su dominio directamente a los particulares, creando la propiedad privada. 

También dispuso expropiación de los latifundios, previa irdemnizaciOn; especifICÓ la 

restitución y dotación de tienas pa ra los pueblos que lo ~icitaran; determinó las 

extensiones de la pequet'\a propiedad e hizo la distinción entre la propiedad del suelo y del 

subsuelo. Aquella se puede transferir a los particulares. y ésta ulima es propiedad del 

Estado.' 

En los párrafos segundo y tercero del art constitucional citado, se estipula que se 

podrán hacer expropiaciones por causa de utilidad pública, mediante previa indemnización. 

Que la Nación tiene el derecho en todo tiempo de imponer las modalkiades a la propiedad 

privada que dicte el merés púbico, asl como 50s elernerms naturales, susceptib6es de 

apropiación. 

Los nOcleos de población que carezcan de tierras y aguas o no tengan las 

sufICientes, tendrán derecho a la dotación. tomfandolas de las propiedades inmediatas 

respetando siempre la pequel\a propiedad agricola en explotación? 

Los extranjeros por ningUn rnotJw podrllln adquirir tierras o aguas en una franja de 

cien kilómetros a lo IaIgO de las fronteras y dnc:uenta kikYnetr06 en las playas, (fracción 

primera del citado artiaJlo). 

Es importante remarcar que en la prktica, son las ~""Ias extranjeras, las que 

han despojado de las tierras a las comunidades indlgenas, en donde aquellos han 

instalado sus hoteles y centros recreativos en las mejores playas de nuestro pars. yjolando 

el citado articulo. 

Por ultimo, la trace. VII seflala que los nOcIeos de población que conserven de 

hecho y por derecho el Estado Comunal, tienen capacidad para disfrutar en común sus 

tierras, bosques y aguas que les pertenezcan y que les hayan restituido o restituyan.' 

, Ibióem Po 1141149. 

l Ten .. R .. mlru Felipe. Op. C4. p.825-a26. 
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6. La Procuradurla para la Defensa del Indigena en oaxaca y la Procuraduria Social 

de la Montaf\a de Guerrero. 

Ambas procuradurtas nacen en 1986 y 1987 respectivamente. sus fines son 

¡xoteger los derechos y culturas de los grupos indlgenas en zonas detenniladas de esos 

estados federativos. 

La procuradurfa de la Defensa del Indlgena de C>axaca se encaJga de gestionar y 

vigilar los procesos de liberaci6n de presos indigenas. Esta procuradurfa fuoge como 

asesor legal de toda aubridad pública que tenga que ver con los derechos indlgenas. 

La Procuradur1a Social de la Montana, tiene como objetivo proteger los derechos de 

los grupos indlgenas que habitan en la reg ión. 

Ambas procuradurfas dependen de los poderes ejecutivos 1oca1es.2 

,_. 
1 Lara Ptrfe R<*IIfo . O!l Cil p. 201 
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CAPiTULO n. El LEVANTAMIENTO ARMADO DEL EJÉRCITO ZAPATlSTA DE 

UBERACION NACIONAL, (ENERO DE ,-., 

1. Algunos contexu preYioIJ al movimiento zapatista de 1994. 

A objeto de comprender, con mayor certeza, el estaIido del movimiento armado de 

los indlgenas de Chiapas. es conveniente exponer, de modo breve, agunos hechos y 

acontecimientos importantes que la antecedieron en forma ifvnediata. 

a. Décadas de.bs sesenta, setenta y ochenta. 

A finaSes de los anos sesenta, en cor.cidetoa con el mcMmienkl estudiantl de 1968 

Y la represión brutal. los indgenas chamulas emprenden un proceso de luchas 

reivindicatorias de sus derechos y en contJa de los abusos de autoridades y caciques. La 

respuesta fue, también la repcesi6n y la expJlsión de sus oomooidades de origen, 

particulannente de sus dirigentes. 

En las décadas de los ~ setenta y ochenta, oorno producto de la represión Y 

expulsiones, hubo éxodo de miles de indfgenas de diferentes comooidades chiapanecas, 

quienes formaron decenas de colonias en San Cristóbal de Ia& casas y en La Selva 

Lacandona. Estos nuevos pueblos con tradiciones de lucha Y Of93nizaci6n comunitaria, 

fueron impulsados por la iglesia católica y por organizaciones polfticas de origen maolstas, 

creando una nueva generación de dirigentes, con arraigo y confianza en sus comunidades. 

En 1970 ascendlM a cien m~ los migr.Wes en la región Norte Y Los Mos de 

Chiapas: principalmente fIgUraban tzeltales, chales y tojofaba~. De 1950 a 1970. la 

población del municipio de Ococingo se duplicó y en la década de los setenta se votvió a 

duplicar, y en los anos ochenta, su población crecib en un 56%. En estos procesos de 

participación, se formaron en distintas regiones del pafs Y sobre todo en Chiapas, 
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organizaciones independientes de ejidalarios y campesinos, para luchar ademfts de la 

tierra, poi' créditos, servicios, comercialización de sus productos para mejorar sus precios.l 

b. Primer Congreso Indlgena de Chiapas, Octubre de 1974. 

En este congreso participaron representantes tzo1ziles, tzeltales, IDjoIabales Y 

chcMes. También participaron catequistas y d~ pertenecientes a la Diócesis de San 

Cristóbal de las Gasas en la organizaci6n de dicho congreso. La iglesia levaba su 

capacidad de i'IIIuenQa hacia las comooidades indigenas y al mismo tiempo era una 

fuerza de ~, de abacción de las demandas, de los sutrmientos. de las 

necesidades ~giosas de los indlgenas. 

El gobierno estalal apoyó inicialmente este congreso; pero al ver la radicalidad de 

sus demandas, k) desconod6. los delegados asistentes al congreso, hicieron kKio tipo de 

denuncias, reclamaciones y reivindicaciones de sus demandas y derechos en oontra de 

caciques, gobierno estatal Y gobierno federal. Denunciaron los despojos por los 

ganaderos, el control de{ crédito, los altos precios, el transporte por intennediarios. la 

exigencia de tttulos para Jos ejidos y comunidades, respeto y aumento al salario mlnimo, 

educación pübrtca en sus propias lenguas y respeto a su cultura entre otras ctemaooas2. 

c. Las Elecciones presidenciales de 1988 Y su resultado frauckllento 

la lucha cardenista se da por la democratización del pa&; Y contra la conupción, 

que para estas alturas le pesaban demasiado a la sociedad mexicana. En 1987 nace la 

comente derTlOCftttic;a al i1telior del PRI. ~ se escilde a nivel nacional, saliéndose de 

ésta estructura polltica el ingeniero Cuauhtémoc Cérclenas, Itgenia MarUnez. Porfitio 

Mufioz Ledo, y otros más. Se integra el Frente Democrático Nadonal, j.lnto con otras 

organizaciones poIlticas de oposición al gobiemo federal y al PRI. En las elecciones 

presidenciales de 1988 gana la presidencia de la República el ilgeniero CUauhtémoc 

1 G iIy AdDIfQ ~ Ut ~ .uierte. Edl Era. 2" ' . MbX::o. 2al2. p. ~. 

> Ibídem . P. 59 
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Cárdenas Sol6rzano. Esta victoria fue despojada p:.lr un gigantesco fraude electoral en 

favor de carlos Salinas de Gortao, candidato pofstal
. 

Las movilizaciones de campafta, de campesi'los, de obreros (de diferentes ramas 

de la industria), maestros, estudiantes, amas de casa y pueblo en general, que se 

realizaron en varias regiones, localidades de la provincB y del valle de México, asl como 

en las umas se demostr6 el triunfo Cardenista. 2 

d. La agudización de fa "'fXesi6n de /os indlgenas de ~ 

La represión se ejecutaba en forma combinada entre la poicfa estatal, las guardias 

blancas privadas de los cacK¡ues y el Ejérdb mexicano; también se alentaba el 

enfrentamiento entre comunidades, ejidos y pueblos p:.lr la defensa de sus tierras o bten 

por puestos de representaci6n popular. Los casos de represión fueron ilnumerables. 

SegUn los ilformes de Amnistla Intemaciona~ de 1982 a 1987, fueron asesinados 

en México, 814 campesinos los cuales pertenecfan a organizaciones independientes, y el 

75% de éstos se nevaron acabo en estados de ta Repúbr.ca con ale fndice de población 

indlgena como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán y Veracruz. 3. 

e. LB Crisis en el Campo. 

Durante las décadas de los 70·5. Y ecrs. la crisis económica de los campesinos se 

ve seriamente afectada con la calda estrepitosa de los precKls de sus productos. El malz y 

el café son los principales cultiYos en Chiapas. Del total de las tierras semtxadas de maiz, 

el 95.9% lo hacen en tierras de temporal; a esto se agrega la latta de créditos y poca 

inversión en agroindustrias; asl como la desaparición dellNMECAFE ". 

I IbicIem. p.63 

, ..... 
3 IIlidem p. 61 

" lbidem. p. 62·63 
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f. La re""",, del 811. 27. Consduciooal (1992). 

Con esta refolmél nuevamente salió afectado el campo. Se afectó tanto a los 

campesinos sin tierras como a los poseedores de tierras y comunidades existentes. Como 

consewencia de esta refonna constitucional todos elkls se encuentran en posibilidades de 

poder vender las parcelas de tierra que poseen. Por esta razón están en peligro latente de 

perder sus bienes oomunales o ejidales por la crisis profunda que sufren. No pueden 

invertir en maquinaria. instalaciones. semillas, transporte y otros implementos de labranza, 

por lo que esttm expuestos fkilmente a as ambiciones de tas gancncias de kas empresas 

nacionales y extranjeras . Los aédik>s contratados con los Bancos, en virtud de la tasa alta 

de réditos. ha proporcionado en la mayOl1a de los agñcullores su ruina económica total. 

g. La ffrma Y entrada en vigor del TLCen enero 1994. 

La entrada en v;gor del Tratado de lbre Comercio de América del Norte (Canadá. 

Estados Unidos y Méxioo). vino a perjudicar a la mayorfa de los sectores productivos del 

pais, especialmente a la pequet'\a Y mediana industria; el campo no es la excepciOno No se 

puede competir con productos del campo subsidiados por los gobiernos de Estados 

Unidos y Canadá, con productos del campo mexicano sin subsidios y sin apoyos 

financieros suficientes y baratos por el gobierno federal y gobiernos estatales. En este 

rubro hay una competencia desleal. B rendimiento promedio de la cosecha de malz en 

Estados Unidos de Norteamérica es de 6.9 toneladas por hectárea, mientras en México es 

de 1.7 toneladas por hectárea; esto en razón de as diferencias tecnológicas entre los 

paises. 1 

, Idem p.n 
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2. La Declaración de GuemI del Ejército ~ .. de Llbetaclón NacIonal (EZLN) al 

Ejército Federal Mexicano. 

Dos aI\os antes del estalloo det movimiento mlgena insurgente en el estado de 

Chiapas se desarrollaron tres acontecimientos importantes. k)s cuales mostraban el alto 

grado de tensión que all eldstla El plimero fue la marcha de los indfgenas a la ciudad de 

México. 

Del municipio de Palenque, salió una mardla de 400 indigenas el dla 7 de malZo de 

1992 oon destino a la Cd. de México. Duro 6 semanas la caminata: en el transcurso de 

ella, recibieron un gf31 apoyo solidario de las oomunidades de los estados de Tabasco, 

Veracruz, Puebla y Estado de México. B gobierno federal los recibió soto con promesas, 

que nunca cumplió. ' . 

El 12 de octubre de 1992,58 ¡xOOuce la toma de Siwl cnstóbaJ. En esta fecha, 

alrededor de 10,000 ildlgenas en forma Oldenada y pacffica. tomaron la Ciudad Real de 

San Cristóbal de las Casas. para conmemor.tr los 500 ar.os de resistencia indlgena a partir 

de la ~uista espa'\ola de América. Los participantes de esta manifestaci6n, que 

proveofan de todas las oomunidades de la región, estando en frente a la estatua de Diego 

de Mazariegos (fundador de la CeI. Real) la derribaron CXlfl cueroas. 2. 

Luego, se tiene el Primer enfrentamiento del EZLN Y el Ejército Federal. Este tuvo 

lugar en un campo de entrenamiento def EZLN en et poblado de Corralchén en mayo de 

1993. El gobierno Federal minimizó es&e acontecimiento. La prensa nacional e 

internacional difundieron este hecho. 

Es, pues, con el confticto de una larga cordena de hechos politicos, económicos. y 

represivos, que reflejaban la agudización de la crisis que enfrentaba Méxioo, que emerge 

el conllicto indlgena en el sureste del pals. 

llDodem P. 61. 

1 klem. 
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En la machugada de( 1 de Enero de 1994, miles de i'ldigenas del estado de Chiapas 

gritaron diciendo ¡basta! Al despEgar sus fuerzas militares y de base de apoyo tomando 

por sorpresa a siete cabeceras municipales de los altos, zona norte y la Selva Lacandona, 

entre ellas a San Cristóbal de tas Gasas. En esa madrugada el subcomandante insurgente 

"Marcos" dio lectura a la DecIaract6n de la Selva Lacandona, la cual contenia los 

siguientes puntos: 

En la primera parte de la Declaración hace una remembranza de lo que los 

indrgenas han representado en 500 aflos de lucha. Inicialmente, contra la esctavih.d en la 

guerra de independencia. después contra Espatia, contJa la guena de invasión de Estados 

Unidos de Norteamérica, contra la invasiOn francesa, y en contra la dictadura Porfirista que 

se negó a la apficación de las Leyes de Reforma, provocando que el puebk:J se levantara 

en armas en 1910. Se hacia akJsión a las condiciones de extrema pobreza y marginación 

en que vMan los indigenas, a la falta de jJsticia, educación y vMenda, aS¡ como a la 

ausencia de democracia para elegir a sus autoridades.' 

En el siguiente panafo, conwca a los milones de mexicanos desposeklos a 

sumarse a este Ramado para no morirse de hambre ante la dictadura de más de 70 anos. 

encabezada por una camarilla de traidores, los cuates representan a los grupos más 

conservadores. Se seftala que, estos grupos, son los mismos que se opusieron a Hidalgo y 

Morelos y a VICente Guerrero; los mismos que apoyaron a Maximiliano: bs mismos que 

formaron el grupo de los "cientlficos° porfiristas: k:ls que se opusieron a la expropiación 

petrolera; los que reprimieron a los huelguistas ferrocanilefosde 1958, y por supuesto, los 

mismos que masacraron al movimiento estudiantil de 1968. y los mismos que les han 

quitado todo a los indlgenas". 

En el 3- y 4" párrafos de dicha declaración, fundamentan legalmente su movimiento 

en el arto 39 constitucional, que textualmente dice "La soberania nacional reside esencial y 

originariamente en el pueblo. Todo poder püblico dimana del pueblo Y se nstituye para 

I E~ JaWer. de f>rp!g m QaMw;:jqa¡ di! la SeMI I I!CiI!ldgna º""'WÁ""$!D BeíIdad Edil. Flerte bpEItr.;ta oe 

lIber..o6n Nacional, 7' . WélÓOO, 2002 p.9. 

z.·1dem 
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benefICio de éste. B pueblo tiene en todo tiempo, et inalienable derecho de alterar o 

modificar la forma de su gobierno." 

Teniendo como base la. Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, le 

dedararon la guerra al Ejército Federal Mexicano, como pilar de la dictadura prifsta que 

encabezaba carlos Salflas de Garfari. 

Confonne a esta Declaración de guena le piden a los otros dos Poderes Federales 

(Legislativo y Judicial) que restaure "la legalidad", retirando de su puesto al ilegitimo 

pl"esoente de la Rep(lblca. 

Se solicitaba a los organismos fltemacionales y a la Cruz Roja Internacional para 

que vigilen los combates, punbJalizando que los zapatistas se apegaban a la Convención 

de Ginebra sobre las leyes de Guerra. al mismo tiempo que et EZLN (Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional) se confonnaba como fuerza belgerante. 

El movimiento zapatista declaraba que el pueblo mexicano estaba de su parte. que 

tenlan patria y que la bandera bicolor era amada y respetada poi los insurgentes, que 

usaban los colores rojo y negro en sus unifonnes como slmbokl de las kJdlas obreras. 

Rechazan cualquier intento de desvirtuar su lucha. eticpJet3ndoles otras acciones 

contrarias a sus objetivos, como narcotráfico, narcoguerriUa. bandi:taje u otro calificativo 

que puedan usar sus enemigos; que su lucha se apegaba al derecho constitucional, y 

abanderaba la justicia Y la igualdad.! 

De acuerdo a esta Dedaraci6n de guerra daban a sus fuerzas militares del EZLN, 

las siguientes órdenes: 

I Ib;dem P. 10 
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Primero. Avanzar a la ciJdad de México, venciendo al Ejército Federal Mexicano, 

protegiendo a la sociedad civil Y a los pueblos liberados permitir que la población civH elija 

a sus autoridades administrativas en forma lbe y dernocn\tica.' 

S6gundo. Respetar la vda de los prisioneros y entregar los heridos a la Cruz Roja 

Internacional. 

Teteero. Iniciar juicios sumarlos contra todos aquellos que maltraten a la población 

civil, roben o atenten contra sus bienes, asf romo contra los soldados del ejército federal y 

poticfas que hayan recodo cursos de asesoramiento, entrenamiento, pagados por 

extranjeros en el interior del pais o fuera de él. 

Cuarto. Formar nuevas filas con mexicanos que se manifiesten sumarse a esta 

hx:ha, incluyendo a soldados del ejército mexicano que se hayan entregado sin combatir, 

jurando responder al mando de la Comandancia General del EZLN. 

Quinto. Pedir la rendición incondickmal de los ruarteles del e;ército federal 

mexicano antes de empezar los combates. 

sexto. Suspender el saqueo de k»s recursos naturales en los Ugare5 liberados o 

controlados por el EZLN.2 

la parte final de esta Dedaraci6n de guerra de la Selva Lacandona, se dirigia 

nuevamente al pueblo de México, para decir dos puntos esenciales: 

Primero. Que recooocian lo dificil que era la guerra, lo hacian como medida 

extrema, pero justa. 

Segundo. Debido a que los gobernantes están aphcando una guerra genocida no 

declarada contra los pueblos desde hace mucho tiempo, solicitan al pueblo de México 

apoyar deci:fidamente el plan de lucha con el programa de: Trabajo, tierra, techo o 

' Idcm. 
lldem. p,10 
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vivienda, alimentación, salud, educación, independencia, 1ibef1ad, democracia. justicia y 

paz. 

Oeclaraban que no dejartan de luchar hasta alcanzar el cumplimerto de tedas esas 

demandas tásicas del puebk> Y constituir un gobierno libre y democrático. I 

El documento era suscrito por la Comandancia General del EZl..N, el aoo de 1993. 

3. Primeras Comisk:lnes con miras al diálogo 

La guerra duró, afortooadamente, no nm de doce dias oon cruentos combates del 

1 al 12 de enero de 1994 entre el Ejército Mexicano y et Ejército Zapatista de Uberación 

Nacional; el dla dos de enero hubo 29 bajas. cinco del E¡ército Mexicano y el resto de 

policlas estatales y municipales.. 2 En los siguientes dlas oonmuaron ias bajas por ambas 

partes. Samuel Ruiz (Obispo de San Cristóbal de las casas.) pidió una tregua, que 

cesaran kls bombardeos y que kls organismos de derechos humanos se trasladaran a la 

zona de conflicto. 3 

A diario Y cada vez con mayor fuerza surgieron manifestaciones de protesta en 

contra de la guerra. La sociedad civil, en todas las regMJnes del pals. por medio de 

marchas y mltines en plazas pUblicas, exigla poner fin a 13 violencia; se pecHa 13 apertura 

del di:.tlogo y la negociación y cerrar la opción militar como salida al conflicto. No se podria 

resotver ningün problema social con la intervención del Ejército Mexicano: serra una 

tenible equivocación que la solución fuera militar en el México de hoy. Se argumentaba 

que estos problemas no son de orden militar sno social, poIltico y económico, y, por lo 

mismo. las soluciones tenlan que ser de la misma índo6e.4 

I /bicIem P. 11 

1 BcktIn InbmiMieo. lij!tllri'lo en ChiMm¡ da Ia CAm!M3 dO rv. 1I!!r'i LV ¡eggalllA Gato eomiSiOn Enero 5- 19 1994 P. 2 

) ()OOo La JorracIi 5de Enert\ 1994, p.6 

• Montema)lOl'~ 0Iiacas: lb"*,,, li9H' o milíI'70iari0 La.Jarnada 2 de enero . 1994, p. 1.9 .• 
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Como se sabe, ellevantamienlo armado en Chiapas no correspondla a recetas de 

ninguna ideologia: sino que, era producto de la pobreza, de la exasperación, del hambre, 

de gobernantes flcapaces de negociar y gobemar para 1Ddos. Un hecho paradójico 

ilustra esta situación: en Chiapas el 80 % de la población carece del seMeio de energla 

electrica, siendo que la energia que alll se genera beneficia a una amplia zona de México y 

de Centroamérica.1 

A objeto de encontrar una posible solución al conflicto, se constituyeron diversas 

comisiones 

a. Comisión especial del EjecutIvo Federal 

Car10s Sainas de Gortari nombró una Comisión especial para el conflicto de 

Chiapas, dicha comisión fue integrada por. Heracleo Zepeda, el antropólogo Andrés 

Fábregas. Puig Y el Senador Priista Eduardo Robledo. B objetivo de esta comisión era 

entablar un ditllogo con los diferentes sectores de Chiapas, para ampliar los causes de 

participación ciudadana, evaluar las situaciones y los problemas a resolver.2 

b. ComIsión Plural del Poder Legislativo FedetaL 

EI10 de enero de 1994 el Poder legislativo Federal nOO1bra a una comisión plural, 

la que contrbJiria a encontrar una solución al conflicto, respetando los derechos humanos 

de todos los implicados en dicho connicto y por el retomo al orden Constitucional. El poder 

legislativo convoo6 a los levantados en armas a deponer su actitud y aceptar fonnas de 

negociaci6n.3 

c. Comisionado para la paz y la reconciliación en Chiapas. ,-
1 O.io la JoIniIID 9de enero. 1994.. 11.3-

J 80IetIn InrormaIico, Op. el. Po ~ 
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El 10 de enero de 1994, el Ejecutivo Federal nombrO a un Comisionado para la Paz y la 

Reconciliación en Chiapas, recayendo la representaciOn en el Lic. Manuel Camacha SoIrS. 

El objetivo era buscar los medios necesarios para entablar negociaciones con el Ejército 

Zapatista de überación Nacional.' 

d. Los obispos del esJado de Chiapas 

Los obispos. de las tres diócesis del estado de Chiapas reprobaron el acto del 

levantamierm armado, pero ofrecieron a la Iglesia como mediadora para el diálogo y las 

negociaciones. Por la Diócesis de San Cristóbal de las casas, el Obispo Samuel Ruiz 

Garcra; por la diócesis de Tapachula, Fel~ Alizme'lldi EsquiYel y por la de Tuxtla 

Gutiérrez. Felipe ~irre Franco. Los tres firmaron un documento donde daban a conocer 

sus puntos de vista referentes al levantamiento armado. Declan que ellos pudieron ver que 

era un movimiento poUtico-militar, que le hacia la declaración de guena al Ejército 

Mexicano, en el que participaban campesinos, indigenas, hombres, mujeres y jóvenes. 

Set'lalaban que no admitfan o aprobaban et levantamiento aonado, ni el recurso de la 

violencia, pero que el mismo debla servir como advertencia, como un peligro cuando no 

se atienden las necesidades de los grupos marginados. Hay situaciones -declan- muy 

serias que reclamaban soluciones muy audaces donde inpere la razón; exhortaban a que 

en los lugares de conflicto se mantuviera la banquiídad y consideraban que la mutua 

disposición al diálogo ofrecra vlas que eviten consecuencias rms costosas? 

4. La marcha-mitin de la Socledad CMI (12 de enero de 1994) 

Desde el primer dia del levantamiento armado, hubo marchas y mltines en distintas 

ciudades del pals, por parte de la sociedad civil, las organizaciones sociales 

independientes y las no gubemamentales. 

En la ciudad. de México se llevó a cabo una marcha mitin el dia 8 de enero de 1994. Las 

demandas centrales eran: alto al genocidio, respeto a los derechos humanos en la zona de 

I Revio!l;J trirneetrlll: Sa::ied:ad y municipio Meocimoo. N" 12. mayo 1996. p. 18. 

, MOTIkm.)'Of"C.-bOp. Cil P. SI 
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confieto, por la paz, el fin de la guena y por el dalogo. Los convocantes fueron 

organizaciones pertenecientes a ta sociedad civil. I 

En ta misma fecha se realizaba la primera marcha de una caravana realizada en la 

zona de conflicto en los altos de Chiapas, convocada, también, por organizaciones no 

gubernamentales y la sociedad civil. Las demandas eran las mismas que las expresadas 

en la movilizadOn de la ciudad de México.2 Simultanearnente y con los mismos propósitos 

se realizaba otra manifestación popular en la ciJdad de San Clistóbal de las Gasas. 

Pero, sil duda alguna, la movilización social fOOs importante fue la del 12 de enero 

de 1994 en la cjl)'jad de México. La marcha partió del Monumen!o a la Revolución con 

dirección a la Plaza de la Constitución, donde decenas de miles de participantes exigian, 

como demandas centrales, el alto a la represión gubernamental y el establecimiento de un 

clima social de justicia y paz. 

Algooos medios de comunicaci6n nformaron que la asistencia fue alrededor de cien 

mil personas. Participaron en esta marcha-mitin olganizaciones campesinas, indrgenas, 

obreras, urbanas, sociales, no gubernamentales y politicas.l 

El orador principal de esta marcha-mm fue el prov1ncial Mayor de la orden 

Religiosa de los Dominicos en México, el Padre Miguel Concha MakJ: quien, a nombre de 

todos los concunentes pidió que el gobierno federal reconociera al Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional como intertocutor legitimo y que, este a su vez, respondiera 

favorablemente al Mamado que pudiera hacerte el Gobierno Federal. La sociedad civil, sus 

organizaciones y movimientos, ~ia Concha Malo- redaman una paz veldadera y justa 

en Chiapas, una sokJci6n pacífica y negociada del conflicto, y una vida digna para todos y 

en especial para los incHgenas.4 

,Diario La Jornada 8de eoero. 1934. p 19 

• Jbidem 9 de _o. 1994. p.l. 

) lbidem 13deenerQ 1994. Po 8-9 . ...... 
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El orador en su discurso disülguia tres ~ de violencia: 

a) La violencia estructural. la que sufren millones de mexicanos a diario, que viven en 

condiciones infrahumanas, a quienes se les niega el acceso a los satisfactores básicos 

para la vida, se les niega el empleo, el derecho a decidir lo que les competa. 

b) La violencia de respuesta, la que a todos preocupaba por ellevantamienlO annado: 

c) La violencia de represión, que era inadmisible por sus arbitrariedades. 

Esa violencia estructural, históricamente ha desempenado un papel detenninante en 

Chiapas: siendo este un estado rico en reaJr50S naturales. es el numero uno en pobreza 

en su pobtaci6n en el pais. Un estado que produce cerca del 60% de la eoergla eléctrica 

de toda ta República Mexicana. el 34 % de sus hogares no cuenta con electricidad: el 60% 

de los ni'\os en edad de estudiar no van a la escuela; el 60% de los habitantes sobrevive 

con un salario minma o menos. De sus 111 municipios, 94 de ellos estan clasfficados 

oficialmente oomo de atta y roo)' alta marginalidad; y con una administración de justicia 

corrupta e ineficiente, los indfgenas y campesinos han sufrido la violación de sus derechos 

humanos mas fundamentales. 

Si a todo esto se Je agregaba el rezago agrario, el hambre y las enfermedades, era 

comprensble que los indigenas hayan llegado al extremo del levantamiento armado. l . 

Si dentro de esta violencia el estado llegaba a responder coo la represión masiva, 

con una violenc:ia desmedida, violando todo tipo de derechos, entonces, se presagiaba una 

situación peligrosa y de coosecuendas impredecibles. Se requerfa detener la violencia: 

para ello se necesita ta participación decidida de todos para propiciar condiciones de 

diálogo y de una salida pacifICa y no militar al conflicto. La responsabil idad para lograr 

este objetivo era de todos, de los gobiernos federal y estatal, de la sociedad civil, y de los 

grupos levantados en annas. Los medios de comunicación resultaban importantes si 

infonnaban con la verdad, para coadyuvar a crear las condiciones de diálogo.2 

, lbidem. Po 9-10. 

lldem. 
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Finalmente como medio de sooooo se proponla ta urgencia de hacer cambios 

sociales en el pals; Impulsar reformas económicas y polfti::as en toda la república y no 

solo en Chiapas, y concertar un amplio compromiso nadoRal para hacer todos estos 

cambios. De este modo, la sociedad civil manifestaba su voluntad de partidpad6n 

constructiva. I 

El mismo 12 de enero de 1994, dla en que se realizó ta masiva marchéWllitin contra 

la guerra, y por el diálogo, el Ejército Federal anunciaba el cese del fuego unilateral y que 

sólo responderá si era atacado. A partir de esta fecha se abre el camilo del diálogo y la 

negociación para resolver el conflicto armado en Chiapas en fonna pacifica. 

5.- Las Declaraciones de la Selva Lacandona. 

a. Primera Declaración de la Setva L.acandona. 

Esta primera declaración ya fue expuesta y analizada con anterioridad . .. 

b. Segunda Declaración de la Selva Lacandona. 

En la primera parte de esta Segunda Declaración de la Selva lac3ldona de 10 de 

junio, 1994, se hace un resumen de la primera declaración del 10 de enero de 1994. Se 

denuncia que, la justa demanda a los poderes de la Unión (legislatiVo y Judicial) para que 

desconocieran al titular del Ejecutivo Federal, fue ignorada. fue respondida con la polltica 

de exterminio y la mentira, y permitieron la masacre de indlgenas. La pesadilla de la guerra 

duro solo 12 dlas, gracias a la participación de una fuerza mayor a la militar que fue, 

precisamente. la sociedad cM. la cual asumió el deber de preservar a ta Patria Y obligó al 

diálogo entre las partes en guerra. Se señalaba, también, que, el presk::lencialisrno y el 

partido de Estado no deberian continuar m~, que la cultura del fraude es la forma cómo 

se imponen. impidiendo la democracia. La justicia sólo existia para los conuptos y 
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poderosos. Se pide que, ·quien mande, mande obedeciendo·. Se indica que los mexicanos 

honestos, la sociedad civil comprende esto; pero quienes se oponen son los que basan su 

éxito en el robo al erario público, los que pl"ostituyen la justicia, los traficantes, los 

partidarios del crimen politice, los impulsores de los fraudes electorales. 

A diferencta de la Primera, la Segunda Declaración de la Serva Lacandona, del 

Ejército Zapatista de UberaciOn Nacional, ya no se dirige a los Poderes Federales, esta 

dirigida a la sociedad civil. En su contenido se expone: 

Primero. Que el EZlN ha cumplido con los convenios de guerra internacionales, lo 

que le ha permitido que sea reconocido tanto en el pais como en el extranjero, 

té\citamente, como fuerza beligerante y que seguirá cumpliendo con los convenios 

referidos. 

Segundo. Se ordena a sus fuelZa5 regulares e irregulares a la prorroga unilateral 

del cese al fuego para permitir que la sociedad civil avance en la organización que mejor le 

convenga para lograr la demoaacia en México. 

Ten:ero. Se condena la amenaza de dividir la sociedad civil, al militarizar el pals en 

vlsperas de las elecciones federales. Se i'lvoca a no permitirte. 

Cuarto. Se propone a los partidos políticos ildependientes, a reconocer la violación 

de los derechos polltic:os, y a que se pl"onuncien a favor de un Gobiemo de transición 

polltica hacia la democracia. 

Quinto. Rechaza la manipulación y el pretender separar las justas demandas de los 

indrgenas con las del pueblo mexicano. Manifiestan ser mexicanos y que no depondrán 

sus demandas ni las armas si no son satisfechas: la democracia, la libertad Y la justicia 

para todos \os mexicanos. 

Sexto. Ratifica la disposición del EZlN a una soluc1On politica en el tránsito a la 

democracia en México. Se soicita a la sociedad civil, asf como fue esta capaz de detener 
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la guerra, a tomar ahora, el papel protag6nico, organizandose y esforzándose en fonna 

pacifica, para lograr la democracia, la libertad Y la justicia en el país.' 

En la segunda parte de esta Declaración de la Selva Lacandona, se denuncia que 

después de los enfrentamientos militares que la sociedad civil detuvo, ya en las 

negociaciones el gobierno Federal, en el ofrecimiento que hacía, no tocaba el punto 

principal del problema: la falta de justicia, libertad Y democracia en México. 

Se hace alusibn a que se ha permitido la creación y la subsistencia de un poder de 

facto en el campo mexicano, por encima de la Constitución: el de los caciques 

tenatenientes y comerciantes. Para la solución del confticto es indispensabie tocar los 

intereses de este sector, dejal10s como estaban hasta antes del levantamiento annado de 

enero de 1994, los indfgenas y campesinos --se expresa- no están dispuestos a aceptarlo. 

Para el sistema poutico mexicano, afectar a estos sectores caciquites, significaba atentar 

contra si mismo, para el cumplimiento de las demandas de los campesinos es necesario e 

indispensable la muerte del sistema polltico mexicano actual "por suicidio o por 

fusilamiento".2 

Cuando el EZLN se refiere a la pobreza del país dice que el problema no solo es la 

falta de recursos, sino, también la ausencia de relaciones polmcas en el ambito nacional, 

regional y local, en un marco de democracia, libertad Y justicia. 

Al referirse el EZLN al poder politico, se"ala que el problema no es quien tenga la 

titularidad del poder polftico, sino quién lo ejerce. De tal tonna, si el poder lo ejerce la 

mayoria, entonces los partidos politicos dejarán de enfrentarse entre ellos y orientar su 

esfuerzo a la lucha contra la pobreza.3 

Si el poder se plantea en el marco de la democracia, libertad y justicia , se estarla 

creando una nueva cultura polltica al interior de los partidos políticos. t::sta obligaría al 

I Eloniap J."' .... Op. Cit. p. 12-14 
, JI>ódc:m. p. 1 ~ 
J lde",. 
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nacimiento de nuevos poIiticos y nuevos partidos poIitioos. Según los zapatistas de la 

revokJción que han iniciado, convergera la creación de un espacio libre y delTlOCfático 

donde se dé la lucha poIltica. Nacertl una nueva relaci6n poIltica, la cual tendrtl como base 

la confrontación de las propuestas poIiticas Y no la confrontación entre organizaciones 

pollticas. En consecuencia, dentro de la nueva relación poHoca se debe dar a conocer a la 

nación las diferentes propuestas de sistema socio-eoon6meo, como el capitalismo, 

socialismo, liberalismo, social-democracia, democracia-cristiana, etc., para convencer a la 

mayorfa de que su propuesta es la mejor para toda la República. 

Ademas los titulares del poder estarlan vigilados de tooos sus actos por una 

mayorfa, por lo que estarfan obligados a rendir cuentas al pais y a ser removidos de sus 

funciones a través del PIebiscm Y del referéndum. 1. Estas figuras jurldicas deberfan ser 

incluidas en el texto constitucional federal. 

La actual Constitución Federal, leyes federales y constituciones de los Estados son 

muy limitadas en lo tocante a las relaciones pollticas entre el pueblo y el gobierno; por ello, 

los zapatistas consideraban como una necesidad realizar ooa Convención Nacional 

Democrática, de donde surgiña un gobierno provisional o de bansici6n, ya sea por 

renuncia del Poder Ejecutivo Federal o por elecciones. De la Convención Nacional 

Dernocrtltica y del Gobierno Provisional, nacerla una nueva Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos, y dentro de este marco jJrfdtco se CORYOcaria a elecciones. 

Esta forma de transición polltica proouciria menos dolor a la sociedad que una guerra civil. 

El EZLN consideraba tener matilrez polffica; reconocla que representaba el sentir de una 

parte de la nación y, por eso, no pretendia imponer nada al país. Lo que el EZI...N 

reclamaba es que el rumbo político que debe seguir México debe ser resuelto de modo 

libre y democrtltico. "De esta antesala histórica saldl'lll un México nuevo y por supuesto un 

mexicano nuevo'. A esto ellos apuestan la vida, a heredar a los mexicanos un pals donde 

no les de pena ni vergOenza de vivir en él. 2 

' ,-
: lbidem. pII! 16. 
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El EZLN declaraba que aún siendo lila organización militar, llevó a cabo consultas 

intemas, incluyendo a las comunidades indfgenas, en las que pusieron a discusión y 

consulta democrática, las propuestas del Gobierno Federal para la firma de la Paz sobre 

los acuerdos alcanzados. 

la mayorfa de los zapatistas rechazó finnar tales acuerdos porque vieron que no 

contemplaba los temas centrales de su lucha: Demoaacia, Ubertad Y Justicia.12 

El EZLN, llamaba a las organizaciones no gubemamentales, a las organizaciones 

campesnas e indigenas, a Jos trabajadores del campo y de la ciudad, a estudiantes y 

maestros, intelectuales, artistas, amas de casa y colonos a un dialklgo nacional, con el 

tema: democracia, libertad Y justicia. 

El EZLN convocaba a realizar una Convención Nacional Democratica, soberana y 

revolucionaria, de donde resunarlan las propuestas de un gobierno de transición y una 

nueva Constitución que garantice la voluntad popular. El objetivo de la Convención 

Nacional Defl"lOCr.\tica, serta organizar la expresión civil y la defensa de la voluntad 

popular.3 

Dicha convención serta nacional pcxque participarfan representantes de todos los 

estados de la Federación; plural, porque estarfan representadas todas las fuerzas 

patrióticas del pals; y demoaMica, porque la toma de decisiones seria mediante una 

consulta nacional. Estarfa presidida libre Y voluntariamente por personalidades civiles, no 

importando su mación polftica o religiosa. 

La Convención Nacional Democrática, exigiría que se realicen elecciones libres y 

democrMicas, as! como el respeto a la voluntad popular. El EZLN, reconocerla a la 

Convención Nacional Democrática como la legítima y auténtica representación del pueblo 

en la transición a la democracia. A su vez. declara estar en posibilidades de ofrecerle al 

pueblo de México, como ejército garante, el cumplimiento de la voluntad popular. Para la 

I lden!.. 
: It>tdcm. p. 17. 
j ldem. 
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realización de esta Convención, el EZLN ofrece como sede ISla comunidad zapatista, lugar 

y fecha que se darfan a conocer en su oportunidad. 

Finalmente, la Segunda Declaración de la Setva L.acandona advierte al pueblo de 

México que el EZLN no se rendira , que la lucha seguirla. Llama a la resistencia general a 

no aceptar limosnas del poderoso, a resistir con dignidad, a imponer el concepto "el que 

mande, mande obedeciendo". Convoca a los campesinos, a los hermanos indlgenas, a los 

obreros, a los empleados, a los estudiantes, a las amas de casa, a los colonos y a los 

intelectuales y a preservar la dgnidad y la vergüenza ya resistir con ellos. Asinismo que 

no aceptaran nada del Gobierno. "ni una moneda, ni una medicina, ni una piedra, ni un 

solo grano de alimento, ni una limosna de las que ofrece" a cambio de la dignidad de los 

zapatistas.1 

y por último, afirmaba la declaración que no le servla al Gobiemo tener el poder. 

sino puede comprar la dignidad del pueblo, porque esta no tienta precio. "¡La dignidad no 

se rinde! ¡la dignidad Resiste! iDemocracia! iUbertad! iJusticia,".2 

C. Tercera Declaración de la Selva lacandona. 

Esta tercera declaración empieza con un fragmento de un manifIeSto firmado por 

Benito JU3rez en la Cd. de Chihuahua, Chihuahua en la época del imperio fragil de 

Maximiliano.3 En su texto afirma que los zapatistas, entre la primera y segunda 

Declaraciones de la Selva Lacandona, se hablan esforzado por llevar adelante la lucha por 

la democracia. la libertad y la justicia. En la primera, llamaron al pueblo mexicano a 

levantarse en armas contra el Ejecutivo Federal; y en la segunda, llamaron a la sociedad 

civil al dialogo, convocc\ndola a la realización de una Convención Nacional Oemocratica; 

mientras el Gobiemo mostraba su soberbia y falsedad. 

, lbidem. p. 11·19. 
1 l<km p. 19. 
J tbidan. p. 20. 
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Se hacia hncapié que con la Segunda Declaración el EZLN trató siempre de evitar 

el reinicio de las hostilidades armadas, buscó una solución polftica jJsta y dgna para 

resolver las demandas de su programa de los once puntos. 

En el proceso electoral del 21 de ~osID de 1994, se crearon expectativas de 

esperanza de diferentes grupos nacionales de oposición. Pensaron que el cambio a la 

democracia por la vla electoral era el adecuado, pero en las condiciones prevalecientes 

ello era dificil. Ellos, los del EZlN, se hicieron a !SI lado para dejar libre el paso a la 

oposición en la oontienda electoral. El EZLN, a través de la Convenci6n Nacional 

Oernoct'ática, llamó a la sociedad cMI para que por la via pacffica buscara otro camino 

para el tránsito a la democracia. 

Con los resultados de las elecciones de Agosto de 1994, con un proceso electoral 

viciado, inequitativo, ilegitimo, terminó en una buna mas a la voluntad de los ciudadanos. 

El sistema de partido de Estado reafirmó su papel antidemoaático, impuso su soberbia y 

terminó con la esperanza de a~unos sectores de que por la vfa electoral se transite a la 

democracia. Esas elecciones fueron un gigantesco fraude electoral, la complicidad de los 

grandes medios de comunicación, la conupci6n, el chantaje, la inseguridad, la 

intinidaci6n, robo Y falsfficactón fueron la constante segOn los informes de Alianza Clvica, 

de Comisión de la Verdad y de la Convencí6n Nacional DemocrMica.' Lo mismo pasó con 

las elecciones para Gobemadores, Presidentes Municipales y Congresos Locales. El 

EZLN, consi:teró que el proceso electoral de ~ del 94 era un crimen de estado Y 

como cri-ninales se debla juzgar a los responsables de dicho proceso.2 

El EZl.N vk:I con preocupaciOn cómo los ciudadanos chiapanecos eran asesinados y 

encarcelados sólo por exigir democracia y justicia; de la misma forma vio la represión 

contra los indJgenas de Guerrero, Veracruz, Qaxaca y otros estados de la RepOblica. 

Durante todo ese tiempo el EZLN resistió el cerco militar, las amenazas y las 

intimidaciones: también las mentiras y calumnias que se dijeron contra ellos; se les acusó 

de recibir apoyo económico y militar del extranjero; se les trató de comprar1os, canjeando 

, lbidc:m. p. 22 
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sus demandas por dinero: trataron de quitar1e la legitimidad de su lucha poIitica nacional al 

reducirla al espacio local o regional: por otro lado, el mismo Gobiemo preparaba la opción 

militar contra la rebeklla indlgena.1 

Simulando una voluntad de diálogo, el verdadero deseo gubernamental era liquidar 

al movimiento zapatista. Mientras el PRI recurrfa a los asesinatos para resolver las pugnas 

intemas, careciendo de una capacidad de diálogo serio y civilizado. 

El E.ZLN reconocia que no habffa una soM:On al problema ildlgena, si no se 

resolvfan los problemas polfticos, económicos y sociales nacionales. Que elbs, los 

zapatistas estaban dispuestos a otreB:lar k¡ único que tenlan, la vida, para exigir 

democracia, libertad y justicia sa, excepción de nngun mexicano.2 

Como todos sabemos, a fines de 1994 salió a la luz la gran farsa que C3110s Salinas 

habla engaftado a todos los mexicanos, haciéndokls creer que hablamos pasado al primer 

mundo, saliendo de ese sueno despertamos con una profunda crisis económica y social 

como producto de la aplicación de la politica económica neoliberal en México. 3 

A través de la Tercera Oedaración de la SeNa Lacandona el EZLN llama a todo el 

pueblo de México a luchar, por todos los medios, en todos los niveles y en todas partes 

por la democracia, la libertad y la justicia . Convoca a todas las fueaa poIlticas y sociales, a 

todos los mexicanos honestos, a todos los que luchan por la democratización del pals a 

formar el Movimiento para la Liberación Nacional. • 

En esta nueva organización polftica Nacional estará inciJida la Convención Nacional 

Democrática. El Movimiento para la Liberación nacional luchará, por todos los medios, por 

la instauración de un gobierno de transición, un nuevo Constituyente, una nueva 

constitución y por la destrucción del sistema de Partido de Estado. Se les llama a 

, lden>. 
, ¡bid=,. p. 23 ',
' lbidcm. p. 24. 
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encabezar este movimiento a la Convención NacionallJemcx:rMjca y al Ing. Guallltémoc 

Cárdenas SoIórzano.1 

En concoldancia con esta Tercera Dedaración de a Setva L.acandona, el EZLN 

declara: 

Primero. Se le retira al Gobiemo Federal la custodia de la patria; los slmbolos 

patrios y la Constitlx:i6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales estarán a 

cargo de 9S fuerzas de resistencia hasta que se restalXe la legalidad y la legitinidad en 

toda la Repúbica. 

Segundo. Se declara vigente la Constituci6n original ~ 5 de Febrero de 1917, 

incluyendo en eUa las Leyes RevokJcionarias de 1993 Y los es1atutos de autonomra para 

las comunidades indigenas, hasta la publicaci6n de la nueva Constitución. 

Teteero. Por el reconocimiento como gobiemo de transición a la democracia, los 

que surjan de las comunidades, de las organizaciones poIfticas y sociales, manteniendo 

siempre el Pacto Federal contenido en la Constitución de 1917? 

El EZl.N ayudará a la pob6aci6n civil en ta res1aurac1On del orden, de la legalidad, de 

la legitimidad, la soberanla nacional y la ilstauraci6n del Gobiemo de transición a la 

democracia que contenga los siguientes puntos: 

• Liquidar el sistema de Partijo de Estado. 

· Retonnar la Ley Electoral, donde se garantice la limpieza, equidad, credibilidad, 

participen los ciudadanos sin partido, no gubernamental, reconocer a todas las 

organizaciones politicas y convocar a nuevas eleociones federales. 

· Convocar a un constituyente que legisle y apruebe una nueva Constitución. 
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- Reconocer a los derechos de los indlgenas, incluyendo su autonornia.1 

- Que se reactive la economia real nacional, dejar las simulaciones, favoreciendo a los 

obreros y campesinos. 

d. Cuarta Declaración de la Selva L..acandona 

ManifIeStan que las once demandas que fueron sus banderas de la madrugada del 

10 de enero de 1994 han sido por 500 at'los y siguen vigentes: techo, tierra, trabajo, 

alimentación, salud, educaci6n, independencia, democracia. libertad, justicia Y paz. 

En este documento de 10 de enero de 1996 el EZl.N, hace una refte)ÓÓn muy 

importante, donde explica que el mal gobierno quiere apagar la rebeldla que ellos dieron a 

conocer en enero de 1994. Esta rebeldia por .... sticia y dignidad se ha dado antes por 

muchos pueblos de diferentes lenguas y en muchas montaflas de nuestro pais. Hacen un 

recuento de un conjunto de lenguas de los pueblos indigenas existentes en nuestro 

terrTtorio nacional.2 ManifIeStan que por trabajar los matan, por vivir también. por ~char 

hacen lo mismo, les quieren quitar la tierra para no tener en donde caminar, les quieren 

quitar la historia para que su palabra quede olvidada; luchan contra la muerte, por la vida y 

la memoria? 

Primera parle de la IV DeclalSCión de la Selva L.acandona. 

En la primera parte de esta Declaración, se expone que, después de que ellos 

rompieron el cerco militar. el 10 de Enero de 1995 donde el gobierno pretendia hacerlos 

rendir y dejar10s en el 01"00, es cuando llamaron a la sociedad civil, a las diferentes 

I fbidcao. p. 2$ 
2¡bidc:m. p. 2a. 
, ¡<.kili. 

40 



organizaciones poIlticas Y sociales a conformar una nueva Organtzaci6n PoUtica Nacional, 

el movimiento para la liberación Nacional. Este frente amplio opositor inicialmente, 

encontró dificultades e incomprensiones para alcanzar su unidad. I 

Sin embargo, continuaron los esfuerzos paf3 aicanzar acuerdos de acción conjunta. 

Los zapatistas saludan el nacimiento del Movimiento para la überaci6n Nacional, y 

expresan sus deseos para que entre quienes lo constituyen siempre exista la voluntad de 

unidad y el respeto a las diferencias. 

Después de iniciado el di:llogo donde el EZl.N, expresó su voUltad poIltica de 

resolver el conficto annado iniciado en enero de 1994, el Gobiemo Federal los traicionó, 

fingiendo vok.mtad de diálogo, opta por la solución militar. su objetivo era el asesinato de la 

dirigencia del EZl.N. Esta acción cobarde era encubierta por el falso concepto de la 

recuperación de la soberanla nacional. La pérdida de la soberanla nacional se estaba 

dando en otro lado, en los acuerdos públicos y privados que el gobierno hacIa con los 

duet'los del capital extranjero. 

El Gobierno Federal vendla y entregaba las grandes ri:¡uezas de la Naci6n Y 

destrula lo poco que quedaba. Las fuerzas armadas del EZlN supieron resistir al poderlo 

militar, replegtmdose ordenadamente, manteniendo su poder militar, su autoridad moral, su 

fuerza poIitica y su razón histórica. Como consecuencia la sociedad civil y las 

organizaciones polfticas y sociales independientes llevaron a cabo grandes movilizaciones 

nacionales y en otros paises apoyando las demandas zapatistas, por el di:llogo, 

reprobando la opción militar traidora del Gobiemo Federal que emprencHa contra los 

zapatistas. De esta manera el Gobiemo es obligado a detener la acción militar y a reiniciar 

el diálogo con el EZLN.2 

Apenas reiniciado el diálogo el Gobiemo Federal mostró su verdadero rostro a 

través de su equipo negociador, con una actitud prepotente, racista y humillante, lo que 

llevó repetidas veces al fracaso del diálogo de San Andrés. 

'Idcm. 
! Ibidcm p .. 29. 
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Con el ánimo de destrabar el conflicto y llegar a un verdadero diálogo, el EZl..N 

decide tomar una iniciativa de paz, llamando a la sociedad civil nacional e internacional a 

un diálogo. Por lo que conYOCa a una consulta por la paz y la democracia para escuchar el 

sentir nacional e internacional sobre sus demandas y su Muro. 

Esta oonsulta se realiz6 en los meses de agosto y septiembre de 1995, gradas a la 

participación desinteresada de la sociedad civi, de Alianza Cfvica Nacional, de la 

Convención Nadonal Demcx:ratica, de miles de ciudadanos voluntarios con esperanza 

derT'lOCl'lMica y los comités de solidaridad internacionales dando como resultado una 

participación de más de un millón trescientas mil personas, 

Tres fueron las iniciativas que los zapatistas emprendieron como consecuencia de 

los resultados de dicha consulta: en el ~mbito internacional. realizar un encuentro 

intemacional contra el neoliberalismo; y en el nacional: a) formación de comités civiles de 

diálogo. teniendo como base la discusión de los problemas nacionales, y b). la 

construo::ión de nuevos Pguascalientes como centros de encuentro de la soctedad cMl y 

los zapatistas. Tres meses después se hablan formado mas de doscientos comités civiles 

de diálogo en toda la República. Se instalaron cinco nuevos JlQuascalientes en diferentes 

regiones del estado de Chiapas: en Oventic, en la Garrucha, en Morelia, en la Realidad, y 

el otro "en cada corazón de hombres y mujeres honestos del mundo",l 

En el escenario polltico nacional la represión sali1ista sobresale con las masacres 

de incHgenas de los estados de Guerrero. Oaxaca y la región de la Huasteca; el 

autoritarismo en la UNAM contra el movimiento de los CCH. El Partido Acción Nacional. 

fiel aliado de Car10s Salinas, empezó a viskJmbrar las posibilidades reales de re4evar al 

PRI en el poder. la crisis económica era insultante mientras aumentaba la corrupción en el 

Gobierno; las reformas al IMSS eran para apoyar a los bancos; los crimenes politicos no 

se resuelven porque venlan de quienes decian perseguir1os, "Gobierno y crimen eran 

sin6nimos",2 

I lbidc:ul . p. 30. 
, ldom 
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Por otro lado, existen las luchas heroicas de los indlgenas zapatistas al inicio del 

afio de 1995; la lucha del puebb TepoztJán, Mor., La de los trabajadores de SUTAUR-100 

en la c.d. México, el Barzón, entre ouos movimientos nés. 

En estas condiciones hablan dos proyectos de Nación completamente diferentes: 

una el de los que ostentaban el poder, que tiene que ver con la desb'ucci6n total de la 

Nación, negaba su historia, entregaba la soberania nacional, Y tenia como valores 

máximos el crimen, la traición Y la corrupci6n; la hipoaesla y engafto como modelo de 

gobiemo; la desestabilización y la Insegurdad como progrcma nacional y como plan de 

desarroHo, la represión Y la intt*ranc::ia. En este proyecto et PRI refleja su ro6tro criminal Y 

el PAN, su aliado, su fachada democrática. 1 

En contraposici6n se encontraba el proyecto de transictOn der'nocrMica, no una 

transición que sób sea pactada con el poder, simulando un cambio. Es un proyecto de 

reconstrucción del pals, de defensa real de la sobefania nacional, la justicia, la esperanza, 

la Yerdad y el mandar obedeciendo como gula del poder. la estabiBdad Y la seguridad que 

son los frutos de la democracia; la tolerancia, el difilogo Y la inclusión como una forma 

nueva de participación poIltica? ~a una gran carencia en los proyectos de la oposición 

independtente, en el sentido de que se oponla al proyeclo de pafs como el que dirigia el 

sistema de Partido de Estado, pero se carecia de una propuesta de nueva nación, 

propuesta de reconstrucción.3 

Este nuevo proyecto aún era inexistente; q..¡ien lo llana no sena sólo una fuerza 

polftica o un solo individuo inteligente, silo ~n gran movimiento amplio de oposición, que 

recogiera las demandas más sentidas, m¡\s apremiantes de ta Nación. 

Declan los zapatislas en esta cuarta DecIaIaCión que se encontraban en medio de 

una gran guerra. De un lado, los que buscaban la perpetuidad de un régimen social, 

',
l lbidem. P. J I. 
) lbidcm. P. 32. 
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cultural y polftico y, por el otro lado, los que luchaban por 00 cambio delTlClCfitico, justo Y 

libre. 

Los zapatistas eran so6o una parte de esa gran guefTiII, y que solo en una patria 

nueva era posibfe desalTollar una nueva sociedad pkJral, inckJyente, tolerante, 

democrática, justa y libre. 

En la parte segunda de esta cuarta 0ec1araci6n de la Setva Lacandona, el EZlN 

convoca a participar en la construcción de una patria nueva, llama a todos los hombres Y 

mujeres honestos a participar en una nueva fuerza poUtk:a que se denominaba Frente 

Zapatista de UberaciOn Nacional (FZLN). Esta es una cxganizaciOn cMl pacIfica, 

independiente y dec"noc:ritica, Y mexicana nacionat, su lucha es por la democracia, la 

libertad Y la justicia en lodo el territorio nacional. 

El FZLN nace el 1- de enero de ~~, Y convoca a integrarse a él a todos los 

sectores de la pobtaci6n civil de la República mexicana: A los obreros, a los trabajadOl"e& 

del campo y de la cildad, a 106 indlgenas, maestros y estudiantes, a 1os.i6Yenes, a los 

artistas e intelectuales, a bkIs los mexk:anos que kx:han por la democracia, la líbertad Y la 

justicia Y no por el poder. Esta nueva fuerza politica. serfa parte de un movim~o amplio 

opositor. el Movimienlo para la Uberaci60 Nacional, donde convergieran otras fuerzas 

pollticas independientes de oposición. 11 Los integrantes del Frente Zapatista de Liberación 

Nacional no aspirarán a ocupar cargos de elecci6n popular en cualquier nivel, tampoco a 

tomar el poder, ni a formar un nuevo partido polltico. Esta nueva fuerza poIltica será capaz 

de organizar las demandas y propuestas de los ciudadanos para que el que mande, 

mande obedeciendo; también sera capaz de organizar ea solución de los prob6emas 

colectivos, sin necesidad de la participación de los partidos Y del Gobiemo.1 

Esta nueva organización polltica, luchara por un nuevo Constituyente y una nueva 

Constitución polftica de los Estados Unidos Mexicanos: su kJcha no seria por la toma del 

poder polftico, sino por la democracia, justicia y libertad, con la gula del que mande, 

, lbidc:m. p. 32. 
1 1bidc:m. p. 3J. 
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mande obedeciendo. Esta fuerza poIftica tiene como programa .. once demandas de la 

primera Declaración de la Selva Lacandona y otras dos más que enriquecen dicho 

pl'Ograma: techo, tierra, tJabajo, alinentacaon, sakJd, educaci6n, infonnaci611, cultura. 

independencia, democracia, justk:ia, libertad y paz.. 1 El Ejércib Zapatista de liberación 

Nacional, convocaba a todos k)s mexicanos, a los ind~enas y no indlgenas a todas las 

razas que fonnen la Naci60, a los sin partido, a la sociedad civil , a los que luchaban 

contra el sistema de partido de Estado a que suscriban y luchen por este programa de 

demandas. 

y a palticlpar en el diá;logo para ac:oroar ta estructura orgánk:a, el p6an de acción, 

asl como la decbuaci6n de principios del Frente Zapatista de liberación Nacional. 2 

En la tercera y última parte de la Cuarta Declaración de la Setva Lacandona, dice el 

EZlN que hay palabras y mundos que son mentiras e injusticias, que hay palabras y 

mundos que son Yerdades y verdaderos; que eRos son este úffimo. Set'\alan que en este 

mundo en que solo caben los grandes Y los que ~n a sus órdenes, y que en el mundo 

que Sk)s (los Zapatistas~ caben todos, es un mundo donde quepan muchos mundos.3 

6. Repercusión NacIonal del connk:to. 

El oonnido poIftic:o.militar de los ndlgenas de Chiapas tuvo una profunda 

repercusión en amplios sectores de la sociedad mexicana. las muestras de apoyo y 

simpatfa al movimiento zapatista fueron bastantes, dando lugar a diversas marchas, 

mltines, conferencias y otras formas de soIidamad. 

Con la marcha de la sociedad civil del 12 de enero de 1994, fue posible detener la 

guerra y, en conseaJencia, vino el perfodo de negociaciones, primero en la catedral de 

San Cristóbal de las Casas, luego en San Miguel, municpio de Ococingo y, posteriormente 

en San Andrés Sacamch"en de los pobres Chiapas. En tOOas estas ocasiones hubo una 

'¡<km 
, Ibídem. P. J 4. 
'Ickm. 
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gran moviliz:aci6n de solidaridad en el pals para con el movimiento indQena zapati&ta . En 

junio del mismo ano el EZLN convocó, a tra .... és de la Seguooa Declafación de la Selva 

Lacandona, a la participación en la Convención Nacional Democfática, la que se llevó a 

cabo en Guadalupe Tepeyac (Primer ~uascalientes) del 5 al 9 de agosto de 1994. 

Participaron cerca de siete mil ciudadanos mexicanos, muchos de ellos eran 

representantes de organizactones sociales indeperdientes, de obreros, campesino6. 

indlgenas, homosexuales, artistas, intelectuales, estudiantes, colonos, slldtcaistas y 

organizaciones no gubernamentales: con el objeto de dialogar con el EZLN Y bfildar el 

apoyo solidario al programa de lucha que este habla enarbotado el1 de enero de 1994. 

Con este acto pontico se demostró el poder de convocabria que el EZl..N habla 

despertado en todo el pa fs Y la aceptación positiva de la sociedad civil con el progI3ma de 

lucha reivindicativo que este movimiento encabezaba. 

El 'ZT de agosto de 1995, se realizó en tocio el pais la Consulta NacK>na1 por la paz Y 

la Democracia, en la que participaron r-rm. de 50 mil promotores y se instalaron més de 10 

mil mesas de votación. Votaron en dicha Consulta un millón ochenta y ocho mit personas. 

de las cuales la mayorfa votó a favor de que le EZLN se convierta en una ol'ganización 

polltica.1 

El 3 de marzo de 1996, se realizó el 11 Encuentro Nacional de Comités Civiles para 

el Difilogo Nacional, llevado a cabo en Poza Rk::a Veracruz. creándose la Comisión 

Especial Promotora del EZLN? 

En el plano internacional. el EZLN ha tenido una recepción bastante solidaria. La 

convocatoria que hizo a la población del mundo para IIe .... ar a cabo el Primer Encuentro 

Interoontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo tuvo una exitosa acogida. 

Del 27 de julio al 3 de .AGosto de 1996, se reunieron cerca de 5 mil personas 

incluyendo a delegaciones de 42 paises. quienes participaron en las mesas de discusión 

L M~ R..nlnzOloriL EZLN2J> Y 10 EL FUEGO Y LA PALABRA. Edit. Rcvi ... reveldULoocdiI.daCC)llDLaio\.l 
~ 2003, Mexiro, P. 109. 
l Jt>;dcm P. 119. 
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en las cinco ~uas Calientes Zapatistas: La Reaidad, La Garrucha, Morelia y Roberto 

Barrios sobre el tema por la humanidad y contra el neofiberalismo. La naugurad6n se llevó 

a cabo en ef Aguas Calientes de CNentik., munic1>iO de s.... Andrés Sacamch"en de los 

pobreS (San Andrés Larrainzar). A esta reuniOn convocada por el EZLN llegaron delegados 

de los cinco conmentes: Italia, Brasil, Gran Bretafta, Paraguay, Chile, Filipilas, Alemania, 

Perú, Argentina, Australia, Uruguay, Guatemala, Bélgica, Venezuela, Colombia, Irán, Ham, 

Dinamarca, Nicaragua, Zaire, Francia, Ecuador, Grecia, Japón, Kurdisttw'l, Irtanda, Costa 

Rica, Cuba, Suiza, Estado Espanol, Estados Unidos de Norteamérica, Portugal, Pals 

Vasco, Catalut'la, Canarias, Turqufa, Caflad:j, Puerto Rico, Bolivia, Australia, Mauritania Y 

de toda la Repübü::a Mexicana. 

Los resultados de este magno evento, también denominado Encuentro 

tntergatáctico, que fi1alizo el 3 de 19osto, fueron la Segunda Declaración de La Realidad Y 

el Acuerdo de conformar una red colectiva de todas las luchas y resistencias contra el 

neoll>eralismo en donde se reconocieran las diferencias Y las sernejazas. t 

'lbidc:m P. 124- 126. 
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CAPiTULO 111: LOS ACUERDOS DE SAN ANDREs Y LA CUL T\JRA DE LAS 

COMUNIlADES y PUEBLOS INoiGENAS. 

1. Las Partes Intervinientas. 

8) La Comisión de ConconlIa y PacIIJcadón fCOCOPA). 

La Comisión de Concordia y PacifIcación digna en Chiapas, se crea oon fundamento 

legal en el AA 8 de la Ley para el Dialogo, la Conciliclc:;On y la paz digna en Chiapas. Se 

integra por Diputados y Senadores de lodos los partklos poIltic:os representados en el 

Poder legislattvo Federal, también se integra un representante dei Poder Ejec:utivo y otro 

del Poder legislativo del Estado de Chiapas. Sus funciones eran las de: a) coadyuvar a 

fijar las bases para el dialogo y la negociación del acuerdo de concordia y paciflcación: b) 

facilitar el dialogo y la negociación; Y el promover ante aubridades competenteS para 

realizar el dialogo en los lugares especlfioos acordados por las partes. 

las acciones de la COCOPA, serán coordinadas con la instancia de inIermediaci6n, que 

reconozcan ambas partes. Esta comisi6n se integrara a los tres dias de vigencia de la Ley 

que le da or'gen.1 

Fue constttuida por personalidades de la cultura, de la ciencia, de las artes, de 

organizaciones no gubernamentales, y por representan1es de la iglesia católica 

pl'ogresista. Esta comisión fue dirigida y coordinada por el obispO de la dl60esis de San 

Cristóbal de las casas, Samuel Ruiz Garcla. Su objetivo, precisamente, era el de Ikwar a 

cabo de la mejor manera la intermediación entre las partes en el diálogo y la conciliación 

por medio de un acuerdo de concordia y pacifICaCión digna y duradera en Chiapas. 

,LEY PARA S. DIÁlOGO. LACONCIUACIÓN Y LA PAZ DIGNA ENOiIAPlJ.S. DlARIOOFICIAl DE LA fB:IERAClÓN. 

s;!!::edO 1111e marzo lWS 
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e}. El podw E}ecu-_. 

El presljente de la República Cartos Salinas de Gortari, nombro a su delegado y 

asesores para que a nombre d~ poder ejecutivo federal llevaran a cabo las negociaciones 

y acuerdos para dar solución al conflicto armado en Chiapas, con base a la Ley para el 

dittlogo. la concifiación y la paz digna en Chiapas. 

En estas negociaciones para el d¡atogo y la conciiacilln mediante un acuerdo de 

concordia y pacfficación justa Y digna en Cllapas, también et poder legisiativo y ef poder 

ejecutivo del estado de Chiapas nombraron y enviaron un representante cada uno de elos. 

e}. lA Ley para el DWogo, lo ConcIloc/6n y lo Pez DIgna .. Chiapa. 

El objeto de esta ley es establecer las bases jurtdicas que propicien el ditl)ogo Y la 

conciliación para alcanzar la sokJci6n justa y duradera al conftdo armado en Chiapas, 

iniciado el1 de enero de 1994. 

El art 10 de esta Ley define y reoJnoce al EZLN como un grupo de personas, 

identifICadas como una organización de cooadanos mexicanos mayoritariamente 

indlgenas. que se ¡nconformO con el sistema socio-polltioo imperante en México. dando 

lugar al conflicto armado. 

El Acuerdo de Concordia y Pacfficaci6n tendra como objeto: asegurar la Paz justa Y 

duradera en Chiapas, atender las causas que originaron el conflicto, propiciar que los 

integrantes del EZLN participen en la polltica en forma pacifica Y dentro del estado de 

deredlo, conciliar los intereses entre los sectores de la pobIaci6n chiapaneca, promover el 

bienestar social y el desarrollo económico de Chiapas. 
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En el Acuerdo de Concordia Y Pacificación participaron bs representantes del 

Gobierno Federal, el ~ Y bs miembros de la COCOPA y los representantes de los 

poderes del estado de Chiapas. 

En el texto del acuefdo se dispuso la suspensión de las 6rdenes de aprensión 

contra los integrantes del EZL.N, asimismo se suspenderlan los procedimientos judiciales 

contra éstos. Dichas suspensiones continuarfan sien1Jre y cuando continuase el dittlogo. 

Se pact6 el calendario y la agencia para el diálogo y la negociaci6n del h::uerdo de 

Concordia y Pacificación entre el EZLN, el Gobierno Federal y la COCOPA Habrfa libre 

tr.1nsito de los dirigentes Y negociadores del EZLN, los cuales no serfan molestados en sus 

personas o posesiones por la aut>ridad federal. A 50s campesinos e ildlgenas 98 

garantizaba su remegrad6n a las comunidades de origen. Se Cfe3ron dos comisiones: la 

COCOPA ya la Comisión de Seguimiento y Verificaci6n. 

Esta Ley entrarla en vigor el dla en que se publicara en el Diana Oficial de la 

Federación. Esto tuvo lugar el11 de marzo de 1995. 

f). El Comité CIandesIIno RevolucJonario lndIgena de la Comandancia General 

del El"""*' Zapo6"" de UbMIcIón __ (CCRU:G del EZLN). 

Para efectos del diAbgo Y la conciliacoo a través de un acuerdo de concordia y 

pacificación justa, digna y duradera en Chiapas, la Ley para el dialogo, la conciliación y la 

paz digna en Chiapas reconoce al EZLN como una organización de ciudadanos meldcanos 

mayoritariamente incIlgena que se inconform6 por diversas causas Y se inYOlucr6 en el 

conflcto annado el1 de enero de 1994 en Chiapas. 

2. Las Mesas de Negocíación. 

En la sexta ronda de negociaciones y después de cinco meses de haber iniciado el 

dialogo, acordaron las partes instalar seis mesas de negociación con las siguientes 

temáticas: I 

I MutIol Ramfrer Gbria. Op. ca. P- l09y 110 
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Mesa 1.- Oen!chos Y wltuf3 indlgenas 

Mesa 2.- Democracia Y justria. 

Mesa 3.- Bienestar y desarrollo. 

Mesa 4.- Conciliación en Chiapas. 

Mesa 5.- Derechos de la mujer en Chiapas 

Mesa 6 .- Cese de hostilidades. 

Cabe aclarar que el Gobiemo Federal, no aceptó continuar con los trabajos de la 

mesa dos sobre democracia y justicia: en consecuencia, en las siguientes mesas, 

tampoco hubo negociación, quedaron pendientes. Por lo que sob la mesa 1 sobre 

dered'los y cultura ildlgena terminaron los trabajos de negocBci6n entre las partes con la 

coadyuvancia de la Comisión de Concordia y PacificaciOn (COCOPA) en Chiapas y con el 

esmerado y honrado trabajo de mediación de la Comisión Nack>nal de Intermediaci6n 

(CONAI). 

3. Análisis de los Acuerdos de Sal Andr6s sobre derechos Y cuttura indlgena, (Mesa 

1). 

Como resultado de los trabajos de la Mesa 1, se logró etaborar tres documentos, los 

mismos que quedaron aprobados tanto por los delegados del Gobiemo Federal como por 

los delegados del Ejército Zapatista de UberaOOn Nac"nal (EZl.N). 

En las propuestas de agregados y de sustituciones o etmilaciooes de los mismos 

documentos el EZlN de acuerdo a los resultados de la consulta que llevó a cabo, observó 

lo siguiente: la falta de solución al problema agrario nacional, as! como la necesidad de 

reformar el art '17; exigiendo retomar lo que dijo Emiliano Zapata, "la tierra es de quien la 

trabaja" y 1ierra y libertad". (documento 2 de propuestas conjuntas, que el gobiemo federal 

y el EZLN se comprometen a enviar a las instancias de debate y decisión nacional 

correspondientes al punto 1.4 de las reglas de procedimiento). 

Respecto al punto de "desanolo sustentable". el EZLN corSderO insuficiente que el 

gobiemo indemnice a los pueblos indfgenas una vez ocasionado el daoo en sus tierras. 
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Planteó que era necesario e indispensable desan'oIlar ooa poIftica de verdadera 

sustentabilidad, que pteServe las tierras y los recursos naturales de los pueblos indlgenas, 

y que se contemplen 106 costos sociales de Jos proyectos de desarrollo. (Documento 1, 

Pronunciamiento conju'llD que el Gobierno Federal y el E2l.N enviarán a las instancias de 

debate y decisión nacional en e¡ subtitulado de la nueva relación). 

En el tema Sítuaci6n, Derechos y Cultura de la Mujer Indlgena, el E.Zl.Jo.I considero 

insuficientes los puntos de acuerdo, debido a la triple opresión que sufren las mujeres 

indigenas: como mujeres, como indlgenas y como pobres. Exigtó la construcción de una 

nueva sociedad nacklnal con rnc:delo econOmico poUtico-eocial y cuHural diferente al 

vigente, en el que se incluya a todas y a tod06 los meJÓCanos ( Documento 3.2 , acciones y 

rnedidas para Chiapas" compromisos y propuestas conjootas de Jos gobiemos del Estado 

Y Federal y el EZLN). 

El EZLN considero necesario que en cada caso se sea explIcito, que se determinen 

los tiempos y ~ en que kJs acuerdos firmados se llevarlan a la pr.ktica; para esto. los 

pueblos indlgenas y Bs autoridades deblan calendarizar y programar su instnmentaci6n 

de mutuo acuerdo. 

Referente a las garanHas de acceso pleno a la justicia, el EZlN, a través de su 

delegación, consideró CJJe no quedara fuera el nombramiento de interpretes en todos los 

juickws y procesos que se a~iquen a los indlgenas. Dichos intérpretes debSl contar con la 

aceptación expresa del procesado, además deberfa conocer la: iengua, la cultura y el 

sistema jurfdico indfgena. (Ocxunento 2, propuestas conjuntas que ~ Gobierno Federal y 

el EZLN se comprometen a enviar a las i'lstancias de debate Y decisión nacional 

correspondientes al pI.Ilto 1.4 de las reglas de procedimiento, subtitulado Garantias de 

acceso pleno a la jusUcia). 

La delegación del E.ZlN considero tarnblén que se debe legislar para proteger los 

derechos de los migrantes, indlgenas y no indigenas. al interior y al exterior del pals, 

(Documento 1: Prol"lLW)Ciamienb conjunto que el Gobierno Federal y el EZLN enviaran a 
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las n5tanclas de Debate y Decisión Nacional; subtitulo proteger a los indlgenas 

migrantes).' 

A objeto de fortalecer a los municipios, ~ EZl..N, estimó que el Gobiemo deberla 

adquirir compromisos explicites para garantizar el acceso a la infraestructura, capacitación 

y recursos econ6micos sufl::ientes. (Documento 2: Propuestas conj,Jntas que el Gobierno 

Federal y ~ EZLN se comprometen a enviar a las instancias de debate y decisión Nacional 

correspondientes al punto 1.4 de las reglas de procedimiento). 

En el rubro de Medios de Comooicaci6n, ~ EZlN vio como es necesario que se 

garantice el acceso a la inbrmaci6n veraz, oportuna y eficiente sobre las actividades del 

gobiemo. asl como el acceso de tos pueblos ndlgenas a 108 medtos de comunicación 

existentes. De este modo, los pueblos indlgenas contarian con sus p4'opios medios de 

comunicaoon: radio difusión, televisi6n, teléfono, prensa, fax. radios de comunicación , 

computadoras, acceso a satéfite. (Documento 2: propuestas conjuntas que el Gobierno 

Federal y el EZlN se comprometen a enviar a as instancias de debate Y decisión Nacional 

correspondientes al punto 1.4 de las reglas de procedimiento). 

Ambas partes acordaron enviar los tres documenbs de compromisos y acuerdos 

alcanzados, junto con estas observaciones, a las instandas de debate y decisión nacional 

as! como a las ilstanciasdel estado de Chiapas. Tales documentos son: 

a. Documenm 1: Pronunciamiento conjwrt.o que el GobIemo Fedetal Y el EZLN 

enviarfan a las instancias de lJelMte Y DecIsIón Nacional. 

El EZLN Y el Gobierno Federal, las dos partes en conflicto, disaJtieron el tema de 

derechos y culura indlgena, con el objeto de llegar a un acuerdo de concordia y 

pacificación con justicia y dignidad en San Andrés Sacam Ch 'en Chiapas. Las partes 

deddieron hacer el proronciamlento correspondiente. 

I Anzaldo ~ ~ COOn;iftaodor ReWIla C&-AaItI . LOS PRINEROS ACl.ER(X)S DE SACAN CH'EN' . Re-Ca de Iao 

CulbJra de AnahUi!IC. Me!'IIIWJI. N\imerodoble 78 y79de1 11 de lIB7Oal 19 de aIri de 1996 Méllico . p27 
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Este pronunciamiento contiene los principios Y fundamentos i1diBpensa~ para 

construir un pacto social dentro de una nueva relación entre 106 puebtos indlgenas, la 

sociedad civil Y el Estado. 

Para llevar a cabo este pacto social de nueva relaci6n, con reperrusiOn nacional y 

local, era pri'nordialla partidpaci6n de los pueblos y comunidades indigenas y de todos 106 

sectores de la sociedad civil en el marco de una profunda refonna det Estado. 

1) Contexto de /a nueva relación. 

a) A través ele las diferentes etapas de la historia se ha confirmado que bs pueblos 

incHgenas han sido objeto de fonnas de subordinación, desiguakiad y discriminación; se 

les ha condenado a una situaciOn estructural de pobreza, explotación y exdusi6n. También 

se confirma que ante e! orden julidico existente, se les ha tratado a quienes son 

desiguales como si fueran iguales y bajo propósitos de asimilación rultural. Para superar 

esta situación real se requieren nuevas acciones muy profundas, sistemáticas, 

participativas y que conf'alyan de parte de la sociedad civil. 106 pueblos indlgenas y et 
gobierno para beneficio de los pueblos indlgenas. I 

Era necesario una nueva /X)11tica de Estado donde el Gobierno Federal se 

comprometiera a desarrolar, en el marco de la retonna def Estado, la implementación de 

acciones para la eIevaci6n de los niveles de btenestar, desarrollo y justicia de los pueblos 

indfgenas. ¡.J mismo tiempo, requerfa fortalecer su participación en las divefsas instancias 

y procesos de toma de decisiones, siempre con una poIftica induyente. 

El Gobierno Federal se comprometió a propiciar la part:icipaci6n de todos Jos 

ciudadanos para desterrar actitudes y oomportamient06 discriminatorios hacia los 

indlgenas; lo que permitirfa desarrollar una cultura de la pluralidad y tolerancia, donde se 

acepte sus visiones del mundo, sus formas de vida y conceptos de desarrollo.2 

, IbiI3em. P 30. 
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El Gobierno Federal se comprometió también a reconocer a los pueblos mlgenas, 

a estimular su participación para que sean ést>s los actores fundamentales de las 

decisiones que afecten su vida, reafirmando su condición de mexicanos. Este es ..... 

derecho que les oorrespondia, en virtud del papel que tuvieron en la conslJUcci6n de 

México. 

Resumiendo este pullo; se requiere de un esfuerzo de unidad nacional, donde el 

Gobiemo Federal se compromete a impulsar la participaci6n del conjunto de la seriedad 

civil Y de los pueblos ildlgenas para que no haya mexicanos con restricciones de sus 

deredlos y cuttura, donde se rec::oja con 0fQU11o & ~ ml~ria de la culufa de los 

pueblos indfgenas Y para que se desarrollen con plenitud todas sus actMdades 

económicas, polfticas y cutlurates.' 

b) los puebbs indlgenas, por las condiciones de pobreza Y malginad6n en que 

viven, muestran el carácter de desigualdad en el desarrollo de la sociedad mexicana, por 

lo que se define el alcance de las exigencias de justicia social que el Estado debe atender 

para concurrir al progreso de ese n~ de mexICanOS. 

El gobierno Federal está consciente de esta gran responsabilDad, por lo que 

expresa su firme voluntad de inpulsar las polfticas Y acciones necesarias para atender 

esta gran tarea nacional. Asume el compromiso de la participación de los puebios 

Indfgenas en el desarrollo nacional, respetando sus tradiciones, nstiluciones y 

organizaciones sociales. Se compromete a proporcionar mayores oportunidades de vida, 

de mayores espacios públicos Y culbJrales para avances futuros, donde se pennita mayor 

acceso a la construcci6n conjunta de una sociedad mas moderna, mas eficaz, mas unida, 

mas plural y tcHerante, que distribuya equitativamente los productos del desarrollo. Los 

pueblos indlgenas se comprometen a contribuir con lo mejor de sus culturas y esfuerzos 

para la construcci6n de una nueva sociedad plural y IoJerante. 

1 Tbidcm. p.)1 
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Para alcanzar el desarrollo en México, es indispensable la eliminacjón de 1<1 

pobreza, la marginación y abrir oportunidades de participación a los indigenas mexicanos. 

Para alcanzar un desarroflo más mc:demo y construir una aociedad rms democdttica, es 

indispensable construir una sociedad mas justa, menos desigual. Estas metas son parte 

del proyecto polftico que México busca. 

Esta nueva relación debe proscribir la tesis del integracionismo culural corno 

condición para reconocer a los pueblos indfgenas como sujetos de derechos. en atención 

a los compromisos adquiridos por el Convenio 169 de la O.I.T. Esto implica el respeto al 

origen h~rico de los indlgenas, a sus demandas, y aceptar la naturaleza pbricullural de 

la Nación Mexicana. 

El Gobtemo Federa~ en el nuevo marco de la nueva relaci6n con los pueblos 

indfgenas, se compromete a contribuir. a resolver sus protMemas esenciales con la 

aplicación de pomicas sistemAticas y concretas. tomando en cuenta las modalidades que 

afecten las diversidades regionales Y las caractef1sticas propias de cada ¡::uebIo indlgena .l 

2) Compromisos del Gobiemo Federal con los pueblos indlgenas en la nueva relación: 

a) Reconocer a los puebkls indlgenas en la Constitución Polltica de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

El Estado a través del Gobierno Federal promoverá el reconociniento como 

garantra constitucional del derecho a la libre determinación de los pueblos indlgenas, los 

cuales descienden de pobtaciones que habitaban en el pats en la época de la colonización. 

en los limites de las actuales fronteras estatales y que conservan sus propias instituciones 

sociales, económicas, culbJrales y polfticas o parte de ellas, no importando su situación 

jurldica que sea o que tengan. La conciencia de su identidad indlgena es un factor 

importante para Identticar a los pueblos indlgenas como beneficiarios de estas 

I lbidem. 32. 
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disposiciones. El derecho de be determinación se ejercerá en 00 marco constitucional de 

autonomfa, asegurando la unidad nacional; donde podrán decidir su forma de gobierno 

inlema y las maneras de otga"lizafSe poIltica, social, económica, y QJturalrnente. El marco 

constitucional de aublomla pennitirll alcanzar efectMdad de los derechos sociales, 

económicos, culturales y poIltic:os de acuerdo a su identidad.' 

b) Am_ la pstticipación Y la ,.",. ... _ poIltica<. 

El Estado debe mpulsar cambios jJrfdicos Y IegSativos para que a los puebkJ6 

indlgenas se les amplie la participación y representaci6n poIftica, local Y nacional. 

respetando siempre sus situaciones divel'sas Y tradiciones. Con et ~ de que a los 

puebkI8 indlgenas les sean escuchadas y atendidas sus demandas, se les deben 

reconocer sus derechos poIfticos, económicos, sociales y culturales, dentro del marco de 

la nación mexicana y a través de una refonna del estado en materia de p!ácticas 

instilucionales. El gobierno Federal promover.flI /as refonnas constiucionales y legales 

sobre los acuerdos ak:anzados. 

e) Gatantizarel acceso pleno alajusl.icia. 

El Estado debe garantizar a los pueblos indigenas el acceso p¡eno a la jurisdicción 

del Estado Mexicano, respetando sus culturas, sus sistemas nonnativos internos y los 

derechos humanos. El Estado Mexicano les reconocera la autorida:t, nonnas y 

procedimientos de solución de conflictos internos. Estos procecIimaentos serán simples y 

sus juicios y decisiones serán convalidados por las auloroades jurisdiccionales del Estado. 

d) Promover las m..-,ffestaciones wlturales de los puebbs indlf18llBS. 

El estado debe imp.Jlsar pollticas culturales nacionales y locales para la ampliación 

de los espacios de los pueblos indlgenas, ron destino a la producción, recreación y 

difusión de sus culturas. Para llevar a cabo estas tareas, los pueb60s indigenas deben ,-
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participar, en coon:Sinaci6n con las instituciones encargadas del desarrollo de ia cultul3 

indlgena, en los programas implementados. Para cumplir este objetivo, es necesario que 

se inctuyan los conocimientos 'f pn\ctic:as cultul3les de los puebto6 indigenas en los 

programas edu<:atiYos pObItoos 'f privaOOs, con el fin de eliminar incomprensiones 'f 

discriminaciones hacia los ndlgenas, 

e) Asegurar la e<iJcación Y la capacitación, 

El Estado debe asegurar una eclucaciOn que aproveche 'f respete los conocimientos 

'f formas de organización ndlgenas, La educac:i6n debe' ser integral donde se amplIe el 

acceso a la cultura, la ciencia 'f la tecnok)gla; asimtsmo, la capacitaciOn 'f asistencia 

técnica; se mejorarán los procesos proOJctivo6 y calidad de sus bienes, La educaci6n que 

imparta el Estado debe ser gratuita e intercultul3l. Se impulsaran redes educativas 

regionales, donde se les proporcionará a las comunidades indigenas el acceso a los 

distintos niveles educativos de acuerdo al art 3ro constitucional.' 

f) GarantizaT la satisfacción de sus neo8$kfade$ básicas. 

El Estado debe garantizar a los puebtos Y comunl:lades indlgenas un nivel de 

bienestar aceptable o de ~rma satisfactoria en los aspectos de alimentación, salud, y 

servicios de vivienda. EJ Estado a través de su polltk:a social impulsaré programas 

priorttarios para atender a ia pobIaciOn ilfantil de los pueblos indlgenas para mejorar el 

nivel de salud y alimentación. el apoyo a la actividad 'f capacitadón de las mujeres 

indlgenas? 

g) Impulsar la producc;6n Y el empleo, 

El Estado debe impulsar la base económica de los pueblos indlgenas con 

estrategias especifICaS siempre acordadas con ellos, donde se aprovechen sus propios 

recursos humanos en las actividades industriales, cubriendo sus necesidades y, a la vez. 

1 lbólloon. lJ. 

I ldc:m. 
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produciendo excedentes para los meroados. Que se ncremente el valor agregado de sus 

recursos a través de procesos productivos; lo que ayudara a la creación de empleos. 

También se mejorara la dotación de servidos tésicos a as comunidades y puebbs 

indlgenas. Los programas de desarrolb rural de dichas COR'Ulitades y grupos indlgenas 

serán en base a procesos de planeaci6n. donde partidpen indiscutiblemente sus 

representantes. desde el disel'lo hasta su ejecución.' 

h) Proteger a los indlgenas migr-..1les. 

El Estado debe imputsar polJticas sociales para proteger a k)6 indlgenas migrantes 

en el territorio nacional. asf como fuera de las fronteras. con acciones interinstitudonales y 

en apoyo al trabajo y educación de las mujeres. la sakKI y la educación de los jóvenes. 

Para estos efectos. debe haber coordinación entre las zonas de aportad6n y las de 

demanda de jornaleros agncolas. 

3) Principios de la nueva relación. 

El Gobierno Federal asune el compromiso de los principios que deben normar la 

nueva relación entre el Estado Y los pueblos ildlgenas, y son los siguientes: 

a) PfuraHsmo. 

El trato entre pueblos de cutluras diferentes debe basarse en el respeto a sus 

diferencias. El Estado debe normar su acción para fomentar en la sociedad una 

orientaciOn pluralista, que combata todo q:,o de discriminación, conigiendo las 

desiguak:tades económicas y sociales. Por lo que se requiere construir un orden juridico 

que sustente la phJricunuralitad. Esto quiere decir que se fortalezca la cunura de la 

tolerancia y la diversidad en el marco de la unidad nacional, no haciendo distilci6n entre 

lndigenas y no indlgenas. Por lo que el desarrollo de la nación se debe sustentar en a 

I lbid(9n. 34. 

59 



pluralidad entendida como convivencia pacifica, pnxtuc:tiva, equHativa y respetuosa de la 

diversidad. 

b) Sustentabilidad. 

Es indispensable asegurar la preservación de la natuJalez:a y la cultura que ocupan 

y utilizan los pueblos indfgenas, de acuerdo al art 13.2 del Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (01T). Se debe respetar la diversidad culural de los 

pueblos indigenas en todas las acciones de los niveles de gobierno y tas instituciones del 

estado mexicano, para asegurar su sustentabiJidad. En sus diferentes fonnas tradk:ionales 

de aprovechamiento de los rectmIOS naturales, forman parte de su Ucha por la. 

persistencia cultural y de nivel de vida. A las comunidades y pueblos indlgenas se les 

reconocerá en la legislación de la materia, et derecho a indemnización que corresponda 

cuando el estado realice daIk:Is en su habita!, wlnerando su reproducci6n cultural. En los 

casos donde ya se hubiese cometido el dat'lo y que las indemnizaciones no permitan la 

reproducción cultural, el Estado Y los pueblos afectados, analizarán et caso concreto. En 

los dos casos anteriores, los mecanismos de compensación busc:afán asegurar el 

desarrollo sustentabCe de Sos pueblos Y comunidades indigenas. En ambos casos, el 

Estado inpulsará acciones de rehabilitación de esos temtorios afectados de acuerdo al 

Convenio 169 de OIT, en su apartado 132, para crear condiciones que aseguren la 

sustentabilidad de sus prácticas de producci6n y de 'tida.1 

e) Integralidad. 

La acción del Esfajo debe ser integral de todas sus instituciones y niveles de 

gobierno que tengan que ver con la atención de las necesidades de los pueblos y 

comunidades indlgenas, evitando las pt3cticas parciales que fraccionen las poUticas 

pUblicas. 

I tbldem )( - 35. 
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También debe haber un manejo honesto y transparente de los reaJlSOS públicos 

destinado al desarrollo de los pueblos indlgenas, participando cada vez més estos puebbs 

en las decisiones y en ea contralorfa social del gasto público. 

di Parlidpación. 

Para que los pueblos y comunidades indlgenas tengan la capacidad de ser los 

actores decisivos de su propio desanollo. es indispensable que el Estado a través de sus 

instituciones impulse la participación de los pueblos y COITUldades indigenas. Debe 

promover en coiaboracón con las organlzaciooes de dichos puebios ~ desanollo de sus 

capacidades de gesti6n y decisión. ~. debe asegurarse la corresponsabilidad del 

Gobierno y los puebk)s n:Ugenas en todo lo que tenga que ver con la concepción, 

planeaclOn, ejecuci6n y evaluadón de las acciones que actúan sobre dichos puebk16 

indrgenas. Las actuales instituciones inclgenas y de desarrolo social, deben ser 

transformadas en otras, en las que crean y operen conjlXltamente poniéndose de acuerdo 

el Estado y los propios pueblos indlgenas.l 

e) Libre detenninación. 

El Estado respetal"<\ el libre ejercdo de la detenninación de los pueblos indlgenas, 

en cada uno de los ámbitos en que harán valer y practicarán su atJtonomla diferenciada, 

sin afectar la soberarlfa nacional, dentro del marco normatiYo para los pueblos indlgenas. 

Esto implica o requiere el respeto a sus identidades, culbJras y formas de organización. El 

Estado respetará las capacidades de k>s pueblos Y comunitades ildrgenas para que éstos 

determinen su propio desarrollo. Aqur se debe observar el respeto al interés nacional y 

público, los distintos niveles de gobiemo e instituciones del Estado mexicano. No se 

intervendrá unilateralmente en las organizaciones intemas de los pueblos Y comunidades 

indlgenas, en sus formas de otganización y en sus proyecbs vigentes de aprovechamiento 

de los recursos naturales. 
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4) Nuovo rnan;o jurl_. 

la nueva retición del Estado con los puebkl6 Y las comunidades indigenas, implica 

como primer punto, la edificación de un nuevo marco J,Jrfdk:o nacional, asf como en las 

entidades federativas. Para llevar a cabo esta grcm tarea el Gobierno Federal se 

compromete a impulsar las acciones siguientes: 

a) El reconocimiento de las demandas como derechos 5egltimos de los pueblos y 

comunidades ildfgenas en la Constitución PoIftica de 106 Estados Unidos Mexicanos. 

a.1) Derechos polllicos.- Con e4 objeto de fortalecer su repeselltaci6n pllftica, 

además su participaci6n en las leg6laturas (se entiende que en las locales Y en la federal) 

asl como en el ejecutivo y en el jJdicial en todos sus nNeles, respetardo sus tradiciones y 

garantizando la vigencia de sus propias formas de gobiemo interno. 

a2) Oeredlos de jurisdicci6n.- Para que sean aceptados sus propios 

procedimientos, la designación de sus autoridades. as!" como sus sistemas normativos 

para la sokJci6n de oonfictos internos. respetando los derechos humanos as! como las 

constituciones plliticas de cada uno de los estados de la República Mexicana. 

3 .3) Derechos sociales.- Para garantizar sus formas de organaaci6n social, para la 

satisfacción de sus necesifades humanas fundamentales y sus instituciones internas, 

garantizando la aplicaci6n de los articulas 3°, 27, 28 Y 123 de la Constitución Polltica de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

a.4) Derechos econOmioos.- Con el objeto de mejorar la calidad. la eficiencia de la 

producción, desarrollar sus esquemas actuales y alternativos de OJganización para el 

trabajo. 

a.5) Derechos culurales.- Con el fin de que desarroflen su creatividad y de 

diversidad cultural, al mismo tiempo conservar sus identidades. 
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b) El reconocmiento en la Constitución Polltica Federal e4 dere<:ho de las 

comunidades como entes de derecho público, e4 derecho a asociarse en municipios con 

mayorfa de pobtación indlgena, asimismo. a asociarse entre vanos municipios con el 

objeto de coorclnar sus acciones como pueblos ildigenas. Las autoridades de{ Gobierno 

harán las transferencias paulatinamente de los fondos públicos a fin de que ellos mismos 

se administren y de esta tonna fortalecer la participaci6n indlgena en la gestión, 

admi'llstract6n y gobierno en sus diterentes ámbitos y niveles. Las legjs¡atums locales 

determinarán qué funciones y facultades pudieran transferirtes as! como integrar el 

presupuesto pala sus municipios cabal y e~itamente. 

e) B reconocimiento de las leg$atufaS locales a tas caracter1sticas de la libre 

determinación y autooomla que mejor expresen las aspiraciones de los pueblos y 

comunidades indlgenas. B Gobierno Federal propondrá al Congreso de la Unión que 

legisle Y establezca !SI nuevo marco jurtdico nacional para los pueblos i'ldlgenas Y a los 

congresos locales QUe hagan k) mismo estableciendo las especificidades de las diversas 

situaciones y aspiraciones de Jos pueblos indfgenas. 1 

d) En la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobiemo Federal se 

compromete a impulsar las siguientes reformas: 

d .1) Art4to ,para que las demandas de los puntos 1 Y 2 queden como derechos 

legltirnos. 

d .2) AA 115. con el objeto de fortalecer el pacto federal y se galantic:e la 

participación de las comunidades indlgenas en los ayuntamientos y en los municipios con 

poblac16n de mayorla indlgena. 

d .3) Y demfts artículos de la Constitución PoIltica de los Estados Unidos Mexicanos 

que tengan que ver eon la nueva relación del Estado con los pueblos y comunidades 

indlgenas. 

I IbOem. ~n 
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5) En fas "'yes reglamentarias federales que conespondan, debetá<J S6I' compatibles con 
las reformas constitJJciona18s de /os nuevos derechos indIgenas. 

El Gobierno Federal se compfomete a imputsar la publicación de la legislación 

general de la materia a partir de las refonnas constiluciona5es, para: 

a) Iniciar la revisión y mc:x1itJcación de las leyes 18deta1es. 

'} Se /egisJe en /os est-. do la República. 

6) En la 1eg1slaci6n de loIs eslaOOs relativo a la lilKB detemJi1adón Y aAonomla de los 

pueblos Y comuniJades indlgenas, el Gobiemo FedersI considera tomar en cuenta /os 

siguientes eIemento5: 

a) En donde convivan diversos puebbs indlgeoas, con ditetelltes culturas, 

diferentes situaciones geogrMicas, diferentes tipos de asentamiento )o diferente 

organización poIltica, no se debe tomar un criterio unirorme en ef memento de legislar 

sobre autDnomla ildlgena. 

b) las modalidades especificas o concretas de autonomla debelán determinarse 

oon los propios indlgenas. 

el Para defilir de modo tlexib'e las modalidades concretas de Itbre delenninaci6n y 

autonomra de las comunidades y pueblos indTgenas, deberán obsefvarse diversos 

criterios: la vigencia de sus sistemas nonnativos internos y sus instituciones comunitarias, 

los grados de relación inten:omunitaria, intermunicipal y estatal, la relación entre indlgenas 

y no indJgenas, el patrón de asentamiento y la situación geográfICa, los grados de 

participación en las representaciones pollticas, entre otros. 
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El Gobierno Federal en el marco de respeto republicano, se compromete a inputsar que 

105 gobiernos y legjslaturas de los estados, consdefen est05 criterios en la tegistación para 

caracterIZar a la libre determinación '1 autonomla indlgenas.1 

b. Documento 2: Propuestas Conjuntas q_ el Goblemo Federal Y el EZLN se 

c:omptomeI9n a Envfar a las instancias '*' Deba. Y Decisión Nacional. 

Cotraspondien_ al punto 1.4 de las Reglas de PnJcedimlento. 

En el marco de la nueva relación del Estado con los puebbs n:Ugenas es necesario 

reconocer, asegurar '1 garantizar sus derechos en una estructura federalista. Para cumplir 

con este objetivo es indispensable la promoción de reformas y adiciones constitucM:lnales, 

a las Leyes Federales '1 a las locales de los estados 

PARTEL 

1) Impulsar una profunda tJansfoFmaci6n del Estado Y de las relaciones pollticas, sociales, 

culturales y económicas ton los pueblos Y oomunidades indigenas. 

2) Alentar la celebraciOn de un nuevo pacto socia incluyente, tentendo como base la 

pluralidad consciente de la sociedad mexicana y con la participad6n que los pueblos 

indlgenas pueden hacer en la ooidad nacional, teniendo como punto de partda, el 

recooocimiento constitucional de sus derechos, en especeal, la libre determinación '1 la 

autonomla. 

3) Las refonnas que se impulsen deben tener como princ4>io jurtdico fundamental el de la 

igualdad de tod05 los mexican05 ante la ley '1 los éNganos jurisdiccionales, no permitir la 

creaOOn de fueros especiales a favor de persona alguna. 

, .... 
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4) Las reformas constitudooa5es representan la parte esencial, medular para la nueva 

relación de los pueblos indigenas y el Estado dentro de los Ineamientos de la Reforma del 

Estado. 

PARTE 11. 

1) La creación de un nuevo marco jul1dico donde se determine una nueva relación entre 

los pueblos indfgenas y el Estado, en base al reconocimiento de su derecho a la libre 

determinación de su autDnomia y de los derechos sociales, económicos y culturales. 

2) El marco jurfdic:o al ~ nos hemos referido debe constnJne a partir del reconocimiento 

de la Mbre determinación de los pueblos oofgenas. quienes han 1eni::So una continuida,j 

histórica con las sociedades que vivieron antes de la conquista espano¡a, héYI nléVIlenido y 

mantienen identidades propias. conciencia de su realidad y voluntad de sostenerlas a partir 

de sus caracterfsticas c:ulurales, sociales, poHticas y económicas propias y diferenciadas. 

Estas abibuciones son las que les dan el caráder de pueblos, una vez confonnados se 

constituyen en sujettls de derecho a la libre detenninaci6n. 

El conce~ de autonomfa es la expresión concreta del ejercicio del derecho a la 

libre determinación establecida en un nuevo marco jurfdioo dentro det estado nacional. 

Con esta delimitaci6n, tos pueblos indlgenas podrál dedclir su forma de gobierno interna y 

sus modos de cxganizame poUtica, económica, cultural y 000 lbertad de religión. Dentro 

del nuevo marco constitucional de autonomla se respetara el ejercicio de libre 

determinación de tos puebkJs indigenas en los dlerentes álmbiCOs y niveles que se hagan 

valer, puede abarcar a ...,0 o a varios pueblos indfgenas de acuerdo a las condiciones 

concretas de cada estado de la República. La vigencia Y la práctica de la autooomfa de los 

pueblos indlgenas, contribuirá! a la unidad y a la democratizaci6n del Pals, asl como a 

fortalecer la Soberanla Nacional. 

Es fundamental reconocer el derecho a la libre determinación y autonomla de los 

pueblos indlgenas como demanda principal por ser oolectividades con identidades de 

cunuras diferentes, con aptitudes de resolver sus asuntos internos dentro del marco del 
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Estado Nacional. La base legal de autonomia se encuentra en et Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo, ratifICado por la cámara de senadores, el 

reconocimiento de la autonomla se basa en el COIK:eptO de pueblo indlgena remitiéndose 

a criterios históricos y de caracterlsticas culb.Jrales propias, teniendo conciencia de su 

identdad. 

3) A los pueblos indgenas se les debe reconocer como sujetos de derecho a la libre 

determinación y au!onomia por la Constitución PollUca Federal. 

4) Se propone al Congreso de la Unión que reconozca en la Constitución Política Nacional 

a las comunidades indJgenas como entidades de derecho público; el derecho de asociarse 

libremente en munQpios con pobIaci6n de mayorfa ildfgena; el derecho a asociarse entre 

varios municipios con el objetivo de coordnar sus poIlticas de acción como pueblos 

incHgenas. 

Con el objeto de que los pueblos Y comunidades indlgenas fortalezcan su 

participación en el Gobiemo, gestión y administración en sus diferentes ~bitos y niveles, 

las autoridades oompetentes harán las transferencias paulatinas y ordenadas de los 

reculSOS de los fondos pObIicos para que ellos los admi1istren. Las legis&aturas estatales 

determinarán las funciones y facultades que pudieran ser transferidas. 

Las legislaturas de los estados podr.\n llevar a cabo procedimientos de 

remunicipalización en los territorios donde se encuentren establecidos los pueblos 

indlgenas mediante previa consulta de éstos. 

Con el m de fortalecer el pacto federal es necesario revisar a fondo las retaciones entre la 

Federación y los Estados; y entre éstos y los municipios. 

Se propone la integración del munic~io oon población mayoritariamente indlgena. y 

al mismo tiempo se fomente e incorpore a las comunidades indlgenas en la integración de 

los ayuntamientos dentro del marro institucional de la Constitución Po/ftica de los estados 

Unidos Mexicanos del Municipio libre (Art 115). Para lograr estos objetivos se propone las 

siguientes recomendaciones: 
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a) A los munk:ipiosse les debe dotar de funciones donde se garantice el ejercicio de 

la autonomfa de kls pueblos indlgenas. 

b) Se revise la Ley Org~ica Munk:ipal que tiene que ver con la Organización, con el 

fin de orientar las nuevas formas de desarrollo para atender /as necesidades y nuevas 

foonas de organización con relación a los pueblos indlgenas. 

5) Se propone al Congreso de la Unión y a las JegjslabJras de los estados reconocer y 

estab6ecer las caracteristicas de libre determilación y los njl,!eies; y modalidades de 

autonomla, considerando las iTlpIicaciones sGl.Rentes: 

a) Territorio. Todo pueblo indlgena se asienta en un territorio, que comprende la 

totalidad del habitat que los puebios indlgenas ocupan o utilizan de alguna manera. El 

territorio expresa la unidad inseparable, indisolutJ¡e de hombre - tieml - nabJraleza. El 

territorio es ia base material de su reproducciOn como pueblo. 

b) Ambito de apficaci6n. LB jurisdicd6n es el iWbito espacia~ material Y personal 

de vgencia y validez de apIcad6n de los deredlos de los pueblos indigenas. El estado 106 

reconocerá. 

e) Competencias. Es necesario confgurar las atribuciones de las instancias del 

Gobiemo Federal, Estatal y municipal y la distribución de competencias poHticas, 

administrativas, económicas, sociales, culturales, educativas, judiciales, adminislJación de 

recursos y proteoci6n det medio ambiente, con el objeto de responder a &as necesidades y 

demandas de los puebtos ildfgenas. También se requiere especifx::ar las funciones, 

facultades y recursos que puedan ser transferibles a los pueblos indlgenas. 

d) Autodesarrollo. Las legislaciones locales y Federal deben establecer los 

instrumentos necesarios donde los pueblos Y comunidades indigenas se les permita la 

planeación de sus propios proyectos de desarroilo en todos los niveles, lomando en 

consideración sus aspiradones, necesidades y prioridades. 
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e) Participación en los órganos de representación nacional y estatal. Se debe 

asegurar la participación Y representación polftX::as, local y nacional de 

los pueblos y oomunktades ildlgenas en los poderes legislativos y niveles de gobierno, 

observando y respetando sus caraderlsticas socioculbJraIes. 

Se propone al Coogreso de la Unión que legiste para que en la ConstituciÓll Polltica 

Federal se reconozca y garantice, el derecho de la iguak1ad de la mujer ante el varón en 

todos lo nive~ de Gobierno y en el desarrolk) de los pueblos indlgenas. t 

6) Principa5es derechos. Se propone al Coogreso de la Unión y a las legislaturas locales 

que en el reconocimiento de la autonornla indigena y la detenninaci6n de sus niveles, 

tomen en cuenta sus pmcipales derechos entre otros los siguientes: 

a) E}eroer el deredlo a desarrollar sus formas especfficas de organización social. 

cultural, polftica y económica. 

b) B reconocimiento de sus sistemas normativos iltemos para la regulación y 

sanción, mientras no se violen las garanUas ildividuales y los derechos humanos, 

especialmente los de las mujeres. 

e) Acceder a la jurisdicci6n def Estado. 

d) Lograr el uso y disfrute de fonna colectiva de los recursos naturales, con 

excepción de los reservados al dominio de la Nación de acuerdo al AA 27 constitucional. 

e) Promover el desarrollo de sus identrlades y pabimonio colbJral 

f) Interactuar en los diversos niveles de representación politica, de gobierno y 

administración de justicia. 

I ltidem. p. 4G-42 
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g) Convenir entre comlA'lOades de los mismos puebbs o de otros, la unión de 

esfuerzos y la coordinación para el mejor aprovechall"liento de k)s rec::ursos naturales, asf 

como promover proyecIDs de desarrollo y la defensa de sus intereses. 

h) Nombrar libremente a sus representantes comooitarios, municipales, autoridades 

como pueblos indlgenas de aruerdo a las tradiciones de cada pueblo. 

i) Impulsar y desarrolar sus lenguas, sus cost\.mbreS, sus tradiciones en los 

aspectos políticos religOsos y culturales. 

PARTEHI 

1) Ampliación de la participación y representacibn poIlticas. Fortalecimiento munic~1. 

Es indispensable que se prevea en toda la RepUblica los mecanismos necesarios 

siguientes: 

al Asegurar una adecuada representad6n poIltica de las COfI'lISIdades Y pueblos 

indlgenas en el Congreso de la Unoo, en las legislaturas k)caJeB y en los ayuntamientos, 

delimitando loe distritos ..aorales doOOe se LOiquen los pueblos indlgenas Y la zona 

urbana. 

b) Se permita ta participaciOn de los puebbs Y com.mldades indigenas en los 

procesos electorales, sin que necesariamente participen los parü:1os poHticos. 

e) Garantizar la participación efectiva de los pueblos indlgenas en dichos proce808. 

d) Garantizar la OJganización de los procesos electorales intemos de los pueblos y 

comunidades indlgenas. 

el Se reconozca el sistema de cargos, métodos de designación de representantes, 

toma de decisiones en las asambleas y consuna poputar. 
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f) Que los agentes munidpa5es u otras figuras afines sean electas por los pueb&os Y 

comunidades indlgenas. 

g) Prever en tas legislaturas estatales la revisión o modificaci6n de los nombres de 

los municipios a petición de la población asentada. 

2) Garantia de Acceso pleno a la Justicia. El Estado debe garantizar el acceso pleno a la 

jurlsdicción del Estado de los pueblos indfgenas, reconodendo sus sistemas nonnativos 

internos con el respeto pleno de los derechos humanos. El Estado promoverá que el 

derecho positivo mexK:anO reconozca las aubridades, nonnas y procedimientos de 

resollci6n de con1Hctos intemos, mediante procedimientos simples que resuelvan los 

confictos de oonvivencia. de los pueblos Y comunidades indlgenas, y que sean 

convalidados por las autoridades jurisdiccionales del Estado. 

En este plfrto se propone instalar preferentemente tribunales agrarios estatales y 

municipales. 

Se llevará a cabo una redistOOuciOn de competeIlC~ del orden estatal para que se 

rea>noZCa el ámbito espacial de jurisdicción de las automades al interior de los pueblos 

Indlgenas y de los lTUliciptos. 

Debido a la marginación y a las condiciones de desventaja que tienen los pueblos 

indfgenas al momento de acceder a la impartición y procuración de jJsticia, es necesaria 

una rev;sión profulda del marco jurldico fedel3l, estatal Y municipal con el ob¡eto de 

gal3nt1zar el acceso realmente de los pueblos indigenas a la jurisdicción del Estado, 

evitando una parcial impartición de justicia. Cuando se impo~n sanciones a miembros 

de \os pueblos indlgenas, se tomartt en aJenta las caraclerfsticas económicas, sociales y 

aJlturales de tos sancionados, las sanciones que se apfiquen preferentemente deben ser 

distintas al encarcelamiento y para compurgar sus penas debe ser en los ligares rnc\s 

cercanos a su domicilio. Las normas y prácticas juridicas de los pueblos indigenas, se 

recogerán como fuente de derecho aplicable a los procedimientos y controversias que se 
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encuentren a cargo de las autoridades, también como garantla constituc:::ionl en los juicios 

federales y locales en que los oofgenas se hallen involuaados. 

3) Conocimiento y respeto a ta culbJra irdlgena. Es necesario que consdJJc1onatnente se 

reconozca el derecho de todos los mexicanos a una educación plurictltufal que difunda, 

promueva la historia, costumbres, tradiciones de los pueblos indlgenas, corno raiz de 

nuestra identidad nacional. 

El Gobierno Federal a través de la promoción de leyes Y poIiticas adecuadas para 

que las lenguas indfgenas de cada estado tengan la misma importancia que el espanol, 

promoven\ polltic:as que evtten prXticas de discriminación en los trámites administrativos y 

juicios legales. 

El Gobierno Federal se obliga a desarrollar y preservar la educaci6n de las enguas 

indlgenas; se propiciarti la enset\anza de la escritura y lectura en su propia lengua; se 

asegurará a los puet:bt ildigenas el dClf'Ñlio del espanot. 

4) Educación Integral Indfgena. El Estado debe garantizar el derecho de k:Is pueblos y 

comunidades indlgenas a la educación gratuita y de calidad, asr como a promover su 

participación para seleccionar, ratificar y remover a sus docentes, lOmando en cuenta los 

criterios académicos Y dese~ profesional que se hayan convenido previamente entre 

los pueblos indlgenas y las autoridades correspondientes. La educaci6n debe ser bilingoe 

e intercultural. Las entidades federativas con la participación de los pueblos indlgenas 

desarrolartin progr.:wnas educativos regionales que contengan la herencia cutlural y el 

desarrollo de sus lenguas indlgenas de acuerdo al Convenio 169 de la 01T.1 

5) La satisfacción de necesidades b:lsicas. El Estado debe impulsar poIiticas y programas 

de desarrollo para gafantizar a los pueblos indigenas la satisfacción de n~des como 

alimentación, salUd y vivienda. Las pollticas sociales que impulse el Estado deben ser 

prioritarias para la pobtad6n flfantil en alimentación y salud. Se debe dar prioridad a la 
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participación de la mujer indlgena en las decisiones de sus proyectos de desarrolo 

económico, poIltico, sodal Y cultural. 

6) la producci6n Y el empleo. A través de la historia se ha visto que el Estado no ha 

tomado en cuenta los sistemas productivos de los pueblos indfgenas, por lo que es 

indispensable aprO\feChar esas potencialidades. 

Se debe reconocer en la legislación Federal y estatal el derecho de los pueblos 

indígenas al uso y aprovechamiento sostenible de todos los beneficios de los recursos 

narurales de los tenitorios que ocupan o utilizan de aigma ~, paJa que dentro de un 

desarrolo global se salga del atraso Y aismmienfD eoon6mico, haciendo una reorientaciOn 

del gasto pUblico, aumentando la base económica de los puebbs ilc::lrgenas para mejorar 

las condiciones de vida y la aportación de los servicios bésicos. 

7) Protecci6n a indigenas migrantes. El Estado debe impulsar poIfticas sociales para 

proteger a los migrantes en el interior del pafs como en el extranjero, con acciones 

intemstibJcionales, dando apoyo al trabajo y educaci6n de las mujeres, sakJc:l y educación 

a nir.os y jóvenes. Las acciones intemstilucionaJes deberán estar coordinadas en las 

zonas rurales de aportación de mano de obra y las zonas de atracc:i6n de demanda de 

jomaleros indlgenas. 

8) Medios de comunicación. Con el objeto de propiciar un dic\logo intercultural desde las 

comunidades hasta el nivel nacional, donde se permita una nueva relación entre la 

sociedad civil Y los pueblos y comunidades indlgenas, es necesano dotar a estos pueblos 

de sus propios medios de comunicaciOn, los que seffin importanttsmos para el desarrollo 

de sus culturas. En oonsecuencia, se propondrán a las instancias nacionales 

correspondientes la elaboración de una nueva Ley de comunicaci6n, permitiél'Miose a los 

pueblos indlgenas adquirir, operar y admi'listrar sus propios medk:16 de comooicaci6n. 

Los gobiernos Federal y Estatal promoverán que los medios de Comunicación 

indigenista. se conviertan en medios de comunicación indJgena. También el Gobierno 

Federal recomendará a las ilstancias que oorrespondan que las 17 radiodifusoras del 
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Instituto Nacional In::tgenistl (INI) sean entregadas a las comoooades ildfgenas de sus 

regiones correspondientes. Por lo que es necesario edificar un nuevo marco jurfdico en el 

area de medios de corTUlicaci6n, donde se contemple: la pluriculturalidad nacional, el 

derecho al uso de Las lenguas indlgenas en los medios de cornonic:ación, el derecho a la 

réplica; garantfas al derecho de expresión, fnformaci6n y comunicación; la participación 

dernocrMica de los pueblos ildlgenas en Las ilstancias de decisión en materia de 

comunicación. La ciJdadanizaci6n de las il""'l5tn::ias de decisión en materia de 

comunicación, creando el Ombudsman de la comunicación o bien creando el consejo de 

la comunicacKln. I 

PARTE IV: La Adopción de los siguientes principios, que deben noonar la nueva relación 

entre bs pueblos indfgenas, el Estado Y el resto de la sociedad. 

1) PkJralismo.- Debe habef l.W1 respeto absoluto a las d1ferencias en el trato entre pueblos Y 

culturas que forman la sociedad mexicana B Estado debe orientar en la sociedad una 

actitud pfuralistl, con el m de combatir toda forma de discrirrinaci6n que corrija las 

desigualdades econOmicas Y sociales. Por 50 que sefi necesario confoonar un orden 

jurldico que contemple la pluriculturalidad, que exista un déklgo intercultural para todos los 

mexkanos y el respeto a los sistemas normativos ittemos de los pueblos ildfgenas. 

2) Ubre detenninaciOn.- El Estado respetar.!! la libre determinación y la autonomla 

diferenciada de los pueblos Y comunidades indlgenas en cada nivel y ambito que la 

practiquen sin afectar la soberanla nacional. El Estajo, también, respetar.!! las 

capacidades de los pueblos indigenas para determinar y definir su propio desarrollo, 

respetando el interés nacional y público. Los distintos nrv-eles de gobiemo no intervendran 

unMateralmente en los asuntos intemos de las organizaciones, rormas de representación y 

estrategias vgentes de aprovechamiento de los feCUlSOS de los pueblos Y comunidades 

indrgenas. 

I ItiOem. p. 646. 
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3) Sustentabilidad.- Es indispensable asegurar la perduraciOn de ka naturaleza Y la cultura 

en los territorios que poseen los pueblos indlgenas. ~ recibirán una indemnización 

correspondiente cuando el Estado ocasione danos en su habitad al expbtIr los recursos 

nabJrales y que wlneren su repnxlucción económica y Clitural' 

Cuando el dafIo ya se hubiera causado y que las ~iones no permitan su 

reproducciOn econOmi::a y culural. hatri mecanismos para que ambas partes analicen el 

caso especifico. En los dos casos los mecanismos compensalofk)s asegurarán el 

desarrollo sustentable de los pueblos y comunidades indlgenas. Se impuhsartln acciones 

de rehabltitaciOn de esos territorios de comün acuerdo con los puebkl6 indlgenas; 

aslmano se apoyarán sus iniciativas pala preservar la sustentabilidad de 8US prácticas de 

producciOn y de vida. 

4) Consulta y Acuerdo.- Todo lo que tenga que ver con los puebtos indlgenas será 

consultado con ellos, ya sea pollticas, leyes, programas o acciones púbficas. B Estado 

debe evbr practicas parciates que fraccionen las polfticas pübtic:as, en consecuencia debe 

ImputAr ka concunencia de tedas las instituciones de niYen de gobierno qJe tengan 

implicaciOn con la vida de los pueblos inclrgenas. Asegurando que las acciones 

correspondan a las caractertsticas diferenciadas de los diversos pueblos indigenas, evitar 

pollticas de imposici6n y prtlglamas uniformes. A dichos pueblos indiganas se les debe 

galantizar su participaciOn en todas las fases de los programas públicos como la 

conoepciOn, planeaci6n y evaluaciOn. Se llevará a la prtK:tica la bansferencia paulatina de 

facultades, funciones y recursos a los municipios y comunidades pala que con la 

participación de éstos se distribuyan los fondos públicos que les corresponda. Las actuales 

instituciones indigenistas y de desarrollo soc&éll de la materia que no funcionan 

posttivamente y útilmente, deben ser transformadas en otras, que funcionen, conciban y 

operen de comun acuerdo entre el Estado y los pueblos Y comunidades indlgenas.2 

5) Fortalecimiento del sistema federal y descenbalizacioo democrAtica.- Para la nueva 

relaciOn con los pueblos indlgenas, es necesario todo un proceso de desconcentración de 
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facultades, funciones y recursos de las dependencias Jederati y estatales a los Gobiemos 

Municipales; para que con la participación de dichas comunidades y sociedad en general, 

hagan suyas las iniciativas de dicho proceso de transferencia. t 

PARTE v: REFORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES. 

1) La nueva relación entre el Estado y los pueblos indlgenas.- Esta nueva relación implica 

la necesidad de construir un nuevo marco jurldico nacional y estatal, con un espiritu 

legislativo~reador, que construya nuevas formas poIitk::as, dardo soiJciones a los 

protMemas sociaJes de los p.JebIo6 indlgenas. las reformas deberán contener, entre otros, 

los aspectos los siguientes.: 

al Que se tegiste sobre la atJtonomla de los pueblos indlgenas, se reconozca a 

éstos como entidades de derecho público Y el derecho a asociarse libremente entre 

municipios de pobtacoo de mayorfa indlgena; también el derecho a asociarse entre varios 

municipios con el objeto de coordi'lar sus acciones como pueblos ndlgenas. 

b) Legislar para que se respete y se garantice la protecci6n de las tierras de 108 

pueblos indlgenas, tomando como base el concepto de la integridad territorial que 

establece el Convenio 169 de la O.I.T., también establecer mecanismos para 

regulartzaci6n de la propiedad i'ldlgena. 

e) En la expkltaci6n de los recursos naturales, k>s puebk>s Y comunidades 

indlgenas deberán tener la preferencia en la concesión, para explotar los recursos 

nabJrales correspondieoles. 

d) Legislar sobre derechos de los indlgenas para que éstos tengan el derecho de 

elegir representantes ante el Congreso de la Unión y en los Congresos Locales. 

Determinar criterios para delimitar los distritos electorales correspondientes a los pueblos y 

comunX:tades indlgenas, lo que permitirá elecciones de acuerdo a la Ley electoral. 
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e) Legislar sobre los derechos de los pueblos indlgenas, para que puedan eM!gir a 

sus autoridades y éstas ejerzan la autoridad en el ámbito de su autonomla - jurisdicción, 

competencia, territorialidad - de acuerdo a sus normas intemas, donde la mujer participe 

en igualdad respecto al hombre. 

f) Al legislar se consi:terará la pluriculturalidad de la nación mexicana, que dé como 

resultado el diálogo intercuttural, igualdad ante la ley para todos los mexicanos y 

respetando las normas internas de los pueblos indigenas. 

g) En la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos se asegurará la 

obligación de no discriminar por origen étnico o racial, lengua, sexo, creencia o condición , 
social. Se tipfficará la discriminacibn como delito. 

Se asegurará la protección de los sitios sagrados, centros ceremoniates y el uso de 

plantas y animales considerados sagrados, de uso rltual de los puebbs Y comunidades 

indlgenas. 

h) Legislar para que no haya coacciOn en contra de las garantlas indivXtuales, 

derechos y libertades de los pueblos Y comunidades indlgenas. 

i) Legislar sobre los derechos al libre ejercicio y desarrollo de sus culbJras y ei 

acceso a los medios de comunicación de los pueblos y comunidades indlgenas.1 

1 Ibidem P. 48. 
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c. Dcx:umenb 3.1 : Compromisos para Chiapa, de los Gobiernos del Estado y 

Federal y el EZLN, correspondientes al Punto 1.3 de las Reglas de Procedimiento. 

PARTE l.: Propuesta de Reformas Constitucionales en el Estado de Chiapas. 

Los derechos indlgenas que hayan sido reconoc:DOS en la Constitución Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos, se estable<:eran también en la Constitución del Estado de 

Chiapas en toda su extensión política, económica, social y culb.Jral. 

En el marco de la nueva retación de los puebk)s Y comunidades lndlgenas con el 

Estado, se requiere asegurar nuevos derechos indlgenas además de las reformas 

constitucionales que se legisle y se refoone la Constitución del Estado de Chiapas Y las 

leyes que de ella emanen. En consecuencia, es necesario reformar vanos articulos de la 

Constitución bcal. A continuación se dan los temas que guiarán las reformas a la 

Constttuci6n del estado de Chiapas. 

1) Marco Constitucional de Autonomla. 

Se reconoce el derecho a la libre determinación y a la autonomla de los pueblos 

indlgenas, como grupos colectivos con culturas diferentes con capacidad para decidir sus 

asuntos en el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El reconocimiento de la autonomla de los pueblos indlgenas se hara de acuerdo a 

las reformas de la Constitución Polltica de los Estados UnDOS Mexicanos. 

Se reconocerá la composición pluncultural del estado de Chiapas, sustentado 

originalmente en la existencia de sus pueblos indígenas. 

Entendiendo como puetMos indígenas aquellos que han tenido una continuidad 

histórica con las sociedades anteriores a la invasión oolonial, manteniendo identidades 

propias y la voluntad de preservarlas, teniendo como base un territorio y caracterlsticas 

culturales. sociales, políticas y económicas propias y diferentes. 
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ESTA TESIS NO SAL!. 
DE LA BIBUOTECA 

En el marco Constitucional de Autonomla quedarán establecidas las caJaCterfsticas 

de libre determinación 'i autonomia que mejor interprete las situaciones y aspiraciones 

legitimas de los pueblos Y comunDades ndlgenas. A los pueblos indlgeoas se les 

reconocerá: 

a) El derecho al uso, promoci6n y desarrollo de sus lenguas y culturas, cosbJmbres 

y tradiciones. en lo pollOOo, económico, social, y cultural. 

b) El derecho a ejercer sus formas especificas de organizaciOn polltica. económica y 

social. 

el El derecho a que se respete las formas propias de autonomla de $U gobierno en 

las comunidades y municipios donde se encuentran estab6ecidos. Las eJecciones de las 

autoridades ind lgenas se llevarán a cabo de acuerdo a las tradidones particulares de cada 

pu_. 

d) El derecho al uso y disfrute de los recursos nab,nales de sus terrttorios, en los 

términos del Convenio 169 de la O.I.T. en sus apartados 13.2 y 14 a través del órgano de 

gObierno que se estab4ezca. Se exceptOan los recursos estJatégicos y aquellos de dominio 

exclusivo de la Nación. 

el El reconocimiento a las autoridades tradicionales de las comunidades y pueblos 

indlgenas, los espacios jurisdiccionales dentro del ordenamiento jurldico vigente. 

f) El derecho de los ioolgenas, cuando sean parte en un juicio, a que se les tome en 

cuenta sus usos, costumbres y sistemas normativos intemos de solución de conflictos. 

g) El derecho a participar en la edificación de los planes, programas y proyectos de 

desarrollo de las comunidades y municipios donde viven. Las autoridades del gobierno 

harán las transferencias paulatinas de los recursos paJa que por si mismos administren los 

fondos asignados a ellos, de esta forma se fortalece la participación ildlgena en el 

Gobierno, gestión y adrninistradón en sus diferentes nilleles. 
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h) El derecho a desarrollar sus alternativas de organizaci6n para el trabajo. 

El derecho a que se establezcan mecanismos para que ta mujer indlgena participe 

en igualdad de condiciones con el varón en todo lo que tenga que ver al gobierno y 

desarrollo de los pueblos mlgenas, prioritariamente en los proyectos económicos, 

educativos y de salud. 

El Gobierno del Estado de Chiapas promoverá y protegerf!l la organización y el 

desarrollo de la familia indigena, ilcorporando sus formas tradicionales de vida. 

Al mismo tiempo, se prormveca el acceso a la jurisdiccoo def Estado, incorporando 

sus p~ y métodos de resolución de conflictos en los diferentes juicios agrarios, 

civiles, penales, Y administrativos. por lo que el Estado de Chiapas se obliga a adecuar su 

Constitución de acuerdo a las refonnas que se hagan a la Constituci6n Polltiea de los 

Estados Unidos Mexieal'106. 

Es indispensable el reconocimiento de la libre determinación y autDnomla de los 

pueblos indfgenas, para reconocer el deJeCho de dichas comunidades a asociarse 

libremente en municipios con población de mayorfa indlgena; asinismo, el derecho de 

asociarse varios municipios con el obteto de coordinar sus acciones como pueblos 

indlgenas. Se modificara ef Art4to de la Constitución de Chiapas.l 

2) RemunicipaJizaci6n. 

Se promoverá la aderuaá6n división roonicipal del estado de Chiapas, por medio de 

una Comisión para la Reforma Municipal y de acuerdo al documento 3.2 acciones y 

medidas para Chiapas. B Ejecutivo se compromete a apoyar los acuerdos y resoluciones 

a que llegue esta comisOn. 

I IbIdem. p. 5G-51. 
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3) Ampliación de la patficipaci6n Y representación poIlticas. 

La base de \a organización territorial y de la organización polltica y admirüstrativa 

del Estado, es el municipio libre. 

Habra ayuntamientos de elección popular directa y ayuntamienbs ildlgenas electos 

de acuerdo a usos y oostumbres, previa reglamentaciOn e incorporándok)s a la ley 

electoral vigente del estado de Chiapas. 

El Consejo Indlgena Estatal actual se suprimirá de acueroo a las (efonnas 

oonstitucionales. 

Se modificarán los Art 29 Y 58 de la ConshtuciÓll de Chiapas. 

4) Municipios con Población mayodariamente ind1gena. 

En los municipios con población de mayor1a indigena se reconocerá el derecho a 

tós pueblos y comunidades mc:Hgenas a elegir a sus autoridades tradicionales, asr como a 

las municipales, respetando sus usos y cosrumbres y se validarAI jurldicamente a sus 

instituciones y prácticas. Se reconoceta las figuras del sisIema de cargos, asamblea, 

oonsulta popular y cabildo. 

Los agentes municipales se elegirán por los pueb60s Y comunidades que 

correspondan y no por el presidente m1.Klicipal. 

Los pueblos Y comunidades indlgenas podrál participar en los procesos electorales, 

por mecanismos previstos, sin la necesidad de participación de los partidos poUticos, se 

garantizartli la participación de los indlgenas en los Consejos Ciudadanos Electorales 

en la vigilancia y difusión de estos procesos electora)es. 

Las comunidades y pueblos indlgenas y municipios con población mayoritariamente 

indrgena, podrán asociarse entre ellos para emprender acciones regionales donde 
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optimicen los esfuerzos y recursos, con el objeto de aumentar su gestión y desarrollo y de 

coordinación de sus acciones como pueblos indlgenas. 

Las autoridades competentes harán las transferencias de forma ordenada y 

paulatina de los recuroos para que ellos administren los fondos públicos que les sean 

asignados. De esta forma, se fortalece la participación Ildlgena en el gobiemo, gestión y 

administración en las ámbitos y niveles diferentes. 

Los municipios con la población de mayorta irdlgena podrán proponer al Congreso 

local el cambio de nombre del municipio. También podrán tener el derecho de revocación 

de sus autoridades rTUlicipales, cuando éstas incunan en p.acticas contrarias a derecho o 

a US06 y costumbres. El CongIt':SO Local buscará apoyar esas decisiones. Se reformarán 

los articulas 59 y 60 de la Consl De Chiapas. 

5) Garantlas de acceso pleno a la justicia. 

Las autoridades legislativas, admnistrativas y jJcIaales, al momento de dictar sus 

resouciones en asuntos que tengan que ver con los Ildfgenas, deberán lomar en cuenta 

su situación cultural, sus normas internas y dernfls cir'CU'lSlanCias especiales que les 

afec1en con el objeto de que no les sean violadas las garantlas que otorga la Carta Magna. 

En materia procesal y materia penal desde la aver'lguación previa, los indlgenas 

contarán con las siguientes garantlas: 

a) Usar su propia lengua en declaración y testimonios, los que se transcribirán al 

espafloL Estas declaraciones y testimonios en lengua indlgena serán grabados en audio 

para ser consultadas cuando asl se requiera. Faltó convenir que los procesados indlgenas 

cuenten con un abogado y un intérprete que conozcan su cultura y sus normas intemas. 

b) Habrtl intérpretes con aceptación expresa del procesado, QUe conozca, comparta 

y respete la cultura, que oonozca el idioma indlgena y el castellano as! mismo el sistema 

normativo interno de los pueblos Y comunidades indlgenas. 
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e) Que el defensor de oficio conozca la lengua, la cultura y el mtema jurkJico 

indrgenas. 

d) Habrá peritos antropológicos con el fin de considerar los usos y costumbres o 

algun otro elemento cultural que pueda determinar la sentencia. Las autoridades ildfgenas 

tendrán prioridad en el nombramiento de ddlos peritos. Se reformará el art. 10 de la 

Constitución de Chiapas. 

La suspensión de derechos poflticos del que habla el art. 11 de la Constitución del 

estado de Chiapas, sólo se aplicará al derecflo de votar y ser votado en los distintos 

niveles de elección y, que esta sanción, sólo tendrA efecto cuando se haya impuesto pena 

privativa de la libeftacI sil derecho a Ibmad provisional. 

Se mo:::lificará el art. 11 de la Constituci6n de Chiapas. 

Los pueblos indigenas tendrtm derecho a i1iciar leyes o decretos a través de las 

autoridades municipales o de iniciativa popular haciendo propuestas al Corl;Ireso Local. 

Esto implica la reforma al art. 'Zl de la Constitución del Estado de Chiapas. 

Los agentes del Ministerio PUblico para las comooidades y mun;apos habitados por 

puebk>s indigenas serán nombrados por una tema. propuestos por los ciudadanos de esa 

jurisdicciOn y serán removidos cuando se muestre que su conducta ha sao contraria a la 

ley. Para este efecto, se modificará el art. 48 de la Constiución de Chiapas. 

En el marco de la autonomia de las comunidades y pueblos indigenas establecida 

en la Constitución General de la Repliblica, se propone otorgar competencia especifICa y 

espacios jurisdiccionales a las autoridades incligenas. Para cumplir con estas reformas es 

necesaria la modificaciOn al art. 56 de la Consl del estado de Chiapas. 
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6) EWcación indlgena bilingOe int8rcultural. 

Por un lado, toe chiapaneoos tienen el derecho a recibir la educaci6n oontonne al 

espilitu y letra del Art 310 de la Constitución PoIitica de 106 Estados UnOOs Mexicanos y 

de la Ley Federal de Educación: por otro lado, con ~ refonnas que se hagan a la Carta 

Magna. Por esto es necesario que la legislaci6n local contemple lo siguiente: 

al Que la educaci6n que reciban todos los chiapanecos debe tener como propósitos 

promover y difundir la historia, costumbres y tradiciones como valores de nuestra raiz 

cultural e identx:lad naciooal. 

b) La educación indlgena debe ser bilingOe e intefcUlb.nl. 

e) El estado asegurará; a los indlgenas una educación que respete y aproveche sus 

conocmientos, tradiciones y modos de organización. 

d) Se respetará; el qué hacer educativo dentro de su espacio cutlural de los pueblos 

indlgenas. 

e) Los puebkls indlgenas tendrán una participación prioritaria en la organ~J6n y 

formulación de los planes de estudio, en lo que tenga que ver en los contenidos regionales 

y diversidad cutlural. Se reformaftl el art.4 de la ConstitJJci6n del estado de Chiapas.1 

PARTE 11. Propuesta de RefomJa a las Leyes Secundarias del estado de CNapas. 

El Gobiemo del Estado de Chiapas se compromete a llevar a cabo las 

adecuaciones que resulten de las reformas constitucionales que estén dentro de su 

competencia. Propondrá al legislativo las reformas al COjgo Civil, al Código Penal, la Ley 

Org~ica del Poder Judicial, La Ley Organica Municipal y el Código Electoral de Chiapas. 

I lbióem. p. $t. 
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El Gobiemo del Estado de Chlapas promoverá ante ~ Congreso local una indativa 

de ley de Justicia Y DesarroUo ,&grano, que ~a como objetivo el fraccionamtenlo y 

sanción de los latiflsldios, para que los pueblos Y comunidades indlgenas y los núcleos 

agrarios construy.wt su propio desarrollo, a través del aprovechamtento de los recursos 

naturales que se encuentren dentro de su temtorio como lo establece el Convenio 169 de 

la O.I.T. en sus apartados 132 y 14.1 

d. Documento 3.2: : Acciones y lledidas pata Chiapas. COmpromisos y 

Propuestas Conjuntas de los Goblemos del Estado Y Fecletal Y el Ejiwcflo Zapatlsla 

de Uben>ci6n __ (EZLN). 

1) Panicipación y,.,..- poIl/ica. 

Se creará la comisión para la Reforma Municipal y la Redtstribuci6n en Chiapas, la 

que estará integrada por diputados de todos los partidos representados en el 

Congreso Local y con representantes del EZlN, del Gobierno del estado de Chiapas Y de 

las comunoades y municipios indJgenas del mismo estado de Chiapas. 

Esta Comisión elaborará una iniciativa de ley, la que será! presentada al Congreso del 

estado de Chiapas, para reformar los art 3 y 16 de su Const, la Ley Electoral Local y ta 

Ley Orgánica del Municipio del estado de Chiapas con respecto a los municipios y distritos 

electorales. 

Esta reforma garantizará la equidad y transparencia. en los procesos electorales, 

reconocera el derecho de los pueblos y comunidades indrgenas a elegir a sus autoridades 

tradicionales y municipales, respetando sus usos y costumbres; otorgará validez jurldica a 

las instituciones y pIácticas de dichas comunidades indlgenas para nombrar autoridades y 

realizar consultas sin la necesaria participación de los partidos polftioos. 

, ldero. 
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Se garantizará la representación polftica de las minoñas indlgenas en k)s municipios 

no indlgenas. Esta representación será proporcional en el cabildo y en el Congreso local. 

2) Garantias de acceso a la justicia , 

Se creó la 4ta Visitadurla General de Asuntos Indigenas de la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, de acuerdo al Art.S de esta Comisión. Con lo que se reforma su 

reglamento i1temo. 

Esta VlSttadurfa tendrá como función principal revisar las situaciones jurfdicas de los 

indfgenas privados de su libertad, para hacer las reoomendaciones y promover su libertad. 

Con la aoepIación de los afectados, actuará como coadyuvante de las organizaciones 

indfgenas y campesinas y de organismos no gubernamentales de derechos hwnanos. 

Se revisará la composición y funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos 

local. a objeb de que sea más independiente del Poder Ejecutivo Y Judicial locales. 

los Gobiernos de Chiapas y el Federal se comprometen a instalar una mesa agraria 

para solucionar los conflictos agrarios. En esta mesa participarán las autoridades de la 

materia. representantes del EZlN y de las organizaciones no gubemamentales. 

las autoridades agrarias locales y federales se comprometen a nevar a cabo un 

censo agrario a cargo de las autoridades civiles. en coordinadón oon los pueblos y 

comunidades indlgenas para determinar la siIuaci6n de la tenencia de la tierra. 

Se traducirán todas las leyes. cb11gos y convenios internacionales a las lenguas 

indfgenas, así como su difusión y distribución. 

Se creará la Oefensorla de OfICio Indlgena compuesta por abogados y traductores, 

y funcionará como asesora y representante legales de los indlgenas. Sus salarios u 

honorarios serán cubiertos por el presupuesto estataL los defensores de oFICio deben 
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conocer, oomprender y respetar las cutbJras indlgenas para cumpHr con eficacia su 

función. 

Para garantizar el acceso pleno a la justicia de los indlgenas chiapanecos es 

necesario: 

a) El reconocmiento de las autoridades tradicionales, el derecho a oonservar las 

instituciones, y las costumbres en la solución de conflictos internos de las comunidades y 

pueblos indlgenas. 

b) La reorgantzaci6n Y la reestructuración de los órganos de procuración e 

impartición de justic:ia, especialmente el ministerio público y jueces de primera instancia 

donde haya una fuerte presencia indlgena, capacitándolos sobre las culturas indlgenas y 

las prncticas de soIuci6n de conflictos internos. 

e) Implementar programas para los puebk>s y comunidades indigenas que propicien 

el conocimiento de las leyes vigentes, el sistema judicial, su funcionamiento y sus 

instituciones. 

d) En et Congreso Local se integrará una comisión en la que participarán las 

comunidades indlgenas, la misma que se encargará de analizar la legislación actual, para 

proponer las refoonas necesarias que garanticen el acceso pleno a la justicia de los 

pueblos y comunidades indigenas, y que elimine todo acto discriminatorio de éstos. 

Se legistará para que sea obligatorio la no discriminación por causas de origen 

étnico, lengua, sexo, creencias o condición social. La discriminación será delito perseguido 

de ofICio. También se debe tipificar como delitos las prácticas laborales discriminatorias, 

sancionando a quienes las cometan o practiquen, como pago en especie, el 

acasillamiento, el enganchamiento forzado o restrictivo de los derechos laborales. I 

I Ibídem P. 56-67 
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Se promoverá la defensa de los derechos de los mios migrantes dentro y m$ a~ 

de nuestras fronteras, ante las instancias que correspondan. 

3) Situación, Derechos y OJltura de la MJjer Indlgena. 

Para resolver el problema de los derechos de las mujeres indgenas chiapanecas es 

necesario desterrar los silencios y olvidos por siglos en los que se les ha colocado. Para 

que esto sea posible es indispensable modificar las constituciones Federal y Local; a 

efecto de garantizar sus derechos fundamentales como seres humanos y como indigenas, 

respetando sus derechos polfticos, usos y costumbres indigenas, la dignidad y los 

derechos humanos de las mismas. 

Principalmente se garantizarfan los derechos labofales de las trabajadoras 

indlgenas en condiciones vulnerables, como las trabajadoras domésticas y eventuales. 

el concepto de la trabajadora eventual será tomado en cuenta por la Ley Federal del 

Trabajo. 

Se modificarál la penali:zaci6n en los delitos sexuales, los de hostigamiento a la 

mujer y la violencia dentro de la familia. 

Se garantizará a las mujeres y niflos de Chapas el derecho a la educación, cultura, 

salud, alimentación , a una vivienda digna, a los servicios tésicos, a participar en los 

proyectos productivos. 

Asimismo, se conmo el wmplimiento de los convenios internacionales firmados por 

el gobiemo mexicano y ratificados por el Senado, en forma especial, el Convenio 169 de la 

OIT.; la Declaración de Viena sobre Derechos Humanos, donde se refiere a ta eliminación 

de la discriminación de la mujer; el Acuerdo de la Conferencia Mundial de Población y 

Desarrollo, que se refiere a la salud y a los derechos reproductiVos de las mujeres, sin 

contravenir los pfficipios de nuestra Constitución Polltica de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
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4) Acceso a los medios de comunK:aci6n. 

La pluricutturaload de nuestJa nación se sustenta en la existencia de los pueblos 

indlgenas, reconocida por la Constitución Polftica de los Estados Undos Mexicanos. Las 

leyes sobre medios de comunicación deben contemplar y reflejar esta pluriculturalidad con 

el objeto de fortalecer la dentDad nacional y cumptir con \os objetivos sociales y culturales. 

Se acordÓ promover un diálogo interculbJral, desde el aspect> comunitario hasta el 

nacional, donde se llevaoa a cabo una nueva relación entre los pueblos Y comunidades 

indlgenas, y entre éstos y la demtls población; por lo que es necesario que tengan sus 

propios medios de comunicaciOn, permitiéndoles el desarrollo de sus culturas indlgenas. 

Se propondrla a las instancias nacionales que legislen una Ley de medios de 

Comunicación, en la que a los pueblos oolgenas se les pennita adquirir, operar y 

admnistrar sus medios de comunicación propios. 

Los Gobiernos Federal y Estatal promoveltm ante tas instancias de debate nacional 

que los medios de comunicación indigenistas se transformen en medios de comunicación 

Indlgena. El Gobierno Federal propondrá a las instancias respectivas nacionales que, las 

11 radiodifusocas del Instituto Nacional Indgenista, sean traspasadas a las comunidades 

indlgenas de las regiones correspondientes; transfiriéndoles, al mismo tiempo, los 

pennisos, infraesbucbJla y recursos, previa solicitud expresa de los pueblos indlgenas. 

También serán entregados a los pueblos indfgenas, los centros de video indfgena delINI, 

con la transferencs de infraestructura y recursos. 

Los pueblos, comunidades y grupos sociales tienen el derecho al acceso a los 

medios de comunicación, sean concesionados o del Gobierno. Se fijará' un espacio para 

que hagan uso los pueblos indfgenas y la sociedad civit. 

Se creará el Consejo Ciudadano de la Comunicación y la figura del Ombudsman de 

la Comunicación con el objeto de que la sociedad civil decida sobre la comunicaci6n social 

y se garantice la participación de los pueblOS indlgenas en su confonnación. 
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Se legislará para que exista la obligación de cumpfir con los códgos de ética en los 

medios de comunicaci6n, anteponiendo las OJlturas de 50s pueblos indlgenas, evitando la 

discriminación y respetando la lbertacl de expresión. 

la radio es el medio de comunk:ación rMs adecuado para la difusión Y la 

articulación de las OJlturas, para comunicarse entre los pueblos Y entre sus miembros. Por 

lo que es indispensable que, las radicdifusoras de los gobiemos, sean entregadas a los 

pueblos y comunidades indlgenas. 

En fonna inmediata y a nivel estatal se intciarfa el traslado de domilio a los puebkl6 

indlgenas de la Radiodifusora XEVFS, "Radio la Voz de la Frontera Sur", establecida en el 

municipio de Las Margarbs. Este proceso de apropiación se llevará a cabo mediante un 

proceso de común acueroo del Gobierno y la representación de los pueblos indlgenas. Se 

crearán otros centros de producción radiofónica y audkwisual en aquellos lugares donde 

sean solicitados por los pueblos Y comunidades indlgenas. 

5) Educación y OJ/tUra. 

El Gobiemo del Estado de Chiapas creara un Centro Estatal de lenguas, Arte y 

literatura Indlgena. También se crearan institutos in:Ilgenas que estudien, diwlguen y 

desarrollen las lenguas indigenas que traduzcan obras técnicas, cientfficas y culturales. 

Se proponclr:J¡ a las instancias correspondientes la revisión de los programas de 

estudio y los libros de texto, para que se propicie en los nil"ios mexicanos la pluralidad 

cultural existente en nuestro pals. Se incluirá elementos b3sicos de alguna lengua 

indlgena en la educación para los no habitantes de lenguas indigenas en la región 

determinada. Se promoverti que los libros de historia brinden y proporcionen una 

información real, verdadera, equitatiVa de las sociedades y culturas indlgenas. 

los Gobiernos Federal y local, pmmovertin la revisKln completa de la 

administración de la educación que tenga que ver con la educación indlgena. 
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En el estado de Chiapas se prornoven\ 00 sistema de apoyos y becas. para que 

tenninen los estudios de enseftanza básica fundamentalmente para los jOvenes indlgenas. 

la que será extensivo para toda la Repúbica. Se crearán centros de estudios superiores en 

regiones i'ldlgenas donde se fomente 'f divulgue la cultura indlgena. Se impartili1 la 

ensenanza de las lenguas indrgenas en las universidades. 

Se propondrá la revisión del orden jJr1dico del Instluto Nacional de Antropologla e 

Historia (INAH) para: 

a) Que los indigenas tengan acceso gratuito a los sitios arqued6gicoa. 

b) Dar la enseflanza y capacitaci6n a los indigenas para que ellos mismos 

admi'listren dichos sitios. 

e) Entregar a los pueblos indlgenas una parte de las utilidades que produzcan 

estos sitios arqueol6gbos. 

d) Los pueblos indlgenas podrán utilizar estos sitios como centros relOOSOS. 

e) Estos sitios serán pJotegidos en los casos de que estén amenazados por mega 

proyectos turrsticos y por saqueo. 

Se recomendará a las instancias federales y estatales que se amplie el concepto de 

patrimonio cultural, como la música, el teatro y la danza, entre otras. 

Referente a la salud, se creartln centros para la prictica de la medicina tradicional 

indrgena, facilitando los recursos suficientes. sin menos cabo de la obligación del Estado 

de cumplir con este rubro. 

Los Gobiemos Federal y Local, se comprometen a llevar a cabo campanas 

nacionales de concientización con el objeto de elimi'lar prejJicios y racismos, legitimando 
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socialmente la autonornia y la libre determinacoo de los pueblos Y comunidades 

indfgenas. 

Se debe reconocer el derecho al uso de la YeStimenta indlgena en todos los 

ámbitos, especialmente para ninas, ninos y jóvenes en los espacios educativos; los medios 

informarán, el significado culbJral, espiritual que representan dichos trajes. 

Como la tiena es un elemento primordial pala el desarrollo de la cultura de los 

pueblos indlgenas, es indispensable que se garantice el derecho de los pueblos Y 

comunidades indlgenas a la iltegmad de sus tierras, a la preservación y uso racional de 

sus recursos natulales. 

Los conocimientos tradiciona~ de \os pueblos iodlgenas son muy importantes en 

el acervo cultural, y esenciaJes para el desarrollo de la humanidad en muchos espacios 

especialmente en la medicina, por lo que el Gobiemo de! estado de Chiapas Y el Gobierno 

Federal se comprometen a reconocer y valorar estos COllocmtentos o saberes. 

6) Instituciones de Fomento, Desano/lo y Difusión de las CUluras tldlgenas. 

Debe haber la más alta prioooad en los proyectos cultulales y educativos al 

momento de la programación del gasto pUblico federal y local, a fin que se garantice su 

continuidad y congruencia . 

El respeto al medio ambiente y, por supuesto, al MbiIat de los pueblos indigenas, 

es un criterio fundamental, ineludible en la construcción de programas de desarrollo 

económico y social en las zonas y regiones indlgenas. En la planeación y aplicación de 

dichos programas, se contara con la participaclOn de los pueblos indigenas con el objeto 

de garantizar el uso racional de los recursos y evitar la destrucción del patrimonio cultural y 

natural o a sitios simb6ticos como centros cMles, culturales y ceremoniales. 
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los pueblos Y comunidades fldigenas tienen el derecho a recitir una indemnización 

por los danos ocasionados a su hábitat, y cuando se vulnere la reprooucción cultural por la 

explotación de los recursos realizados por el Estado. 

Para los casos en que ya se hubiefa causado el dano y que as indemnizaciones ya 

no permitan el desarrollo culbJral, habrá revisión de los casos, en los que participarán el 

Estado y los pueblos fldlgenas del nlisis concreto. En ambos casos se buscará el 

desarrollo sustentable de los pueblos. El Estado de común acuerdo con los pueblos 

indlgenas impulsará acciones de rehabilitación como lo obliga el art 13.2 del Convenio de 

la OIT. 

los pueblos indigenas harcin una reestnJcluraciOn y revisión a fondo de las 

dependencias e instituciones de desarrollo, educativas Y culturales. en c:oordi1aci6n con 

los Gobiemos local y federal en todo lo que tenga reperrusión en su medio, con el objetivo 

de fortalecer su participación y dirección en el diseno, ptaneaci6n. ejecución, programación 

y supervisión de las acciones y polfticas que afecten a los pueblos y comunidades 

indlgenas. 

4. Rompimiento del Di6)ogo Y et Silencio del Ejltrclto Zapatista de liberación 

Nacional. 

En el mes de agosto de 1996. después de haber tenninado el encuentro 

intergal3ctico por la humanoad y contra el neoliberalismo. los delegados del EZlN, 

trataron de oontinuar con as negociaciones de la mesa dos sobf'e democracia y justicia, 

pero el gobierno federal propuso que se cont:nuara oon la siguiente mesa y dejar 

pendiente los trabajos de ésta. Ante esta situación, la delegación zapatista se opuso e 

inmediatamente llevó a cabo una consulta: a sus bases, y el tres de septiembre del mismo 

ano anunciaron que suspendían las negociaciones de San Andrés Sacamch' de los 

Pobres. la respuesta del gobiemo federal fue el aumento del hostigamiento militar a las 

comunidades fldlgenas inc:klyendo a los PiJuascalientes. 

En un comunicado el EZlN planteaba cinco condiciones al gobiemo federal para 

poder intentar regresar al diáJogo: la liberación de todos los presuntos zapatistas: una 
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comisión gubernamental con capacidad de de<:isi6n poIftica y que respete a ... delegaci6n 

zapatista; la instalación de la Comisión de Seguimiento y Verfficación: propuestas claras y 

precisas para la mesa dos de democl3Cia y justicia; y el fin de la pe~i6n militar y 

policIaca contra las comunidades indigenas. 1 

Del 24 al 29 de NcMembre de 1996. se reunieron ia COCOPA, el EZLN y tí¡ CONAI 

para elaborar la iniciativa de reformas constitucionales sobre Derechos y Cultura Indlgena. 

Las partes en confticto, el EZlN y el gobierno federal, estuvieron de acuerdo en que fueran 

los legisiadores de ia COCOPA los que redactaran una niciativa de reforma constitucional 

la que deberia ser aceptada o rechazada sn modificación alglRla. 

La COCOPA pcesento su propuesta er 29 de noviembre del mismo aro, la aJal fue 

aceptada por EZLN, a pesar de que dejaba sin contemplar varios puntos de la mesa 1 de 

los Acuerdos de San An:trés, referente a dereehos y aJltura indlgena. El gobierno federal 

también dio su aceptación a la propuesta a través del secretario de Gobernación, Emilio 

Chuayffet, sin embargo, pidió que regresara det exterior el presidente Ernesto Zedilla para 

firmar dicha iniciativa de refonnas constitucionales. 

El secretario de Gobernación expuso a la COCOPA los inconvenientes de las 

reformas sobre derechos y cuttura indlgena. Con elo la Secretaria de Gobernación negaba 

lo que ya habla aceptado, sobre todo el no modificar la iniciativa de la COCOPA, tal como 

ésta la presentaba, ya que ese era el resultado del aaJen10 entre las partes. Los 

senadores y diputados le pidieron al presidente Zedilla la aceptación de la citada iniciativa, 

éste solicitó quince dlas para dar su respuesta. Rnabnente, el Presktente contestó con un 

nQ a la iniciativa de la COCOPA. Desde entonces, quedaron sin aceptarse los Acuerdos 

de San Andrés sobre derechos y cultura indrgena, aprobados el16 de febrero de 1996.2 

En marzo de 1997, el EZLN, por medio de una carta, rechazó la contrarreforma 

constitucional sobre derechos y cultura indlgena del presidente Ernesto Zedillo, presentada 

I lroIuI\CIZ Rarn~el Gloria, OP. CH . Po 126. 

: It>idem Po 126-129. 
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en Diciembre 1996. El gobiemo federal contestó con la represión a la comunidad 

zapatista, San Pedro Nixtalucum Mpio. de San Juan de la Ubertad, resultando cuatro 

campesnos zapatistas muertos, veintinueve heridos y ochenta familias expulsadas.1 

En estas condiciones el EZl..N manruvo su decisión de conmuar en el silencio como anna 

de respuesta. 

,11Iidem. p_ 1)6..1 )7. 
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CAPITULO IV: LAAUTONOMlA DE lAS COMUNK>ADES y PUEBLOS INOiGENAS. 

OTRAS FORMAS DE AUTONOMIA. 

1. Análisis Doctrinal. 

El problema de la autonomla de las comunOade$ irdlgenas, por la imp:xtancia que 

reviste para la vida del pals, fue un tema que provocó un amplio debate controversial. 

Diferentes académicos e intelectuales mexicanos, a través de textos bibliogr:.tficos y 

hemerogrnficos, conferencias o mesas redondas expresaron sus puntos de vista al 

respecto. 

Héctor Dtaz Polanco sostiene que, la autonomla irdlgena es un sistema de 

descentrauación polltica y f6nnula para reconocer derechos a grupos étnicos, 

configuraciones regionaM!s. j 

la autonomfa mpica otorgar poderes ponbcos y econ6micos a los sujetos. Esto 

quiere decir que, las colectividades beneficiadas con el régimen de autonomfa asuman 

plenamente los derechos mininos imprescindibles? 

Según el autor citado, su otorgamiento requiere que las colectivi:iades o los 

indlgenas cuenten con los siguientes elementos mlnimos: 

a) Sean reconocidos como pueblos. sustento del reconocimiento de derechos 

colectivos. 

b) Que tengan autoridades propias, elegidas libremente por las propias 

colectividades. 

! 0Iaz PoIanco Héet(W. EN AUTClNOMiA Y QERECJ.K:lS DE LOS PLEBLOS IN:MOS EdL !r.tituIQ deo !rweaigaciones 

L~ Ctlmare deo Dipo.Iaoo:Io5 MéJCic:Q L VI! Legir;laI...a. p. 2'38. 

, IbKlo:m. p. 239. 
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e) Que se les reconozca un :.mbito territorial propio. Este concepto abarca mas allc\ 

de las tierras como parce!as de cultivo; como la autonomla implica derechos politicos, se 

necesita un espacio donde realizarlos o aplicar1os. 

d) Que adquieran las facultades y competencias, para conservar, enriquecer 

culturas, lenguas. usos y costumbres. 

e) Que puedan participar en las instancias u órganos de decisKln nacional y/o local. 

La autmomla es siempre la búsqueda de participación plena en la vida nacional, en los 

órganos democribcos de la nación, en las instancias de debate Y decisi6n nacional: en los 

congresos locales y en el Congreso de la lklión Y en todas las ilstituc:iones creadas para 

la participación eitxtadana sin que la condición étnica implique ob6tácu1o alguno. 

f) Que los pueblos beneficiados con la autorlomla puedan administrar sus propios 

recursos otorgados por el Estado, para el cumplimiento de sus tareas de gobierno.1 

En un segundo sentido --seIla1a Olaz PoIanca- la autonomia es un réginen poUtico

jurldico en donde se lleguen a acuerdos y no solo reciban órdenes para ser acatados. Esto 

implica la creación de ISla colectividad política dentro de la sociedad nacional. El sistema 

de autonomla se refiere a un régimen especial que conf9ura un gobierno propio, es decir 

autogot»emo para ciertas comunidades.;!: 

El ente autónomo no existe por si mismo sino que se conforma como parte de la 

figura polftico-jurfdica de un Estado. Por lo que una colectividad polltica, una comunidad o 

región autónoma se conforma como parte integrante del Estado nacional que 

corresponda.3 

llbidcol. p. 240-241. 
¡ Ibidcm~ p . • ' IH ' 1. 

'Ibidca. p. In 



Por su parte, el reconocido intelectual y antropólogo RodoIfo stavenhagen, 

manifiesta que, la autonomla indlgena no tiene un concepto único, sino modalidades 

divenoas que se agrupan de alguna manera bajo el manto genérico de la autooomla, 

conteniendo los siguientes elemeutos: idioma. educación, acceso a los servicios sociales y 

a puestos en la administración p(iblica, tierra (incluyendo territorio). control sobre recursos 

naturales y gobierno local repeseutativo. Y agrega que, el derecho a la autonomla puede 

situarse en el marco del derecho de las minor1as y las corTIUlidades indigenas a la 

autodeterminación interna de una forma que no sea incompatible con la soberanla última 

del Estado. De la misma manera se podria entender la autonomla territorial regional.1 

Laura car1&en. otra estudbsa del tema. incItca que las comunidades indlgenas en 

México, a pesar de enc:ontJarse dispersas en todo el pais. continúan practicando formas 

propias de autogobiemo, en donde se rigen por sistemas normativos internos desde hace 

siglos, llamados usos y oostumbres.2 

Finalmente, Consuelo 5anche.z expresa que la autonomia es ..., aspecto primordial 

para comprender el fenOmeno érlico y reconocer los derechos de los pueblos indlgenas, 

en contraposición de las poUticas indigenistas (integracionismo, etnicismo). Con estas 

politicas se desvincula la probIern:lItica indigena de la poIfI:ic:a nacional, la despojan de su 

carácter polltico y, de este modo, un problema de dimensión nacional queda reducido a 

una cuestión estrictamente local. 

A decir de esta alOOra los indigenismos babajan para hacer más dependientes los 

indigenas del Estado. Por el contrarío. la autonomla permite a las entidades indrgenas 

integrarse dentro de la vida nacional. dentro del Estado. para participar en los aspectos no 

solo culturales, sino. también . e0006micos, poIlticos y sociales.3 

, ~ ROIXIfo en AHÁI..SS INTEROISCIPt..JNAAIO DE lA DEClARACIÓN AMERICAN.\ DE lOS ~ CE 

LOS PUEBLOS lNOiGENo\S. Emiio RoIanda()GOnez Cifuerte$ooord. EdI UNAM. MélIico 2001 P. 147. 

1 C.I.oen La..". AUTONOMÍA INOIGENA. Y USOS Y COSTUMBRES : 1, mllOVllei6a de .. trúci6.t ca Chiapas aO 

7, edi l l IES-UNAM y &, MQ;io;oo. 199. p. .. ~. 
J S6acbc:l.. C __ uc:lo. LOS PUE8l..OS lNOiGENAS: DEL INDIGENISMO A LA A.trrONO~ EciL S XXI. Méxic-o, 
1999. p. 103-10-1. 
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2. Anéllsis. jurkfk:o de la Autonomla Indlgena en México. 

El contenido actual de la Constituci6n Polltica de México, en materia indlgena, tiene 

su origen en las reformas constitucionales del afio 2001 , publicadas en el Diario Oficial de 

la Federación el 14 de agosto del mismo afio. 

En el párrafo primero del art. 'l!' constitucional se especifica que la nación no se 

podrá dividir y que es única. Este pánafo nada tiene que ver con los indlgenas, pofQue 

ellos no pretenden ólVidir la nación. 

En el párrafo segundo se sel\ala que la nación mexicana tiene una composición 

pluricultural, y que esli sustentada originalmente en SUB puebb! indigenas; también se 

explica que los pueb60s indigenas son aquellos que descienden de poblaciones que 

habitaban el territorio actual del pais al iliáarse la colonización y, que además, estos 

pueblos conservan actualmente sus propias ilstituciones sociales eoon6micas, culturales y 

pollticas, o parte de el as. En este pánafo se determina quiénes son o serán los sujebs de 

derecho en materia indlgena, porque también asl lo establece el cOnvenio de la 

Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), suscrito por México y ratificado por el 

Senado. 

El ptlrrafo tercero expresa que, la conciencia de la identidad indigena, es un emerjo 

determinante para saber a quiénes se aplica la ley en materia indigena. 

El párrafo cuarto se refiere a las caractertsticas de las comunidades indigenas que 

integran a un pueblo indrgena. Dichas caracterfsticas son aqueDas que forman una unidad 

social, ec0n6mica y cultural; además de que estén asentadas en un territorio y que 

reconocen autoridades propias de acuerdo a sus usos y costumbres. 

El párrafo cinco indica que, la libre determinación es un dere<::ho de los pueblos 

indlgenas en un marco constitucional de autonomia, asegurando la unidad nacional. los 

pueblos y comunidades indigenas serán reconocidos en las constituciones y leyes de las 

entidades federativas, las cuales deberán tomar en cuenta los principios generales que 
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contemplan los párrafos anteriores, criterios etnolingOisticos y asentamienlo ffsico, que 

cuenten con sus propias leguas y territorios. 

El citado art ~ constibJcional, ademas de los cinco ptlnafos expuestos, está 

conformado por dos apartados, con sus fracciones correspondientes. 

El Apartado • A- reoonoce y garantiza el derecho de los puebk>s Y comunidades 

indfgenas a la ~bre detenninaciOn y. en oonsecuencia, a la autonomla, Olorg.n:toles los 

derechos siguientes: 

FrfICC. l. Decidir sus formas intemas y convivencia y OJgani:zaci6n social, eoon6mica, 

polltica y cultural. En esta fracción se les da a los puebbs Y comunidades indlgenas, el 

derecho de organizar su vida iltema colectivamente. 

Fracc H. La aplicación de sus propios sistemas normativos en la regulación y 

SOkJciÓll de sus conflictos internos. Al aplcar estos sistemas normativos intemos. se 

supeditarttn a los principios generales de esta constituci6n, respetando las garantlas 

individuales, los derechos humanos, la dignidad e integridad de las mujeres. En lo que se 

refiere a la validación de los procedmientos intemos, se dice que la Ley determinará en 

qué casos serán validados por;..eces o tribunales. 

Fracc 111. Elegir a sus autoridades o representantes de aruerdo con sus normas, 

procedimientos y prácticas tradicionales para el ejercicio de su gobierno ¡ntemo; se 

garantizará el derecho de las mujeres a la participación con equidad frente a los hombres. 

en un marco de respeto al pacto federal y la soberanla de los estados. 

Fracc. IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, asl como todos los conocimientos 

que integren su cultura e identidad. 

Fracc. V. Conservar y mejorar el hábitat. preservar la integlidad de sus tierras de 

acuerdo como lo estabW!ce esta constitución. 
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Fraa:. VI. Acceder a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra 

contenidos en esta constitución y de las leyes de la materia, a los derechos adquiridos por 

terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recuffiOS 

naturales de los lugares que habitan y ocupan \as comunidades, menos aquellos que sean 

de las áreas estratégicas que prevé esta constitución. Para estos fines las comunidades 

podrán asociarse de acuerdo a la Ley. 

Fraa:. VII. Elegir representantes ante los ayuntamientos en los municipios con 

población indfgena. 

Fraa:. VIII. Acx:eder ptenamente a la jurisdicción det Estado. Es necesario que en 

todos los juicios y procedimientos en que sean parte en forma individual o colectiva se 

deberá tomar en cuenta sus costumbres y culturas especificas dentro del marco 

constitucional. Los iodlgenas tienen el derecho a ser asistidos por intérpretes y 

defensores que conozcan su lengua y CUnUfa. 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas estableceran las 

caracterlsticas de libre determinación y autonomfa de los pueblos indigenas, también las 

normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés 

público. 

El Apartado 8 estipula que, la FederaciOn, los Estados y los Municipios promovertm 

la igualdad de oportunidades de los indigenas, evitarán cualquier practica discriminatoria, 

galantizarán la vigencia de los derechos indigenas y el desarrollo integral de los pueblos y 

comunidades, Dichas instituciones y pollticas deberán ser diset'iadas y operadas con los 

mismos indlgenas. 

Para combatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos Y comunidades 

indlgenas, las autoridades citadas tienen las siguientes obligaciones: 
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Fraa; J. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indlgenaa. con el fin de 

fortalecer las eoonomlas k)cales, y al mismo tiempo, mejorar las condick»nes de vida de 

sus pueblos. Para cumplir con esta tarea es necesario llevar a cabo acciones coordinadas 

entre Os tres órdenes de gobiemo y con la participación de las comunidades incHgenas. 

Las autoooades municipales detennloarán equitativamente las asignaciones 

presupuestales, mismas que administrarán directamente las comunidades referidas. 

Fracc. 11. Se rellere a la educación relacionada con ~ AA ~ constitucional vigente. 

las automades se obligan a incrementar los niveles de escolaridad. favoreciendo la 

educación bilingoe e intercurk,nal, la alfabetizactón, la terminación de la educaci6n básica 

(pre-primaria, primaria y secundaria), la educaciOn media superior Y superior, la 

capacitación para la producd6n. Y becas para k)s estudiantes indigenas en tldos los 

niveles. Desarrobr programas educ:atiYos regionales que reconozcan la cultura de SUB 

pueblos de acuerdo con las leyes de la materia Y con la consulta de tas comunidades 

incligenas. Igualmente. impulsar el respeto y conocimiento de las demés culuras de la 

naci6n. 

Fracción 111. Esta fracción se refiere a la salud y nutrición de los incHgenas mediante 

la amplación de cobertura del Sistema Nacional de Salud, aprovechando la medicina 

tradicional, apoyar la nutrición a través de programas de alimentación, especialmente a la 

población infantil. 

Fracción IV. Mejorar las c:ondictones de las comunidades ildlgenas, de sus 

espacios de convivencia y recreación. Con el acceso al manciamiento pOblico y privado, 

se construirá y mejorará la vivienda y, asl mismo, se ampliará la cobertura de los servicios 

sociales básicos. 

Fracción V. Impulsar la incofporaciOO de las mujeres indJgenas al desarrollo de la 

vida comunitaria, a través del apoyo a los proyectos productivos, protegiendo su salud y 

dando estlmulos a su educación y participación dentro de su comunidad. 
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Fracción VI. Extender la red de c:orTUlicaciones para integrar a las comunidades; 

para este fin, se construim y ampllalá vlas de comunicación y telecomunicación. Se 

establecerán condiciones para que klS pueblos Y comunidades ndigenas puedan adquirir, 

operar y administrar medios de comunicación de acuerdo a las leyes de la materia. 

Fracci6n VII. Apoyar las activdades prodJctivas y el desarrollo sustentable de las 

comunidades indlgenas, mediante inversiones pUblicas y privadas, creando empleos y 

asegurar el acceso equitativo a klS sistemas de abasto y oomercializaci6n. 

Fracción VIII. Proteger a los migrantes de los pue~ indlgenas, tanto al interior del 

pals como en el extlanjero; protegiendo los derechos laborales de los jornaleros agrfoolas, 

mejorar la salud de las mujeres, apoyar con programas especia~ de educación y 

nutrición de nit'los y jóvenes de familias migrantes; además, vigilar el respeto de los 

derechos humanos y difundir sus culturas. 

Fracción IX Al elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, el de los estados y 

municipios, serán consultados a los pueblos Ilclfgenas. 

Para garantizar el Cumplimiento de las nuevas fracciones de este apartado B, la 

Camara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados Y los 

ayuntamientos, dentro de sus competencias respectivas, establecemn las partidas 

especfticas en los Pfesu~ de egresos que aprueben; los procedimientos para que 

las comundades participen en el ejercicio y vigilancia de las partidas especificas citadas. 

En el (¡limo p:.rrafo de esta fracci6n se establecen los derechos oonducenfes de los 

pueblos equiparables a los pueblos y comunidades indrgenas. 

Como se observa el apartado A, del art. Z" constitucional, contiene los derechos de 

las comunidades y pueblos indfgenas referente a la libre determinación y, en 

consecuencia, a su autonomla para todo lo que tenga que ver con la organización interna 

social, polltlca económica y culb.ual a la aplicación de sus normas propias para sollcionar 

sus conflictos internos; elegir a sus autoridades de acuerdo a sus prácticas tradicionales; 
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preservar sus lenguas y cutb.ns; presefV3r el hábitat y sus tienas; acceder a las 

modalidades de la propiedad y tenencia de las tierras; al uso y disfrute preferente de los 

recursos nahuales, salvo et de las áreas estratégicas; elegir a sus representantes en 

municipios con pobIaci6n migena; acceder plenamente a la jurisdicx:i6n del Estado, 

tomando en cuenta sus oostunUes y culturas; ser asistidos por intérpretes y defensores 

que conozca su lengua y cultura. las constituciones y leyes de las entidades federativas 

establecer.1n las caracteristicas de libre determinación yautonomla. 

En el apartado B de este articulo se establece que la Federación, los Estados Y 

Municipios estabteoerán as instituciones y determinarán las poIlticas necesarias 

acordadas con los indigenas. En las 9 fracciones que componen este apartado se hace 

referencia a las medidas poIfticas, programas y proyectos de ias instiuciones encargadas 

de sus áreas correspondientes. para abatir las carencias y rezagos en que viven los 

pueblos Y las comunidades indlgenas. 

Sin embargo, como \'eremos más adelante, el contenido de los dos apartados del 

art 2" Constitucional. no corresponde a lo firmado en los acuerdos de! San Andrés 

Sacamch' de los pobres, el16de Febrero de 1996, Esto en razón de que et referido arto 

Tconstitucional, no incluye la at*:lnomia de los pueblos indigenas, tal oomo quedó 

pactado en los Acuerdos de San Andrés, firmados tanto por el Gobierno Federal corno por 

el EZlN. 

Para empezar, tenemos el caso referente al concepto de sujeto de derecho. En los 

Acuerdos de San Andrés, en el doaJmento de "propuestas conjuntas" se especifica que el 

reconocimiento de la autonomla se basa en el concepto de pueblo indlgena; texUJalmente 

se dice: ola legislación nacional debe reconocer a los pueblos indigenas como los sujetos 

de los derechos a la libre determinación y a la autonomia", A las comunidades se 

reconocen como entidades de derecho público. En el articulo 2" constitucional no 

contempla estos conceptos de los pueblos y comunidades indigenas como sujetos de 

dered1os, en ninguna de las fracciones de sus dos apartados. 
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Una gran diferencia entre ambos textos es que, en los Acuerdos de San Andrés se 

dice que la autonomla es la expreson concreta del ejercicio del derecho a la libre 

determinación y que ésta (la autonomla) se expresa en un marco que se conforma como 

parte del Estado nacional. 

En consecuencia, los pueblos ndlgenas podrán decidir su fonna de gobiemo intemo 

y sus maneras de organizarse política, social, económica y culturalmente. otro aspecto 

muy importante es que segun los acuerdos de San Andrés dentro del nuevo marco 

constitucional de autonomla, se respetarla el ejercicio de la ~bre determinación de los 

pueblos indlgenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que la hagan valer, pudiendo 

abarcar uno o más pueblos indlgenas. 8 art. 200 constitucional sólo reconoce la 

autonomia dentro det mart:O constitucional. 

Con la participación y representación políticas, los pueblos Y comunidades 

indlgenas pudieron haber tenido una representación adecuada en el Congreso de la Unión 

y en \os congresos locales, delimitando los disbitos electorales que corresponden a las 

comunidades y pueblos indlgenas. El art 2" constitucional, al presente, no establece nada 

sobre este punto. 

Referente a la asociación de los pueblos y comunidades ndlgenas, los Acueldos de 

San Andrés especifICan que, los citados pueblos y comunidades tienen el derecho a 

asociarse libremente en municipios con población mayoritariamente indlgena, as{ como el 

derecho de asociarse entre varios municflios con el objeto de coordinar sus acciones 

como pueblos indfgenas. 

En cuanto al derecho pleno a la justicia, si bien el art. 2do constitucional establece 

que se debe garantizar el acceso de los pueblos a la jurisdicción del Estado: sin embargo, 

omite la convalidación de los juicios de procedimientos y decisiones de las autoridades 

internas de los pueblos citados por las autoridades jurisdiccionales del Estado. 

En lo referente a los medios de comunicación, segun los Acuerdos de San Andrés, 

los gobiernos federal y estatal promoverlan que los medios de comunicacon indigenista se 
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conviertan en medi06 de oomunk:aci6n indlgena, a petición de las comlXlidades y pueblos 

indlgenas. El Gobierno Federal recomendarla a las instancias correspondientes que las 17 

radiodifusoras del INI fueran entregadas a las comunidades indlgenas de sus respectivas 

regiones; al mismo tiempo, se harla la transferencia de permisos, infraestructura y 

recursos a demanda de los pueblos Y comunidades indlgenas. El art. 2do constitucional 

omite por completo estos aspectos. 

En lo que atarle al punto de las indemnizaciones que los pueblos Y comunidades 

indlgenas deblan recibir por los danos causados a su habitat por causa de la explotación 

de los rccu!$OS naturales, de parte del Estado, el art. 2" constitucional. igualmente. no dice 

nada al respecto. 

Se puede concui'que, si bien hubo refoona constttucionat en materia indigena en el 

ano 2001 , donde se legislO el arto 2do constitucional actual y se reformaron otros articulas 

de la Carta Magna; empero, la iniciativa de ley en la materia, fue muy diferente al 

contenido de los Acuerdos de San Andrés Sac:amch'en de los Pobres Chiapas convenido 

y firmado por las partes en conflicto el16 de febrero de 1996. 

Por último, la autonomla de las comlXlidade$ y puebbs indigenas firmada en los 

Acuerdos de San Andrés, no rompe con el marco jurldico nacional. 

Efectivamente, el derecho a la libre determinación y autonomla de los pueblos y 

comunidades incHgenas se ejercerfa dentro del marco jurldico del Estado, tal como lo 

establece el documento 'Propuestas Conjuntas· de \os AcueI'dos de San Andrés. El art. Z' 

constitucional determina que, el derecho de \os pueblos indlgenas a la libre determilaci6n. 

se ejercerá en un marco constitucional de autonomra que asegure la unidad nacional. 

Además, ya existe en MéxKx> la figura de autonomla admin6trativa dentro del marco 

constitucional, como ejemplo el Banco de México. y la Universidad Nacional .Autónoma de 

México, entre otras. 
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3. Otras formas de autonomla en Méxk:o y en el extranjero. 

a. En México 

Extsten dos casos tipicos de instituciones autónomas dentro del marco jurldico 

nacional vigente, sin que ello implique un atentado a la soberanía y unidad de la naci6n. 

Nos referimos al régimen de autonomla del Banoo de México y de la Universdad Nacional 

Autónoma de México. 

Con la Ley del Banco de México de agosto de 1925. nace el Banco de México. Esta 

ley fue promulgada por el presidente Plutarco Ellas Calles, con base en el art 28 

constitucional. 

El Banco de México se constituye como Sociedad Anónima con domicilio en la 

ciudad de México, puede establecer sucursales y agencias en el pals y el extranjero. la 

duración de la sociedad será de treinta anos, con un capital de S 100 ()()() 000.00 (cien 

millones de pesos) oro. ' 

Con la reforma. coostitucional a la Ley del Banco de México, de Agosto de 1993, se 

creó para el Banco de México un nuevo régimen juridico, el que entró en vigencia el 1 ro de 

abril de 1994, déndole autonornla al Banco de México.2 

En la Reforma. al Art 28 constitucional del 16 de agosto de 1993 se agregan dos 

pérrafos, sexto y séptimo: 

El pérrafo sexto, literalmente dice, 'El Estado tendra un banco central que sera 

autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración'. Su objetivo prioritario 

sertl procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. fortaleciendo con 

, Manero Artlrir). a BANCO DE México sus ORiGe.ES V FLI'K:IÓN. Edl. Banco de MéItic:o. Mé:1Ol 1992. p. 116-162 
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ello ta redorta det desarrollo nacional que corresponde al Estado. Nnguna autoridad podlá 

ordenar al banco conceder financiamiento. 

Como se observa, se le da el nombre de Banco Central. en lugar de Banco Único 

Emisor de Billetes a lo que antes de la refonna se referta el Art 28 constitucional. 

Un ejempto ilustrativo de autonornia en el paJs, lo constituye la autonomla de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

La UniverUjad se define como un centro de enseftanza superior institucionalizada. 

Su objetivo es la ~, enseftanza y aplicación de la verdad. Es la fuerza espiritual 

encamada en quienes forman parte de la institucoo. 

Se encuentra confonnada ~r personas, medios materiales, entre otros.1 

Jurk:licamente autonomia signifICa Ola capacidad que tienen algunos cuerpos dentro 

del Estado de Autogobemarse y en algunos casos estatuyen sus propias leyes".2 

La autonomia consiste prilTlOfdialmente en la capacidad de la Universidad de darse 

intemamente su propia ley Y regir su comportamiento ~r normas que ella misma decida. 

La autonomla universitaria la faculta una Ley emanada ~r el poder legislativo y no 

proclamada por la propia nstitución universitaria. 

No hay que confundir ~ concepto de Autonomla. con el principio de libertad de 

cátedra y de investigación. La Autonomia se refiere a las reladones de la Universidad con 

el Estado y en general con el mundo exterior, y la libertad de cátedra y de nvestigación, 

conceptos que se refieren a la vda intema de la Universoad.3 

1 Olal Gon.záIeZ TariL AUTONOUIA. UNIVERSITARIA E<kicJne$ U~ de NiJll3rra SA ~ PamI*1na. 1974 p 72.13 

1 Tbidcm, p. 1~. 
1 PRO ManI Jorge. tAAUTONQWIA. UNIVERSITARIA ANTOLOGLA. Edil UNAN. MDX:o 1914. p.l . 
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La autonomía es la facultad que otorga el EstcOo a la Universidad, por medio de 

una ley con el oo;eto de dictarse a sr mismo Ss normas Que rijan su organización y vida 

intema sin la intervención del Estado. la facultad que la UnrvelSidad ostenta se ciasifíca en 

tres aspectos, el académico, el de gobierno y el fnanciero.1 

En el aspecto académico, la univel9idad puede por sr misma nombrar y remover a 

$U personaJ académioo, seleccionar a sus alumnos, elaborar y aprobar planes y programas 

de estudios y de nvestig<lC:iOO, expedir certificados de estudio, revaldar estudkls cuando 

de autonomía se trata. 

Referente al gobierno interno, la autonomla le proporciona a la Universidad 

organizarse como mejor le convenga dentro del marco normativo que la rige: nombrar y 

remover autoridades y funcionarios, determnar sus funciones, indicar los requislos que 

deben llenar dichas automades y fulciones, los procedimientos para nombrarlas. También 

para elegir a su personal administrativo, establecer las normas que rijan las relaciones de 

este personal y la UniYefsdad sin que sean contrarias a las leyes laborales. 

El aspecto manciero de la aU1Dnomia pennite a la Unrversidad disponer Ibremente 

de su patrimonio. la Universidad puede distribuir internamente sus propios recursos, los 

que provienen de subsidios de parte del Estado Y de otras fuentes como mejor lo 

determine; puede elaborar, su presupuesto y controlar su ejerdcio a través de sus propios 

6rganos y mecanismos que establezca. 

Cada fin de ejeR:icio etabarara la cuenta que corresponda para dar1a a conocer a la 

comunidad universitaria. 

En el aspecto fnanciefo la autonomla universitaña se ve limitada o vulnerada 

porque la mayorfa de las universidades no son autosuficientes y dependen de los recursos 

que el Estado les proporcione.2 

Leyes orgánicas de 1929 Y 1933. 
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La Universidad Nacional se convierte en una institución autónoma en 1929. 

En esta fecha se promulga la Ley Orgánica de la Universidad por el presi:fente 

Portes Gil donde se consigna expresamente la autonomla. 

La Ley Orgtlnica de 1929 no otorgaba plena autonomia a la Universidad, debido a 

que comprendla muchas delimitaciones por su amplitud y el carácter reglamentario. 

En el Art. 2do se establecla que las únicas limitacKlnes a la autonomla eran las 

expresamente establecidas por la Ley. En los considerandos de la Ley se seftalaba que en 

materia de Gobierno deberá encomendarse a órganos de la rnisma UnivelSidad. 

En materia financiera, la Ley Orgánica, el Gobierno Federal deberia ejercer acto de 

vigilancia sobre la Universidad por el subsidio que le entrega y por la responsabilidad que 

tiene ante el pais. El Estado a través de la contralorta de la Federación interven la en la 

comprobación y vigilancia del gasto. Con relación a los recursos asignados, la Ley 

establecla que la Universk1ad deberfa ser autostñlCiente e independiente económicamente 

del Estado; sin embargo, que si estos recursos no fueran sufICientes, el Gobierno Federal 

otorgarla un subsidio necesario para que la Univel5dad cump¡a con sus planes, 

programas Y objetivos. 

Respecto al punto académico, la Ley contemplaba limitaciones a la autonomla 

Universitaria. El Ejecutivo Federal podla nombrar profesores y conferencistas en cualquier 

facultad o escuela; estos profesores por la forma de su asignación no cumpllan con el 

procedimiento que eslablecia la Universidad. El Ejecutivo podla vetar las resoluciones del 

COf'lsejo Universitario respecto a los requisitos de admisión de allmnos y revalidación de 

estudios. I 
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Parte del subsidio que el Gobiemo Federal entregaba a la Universidad lo hacia con 

becas a estudiantes. 

Por lo visto la autonomla que la Ley Orgánica de 1929 otOlgaba a la Universidad, 

era limitada. 

En ,.6g$to de 1933, el Congreso de la Unión aprobó una nueva Ley Organica para 

la Universidad otorgando plena autonomla universitaria.' Esta ley sólo enumeraba los 

6rganos de gobiemo y todo lo demas lo dejaba a disposición del Consejo Universitario. 

En el aspecto financiero, el Gobiemo Federal por medio de esta Ley se obligaba a 

constituir un fondo de diez millones de pesos paJa que con los intereses de este capital, la 

Universidad fuera autosuflCienle e independiente del Estado. 

Estos recursos no fueron suficientes y habla una gran diferencia con lo aportado 

con la Ley Orgánica de 1929. Por lo que la Universidad tuvo una fuerte crisis económica. 

En Marzo de 1934, La UNAM dicta su primer estatuto de gobierno, creando dos 

tipos de autoridades, los 6rganos colectivos de decisión y las individuales de ejecución. 

Las autor'dades colectivas, eran formadas por las academias parciales constituidas 

de representantes de profesores y alumnos de facultades y escuelas: éstos nombraban 

representantes a las academias genelales de cada escuela o facultad: estas academias 

generales formaban el Consejo Universitario. 

Las autoridades ildividuales, conformadas por el rector y directores de escuelas y 

facultades, quienes eran nombrados y destituidos por el Consejo Universitario. 

El estatuto de 1934, establecla que las academias parciales y generales deberian 

constituirse en forma paritaria tenienclo, igual número de alumnos y profesores. 

,Ibióem ji. 9--13. 
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Después de varias refonnas a su estatuto intemo, en 1942 se produce la crisis en que el 

Consejo Universitario, ante la división de la Universk1ad en dos grandes frentes, no pOOo 

proceder a la designación del Rector. Ante esta situación el Presidente Manuel Ávila 

Camacho nombra a un Rector interno. (Alfonso caso).1 

El rector Caso convoca a un Consejo Constituyente para que redactara un proyecto 

nuevo de Ley Orgánica para la UNAM, como producto de este trabajo en Mayo 1944, 

es aprobada la primera Ley Orgénica elabol3da por ella misma. Este proyecto de Ley 

elaborado y aprobado por el Consejo Constituyente Universitario sirvió como iniciativa de 

Ley de la Ley Orgénica Universitaria enviada al Congreso por el presidente Ávila 

Camacho, la que fue promulgada el 30 de Diciembre de 1944 y es la que rige a la UNAM 

hasta la fecha. 

En el arto 1 ro establece la autonomla de la Universidad, la denomina como una 

institución autónoma, nacional, como una corporación pública (organismo descentralizado 

del Estado) con plena capacidad jurfdica y con patrrnonio propio. En consecuencia, la 

Universidad tiene capack1ad para adquirir bienes muebles e inmuebles, celebrar contratos 

y legados. 

Con relación a la organización intema, la Ley indica que es una institución 

democrática porque en ella participan profesores y estudiantes, creando dos tipos de 

autoridades: 1) autoridades técnicas y legislativas; y, 2) las autoridades ejecutivas. 

La Ley estab6ece seis niveles de autoridades, designadas internamente: la Junta de 

Gobiemo, el Consejo Universitario, el Rector, el Patronato, los directores de escuelas e 

institutos, y los Consejos Técnicos de escuelas y facultades que integran la UNAM. 

En cuanto a su Gobiemo intemo, la UNAM tiene las facultades para organizarse 

inlemamente como mejor le convenga, dentro de los lineamientos generales que 

establece la Ley Orgánica Universitaria. Por lo que la administraciOn y la organización 

, Idcm. 
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universitaria queda en manos de la misma UNAM; designa libremente a sus autoridades y 

funcionarios, resuelve los conflictos que surjan entre dichas autoridades, expide normas 

para su organización, para $U funcionamiento técnico, legisla normas que regulan las 

relaciones entre la Universidad y su personal docente y administmtivo. Todas estas 

caracterlsticas corresponden a una institución autónoma. 

Aspecto Financiero. A la Universidad le faculta la Ley Orgt:tnica administrar 

libremente su patrimonio, hacer su presupuesto anual de ingresos y egresos, buscar el 

aumento de su patrimonio, asi como de su presupuesto. En la Fracc VII del Art. 10 de la 

Ley citada establece que el Gobierno Federal se obliga a contri>uir anualmente con un 

subsidio para sostener económicamente a la Universidad. Este subsidio será asignado por 

el mismo Gobierno en el presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal. 

Las facultades y derechos que ejerce la UNAM lo hace en forma libre e 

independiente del Estado. La unica limitación a las atribuciones que tiene la Universidad es 

la Constitución Polltica de los Estado Unidos Mexk:anos y las Leyes Federales que de ella 

emanan. No se puede confundir la autonomla con soberanla, porque la aulonomla siempre 

está supeditada a un orden jurldico nacional. I 

b. La Autonomla lndIgena en la zona Adilntica de Nicaragua. 

Después de las dictaduras de los Somoza, viene la revokJci6n y el triunfo de los 

sandinislas en Nicaragua, y es en este gobierno cuando se legisla en ese país 

centroamericano sobre bs derechos de autonomla de los pueblos y comunidades 

indlgenas. A tal efecto, se promulgó la Ley de Autonomía que se compone de seis titulos. 

El primer Titulo se integra de tres capltubs. El primer capitub se refiere a los 

principios y derechos generales en los cuales se fundan las regiones autónomas; 

sel'lalando los siguientes: 

J lbidem. p. 17·20. 
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1) La unidad, la fraternidad Y la solidaridad entre los habitantes de las comunidades y 

pueblos indlgenas y de toda la nación. 

2) Las comunidades de la Costa Atlántica foonan parte del Estado de Nicaragua, ~r lo 

que sus habitantes gozaran de todos los derechos y obligaciones que disfrutan todos los 

nicaragOenses. 

3) El derecho de los pueblos y comunidades de dichas regiones atlánticas a la autonomla, 

que les garantice el ejercicio de sus derechos históricos y demás establecidos en la 

Constitución. 

4) Las lenguas de las comunidades de la zona atlttntica serán de uso o&ial en las 

regiones autónomas. 

En el segundo capflulo. se establece el derecho de autonomía a dos zonas del pals: 

la Región Autónoma AUántica Norte y La Región Autónoma Atlántica Sur. Estas regiones 

autónomas son personas jur1dicas de derecho público, con atributos para administrar los 

programas de salud, educaciOn, rultura, abastecimiento, transporte y servidos comunales 

en coordinación con las dependencias del Gobierno Central. También están facultaclas 

para impulsar sus propios proyectos de desarrollo social. económico '1 cultural; explotar 

racionalmente los recursos naturales, defender el medio ambiente, prol1'lOVer, fomentar, 

desarrollar, preservar y difundir las culturas tradicionales de la zona atlántica, asi como su 

patrimonio histórico, l-.golstico y rultural incluyendo la rultura nacional, establecer 

impuestos regionales, confonne a la ley.1 

El capitulo tercero, establece los derechos de los grupos de las regiones 

autónomas: la igualdad entre elos, independientemente de la cantidad numérica que cada 

grupo conforme '1 nivel de desarrollo; preservar y desarrollar sus lenguas, religiones, 

culturas y organizaciones sociales y económicas: educación bilingOe: mantener las formas 

comunales, colectivas o individuales de las forma de propiedad; elegir autoridades propias 

I Diu P .... aneo Héctor. Op. C iL p . 63-64. 
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de las regiones aut6nOl'TlaS; el uso y rescate de la medicina tradicional y a definir su propia 

identidad étnica. 

En el Titulo 11, regula la vida de los órganos de gobierno, su composición y 

funciones; cada una de las dos regiones cuenta con los siguientes órganos: 

1) Consejo regional. 

2) Coordinador regional. 

3) autoridades municipales y comunales. 

4} otras autoridades administrativas municipales. 

El Consejo regional compuesto por 45 miembros, en donde deben estar 

representados todos los grupos étnicos, elegidos por voto universal, igual, directo, libre y 

secreto, y con duración de 4 a~os. También los diputados de la Asamblea Nacional, 

pertenecen al Consejo regional. Las funciones principales de este Consejo son : la 

administración regional aut600ma mediante la elaboración, planifICación, realización y 

seguimiento de las poIlticas y programas económicos, sociales y culturales de la región asl 

como de la elaboración del anteproyecto de presupuesto regional. Comprende, también, la 

demarcación y organización municipal y la sutdivisión administrativa de los municipios de 

su respectiva región, los problemas de diferencia de limite entre comunidades y la elección 

del coordinador regional y de la junta directiva. 

La junta directiva tiene como funciones la coordinación del Consejo, de éste con las 

demás autoridades regionales y nacionales. El coordinador regional cumple oon las 

funciones ejecutivas.' 

El Titulo 111 se refiere a los impuestos. Cabe destacar que, aparte de contar con el 

impuesto general de la República y del fondo especial de desarrollo y promoción social 

que proviene de recursos internos y externos, cuentan con los impuestos recabados de las 

regiones autónomas. 

I lbid<:m. p. 6S. 
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El Titulo IV, establece como patrtmonio de la Reg;{)n Autónoma todos los bienes, 

derechos y obligaciones que adquiera oomo persona jurfdica de derecho pUblico. Con 

plena capacidad jurldica para adquirir, administrar y disponer de los bienes que integran el 

patrimonio de las citadas regiones autónomas. Especifica que el patrimonio comunal lo 

constituyen las tierras, aguas y bosques; las tierras comunales son inennajenables, no 

pueden ser vendidas. donadas, embargadas no gravadas asimismo son imprescriptibles. 

En el Tftulo V, se establece los procedimientos Y mecanismos para las reformas a la 

Ley de Autonomla que ros orupa. 

Por último, el TItulo VI se refiere a las dtsposdooes finales transitorias que tienen 

que ver con las elecciones de los miembros de los Consejos, su instalación y toma de 

poses;{)n. 1 

c. Autonomla t'dgena en GtoenIandia. 

Groenlandia pertenece al Reino de Dinamarca, y es la isla más grande del mundo. 

En ella se encuentran algunos de los glaciales más grandes del planeta. Gran parte de su 

SUperfICie está cubierta de hielo. Sus habitantes son esqumale5 y su actividad principal es 

la pesca y empacado de la misma. SU población ap4'oxlmada es de 56 500 habitantes. 

Groenlandia cuenta con una Ley de Autonomla, la que se compone de tres 

capítukJs. 

El primer capiMo se refiere a los órganos autónomos: estableciendo que 

Groenlandia constituye una comunidad étnica dentro del Reino de Dinamarca, que sus 

órganos autónomos son la asamblea representativa con el nombre de Paf1amento 

autónomo y una administración propia dirigida por el Gobierno Autónomo. 

I lbidem. p. 66. 
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Los ciudadanos de Groenlandia eligen a los diputados de4 Partamento autOnomo en 

elecciones generales, directas y secretas, duran 4 arios en el poder. Este Parlamento 

autónomo elige al Presidente y demás miembros del Gobierno Autónomo. 

El segundo capitulo se refiere a las oompetencias de los órganos autónomos. í:stos 

tienen facultades para ejercer poder ejecutivo y legislativo en las competencias que tes son 

transferidas poi'" el Gobierno Nacional, como educación, culbJra, lengua, religión, salud, 

vivienda, transporte, trabajo, bienestar, aspectos sociales y econ6micos, medio ambiente y 

otros. cabe destacar dos derechos fundamentales para los groenlandeses en este 

caplbJlo: 

1) El deredlo de la población sedentaria a los recursos naturales de Groenlandia. 

la exploración y explotación de los citados recurros se llevan a cabo mediante convenio 

celebrado entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Autónomo de Groenlandia . 

2) El reconocimiento de la lengua groenlandesa como idioma prilcipal, aunque 

existe la oblgación de enseriar también la Ie~ua danesa.1 

El capitulo tercero se refiere a las relaciones con las autoridades del Reno: 

La competencia en materia de relaciones con el exterior está reservada al Gobierno 

del Reino. Sin embargo, queda abierta la posibilidad de que los órganos autónomos 

defiendan sus intereses en el exterior nombrando representantes en las representaciones 

diplornaticas de Dinamarca . Los órganos autónomos pueden Uevar a cabo negociaciones 

con el exteriot mediante autorización del Reino; 

Todos los proyectos de leyes, anteproyectos, leyes y tratados negociados por las 

autoridades del Reino y que tenga que ver con \os intereses de los groenlandeses, 

I 0Iaz Pola~Hécb"., LA REBEUÓNlAPATISTA y LA AUTONOMÍA. Edil. s . XXI. lIIIé:D;o. 1991. p. 6 1~ 
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deberán someterse a la aprobación de los órganos autónomos antes de presentarse al 

Parlamento Nacional. 

3) El Delegado del Reino en Groenlandia deber.!! recbir infoonaci6n de los órganos 

autónomos sobre leyes y decretos aprobados por el Parlamento Autónomo. El delegado 

podrá ser invitado por los ólQanos autónomos a que partic~n en sus negodaciones. 

4) Se establecen procedimientos para resolver dudas o connictos que surgieran 

entre las autoridades del Reino y fos órganos autónomos, referente a las competencias de 

éstos con aquellos. El juicio contencioso estará a cargo de una comisión que se compone 

de dos miembros elegidos por el gobierno del reino, 2 miembros elegidos por los órganos 

autónomos y 3 magistrados del Tribunal Supremo nombracS05 por el Presidente del mismo 

Tribunal. I 

Como se puede obsefvar, la Ley de Autonomla en la Costa Atlá.ntica de Nicaragua y 

La Ley de Autonomia de Groenlandia tienen muchos aspectos en común: las dos se rigen 

bajo un sistema jurldico nacional, son constitucionalmente reconocidas: sus órganos 

autónomos tienen capacidad para gobernarse dentro del Estado, en el marco de las 

competencias jurldicas y jurisdiccionales que la Ley les determina: cuentan con un 

territorio, con recursos naturales y con el derecho a expk)tar1os. a impulsar sus propios 

proyectos y programas económicos, sociales y culturales: a elegir sus representantes de 

los órganos autónomos: el derecho a hablar y enset\ar su lengua como idioma oficial: a 

preservar y desarrollar SUS culturas y tradiciones. asl como al bienestar social entre otros 

derechos en común. 

Ambos paises viven en paz con sus leyes autónomas en donde han reconocido los 

derechos de autonomla a Jos pueblos, comunidades y regiones indigenas como entes de 

derecho público. 

I lhid"", . p. 63. 
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4, Las Fonnas Actuates de Organización de las Comunidades Indlgenas Zapatistas, 

a. -Los caracoles", 

"Los Caracoles" son organizaciones autónomas ilstaladas en caja comunidad 

zapatista, anterionnente llamados" Aguascalientes", Los Aguas Calientes que nacieron en 

Diciembre de 1994, se extinguieron con el nacimiento de "Los Caracoles" el10 de agosto 

de 2003, En total, son cinco las organizaciones existentes de este tipo, Estas son: 

"El Caracof de la Realdad", compuesto por zapatistas tojolabales, tzeltales y 

mames: cuyo nombre es "Madre de los Caracoles del Mar de Nuestros SueOOs", 

"El Caracol de Morelia" de zapatistas, tzeltales, tzotziles y tojolabales: llamado 

"Torbellino de Nuestras Palabras", 

"El Caracol de la Garrucha", de zapatistas, tzettales, lo denoolinaron: "Resistencia 

hada un Nuevo Amanecer', 

"El Caracol de Roberto Barrios", de zapatistas, Ct'des, zoques y tzeltales; conoddo 

como "Que Habla Para Todos", 

y finalmente, "El caracol de OVen~, de zapatistas tzotziles y tzeltales; se le 

denominó: "Resistencia y Rebeldla por la Humanidad', Todos los Caracoles fueron 

nombrados en asambleas de cada región.1 Una de sus funciones pnncipales de estas 

organizaciones es lo que venlan reaizando los llamados ",liguas Calientes", el de ser 

elemento de contacto con las organi2aciones sociales. gubemamentales y de la sociedad 

civil para el ingreso de estas a las comunidades indigenas, asl como recibir la solidaridad 

moral, polltica y económica de las organizaciones citadas. Con esta forma nueva de 
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organización de los caracoles, habr.\ una me;or redistribución de los recurros hacia las 

comunidades indrgenas. 

b . Las Juntas de Buen GobIemo 

Con el objeto de la reorganización intema de los municipios autónomos zapatistas el 

EZlN anunció la creación de las Juntas de Buen Gobierno. Estos órganos tienen como 

propósitos: oontrarrestar el desequilibrio en el desarrollo de los municipios autónomos y de 

las comunidades indlgenas; mediar en los connictos entre municipios autónomos, y de 

estos con los municipios gubernamentales; redbir y atender las denuncias contra 

Consejos Autónomos por violaciones de derechos, as! como inconfonnidades: vigilar y 

promover proyectos comunitarios de los municipios autónomos zapatistas, y atender a la 

sociedad civil nacional e intemacional, guiándola para las visitas a las comunidades: 

desarrollar proyectos productivos e instalar campamentos de paz; promover y aprobar 

junto con el CCRI-CG del EZlN la participación de compal'teros fuera de las comunidades 

indígenas. 1 

Son cinco las Juntas de Buen Gobiemo, las cu~ se encuentran instaladas en las 

diferentes zonas y regiones zapatistas de Chiapas, a manera de cabeceras municipales. 

Son nombradas por los consejos autónomos correspondientes. Son un total de treinta 

municipios alN)nomos zapatislas asgnados a las cinco Junlas de Buen Gobierno. Con 

estas medidas organizativas del Ejercito Zapatista de liberación Nacional, se esta 

ejerciendo el derecho a la libre determinación y autonomia de las comunidades y pueblos 

indlgenas, firmado en los Acuerdos de San Andrés Sacamch'en de los Pobres en Febrero 

de 1996. 

c, Perspectivas futuras de solución. 

No se ak:anza a observar propuestas de alternativas reales que permitan empezar a 

promover la solución del oonflicto. 

, Ibidcm p. 241-148.. 
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A menos que haya un cambio democrático real en el pais, donde los diferentes 

sectores de la sociedad participen libre y democráticamente, y se pudiera lograr la 

instalación de un Gobierno honesto, y progresista, al cual le nteresara atender los 

derechos esenciales de las comunidades y pueblos indigenas pasando por la atención y el 

reconocimiento de los Acuerdos de San Andrés. 
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CAPITuLO V.LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA INOOENA EN MÉXICO. 

1. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (Om 

El Convenio 169 sobre pueblos incllgenas Y tribales de la OIT adoptado por México 

el 27 de junio de 1989 y posteriormente, ratificado por et senado de la República. 

Parte /. PoRtica General. 

Este convenio se aplica a los pueblos tribales, a los considerados indlgenas en 

paises independientes que descienden de poblaciones que habitaban en el pafs o una 

reglón geográfica, a la que pettenecla el pala en la época de la Conquista o de la 

Colonización y que walquiefa sea su sibJaci6n jurtdica conserven sus propias instituciones 

sociales, económicas, culurales o una parte de eRas. Es fundamental que los grupos a 

que nos referimos, materia de este convenio, tengan la conciencia de su identDad 

indigena. 

Los gobiernos asumen la responsabilidad de proteger los derechos de esos pueblos 

y de garantizar su iltegrktad mediante una acción coordinada con la participación de los 

pueblos interesados, (En cada referencéa de pueblos interesados nos referiremos a los 

pueblos indJgenas). Dicha acciOn debe asegurar a los pueblos interesados, en términos de 

iguak:fad. de los deredlos que la Constitución Nacional otorga a los dernas de la misma 

nacionalidad; promover la plena efectividad de los derechos econ6mioos, socéales, y 

culturales de dichos pueblos, respetando sus costumbres y sus R;tituciones; y ayudar a 

estos pueblos a eliminar las diferencias soci0ec0n6micas que existen entre ellos y los 

demas miembros de población nacional. 

Los pueblos indlgenas y tribales deberá.n gozar plenamente de los derechos 

humanos y libertades fundamentales, sin discriminación. No se debe emplear la fuerza o 

coerción de tal forma que violen sus derechos humanos. Se deben tomar medidas 

especiales para salvaguardar tas personas, las instituciones, los bienes. el trabajo, las 

culturas y el medio ambiente de 106 pueblos interesados (art 4). 
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Se deben proteger y respetar los valores sociales y culturales, refigiosos y 

espirituales (art.S). 

A los pueblos interesados, se les debe de consultar de buena fe y a través de sus 

instituciones representativas, en el momento de la aplicación de este convenio (art.6). 

Los pueblos interesados tienen el derecho de decidir el olrlen de la atención de sus 

problemas, sobre todo, en el proceso de desarrollo, cuando afecten sus vidas, creencias, 

instituciones y bienestar espiritual. asf como a las tierras que ocupan; en lo posible, que 

controlen su propio desarrollo económico social y cultural. Los gobiernos deben impulsar el 

mejoramiento de vida Y de trabajo, el nivel de salud y educación de los pueblos 

interesados. 

Estos únimos deben participar en la formulación, de apHcaci6n y evaluación de 

planes y programas de desarrollo nacional y regional que les puedan afectar. se deben de 

evaluar las incidencias en el aspecto social, espiritual, cultural y sobre el medio ambiente, 

siempre en cooperación con los pueblos interesados (art 7). 

Al aplicar este convenio se debe tomar en cuenta las costumbres o los derechos 

consuetudinarios de los pueblos interesados (art.8). 

Las autoridades y los bibunales en asuntos penales deben tomar en cuenta las 

costumbres de los pueblos referidos (art. 9). 

Cuando se aplique la sanción penal a los miembros de los pueblos indlgenas se 

tomará en cuenta sus condiciones económicas, sociales y culturales. Se deberá aplicar 

sanciones distintas al encarcelamiento (art.1 O). 

Se debe prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos indlgenas, la 

prestación de servicios personales obligatorios, ya sea pagados o no, a excepción de lo 

que prevenga la ley nacional (art 11). 
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Los pueblos interesados deberán tener protección contra fa 1OOIaci6n de sus 

derechos, poder iniciar procedimientos para ser efectivos esos derechos; podrán nombrar 

intérpretes en los procesos penales con la finalidad de hacerse entender (art 12), 

Parte JI. Tierras 

Los gobiernos deben de respetar la importancia especial que los pueblos 

interesados tienen sobre las tierras o territorios, o de ambos que ocupan o utilizan. Con el 

término "tierras", se deben oonsiderar los territorios, porque cubren la totalidad del hábitat 

de las regiones que orupan o utilizan los pueblos indlgenas. 

Se debe de reconocef el derecho a la propiedad y de posesión a las tienas que 

regularmente ocupan Jos pueblos indlgenas. Para el caso de los nómadas y agricuttores 

itinerantes, también, se les debe dar la garantla de tener acceso a otras tierras para sus 

actividades tradicionales Y de subsistencia. Los gobiernos deben de determinar las tierras 

de los pueblos interesados que ocupan y garantizar sus derechos a la propiedad Y 

posesión; debe haber procedimientos adecuados de acuerdo a la ley nacional para 

sokJcionar los asuntos de reivindicación de tienas (art 14). 

El derecho a la utilizaci6n de los recursos naturales. como a la administración y 

oonservación de los pueblos interesados, debe ser protegido especialmente. En el caso de 

que dichos recursos pertenezcan al Estado, el Gobierno Nacional debe hacer oonsultas a 

los pueblos interesados para saber si son afectados sus intereses y en que medida. antes 

de emprender el programa de explotación. Estos puetMos deben participar en lo posible en 

los beneficios que reporten la explotación de dichos recursos y recibir una indemnización 

equitativa por cualquier dal'lo que puedan sufrir como consecuencia de la expk)tación de 

los recursos (art 15). 

En principio los pueblos interesados o indlgenas no deben ser trasladados de sus 

tierras que ocupan o utilizan; sin embargo, cuando no haya otro recurso podrán 

cambiarlos, pero, con su pleno consentimiento y mediante procedimientos aderuados que 

determine la ley nacional. Siempre que sea posible, estos pueblos tienen el derecho de 
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regresar a sus tierras, una vez que haya desaparecido el motivo de la reubtcación. Cuando 

el regreso no sea posible, estos puebbs tienen derecho a redbir tierras de la misma 

calidad que antes tenlan, que les permita satisfacer sus necesidades y garantizar su 

desarrollo futuro. Las personas que hayan suhido etano por el traslado o reubicaci6n, 

deben ser indemnizadas (art.16). 

Sobre la transmisión de los derechos de tas propiedades entre los miembros de la 

población indlgena, deben ser respetadas las formas que ellos acostumbran. Referente a 

la enajenación de las tierras debe consultarse a los pueblos interesados. Se debe impedir 

que personas extraftas a la población ill:llgena se aprovechen de sus costumbres y del 

desconocimiento de las leyes y, que por este motivo, se adjudiquen las tierras de \os 

pueblos interesados (art. 17). 

Se debe sancionar a toda pernona intrusa en las tienas de los pueblos interesados 

o a todo uso no autorizado de las mismas (art. 18). 

Los miembros de los pueblos interesados deben tener los mismos derechos que los 

demás ciudadanos, lratttndose de asignación de tierras acicionales por ser insuficientes o 

por el crecimiento de la población y el otorgamiento de los medios para su desarrolo 

(arl19). 

Patte fII. ContralacKJn Y condiciones de empleo. 

Los gobiernos deben garantizar una proteoci6n eficaz en materia de contratación y 

oondiciones de emp6eo a los miembl'os de los pueblos interesados (indlgenas), se debe 

evitar la discJiminaci6n en el acceso al empleo, inciui::los los empleos califICados, los de 

promoción Y ascenso, remuneración igual por trabajo igual. Dichos gobiemos deben 

garantizar a los trabajadores de los pueblos referidos tooas las prestaciones de seguridad 

social, incluyendo asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, y la 

vivienda; derecho de asociación a la sindicalización, deredlo a realizar convenios 

oolectivos con empleadores y oon las organizaciones de éstos. Los trabajadores 

pertenecientes a los pueblos interesados, incluyendo los eventuales inmigrantes, deben 

estar protegidos por las leyes nacionales, igual que los demas trabajadores; no deben 
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estar someti:fos a contratos coercitivos, ni a trabajos peligrosos para su salud, como la 

exposición a los pQguicidas o sustancias tóxicas; deben gozar de igualdad de 

oportunidades en el empleo hombres y mujeres, asi como la protección contra el 

hostigamiento sexual; debe haber especial cuidado en implantar servicios de inspección 

del trabajo en las regiones donde haya contratación de trabajadores de los pueblos 

interesados (indlgenas) con el fin de hacer cumplir con el ordenamiento de esta parte del 

convenio. (art.20). 

Parle IV. Formación Profesional. Attesanfa e IndJstrias Rurales. 

Los miembros de los pueblos interesados deben tener los mismos medios de 

formación profesional que los demás ciudadanos (art21). 

Los gobiernos deben aplicar medidas para promover la partic~n vofuntaria de 

los miembros de los pueblos interesados en programas de formación profesional, con la 

participación de éstos; en la medida de lo posible esos puebbs deben ir tomando 

progresivamente la responsabilidad de la organización y funcionamiento de dichos 

programas especiales de formación profesional (art 22). 

La artesanfa. las industrias rurales y oomunttarias, asi como tas actividades 

tradicionales y relacionadas con la economia de subsistencia de los pueblos interesados 

son factores importantes del mantenimiento de su cultura, de su autosuficiencia y 

desarrollo económico. A petición de los pueblos interesados, cuando sea posible, se les 

facilitará asistencia técnica y financiera (art 23). 

Parle V. Seguridad Social y Salud. 

La seguridad social debe extenderse a los pueblos interesados sin discriminación 

oon relación a la demás población (art.24). 

Los gobiernos deben poner a diSJXlSición de los grupos interesados servicios de 

salud adecuados, o dar1es los medios que les permita organizar y prestar dichos servicios, 
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a fin de que puedan gozar de{ nmimo nivel posible de salud flsica y mental, bajo su propia 

responsabilidad y control. Estos servicios deben ser organizados a nivel comunitario con la 

participación de los pueblos interesados, tomando en cuenta sus condiciones económicas, 

geograflcas, sociales y culturales, as! como la forma de prevención de medicamentos 

tradicionales y p!ácticas curativas: para llevar a cabo la asistencia sanitaria se debe dar 

preferencia a la formación y al empleo de personal de la comunDad local atendiendo a los 

cuidados primarios de la salud. Estas prestaciones de salud deben estar coordinadas con 

las demás medidas que los gobiemos tomen con respecto a las de tipo socio-econ6mico y 

cultural en todo el pals (art.25). 

Patte VI. Educación y Med;os de COl1Xmica-;ión. 

Se deben tomar medidas para garantizar a tooos los miembros de los pueblos 

interesados adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en igualdad del resto 

de la población nacional (art26). 

Los programas de educación deben desarrollarse en ooopel3ción con los pueblos 

interesados y abarcar su historia, sus conocimientos y té<::nicas. sus valores, y a todas sus 

aspiraciones sociales. económicas y culturales: los gobiernos deben de reconocer el 

derecho de esos pueblos a crear sus propas instituciones y medios de educación, 

siempre que estas instituciones cumplan con las normas mlnimas de la autoridad en la 

materia: dichos pueblos deben recibir los recursos económicos suficientes para estos fines 

(ort27). 

Los ni/'los de los pueblos interesados deben aprender a leer y escribir en su propia 

lengua indfgena o en la lengua que más hablen: además, deben de llegar a dominar el 

idioma nacional. Losgobiemos deben tomar medidas para preservar las lenguas indJgenas 

de los pueblos interesados (art28). 

Los ni/'los deben recibir conocimientos generales y aptitudes de tal forma que se les 

permita participar en igualdad al interior de su comunidad y en la comunidad nacional 

(.rt.29). 
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Los gobiernos deben adoptar medidas para que los pueblos interesados conozcan 

sus derechos y obligaciones en lo que se refiera al trabajo, a las posibilidades económicas, 

a la educación, a los servicios sociales y a los derechos que otorga este convenio. Para 

ayudar a lograr estos objetivos se debe recurrir a traducciones escritas y de ser posible a 

utilizar los medios masivos de comunicación en la lengua que hablen dichos pueblos 

(art30). 

Se deben tomar medK!as de calácter educativo para eliminar los prejuicios que se 

pudieran tener con respecto a esos pueblos. Para lograr este otJtetivo se deben apoyar en 

los libros de historia Y material didOCtico que ofrezcan una descripción equitativa y exacta 

de las sociedades y culturas de los pueblos interesados (art. 31). 

Parte VII. Contactos y Cooperación a Través de las Fronteras 

Los gobiernos deben tomar medidas adecuadas para que por medio de los 

acuerdos internacionales se les faciliten los contactos y la cooperación entre pueblos 

indigenas a través de las fronteras (art.32). 

Parle VIII. Administración. 

la autoridad gubemamental responsable de este convenio, debe asegurarse contar 

con las instituciones apropiadas, que le permita admi1igtrar los programas que van a 

afectar a los pueblos interesados, tales como la ptanificación, coordi1ación , ejecución y 

evaluación en oooperaci6n con dichos pueblos; también se debe apoyar con las 

propuestas legistativas (art 33). 

Parte IX. lJis¡:x>siciones Generales. 

Las medDas que se adopten para la aplicación de este convenio, deben ser 

flexibles, de acuerdo a las condiciones de cada pafs (art. 34). 
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Mediante este convenio se ratifican los derechos Y las ventajas asignadas a los 

pueblos interesados poi' otros convenios, recomendaciones, tratados o aOJemos 

internacionales ~ que les sean favorables (art35). 

Patte X CNsposidones F;'a/es. 

Este convenio revisa el existente sobre poblaciones indlgenas y t:rbaIes de 1957 

(art36). las ratificaciones de este convenio serán comunicadas para su registro al director 

general de la ofICina intemacional del trabajo (art. 37). 

Este convenio obligará sólo a los miembros de la Úfgantzaci6n Internacional del 

Trabajo (OIT) y que sus ratificaciones hayan sido registradas por el director general. 

También describe la vigencia (art38). 

Cada miembro que haya ratificado este convenio pldrá denunciarlo o retirarse de él 

en un periodo de 10 aOOs y si no hace uso de este derecho al término de este periodo, 

deberá pasar otro periodo de 10 anos para poder denunciar al Convenio (art.39). 

M$ adelante, en el capitulo respectivo, se profundizará en los artíOJIos de éste 

oonvenio sobre \os derechos y OJltura indJgenas. 

2. Proyecto de Ley de la Comisión de Concordia Y Pacificación (COCOPA). 

Después de la finna de \os Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura 

indrgena, que oorrespondió a la mesa uno, en febrero de 1996. hubo varios afios de 

espera para que estos aOJerdos fueran llevados a las nstancias del debate nacional. En 

noviembre del mismo ano se reunieron los miembros de la COCOPA, representantes del 

Gobierno Federal. del EZlN Y de la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI). Como 

resultado de esta reunión acordaron las partes en oonficto que los miembros de la 

COCOPA redactaran un proyecto de ley para ser en .... iado al Congreso de la Unión, y que 

dicho proyecto no podrla ser mOOificado unilateralmente por ninguna de las partes. A pesar 

de que las partes en conflicto expresaron su acuerdo de que la COCOPA redactara el 
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proyecto de ley, el Ejecutivo Federal representado por Ernesto Zedillo, rechazó dicho 

proyecto. 

El proyecto de ley de la COCOPA, es un documento que recoge los puntos mas 

importantes de lo firmado en los Acuerdos de San Andrés, y aunque dejaba algunas 

ruestiones fuera de dichos acuerdos, el EZlN aprobó el proyecto de ley. 

Entre los aspectos más relevantes contenidos en el proyecto de ley de la COCOPA 

se tenlan: 

a. El reconocimiento de los pueblos lndlgenas como sujetos de detecho. 

Los indlgenas, al igual que a todas las pelSOOas que se encuentren dentro del 

territorio nacional, gozan de todos los derechos y de las garantfas que otorga la 

Constitución Federal vigente. Tomando en cuenta esta expresión, los indlgenas han 

contado con esos derechos en forma individual como sujetos de derecho. Pero, lo que 

aqul se trata es que se les reconozca como sujetos de derecho en rorma colectiva, como 

pueblos indlgenas. Al respecto el proyecto de ley de la COCOPA establece: 

-La nación mexicana tiene una composición pkJricuttural sustentada o~inalmente 

en sus pueblos indlgenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban 

en el pals al iniciarse la cokloización o antes que se establecieran las fronteras de los 

Estados Unidos Mexicanos, y que cualquiera que sea su situación juridica, conservan sus 

propias instituciones sociales, económicas, culturales y pollticas, o parte de ellas'.' 

b . El derecho a la litwe detennlnacioo y autonomla. 

Este derecho consiste en que los pueblos indlgenas en forma colectiva decidan 

libremente su vida ínterna sin que nadie se los impida o se les irnJXlfl9a. Este derechO a la 

'I..ópcz s .... cn. Frtrao:;:~ lA Rcfama C-uIUl:ional ca materi. dc~ indíl!CUl' 1.. .. lÚe"",,,," Y 1 .. ~""". 
Rc~i,ta Alegatos. E.dL UAM-~ .. yo-ag<>slo, 1997, po 226 
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libre determinación implica la aulonomla que se les reconoce a los pueblos indlgenas: 

desde luego esta autonomla reconocida debe ser corno parte del Estado, dentro del 

Estado mexicano. Con relación a este derecho el proyecto de ley, en su fracción uno, 

articulo cuarto, define: 'Los pueblos indigenas tienen el derecho a la ~bre determinación y, 

romo expresión de ésta, a la autonomla para decidir sus formas Intemas de convivencia y 

organización social, económica, polJtica y culturar.1 

1) Los Derechos poIItjcos. 

Estos consisten, fundamentalmente, en que los pueblos indigenas puedan organizar 

su gobierno interno de acueldo a su propia decisión como mejor les parezca, asl como 

poder participar en las instancias de representación pollticas en concoroancia con sus 

especificidades culturales. AsI lo estableclan las fracciones tres y cuatro del articulo cuarto 

ronstitucional del proyecto de ley de la COCOPA: '111. Elegir a sus autoridades y ejercer 

sus formas de gobierno interno de acuerdo a sus normas en los ámbitos de su autonomla, 

garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad'. 

·IV. Fortalecer su participación y representación polJticas de acuerdo con sus 

especificidades culturales'. 

El ejercicio de estos derechos pollticos, se hallaba prescrito por las frace. 9" y 10" 

del arto 115 constitucional del proyecto de ley ya referido. 

'IX. Se respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indlgenas en 

cada uno de Jos ámbitos y niveles en que hagan valer su autonomía, pudiendo abarcar uno 

o más pueblos indigenas de acuerdo a las circunstancias particulares y especificas de 

cada entidad federativa'. 

, Ibid...., . P.227 
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"las comooidades como entidades de derecho público y los municipios que 

reconozcan su pertenencia a un pueblo indigena, tend~n la facultad de asociarse 

libremente a fin de coordinar sus acciones, Las autondades competentes realizarán la 

transferencia ordenada y pautatna de recursos para que ellos mismos administren los 

fondos públicos que se les asignen, CorreSJXlnderá a las legislaturas estatales determinar 

en su caso las funciones y facultades que pudieran transferírseles", 

En el primef pá¡rrafo de esta novena~frac:ci6n, el Estado a través de sus 6rganos de 

gobierno tiene la obligación de respetar el ejercicio de la libre determinación que implica la 

aulonomla de los pueblos indlgenas. 

En el segLRIo pálnafo de la misma fracci6n se reconoce a las comunidades 

indlgenas como entidades de derecho público , como sujetos de derechos colectivos, 

teniendo capacidad para adquirir derechos y obligaciones; por esta razón, se les faculta. 

para asociarse y coon:linar sus acciones asl como a los municipios que pertenezcan a un 

pueblo ndigena. También las autoridades competentes se obligan a transferir a las 

comunidades indlgenas paulatinamente y on:lenada de los recursos y funciones que 

correspondan a sus intereses, para que ellos mismos se administren. 

Fracx:i6n X set"ialaba que; 'en los municipios, comunidades, organismos auxiliares 

de ayuntamiento e ilstancias afines que asuman su pertenencia a un pueblo indlgena, se 

reconocerá a sus habitantes el derecho para que definan, de acuerdo con sus prácticas 

pollticas propias de la tradición de cada uno de elkls los procedimientos para la elección 

de sus autoridades o representantes y para el ejercicio de sus fonnas propias de gobierno 

intemo, en el marro que asegure la undad del Estado nacional. La legislación local 

esfablecertli las bases y modalidades para asegurar el ejercicio pleno de este derecho'. 

Esta fracciÓfl faculta a las comunidades indígenas que pertenezcan a un pueblo 

indlgena a elegir a sus representantes o autoridades de acuerdo a sus prácticas polfticas 

tradicionales ante los municipios, comunidades u OIganismos auxiliares del ayuntamiento 

que pudieran crearse, con el objeto de ejercer sus formas propias de gobierno interno, 

dentro de la unidad del Estado nacional. 
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Yen un ultfno p#Jrrafo del artlaJlo 115 del proyecto. se estipulaba: "las legislaturas 

de los estados podrán proceder a la remunicipalización de los territoños enque estén 

asentados los pueblos indlgenas, la aJal debernl realizarse en consulta con las poblaciones 

involucradas". Este párrafo permite a los pueblos Y comunidades indigenas a la 

redistri>udón de sus territorios entre los munic~ios; pero no dice nada sobre las entidades 

federativas, porque aJaooo se hizo esa delimitación se dividió a los territorios que 

habitaban los puetMos Y comunidades indlgenas. 

Para la integración del Congreso de la Unión el articulo 53 del proyecto dice: "Para 

establecer la demarcación territorial de los distritos uninominales y las circunscripciones 

electorales plurinominales deberan tomarse en ruenta la ubicación de los puetMos 

indlgenas. a fin de asegurar su participación y representación pollticas en et ámbito 

nacionar. 

Referente a la partición de los indigenas en el poder legislativo de las entidades 

federativas. el artfaJlo 116 del proyecto dice literamente: "Para garantizar la 

representación de los pueblos incligenas en las legislaturas de los estados por el principio 

de mayorla relativa, los distritos electorales deberan ajustarse conforme a la distribución 

geográfICa de dichos pueblos". 

Con los dos textos de los artfaJlos anteriores del proyecto que se comenta. los 

pueblos indlgenas tienen derecho a que los limites de los actuales distritos electorales. 

tanto federales como estatales. sean modificados para Que el voto de los ndigenas 

realmente se vea representado por un lado en el Congreso de la Unión y por el otro en los 

congresos locales estatales. 

2) Derechos ecxUlómicos. 

El reconocrniento de sus derechos económicos es uno de los requisitos de los 

pueblos indígenas para preservar sus instituciones propias. incluyendo las económicas, las 

cuales tienen que ver con las formas en que se organizan los indlgenas para la 
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producciOn, principalmente para la explotadón de los recursos nabJrales, as! como la 

relación que mantienen con ellos. 

La fracción V del articulo aJarto constitucional del proyecto establece: "Acceder de 

manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios, 

entendidos estos como la totalidad del habitat que bs pueblos indigenas usan u ocupan, 

salvo aquellos cuyo dominio directo corresponde a la nación". 

Esta fracciOn faculta a los puebkls indlgenas a acceder al uso y disfrute de los 

reaJr50S nabJrales de sus tierras y territorios con excepción de los que corresponden a la 

propiedad de la nación. 

Otro derecho económico de los pueblos indlgenas se encuentra en la adición que se 

hace al artlaJlo 26 Constitucional, que textualmente prescrCe: "El Estado les garantizará 

su acceso equitativo a la distribución de la ñqueza nacional". 

3) Derecho a la impartición de justicia. 

Los puebk>s ildigenas tienen el derecho a resolver sus confk:tos intemos, 

aplicando sus propias normas que ellos han creado a través de generaciones que les 

permita su organización social y a la vez controlar la conducta de los individuos de sus 

pueblos y comunidades. Esas normas intemas son rntIs ~ usos y costumbres. Sobre 

este derecho la fracción dos del artiaJlo cuarto constitucional del proyecto, determina que 

los pueblos indlgenas puedan: • Aplicar sus sistemas normativos en la regulación y 

solución de connictos intemos, respetando las garantfas indivduales. los derechos 

humanos y, en particular. la dignidad e integridad de las mujeres; sus procedimientos, 

juicios y decisiones serán convalidados por las autoridades jurisdiccionales del Estado'. 

Al ejercer el derecho a la impartición de justicia en la solución de sus connictos 

intemos se debe destacar el respeto a las garantIas individuales que otorga la ConstituciOn 

Federal, a los derechos humanos y la integridad y dignOad de las mujeres. J\demas, sus 
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procedimientos, juicios y resofuclones serán convalidados por las autoridades 

jurisdicciona~ del Estado. 

4} Derecho al acceso pleno a la justicia. 

En relación a este derecho el mismo articulo cuarto estiputa: 'Para garantizar el 

acceso pleno de los pueblos indlgenas a la jurisdlcci6n del Estado en todos los juicios y 

procedimientos que involucren individual o colectivamente a los indlgenas, se tomarán en 

cuenta sus pr;kticas juridicas Y especifici:lades culturales, respetando los preceptos de 

esta Constitución. Los indigenas tendrán en todo tiempo el derecho a ser asistidos por 

intérpretes y defensores, particulares o de oficio, que tengan conociTIiento de sus lenguas 

y culturas". 

Este derecho de los pueblos indlgenas al acceso pleno a la justicia consiste en que 

los i"ldlgenas en forma indivdual o colectiva tengan acx:eso a los tribunales de la 

jurisdicción del Estado, les sean tomados en cuenta sus prácti::as juódicas y 

especificidades culb.nales, adernfls los Indlgenas presuntos responsables de un delito, 

tienen el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores de ofICio o particulares que a 

la vez éstos tengan conocimiento de su lengua y cultura. 

Después de que los indlgenas hayan sido sentenciados, el proyecto de ley 

contempla que para compurgar sus penas, se haga en los cenlIos penitenciarios más 

cercanos a su domicilio, con el propósito de facilitar su reintegración a la comunidad 

sirviendo como tonna de readaptación social. 

A la letra dice: "los indlgenas podrán compurgar sus penas preferentemente en los 

establecimientos mas cercanos a su domicilio, de modo que se proptde su integración a la 

comunidad como mecanismo esencial de readaptación social". 
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5) Derechos culturales. 

las caractertsticas cultura~ de los pueb«)s indfgenas es lo que k)s hace diferentes 

del resto de la sociedad mexicana no ixUgena. La fracción seis del articulo cuarto 

determina el derecho de: "Preservar y enfiluecer sus lenguas. conocimientos y todos los 

elementos que ~uren su cultura e identidad". 

La tracción siete del mismo articulo cuarto define que los pueblos Y OJmunidades 

inc:llgenas tienen el derecho de: "Adquirir, operar y administrar sus propios medios de 

comunicación·. 

Esta fTacción pemrile a los pueb40s Y comunidades indigenas ejercer el derecho a 

contar con sus propias radiodifusoras, canales de televisión, prensa escrita, de tal forma 

que propicie el desarrollo de sus culturas y lenguas. 

6) Derechos educativos. 

El Estado tiene la obligación a través de sus órganos oorresponcJientes de impartir la 

educación de acuerdo al articulo tercero constitucional vigente, pero para los pueblos y 

oomunidades indlgenas el articulo cuarto del proyecto de ley de la COCOPA establece: 

"Las autoridades educativas federales, estatales y municipales, en oonsulta con los 

pueblos indlgenas, definirán y desarrolarán programas educativos de contenido regional, 

en los que reconocerán su herencia cultural". 

En este pérrafo, las autoridades educativas de los tres niveles de gobierno, federal, 

estatal y municipal, tiene la obligación de consultar a los pueblos y comunidades indlgenas 

para elaborar programas educativos regionales en los cuales se reconocerá los 

conocimientos de sus culturas. 
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C. Protacción a migrantes incUgena. 

El Estado tiene la obIigaciOn de impJlsar progmnas de polecciOn de kl6 derechos 

de los migrantes indfgenas dentro del pais como en el extranjero, con el objetivo de 

salvaguardar los derechos esenciales y cutlurales de k)s migrantes irdlgenas. Asf lo 

determina el proyecto de ley de la COCOPA. "El EstOOo impulsará también programas 

especlflCOs de protección de los derechos de los irdigenas migrantes tanto en el territorio 

nacional como en el extranjero". 

d. Nueva relación entre el Estado Y los pueblos indJgenas. 

Este tema es de suna inportanda debido a que cambia CCJr1lf*tamente la relaciOn 

que se venia guardando entre el Estado y los indlgenas, ya que esa relación es de 

sometmiento, imposición, patemalismo, y asimilacoo. por otra relación que es de 

iguakjad, de consulta. 

Dice Francisco L6pez Bárcenas que: "las nstituciones y poUticas indigenistas que 

actualmente tienen como objetivo la protección de los Indigenas, como mirorfas 

desfavorecidas, no tendrán razón de ser, porque éstos tratarál con los dtsúltos Ól"ganos 

de gobiemo en iguakiad de circunstancias".l 

3. Reforma Constitucional en materia inc:Ugena. 

Conforme podrá comprobalre maYOlTTlente a oontiu13Ción, las refomas 

constitucionales aprobadas, finalmente, en materia indlgena por el Congreso de la Unión, 

estuvieron bastante alejadas del esplritu de los .A.cuerdos de San Andrés, pactadas por las 

partes en conflicto. 

I lbidcm. p. Z33. 

JJ7 



a. Anélisis del artk:ulo segundo Constitucional Y otros. 

J) La Nación indivisible. 

El articulo segoodo de la Constitución polltica de los Estados Unidos Mexicanos con 

las reformas hedlas, empieza con una expresión que dice: "La nación mexicana es única e 

indivisible". Es sorprendente encontrar esE texto junto a los derechos de los pueblos Y 

comunidades indlgenas. Los mexicanos sabemos de antemano que la nación mexicana es 

única e OOivisible, porque nadie pretende dMdirla. Respecto a los pueblos y comunidades 

indJgenas. tampx:o hal solicitado o propuesto la división de la nación, en ninguna de sus 

peticiones. ni en los derechos establecidos en esta Constitución . 

2) Prohbicl6n de la dlsafmlnaclón 

En el párrafo tercero del articulo primero de la CoostiCuci6n se establece "Queda 

prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional. el género. la edad. las 

capacidades diferentes, la concIici6n social. la:;; condick>nes de salud. la relgión, las 

opiniones, las preferencias, el estado CM o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos Y 1ibet1ades de las 

personas". Lo que se observa de esta norma, es que este texto es paJa todas las 

personas que se encuentren dentro del teml:oño me)ÓC3no y no solo para los indlgenas, 

incluyendo a los extranjeros. Una de las causas de discriminación que se prohibe es la de 

origen étnico de las pel&lflaS, enrre varias otras que se anuncian en este texto. En la parte 

final del párrafo comentado, se determi1a claramente que para que las conductas 

discriminatorias sean prohibidas. deben tener ef propósito de atentar contra la dignidad 

humana o menoscabarta, o anular los derechos y libertades de las personas. 

3) Los sujetos de derechos 

Para efectos de la reforma el articulo segundo constitucional define como sujetos de 

derechos a 105 pueblos Y a las comunidades incHgenas, a las personas que forman parte 

de ellas y adem~ a las comunidades que sean equiparables o que se asemejen a ellas. 
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al t.o.. puobIoo Indlgenas. 

En el segundo párrafo del mismo articulo segundo de la ConstituciOn Federal, se 

expresa el coocepto de pueblos indlgenas y, al mismo tiempo, su con:::Iición de sujetos de 

derechos, 'La nación tiene una composici6n pluñcultural sustentada originalmente en sus 

pueblos indigenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habtaban en el 

territorio actual del pals al iliciarse la ooloni:zación y que conservan sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y pollticas o parte de ellas". En este parrafo 

no se contempló lo estab6eddo por el articulo primero del Coownio 169 de la Organizacj6n 

Internacional del Trabajo (Oln sobre Pueblos Indigenas Y Tribales de 1989. SUSCfito por el 

Ejecutivo Federal Y ratficado por el Senado, El art 1 del Convenio seftaJa que, '1) El 

presente convenio se aplica: b) a los pueblos en paises independientes considerados 

indrgenas por el hecho de descender de pobIadones que habitaban en el pais o en una 

región geográfica a la que perteneoe el pais, en la época de la oonquista o la oolonizaci6n 

o del establecimiento de las actuales frontefas estatales Y que rualquiera que sea su 

situación jurkiica. conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y poIfticas o parte de ellas". 

Como se observa la refonna constitucional solo tomO algunos aspecms de lo que 

define el convenio 169 de la OIT, al describir a los puebkls indlgenas, cuando dice que son 

'aquellos que descienden de poblaciones que habitaban el territorio actual del pals', faltó 

agregar '0 en una región geográfica a la que pertenece el pais, Otros elementos que la 

reforma no contempó fue la época en que los pueblos indfgenas ocuparon el territorio, al 

decir sólo "al iniciarse la colonización", Y se debió haber agregado la época de la conquista 

o del establecimiento de las actuales fronteras actuales para ser acorde con el convenio 

citado, 

b) las comunidades r.digenas. 

En el párrafo cuarto del municitado articulo segundo constitucional, se define 

textualmente quiénes son las comunidades incHgenas: "Son comunidades integrantes de 
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un puebk) incIlgena aqueltas que fonnan una unidad social, ecoo6mica Y aJltural, 

asentadas en un lerritolio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y 

oostumbres·. 

Es importante destacar que las comunidades indlgenas integran a los pueblos 

indfgenas, además deben de contar oon una unidad social en donde organizan su vida 

econ6mica y culturalmente; por ultimo, deben de estar asentadas en un territorio y que 

reoonozcan autoridades propias de acuerdo a sus usos y costumbres. 

e) La. iftd(genaa como indMduos. 

El párrafo tercero del art. segundo constiIucional determina la c.:aracterfstica esencial 

para que los individU06 indfgenas se eonsi:leren realmente indfgenas, esta sera su propia 

oonciencia de el o, "La conciencia de su dentidad indlgena deberá ser criterio fundamental 

para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos i'ldfgenas'. Esta 

caracterlstica quiere decir que los in::Iividuos indfgenas tengan identidad cultural con algún 

pueblo indfgena y que ese puebkllos acepte. 

d) Las comunkl.tes equiparables. 

En el ultimo párrafo dei articulo citado se establece: "SKI perjuicio de los derechos 

aquf establecidos a favor de los indfgenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad 

equiparable a aquellos tendrt. en lo conducente los mismos derechos tal y como lo 

establezca la ley". 

Este párrafo reconoce derechos a otras comunidades que no sean pueblos o 

comunidades incHgenas, pero, que sean equiparables oon el os. Estos derechos solo se 

aplica~n en lo conducente a, que quiere decir sólo en la o las caracterfsticas equiparables, 

y no en todas. 
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4) Loa dentchos autónomoe y ia libre detannlnación. 

El derecho a la libre detenninaciOn y a la autonomla de los pueblos Y comunidades 

incHgenas, comprende varios derechos como la organización social, ap'icaciOn y 

organización de la justicia, eIecci6n de at$>ridades propias, derecho a sus lenguas y 

culturas, derecho a conservar el habilat Y sus tierras, uso y disfrute preferente de los 

recursos naturales. Todos estos derechos fueron ampliamente explicitados en el capitulo 

anterior del presente trabajo, por lo que aqul sólo se hace referencia a ellos. 

5) 0erecI'tC* de nuwa relción. 

Son aquellos que tos pueblos Y comJnidades indlgenas pueden ejercer ante los 

diferentes órganos del Estado en las mismas condiciones y circoostanctas que la demás 

población. Esta relación guama el mismo derecho de los pueblos Y comunidades 

indlgenas con el resto de la sociedad. 

Estos derechos comprenden los aspectos siguientes: 

a) Representación en los ayun1amientos. 

La traca6n séptima del articulo segurdo constitucional estipula que los pueblos Y 

romunidades indigenas tienen el deredlo a: "elegir, en los munk:ipios con población 

indlgena, representantes ante los ayuntamientos". Esta fracción se debe aplicar para los 

munic~i06 que cuenten con población indlgena minoritaria, porque si esIa fuera mayorla, 

elegirlan sus propias autoridades de acuemo con sus normas propias, usos y costumbres. 

Por lo que se interpreta que, esta elección de los representantes indlgenas ante los 

ayuntamientos, debe ser proporcional. La úlima parte de ésta fracción dice "las 

constituciones y leyes de las entidades federativas reoonocerán y regularan estos 

derechos en los municipios con el pmp6slto de fortalecer la participación y representación 

polltica de conformidad con sus tradiciones y normas internas· , Queda daro que estos 

derechos serán reconocidos y regulados en las constituciones y leyes de las entidades 
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federativas: sólo falta agregar que, se debe especificar que tipo de representantes asl 

como sus funciones. 

b) Acceso a la jurisdicción del Estado. 

El párrafo octaYO del mismo arto segundo construcional establece que los puebios Y 

comunidades indigenas tienen el derecho a "accecler plenamente a la jurisdicci6n del 

Estado'. Esto quiere decir que, cualquier persona indlgena que se vea involucrada en un 

deito, podrá: ser juzgado en los bibunales del estado. Continúa diciendo que, "para 

garantizar ese derecho, en Iodo6Ios juicios y procedmientos en que sea parte. individual o 

colectivamente se debeftln tomar en cuenta sus costumbres y especificidades cuttLIra)es 

respetando los prece~ ele esta Constitucoo', EsIa parte indica que, para garantizar el 

acceso I*no a la jurisdicd6n del Es&ado de los indligenas. en forma ndMdual o colectiva, 

se debe tomar en wenta sus costumbres y especificidades culturales, al mismo tiempo, 

respetando esta Consttuci6n. Esta fracci6n tennina seftaIando: "106 indigenas tienen en 

todo tiempo el derecho a ser asistidos por interpretes y defensores, que tengan 

conocmiento de su lengua y cuftura", La Constituci6n no dice a C3IQo de quien estará la 

prestación de estos seMcios, Y qué institución será la responsable de contratar a 106 

interpl"etes y defensores, Debiera aclararse en las constituciones y leyes locales esta 

situación, También no se especifica si las declaraciones del inculpado debemn ser escmas 

en su lengua indlgena. 

e) Compurgación de penas. 

En el último párrafo del articulo diectocho constitucional se establece que: 'los 

sentenciados en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán oompurgar sus 

penas en los centros penitenciarios mas cercanos a su domiciio, a fin de propiciar su 

reintegración a la comunidad como forma de readaptación sociar. 

Ciertamente este deredlo pata los sentenciados de poder compurgar sus penas en 

los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio facilftando su readaptación social, 

no es solo para los indigenas si no para todos los mexicanos indlgenas y no indigenas, 
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d) Asociack5n de comunidades den1ro de Jos munk:ipios. 

El art 115 de la Constitución. en ~ últino párrafo de su fracción tercera se refiere al 

dered10 que tienen las comunidades indlgenas de coordinarse y asociarse dentro del 

municipio correspondiente en los términos de la ley, Este pérrafo solo otorga ~ derecho a 

coordinar.;e y asociarse a las comunidades indlgenas no hace referencia a los pueblos 

indígenas: textualmente establece: 'las comunidades irdigenas dentro del ámbito 

municipal. podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga 

la ley". 

e) Participación en la poIltica nacional. 

El articulo tercero transitorio se refiere a la partidpad6n de las comunidades 

indigenas en los procesos electorales para la elección del Poder Ejecutivo Federal y el 

Poder LegisJativo del Congreso de la Unión; textualmente determina: 'para establecer la 

demarcaciOn tenitolial de los distritos uninominales deberá tomarse en consideración. 

cuando sea facti:lle la ubicación de los pueblos y comunoades indlgenas. a fin de propiciar 

su participación polltica', Todo lo que dice el transitorio se dih.Jye con la frase 'wardo sea 

factible". ¿ quen determina que sea factDle, cuándo y en qué oondiciones se tomarán en 

cuenta a las comunidades Í'ldigenas? otro punto en contra de éste derecho radica en el 

hecho de que con una sola vez que se cumpla. desaparecerá dicho derecho, 

6) Remisión a los estados del reconocimientc. de los derechos de los pueblos Y 

comunklades indlgenas. 

En el segundo párrafo de la fracción ocho del art segundo constitucional se 

establece: 'las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las 

caraclerfsticas de libre determinación y de autoflomla que mejor expresen las situaciones y 

aspiraciones de los pueblos indlgenas en cada entidad, asi como las nonnas para el 

reconocimiento de las comunidades indlgenas como entidades de interés público', 
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Queda claro que, el derecho a la libre detenninaci6n y autonomla sólo queda 

enunciado en la Constitución Federal, pero no es reconocida por ésta si no que se remite a 

las constituciones y leyes estatales para ser reconocidos y reglamenta:tos. Un aspecto que 

se observa, que no era el objetivo de los pueblos indigenas, es el reconocimiento como 

entidades de interés público, en lugar de entidades de derecho público, es decir, corno 

sujetos de deredlos para tonnar parte de los diferentes niveles de gobierno. Referente a 

estos dos conceptos, Francisco l.6pez Baroenas los define de la siguiente manera: el 

interés público, "es el conjunto de pretensk>nes relacionadas con las nec:esidades 

colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención 

directa y permanente del Estado". Mien1ras que las personas jJrktK:as coaectivas de 

derecho público son "la exi9tencia de un grupo social con finalidades unitarias 

permanentes, voluntad cornCIn, que forman una personaload juI1dica distinta a la de SUB 

integrantes, poseen Wla denominaciOn o nombre; con dorricilio y un áTlbito geogrMíco de 

actuación; patrimonio propio y régimen jurk:lico especffioo°.' Como se observa, entre estos 

dos conceptos salta a la vista \as grandes diferencias existentes. 

7) Reforma Instttucional del Es1:lldo. 

En el primer pámIfo del apartado B del artlcub eegtn:Io constitucional se establece: 

"La Federación, los Estados Y los Municipios para promover la igualdad de oportunidades 

de los indlgenas y elimIlar cuaquier práctica discr'rninatolia, esta~n las nstituciones 

y determinaran las poUticas necesarias para garantizar la VVencia de los derechos de 106 

indlgenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las aJales debertm ser 

disefradas y operadas conjuntamente con ellos", 

Este párrafo especifICa que los tres niveles de gobierno, la Federación, las 

entidades federativas y los municipios deberán crear instituciones particulares que se 

encarguen de ejecutar las pollticas correspondientes para garantizar el cumplimiento de 

los dere<:hos de los pueblos Y comunidades indJgenas definidos en la Constitución Federal. 

Al mismo tiempo deben garantizar e impulsar el desarrollo integral de dichos pueblos Y 

, lbidcm. p. 3S. 
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comunidades indigenas, a quienes siempre deben consultarse para el diseno de los 

programas as! como para su ejecución. 

8) PoI_ públicas. 

En el segundo p:tnafo del mismo apartado b del articulo segundo constitucional, se 

establece las polfticas públicas, las cuales deben llevar a cabo las instituciones o 

autoridades creadas en el p:trrafo priTlero de este apartado, las que tienen por objeto de 

abatir las carencias y rezagos que afectan a Jos pueblos Y comunidades indigenas. 

a) Desarrollo regional. 

Las instancias de autoridades <readas para llevar a cabo estas poIJticas deberán 

impulsar el desarrollo regional de las zonas indrgenas a objeto de fortalecer las econom!as 

locales, para que de esta fOrma mejoren las condiciones de vida de estos pueblos. Esta 

poUtica ele desarrollo regional ~ ser coordinada erire los tres órdenes de gobierno, 

incluyendo la participación de las comunidades. Ademá, las autoridades municipales 

determina~n las asignaciones presupuestales equitativamente a las comunidades 

indlgenas para su propia aaninistraci6n. 

b) Aumento en los niveles educativos. 

Una de estas polfticas será garantizar el aumento en los niveles de escolaridad. Se 

favorecerá la educación biHngOe e intercultural, la terminación de la educación básica, la 

alfabetización, capacitación para el trabajo y la educación media superior, asl como 

establecer un sistema de becas para todos los estudiantes indlgenas y en todos los niveles 

educativos. También se definirán y desarrollarán programas educativos regionales, 

reconociendo la cultura de los puet:ros y comunidades indlgenas, participando éstos en 

dichos programas. Adern:is, se impulsará "el respeto y conocimiento de las diver.oas 

culturas existentes en la nación". 
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e) Acceso a los servicios de salud. 

Para lograr este objetivo se ampIian\ la cobertura ~ sistema nacional de salud, asf 

corno apro\IIeChar adecuadamente la medicina tradicional y habrá programas de 

alimentación, en especial, a la infantil para apoyar la nubición de los indlgenas. 

d) Acceso al financiamiento público y privado. 

los puebtos Y corntrtidades indlgenas tendrán mecanismos que les pennita el 

acceso a los financiamientos públioos y privados para mejorar sus condiciones, espacios 

de convivencia y de recreaciOn, la construcción y metoramtentD de la vivienda además de 

los servicios~. 

e} Incorporar a .. mujeres Indigenas al desarroflo. 

Medicr'lte el apoyo a los proyectos productivos se tacilitan1l la incOfporaci6n al 

desarrollo a las mujeres indfgenas, se protegeré su safud, se impulsart su educación y 

participación en las decisiones que tengan que ver con la vida comunitaria. 

f} Ampliación da la red da comunicack)nes. 

Los Acuerdos de San Andrés, contemplaban impulsar programas de acción que 

pennita la construcción y ampliación de vlas de comunicación. con el objetivo de integrar a 

las comunidades; adem~, se establecerán las condiciones para que los pueblos y 

comunidades indJgenas puedan adquirir, operar y administrar med;os de comunicación de 

acuerdo al a ley de la materia. Con respect> a este punto, la reforma constitucional no dice 

nada acerca del derecho de los pueblos Y comunidades indlgenas a adquirir y operar sus 

propios medios de comunicaci6n para difundir su cultura. 
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g) Apoyo a las actividades productivas. 

Se impulsaffin progrcmas y acciones de apoyo a tas actMdades productivas y el 

desarrollo sustentable de las comunidades ndlgenas, con la finalidad de alcanzar la 

suficiencia de sus ingresos económicos. Habrt. estimulos a las inversiones públicas y 

privadas, quienes faciliten la creaciOn de empleos y la implementación de nueva tealologla 

para que logren una mejor capaddad producttva: se asegurará el acceso equitativo a los 

sistemas de abasto y comercialización. 

h) Protecctón a migrantls. 

Se estabte<:erán programas de pollticas sociales para proteger a los migrantes de 

los pueblos indlgenas, tanto en el interior del pals como en el extranjero. Se garantizarán 

los derechos laborales de los jornaleros agrlcolas, se mejorará o salud de las mujeres, se 

apoyará con programas especiales a nitlos y jóvenes. se vigilará el respeto a los derechos 

humanos y se difundirá su cultura. Esta octava polltica de acci6n que se refiere a la 

protección a los migrantes, se olvida de los derms migrantes incllgenas que no sean 

jornaleros agricotas. Por lo que se deberta proteger, también, a los migrantes indígenas 

que llegan a las ciudades del pais y que en el extranjero presten sus seMeios en múltiples 

actividades que no son agrlcolas. 

i) Consulta previa al elaborar planes de desarrollo. 

En el primer pirrafo de o fracción nueve del apartado B del articulo segundo 

constitucional, textualmente se establece: 'consultar a los pueblos indrgenas en la 

elaboración del Pon Nacional de Desarrollo y en los planes estatales y municipales y, en 

su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen'. Esta norma 

determina que al elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, asi como en los estatales y 

municipales, se tiene que consultar a los pueblos y comunidades indlgenas y, también , en 

su caso, se tomarán en cuenta sus recomendaciones y propuestas. 
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Con esta última frase "en su caso", se legisló fuel3 del contendo del articulo del 

convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En este se determina que se 

debe "consultar a los pueblos i1teresados, mediante procedimientos apropiados y en 

particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas 

legislativas o administrativas susceptibles de afectar1es directamente". 

j) Partidas especfficas presupuestales. 

Para dar garantla de cumplimiento de las obligaciones que determinan las ocho 

primeras fracciones de este apartado B, la Cámal3 de Diputados del Congreso de la 

Unión, las legislatul3s estatales y los ayuntamientos establecerán las partidas específicas 

de su propia competencia en los presupuestos de egresos que aprueben. Y, además, 

crearán los procedimientos para que las comunidades indlgenas participen en el ejercicio y 

vigilancia de dichas partidas presupuestales. El pénafo segunclo de la fracción nueve, del 

apartado B del artículo segundo constitucional, dice; "para garantizar el cumplimiento de 

las obligaciones sel'\aladas en este apartado, la Cámara de Diputados deJ Congreso de la 

Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos en el ámbito de 

sus respectivas competencias, establecerán las partidas especifICaS destinadas al 

cumpliniento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, asl 

como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y 

vigilancia de las mismas". 

4. Las Diferencias existentes entre la Reforma Constitucional Indigena y los 

Acuerdos de San Andrés. 

a. Sujetos de derechos. 

1) Pueblos indlgenas. 

Los Acuerdos de San Andrés define a los pueblos indigenas como aquellos que 

descienden de poblaciones que habitaban el territorio actual del pals o parte de él, al 

iniciarse la colonización o antes de la delimitación de Jos Estados Unidos Mexicanos y que 

conservan sus propias i1stituciones sociales, económicas, politicas y culturales o parte de 
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ellas. La reforma constitucional sobre la materia estipula que, los pueblos indlgenas "son 

aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del pals al 

iniciarse la cok>nizaci6n Y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, o parte de ellas". La reforma, como se observa, deja fuera a las 

poblaciones que habitaban el territorio o parte de él, porque las poblaciones indlgenas 

podlan o pueden ocupar sólo una región del país Y no todo. Otro punto que deja fuera la 

reforma, es la época en que aquellas poblaciones indlgenas ocuparon el territorio. Los 

Acuerdos de San Andrés defllen que, además de ocupar el territorio al inicio de la 

colonización, también defne antes de la delimitación de los Estados Unidos Mexicanos: la 

reforma solo estipula al iniciarse la colonización. 

2) Comunidades Indlgenas 

Las comunDades indigenas son las que ntegran a los pueblos indlgenas, ademas 

tienen las caracterfsticas de conformar una unidad social, económica y cultural, asentadas 

en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo a sus usos y costumbres. 

Los Acuerdos de San Andrés al caractertzar a las comunidades indlgenas como 

sujetos de derechos, las determina corno entes de derecho público. La reforma 

constitucional las define como entes de i1terés público. En otro apartado se ha explicado 

lo que significa entes de nterés público, muy diferente a lo que sGniflCa entes de derecho 

público. En pocas palabras, la reforma no reconoce como sujetos de derechos a las 

comunidades indlgenas, en el ténnno estricto de esa definición. 

En lo que respecta al reconocimiento de las comunidades y pueblos indlgenas, en el 

párrafo V del art 200 de nuestra Constitución Federal estipula: "El derecho de los pueblos 

indlgenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomla. El 

reconocimiento de los pueblos y comunidades i1dlgenas se hará en las constituciones y 

leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta además de los 

principios generales establecidos en los párrafos anteriores de éste artículo, criterios 

etnolingolsticos y de asentamiento fisico°. 
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Los Acuerdos de San Andrés definen que el estado respetarla el ejercicio de la libre 

determinación de los pueblos indfgenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que 

har1an valer y practicarttn su autonomla diferenciada, sin menos cabo de la soberania 

nacional. 1 A la vez, los Acuerdos de San Andrés determinan que este reconocimiento se 

ha~ en la Constitución Federal, y en un documento de pronunciamiento conjunto que el 

gobiemo federal y el EZLN enviarán a las instancias de debate y decisión nacional en el 

punto 3.1 . En los mismos Acuerdos de San Andrés en el documento Propuestas 

Conjuntas, se estipula que se creará un nuevo marco jurldico sobre una nueva relación 

entre los pueblos indlgenas Y el Estado, en base en el reconociniento de su derecho a la 

libre detemW\aci6n y de los derechos juridicos, poIlticos, sociales, económicos y culturales 

que de él se derivan. Se hace referencia, también, a las caracteñsticas de los pueblos 

indlgenas y como tates se oonstituyen en sujetos de derecho a la libre detenninaci6n; que 

la autonomla es la expresión coocreta del derecho a la libre determinación, que se expresa 

como un marco conformado dentro del Estado Nacional. En los Acuerdos de San Andrés 

no se dice nada acerca de que el reconocimiento de los pueblos y comunidades indlgenas 

se haga en las constituciones y leyes de las entidades federativas. tal como lo establece la 

reforma constitucional en la materia. 

b. El derecho a la libre determinación y a la autonomla de las comunidades y 

puebbs incUgenas. 

La reforma constitucional establece en el apartado A del artículo segundo de 

nuestra Carta Magna: "esta constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos Y 

las comunidades indlgenas a la libre determinación y en coosecuencia a la autonomla 

para: 

"1. Decidir sus formas intemas de convivencia y organización social, económica, 

polftica y cultural', 

, Documento Pronunci .... i""to Conjunlo" . en d punlO 4,S libre ~inaaión. 
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"110 Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus 

confictos internos 000 fa ley establecerá los casos y procedimiento de validación por los 

jueces o tribunales COfTeSJXMldientes"o 

En relación a este último parrafo los Acuen:Jos de San Andrés especifican que, la 

autoridad jurisdiccional del Estado convalidará los juicios, los procedimientos y 

resoluciones de las autoridades de las comunidades y pueblos ilcIlgenas, medeante juicios 

simpleso 

c. Sus culturas y s.. lenguas. 

La refonna coosttucional indica: "preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos 

y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad"o 

Los Acuerdos de San Andrés estipulan que la educación para los mexicanos debe 

ser pluricultural, que se debe difundir la historia, las costumbres, tradiciones y, en general, 

la cultura de los pueblos indlgenaso Jldemás, sel'lalaban que, las lenguas indígenas de 

cada estado tengan el mismo valor social que el espaflol, por lo que no habrla 

discrfminación en los tramites administrativos y legaleso Por otra parte, el gobierno federal 

se obligaba a la promoción, desarrollo, preservación y pra:;tica en la educación de las 

lenguas indlgenas, a que la enseflanza escrito-lectura serta en su propio idioma, y se 

aseguraria que dichos pueblos indigenas dominen el espaOOlo El conocimiento de las 

culturas indlgenas, aparte de que signifICan un enriquecimiento de nuestra identidad 

nacional, es necesario para eliminar incomprensiones y discriminaciones en contra de los 

indlgenaso 

Como puede observarse la reforma constitucional en este punto se quedó muy 

pobreo 
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d. Las Tterras y el HébiDl 

En materia de tierras y habitat. la reforma constitucional establece que, los puebkls 

Y comunidades indlgenas tienen el derecho a la libre determinación, para: ·conservar y 

mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en 

ésta ConstibJción. Acceder con respeto a las formas Y modalidades de propiedad Y 

tenencia de la tierra establecidas en esta constitución y a las leyes de la materia, asl como 

a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute 

preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, 

en términos de ésta constitución. Para estos efectos las comunidades podran asociarse en 

ténninos de ley". 

los Acuerdos de San Andrés, al referir.;e a estos rubros, estabIecla que, todo 

pueblo indlgena se asienta en un territorio y que éste es la totalidad del hábitat que los 

pueblos indlgenas ocupan o utEan de alguna manera; el territorio es la base material de 

su reproducción y represen1a la unidad inseparab6e hombre-tiena-naturaleza. 

los .Acuerdos de San Andrés especifICaban que es urgente asegurar y garantizar la 

perduración de la naturaleza y la cultura en los tenitorios que ocupan los pueblos 

indlgenas. Si el Estado al explotar los recursos naturales se causara daftos al hábitat y 

vulnerase la reproducci6n wttural. los pueblos Y comunidades indlgenas tienen el derecho 

a una indemnización; cuando ésta sea insufICiente para la reproducción cultural y cuando 

el dafto se hubiera causado habrá una comisión conformada por ambas partes para una 

revisión del caso en particular. En los dos casos la compensación buscara asegurar el 

desarrollo sustentable de las comunidades y pueblos indlgenas. Ademas, de común 

acuerdo entre las partes, se llevarán a cabo acctones de rehabilitación de esos territorios 

afectados, para crear las condiciones de sustentabilidad de los pueblos referidos. Los 

pueblos y comunidades indlgenas tienen el derecho al uso sostenible y a todos los 

benefICios que se desprendan del uso y aprovechamiento de los recursos naturales de los 

territorios que ocupan o utilizan de alguna manera; asl lo especifica el documento 

Propuestas Conjuntas en el punto 3.6. 
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e. La representación PoIftica de Las comunidades y Pueblos indigenas. 

Sob4'e este punto, la reforma constitucional estipula; -elegir en los rrunicipios con 

población indlgena, representantes ante los ayuntamientos. Las constituciones y leyes de 

las entidades federativas, reconocerán y regularán estos derechos en los mulicipios, con 

el propósito de fortalecer la participaciOn y representaciOn poIltica de confonnidad con sus 

tradiciones y nonnas intemas". 

Obsérvese que no dice nada de la representación de las comunidades y pueblos 

indlgenas a nivel estatal y nacional. 

Los Acuerdos de San An::hés estipulan o definen que el Estado debla impulsar 

cambios jurldicos y legislativos para que se amplfen la participación y representación 

pollticas, tanto local como nacional, de los pueblos indigenas . .Merntts, los indlgenas 

pcxIrfan nombrar sus representantes en las propias comunidades indlgenas, como en los 

ayuntarntentos de sus municipios, para k:l cual se determinarlan sus funciones y cargos. 

Asimismo, se ffiOOificarán las delimitaciones de los disbitDs elec1Drales unflorninales en los 

que habitan los pueblos y comunidades indlgenas, con el obieb de que éstos, participen 

nombrando a sus representantes en las legislaturas locales y en el Col'l:Jreso de la Unión; 

asl como en los poderes ejecutivos, local y federal. Para el caso de este último punto, la 

reforma constitucional lo detennila en el articulo tercero transHolio como una cuestión 

secundaria porque con una sola vez que se cumpla deja de existir como norma 

constitucional. 

f. El acceso pktno a la jurisdicción del Estado. 

La reforma constitucional establece que la constitución reconoce y garantiza el 

derecho a la libre determinación y autonomla de los pueblos y comunidades indigenas, 

para: "acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho en 

todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se 

deberán, tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los 
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preceptos de esta constitución. Los indlgenas tienen en todo tiempo el derecho a ser 

asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura". 

Los Acuerdos de San Andrés determinan que et Estado debe garantizar el acceso 

pleno a la jurisdicción del Estado de los pueblos y comunidades indlgenas asi como de sus 

miembros, reconociendo a sus sistemas normativos internos, y garantizando el respeto a 

los derechos humanos. Se1'\alan, también, que el derecho positivo mexicano reconocerá a 

las autoridades. normas y procedimientos de resolucón de conflictos internos de las 

comunidades indlgenas, y que mediante procedimientos simples sus juicios y decisiones 

serfan convalidados por las autoridades jurisdiccionales. Ademú, se reconocla los 

espacios jurisdiccionales de las autoridades designadas en las comunidades y pueblos 

Indlgenas y en \os municipios a través de una redistribucoo de competencias del fuero 

estatal. con el objeto de resolver las controversias intemas de convivencia. 

Las nollTlaS y prácticas jurldicas de las comunidades oolgenas se reconocerfan 

como fuente de derecho y como garantla constitucional para tomarse en consideración en 

los procedimientos y en las resoluciones de controver.3ias a cargo de sus autoridades, asl 

también en los juiciOS de cameter federal y local en que los indigenas se vean 

involucrados. Cuando se impusieran sanciones a los miembros de los pueblos indlgenas, 

se privilegiarlan sanciones disOOtas al encarcelamiento; se tomarlan en cuenta las 

caraderlsticas económicas, sociales y culurales de los procesados. Además, en el 

momento de nombrar a sus defensores e intérpl"etes éstos deberlan ser aceptados por los 

inculpados o procesados. 

g. CompurgadÓrl de penas. 

La reforma constitucional, en el último parrafo del artlcub 18, estipula: "los 

sentenciados en k:)s casos y condiciones que establezca la }ey, podrán compurgar sus 

penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su 

reintegración a la comunidad como forma de readaptación sociar. 
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El derecho que garantiza este párrafo es para todos los sentenciados y no solo para 

los indigenas romo lo especifica los .Acuerdos de San Andrés. 

Por airo lado, el apartado B del mismo artfoolo segoodo constitucional-tal corno ya 

se vio anteriormente.. establece Que, la Federación, los Estados, y los municipios, crearán 

las instituciones y determinarán las politicas necesarias pam garantizar la vigencia de los 

derechos de los indlgenas y el desarrollo iltegml de sus comunidades y pueblos. Dichas 

pollticas deberán ser disel'\adas y operadas de mutuo acuerdo con ellos. 

Este apartado constitucional guarda un total silencio en lo referente a la participación de 

los pueblos y comunidades indlgenas en ta c:onfonnación de las instituciones 

correspondientes. 

Para abatir las carencias y rezagos de los pueb40s y comunidades in::Iigenas, los 

diferentes niveles de gobierno tienen la obligación de reimpulsar un programa de 

desarrollo social, económico y cultural. Asr se estipula en las ocho primems fracciones de 

este apartado B Que, mas bien, es un programa de actividades de desarrollo social y 

económico. 

En este cimbito se debe impulsar el desarrolo regional de las zonas indlgenas a 

través de acciones coordinadas de los Ires niveles de gobierno y con la participación de las 

comunidades indlgenas. En Jo educativo, se incrementará los niveles de escolaridad, se 

favorecerá la educación bililgQe e interrultural, la tennilaci6n de la educación basica, la 

capacitación productiva, la educación media superior y superior, y se establecerá un 

sistema de becas para los estudiantes ildlgenas en lodos los niveles. 

Los Acuerdos de San Andrés, en cuanto atare a la educación, estableclan que los 

pueblos y comunidades indlgenas tienen el derecho a una educadón bilingOe e 

intercultural. No dicen que 'se fa\lOfeCerá". Mernás dichos acuerdos, dicen que el Estado 

harta efectiva el derecho a una educación gratuita y de calidad, fomentarla la participaCión 

de dichos pueblos Y comunidades para seleccionar, ratificar y remover a sus docentes, se 

tomaria en cuenta los criterios académicos y de calidad profesional, los cuales serian 

convenidos con las autoridades de la materia, y se crearla un comité de vigilancia de la 
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calidad de la educación. Las entidades federativas, en consulta oon los pueblos indlgenas, 

definirla n y desarrollarlan programas educativos de contenido regionales en los cuales se 

reoonocerla la herencia curtural y que, por medio de la educación, se asegurarla el uso y 

desarrollo de las lenguas indlgenas. 

Con respecto al rubro de la salud, la refonna constitucional determina que, para 

asegurar el acceso efectivo a este servicio, se ampliará la oobertura del sistema nacional, 

se aprovechará la medicina tradicional, y se apoyará a la nutrición con programas de 

alimentación a los indigenas en especial a los inf .... tes. 

Los Acuerdos de San Andrés estableclan que el Estado debe impulsar mecanismos 

para garantizar a los pueblos ildlgenas las condiciones que les permitan OOJparse de su 

alimentación, salud y vivienda en fonna satisfactoria por lo menos a un nivel de bienestar 

adecuado; también hablaba det aprovechamiento de la medicina tradicional. La reforma 

oonstitucional agrega que para mejorar las condiciones de los espacios de oonvivencia, 

recreación, mejoramiento de la vivienda y de los servicios sociales básicos deben hacerse 

a través de la inversión pública y privada. 

Otro pooto importante de la reforma constitl.rional sobre el programa de acciones, 

se refiere a las mujeres indlgenas. Se debe facilitar la incorporación de estas al desarrollo, 

a través del apoyo a los proyectos productivos, la protección a su salud, estimulando SU 

educación y su participación a la vida comunitaria. 

Los Acuerdos de San Andrés estipulan que las mujeres indlgenas tienen el derecho 

de participar en forma equitativa con relación al varón, en todos los niveles de 

representación a que haya lugar. Se realizarian tareas de capacitación para que se amplíe 

su participación en la organización y desarrollo de la familia, asl como en la comunoad; se 

darla priolicJad en las decisiones sobre sus proyectos de desarrollo en materia económica, 

polltica, social y cultural. 

En materia de comunic:.:aaones, la reforma constitucional define que las autolicJades 

federales, estatales y municipales tienen la obligación de extender la red de 
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oomunicaciones con el objeto de integrar a las comunidades, construyendo y ampliando 

las vlas de oomunicaci6n y telecomunicación. Asimismo, estableclan condiciones para que 

los pueblos Y comunidades puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación 

de acuerdo con las leyes de la materia. 

los Acuerdos de San Andrés establecen que a m de propiciar un diálogo 

intercultural desde el nivel comunitario hasta el nacional, lo que permitirla una nueva 

relación entre los pueblos indlgenas de éstos con la demás población, es necesario e 

indispensable de que a dichos pueblos Y comunidades se les dote de sus medios de 

oomunicación propios, para impulsar y fomentar sus culturas. Por lo tanto, se propone al 

Congreso de la Unión la creación de una nueva Ley de Comunicaciones en donde se 

permita a los puebk)s ildlgenas adquirir, operar, y administrar sus medios de 

oomunicación propios. los medios de comunicación indigenistas se convertirlan en medios 

de comunicación indlgena a propuesta de los propios pueblos indigenas. Las diecisiete 

radiodifusoras del Instituto Nacional Indigenista (INI) se entregarlan a las comunidades 

indígenas de sus regiones, a solicitud expresa de éstas. Se consideraba indispensable un 

nuevo marco jurldico en materia de comunicaciones, que tome en cuenta la 

plurirulturalidad nacional, el derecho al uso de es lenguas indlgenas en los medios de 

comunicación, el derecho de réplica, que garantice el derecho de expresión, de 

información y comunicación, y que las comunidades y pueblos indigenas participen en las 

instancias de decisión en materia de comunicación. Se previa la creación del Ombuc!sman 

de la comunicación. 

Con relación a las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las 

comunidades indlgenas, la reforma constitucional estable que el apoyo a estos dos 

aspectos se hara mediante la aplicación de estimulas a las inversiones públicas y 

privadas, propiciando la creación de empleos, integrando nuevas tecnologias para 

incrementar la productividad, y asegurando el abasto y comercialización. 

los Acuerdos de San Andrés sobre estos puntos determinan que para impulsar la 

producción y el empleo se debe fomentar el aprovechamiento de las potencialidades de 

los sistemas productivos de los pueblos indlgenas. Y sobre la sustentabilidad de los 
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mismos pueblos Y comunidades indigenas, se sel'lalaba que el sistema jurtd;co federal y 

estatal reconocerlan el derecho al uso sostenible de todos los beneficios derivados del uso 

y el aprovechamiento de los recurros naturales que ocupan o utilizan de alguna manera, 

para que de una forma global se supere el atraso económico y su aislamiento, 

incrementando y reorierltando el gasto social. El Estado debe comprometer a fomentar el 

desarrollo econ6m;co de los pueblos indlgenas y se garantizarla su partic~n en el 

diseflo de las estrategias que persigan el mejoramiento de sus condiciones de vida y su 

otorgamiento de servicios~. 
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Conclusiones: 

PRIMERA.- El problema ildigena en México, tiene sus origenes en la conquista y 

colonización de los pueblos al:Xlrfgenes por el imperio espaflol. La colonización ha 

signifICado el despojo violento de las tierras, metales preciosos y otras riquezas naturales, 

asl como el sometimiento, IXN" mc\s de tres siglos, de la población indlgena a un férreo 

régimen de la esclavitud y explotación. En otro orden, la colonización ha implicado, 

también, el cercamiento cultural de las sociedades subyugadas y la imposición de la 

cultura del colonizador. 

SEGUNDA.- La obtenci6n de la independencia polltica de México no se tradujo en la 

emancipación social, económica y polltica de las comunidades indigenas. Su situación de 

pobreza Y marginación se proyecta sobre un periodo bastante prolongado de la historia del 

pals, y, en algunos aspectos, hasta nuesb"os dias. 

Sin embargo, la situación de los indlgenas no ha sido ajena a los objetivos de justicia de 

los fundadores de nuestra nación. El Decreto de Guadalajara de Miguel Hidalgo, de 5 de 

diciembre de 1814, y los Sentimientos de la Nación de José Maria Morelos, de 1814, 

proscriben la esclavitud y la diferencia de castas. 

TERCERA- A pesar de su importante participación en el movimiento de la Reforma , las 

guerras contra las invasiones norteamericana y francesa, respectivamente, asl como la 

Revolución Mexicana, a los ndlgenas no se les ha reconooido sus derechos a plenitud. 

Por el contrario, la usurpación de sus tierras de propiedad comunitaria ha sido permanente 

a lo largo de la historia del pals. 

CUARTA.- Hasta el presente, muy poco ha cambiado la dificil situación de los pueblos 

indfgenas de México. Continúan &endo el sector de la población con los más anos Indices 

de p:>breza y marginación socio-econ6mica. Este hecho se traduce en graves rezagos en 

sus sistemas productivos, en materia de vivienda, educación, salud y otros servicios 

públicos. 

159 



La creación del Instiluto Nacional Indigenista y las procuradurlas de defensa de los 

indfgenas de Oaxaca (1986) y de la MontaM de Guerrero (1987) y la suscrip:;iOn por 

México del Convenio 169 de la O,I.T., no bJvieron mayor incidencia en la situación de 

abandono y abusos de que son v$ctimas los indlgenas. 

QUINTA- La mplementación en México del modelo económico °neoliberal", ha derivado, 

entre otras, en [a agudizaciOn de las rondiciones de extrema pobreza y marginación de [as 

comunidades indlgenas. Es frente a esta situación que se produce el levantamiento 

armado del Ejérci10 Zapatista de Uberación Nacional ef 1° de enero de 1994. 

En la primera Dedaración de la Setva l.acandona, las fuerzas insurgentes expresan como 

reivindicaciones esenciales de su movimiento el derecho de los indlgenas al trabajo, tierra, 

techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. 

SEXTA- La movilización de diwersas instancias de la sociedad civil en solidaridad con el 

E.Z.L.N" fue un factor decisivo para que se detuviera la guerra entre los insurgentes y el 

Ejercito Mexicano. En este sentido, también jugo un papel importante las muestras de 

simpa tia de organizaciones intemacionales con las causas indigenas. 

S~PT[MA. - Entre sus aspectos positivos, el alzamiento amado de los indlgenas del 

Estado de Chiapas tuvo a bien despertar [a conciencia de importantes sectores del pals 

acerca del problema indlgena, hasta entonces olvidado. 

Asimismo, pudo advertir a los representantes gubernamentales y de la polltica en general, 

que cualquier modelo o proye<*) de desarrollo socio-económico nacional es inviable si se 

excluyen los derechos y reivindicadones de las diversas etnias indlgenas que integran la 

nación mexicana. 

OCTAVA.- En büsqueda de una solución pacifica al connicto, los representantes 

acreditados por el Gobierno Federal de México y del E.Z.L.N" respectivamente, 

suscribieron Jos Acuerdos de San Andrés en febrero de 1996. Dichos acuerdos eran el 

resultado directo de un prolongado periodo de negociaciones entre las partes. 
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NOVENA.- Los Acuerdos de San Andrés vinieron a instituir un conjunto de derechos 

económicos, sociales y POllticos a favor de las comunidades indfgenas, sobresa~endo por 

su importancia el derecho a la libre detenninación y a la autonomia. 

O!:CIMA.- Durante el sexenio del presidente Emesto Zedillo, no pudieron aprobarse los 

Acuerdos de San Andrés, al negarse la parte gubemamental a presentartos ante el 

Congreso de la Unión con el texto original en que fueron pactados por sus propios 

representantes oficiales. 

O!:CIMA PRIMERA.- Ha sido durante la actual administración federal que se ha procedido 

a realizar la reforma constitucional en materia Indigena. Sin embargo, el contenido de esta 

refonna aprobada por el Congreso de la Unión y de las legislaturas estatales. no 

corresponde a lo estipulado en los Acuerdos de San Andrés. 

O!:CIMA SEGUNOA.- El argumento principal expuesto por el gobierno mexicano y 

opositores al texto original de los Acuerdos de San Andrés, ha sido con respecto al 

derecho a la libre detenninaci6n y autonomia de los pueblos incUgenas. Se señala que tal 

dered'lo serta atentatorio a la unidad nacional del Estado Y contravendrla al marco 

constitucional vigente. 

O!:CIMA TERCERA.- la experiencia internacional demuestra que la ooncesión de los 

derechos de libre detenninación y autonomla a favor de las etnias indlgenas, es totalmente 

compatible con la unidad poUtica del Estado: es decir, no implica ningún riesgo de la 

división o separación de la unidad nacional. Los ejemplos de Nicaragua y Groenlandia. -

expuestos en el presente trabajo de investigación- confirman lo aseverado. 

Es más, la legislación federal mexicana en vigor, instituye el régimen de autonomia para el 

Banco de México y para la Universidad Autónorna de México. 

O~CIMA CUARTA. - La reforma constitucional en materia indigena aprobada 

recientemente en México, al no traducir el espiritu y el texto de los Acuerdos de San 

Andrés, no ha satisfedlo las reivindicaciones sostenidas por los indfgenas del Estado de 
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Chiapas. Consiguientemente, dicha refonna no ha constituido una solución definitiva al 

conflicto armado. En otros términos. el conflicto se mantiene vigente. 
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Propuestas: 

1.- Para resolver el coonicto armado en Chiapas es necesario que se cambie la mentalidad 

discriminatoria que predomina en los tres poderes federales del Estado, así como en los 

poderes de las entidades federativas, yen muchos sectores de la sociedad civil. 

2.- Es indispensable una reforma profunda del Estado que reconozca los derechos de los 

pueblos y comunidades indigenas firmados en los Acuerdos de San Andrés. 

3.- Se propone una nueva reforma constnJcional en materia indJgena, para que se 

modifIQuen los art '.,2",3°,27 Y 115 constitudonales y leyes federales que tengan que 

ver con los derechos de los pueblos y comunidades indJgenas. para mejorarlos, 

perfeccional1os, no para disminuir derechos. 

4.- Se propone que, una vez reconocidos los derechos de los indigenas contenidos en los 

Acuerdos de San Andrés, se coo'YOQlJe al diálogo con el EZLN para oontinuar con las 

demás mesas de negociaci6n pendientes: Democracia y Desarrollo; Reforma del Estado, 

Derechos de las mujeres Ildlgenas; Medk1as de distensión. 

5.- Por último, es importante la acción solidaria que puede ser moral, política ylo 

económica de las organizaciones sociales, sindicatos obreros, cooperativas, 

organizaciones de colonos, de campesinos, y otras. El apoyo del Congreso Nacional 

Indlgena. de los partidos polfticos consecuentes y de la sociedad civil nacional e 

internacional, será fundamental e imprenscindible para lograr el reconocimiento de los . 

derechos, incluyendo la autonomla y la cultura de los pueblos Y comunidades indigenas, 

firmados de común acuerdo entre las partes en conflicto en los acuerdos de San Andrés 

Sacamch"en, Chis, en febrero de 1996. 
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