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LA HISTORIA DE LOS OTROS 

De madrugada otra vez, bajo ef amenazante avi6n, ta mar intenta leer un libro de poesia con 

fa magra ayuda de un cabito de vela. Yo garabateo una carta para alguien que no conozco en 

persona, que fal vez habla otro idioma, tiene otra cultura, probablemente sea de otro pals, sea 

de otro color y, es seguro, tiene ofra historia. Pasa ef avién y me detengo, un poco por 

escuchar y un mucho por darme tiempo a resolver el problema de escribirle una carta a otros 

diferentes. En ese momento, por entre fa niebla de Ia alfa montafa e inadvertido por fa mar, se 

Hlega el Viejo Antonio a mi lado y, dandome unos golpecitos en la espalda, enciende su 

Gigarrilio y... 

“Contaron fos més viejos de fos viejos que poblaron estas fierras, que fos mas grandes 

dioses, fos que nacieron ef mundo, no se pensaban parejo todos. O sea que no tenian ef 

mismo pensamiento, sino que cada quién tenia su propio pensamiento y entre ellos se 

respetaban y escuchaban. Dicen los mas viejos de los viejos que de por sf asf era, porque sino 

hubiera sido asi, ef mundo nunca se hubiera nacido porque en la pura peleadera se hubieran 

pasado el tiempo los dioses primeros, porque distinto era su pensamiento que sentian. Dicen 

fos mas viejos de los viejos que por eso e! mundo salié con muchos colores y formas tantos 

como pensamientos habia en los mas grandes dioses, los mas primeros. Siete eran los dioses 

mas grandes, y siete los pensamientos que cada uno sentia, y siete veces siete son las formas 

y colores con fos que vistieron al mundo. Me dice ef Viejo Antonio que le pregunt6 a fos viejos 

més viejos que cémo le hicieron tos dioses primeros para ponerse de acuerdo y hablarse si es 

que eran tan distintos sus pensamientos que sentian. Los viejos més viejos le respondieron, 

me dice el Viejo Antonio, que hubo una asamblea de jos siete dioses junto con sus siete 

pensamientos distintos de cada uno, y que en esa asamblea sacaron el acuerdo”. 

Dice el Viejo Antonio que dijeron los viejos més viejos que esa asambiea de fos dioses 

primeros, los que nacieron ei mundo, fue mucho tiempo antes del ayer, que mero fue en el 

tiempo en que no habla todavia tiempo. Y dijeron que en esa asamblea cada uno de fos dioses 

Primeros dijo su palabra y todos dijeron: “Mi pensamiento que siento es diferente al de los 

otros”. Y entonces quedaron callados los dioses porque se dieron cuenta que, cuando cada 

uno decia ‘los otros", estaba hablando de “otros” diferentes. Después de que un rato se 

estuvieron callados, los dioses primeros se dieron cuenta que ya tenian un primer acuerdo y 

era que habla “otros” y que esos “otros” eran diferentes del uno que era. Asi que el primer 

acuerdo que tuvieron los dioses més primeros fue reconocer fa diferencia y aceptar Ia 

existencia del otro. Y qué remedio les quedaba si de por sf eran dioses todos, primeros todos, y 

se tenian que aceptar porque no habla uno que fuera més o menos que fos otros, sino que 

eran diferentes y asi tenian que caminar. 

“Después de ese primer acuerdo siguié la discusién, porque una cosa es reconocer que hay 

otros diferentes y otra muy distinta es respetarfos. Asi que un buen rato pasaron hablando y 

discutiendo de cémo cada uno era diferente de los otros, y no les importé que tardaran en esta 

discusién porque de por si no habla tiempo todavia. Después se callaron todos y cada uno



habid de su diferencia y cada otro de fos dioses que escuchaba se dio cuenta que, escuchando 

y conociendo las diferencias del otro, mds y mejor se conocia a si mismo en to que tenia de 

diferente. Entonces todos se pusieron muy contentos y se dieron a la bailadera y tardaron 

mucho pero no tes importé porque en ese tiempo todavia no habia tiempo, Después de fa 

bailadera que se echaron los dioses sacaron el acuerdo de que es bueno que haya otros que 

sean diferentes y que hay que escucharlos para sabernos a nosotros mismos. Y ya después de 

este acuerdo se fueron a dormir porque muy consados estaban de haberse bailado tanto. De 

hablar no estaban cansados porque de por sf muy buenos eran para la habladera estos 

primeros dioses, fos que nacieron ef mundo, y que apenas estaban aprendiendo a escuchar’. 

No me di cuenta a qué hora se fue ef Viejo Antonio. La mar duerme ya y del cabito de vela 

S6lo queda una mancha deforme de parafina. Arriba ef cielo empieza a diluir su negro en fa luz 

del mafiana...
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INTRODUCCION 

  

  

La problematica de los pueblos indigenas con relacién a su cultura, a su 

existencia, a sus formas internas de organizacion, a sus sistemas normativos y al 

territorio ha sido una situacién constante en la historia de los Estados con mas de 

una nacionalidad, como Espafia, Nicaragua, Ecuador y México. Actualmente esta 

problematica ha tomado un papel significative tanto en nuestra nacién como 

también en el Ambito internacional, pues diversos pueblos han dado a conocer sus 

demandas para ja reivindicacién de sus derechos entre los que se destaca el 

derecho a la autodeterminacién. Este derecho en especial ha sido objeto de 

diversos debates en los ambitos nacional e internacional, al relacionarse ta 

autodeterminacién con el separatismo, la secesién o ta independencia, 

observandose como una amenaza para la paz y la estabilidad internacionales. 

Los pueblos indigenas conciben a la autonomia como la forma de ejercer su 

derecho a la libre determinacién, que implica el derecho de ejercer sus formas 

especificas de organizacion social, politica, econdémica, cultural y juridica. En este 

sentido, se identifican como sujetos de este derecho Por su condicién de pueblos, 

término que se acepta en diversos instrumentos internacionales como el Convenio 

169 de la OIT y en tegislaciones de distintos Estados, como los senalados 

anteriormente.



En este sentido, tradicionalmente e! Estado era considerado como el unico 

sujeto de derecho en el ambito internacional con derechos y obligaciones, pero 

esto ha cambiado, en la actualidad se reconocen como sujetos de derecho 

también a las organizaciones internacionales como el Comité Internacional de la 

Cruz Roja, la Soberana Orden Militar de Malta, etc. 

Hoy en dia existen organizaciones a lo largo de América Latina que reclaman el 

derecho de los pueblos indigenas a existir en tanto sujetos colectivos, el derecho a 

Su continuidad en un marco de respeto a la diversidad, ya que las politicas 

indigenistas de hace afos pretendian negar esta continuidad. Estas politicas 

tendian a la proteccién e integracién de grupos que se tomaban como incivilizados 

y como eternos menores de edad, el resultado es que estos grupos no sélo no se 

han integrado, sino que tampoco han desaparecido, estan presentes y reclaman 

sus derechos minimos, lo que se traduce en la posibilidad de sobrevivencia de los 

grupos étnicos, (que en América Latina suman mas de cuatrocientos), como 

colectividades con identidad étnica y cultura propios en el marco de tas 

sociedades nacionales. 

La violacion a los derechos humanos de ios pueblos indigenas, ha sido el 

resultado de estas politicas equivocadas que tienden a la destruccién cultural, a 

las transferencias de pobiaci6n, a ia imposicién de una lengua y de una educacion 

distinta a la propia y esto constituye lo que en la Declaracién de San José se 

menciona como etnocidio.



tt 

Para entender ta problematica étnica es necesario conocer cuestiones 

historicas asi como su definicién y ubicacién dentro del contexto social. 

El derecho de los pueblos indigenas a la libre determinacion, es el camino para 

alcanzar una mayor justicia social de acuerdo con la demanda_ suprema de estos 

pueblos pero {cual es el sujeto det derecho a la autodeterminacidn? Para esto, el 

presente trabajo tiene como primer punto estudiar cual es el sujeto de este 

derecho y cual es su concepcién en los distintos Ambitos de la comunidad 

internacional. 

Con el reconacimiento de la autonomia no se estarian creando “miniestados", 

pues no se afecta la unidad politica, ni se atenta contra Ja integridad territorial del 

Estado. La idea es que con esta autodeterminacion limitada, de acuerdo a nuestra 

tesis, pueda existir una relaci6n de armonia entre el Estado y los grupos étnicos, 

que dicha relacion sea de coordinacién y sean los propios pueblos indigenas los 

que tengan la decisién de sus propios asuntos, que como pueblos son Sujetos det 

derecho de libre determinacién y por lo tanto de la autonomia sin alterar de esta 

manera ta unidad nacional. 

En México, con el actual articulo 4° constitucional se reconoce el caracter 

pluricultural de la nacién, sustentado en sus pueblos indigenas, lo que establece 

las bases para la conformacién de un Estado pluricultural y todo lo que implica 

dentro de! marco de la diversidad.



La existencia de grupos étnicos heterogéneos, historicamente, es anterior a los 

Estados nacionales y actualmente en el contexto de éstos. la cuestién étnica 

comienza a ser un tema de interés nacional e internacional que se refiere a la 

problematica de las etnias frente a los Estados, como éstos se han constituido a lo 

largo de la historia. 

En el momento en que los Estados nacionales fueron constituidos, el caracter 

recurrente de las violaciones surgidas de una ideologia politica clasista y racista 

hacia los pueblos indios y que fué producto de las politicas estatales implantadas 

en aras de un proceso de modernizacién nacional, trajeron como consecuencia 

varios procesos de segregacién, explotacién y asimilacion, via ta incorporacion de 

su Cultura a la de la sociedad dominante. 

EI presente trabajo analiza la autonomia como forma de ejercicio del derecho 

de libre determinacién por parte de tos pueblos indigenas asi como jilustra el 

funcionamiento del régimen autonémico en otros paises. Busca sobre todo 

responder a la cuestién de que los pueblos indigenas pueden ser sujetos del 

derecho a la libre determinacién y si ésto no provocaria un conflicto en la unidad 

nacional. De tal manera, en el primer capitulo se establece el caracter de pueblos 

de los grupos indigenas y la diferencia que existe con otras acepciones que se les 

ha otorgado, ademas del estudio de los diferentes conceptos fundamentales que 

se manejan en las paginas de este trabajo; en el segundo capitulo se fundamenta 

el caracter de los pueblos indios como sujetos de derecho a la libre determinacion;



el tercer capitulo trata sobre el contenido de este derecho, asi como io que se 

debe entender como autonomia: en el cuarto capitulo se contempla Ja realidad 

pluricultural mexicana asi como las propuestas de autonomia. 

Para llegar a la comprobacién de nuestras hipotesis, en esta investigacién se 

utilizaron fdiferentes métodos como son: el andlitico, el comparativo, el deductivo y 

el histdrico, dando fin a la investigacién con las respectivas conclusiones.



CAPITULO 1 

MARCO CONCEPTUAL 

  

1.1 Pueblo, grupos étnicos y minorias. 

En distintos documentos de organismos internacionales existen opiniones 

encontradas respecto al concepto de pueblo, por ejemplo, en la Carta de las 

Naciones Unidas en sus articulos 10. y 55, en el Convenio 169 de la OIT y, en 

otros, no se define expresamente, pero se puede inferir que la definicién de 

pueblo se basa en cuatro contenidos principales: 

que el término designa una entidad social, 

* posee una identidad evidente y de caracteristicas propias 

* implica una relacion con un territorio, aunque el pueblo haya sido expulsado de 

ely, 

« el término de pueblo se confunde con el de minorias étnicas, religiosas o 

linguisticas, las cuales estan reconocidas en el articulo 27 del Pacto 

internacional de Derechos Civiles y Politicos’, que dice: 

Ant. 27. En los estados en que existan minarias étnicas, religiosas o lingilsticas, no se 

negara a las personas que pertenezcan a dichas minorias el derecho que les corresponde, en comun con los 

‘ Cf. ORDONEZ CIFUENTES, JOSE EMILIO R. La cuestign étnico nacional ¥ derechos humanos: ef etnocidio, En: Cuadernos 
constitucionales México-Centroamérica, I* ed. IUAUNAM. México. 1996.p 134.
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demas miembros de su grupo, a disfrutar de su Propia cultura, a profesar y practicar su propia religién y a 

emplear su propio idioma 

En donde minoria es “...un grupo numéricamente inferior ai resto de la 

Poblacion de un Estado, en situacién no dominante, cuyos miembros, sUbditos del 

Estado, poseen desde el punto de vista étnico, religioso o lingtistico una 

caracteristica que difiere de las del resto de la poblacién y manifiesta incluso de 

modo implicito un sentimiento de solidaridad con objeto de conservar su cultura, 

sus tradiciones, su religién o su idioma”. 

Sin embargo, de dichos documentos internacionales se desprenden dos 

condiciones esenciales para entender el concepto de pueblo: fa primera seria el 

contar con una identidad evidente y caracteristicas propias y la segunda, el tener 

una relacin con un determinado territorio. Para ia ONU y de acuerdo a sus 

resoluciones pueblo seria “...cualquier forma particular de comunidad humana 

unida por la conciencia y la voluntad de constituir una unidad capaz de actuar en 

vistas a un porvenir comin”. 

El estudio y manejo de los problemas de los indigenas en la ONU empezo en la 

Subcomisi6n para fa prevencién de discriminacién y proteccién de minorias de la 

Comisién de Derechos Humanos, que decidié crear un Grupo de Trabajo, sobre 

* ORDONEZ CIFUENTES, JOSE EMILIO R. La cuestign étrico nacional y derechos humanos: el etnocidio, Op. Cit. Pp. 142-143. 
? GROSS ESPIELL., H. Le droit a Fautodétermination:application des resolutions de "organi des Nations Unies. Nueva York, 
Naciones Unidas, 1979.p.9.



Poblaciones tndigenas, el 7 de mayo de 1982. Estas personas que trabajan sobre 

Promocion y proteccién de los derechos humanos y de las _libertades 

fundamentales de tos pueblos indigenas, afirman: 

Que el grupo étnico 0 etnonacional es una colectividad humana dotada de dos 

elementos, tanto el objetivo, que es la etnia, es decir, el conjunto de seres que 

tienen en comun determinados elementos culturales, como el subjetivo, que es la 

conciencia étnica, que se refiere a la nocién que tienen los miembros del grupo de 

su especificidad, esto es, la identidad*. 

La identidad es fundamental para entender lo que es una etnia, ya que es una 

colectividad que se identifica con ella misma y con otras en términos culturales, asi 

la identidad étnica aparece como una ideologia producida por una relacién en la 

que concurren tanto la autopercepcién como la percepcién de los otros*. 

En este mismo sentido Diaz Miller considera a la etnia “...como un grupo 

social, en que ia “frontera demarcatoria’ con otros pueblos o naciones, viene dado 

por la conciencia de grupo (comunidad) y el respeto al principio de la 

autodeterminaci6n interna y externa. Una etnia, es, en fin, una unidad micropolitica 

al interior de un Estado”®. 

“Cir. GROSS ESPIELL, H. Le droit a l’autodétermination:apptication des resolutions de Lorganisation des Nations Unies Op. Cu. P.9 
°Cir. ALBERTO BARTOLOME, MIGUEL. Gente de costumbre ygente de razon. Las identidades étnicas en México, La ed, INI, Edit 
Siglo Veintiuno, México, 1997. P. 4 
SpIAZ MULLER, LUIS. Etnia_y relaciones internacionales qunidad _o desintegracién? En: Crilica Juridica. Nom. LL. 
UNAM/CONACYT. México, 1992 Pp, 21-22.



La palabra etnia se comenzé a utilizar a partir de este siglo. Este término tiene 

significados similares a los de nacién de acuerdo con el concepto de Roland 

Bréton “La etnia se define como un grupo de individuos ligados por un complejo de 

Caracteristicas comunes de cuya asociacién constituye un sistema propio, una 

estructura esencialmente cultural: una cultura’’. La inclusién del elemento cultural 

aparece en la definicion que Charles Becquet hace al respecto: “La etnia 

comprende las comunidades humanas, pueblos y naciones, diferentes por la 

ciudadania y la religién; pero unidos por la misma cultura y por la misma 

Psicologia, las cuales son resultado de 1a practica de una misma lengua”. 

En antropologia se entiende por etnia a una poblacién que se perpetia por 

medios bioldgicos, que comparte valores fundamentalmente puestos en practica 

en formas culturales especificas, que tiene integracién en el campo de 

comunicaci6n e interaccién, que cuenta con miembros que se identifican a si 

mismas y son identificados por otros y que constituyen una categoria distinguible 

de otras del mismo orden®. 

Etnia tiene sus raices en Grecia, en la palabra ethnos que significa pueblo, y se 

definia “a la vez por una voluntad y por practicas colectivas en todos los aspectos: 

religioso, juridico, politico, etc. .."'. 

"BRETON. ROLAND. Les ethnies. 1* ed. Edit, PUF, Paris E981. P & 
* DE OBIETA CHALBAUD, JOSE, A. El derecho humano de fa libre determinacign de tos pueblos, 1* de. Edita, ‘Trechos, Madrid, [985 
Pp, 38. 
* Cf DIAZ MULLER, LUIS. Etnia y relaciones internacionales zunidad 9 desintegracién? Op. Cit. P. 20 
“GONZALEZ GALVAN, JORGE ALBERTO. Et estado y las etnias nacionates en México. La relacién entre ef derecho estatal_y el 
derecho consuetudinario, 1* ed. UNAM Instituto de Investigaciones Juridicas, México. 1995. P. 31 

 



Akzin se refiere a etnia como “...un grupo cuya mayoria de miembros es en 

Ciertos aspectos relativamente similar entre si, mientras que es diferente en estos 

sentidos de la mayoria de los miembros de los demas grupos. Este esquema de 

“similitud-disimilitud”, esta constituido por lo que ltlamamos caracteristicas 

étnicas"", 

En grupo étnico es fundamentalmente aquel que no cuenta con un territorio por 

to que se le denomina también minoria étnica o minoria nacional no territorial, al 

feferirse a éstas unidades micropoliticas al interior del Estado, asi, "...la falta de 

territorio propio implica una falta de cohesion geografica..“"2, 

Etnia puede significar: grupos pequefios de inmigrantes que por diversas 

circunstancias han perdido relacién con el territorio del cual son originarios, por 

esto, al hablar de etnia se entiende que se trata de un Conjunto de personas que 

se encuentran vinculadas por su lengua. 

La lengua aparece, entonces, como la creacién mas importante, pues por si 

sola sirve para caracterizar a una etnia; una comunidad lingtistica es el conjunto 

de personas que actualmente hablan la lengua propia del grupo en su vida diaria y 

de forma habitual, ya sea que la tengan como materna y no la utilicen mas, porque 

voluntariamente tuvieron que aprender otra: también entran en esta apreciacion el 

  

" AKZIN, BENJAMIN. Estado y nacién, 1*. Ed. FCE. México, 1968. P.34 
DE OBIETA CHALBAUD, JOSE, A. ELderecho humano de Ia libre determinacién de los gueblos Op. Cit, Pp.46-47
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que las personas reconozcan que sus padres o antepasados hablaban Ja lengua 

propia de! grupo al que pertenecen; esta cultura, es una creacion espiritual de una 

determinada sociedad y que gracias a esta se mantiene unida; de tal manera, la 

etnia se diferencia de tribu o clan en que estos son una creacién bioldgica, o 

material de una sociedad que se caracteriza por la homogeneidad de raza o 

sangre '>. 

1.2 Pueblo 

Hay dos maneras de utilizar el concepto de pueblo. La primera se refiere al 

Conjunto de ciudadanos que conforman un pais, entonces el derecho de libre 

determinacién de un pueblo se ejerce a través de la democracia politica, La 

segunda manera se refiere al conjunto de fasgos que caracterizan a un 

conglomerado humano en términos territoriales, histéricos, Culturales, étnicos y le 

dan un sentido de identidad que puede expresarse a través de ideologias 

nacionalistas o étnicas. Aqui el término pueblo es semejante al de nacion, del latin 

Natio-onis, que quiere decir: conjunto de personas que tienen una tradicion comun, 

con la diferencia que nacién, se puede utilizar en relacién con la ideologia y la 

politica del nacionalismo que la vincula con la constitucién de un Estado de 

acuerdo con la idea decimonénica, asi, tenemos que la nacién esta constituida 

esencialmente por nexos independientes de la voluntad de los individuos, la raza, 

la religion, 1a lengua y todos tos demas elementos que pueden comprenderse bajo 

  

” Cf. DE OBIETA CHALBAUD, JOSE, A. El derecho humana de Ja fibre determinacién de tos puchlos, Op. Cit. P.39



el nombre de tradicion y pueblo, ademas esta constituido esencialmente por la 

voluntad comun'*. 

1.2.1 Pueblo en sentido sociolégico 

Desde una perspectiva sociolégica, pueblo se puede identificar con nacién, en 

tanto un conjunto de seres humanos unidos por un sentimiento de pertenencia 

nacional. Cuenta con dos elementos propios, el objetivo y el subjetivo, que tiene 

un territorio determinado en el que vive la mayoria de sus miembros, a este 

concepto se incluye el elemento territorio. Pero hay que tomar en cuenta que 

aunque debe existir una relacién con el territorio, puede ser que no se tenga por 

diferentes causas, como persecuciones, por dominio colonial, etc. razones por las 

que un grupo tiene que abandonar su territorio del cual es originario para su 

sobrevivencia. Por lo anterior se deduce que el término pueblo se ha utilizado en 

ocasiones en el mismo sentido que poblacién. 

Tenemos, pues, que pueblos en sentido sociolégico son todos aquellos grupos 

humanos que viven y conviven en una regién especifica, que ejercen sobre una 

porcion territorial derechos de uso y goce, que comparten formas especificas de 

vida en el aspecto religioso, cosmolégico, lingUistico, entre otros, Puede ser 

pequefo o grande y lo caracteriza un gran sentido de comunidad y vida colectiva, 

  

  

“Cir. ABBAGNANO, NICOLA. Dit ario de filosofia, 2a. ed. Edit. Fondo de Cultura Econénuca. México, 1991 p saz



tanto en el trabajo productivo, como en la cooperacién para fa vida cultural, De 

acuerdo con este concepto los elementos serian: 

* un grupo humano. 

* una regién donde se asienta este grupo humano 

* un territorio, sobre el cual ejerce derechos de uso y goce. 

« que la unidad dei grupo se sustente en sus principales rasgos 

culturales’®, 

Pueblo se puede considerar, en primer lugar, como una comunidad con una 

cultura diferente, donde la lengua es una de sus manifestaciones al igual que sus 

tradiciones y costumbres, en segundo lugar, se encuentra la conciencia de que 

pertenecen realmente a un pueblo, esto es, que Participan en un proyecto comin; 

en tercer lugar esta el territorio, es decir, que el pueblo tenga una relacién con un 

espacio geografico natural. 

Otro elemento de suma importancia es el concepto de identidad, que aplicado a 

entidades colectivas seria la identificacion de un sujeto frente a otros a fin de 

distinguir sus diferencias o similitudes, diferenciario de acuerdo a ciertas sefales 

duraderas que permitan reconocerlo desde afuera. 

  

  €fr, CHACON HERNANDEZ DAVID._Autonomia y terri idad_de las etnias en: Derecho y Poder: cuestion de la tierra y los pueblos indios.Gémez Gonzalez y José Emilio R. Ordofiez Cituentes (coordinadores). Universidad Autonoma de Chapingo, México, 1995, Pp. 124-125. 

  

 



De esta forma la identidad colectiva consiste cuando dentro de! mismo pueblo 

los miembros se reconocen como parte de él, es una representacion que 

comparten los integrantes de un mismo pueblo, ésta incluye lo que seria “su 

realidad”, en la cual se encuentran inmersos y de la que no se pueden separar 

pues es ahi donde se forman. 

Asi, para expresar lo que un sujeto que pertenece a un pueblo asume por “su 

identidad”, nos refeririamos al concepto de identidad colectiva y no unicamente al 

concepto simple de identidad individual, asi, e! concepto rebasa el hecho de sdlo 

distinguir algo frente a los demas ya que la busqueda de la propia identidad no se 

limita a la conciencia que se tenga de su particularidad como individuo 0 como 

Pueblo ya que esta interrelacionada a la identidad colectiva. 

ta identidad colectiva esta constituida por creencias, actitudes y 

comportamientos que le son transmitidos a cada miembro del grupo por el sdlo 

hecho de formar parte de él, como lo sefala Luis Villoro: “Esa realidad colectiva no 

consiste, por ende, en un cuerpo, ni en un sujeto de conciencia, sino en un modo 

de sentir, comprender y actuar en el mundo y en formas de vida compartidas, que 

se expresan en instituciones, comportamientos regulados, artefactos, objetos 

artisticos, saberes transmitidos; en suma, en lo que entendemos por una 

cultura"’®, 

  

'* VILLORO, LUIS, Estado plural, pluralidad de culturas, 1a. ed, Edit. Paidos. UNAM. Facultad de Filosofia y Letras. 
Méaico. 1998. Pp.63-66
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Definitivamente el criterio sociolégico de pueblo complementa en mucho al 

juridico pues lo social no puede por naturaleza separarse de lo juridico, se 

complementan. 

1.2.2 Pueblo en sentido juridico 

En el sentido juridico-politico, pueblo es uno de los elementos constitutivos del 

Estado, son los seres humanos que residen en el territorio estatal y que estan bajo 

Su jurisdiccion y que son los titulares de la soberania. 

De acuerdo a lo anterior, el término pueblo se refiere al conjunto de personas 

que estan sometidas a ta jurisdiccién del Estado, sin embargo, cuando el término 

pueblo se usa en el sentido de "poblacién" se da una confusion, pues esto sdlo 

sucede en los Estados uninacionales en los que pueblo y poblacion se identifican, 

a diferencia de los Estados multinacionales donde la poblaci6n engloba a 

diferentes pueblos los cuales se encuentran sometidos al mismo orden juridico. 

El concepto de puebio con el que se identifica en la practica al de nacion, 

implica siempre la idea de territorio sobre el cual se asienta, por lo que es sujeto 

del derecho de autodeterminacion”” “.. cualquier grupo humano que posea jas 

  

* Cabe hacer mencidn que en el presente trabajo, el uso de los términos aulodeterminacién y libre determinacidn se usan indistintamente Ambos conceptos implican ta tacultad de decidir por si mismo, tener libertad de actuacion.



caracteristicas étnicas y sicolégicas de pueblo y esté asentado tradicionalmente 

en un territorio propio”"®. 

1.3 Pueblo indigena 

Los diferentes criterios utilizados para determinar a quién se considera pueblo 

indigena se encuentra en e! Informe del Relator Especial de ta Subcomisié6n de 

Prevencién de Discriminaciones y Proteccién a las Minorias de la ONU y son los 

siguientes: 

* Criterio biolégico o antepasado: el hecho de descender de la poblacién nativa 

del pais. 

¢ Criterio cultural: el predominio considerable de elementos de caracter 

autoctono en Ja cultura material y espiritual de una persona, un grupo o una 

comunidad determinada; 

* Criterio lingiistico: el uso de un idioma verndculo por un individuo, grupo o 

comunidad; 

¢ Criterio de grupo: el individuo o el grupo se considere, asi mismo, como 

indigena o la comunidad en la que vive el individuo o el grupo lo considere 

como indigena; 

* Criterio multiple: como resultado de la combinacién de varios de los criterios 

citados anteriormente; 

  

'* DE OBIETA CHALBAUD. JOSE, A. El derecho humane de la libre determinacién de tos eblos. Op. Cit, P.60



* Criterio de fa aceptacién por ta comunidad indigena: consiste en vivir en un 

sistema tribal, pertenecer a una comunidad indigena, tener residencia en 

determinadas regiones, son elementos de la aceptacién por fa comunidad 

indigena; 

* Criterio de la residencia: esta exigencia aparece en algunas legislaciones’®. 

1.3.1 Criterio biolégico 

Existe una cuestion a resolver que es 4a quién se le llama indigena?. Cuando 

se empez6 a trabajar en el tema se discutian conceptos que resaltaban los rasgos 

fisicos, es decir se utiliz6 el criterio bioldgico, esta nocién de lo que es indigena no 

contemplaba otras caracteristicas como la cultura y el sentido de pertenencia al 

grupo, lo que dejaba fuera a personas que a pesar de contar entre otras 

caracteristicas con lo anterior, ya no eran consideradas como indigenas porque 

eran producto de una mezcla con otras razas, digamos que ya no eran "raza 

pura”. 

Otro elemento que se contempla en este criterio es el de la ascendencia, que 

denomina indios o indigenas a los descendientes de los habitantes nativos de 

América -a quienes los descubridores espafoles, por creer que habian llegado a 

{as Indias, llamaron indios- que conservan algunas de las caracteristicas de sus 

'° MARTINEZ COBO, JOSE R. Relator Especial de la Subcomisién de Prevencién de Discriminaciones y Proteccién a las Minorias. 
Estudio del_problema_de ta discriminacién 1986 contra las _poblaciones indigenas. Conclusiones, Propuestas _y recomendaciones. 
B/CN 4fSub.2 1/1986 Add.4.ONU, Nueva York. 

  

 



antepasados en virtud de las cuales se hallan situados econémica y socialmente 

en un plano de inferioridad frente al resto de la poblacion, y que, ordinariamente se 

distinguen por hablar la lengua de sus antepasados, hecho que determina el que 

estas también sean llamadas lenguas indigenas. Fundamentalmente, ta calidad de 

indio la da el hecho de que el sujeto asi denominado es el hombre de mas facil 

explotacién dentro del sistema. 

Aqui se ubica al indigena en un plano de inferioridad econdémica y social con 

respecto al resto de la sociedad. 

1.3.2 Criterio lingiiistico 

21 Aparece el criterio de la "lengua™*', que se considera como fundamental para 

determinar quién es indigena, sin embargo, con este criterio se corre el riesgo de 

considerar como indigenas a personas que hablan la lengua indigena por haberla 

aprendido de alguna manera y de excluir a indigenas que por necesidad han 

dejado de hablar su lengua originaria. 

** Cir. POZAS, RICARDO. DE POZAS. ISABEL H. Los indios en las clases sociales de México, 17a. ed. Edit, Siglo Veintiune, México, 
1992. P11 
* Lengua e idioma son términos sinénimos y el dialecto es una variante de Ia lengua. asi, tenemos que la lengua o idioma seria por 
ejemplo el Maya y los dialectos serian el tzowil. chol, lacandin, etc., sin embargo en distintos foros se utiliza el término “lengua 
indigena” con 1a intencién de colocarla en un rango inferior, diferenciéndola de to que ex un idioma, en nuestro caso el espaiiol Para 
efecto del presente trabajo utilizo el término lengua de igual manera que idioma, por su uso correcto. 

  

    



A pesar de los conflictos que pudieran resultar de estas posiciones y de que 

internacionaimente estos criterios han quedado obsoletos por ser de corte racista 

y reduccionistas, México utiliza el de la lengua o linguistico entre otras cosas para 

contabilizar a los indigenas en tos censos de poblacién. Como vemos en un 

principio predomins la nocién de raza, como criterio para identificar a un pueblo, 

comprendiendo a la lengua, posteriormente aparecié un criterio subjetivo que se 

referia a la conciencia de pertenecer al grupo, este criterio mixto ha prevalecido 

actualmente”, ahora bien, el criterio racista que toma en cuenta las caracteristicas 

bioldgicas no se ha dejado totalmente a un lado”, 

Aqui vemos que se usa el criterio de la lengua, lo que en la actualidad no es 

real pues por necesidad muchos indigenas aprenden el idioma mas usado en el 

Estado en el que viven, en nuestro caso, el espafiol. Asi, se encuentra poblacion 

bilingue y poblacién indigena que ha dejado ya de hablar, de ensefar a sus hijos 

su idioma originario. 

1.3.3 Criterio cultural 

El criterio que en general se utiliza a nivel internacional es el criterio cultural, el 

que alude a la cultura ancestral, es decir, a lo diferente de lo occidental, 

Cf. DE OBIETA CHALBAUD, JOSE, A. El.derecho humano de la libre determinacign de los pueblos Op. Cit P.33-37 » Una experiencia de ello fué cuando ceaticé mi servicio social en fa Coordinacion de Asuntos tndigenas de la Comisién Nacional de Derechos Humanos, la primera duda que tuve fue precisamente Ja quién se le considera indigena? a lo que una Licenciada me respondi6: “...i Som prietitos, chaparros, tienen cara de india y hablan alguna lengua, pues son indigenas". Supongo que esto es por la diticultad que 
resulta ¢] utilizar olros medios para sabcr quiénes son indigenas.



afiadiéndole otras caracteristicas de suma importancia. En este criterio se puede 

caer en el extremo del culturalismo considerando unicamente como indigena al 

grupo que conserve sus caracteristicas ancestrales casi intactas. 

En la realidad esto cambia pues muchos pueblos han tenido que adecuar su 

forma de vida a la de la sociedad dominante, entonces vemos por ejemplo que la 

utilizaci6n de agua o alguna bebida utilizada tradicionalmente para las ceremonias 

religiosas indigenas ha sido reemplazada por una Pepsi Cola que los hace eruptar 

mas facilmente con la finalidad de sacar lo malo de su cuerpo. De esta forma no 

significa necesariamente que {a utilizacién de los medios que facilita la modernidad 

implique ta pérdida de la propia identidad. 

Un claro ejemplo de! criterio culturalista lo presenta el maestro Manuel Gamio: 

“Propiamente un indio es aquel que ademas de hablar exclusivamente su lengua 

nativa, conserva en su naturaleza, en su forma de vida y de pensar, numerosos 

fasgos culturales de sus antecesores precolombinos y muy pocos rasgos 

occidentales".?4 

Bonfil Batalla dice que “Indio es una categoria supraétnica, es decir, va mas 

alla de la referencia al conjunto de etnias, pues no denota ningun conjunto 

especifico de los grupos que abarca, sino una particular relacién entre ellos y otros 

  

™ GAMIO, MANUEL, Pisses subdesarrollados, En revista: América indigena, Vol. XVIL:4, México, 1957. P. 87



To 

sectores del sistema social global del que los indios forman parte. La categoria de 

indio denota la condicién de colonizado y hace referencia necesaria a la relacién 

colonial’?>, 

El Consejo Indio de Sudamérica, dice que los pueblos indios son los 

descendientes de los primeros pobladores de este Continente: tienen una historia 

comun, una personalidad étnica propia, una concepcidn césmica de la vida y como 

herederos de una cultura milenaria, al cabo de quinientos afios de separacion, 

estan nuevamente unidos para encabezar su liberacién total del cofonialismo 

occidental’”*. 

1.3.4 Criterio de autoidentificacién o de conciencia de grupo 

Un contenido que se repite en distintos conceptos, como en el de etnia, y que 

considero fundamental, es el de la identidad, asi, vemos que para Diaz Miller 

comunidad 0 pueblo indigena: “Es un grupo social, que se reconoce a si mismo, 

asentado historicamente en un territorio, y que comparte una lengua y valores 

culturales comunes, rigiendo auténomamente su vida en comunidad’2’. En este 

concepto se habla también de! elemento cultural del pueblo. 

* BONFIL BATALLA, GUILLERMO, El concepto de indio en América: una categoria de la situacion cofonial, UNAM Anales de Antropologia. Vol. IX. México, 1972, p. 110. 
* Cf. STAVENHAGEN, RODOLFO. Derecho indigena y derechos humanos en América Latina, COLMEN-IIDH, México, 1988. P 138. 
* DIAZ MOLLER. LUIS. Andlisis comparado de las legistaciones nacionales sabre indigenas en América Latina, [IDH/COLMEN. 
México 1984, pt37.



El maestro Alfonso Caso dice que Indio es todo individuo que se siente 

pertenecer a una comunidad indigena, que se concibe a si mismo como indigena, 

porque esta conciencia de grupo no puede existir sino cuando se acepta 

totalmente la cultura del grupo, cuando se tienen los mismos ideales éticos, 

estéticos, sociales y politicos de grupo, cuando se participa de las simpatias 

colectivas y se es de buen grado colaborador de sus acciones y sus reacciones”. 

Actualmente se utilizan varios criterios como vemos en los Acuerdos de San 

Andrés del 16 de febrero de 1996, se establece un criterio para determinar 

quienes son pueblos indigenas: “Los pueblos indigenas que son los que 

descienden de poblaciones que habitaban en el pais en la 6poca de la conquista o 

la colonizacién y del establecimiento de las actuales fronteras estatales, y que, 

cualquiera que sea su situacién juridica, conservan sus propias instituciones 

sociales, econdmicas, culturales y politicas, o parte de ellas. La conciencia de su 

identidad indigena debera considerarse un criterio fundamental para determinar 

los grupos a los que se aplican las disposiciones sobre pueblos indigenas”. 

La iniciativa de la Cocopa en este punto contiene esencialmente lo mismo salvo 

el punto que se refiere a la conciencia de su identidad, punto que deberia incluir 

para tomar en cuenta el sentimiento de pertenencia que tienen los indigenas. En 

las observaciones del Gobierno se menciona que las disposiciones se deberan 

  

  

™ Clr. CASO, ALFONSO. La comunidad indigena, la. ed. edit. Sep/Setentas. México, 1971. P 9



aplicar a “ios pueblos indigenas”, pero no dice que criterio habra de tomarse en 

cuenta para saber quiénes son. 

1.4 El pueblo indigena en el Ambito internacional 

En el ambito internacional se ha discutido mucho en cuanto a quién se debe 

Considerar indigena, asi tenemos que en el Segundo Congreso Indigenista 

Interamericano, celebrado en Cuzco, Pert, en 1949, en su resolucién numero 10, 

se define al indio como “el descendiente de los pueblos y naciones precolombinos 

que tienen la misma conciencia social de su condicién humana, asimismo 

considerado por propios y extrafios, en su sistema de trabajo, en su lenguaje y en 

su tradici6n, aunque estas hallan sufrido modificaciones por contactos extrahios™, 

En el Parlamento Indio Americano del Cono Sur dice: “Nosotros, como pueblo 

indio, somos una personalidad con conciencia étnica, herederos y ejecutores de 

los valores culturales de nuestros milenarios pueblos de América, 

independientemente de nuestra condicién de ciudadanos de cada Estado™. 

Ei Consejo Mundial de Pueblos Indigenas ante la diferenciacién que hacen 

otros sobre si son 0 no son indigenas, dice que “...el derecho a definir quien es 

persona indigena se reserva a los pueblos indigenas. En ninguna circunstancia 

Cir. STAVENHAGEN, RODOLFO. Derecho. indigena y derechos humanos en América Latina. Op. Cit. p.136. 
*BONFIL BATALLA, GUILLERMO, Litopia y revolucién: el pensamiento politico contemporaneo de los indios de América Latina, 1a. 
ed. Edit, Nueva Imagen, México. 1981. P.I9t. 

 



debemos permitir que unas definiciones artificiales tales como !as contenidas en ja 

Ley sobre Indios del Canada, Ley sobre Aborigenes del Queesland de 1971, de 

Australia, etc., nos digan quiénes somos”*". 

Segun los criterios de fos mismos indigenas se distinguen las siguientes 

caracteristicas: 

* "se asumen como descendientes de pueblos y naciones precolombinas, 

poseen una conciencia social propia acerca de su condicién humana; 

¢ se identifican por su sistema de trabajo (comunal), su lenguaje y tradiciones, 

aunque hallan sufrido modificaciones con el transcurso del tiempo; 

* reconocen tener una historia comun entre ellos; 

* se conciben con una personalidad propia y distinta al resto de la sociedad; 

¢ =mantienen una concepcidn propia acerca del mundo y de la vida; 

* practican un fuerte sentido de pertenencia a su grupo, que es independiente de 

su condicién de ciudadanos de determinado Estado, y; 

¢  sufren el colonialismo interno de quienes no se consideran indigenas'”. 

En el Convenio 169 de la Organizacion internacional de! Trabajo se habla de 

pueblos indigenas y menciona las caracteristicas o elemientos anteriormente 

mencionados que son considerados dentro de! concepto de pueblo, pero, ademas, 

  

* STAVENHAGEN, RODOLFO. Derecho indigena y derechos humanos en América Latina Op. Cit. p. 138. 
2 LOPEZ BARCENAS, FRANCISCO, El pueblo indigena como sujeio de derecho, Diplomado de Antropologia Juridica, sesién jueves 24 de junio de 1999. P. 17,
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con el calificativo de indigena ariade la caracteristica de que esta comunidad tiene 

una cultura definida, una voluntad de pertenecer a una unidad, un proyecto comin 

y una relacién con un territorio, que desciende de los pobladores originales del 

territorio antes de la colonizacién. 

Convenio 169 de ta OIT 

Art.1.1. El presente Convenio se aplica: 

@) a los pueblos tribales en pafses independientes, cuyas condiciones 

sociales, culturales y econémicas les distingan de otros sectores de Ia 

colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus 

propias costumbres 0 tradiciones o por una legisiacién especial. 

b) a los pueblos en palses independientes considerados indigenas por el 

hecho de descender de pobtaciones que habitaban en el pais o en una 

tegién geografica a la que pertenece el pals en la época de fa conquista 0 

la colonizacién o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y 

que, cualquiera que sea su situacién juridica, conservan todas sus propias 

instituciones sociales, ecanémicas, cutturales y politicas, o parte de ellas 

1. La conciencia de su identidad indigena o tribal debera considerarse un criterio fundamental para 

determinar tos grupos a los que se aptican las disposiciones del presente Convenio... > 

En este articulo se indica a qué grupos se aplica el convenio, es decir, a 

quienes se les considera pueblos indigenas y también se deja a la propia 

conciencia de su identidad el que sean considerados indigenas. 

El Estudio del problema de ta discriminacién contra las poblaciones indigenas 

de la Subcomisién de Prevencién de Discriminaciones y Proteccién a la Minorias 

de la ONU, considera que: “los pueblos indigenas deben ser reconacidos de 

*"ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Convenio no. 169 sobre pueblos 
independientes.1989. América Indigenas. Instituto Indigenista Interamericano Vol, L VILL Num. 

    enas_y_ tribales en paises 
1996. 
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acuerdo con su propia percepcién y concepcion de si mismos, en relacion con los 

otros grupos, en vez de pretender definirlos con arreglo a percepcidén de otros a 

través de valores de sociedades foraneas o los sectores predominantes de 

ellos”. 

Esta Subcomisién establece una definicién tentativa: “Son comunidades, 

pueblos y naciones indigenas los que, teniendo una continuidad historica con las 

sociedades anteriores a la invasién y precoloniales que se desarrollaron en sus 

territorios, se consideran distintos de otros sectores de las sociedades que ahora 

prevalecen en esos territorios o en parte de ellos. Constituyen ahora sectores no 

dominantes de la sociedad y tienen la determinacion de preservar, desarrollar y 

transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica 

como base de su existencia continuada como pueblo, de acuerdo con sus propios 

Patrones culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales’®, 

Dicho organismo dice que ta continuidad histérica puede consistir en la 

conservacién de los siguientes factores: 

* ocupacion de las tierras ancestrales 0 al menos parte de ellas. 

* Ascendencia comun con las habitantes originales de esas tierras. 

  

* MARTINEZ COBO, JOSE R. Retator Especial de la Subcomisién de prevencién de Discriminaciones y Protecciones a lax Minorias 
Naciones Unidas. Estudio del problema de la_discriminacién 1986 contra las poblaciones indigenas. Conclusiones, propuestas y 
recomendaciones.. E/C’ ‘Sub.21/1986/7/Add.4, ONU, Nueva York. 
25 BELLER TABOADA, TER. (coordinador}. Las costumbres juridicas de los indigenas en México, C.N.D.H. 1° ed, México, 1997. 
PL 4a 

  



* Cultura en general, o en ciertas manifestaciones especificas (tales como 

religion, vida en un sistema tribal, pertenencia a una comunidad indigena, 

trajes, medios de vida, estilo de vida, etc.). 

* Idioma (ya sea que se utilice como lengua unica, como lengua materna, como 

medio habitual de comunicacién en el hogar o en Ia familia, 0 como lengua 

principal, preferida, habitual, general o normal); 

* Residencia en ciertas partes del pais o en ciertas regiones de! mundo: 

e Otros factores pertinentes”™. 

Aqui no se hace referencia a la conquista sino a la invasién de los territorios 

indigenas, deja abierta la posibilidad de tener caracteristica indigena al 

cumplimiento de uno o varios de los criterios considerados bajo el rubro de 

“continuidad histdrica”, lo que permite, por ejemplo la inclusion de grupos que han 

perdido sus territorios ancestrales pero conservan algun aspecto que los distingue 

como indigenas frente a la sociedad dominante. 

E! utilizar el término “pueblos indigenas” en este trabajo se basa en lo 

expresado en los distintos fores internacionales por los representantes indigenas 

que hablan de “pueblos”, no de poblaciones, minorias, sociedades, grupos y 

demas acepciones que se han utilizado, ademas de los tratados internacionales 

* MARTINEZ COBO. JOSE R. Relator Especial de la Subcomisién de Prevencién de Discriminaciones y Proteccian a las Minorias. 
Estudio del problema de la discriminacién 1986 contra las poblaciones indigenas, Conclusiones, propuestas y recomendaciones, Op. Cit
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en los que México forma parte y de lo contenido en el art. 4° Constitucional que 

menciona expresamente: 

“Art. 4. La Nacién mexicana tiene una composicién pluricultural sustentada originatmente en sus pueblos 

indigenas"” 

1.5 Nacién 

El término nacién desde el siglo XIX, en sentido politico y juridico equivale a 

Estado y en sentido histérico y sociolégico es una comunidad cultural, en este 

sentido se vincula a una persona con su nacién en cuanto a comunidad cultural o 

bien con su Estado en cuanto comunidad politica, asi, se habla en primer lugar de 

nacionalidad étnica y en segundo, de nacionalidad estatal. La nacionalidad étnica 

tiene un caracter sociolégico, y se refiere a lo sicoldgico y afectivo que une 

permanentemente a una persona con su nacién o grupo étnico Que expresa, 

ademas, la pertenencia real y voluntaria de esa persona a una determinada 

comunidad cultural. La nacionalidad estatal se trata de un lazo juridico-politico que 

tiene una persona al estar adscrita a un Estado 0 comunidad politica, en este 

sentido se habla de ciudadania. 

La diferencia entre pueblo y nacién es imprecisa pues ambos términos se 

tefieren en el sentido socioldgico, a una comunidad de cultura. Asi, nacién al igual 

que pueblo es un grupo étnico con un territorio en el que vive la mayoria de sus 

miembros y que cuenta con una conciencia étnica, la diferencia, sehala De Obieta,
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"...e8 de grado y no de naturaleza", ya que, segun dice el autor, la distincién entre 

el termino pueblo y nacién radica en “...la presencia de una voluntad mayoritaria y 

decidida a conservar la etnia, fruto de una conciencia mas viva de sus miembros" 

que es lo que caracteriza a la nacién, asi, pueblo es una naci6én en potencia y 

nacién es un pueblo mayoritariamente consciente’’. Sin embargo esta distincién 

es dificil de percibir, de manera que en el ambito de las ciencias sociales ambos 

términos se utilizan indistintamente. 

En la obra del fildlogo e historiador francés del siglo XIX, Ernest Renan, se 

menciona el siguiente concepto de nacion: “Una nacién es un alma, un principio 

espiritual, dos cosas que a decir verdad son una sola; una esta en el pasado, la 

otra en el presente: una es la posesién en comin de un rico legado de recuerdos, 

la otra es el consentimiento actual, el deseo de vivir juntos, la voluntad de 

continuar haciendo valer la herencia que se ha recibido indivisa... 

Una herenciade glorias y de dolores y un mismo programa por realizar... Haber 

hech grandes cosas, querer hacerias en el futuro, he ahi la condicién esencial 

para ser un pueblo". 

La nacién en el sentido de comunidad cultural significa un grupo que no goza 

de soberania politica, esto es, la nacién que no es a la vez un Estado. Por esto es 

que todos los grupos étnicos ya sean pueblos o naciones que cuentan con un 

  

*’ DE OBIETA CHALBAUD. JOSE. El derecho humano de fa autodeterminacin de los pueblos. Op. Cil. Pp. 26, 48-49. 
RENAN. ERNEST. Qu’est-ce qu'une nation?, Citado por De la Cueva Mario en: La idea del Estado. 3* ed, Edit. UNAM. México, 1986. 
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territorio propio que existen en un Estado plurinacional se les puede tlamar 

tambien nacionalidades. El término nacion no implica por si mismo que se trate de 

una comunidad politica soberana, esto es, que se trate de un Estado 

independiente, sino que puede darse el caso en que una sola nacién coincida con 

un Estado dentro de los Estados uninacionales o que varias naciones estén 

englobadas en un solo Estado, lo que seria un Estado plurinacional. 

1.5.1 El Estado-Nacién 

En principio, y de acuerdo a fa Teoria del Estado, el Estado es una creacién 

humana, el maestro Porrua Pérez dice que: “Estado es una sociedad humana, 

asentada de manera permanente en el territorio que le corresponde, sujeta a un 

poder soberano que crea, define y aplica un orden juridico que estructura la 

sociedad estatal para obtener el bien publico temporal de sus componentes”™®. E} 

concepto de juridico de Estado de Jellinek es: "la corporacién formada por un 

pueblo, dotada de un poder de mando originario y asentada en un determinado 

territorio™. 

De éste concepto se desprenden las siguientes caracteristicas esenciales: 

¢ Soberania, como adjetivo del poder, viendo al estado en su unidad como 

soberano. 

*PORRUA PEREZ, FRANCISCO, Teoria del Estado. 25a, ed, Edit. Pornia, México, 1992. P. 198, 
Ibidem, P. 197



« Personalidad moral y juridica ya que el Estado tiene la posibilidad de tener 

derechos y obligaciones. 

¢ Sumisién al derecho, que se refiere a la regulacioén del estado por un orden 

juridico que le es necesario para su funcionamiento“. 

En cuanto al concepto de Nacién, éste se puede dividir en cuatro 

caracteristicas que son necesarias para aplicarse a cualquier asociacién humana: 

« Comunidad de cultura. Se refiere a una forma de vida compartida, es un ambito 

compartido de cultura que se manifiesta en una lengua comin, costumbres, 

creencias, instituciones, normas de comportamiento, etc., un origen comun, 

una historia que se comparte. 

e Conciencia de pertenencia. Que se traduce en los lazos de sangre, en la 

relacion familiar, en la ascendencia y sobre todo es asumir una forma de vida, 

hacer propia una historia y una cultura, es la integracién a una identidad 

Cultural, lo cual implica un aspecto subjetivo. 

* Proyecto comun. Sobre la existencia de una eleccién de fines y valores que 

dan sentido a la accién colectiva. 

¢ Relaci6n con un territorio. La nacién tiene un espacio que no tiene que estar 

limitado a fronteras ni ser ocupado por la nacién puede ser un territorio real 

“| PORRUA PEREZ, FRANCISCO. Teoria det Estado. Op. Cit P 198
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donde se situa un pueblo, la relacidn que se tenga con este puede ser 

simb6lica, un sitio que se tiene presente por ser el lugar originario y sagrado™. 

Luis Villoro distingue dos clases de nacién: Las histéricas, dénde el origen y la 

continuidad cultural son los ejes de la identidad nacional ios que determinan la 

pertenencia a ella. El reconocimiento de !a nacién esta basado en las costumbres 

y creencias colectivas, su proyecto nacional nace de Ja historia, ahora bien, la 

segunda clase son las llamadas naciones proyectadas dénde el énfasis pasa de la 

aceptacién de una identidad heredada a la decision de construirla, aqui la 

Pertenencia a la nacién se determina por la adhesion a un proyecto hacia et futuro, 

decidido en comin, y es en su proyecto nacional dénde se origina ta 

interpretacién de la historia, éste tipo de nacién puede rechazar a una nacién 

historica antecedente e intentar forjar sobre sus ruinas una nueva identidad en su 

origen y transcurso en el tiempo, su proyecto nacional; las naciones tradicionales 

corresponden predominantemente a las primeras y las caracteristicas de la 

segunda corresponden al estado-nacién moderno™. 

La nacién debe incluir algun tipo de organizacién politica para que se haga 

posible la vida en comun, es éste el papel que juega el Estado, es éste el vinculo 

que hay entre Estado y nacién, ahora bien, de acuerdo con el concepto ya 

mencionado de Estado, las naciones no siempre han coincidido con un Estado, 

° Cf. VILLORO, LUIS, Estado plural, pluralidad de cutturas. Op. Cit. pp. 13-15. 
“Cir, Tbidem. P16



puesto que la identificacion de éste con la nacién es resultado de la época 

moderna, por ejemplo, actualmente pueden identificarse distintos tipos de relacion 

entre ambos, como los estados con una multiplicidad de nacionalidades como el 

caso de Espajria, Rusia, entre otros; existen los Estados federales que reconocen 

variantes regionales dentro de una nacionalidad como Alemania; hay Estados con 

una nacionalidad dominante y otras minoritarias como China y México; hay 

naciones divididas en varios Estados y naciones sin estado como los palestinos, y 

por ultimo estan los estados que coinciden con una unidad nacional. 

Esto explica tos casos en que una nacién precede a su constitucioén como 

Estado o cuando una vez constituido se opone a él, lo que sucedié en América 

Latina es que ta conciencia de la pertenencia a una nacién especifica precedié a 

su establecimiento como estado y ja nacién se conformé con el consenso de un 

grupo criollo en la segunda mitad del s. XVUI. 

Con las revoluciones de los siglos XVII y XIX el Estado-nacién logra su 

consolidacisn, la nacién no se concibe separada del Estado soberano ni éste de 

aquélla, se concibe al Estado-nacién como una asociacién de individuos que se 

unen libremente por contrato; a partir de esto la sociedad ya no es un Conjunto de 

grupos disimbolos, asociaciones, culturas diversas, que se desarrolla a lo largo de 

la historia, ahora es una suma de individuos que convienen en hacer suya una 

voluntad general. La expresion de la voluntad general es la norma que fige a 

“Cfr. VILLORO, LUIS. Estado plural, pluralidad de culturas, Op. Cit P.17



todos, ante esta ley todos los individuos son iguales, nadie tiene derecho a ser 

diferente, se establece un estado homogéneo, con una regulacién homogénea, no 

importa que la sociedad que to conforma sea heterogénea, este Estado no 

reconoce comunidades histéricas que previamente han existido, crea una “nueva 

realidad’®. 

El Estado-Naciédn se inicia con el Renacimiento y se desarrolla con la 

independencia norteamericana de 1779 y por supuesto con la Revolucion 

Francesa de 1789; en el caso de México, las caracteristicas de esta organizacién 

dominante fueron tomadas de la estructura estatal nacional espafola desde ia 

colonizacién. 

La creaci6n del Estado nacional, basado en la idea de un poder soberano unico 

sobre una sociedad homogénea de individuos iguales en derechos sometidos al 

mismo orden juridico, pretende establecer una igualdad en una sociedad que no 

es igual en muchos aspectos esenciales y plantea también ta sujeci6én de 

agrupaciones y comunidades diferentes en derechos y privilegios, a un poder 

central y a un orden juridico, lo que ocasiona grandes desigualdades entre la 

sociedad, colocando a los pueblos indigenas en situaciones de extrema 

necesidad. 

* VILLORO, LUIS. Estado plural, pluralidad de cuturas, Op. Cit P. 25.
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Lo anterior se basa en que el Estado-Nacién tiene una caracteristica especial 

pues se trata de una nacién que se pretende construir y la pertenencia a ésta 

existe con relacién al proyecto comun. Este tipo de nacién rechaza a la nacién 

donde la pertenencia se basa en su origen comun, en una continuidad cultural e 

identidad, cuyas bases son su historia, costumbres, etc. 

Este proyecto comuin se forma a partir de un programa decidido por un sector 

social, que es el dominante, con el fin de transformar el antiguo régimen para 

formar una sociedad homogénea. 

Entre Estado y nacidn, el sentido de pertenencia es fundamentalmente 

diferente, ya que en una nacién se da una autoidentificacién con una forma de 

vida y una cultura, el pertenecer a una nacién es parte de fa identidad de una 

persona y en el caso del estado se da una sumisi6n a la autoridad y al sistema 

normative que establece. 

El Estado es el depositario del poder publico, es el factor cohesivo de ta 

sociedad civil, que incluye a las mayorias y minorias®. 

En cuanto a si puede existir una nacién sin Estado, Diaz Miller dice que 

“nacion es un contrato de solidaridad humana. Por eso es que puede existir la 

“Cfr. DEUTSCH, KARL W. El anilisis de las relaciones internacionales, 2°, Ed. Edit, Paids. Buenos Aires, 1974, pt. 
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nacién sin que exista Estado, 0 que su existencia se fije en un territorio 

determinado”*’, 

1.5.2 Igualdad juridica 

Con los nuevos principios se concibid el de igualdad juridica, como un ideal 

igualitario y como un principio de justicia, esto es, que las partes en toda relacién 

debian ser consideradas como juridicamente iguales; sin embargo, esto trae un 

problema que consistiria en la aplicacién de la misma regla a situaciones 

esencialmente similares, el problema radica en saber si estamos 0 no ante estas 

situaciones, pero sobre todo y para el asunto que tratamos, es que ei criterio de 

justicia y la justicia misma que se imparte es ajeno en muchos casos a la realidad 

de los grupos indigenas, el trato igual para quienes no son iguales, no es un trato 

con justicia; aunque se debe aclarar que se hacen esfuerzos para que la injusticia 

no se de por esta razén, por lo que se ha procurado como un derecho el contar 

con traductor para las personas que conservan su idioma ancestral y no tienen el 

Cconocimiento del idioma espario!. Esto nos muestra que la igualdad dentro de la 

diversidad es indispensable para alcanzar una mayor y mas acertada justicia 

social. 

Se establece la uniformidad de una legislacién general, de una administracién 

central y de un poder Unico sobre una sociedad que se figura formada por 

DIAZ MOLLER. LUIS, Etnia y relaciones..Op. Cit, Pp.23-24
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ciudadanos iguales, por esto el Estado debe borrar la multiplicidad de las 

comunidades sobre las que se impone y establecer sobre ellas un orden 

homogéneo. Cuando el individuo decide integrarse al Estado-nacién, debe 

olvidarse de sus rasgos peculiares ya sean étnicos, culturales, etc., para poder ser 

Ciudadanos igual a todos los demas, y en esta aparente igualdad de condiciones 

formular una nueva sociedad®. Asi es, que en los paises de raices indigenas, la 

unidad se entiende como la asimilacién de la_multiplicidad de culturas aborigenes 

a la cultura criollo-mestiza. 

Como se sefiala en el Diccionario Juridico Mexicano: “El requerimiento de 

igualdad no significa lo mismo para todos. El requerimiento igualitario de justicia 

significa, por un lado, los iguales deben ser tratados igual y por otro, los 

desiguales deben ser tratados teniendo en cuenta sus diferencias relevantes”. En 

todos los hombres hay una igualdad esencial, por lo que, por justicia, todos 

tendrian iguales derechos en tanto su condicién de seres humanos, pero hay otros 

elementos que distinguen a unos hombres de otros, y desde este punto de vista, 

corresponde a los hombres tratamientos desiguales®. 

En el caso de los grupos indigenas hay que aceptar, primero, su existencia 

como parte esencial de nuestro pais, como ciudadanos, como miembros de las 

diversas culturas subsistentes y no como un mero elemento folklérico y en 

  

  

“Cf. VILLORO, LUIS. Estado plural, pluralidad de culturas. Op. Cit, p. 26. 
“Cf. TAMAYO Y SALMORAN, ROLANDO, Igualdad juridica. Diccionario juridico mexicano. Teme 1-0 Instituto de Investigaciones 
Juridicas, UNAM..5a ed. Edit. Pomia. México, 1992. Pp. 1611,1905,



segundo lugar hacerlos sujetos de justicia pero en funcion de su universo 

ideoldgico. 

1.6 Derechos colectivos, derechos indigenas y derechos humanos 

En e1 derecho indigena el sujeto de derecho es colectivo y es a partir de esto 

que se definen derechos y obligaciones individuales, por lo que la base para 

ejercer los derechos individuales se encuentra con relacién a los colectivos, la 

existencia de este derecho colectivo garantiza su existencia como pueblos asi 

como sus practicas culturales y su identidad™. 

Estos derechos colectivos son en resumen desde el derecho basico a su propia 

existencia, hasta la existencia colectiva, a la diferencia para lo cual se necesita la 

aceptacion del pluralismo cultural como base de la unidad nacional, derecho a la 

no-discriminacién, a la preservacién de la identidad de grupo, al territorio, a la 

autodeterminacién, a la lengua, a su cultura, a los recursos naturales y a los 

beneficios de su explotacion, a trabajar en el pais y vivir en él, a la proteccién del 

mercado y a la organizacién autocentrada. Estos derechos que se sintetizan en 

uno sdlo: en el de la autodeterminacién®'. 

* Cfr. SIERRA. MARIA TERESA. Antropologia juridica derechg indigena: problemas y perspectivas. En: Dimension Antropolégica 
INAH, Afto3 Vol. sep/dic 1996. P.69 
* Cfr. BRETON. ROLAND. Les ethnies, Op. Cit P.123-124.
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En sentido estricto los derechos humanos, dice la doctrina clasica, no son 

Propios de fos grupos sociales cualquiera que sea su caracteristica, los derechos 

humanos son individuales, de la persona, por lo que las colectividades no pueden 

ser sujetos de los derechos humanos.*” 

Luis Villoro dice que si se considera al derecho de los pueblos al mismo nivel, 

no habria contradiccién, ya que los derechos humanos fundamentales se fundan 

en el reconocimiento juridico de necesidades y valores previos a la constitucién de 

cualquier asociacion politica y no deriva de ella, la satisfaccién de estos derechos 

€s condicion para la existencia de cualquier asociaci6n politica voluntaria. 

Los derechos humanos basicos se justifican en e! reconocimiento de 

necesidades y valores previos a la constitucién de! Estado, por lo tanto no se 

fundan en la promulgacién que el Estado haga al respecto. 

Estos estan expuestos en la Declaracién Universal de los Derechos Humanos, 

que por su naturaleza de “declaracién" no tiene fuerza juridica vinculatoria, sin 

embargo, por via de la costumbre internacional se reconoce actualmente como un 

instrumento juridicamente obligatorio para toda la humanidad; varios de sus 

articulos tienen relevancia para la problematica de los pueblos indigenas: 

Art, 2.1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades 

Proclamados en esta Declaracién, sin distincién alguna de raza, color, 

  

° Cf. STAVENHAGEN, RODOLFO. Derechos indigenas: algunos problemas conceptuales, Revista del Instituto Interamericano de 
derechos humanos, Costa Rica, Nim. 15, enero-junio, 1992. P. 126.



aK 

sexo, idioma, religién, opinién politica o de cualquier otra indole, 

origen nacional o social, posicién econdmica, nacimento o cualquier 

otra condicién [...]. 

Art. 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona. 

Art. 4. Nadie estaré sometido a esclavitud ni a servidumbre, la 

esclavitud y la trata de esclavos estan prohibidas en todas sus formas. 

Art. 5. Nadie seré sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. 

Art. 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 

feconocimiente de su personalidad juridica. 

Art.7. Todos son iguaies ante {a ley y tienen, sin distinci6n, derecho a 

igual proteccién de ta ley. Todos tienen derecho a igual proteccién 

contra toda discriminacién que infrinja esta Dectaracién y contra toda 

provocaci6n a tal discriminaci6n. 

Art.13.1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir 

su residencia en el territorio de un Estado, 

Art. 17.1Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y 

colectivamente. 

Art. 26.3 Los padres tendran derecho preferente a escoger el tipo de 

educacién que habré de darse a sus hijos, 

Art. 27.1 Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en ia 

vida cultural de la comunidad, a gozar de {as artes y a participar en el 

Progreso cientifico y en los beneficios que de él resutten. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, adoptado por jas 

Naciones Unidas en 1966, en su articulo 27 tiene relevancia para los pueblos 

indigenas, ya que constituye un reconocimiento internacional de los derechos de 

grupos étnicos minoritarios en el marco de los Estados independientes, pero con 

muchas reservas como veremos mas adelante.



Art 27 En los Estados que no existan minorias étnicas, religiosas 

© lingGisticas, no se negara a las personas que pertenezcan a 

dichas minarias el derecho que les corresponde, en comin con jos 

demas miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a 

Profesar y practicar su propia religion y a emplear su propio 

idioma. 

Hay que hacer algunas observaciones con relacién a este articulo, primero, se 

refiere claramente a derechos individuales y no a derechos colectivos, aun cuando 

se admite que estos derechos deben ser disfrutados en comin con los demas 

miembros del grupo, ya que algunos derechos colectivos, sociales y culturales, 

s6lo pueden ser disfrutados por comunidades organizadas; en cuanto al término 

minorias, no hay una definicién y en cuanto a esto, los pueblos indigenas han 

manifestado en distintos foros que no se consideran a si mismos como “minorias” 

aunque se les haya considerado asi durante afios, algunos paises llegan a negar 

la existencia de minorias dentro de su Estado, por lo que, si no existen pues 

tampoco los derechos que tes corresponden y no se establece en el documento 

alguna forma de garantizar el cumplimiento de lo que dice el articulo en cuestion, 

no obliga a los Estados al cumplimiento de lo dispuesto. 

Se habla de los derechos humanos de la primera generacién que son los 

derechos civiles y politicos y de los derechos humanos de la segunda generacion 

que son los derechos econémicos, sociales y culturales.
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Son dos las posiciones de violaciones a los derechos humanos en cuanto a la 

existencia de las condiciones adecuadas para el disfrute de estos derechos, pues 

se habla de la imposibilidad del disfrute de los derechos humanos de la primera 

generacion si no existen condiciones para el ejercicio de los derechos humanos de 

la segunda generacién. 

El grupo de derechos de la segunda generacién exige una participacién 

constante de] Estado, que sea redistribuidor, reguiador, que provea los recursos y 

servicios necesarios para hacerlos efectivos, ésto a diferencia del punto de vista 

de grupos favorecidos dentro de la sociedad, que dicen que la intervenci6n del 

Estado debe disminuir para que el disfrute de los derechos de !a primera 

generacién sea mayor, por lo que un Estado activo, interventor seria un peligro 

para sus intereses; en nuestra opinion, la verdadera violacién se daria con un 

Estado pasivo, pues con esta politica habria discriminacién y seria violatoria de los 

principios de igualdad contenidos en la Carta Internacional de los Derechos 

Humanos®, 

Un primer derecho humano de los pueblos indios es el derecho a sus derechos, 

a la vigencia real y efectiva de su realizacién como hombres y mujeres, to que 

involucra por igual! a los derechos civiles y politicos, a los econdmicos, sociales y 

culturales, y a !os denominados de la “tercera generacién”, como el derecho a la 

* Clr. GROS ESPIELL. HECTOR, [os derechos econdmicas, sociales y.culturales en_el sistema Interamericano. San José, Libro Libre. 
1986,



paz, a un ambiente sano y ecolégicamente equilibrado, al patrimonio comun de la 

humanidad y a la libre determinacion de tos pueblos. Como dice Ordofes 

Cifuentes, los derechos étnicos no son posibles de realizar si se mantienen las 

condiciones de explotacién, marginacién y discriminacion™. 

El derecho al desarrollo de las etnias, como derecho colectivo inalienable que 

le pertenece a todo pueblo se fundamenta en el art. 28 de la Declaracion Universal 

de los Derechos Humanos, como e! derecho humano de toda persona, 

individualmente o en entidades establecidas en virtud del derecho de asociacion, a 

participar en el orden econdémico en que puedan realizarse plenamente™. 

Los derechos humanos son reconocidos por el sistema legal para satisfacer 

las necesidades basicas, es decir, para hacer posible la realizacién de “...valores 

objetivos fundamentales, inherentes a todo hombre sujeto a ese sistema”™. 

Villoro dice que en el Estado moderno, los derechos humanos son derechos 

individuales aislados, separados de cualquier contexto comunitario, y que esto no 

puede ser real, puesto que los derechos individuales no pueden alejarse de una 

colectividad; en el derecho internacional se reconoce este caracter colectivo de los 

derechos humanos en el llamado “Derecho de los pueblos”, ademas que el 

* Cir. ORDONEZ CIFUENTES, JOSE EMILIO ROLANDO. Conflicto, etnicidad y derechos humanos de tos pueblos indios. En Critica 
Juridica, Revista Latinoamericana de Politica y, Filosofia y Derecho. Instituto de Investigaciones Juridicas. No. 14, 1994 
UNAM/CONACYT. P. 76 

* Cf. CHOURAQUI. Relator. Informe del grupo de trabajo de expertos guhernamentales sobre derecho al desarrollo. ECOSOC. ONU 
Comisién de Derechos Humanos. 39 periodo de sesiones 31 enero a 11 de marzo de 1983, 
* VILLORO. LUIS. Estado plural, pluralidad de cutturas, Op. Cit. P91



derecho de los pueblos a la libre determinacion es considerado como condicién 

para disfrutar de todos los derechos fundamentales del hombre, ahora bien, es 

condicién de un derecho individual sdlo en al Ambito cultural mismo que atafie al 

individuo, ya que cada individuo para ejercer su libertad personal tiene que hacerlo 

dentro de la cultura a la que pertenece para poder elegir conforme a sus propios 

fines y valores su plan de vida®”. 

La diversidad como fendmeno politico producto de una ideologia diferencialista 

implica separacién, exclusién y marginacién. El derecho a la diferencia que 

algunos grupos indios reclaman es una busqueda de los mecanismos para ser 

incorporados en los proyectos de integracién nacional pero manteniendo su 

identidad como pueblos indigenas. 

Hay que distinguir entre los llamados derechos colectivos y los individuales, 

Puesto que el derecho de los pueblos es un derecho que se aplica a una 

colectividad y los derechos individuales se aplican a cada uno de nosotros como 

ciudadanos, éstos son los derechos que e! Estado reconoce para que cada 

individuo tenga la capacidad de elegir su propio plan de vida y ejercerlo. 

*” Cir. VILLORO, LUIS. Estado plusal, pturalidad de culturas, Op. Cit P.p, 92-93.
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El derecho de los pueblos en su sentido colectivo permite el ejercicio de los 

derechos humanos individuales, es decir, es condicién para que se disfrute del 

ejercicio de fos derechos individuales. 

La doctrina afirma que en la medida en que los derechos humanos son 

individuales, de la persona, las colectividades no pueden ser sujetos de los 

derechos humanos, en sentido estricto, pero ciertos derechos humanos 

individuales solo pueden ser ejercidos plenamente en forma colectiva como son 

los derechos politicos y los econémicos®. 

Como el pueblo se caracteriza y define por su cultura, cualquier alteracién de 

ésta afecta tanto al pueblo en su expresién humana colectiva y a ja persona 

individual que participa de esa cultura. 

La Historia ha demostrado que el goce de tos derechos individuales resulta 

problematico en sociedades estratificadas con desigualdades socioeconémicas y 

regionales y con fuertes divisiones étnicas, culturales, etc. es aqui en este tipo de 

sociedad que se plantea la necesidad de reconocer fos derechos colectivos como 

mecanismo indispensable para la proteccién de los derechos individuales. 

** Cf. STAVENHAGEN. RODOLFO. Derechos indigenas: algunos problemas concentuates, ‘Op. Cit, p. 132.
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Los derechos colectivos deberan ser considerados como derechos humanos en 

la medida en que su reconocimiento y ejercicio promueve a su vez los derechos 

individuates de sus miembros pero no deberan serlo aquellos derechos colectivos 

que violan o disminuyen los derechos individuales de sus miembros*® 

Los indigenas son particularmente vulnerables a la violacion de sus derechos 

humanos individuales, entre otras causas, porque no se les reconocen, en muchos 

casos, sus derechos colectivos culturales, sobre los cuales todavia se esta 

trabajando en instrumentos intergubernamentales. 

Estas violaciones de sus derechos y de su cultura son considerados como 

etnocidio, entendiéndose por tal "...las actividades sistematicamente dirigidas a la 

extincién de una lengua, una cultura 0 unos monumentos y reliquias de un pasado 

glorioso™™ 

En la Declaraci6n de San José, Costa Rica, se consideré al etnocidio o 

genocidio cultural como un delito de derecho internacional de la misma manera 

que se considera al genocidio, basado en el derecho a las diferencias, a los 

Principios de autonomia requeridos por los grupos étnicos, a las formas propias de 

organizacion intema en todas sus manifestaciones, ya que en uno de los puntos 

de esta declaracién sefala que el desconocimiento de los principios aludidos 

  

STAVENHAGEN, RODOLFO. Derechos indigenas: algunos problemas conceptuates. Op. Cit P. 134 

 ORDONEZ CIFUENTES, JOSE EMILIO ROLANDO, La cuestién étnico nacional y derechos humanos: el ctnocidio, Op. Cit. P23.
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constituye una violacién del derecho de todos los individuos y los pueblos a ser 

diferentes, y a considerarse, y ser considerados como tales, derecho que se 

contempla en la Declaracion sobre la raza y los prejuicios raciales de 1a UNESCO 

de 1978, sefiala también que al crear desequilibrio y falta de armonia en el seno 

de la sociedad puede llevar a los pueblos al supremo recurso de la rebelién contra 

la tirania y la opresion, por lo que es contrario a la Carta de las Naciones Unidas y 

la Acta Constitutiva de UNESCO™. 

En el Convenio 169 de /a OIT se tipifica al etnocidio como delito: 

Art. 16. Comete delito de etnocidio y se sancionara con prisién de tres a seis afios y multa de doscientos a 

quinientos salarios minimos. 

L Al que por cualquier medio atente contra el derecho de los pueblos y comunidades indigenas a 

disfrutar, enriquecer y trasmitir su propia cultura y su propia lengua; 

th Al que atente contra la integridad fisica, salud o reproduccién de los integrantes de los pueblos y 

comunidades ind(genas con el propdsito de destruirlos total o parcialmente: 

HL. Al que fomente de manera coercitiva y por medio de fa violencia o el engafio la asimilaci6n de los 

integrantes de los pueblos y comunidades indigenas a otras culturas o modos de vida; o motiven su 

dispersi6n a través de desplazamientos o separaciones involuntarias de sus familias o de sus 

territorios. 

Una forma de reconocimiento de los derechos étnicos y culturales es el respeto 

a las costumbres juridicas de los pueblos indigenas y a sus tierras por parte de la 

sociedad nacional y sus aparatos legates y juridicos; la negacion de esto es una 

*' Cr. ORDONEZ CIFUENTES, JOSE EMILIO ROLANDO La cuestian étnico nacional y derechos humanos: el etnocidio, Op. Cit Pp. 
Sy 26.



forma de violacién de sus derechos humanos contenidos en los instrumentos 

internacionales. 

Ahora bien, de acuerdo con los Pactos de Derechos Humanos de la ONU, tanto 

el Pacto de Derechos Econémicos, Sociales y Culturales como el Pacto de 

Derechos Civiles y Politicos, consagran en e! primer articulo de ambos pactos que 

todos los pueblos tienen el derecho de libre determinacién, con lo que podemos 

concluir que los pueblos indigenas como tales tienen el derecho de fibre 

determinaci6n como un derecho humano, tomando en cuenta que habla de 

“pueblos”, en su sentido colectivo. - 

1.7 Costumbre y derecho indigena 

Al hablar de derechos indigenas, se debe mencionar al derecho 

consuetudinario indigena, por lo que habra que establecer la distincién entre éste 

y la costumbre juridica de los pueblos indigenas. 

Carmen Cordero Avendajio dice que el derecho consuetudinario indigena *...es 

el conjunto de regias que rigen la vida y las relaciones en los pueblos, y que la 

autoridad hacia o hace respetar u observar, basandose en las costumbres
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juridicas de los pueblos, para evitar que alguien perturbe el orden publico o la vida 

pacifica de la comunidad 0 cause perjuicio material, ritual o moral a otro”®, 

La discusién ahora es si el derecho indigena efectivamente es derecho, es 

decir, es un sistema juridico o son “usos y costumbres”. La Teoria del Derecho 

supone que el derecho es uno, pero también dice que un sistema juridico es un 

conjunto de normas donde una norma es reconocida por que ha sido producida 

conforme a una anterior, asi forma parte del sistema, en lo relativo a lo “juridico” 

qué o quién le da valor a un sistema para que sea éste el que sea juridico frente a 

otros que dice no fo son, se discute que los de los indigenas no son sistemas 

normativos. Estos planteamientos parten desde el debate que mantenian 

Mallinowsky y Radcliffe Brown, entre la Primera y Segunda Guerras Mundiales, se 

planteaban encontrar una distincién entre ley y costumbre, la pregunta era si las 

sociedades primitivas tenian derechos como las sociedades civilizadas o tenian 

costumbres™. 

Radcliffe-Brown, decia que no todas las sociedades tenian derecho, que las 

sociedades sin gobierno centralizado, las que no tenian tribunales ni instituciones 

que hicieran cumplir el derecho, no tenian derecho sélo costumbres. Para 

Malinowski todas las sociedades tienen derecho, pues aunque no existan 

  ® CORDERO AVENDANO DE DURAND, CARMEN. El derecho consuetudinario indigena, En cosmovision y practicas juridicas de 
los pueblos indios. Cuadernos del Instituto de Investigaciones Juridicas UNAM. México, 1994 p.33. 
© Cf COLLIER. JANE F. Problemas_tedtico-metodoldgicos en la_antropologia juridica, 
Cords.) Pueblos indigenas ante l Derecho. l’ed, Cento Francés de Estudios Mexicanos y 
Pp.46-47. 

  

‘Chenaut, Victoria, Sierra Maria Teresa. 
‘entroamericanos/CIESAS. México, 1993 

 



instituciones que obliguen su cumplimiento, si hay autoridades, hay formas de 

contro! social y hay formas de sancionar; algunas leyes no estan escritas y por eso 

se dice que no son leyes, sin embargo estas sociedades tienes normas que son 

demasiado importantes, que se tienen que cumplir por los miembros que la 

componen para lograr el orden social que les interesa, ademas al derecho 

indigena se le insiste en llamar derecho usos y costumbres como una diferencia 

radical entre lo que si es derecho (es decir e! derecho del Estado), y lo que no lo 

es, dandole un rango inferior. 

El derecho indigena o sistema juridico indigena contiene io que todo derecho: 

normas de caracter prescriptivo, que establecen abligaciones y deberes que son 

susceptibles de ser sancionadas por autoridades legitimamente reconocidas, con 

base en procedimientos particulares; la existencia de referentes normativos 

actualizados en practicas que definen lo justo y lo injusto, lo permitido y lo 

prohibido; autoridades electas para vigilar y sancionar los comportamientos de los 

vecinos; asi como procedimientos particulares para dirimir las controversias 

basados en la mediacién y reconciliacion de las partes™. 

“ Cft COLLIER, JANE F. Problemas tedrico-metodolégicos en la antropologia juridica, En: (Chenaut, Victoria, Sierra Maria Teresa. 
Coords.) Pueblos indigenas ante ef Derecho. 1*ed. Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos/CIESAS. México,. Op. 
Cit. 46-47 

“Clr. SIERRA. MARIA TERESA. Antropologia juridica y derecho indigena: problemas y perspectivas, Op. Cit. Pp. 67,68.
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Con lo anterior podemos decir que e! derecho indigena efectivamente es 

derecho, es un sistema juridico que es diferente al de! Estado, son légicas 

culturales y juridicas diferentes. 

Cada uno de tos pueblos indios que viven en México posee un perfil cultura! 

distintivo que es ef resultado de una historia particular, pero que, atin asi, tiene 

caracteristicas similares que van mas alla de los rasgos particulares,© lo cual se 

debe a que habia una cultura en ia que participaban todos los pueblos 

mesoamericanos y que influyO a los grupos ndmadas del norte, ya que en 

Mesoamérica ya existia un derecho escrito, que desaparecié en México con la 

caida del Imperio Azteca, quedando el derecho orai, que se transmite de 

generacién en generacién, por supuesto que, también en algunos pueblos la 

supervivencia de este derecho es mas fuerte que en otras, esto depende del grado 

de marginacién del grupo o de la voluntad de esos pueblos de conservar sus 

normas y tradiciones a pesar de estar en contacto directo con centros urbanos: lo 

mismo pasa no solo en tos pueblos indios de México, también en otros paises, 

principalmente los que conformaban Mesoamérica, pues también comparten 

ademas de una herencia comun, la experiencia de la colonizacion. 

  

Cf. BONFIL BATALLA, GUILLERMO. El concept de indio en América: una categoria de la situacién colonial Op. Cit, p51.
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E| derecho indigena se caracteriza por contemplar no sdlo lo juridico sino jo 

politico y lo religioso, la oralidad, como derecho no escrito primordialmente es lo 

que permite su dinamismo y fiexibilidad. 

El caracter colectivo es uno de los principales conflictos entre el derecho 

indigena y el derecho estatal, pues en el derecho indigena, el depositario principal 

de los derechos es colectivo, de donde se parte para definir derechos y 

obligaciones individuales, asi e! individuo esta subordinado a lo colectivo, es decir, 

que para ejercer los derechos individuales es necesario cumplir con las 

obligaciones que se tengan con la colectividad, por ejemplo, e! tequio o faena es el 

trabajo obligatorio y gratuito que se debe prestar como miembro del grupo, este 

trabajo consiste en prestar servicios necesarios como ayudar en la construccién, 

traer agua, abrir caminos, participar en los festejos colectivos, etc., asi una vez 

adquirido ef derecho como miembro del grupo, es indispensable cumplir con la 

faena para seguir siéndolo, sin embargo ia faena se puede cumplir de manera 

economica cuando no se encuentre fisicamente en el lugar. 

Esto ha sido motive de conflicto en las comunidades pues se han dado casos 

en que los obligados se niegan a cumplir y acuden con ja autoridad estatal 

alegando practicas abusivas de sus autoridades y por supuesto aqui entra la 

violacién de su derecho humano como trabajador de ser retribuido por su trabajo, 

para ejemplo de esto cito un trabajo de campo de la Antropdloga Maria Teresa 

Sierra, dénde retata que en las comunidades nahuas de Huachinango, unos
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jOvenes se negaron a cumplir con sus faenas por lo cual fueron encarcelados 

teniendo que pagar multa para salir, ante esto sus padres se quejaron con la 

presidenta municipal la que fue invitada a ia asamblea comunitaria donde se 

acord6é resolver el asunto, ahi la presidenta desconocié las normas locales, 

alegando que se prohibia encarcelar a tas personas por el solo hecho de no 

cumplir con las faenas, ante lo cual las autoridades del pueblo acordaron que ya 

nadie realizaria faenas, pero que seria obligacién de la presidencia municipal el 

atender los asuntos que estos trabajos resolvian para el bienestar de la 

comunidad, lo que no je parecié a la presidenta quien retiré to dicho con 

anterioridad y acepto las normas dei pueblo”. 

El derecho consuetudinario es el uso uniformemente practicado por un 

determinado grupo de personas durante targo tiempo, reconociéndole dicho grupo 

un caracter juridico, surge de la costumbre y tiene trascendencia juridica y ésta es 

la repetici6n de actos de la misma especie referidos a una materia no regulada o 

sobre aspectos no previstos por las leyes®™. 

Segun el Diccionario Juridico Mexicano, el derecho consuetudinario nace de la 

costumbre, de los usos reiterados que una sociedad considera obligatorios, la 

  

“Cir, SIERRA, MARIA TERESA. Antropologia juridica y derecho indigena: problemas y perspectivas Op. Cit. Pp.55-63 
“ Cf. BELLER TABOADA, WALTER. (coordinador), |_as costumbres juridicas de los indigenas en México, C.N.D.H. la ed. México 
1997 P.O
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primera forma de manifestacion del derecho fue la costumbre, en la actualidad, la 

costumbre es una fuente supletoria de derecho, 

Garcia Maynes distingue dos caracteristicas en el derecho consuetudinario: 

primero, que esta integrado por un conjunto de regias sociales derivada de un uso 

mas 0 menos prolongado; y tales reglas se transforman en derecho positivo 

cuando los individuos que las practican les reconocen obligatoriedad, como si 

fuese una ley”. 

La costumbre influye en la ley desde tres puntos de vista segun Ia teoria 

romana canénica, por lo que, {fas costumbres son secundum fegem, cuando 

coincide con la ley, praeter legem, que complementa las lagunas que pueda tener 

la ley, en los aspectos no previstos por ésta y contra legem, cuando la costumbre 

se aparta por compieto de lo dispuesto en ja ley, lo que provoca !a desuetudo que 

es la pérdida de validez de una disposici6n debido a su ineficacia, La misma teoria 

dice que la costumbre juridica debe integrarse con dos elementos fundamentales: 

el caracter objetivo, la inveterada consuetudo, es decir, la practica suficientemente 

prolongada de un determinado proceder, otro elemento es el subjetivo, la opinio 

iuris seu necessitatis, que es la conviccién existente de que dicha practica es 

obligatoria. 

* Cf DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO. Tomo D-H Instituto de Investigaciones Juridicas UNAM 
$a. ed, Edit. Porniza, Pp, 974-975 
"Cle. GARCIA MAYNES, EDUARDO. Introduccién al estudio del derecho, 43° ed. Edil, Porrua: México, 1992, P. 62
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La idea de! derecho consuetudinario como tal, surge en el momento en que las 

sociedades europeas establecen su dominio cotfonial sobre pueblos no 

occidentales, es producto de una relacién de poder entre ei derecho occidental y el 

derecho de los pueblos dominados, es por tanto, un derecho dominante y un 

derecho subordinado.



CAPITULO 2 

LOS PUEBLOS INDIGENAS COMO SUJETOS DE DERECHO 

  

2.1 El Derecho de autodeterminacién de los pueblos 

La expresién autodeterminacién de los pueblos se comenzé a utilizar durante 

la primera guerra mundial por los pueblos sometidos a! dominio extranjero. Este 

principio surge como contraposicién a la esencia del Estado-nacion de ser sdlo 

una cultura, sdlo una lengua “oficial”, pues esto restringia a los diferentes 

pueblos, englobados dentro del Estado, de ia libertad de practicar su propia 

lengua, su propia cultura. 

Las ideas sobre ta Autodeterminacion de los Pueblos tienen su antecedente en 

la Declaracién de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica que se 

basa en {a necesidad de un pueblo de disolver los tazos politicos que lo conectan 

a otro y en el derecho que otorgan las leyes de la naturaleza y de Dios. También 

influy6 la Revolucién Francesa que en 1790 declara: “...los pueblos y los Estados 

considerados como individuos, gozan de iguales derechos naturales, y estan 

sometidos a las mismas normas de justicia”’ 

' JAN OSMANEZYK, EDMUND. Autodeterminaci6n p. en:Enciclopedia de relaciones intemacionales y Naciones Unidas. 1° ed, FCE 
Méxtco-Madrid-Buenos Aires 1976 pp. 113-114



La idea revolucionaria francesa era que se debia unificar a todas las diferentes 

naciones que se encontraban dentro del Estado. Esta idea fue tomada en el 

sentido opuesto por diferentes naciones, partiendo de la unidad cultural que ya se 

tenia y por lo tanto lo que faltaba era formar un Estado; esto es: “Si a todo Estado, 

© comunidad cultural politica, debe corresponder una nacién, a toda nacion o 

comunidad cultural debera corresponder un Estado”, este es el Principio de las 

Nacionalidades que al llegar la primera guerra mundial fue substituido en la 

practica por el Principio de Autedeterminaci6én de los Pueblos y posteriormente 

en los Tratados de Paz, como en el Derecho de la Paz en 1917 prociamado por el 

Gobierno Revolucionario de los Obreros y Campesinos de Rusia. Después y ante 

estos sucesos, el Presidente estadounidense Wilson proclama Los Catorce 

Puntos, en 1918, documento que versa sobre el derecho de autodeterminacién de 

los pueblos en Europa, pero sin mencionar los pueblos en otros continentes* 

Los Catorce Puntos fueron propuestos por el Presidente Wilson como base 

para la paz, posteriormente el mismo presidente pronuncié un discurso tlamado 

de Los Cuatro Puntos, donde reconoce expresamente el derecho de 

autodeterminacién. Estos pronunciamientos tuvieron repercusiones en ta 

  

? DE OBIETA CHALBAUD. JOSE A. El Derecho Humano de la Autodeterminacién de los Pueblos. Op. Cit..p. 25. 
* Cfr. JAN OSMANEZYK, EDMUND. Autodeterminacion p. en: Enciclopedia de Relaciones internacionales y Naciones Unidas Op. Cit. pp. 

113-114



sociedad internacional en el sentido de que se iba a poner fin al derecho de 

conquista; sin embargo, el papel que asumieron los diferentes Estados fue de 

acuerdo a sus intereses politicos y econémicos, pues las potencias vencedoras 

tuvieron muchas reservas para aceptar este principio en relaci6n con sus colonias 

© pueblos sometidos: asi, por un lado estaba el interés de mantener la paz en la 

Europa de postguerra y por otro, se encontraba el interés politico de cada Estado 

vencedor; por ejemplo en los casos de Francia, Gran Bretafa e Italia, la 

existencia de minorias sujetas a la voluntad de la mayoria dominante causé 

probiemas internos por lo que estos Estados no aceptaron la aplicacion del nuevo 

principio’. 

En cuanto a su tratamiento en la ONU, el Principio de autodeterminacién se 

encuentra en ja Carta en el articulo 1°, parrafo segundo y en los articulos 55 y 76 

inciso b; en el articulo 1° se proclama como uno Ge los propdsitos de las Naciones 

Unidas el “...fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el 

respeto al principio de la igualdad de derechos y ai de Ia libre determinacion de 

todos los pueblos”; el articulo 55 sefiala que *...con el proposito de crear las 

condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacificas y 

amistosas entre las naciones, basadas en el! respeto al principio de igualdad de 

derechos y al de la libre determinaci6n de los pueblos..”, el articulo 76 inciso b, 

menciona como uno de {os objetivos del regimen de administracion fiduciaria el 

  

* Ctr. DE OBIETA CHALBAUD, JOSE A. El Derecho Human de la Autodeterminacion de los pueblos Op. Cit. Pp.27-30-



“..promover el adelanto politico, econdmico, social y educativo de los habitantes 

de Jos territorios fideicometides y su desarrollo progresivo hacia e! gobierno 

Propio o la independencia, teniéndose en cuenta las circunstancias particulares 

de cada territorio y de sus pueblos y los deseos libremente expresados de los 

pueblos interesados...>”, 

La autodeterminacion como derecho de todos los pueblos, se encuentra en 

dos pactos de Derechos Humanos que fueron aprobados por la Asamblea 

General de la ONU en 1966 y que entré en vigor en 1976; éstos son: el Pacto de 

Derechos Econémicos, Sociales y Culturales y el Pacto de Derechos Civiles y 

Politicos. En ambos pactos la redaccién del articulo primero, primer parrafo es 

idéntica. 

Todos los pueblos tienen el derecho de fibre determinacién. En virtud de este derecho establecen 

‘ibremente su condicién politica y proveen asimismo a su desarrolio econdémico, social y cultural. 

Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos 

naturales, sin perjuicio de tas obligaciones que derivan de la cooperacién econémica internacional 

basada en el principio de beneficio reciproco, as{ como det derecho internacional. En ningun caso 

podria privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. 

Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen ta responsabilidad de administrar 

territorios no auténomos y territorios en fideicomiso, promoveran el ejercicio del derecho de libre 

determinacién, y respetaran este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las 

Naciones Unidas. 

* Carta de las Naciones Unidas http:/www.un org/spanistYaboutun/charter.hn. Art. 1°, 55 y 76, inciso b.
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Estos Pactos contienen directrices que seguir sobre la materia, ademas, son 

fuente de obligaciones para los Estados que los ratifiquen; en ta redaccién de 

ambos pactos se deja claro que los derechos son para los pueblos y para los 

Estados en fos cuales se encuentran, las obligaciones que son de tipo politico, 

econdmico y social; en el primer tipo de derechos se encuentra el de la libre 

determinacién, que es una condicién para que los pueblos establezcan de manera 

libre su posicion frente a los Estados con los que se encuentran relacionados por 

formar parte de ellos y asi hacer posible la realizacién de los demas derechos. 

El concepto de autodeterminacién como derecho humano fundamental se da 

con la adopcion de los Pactos mencionados anteriormente, cabe senalar que la 

Carta se referia a! principio de autodeterminacién y no al derecho; pero fa 

inclusi6n de un articufo al respecto en los Pactos implica su reconocimiento como 

derecho humano fundamental caracteristico, esencial para poder disfrutar de los 

derechos humanos restantes. 

Segun este derecho, toda comunidad natural, formada por personas humanas 

libres, tiene en si misma y en virtud de su naturaleza, el poder de gobernarse a si 

misma, sin la intervencion de ningun sujeto externo, para obtener determinados 

fines que le son propios, Esta comunidad decide cémo es que se va a gobernar 

de acuerdo a estos fines en comun, a sus tradiciones y a su cultura en general.



La libre determinacién se ha planteado como el reclamo politico fundamental 

de los pueblos indigenas, basandose sobre todo en el derecho humano a la libre 

determinacion que les asiste por su condicién de pueblos. 

Se decidié incluir a la libre determinacién en los Pactos segtin los siguientes 

motivos: 

« "este derecho era ia fuente 0 condicién sine qua non de los demas derechos 

humanos, ya que no podia haber un ejercicio de los derechos individuales sin 

la realizaci6n det derecho de tos pueblos a ta libre determinacién; 

e en la redaccién del (os) pacto (s) era preciso poner en practica y proteger los 

Propésitos y Principios de la Carta, entre los que figuraban el principio de ta 

igualdad de derechos y el de la libre determinacién de !os pueblos: 

e varias disposiciones de la Declaracién Universal de Derechos Humanos se 

relacionaban directamente con ese derecho; 

e si el pacto no enunciaba tal derecho, seria incomplete y careceria de 

efectividad. 

Se dijo también que el derecho de tos pueblos a la libre determinacién 

pertenecia a un grupo de individuos que viven en sociedad: sin duda era atributo 

de una colectividad, pero esa misma colectividad estaba compuesta de individuos
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y todo atentado contra ese derecho colectivo equivaldria a una violacion de sus 

libertades individuates"®. 

ta Declaracién de Principios del Derecho Internacional referidos a tas 

Relaciones Amistosas y la Cooperacién entre los Estados, seguin la Carta de Jas 

Naciones Unidas, adoptada por la Asamblea General en 1970, constituye fa 

redacci6én mas autorizada y amplia de los principios de igualdad y de 

autodeterminacion realizada hasta el presente. 

Los principios de iguaidad de derechos y de autodeterminacién de los pueblos 

que contempla la Carta de las Naciones Unidas, comprende “...el derecho para 

determinar libremente, sin interferencias externas, su status politico y para 

realizar su desarrollo econdmico, social y cultural", asi como el “...deber de 

respetar este derecho de acuerdo con las disposiciones de ta Carta’. La 

declaracion continga con una enumeracién de modos de implementar el derecho 

de autodeterminacion: el establecimiento de un estado soberano e independiente: 

!a integracion con un estado independiente o fa modificacién del status politico 

elegido libremente por el pueblo’. 

* STAVENHAGEN, RODOLFO Derecho indigena y derechos humanes en América Latina, Op. Cit. P. 127-128. 

" Cfr, CHISTESCU, A. The Right to Self-Determination. En: (Vajic, Nina. Zagreb Croacia). El derecho a Ia_autodeterminacién en el marco 
de Jas Naciones Unidas y su relacion con Ja situacion en Croacia, Hhtip:/www.sinfo.net/quesondh. him



Esta Declaracién fue realizada, como otras resoluciones de la Asamblea 

General, con el fin del anticolonialismo, aun asi, se crean dudas respecto a su 

alcance debido a su generalidad: sin embargo, en las circunstancias actuales, el 

texto de la Declaracidn deberia ser interpretado en forma diferente para darle un 

uso nuevo que refleje la conciencia que se esta desarrollando, para asi ser 

considerada como la base mas amplia para la realizaci6n del derecho de 

autodeterminaci6n en situaciones distintas de la descolonizacion. 

Las Naciones Unidas han limitado la aplicacién de sus instrumentos sobre el 

ejercicio de este derecho sdlo para los casos en que se reconoce la legitimidad 

de la tucha de los pueblos coloniales y de los pueblos sujetos a dominacién 

extranjera, pues se ha sefalado, en diversos medios, que es necesario evitar una 

redaccién del principio que pudiera ser interpretada como una ampliacion de su 

alcance para que pudiera ser aplicable a pueblos que forman parte de un estado 

ya independiente, por cuanto el concepto debe ayudar a los pueblos a unirse sin 

romper una entidad nacional ya existente, por lo que no hay un texto internacional 

que permita otorgar a los pueblos el derecho de secesién como parte de su 

derecho a !a autodeterminacién. 

El principio en la practica ha variado de acuerdo a los intereses de los 

diferentes Estados, sobre todo en aquellos que albergan a varias nacionalidades; 

es decir, el caso de los Estados multinacionales, ya que lo han rechazado seguin
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dicen por que es incompatible con la concepcidn del Estado como tal, del Estado- 

nacién; sin embargo, en contra de esta postura surge una que dice que la 

autodeterminacién de los pueblos es un derecho de estos, es un derecho humano 

colectivo en tanto “pueblos” y que por lo mismo es anterior al reconocimiento que 

hace el Estado. 

El derecho de autodeterminacién trae consigo el reconocimiento de que los 

Estados multinacionales no han tomado en cuenta para su formacioén y para su 

proyecto futuro a los diferentes pueblos que forman parte de él, el reclamo de 

estos pueblos es la expresidn de la opresioOn en la que han vivido y de la 

insatisfacci6n que experimentan al no haber sido parte en la formacion del Estado 

al cual se ven obligados a obedecer. 

2.2 La Autonomia indigena en instrumentos internacionales 

La autonomia como forma de ejercicio del derecho a la autodeterminacién 

significa que un grupo tiene la facultad de determinar fibremente su condicién 

politica y proveer libremente su desarrollo econdmico, social, religioso y cultural; 

ahora bien, otros son los diversos sentidos que pueden derivarse de ese derecho 

en tante su concepcién en sentido amplio en ta medida en que los pueblos !o 

ejerzan, pues este derecho les da la oportunidad de decidirse ya sea por la
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independencia o por formas limitadas del autodeterminacién, esto es, de 

autonomia en el marco de un Estado nacional preexistente. 

Todas las organizaciones indigenas se inclinan por un ejercicio de la libre 

determinacion en el marco de los estados nacionales en que estan incluidos, con 

las limitaciones que sefialen éstos, se habla por lo tanto, del sistema de 

autonomia. 

En América Latina, ninguna organizacién indigena con representacién 

pretende declarar soberania politica, crear su propio Estado nacional o dicidirse 

por la independencia, pues lo que buscan los indigenas es mantener y 

desarroflar sus formas propias de vida sociocultural en el marco de las 

respectivas estructuras nacionales, al tiempo que se transforman las relaciones 

de explotaci6én y opresién en que viven, la preocupacién constante es el 

garantizar et ejercicio de sus derechos. 

En la declaracion del Consejo Mundial de Pueblos Indigenas (CMPI), no se 

concibe a los pueblos indios separados de los estados nacionales, se habla de 

los reconocimientos que deben hacer los Estados en los cuales viva un pueblo 

indigena, de que éstos y sus miembros estan facultados para participar en la vida 

politica del Estado’. 

* Ct. Declaracin sobre los derechos de los puchlos indigenas en GuchachiReza, segunda época, nim. 25, Juchitan, diciembre de 1985 ?.13
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La accién de las Naciones Unidas sobre la materia indigena, se ha 

desarroitado principalmente en e! contexto de tas disposiciones generales de la 

Carta de las Naciones Unidas relativas a los Derechos Humanos. Estos 

documentos juridicos se refieren a todos los seres humanos sin distincién, y no 

mencionan de manera explicita y especifica alos grupos indigenas; sin embargo, 

mencionan temas como la educacién, la tierra, la cultura, la autodeterminacién, 

etc., que ios indigenas pueden invocar para su beneficio, como ya se dijo estos 

documentos internacionales son: La Carta de las Naciones Unidas, arts. 1°, 13 y 

73; La Declaracién Universal de Derechos Humanos, arts. 1°, 2°,4°,7°,17,26,27; el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos art.1° y art.27; el Pacto 

Internacional de Derechos Econdémicos, Sociales y Culturales, arts. 1°, 2°, 3°, 

13,15 y 25; la Convencién para ta Prevencién y Sancién del Delito de Genocidio; 

la Convencién Internacional sobre la Eliminaci6n de todas las Formas de 

Discriminacién Racial. 

Un papel primordial de las Naciones Unidas ha sido ta proteccién de los 

derechos y libertades individuales desde su inicio, cuyo resultado fueron los 

documentos ya mencionados. En relacién a los derechos colectivos, se comenzo 

a trabajar con los derechos de las minorias, asi fue que hasta el aho de 1946 se 

establecié {a Subcomisién para fa Prevencion de ta Discriminacion y Proteccién 

de las Minorias en el seno de la Comision de Derechos Humanos del Consejo 

Econdmico y Social de las Naciones Unidas.
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De esta manera para la proteccion de fos derechos humanos, la ONU cred la 

Comisién de Derechos Humanos, de la cual depende la Subcomisién de 

Prevencién de discriminaciones y Proteccién a las Minorias que esta compuesta 

por miembros propuestos por sus respectivos gobiernos, a diferencia de los 

miembros de la Subcomisién, que si son funcionarios de gobiernos que 

representan y que en muchas opiniones limita sus acciones. 

Aunque estos organismos se ocuparon en un principio de las minorias, fa 

cuestién indigena aparecié como materia que debia ser tratada y asi, hay dos 

resoluciones que destacan sobre este tema, una, la 275 (Ill) aprobada por la 

Asamblea Genera! en 1949 en la que se recomendaba al Consejo Econémico y 

Social estudiar la situacién de los indigenas del continente americano, y otra con 

numero 313 (XI) aprobada por este mismo organismo que mencionaba las 

condiciones de vida de los indigenas americanos y la necesidad de mejorarlas®. 

La Subcomisién elaboré un trabajo en 1971 llamado “Estudio del problema de 

la discriminacién contra las poblaciones indigenas” que se publicé en 1983, et 

informe del estudio, plantea los diferentes problemas entre tos pueblos indios yel 

Estado y menciona ios derechos indigenas que se deben tomar en cuenta: 

° Cfr, BELLER TABOADA, WALTER. (COORD. ) Las costumbres juridicas de los indigenas en México. Avance de una investigacién, Op. Cit. Pp. 27,28.



« La politica que adopte el Estado respecto de los indigenas debera partir de ta 

aceptacion de su derecho de ser y a ser considerados diferentes del resto de 

la poblacién. 

* Los pueblos indigenas tienen derecho a seguir existiendo, a defender sus 

tierras, a mantener y transmitir su cultura, su idioma, sus instituciones y 

sistemas sociales y juridicos y su estilo de vida. El relator, hace algunas 

Propuestas al respecto: 

a) Pluralismo, autogestion, autogobierno, autonomia y autodeterminacién dentro 

de una politica de etnodesarrollo como la define la Declaracién de San José"? 

b) Se deben abandonar y discontinuar las politicas orientadas deliberadamente a 

“desindigenizar’ al indigena, como formas integrales de opresién cultural que 

deben rechazarse .. 

c) Sobre los sistemas educativos que se impartan a jos indigenas deben estar al 

servicio de sus intereses y necesidades, como es el uso de su idioma en la 

educacién, su uso en los procesos y su reconocimiento en el sistema juridico 

nacional. 

d) Reconocer la autonomia en la organizacién y desarrollo econdmico de las 

poblaciones indigenas. 

'° Cf. STAVENHAGEN, RODOLFO, Derechos indigenas, algunos problemas concentuales. Op, Cit. P. 132. 
Esta Declaracién habla del etnodesarrollo, como fa ampliacién y consolidacién de los ambitos de cultura Propia, mediante el 
fortalecimiento de la capacidad auténoma de decision de una sociedad cuturalmente diferenciada para guiar su propio desarrollo 
Y el ejercicio de ta autodeterminacién, cualquiera que sea el nivel que considere, e implican una organizacién equitativa y propia 
det poder. Esto significa que el grupo étnico es unidad politica administrativa con autoridad sobre su propio territorio y capacidad 
de decisién en los ambites que canstituyen su proyecto de desarrollo dentro de un proceso de creciente autonomia y autogestién
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e) Respetar el libre desarrollo de los propios patrones culturales de las 

poblaciones indigenas. 

f) Respetar los érdenes juridicos indigenas y admitir ta existencia de un 

pluratismo juridico"'. 

Otro suceso internacional de suma importancia que influyo definitivamente 

para que las Naciones Unidas se decidiera abarcar la cuestidn indigena fue la 

Declaracién de San José que fue convocada por la UNESCO, que con la 

colaboracién de ta FLACSO, se llevé a cabo en diciembre de 1981 en San 

José, Costa Rica. Esta convocatoria fue respuesta a las demandas de distintas 

organizaciones no gubernamentales, a representantes indigenas de América 

Latina y demas especialistas del tema del etnocidio. 

2.2.1 Proyecto de Declaracién Universal de los Derechos de los Pueblos 

Indigenas de la ONU 

Lo anterior contribuy6 a la creacion del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones 

Indigenas por el Consejo Econémico y Social segtin la resolucién 1982/34 de 7 de 

mayo de 1982; es un 6rgano subsidiario de la Sub-Comision de Prevencion de 

Discriminaciones y Proteccién a las Minorias, que se retine anualmente en 

  

“ Cir. MARTINEZ COBO, JOSE R. Informe final. En: Estudio det blaciones indigenas. Naciones 
Unidas, Consejo Econémico y Social, Comisién de Derechos Humanos, Subcomisin de Prevencién de Discriminaciones ¥ Proteccién a las 
Minorias, EACN.4/Sub.2/1983/2 Addi, junio 1*, 1983, pp.111-117 
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Ginebra con la asistencia de representantes indigenas, organismos no 

gubernamentales y otros sujetos interesados. El Grupo tiene dos mandatos 

principales: examinar los acontecimientos relativos a la promoci6n y proteccién de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indigenas y 

prestar especia! atencién a !a evolucién de las normas internacionales relativas al 

tema. Este Grupo esta compuesto por cinco expertos independientes miembros 

de la Subcomisién y esta abierto para todos los representantes de las 

organizaciones y comunidades de los pueblos indigenas, asi como para los 

representantes de los Gobiernos, organizaciones no gubernamentales y las 

agencias de las Naciones Unidas. Esta participacion ha reforzado su posicién 

como punto focal de accién internacional sobre los asuntos indigenas. 

En 1985, el Grupo de Trabajo empezé a preparar un proyecto de declaracién 

sobre los derechos de los pueblos indigenas, tomando en cuenta los comentarios 

y sugerencias de los participantes en las sesiones de trabajo, especialmente de 

los representantes indigenas y de los Gobiernos. 

En 1991, el Grupo de Trabajo, elaboré un Proyecto de Declaracién sobre los 

Derechos de los Pueblos Indigenas, que tes reconoce la facultad de perseguir su 

propio desarrollo econdmico, social, cultural y espiritual en condiciones de 

libertad contemplando los puntos de la Carta de las Naciones Unidas, ademas de
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y sugerencias de los participantes en las sesiones de trabajo, especialmente de 

los representantes indigenas y de los Gobiernos. 

En 1991, el Grupo de Trabajo, elaboré un Proyecto de Declaracién sobre los 

Derechos de los Pueblos Indigenas, que les reconoce la facultad de perseguir su 
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los instrumentos internacionales relativos al tema’. Destacando lo relativo a la 

igualdad, a la libertad y a la autodeterminacién, que se contemplan tanto en la 

Carta, como en La Declaraci6n de Derechos Humanos y en los distintos 

instrumentos de derecho internacional. En julio de 1993, en su onceava sesién ef 

Grupo de Trabajo acordé presentar a ia Subcomisién el texto final del proyecto de 

declaracién de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indigenas. 

Actualmente este documento se encuentra en revision en la Comisién de 

Derechos Humanos, las discusiones versan especialmente en cuanto al derecho 

de libre determinacién de los pueblos indigenas, ya que dicho documento 

reconoce el derecho que tienen los pueblos indigenas a “...determinar libremente 

sus relaciones con los Estados en un espiritu de coexistencia, beneficio mutuo y 

pleno respeto” y dénde también se reconoce “...que la Carta de las Naciones 

Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Econémicos, Sociales y Culturales y 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos afirman ta importancia 

fundamental del derecho de todos tos pueblos a fa libre determinacién, en virtud 

del cual éstos determinan libremente su condicién politica y persiguen libremente 

su desarrollo econémico, social y cultural’’*, 

"? Cf. BELLER TABOADA, WALTER. Las costumbres juridicas de los indigenas en México. Avance de una investigacion Op. Cit. p. 29. 
“ Organizacién de las Naciones Unidas. Proyecto de Declaracién Universal de_los Derechos de los Pueblos Indigenas-ONU. 

ELCN. 4/Sub.2/1994/2/Add § 20 de abril 1994. En: América Indigena. Nam. 3-4 jul-dic. 1996. Instituto Undigenista Interamericano. P.7
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Art. 3 Los pueblos indigenas tienen derecho a la libre determinacién. En virtud de ese derecho 

determinan tibremente su condicién politica y persiguen libremente su desarrollo econémico, social y 

cultural 

La redaccién det articulo anterior es casi idéntico al primer articulo de los dos 

Pactos Internacionales de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

Hay que notar que en el siguiente articulo se menciona a la autonomia y al 

autogobierno como sinénimos, pero el autogobierno o gobierno propio es un 

elemento de la autonomia, ésta no puede existir si no hay autogobierno, pero éste 

engloba a todo lo que conforma un sistema auténomo. 

Art. 31 Los pueblos indigenas, como forma concreta de ejercer su derecho de libre determinacién, 

tienen derecho a la autonomia o el autogobierno en cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y 

locates, en particular ta cultura, la religién, la educacién, la informacién, los medios de comunicacién, la 

salud, la vivienda, ef empleo, el bienestar social, las actividades econémicas, la gestién de tierras y 

recursos, el medio ambiente y el acceso de personas que no son miembros a su territorio, asi como los 

medios de financiar estas funciones auténomas. 

El término pueblo, aparece en la Declaracién en todo lo que concierne a los 

derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional, es 

decir, el derecho a ia libre determinacién, ademas en el articulo primero se 

menciona expresamente:
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Art. 1 Los pueblos indigenas tienen derecho al disfrute pleno y efectivo de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentates reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaracién 

Universal de Derechos Humans y el derechos internacional relativo a los derechos humanos. 

Se reconoce al derecho indigena como tal, como un sistema juridico. 

Art. 4 Los pueblos indigenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias caracteristicas 

Politicas, econémicas, sociales y culturales, asi como sus sistemas juridicos, manteniendo a ta vez sus 

derechos a participar plenamente, si lo desean, en {a vida politica, econémica, social y cultural dei Estado. 

Este articulo establece que el Estado no podrd imponer fa relacién y la 

participacién indigena si esta parte no to desea. Se relaciona con el art. 20. 

Art. 20 Los pueblos indigenas tiene el derecho a participar plenamente, si lo desean, mediante 

procedimientos determinados por ellos, en ta elaboracién de las medidas legislativas y administrativas que 

jes afecten, 

Los Estados obtendran el consentimiento, expresado libremente y con pleno conocimiento, 

de los puebios interesados antes de adoptar y aplicar esas medidas. 

Esto constituye un punto de relacién, digamos, interactivo entre sujetos 

Politicos, ya no en una relacién de subordinacién en que todo las decisiones que 

vengan del Estado habra que aceptarlas, sino en una relacién de iguales, una 

telaci6n de coordinacién, lo que se trata con esto es el restringir el poder del 

Estado sobre los pueblos indigenas, impidiendo las actuaciones impositivas o 

autoritarias por lo que el Estado debe consultar a los pueblos indigenas sobre
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cualquier medida que les afecte, para asi crear condiciones para que éstos 

puedan participar y decidir en un marco de igualdad y de libertad. 

EI Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indigenas presenté el proyecto en 

1994 ante la Subcomisién de Prevencién de Discriminacién y Proteccion de las 

Minorias, la cual lo adopto y presenté a la Comisién de Derechos Humanos en 

1995, esta Comision ha establecido el Grupo de Trabajo de composicién abierta 

sobre el proyecto de declaracién para revisar el texto presentado por la 

Subcomisién, dicho Grupo de Trabajo esta integrado por representantes de 

Estados Miembros de las Naciones Unidas, lo que puede ser una causa 

determinante para que !a Declaracién continue en discusién, pues aqui entran ya 

los intereses de los Estados por medio de sus representantes, lo que no sucede 

en el Grupo de Trabajo de la Subcomisi6n. 

Estos articulos reflejan un avance de suma importancia a favor de la 

autonomia para los pueblos indigenas. Se establece ademas el derecho a decidir 

la estructura de sus instituciones autonomas y elegir sus miembros, asi como la 

obligacién de los Estados de reconocer y respetar la integridad de dichas 

instituciones.
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2.2.2 Convenio 169 de la OIT 

La elaboracién de instrumentos de caracter juridico relativos a los derechos 

de los pueblos indigenas ha sido un trabajo también de otros organismos 

especializados de las Naciones Unidas, como la Organizacién Internacional del 

Trabajo, la cual, ha realizado trabajos para mejorar tas condiciones de vida de los 

pueblos indigenas, estos trabajos Ilevaron a la Convencién 107" "relativa a la 

pProteccién e integracién de las poblaciones indigenas de otras poblaciones 

tribales y semitribales en los paises independientes” de 1957. Este convenio era 

el unico instrumento internacional vinculatorio que trataba sobre la cuestion 

indigena. 

El Convenio 107 trata sobre distintos aspectos de la vida y del trabajo 

indigena, contiene disposiciones tendientes a la proteccién de los pueblos yal 

mejoramiento de sus condiciones de vida, sin embargo, habla de la integracion 

como e! medio idédneo para mejorar estas condiciones. Por lo anterior 

interpretamos que el Convenio considera a la cultura indigena en un plano 

inferior a la cultura nacionat dominante del Estado al que pertenecen. También 

hay que destacar que se utiliza el término “poblaciones” no pueblos. 

"* Organizacién Internacional del Trabajo. Convenio_107 Convenio sobre poblaciones indigenas y tribuales, 1957. 
hup-/ilolex. ito.ch: 1567/
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En conclusién al promover la integracién promueve la desaparicion de la 

cultura indigena, de su identidad, esto es, suscita la desaparicién de los pueblos 

indigenas. 

Todo esto condujo a la revision y propuestas de reformas al Convenio 107, 

Cuyo resultado fue la adopcién de un nuevo Convenio, el 169 de 1989, que entro 

en vigor en 1991. Este Convenio no menciona al integracionismo, ahora se le da 

mayor importancia al papel de participacion de los indigenas en la identificacién 

de los problemas y las posibies soluciones que puedan plantearse, para lo cual 

insiste en una consulta permanente entre Estado y pueblos indigenas, menciona 

los derechos que contempla la autonomia aunque no la menciona expresamente. 

Este Convenio constituye un instrumento internacional de suma importancia en 

vigencia que ha sido ratificado por México, Noruega, Bolivia, Colombia, Paraguay, 

Costa Rica, Per, Honduras, Paises Bajos, Ecuador, Fiji, Dinamarca y Guatemala. 

Dicho documento es de caracter general en las disposiciones que plantea pues 

s6to establece un minimo de derechos y deja la responsabilidad a los Estados de 

elaborar los mecanismos adecuados a su realidad para llevarlos a cabo, estos se 

refieren: all respeto a las culturas, formas de vida y de organizacién e 

instituciones tradicionales de los pueblos indigenas, !a_participacién efectiva de 

estos pueblos en las decisiones que les afectan y el establecimiento de 

mecanismos adecuados y procedimientos para dar cumplimiento al convenio.
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En el Convenio 169 se sefialan elementos nuevos como son jos aspectos que 

se deben tomar en cuenta para determinar quién es el sujeto de los derechos que 

se establecen en dicho convenio, para lo que considera que “la conciencia de su 

identidad indigena o tribal debera considerarse un criterio fundamental para 

determinar ios grupos a los que se aplican las disposiciones del presente 

convenio” (art. 1° parrafo segundo), la idea integracionista deja de mencionarse, 

ahora se propone una participacién de los pueblos indigenas en un papel de 

igualdad respecto a las acciones que se tomen tendientes a asegurar a los 

miembros de dichos pueblos el goce de los derechos sociales, econémicos y 

culturales otorgados a jos demas miembros de la poblacién, se habla de que los 

gobiernos deben consultar a los pueblos interesados para la aplicacién de las 

disposiciones del convenio, todo esto para que los pueblos participen de forma 

libre ejerciendo su derecho de igualdad; se menciona también el respeto y 

reconocimiento de los valores, creencias, practicas e instituciones dandole con 

esto un papel determinante al aspecto cultural de los pueblos indigenas. 

Lo anterior es ya hablar de autonomia indigena, sin embargo, como ya se 

menciond, en el convenio no se contempla expresamente. Si se mencionan 

aspectos importantes como lo es el derecho de decidir y controlar sus propias 

prioridades de desarrollo en lo econdmico, social y cultural; al mejoramiento de 

las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educacién; a conservar 

sus costumbres e instituciones propias; ademas de que el gobierno debe tomar en
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cuenta al derecho indigena (expresamente se refiere al derecho consuetudinario 

indigena) cuando se les aplique la legislacién nacional. 

EI término poblaciones es cambiado por el de pueblos, sin embargo en este 

punto se presenta una gran polémica con el texto del articulo primero parrafo que 

tercero dice que: 

Art. 

41. 

a) 

b) 

E! presente Convenio se aplica: 

a los pueblos tribales en paises independientes, cuyas condiciones sociales, 

culturates y econémicas les distingan de otros sectores de ta colectividad nacional, y 

que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por 

una legislaci6n especial: 

a los pueblos en paises independientes, considerados indigenas por e! hecho de 

descender de poblaciones que habitaban en el pals o en una regién geografica a la 

que pertenece el pals en la época de la conquista o la colonizacién o del 

establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su 

situaci6n juridica, conservan todas sus propias instituciones sociales, econdmicas, 

culturales y politicas, o parte de ellas. 

La conciencia de su identidad indigena o tribal deberd considerarse un criterio 

fundamental! para determinar tos grupos a los que se aplican las disposiciones del 

presente Convenio. 

La utilizacién del término pueblos en este convenio no debera interpretarse en et 

sentido de que tenga implicacién alguna en lo que atafie a los derechos que pueda 

conferirse a dicho término en el derecho internacional. 

Al incluir esta aclaracion se cierra la puerta hacia ta libre determinacién a que 

consagra el derecho internacional, como derecho de fos pueblos. Esta limitacion
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se debio a las discusiones que se dieron por la utilizacion del término pueblos, 

algunos miembros gubernamentales expusieron sus reservas para aceptarlo y 

propusieron utilizar en cambio el de poblaciones, que en el derecho internacional 

dista mucho de gozar de los mismos derechos que conlleva la expresién 

“pueblos”, otros miembros dijeron que aceptaban el término siempre y cuando 

fuera adecuadamente “calificado”, es decir “limitado” expresamente en lo que 

concierne at derecho de fibre determinacién, pues no querian que se 

“malentendiera’ el termino en este sentido, otra parte de los miembros que eran 

los trabajadores expresaron la importancia del término pueblos y de su respectivo 

derecho a la autodeterminacién, sin embargo, aunque se acepté su empleo por la 

presion de las organizaciones no gubernamentales sin derecho a voto, se impuso 

la restriccién al mismo, asi se introdujo el punto tercero de! articulo primero'®. 

Los Estados miembros que plantearon sus reservas en cuanto al uso de la voz 

"pueblos", consideraron que con el derecho de ta Libre Determinacién que les 

asistiria, éstos buscarian formar Estados independientes, separarse de los 

Estados actuales a los que pertenecen, pero una de las caracteristicas de los 

pueblos indigenas es precisamente que no buscan su expansién como pueblos 

sino su continuidad como tales, lo que no implica ningun riesgo para los Estados 

en tos cuales se encuentran adscritos. 

“ Cfr. DIAZ POLANCO, HECTOR. Autonomia Regional, La autodeterminacién de los puchlos indios, 2° ed. Edil. Siglo veintiuno. México. 
1996. P.159.



Una parte importante del Convenio es en Io relativo a la costumbre indigena, 

menciona que deberan tomarse en consideracién sus costumbres 0 derecho 

consuetudinario, y plantea que dichos pueblos deberan tener ei derecho de 

conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean 

incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema juridico 

nacional ni con tos Derechos Humanos internacionalmente reconocidos. 

Por un lado, el reconocimiento de este derecho es un avance, pero al derecho 

indigena se le sigue llamando costumbre y se mantiene ia suprema decision del 

Estado en caso de que alguna norma indigena no concuerde con la normatividad 

Oficial lo que podria ser una limitacién, por ejemplo, lo que para nosotros podria 

ser violatorio de los derechos humanos, tal vez para el pueblo el no realizar la 

accion en cuestion, seria una violacién grave a sus derechos humanos colectivos; 

por supuesto con esto no quiero decir que el relativismo absoluto sea la solucién, 

creo que esta se encuentra siempre en el trabajo conjunto. 

2.2.3 Declaraci6n Americana de los Derechos de los Pueblos Indigenas de la 

OEA 

En este documento se les reconoce como pueblos indigenas; aparece el 

pluriculturalismo de nuestras sociedades, como el reconocimiento de la 

diversidad; menciona al derecho indigena como parte constituyente del orden
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juridico de ios Estados, el principio de inherencia de los derechos indigenas, es 

decir, que fos pueblos indigenas en virtud de su preexistencia originaria, y 

continuidad social y cultural en los Estados contempordneos, poseen una 

situaci6n especial, una condicién inherente que es fundamento juridico de 

derechos, también menciona que los Estados promoveran la inclusién, en sus 

estructuras organizativas nacionales, de instituciones y practicas tradicionales de 

estos pueblos. 

En lo relativo a la autonomia menciona el principio de unidad e integridad del 

Estado, dando a entender su oposicién a la independencia. También se repite de 

forma casi idéntica al articulo primero del Convenio 169 de la OIT, en el articulo 

primero punto tercero de este proyecto que dice que: 

Art. t 

3. *...la utilizaci6n del término pueblos en esta declaracién no debera interpretarse en et 

sentido de que tenga implicacién alguna en lo que atafie a otros derechos que puedan 

conferirse a dicho término en el derecho internacional". 

Sin embargo en el articulo 15 se les reconoce su derecho al autogobierno, 

administracion y control de sus asuntos internos. 

Art, XV 

1. Los Estados reconocen que las poblaciones indigenas tiene derecho a determinar 

libremente su status politico y promover libremente su desarrollo econémico, social y 

'S ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS. Proyecto de Dectaracién Americana de fos Derechos de los pueblos. indigenas. OFA 
En:América ladigena nim 3-4 jul.dic. Instituto Indigenista Interamericano. México. 1996 pp.19-31
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cultura, y consecuentemente tienen derecho a la autonomia o autogobierne en to 

relative a sus asuntos internos y tocaies, incluyendo cultura, religién, educacién, 

informacién, medios de comunicacién, salud, habitacién, empleo, bienestar social, 

actividades econémicas, administracién de tierras y recursos, medio ambiente e 

ingreso de no-miembros; asi como a tos recursos y medios para financiar estas 

funciones auténomas. 

Las poblaciones indigenas tienen el derecho de participar sin discriminacién, si asi lo 

deciden, en la toma de decisiones, a todos los niveles con relacién a asuntos que 

puedan afectar sus derechos, vidas y destino, Ello podra4n hacerlo a través de 

representantes elegidos por ellos de acuerdo a sus propios procedimientos. Tendran 

también el derecho a mantener y desarrollar sus propias instituciones indigenas de 

decisi6n; y a igualdad de oportunidades para su acceso a todos los foros nacionales. 

En este articulo se comete otra vez la confusion entre autogobierno y 

También se utiliza el término de poblaciones y no el de pueblos que se ve a lo 

largo del proyecto y enfatiza que la autonomia debe ser interna, con to que 

observamos como una constante e! que fos gobiernos temen perder territorio y 

soberania al reconocer el derecho de autodeterminacién a los puebios indigenas. 

La secci6n cuarta especifica los alcances de la autonomia que tes reconoce: 

la vigencia del derecho indigena, 

se les reconoce el derecho a decidir democraticamente respecto a los valores, 

abjetivos, prioridades y estrategias que lo presidiran y to orientaran, y
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* garantiza la participacion indigena en el disefio de las instituciones de 

servicio del Estado. 

Un punto muy importante es el que se refiere al rechazo de la asimilacién, esto 

es, que los Estados no tomaran accién alguna que obligue a fos pueblos 

indigenas a integrarse a la sociedad dominante, por lo cual se evita la destruccién 

de la cultura indigena y por tanto la posibilidad de etnocidio.



ESTA TESIS NO SALE » 

DE LA BIBLIOTECA 
CAPITULO 3 

AUTONOMIA Y EL DERECHO DE AUTODETERMINACION DE LOS PUEBLOS 

  

3.1 Elementos del derecho de autodeterminacién 

El derecho de autodeterminacién tiene tres elementos: el personal, el territorial 

y el formal, he aqui la convergencia entre los conceptos de pueblo y Estado pues 

en ambos estan tos mismos elementos. 

El contenido del derecho de autodeterminacién aparece en e! articulo primero, 

primer apartado de los pactos de derechos humanos, ahi se expresan los 

derechos que conlleva el concepto de autodeterminacién. Estos derechos 

presentan puntos de contacto con el concepto de soberania que fe corresponde a 

los Estados independientes, lo que ha provocado varias restricciones para la 

aplicacién de este derecho por parte de los pueblos que forman parte de Estados 

multinacionales. 

3.1.1 Elemento personal 

Todo radica en que un puebio o nacion sea calificado como tal para poder ejercer 

este derecho de autodeterminacién y es el mismo pueblo el que tiene el derecho 

de autocalificarse como tal. Este derecho consiste en la capacidad exclusiva que
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tiene un pueblo de proclamarse existente, de dar un testimonio valido de si 

mismo; ahora bien, para que este derecho produzea efectos frente a terceros 

como son ei de ser reconocidos y ser respetados como pueblos, De Obieta dice, 

que se necesita de una realidad sociolégica objetiva, que tiene un elemento 

objetivo y uno subjetivo, el primero seria ta etnia, y el segundo la conciencia 

6tnica que pienso puede entenderse también como la identidad’. 

En todo caso basta con la afirmacién del grupo de ser 0 no pueblo siempre y 

cuando exista alguin elemento objetivo como la lengua o las costumbres. 

También hay que saber cuales son tos miembros del! pueblo, es el derecho de 

autodefinicién? conforme al cual, la colectividad determina por si misma quiénes 

son las personas calificadas para constituir el grupo, este no suele ser un 

problema en el caso de que un pueblo esté constituido como Estado 

independiente, es decir, en los casos de los Estados uninacionales; el problema 

surge en los Estados multinacionales que engloban a diferentes pueblos en su 

territorio y como la idea de! Estado-nacién sélo admite la existencia de una unica 

nacién, los demas pueblos no son reconocidos como tales, con sus 

caracteristicas propias y su identidad, sdlo son tolerados como colectividades 

peculiares siempre y cuando su existencia dentro del Estado no tleve a ninguna 

‘ Cf. DE OBIETA CHALBAUD, JOSE A El derecho humane de la autodeterminacign de tos pueblos. Op. Cil. . P. 64 
> Cf. Thidem. P. 67
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duda ni negacién sobre la existencia de sélo una nacién que es Ia oficial, !a que 

corresponde al Estado, la cuestién es que no le provoque problemas, por esto el 

Estado siempre trata de que su poblacién, si no toda, si la mayoria, pertenezca a 

ta nacién considerada como “oficial”. 

El Consejo Mundial de Pueblos Indigenas ha afirmado contundentemente en 

diversos documentos ptiblicos, que el derecho de definir quién es persona 

indigena se reserva a los propios pueblos indigenas. “La autodefinicion es ahora 

considerada por los pueblos indigenas como un derecho humano”*. 

3.1.2 Elemento territorial 

Otro elemento del pueblo es el territorio, sobre el que se asienta y es el 

derecho de autodelimitacién* el que tiene para determinar por si mismo los limites 

de su territorio; si este derecho estuviera manos de sujetos diferentes al pueblo 

de que se trate, se correria el riesgo de que el territorio fuera restringido o se 

pudiera extender mas alla de los limites det pueblo incluyendo a otros pueblos, lo 

que causaria conflictos si no hay un antecedente tal vez histdérico de haber 

compartido el mismo territorio, siendo asi, la solucién a las controversias que se 

susciten se daria por medio de un plebiscito. 

* STAVENHAGEN, RODOLFO. La situacién y los derechos de tos pueblos indigenas de América, En; América Indigena vol. LI nim. 1-2, 
UEDH 1992. P. 72. 
* Cfr. DE OBIETA CHALBAUD, JOSE A El derecho humano de la autodeterminacién de los pueblos . Op. Cit P74
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3.1.3 Elemento formal 

Este derecho consiste en la capacidad de dirigirse a si mismo y de tomar 

decisiones que lleven al pueblo a un fin o a un bien comun. Esta capacidad existe 

aunque el puebio que la ejerza se encuentre sometido a las decisiones del Estado 

al que pertenece. Este derecho tiene dos aspectos: el interno, que se refiere ala 

organizacion interior del pueblo y el externo que se refiere a las relaciones que el 

pueblo mantenga con el mundo exterior’. 

La autodisposicion interna es la facultad de un pueblo para determinar por si 

mismo su régimen politico, que supone la posibilidad de organizar su propia vida 

cultural sin la cual seria muy dificil la existencia del pueblo. 

De Obieta dice que este poder “...debe desarrollarse compaginandolo, en la 

medida de lo posible, con los intereses generales del Estado al que ese pueblo 

pertenece, de tal manera que no los contradiga abiertamente ni los perjudique 

notablemente”®. 

La autodisposicién externa o autodeterminacién externa, es el punto que ha 

creado mayor controversia, pues se confunde el concepto mismo del derecho de 

> Cfr. DE OBIETA CHALBAUD. JOSE A El derecho humano de la autodeterminacién de tos. pueblos . Op. Cit P. 75 
* Thiders P.76
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pueblo, situaciones que no tienen que ser necesariamente. 

La autodisposicién externa, dice De Obieta, “es la facultad que tiene el puebio 

de determinar por si mismo su status politico y su futuro colectivo con relacién a 

otros grupos politicos” ’. Es decir, fija su propio régimen respecto de los demas 

pueblos y Estados. 

E! derecho de autodeterminacién ha_ sustituido al principio de tas 

nacionalidades que a diferencia de este, el primero no exige necesariamente la 

creacién de un Estado independiente para cada pueblo, sino que pone el acento 

en que sea ef propio pueblo el que decida sobre su destino. Es asi que De Obieta 

le ha llamado la “versién modernizada del principio de las nacionalidades””. 

De lo anterior se desprenden jas caracteristicas dei derecho de 

autodeterminacién de los pueblos: 

e sun derecho humano, de acuerdo con los dos Pactos de derechos humanos 

y el lugar preferente que le otorgan 

7’ DE OBIETA CHALBAUD. JOSE A. El derecho humano de la autodeterminacign de los pueblos Op. Cit .p.77 
ri, Uhidem. P.82
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» Es un derecho propio de !os pueblos, lo tienen determinadas colectividades 

humanas con ciertas caracteristicas objetivas y subjetivas, lo que muestra que 

es un derecho humano colectivo. 

¢ sun derecho humano positive vigente pues los pactos han sido suscritos por 

la mayoria de los Estados han quedado consagrados en convenios 

internacionales por lo que, se convierte en derecho internacional positivo lo 

que asegura su efectiva aplicacidn, de ahi que su proteccién sea 

internacionalmente obligatoria para todos aquellos Estados que hayan suscrito 

y fatificado dicha convencidn. 

El elemento formal en el Estado seria la autoridad estatal y en el pueblo se 

refiere a la capacidad intrinseca de tomar decisiones colectivas que aseguren la 

conservacion y desarrollo de su propia cultura. 

3.2 Estados uninacionales y muttinacionales 

La concesién de la autonomia otorgada a los diversos pueblos implica 

reconocimiento de la diversidad tanto étnica como juridica, por ello es necesario 

exponer las situaciones que se presentan tanto en el Estado unincacional como 

multinacional.



Hay diversas situaciones en las que se encuentran los pueblos respecto de 

los Estados y esto, influye en la practica y ejercicio del derecho de 

autodeterminacién, pues encontramos tanto Estados uninacionales como 

multinacionales. En los Estados uninacionales observamos un pueblo que estd 

constituido en un Estado independiente y soberano, donde el ideal del Estado- 

nacion coincide perfectamente con su realidad, es decir, existe un sdlo pueblo o 

nacién con un Estado. 

Los Estados multinacionales estan conformados por varios pueblos. En la 

actualidad hay Estados que se presentan oficialmente como multinacionales, pues 

los pueblos que estan dentro de él se encuentran de alguna manera reconocidos 

en su ley fundamental o constitucion®, 

El conflicto aparece para los pueblos indigenas que estan englobados en los 

Estados mutltinacionales, que a pesar de que en el sistema juridico estatal no se 

reconozca la existencia de la diversidad, tanto étnica como juridica, de hecho 

existen, conviven diversos pueblos o grupos étnicos diferenciados que poseen 

sus propias lenguas y culturas; aqui los conceptos entre Estado y nacién no 

coinciden, estos pueblos son “tolerados”, digamos que el Estado acepta su 

existencia en tanto ésta no provoque conflictos, sin embargo, no los reconoce en 

° Cir, DE OBIETA CHALBAUD, JOSE A El derecha humano de la autodeterminacién de los pueblos, Op. Cit. Pp.1 12-113,
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su ley fundamental, tal es el caso del Estado que aunque esté conformado por 

varios pueblos, se presenta como un Estado-nacién. 

Enfocadndose a los Estados multinacionales, la autodeterminacién no tiene 

como fin ta separacién de un pueblo dentro del Estado; “...sino el establecimiento 

de las condiciones que permitan a un pueblo poder llevar una vida plenamente 

libre y, consiguientemente, poder decidir por si mismo su futuro, para realizar en 

igualdad de condiciones con los demas pueblos !a magna obra de civilizacién 

humana que postula el bien de la comunidad internaciona!’"*. De esto se deduce 

que la autodeterminacién no pretende el aislamiento ni ta separacién de otros 

pueblos, requiere, al contrario, de la participacion en cooperaci6n de todos ellos 

para su funcionamiento en un ambiente de armonia en donde puedan 

enriquecerse. 

En el Estado multinacional, se puede dar el caso de la concesién de autonomia a 

los diversos pueblos, pero ésta radica por lo general en el reconocimiento de su 

existencia oficial y en la concesién de determinados derechos o facultades en 

materias concretas, sin embargo, se observa que siempre destaca un pueblo 

privitegiado que impone su cultura y que es la “oficial”, este Estado realmente 

  

'* DE OBLETA CHALBAUD El derecho de 1a autodetermnacién de 105 pueblos. Op. Cit. P. 118
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tiene mucho de Estado-nacién aunque se reconozca que es un Estado 

multinacional". 

En la estructura del Estado ios diferentes pueblos que forman parte de él 

deben ser jos que determinen su situacién, pues en un Estado multinacional su 

estructura debe ser producto de las naciones o pueblos que lo forman y que, jo 

preceden en el tiempo y no al revés. Este producto puede ser una Constitucion 

que seria elaborada en condiciones de igualdad por representantes de cada uno 

de los pueblos que lo componen. 

De esta manera e! pueblo puede, con esa libertad que promulga el derecho 

internacional, determinar por si mismo fo que considere necesario para su propia 

existencia. 

3.3 Problemas que derivan de la aplicacién de la autodeterminacién 

La autodeterminacién debe concebirse como un principio genera! que exprese 

el derecho que tienen todos los pueblos para definir de manera libre su condicién 

politica. El problema se inicia porque se dice que ia aplicacién de la 

autodeterminacion abre la posibilidad, aunque sea remota, de la secesién, esto 

es, la separaci6n formal y material del pueblo que ejerza este derecho respecto 

"' Cf. DE OBIETA CHALBAUD El derecho de la autodetermmacién de los puchlos, Op. Cit P. 122
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del Estado ai que pertenece y la de su constitucion en un nuevo Estado. Esto crea 

tensiones en la comunidad internacional por el aumento, tal vez 

desproporcionado, de sus miembros y por supuesto atenta contra la integridad 

territorial del Estado en cuestion. 

Realmente lo que significa la autodeterminacién no tiene que llevar 

necesariamente a la secesién sino que puede ejercitarse dentro del marco det 

propio Estado y realizarse por medio de una reforma de su estructura politica 

fundamental, nos referimos a ta autonomia como forma de ejercer el derecho de 

autodeterminacién. 

3.4 La autodeterminacién condicionada 

Para que un pueblo logre el fin de desarrallar, mantener su cultura, ta 

seguridad de su participacion y, su desenvolvimiento como sujeto de derecho, no 

necesariamente tiene que ser un Estado independiente, basta con tener una 

presencia activa y participacion dentro de los 6rganos de representacién de! 

Estado al que pertenece, siempre en condiciones de igualdad 

independientemente del numero de los habitantes de los diferentes pueblos y de 

la amplitud de sus territorios. Esto es posible en el caso de un gobierno federal 

constituido con la aprobacién de todos los pueblos de! Estado.
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La autodeterminacién, como ya se dijo, es una forma de ejercer colectivamente 

et derecho a la libertad, sin embargo, el libre ejercicio de la libertad individual 

necesariamente trae consecuencias como toda accidn que se realiza en sociedad, 

por eso es que dicha libertad como muchos otros actos estan limitados, con la 

finalidad de no dariar o causar perjuicios a otros, digamos, entonces que hay 

condiciones para su ejercicio. tgual sucede con el derecho de autodeterminacién. 

El derecho de autodeterminacién de manera ilimitada io tienen los pueblos 

como forma de ejercicio de su libertad; sin embargo, en un primer momento este 

derecho debe ser condicionado tomando en cuenta las circunstancias particulares 

en que se encuentra cada pueblo, sdlo en caso extremo en que fas circunstancias 

asi lo exigieran podria ejercitarse este derecho de forma incondicionada e 

ilimitada. De tal forma en el siguiente punto trataremos e! derecho de 

autodeterminacion condicionada que no es otra cosa que la autonomia. 

3.5 Autonomia 

En su obra, Agustin Ruiz Robledo dice que el significado “primitivo” de 

autonomia era sindnimo de independencia, pero que la concepcién actual ha 

cambiado, dice que la autonomia es la “Potestad que dentro del Estado pueden



_ gozar municipios, provincias, regiones y otras entidades de él para regir intereses 

peculiares de su vida interior, mediante normas y organos de gobierno propios’””. 

La autonomia, de acuerdo con Diaz Polanco, se puede interpretar como una 

situacién de dejar hacer, como una permisién mas o menos amplia para que los 

grupos étnicos se ocupen de sus propios asuntos o para que mantengan su orden 

normative, en este sentido la autonomia puede verse muy ambigiia e 

indeterminada, pues no se concibe la posibilidad de establecer limites a esa 

permisién, ni bajo qué condiciones se establecerian las prerrogativas permitidas; 

en un segundo sentido, la autonomia se refiere a un régimen politico-juridico, 

acordado y no meramente concedido, que implica la creacién de una colectividad 

politica en el seno de la sociedad nacional en un sentido mas realista, de esta 

manera, la autonomia se refiere a un régimen especial que configura un gobierno 

propio (autogobierno) para ciertas comunidades integrantes, las cuales escogen 

asi autoridades que son parte de la colectividad, ejercen competencias 

legalmente atribuidas y tienen facultades minimas para legislar acerca de su vida 

interna y para la administracién de sus asuntos"*. 

La naturaleza del régimen autonédmico es su caracter legal en general y 

constitucionai en particular, ya que {fas facultades de un ente autonomo no derivan 

  

? ROBLEDO RUIZ, AGUSTIN. El Estado Autonémico, Temas de Administracién Local. I ed, Edit. Provincial. P98. 
» Cfr. DIAZ POLANCO, HECTOR. Autonomia regional. [a alodeterminacién de los pueblos indios, Op. Cit.Pp.150-151   
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gozar municipios, provincias, regiones y otras entidades de él para regir intereses 

peculiares de su vida interior, mediante normas y érganos de gobierno propios’”. 

La autonomia, de acuerdo con Diaz Polanco, se puede interpretar como una 

situacién de dejar hacer, como una permisién mas o menos amplia para que ios 

grupos étnicos se ocupen de sus propios asuntos o para que mantengan su orden 

normative, en este sentido la autonomia puede verse muy ambigiia e 

indeterminada, pues no se concibe la posibilidad de establecer limites a esa 

permisi6n, ni bajo qué condiciones se establecerian las prerrogativas permitidas; 

en un segundo sentido, la autonomia se refiere a un régimen politico-juridico, 

acordado y no meramente concedido, que implica la creacién de una colectividad 

politica en el seno de la sociedad nacional en un sentido mas realista, de esta 

manera, la autonomia se refiere a un régimen especial que configura un gobierno 

propio {autegobierno) para ciertas comunidades integrantes, las cuales escogen 

asi autoridades que son parte de la colectividad, ejercen competencias 

legalmente atribuidas y tienen facultades minimas para jegislar acerca de su vida 

interna y para fa administracién de sus asuntos”*. 

La naturaleza del régimen autonémico es su caracter legal en general y 

constitucional en particular, ya que las facultades de un ente auténomo no derivan 

'? ROBLEDO RUIZ, AGUSTIN. El Estado Autonémico, Temas de Administracién Local. !* ed, Edit, Provincial. P.98. 
“* Cf, DIAZ POLANCO, HECTOR. Autonomia regional, La autodeterminacién de los pueblos indios, Op. Cit.Pp. 150-151
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de un organo administrativo, sino de ta ley, cuyo producto seria un Estatuto que 

es la ley organica del régimen autonémico, y que es resultado de una 

negociacién. Este estatuto refleja un acuerdo de las fuerzas nacionales, 

incluyendo las colectividades indigenas; de esta manera se establecen los 

marcos politico-juridicos y las formas institucionales que habran de garantizar el 

logro de los fines establecidos. Este estatuto especifica los derechos de los 

grupos, el ambito territorial de la comunidad auténoma, las competencias que le 

corresponden en relacién con las propias del Estado, tos érganos politico- 

administrativos con que funcionara, etc. 

La autonomia se refiere a la puesta en vigor de las leyes por e! grupo mismo, 

concepto que de acuerdo con Akzin, incluye de manera implicita el adjetivo 

Calificativo de “limitado”, “porque dentro de la estructura de un Estado soberano 

cualquier unidad autogobernante o auténoma esta necesariamente limitada por la 

autoridad general del Estado" 

La autonomia propone ‘instaurar o conservar una distribucion de 

competencias en virtud de la cual ciertas gestiones quedan a cargo de 

colectividades politicas integrantes. La distribucién de las competencias se 

tealiza, como toda ta actividad global, de fos integrantes y de tos individuos”"®. 

"* AKZIN, BENJAMIN, Estado y Nacién, I’ ed, Edit, FCE. México, 1968 p. 164. 
» LLORENS. EDUARDO, La autonomia en la integracion politica_I* ed, Edit. Revista de Derecho Privado. Madrid, 1932. P.68 

 



La autonomia es un régimen especial, juridico-politico y administrativo, 

constituido en el marco de un Estado existente. 

El régimen autonémico, en el que se basan las demandas indigenas consiste 

en: 

¢ buscar formas de integracién politica del Estado que estén sustentadas en la 

coordinacion y no en la subordinacién, 

e buscar la igualdad al satisfacer los intereses y aspiraciones de las 

comunidades parciales. 

¢ busca evitar la incompatibilidad entre los intereses regionates 0 locales y los 

de la sociedad dominante. 

De lo anterior manifestamos que la mas firme integracién sociopolitica de la 

nacién, es ta igualdad la cual se puede lograr satisfaciendo las aspiraciones 

regionales o locates. 

La pregunta seria como lograr la igualdad? La soluci6n es Ia aplicacién del 

derecho de autedeterminacién a todos los pueblos en su amptio sentido, sin 

embargo, esta solucién nos llevaria a una posible disolucion de! Estado. Otra 

solucién menos radical es la aplicacion condicionada dei derecho de 

autodeterminacién, en donde los pueblos decidirian por si mismos la forma y tos 

efectos de su aplicacién en cada caso, ya que se tomaria en cuenta la situacion
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real en que se encuentra cada pueblo y los vinculos de todo orden que lo unen a 

otros’®. 

Un régimen de autonomia debe incluir: 

« La potestad auto-organizativa, esto es, la facultad de  estructurarse 

organicamente, con libertad y de acuerdo con sus tradiciones culturales, 

juridicas y politicas. Creando del modo mas conveniente sus propios érganos 

e instituciones de autogobierno sin que, al efecto, se requiera la intervencion 

del poder central para su plena vigencia. 

¢ Potestad normativa, que se trata de !a facultad de iniciar, elaborar y promulgar 

leyes y reglamentos en los ambitos determinados y dentro del marco definido 

como el autondmico por el respective estatuto y que no requieren la 

intervencisn del poder legisiativo central para su plena validez. 

e Potestad de direccién politica y ejecutiva para fijar libremente sus objetivos en 

las materias que son de su competencia sequin la constitucion. 

¢ Potestad jurisdiccional o de administrar justicia, que es la facultad de 

establecer en el estatuto autondmico entes jurisdiccionales para dectarar y 

aplicar el derecho en casos concretos. 

e Potestad de administrar las finanzas, se refiere a la libertad tanto en la 

obtencién de recursos financieros econémicos como en la determinacién de la 

forma en ta que éstos deben invertirse y gastarse. En los estatutos es donde 

'* Cf. AKZIN. BENJAMIN. Estado y Nacién Op. Cit.Ppt40-14t
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se establecerian las competencias que asumen y los recursos financieros de 

que disponen para su desarrollo'”. 

De tal manera, las caracteristicas del régimen autonémico, que podrian ser 

aplicables a cualquier régimen, no pueden ser adjudicadas de forma general pues 

se deben tomar en cuenta las condiciones socioculturales, econdmicas y politicas 

existentes en el lugar donde e! régimen autondémico sea establecido, asi, la 

especificidad del régimen estara determinado por la naturaleza historica de la 

colectividad que la ejercera y por el caracter sociopolitico del régimen estatal. 

El régimen autondmico, debe ser resultado de una negociacién, y su ley 

organica surge de un consenso, en el estatuto que se logre se especificarian los 

derechos de los grupos, el ambito territorial de ta comunidad auténoma, las 

competencias que le corresponden en relacién con las del Estado, cuales seran 

los érganos con los que funcionara, etc., definiendo el rango constitucional de la 

autonomia™®. 

El fin del régimen de autonomia es que grupos determinados, con tradicién 

historica comun y caracteristicas socioculturales propias, puedan desarroilar 

libremente sus modos de vida, ejercer los derechos que les asisten como 

Cf. WILLEMSEN DIAZ, AUGUSTO, Ambito y ejercicio eficaz de la aulonomia interna y 1 autogohiemo para los pueblos indigenas, En: 
Estudios internacionales. Revista del Instituto de Relaciones Internacionales y de Investigacion para !a par. Afio 4, No. 7 Guatemala, encro- 
junio 1993. Pp.146-148 
"* Cir. DIAZ POLANCO, HECTOR. Autonoma regional, La autodeterminacién de los pueblos indios Op. Cit, Pp. 156-157.



comunidades étnicas que pertenecen a un mismo Estado y manejar ciertos 

asuntos por si mismos. Para que esto se Ileve a cabo existe un fundamento 

interno que configura este régimen y es e! reconocimiento de la pluratidad de la 

conformacidn nacional, es el reconocer la existencia misma de tos pueblos indios 

integrantes del Estado, y que por lo mismo les corresponde un conjunto de 

derechos que deben cobrar vida en el marco del Estado, esto es, que los 

principios que rigen la vida nacional se adecUen para que haya espacio para los 

derechos de los pueblos indios. 

3.6 La autonomia en la practica 

Para la aplicacién de fa autonomia se han dado diversas propuestas, en la 

practica, encontramos estatutos de autonomia en distintos paises como Espafa, 

Italia, Dinamarca y Canada, un verdadero avance significa el caso de Nicaragua 

en América Latina. La practica en estos paises de regimenes de autonomia no ha 

significado la desaparicién de los Estados, ni su fragmentacién. 

La autonomia resulta de un pacto entre la sociedad, cuya representacion fa 

tienen los poderes del Estado y los grupos socioculturales, es decir, los pueblos 

que reclaman el reconocimiento de lo que consideran como sus derechos 

historicos, siendo este acto un acuerdo que es resultado de un proceso en que 

las partes definen los principios basicos que van a sustentar el regimen.
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La autonomia representa una forma de ejercicio de la pluralidad, por ejemplo 

en Kahanawake en Canada, coexisten instituciones tradicionales junto con tas 

federales. El gobierno tradicional es e! Longhouse, que esta formado por Le 

Nation Office, Le Longhouse-at-the-Quarry et le Longhouse-at-Mohawks-Trail y la 

instituci6n estatal presente en el pueblo es el Conseil de bande, ademas de las 

instituciones federales en donde los pueblos indigenas elaboran sus propias 

formas de gobierno en funcién de sus circunstancias hist6ricas, culturales, 

Politicas y econdémicas que les son propias. La autonomia que se ejerce en 

Canada esta dentro de los limites de la Constitucién. Los pueblos indigenas 

negocian las modalidades de la autonomia gubernamental en educacién, lengua y 

cultura, servicios de policia, servicios de salud y sociales, derechos de propiedad 

y aplicacion de las leyes indigenas’®. De esta forma con la aplicacién de la 

autonomia los indigenas pueden tomar parte en toda negociacién en que sus 

intereses estén en juego 

3.6.1 La autonomia en Nicaragua. 

En Nicaragua, a nivel constitucional existe un régimen de autonomia 

constitucionalmente cuyo Estatuto entro en vigor a partir de febrero de 1990. 

* LAJOIE, ANDREE, QUILLINAN, ROD, MACDONALD, ROD. ROCHER, GUY. PLURALISME SURIDIQUE A KAHNAWAKE. 
Pp.t-3. :
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Histéricamente Nicaragua tiene una configuracién compuesta de dos grandes 

tegiones socioculturales y econédmicas, que se encuentran en la zona de! Pacifico 

y en la zona del Atlantico. En la del Pacifico se conformé una poblacién con 

patrones culturales mestizos y en la regién del Attantico persistieron los pueblos 

indigenas miskitos, y ramas y otras comunidades étnicas como los creoles de 

habla inglesa y tos garifunas. 

La poblacién diferenciada por su identidad étnica, distinta de !a poblacién 

mestiza mayoritaria, se estima entre ciento cincuenta mil y doscientos cincuenta 

mil individuos, sin incluir las comunidades que se autoproclaman indigenas del 

Pacifico y centro norte del pais, a las cuales no cubre el régimen de autonomia y 

que estan calculadas en una proporcién similar a la poblacién del Atlantico”?, 

Estos pueblos y comunidades plantearon abiertamente sus reivindicaciones 

durante los primeros afios del gobierno revolucionario, lo que ocasioné como 

consecuencia la apertura de espacios para la discusién de la problematica étnico- 

nacional y para obtener un resultado que fue el de la Autonomia regional. En 

1984 la Revolucién Popular Sandinista inicia el proceso de autonomia que tuvo 

seis momentos fundamentales. 

* Cf. ORTEGA HEGG, MANUEL Autonomia regional y neoliberalismo en Nicaragua. En: Democracia y Estado multiétnico en América 
Latina, (Gonzalez Casanova, Pablo y Roitman Rosenman, Marcos coords.) 1" ed. La Jomada Ediciones/Centro de investigaciones 
Interdisciptinarias en Ciencias y Humanidades UNAM. México, 1996. P. 202.
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Reflexion tedrico-politica y discusién sobre las bases de un eventual régimen 

de autonomia. Se comenzé con sesiones de discusién con la participacion de 

representantes del FSLN, investigadores de centros de estudios del pais y 

especialistas invitados de México como el Dr. Gilberto Lopez y Rivas y el Dr. 

Héctor Diaz Polanco cuya participacién fue fundamental. El resultado de estas 

sesiones fueron las bases iniciales para la conformacién de un proyecto de 

autonomia con fundamentos democraticos”’. 

Constitucién de {a Comisién Nacional de Autonomia (CNA) el 5 de diciembre 

de 1984, se conformaron comisiones Regionales en las dos zonas 

tradicionales de la Costa, la CNA recogié opiniones de los sectores 

representativos cuyo resultado fue un primer documento llamado El derecho 

de autonomia para los pueblos indigenas y comunidades de la Costa Atlantica 

de Nicaragua, que sirvié como instrumento para discusién en un foro de donde 

surgid el primer texto de consenso: Principios y politicas para el ejercicio de 

los derechos de autonomia de los pueblos indigenas y comunidades de la 

Costa Atlantica de Nicaragua. Estos documentos contemplan los principios 

basicos en que se sustentaria el régimen de autonomia: los derechos 

histéricos de los pueblos y comunidades, la unidad nacional y los principios de 

la RPS” ( Revolucién Popular Sandinista). 

» Cf. DIAZ POLANCO, HECTOR. Autonomia Regional. La autodeterminacién de los pueblos indios, Op. Cit p. 192 2 
Cf. Idem



99 

¢ Consulta popular sobre la autonomia. Representantes designados por los 

costefios recorrieron los pueblos de la regién para recabar las opiniones de 

todos, las cuales aprobaron fos fundamentos autonémicos”, Con estas 

acciones vemos que la participacién y el consenso de todos los interesados 

tomaron un papel determinante en la realizacion del proceso. 

* Consulta e incorporacién constitucionales. En este punto se realizaron nuevas 

discusiones sobre las opiniones a nivel nacional que se recabaron por medio 

de jos cabildos abiertos, esto para determinar el contenido de la nueva 

Constitucién. El proyecto que incluia explicitamente derechos socioculturales 

y el mandato para crear un régimen de autonomia, fue aprobado por la 

Asamblea Nacional Constituyente el 19 de noviembre de 19867. 

« La Asamblea Multiétnica. Ei Estatuto de autonomia se definié cuando los 

derechos de los costerios alcanzaron un rango constituciona. Se trabaj6é con 

representantes de cada comunidad en sesiones donde se discutid el 

Anteproyecto del Estatuto de la CNA, 

* El Estatuto de Autonomia. Después de discutir el anteproyecto y aceptarlo fue 

presentado al presidente de Nicaragua Daniel Ortega y al Congreso. El 

proyecto fue aceptado. 

  

2 Cf. DIAZ POLANCO, HECTOR. Autonomia Regional, La autodeterminacién de los pueblos indios. Op. Cit Pp. 192-193 
* Chr. Ibidern. P. 193 
* Chr. Idem.
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Dentro de los considerandos del Estatuto de Autonomia de las regiones de ta 

Costa Atlantica de Nicaragua, el V dice: “..que el proceso de autonomia 

enriquece la cultura nacional, reconoce y fortalece la identidad étnica, respeta las 

especificidades de las culturas de las Comunidades de la Costa Atlantica: rescata 

la historia de tas mismas; reconoce e! derecho de propiedad sobre las tierras 

comunales; repudia cualquier tipo de discriminacién; reconoce la libertad religiosa 

y sin profundizar diferencias, reconoce identidades diferenciadas para construir 

desde ellas !a unidad nacional’ y en el punto VII dice: “...que la autonomia hace 

posible el ejercicio efectivo del derecho de las Comunidades de la Costa Atlantica 

a participar en el disefio de las modalidades de aprovechamiento de los recursos 

naturales de la regién y de la forma en que los beneficios de la misma seran 

reinvertidos en fa Costa Atlantica y la nacién, creandose la base material que 

garantice la sobrevivencia y desarrollo de sus expresiones culturales”. 

La Constituci6n de Nicaragua contiene dos capitulos que contemplan los 

derechos de las Comunidades de la Costa Atlantica, éstos establecen que las 

comunidades costefias son parte indisoluble del pueblo nicaragitense y como tal 

gozan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones, menciona que 

tienen derecho a preservar y desarroliar su identidad cultural en la unidad 

nacional, y a dotarse de sus propias formas de organizacién social y administrar 

sus asuntos locales conforme a sus tradiciones, que e! Estado reconoce las 

formas comunales de aguas y bosques de sus tierras comunales asi como la
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obligacion del Estado de tomar las providencias para que ningun nicaraguense 

sea objeto de discriminacién por razon de su lengua, cultura y origen; tambien 

establece el derecho de las comunidades para que éstas elijan libremente a sus 

autoridades y representantes”. 

El Estatuto de autonomia se basa en tres principios fundamentales que estan 

contenidos en dicho documento, en el articulo tercero se habla del primer 

principio que es la unidad: 

Art. 3. Es principio de la Revolucién, y de la Autonomia promover y preservar la unidad. 

la__fraternidad__y la solidaridad entre los habitantes de las Comunidades de la 

Costa Atlantica y de toda la nacién. 

El segundo principio es el de la igualdad, con éste se busca evitar cualquier 

violaci6n o desconocimiento, en cuatquier parte del territorio nacional de derechos 

sociales 0 individuales fundamentales, con el fin de evitar la posibilidad de crear 

alguna clase de privilegios con el régimen autonémico. Se encuentra en el 

articulo 10: 

Art, 10, Todos los nicaragiienses gozan en el territorio de las Regiones Auténomas de los derechos, 

deberes y garantias que les correspanden de acuerdo con la Constitucién Politica y el presente 

Estatuto. 

2 Constitucién Potitica de ta Repablica de Nicaragua. En: Derechos de los pueblos indigenas. Legislacién en América Latina, CNDH. I' ed. 
México, 1999. P, 539.
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El tercer principio trata de la igualdad entre las comunidades étnicas para 

evitar que un grupo, ya sea por su mayor numero o nivel de desarrollo abuse y se 

convierta en un grupo hegeménico para lo que el articulo 11 fraccién primera 

dice: 

Art. 11. Los habitantes de las Comunidades de la Costa Atlantica tienen derecho a: 

1. La absotuta igualdad de derechos y deberes entre si, independientemente de su numero 

poblacional y nive! de desarrollo. 

El Estatuto de autonomia establece dos regiones auténomas: la Regién 

Autonoma Atlantico Norte,con jurisdiccién sobre el territorio de la Zona Especial |, 

Departamento de Zelaya Norte y la Regién Auténoma Atlantico Sur, la cual 

comprende ei territorio de la Zona Especial |l, Departamento de Zelaya Sur, con 

sus sedes administrativas en Puerto Cabezas y Bluesfields (art. 6 fraccion primera 

y segunda). 

Las regiones auténomas tienen entres sus atribuciones principales el Participar 

en la elaboracién y ejecucién de los proyectos de desarroilo nacional en la 

region, administrar los programas de salud, educacion, cultura, abastecimiento, 

etc, en coordinaci6n con el Estado; impulsar sus propios proyectos 

socioceconémicos y culturales; proteccién y conservacién ecolégicas y establecer 

impuestos regionales conforme la ley. Dichas atribuciones se encuentran 

contempladas en e! articulo 8°.
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Los érganos de cada regién auténoma esta formado por: 

Consejo regional, donde estan representados todos los grupos étnicos 

elegidos por “voto universal, igual, directo, libre y secreto”. Sus atribuciones en 

la administracion de los asuntos regionales son: regular los asuntos regionales 

que le competen de acuerdo con el art. 8; elaborar el plan de arbitrio de la 

regi6n, participar en la elaboracién, planificacion, realizacion y seguimiento de 

las politicas y programas econémicos, sociales y culturales que conciernan a 

su region, resolver las diferencias de limites en las comunidades que 

conforman su regién; elaborar el anteproyecto de presupuesto regional, velar 

por ta correcta utilizacién del fondo especial de desarrollo y promocién social 

de ta regién; elaborar un anteproyecto de demarcacién y organizacién 

municipal, tomando en cuenta jas caracteristicas sociales, culturates y 

econémicas de la misma; determinar ia subdivision administrativa de los 

municipios; conocer y admitir las renuncias de sus miembros 0 los de ta Junta 

Directiva; promover la integracién, desarrollo y participacion de la mujer; 

elaborar y aprobar su reglamento interno; punto de suma importancia es la 

facultad que tiene de elegir entre sus miembros a la junta directiva que 

coordinara al propio Consejo y de éste con las demas autoridades regionales y 

nacionales. 

Coordinador regional. Es elegido por el Consejo de entre sus miembros; sus 

funciones son ejecutivas y las de representacién de su region.
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3. Autoridades municipales y comunales. Estas autoridades se regirdn por las 

resoluciones del Consejo regional. 

4. Otros correspondientes a la subdivision administrativa de los municipios. Este 

punto se refiere a la facultad del Consejo regional de elaborar ei anteproyecto 

de demarcacion y organizacién municipal y ef de resolver las diferencias que 

se presenten por los limites en las comunidades”. 

En cada regién, la administracién municipal se rige por el estatuto y ia ley de ta 

materia. 

3.6.2 La autonomia en Groenlandia 

En Dinamarca, en el afio de 1975 se constituy6 una comisién con 

representantes groenlandeses y del gobierno para la negociacién de los términos 

en que se instituiria el gobierno auténomo, en 1978, el Parlamento de Dinamarca 

aprobé la Ley de Autonomia de Groenlandia. 

En Groenlandia, ta ley de Autonomia contiene tres capitulos principales que se 

refieren a tos Organos, a las competencias de estos érganos y a las relaciones 

que tienen las regiones autonomas con el Reino de Dinamarca. 

*" Clr. ESTATUTO DE AUITONOMIA DE LAS REGIONES DE LA COSTA ATLANTICA DE NICARAGUA. En: La Gaceta. Diario 
Oficial. Republica de Nicaragua, Afto XC . No. 238. Managua, Viernes 30 de octubre de 1987.
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Los érganos de las regiones son ta Asamblea representativa llamada 

Parlamento auténomo y una administracion propia dirigida por e! gobierno de la 

region. 

Las funciones de los érganos auténomos son legislativas y ejecutivas solo en 

el caso de ser competencias transferidas por el gobierno del Reino, como son la 

educacién, cultura, idioma, religién, salud, vivienda, transporte, trabajo, bienestar, 

asuntos sociales y econémicos, medio ambiente, entre otros, las leyes y los 

decretos que realice el Parlamento auténomo, siempre vinculadas a las 

competencias transferidas, deben ser sancionadas por el presidente del Gobierno 

autoénomo. 

Una funcién muy interesante es la que se refiere a la intervencion que pueden 

tener los representantes de las regiones auténomas; es decir, los organos 

autonomos para negociar los asuntos que tes afecten en cuestiones de politica 

exterior, la negociacién es con las autoridades nacionales; sin embargo, existe la 

Posibilidad de que los érganos auténomos puedan defender sus intereses en el 

exterior por medio de la participacién de funcionarios propios, asistidos por el 

Servicio Exterior y con la autorizacién del Reino, ademas de que el gobierno se 

compromete a establecer previa concertacién, con el gobierno autonomo, los 

planes para la defensa de los intereses de los groenlandeses e informar las 

tesoluciones que pudieran afectar sus intereses.
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El delegado de! Reino, que representa al Reino Danés en Groenlandia, debe 

recibir informacion de los érganos auténomos sobre la aprobacién de leyes y 

decretos del Parlamento u otros preceptos decretados por los otros érganos; en 

caso de controversia entre ambas autoridades, se conforma una Comision 

integrada por dos miembros representantes del gobierno danés y dos miembros 

de los érganos auténomos y tres magistrados del Tribunal Supremo, de tos cuales 

uno sera el presidente de la comisién, si no se resuelve la controversia con los 

representantes de ambas autoridades, ei asunto pasara a los magistrados para su 

resolucion™. 

3.6.3 La autonomia en Esparia 

La autonomia en Espafia ha sido resultado de diferentes procesos durante 

distintos momentos histéricos. E| primer suceso fue en la Primera Republica en 

1873, que establece en su constitucién un sistema federal con estados que tenian 

constituciones propias y autonomia econdmica, administrativa y politica limitada 

por la propia constitucién; en la Segunda Republica, en su constitucién de 1931, 

se constituye un Estado integral, que es compatible con la autonomia de fos 

municipios y de las regiones, de esta manera, reconoce el derecho de algunas 

provincias de presentar un Estatuto por contar con caracteristicas histéricas, 

culturales y econdmicas comunes, el fin era la posibilidad de organizarse en 

* Cf. DIAZ POLANCO. HECTOR. La rebetion Zapatista y la autonomia Op. Cit. Pp.62-63.
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regiones auténomas, formando un nucleo politico-administrativo dentro del Estado 

espanol. De esta manera, Cataluna se constituyd en regién aut6noma de acuerdo 

con el Estatuto del 21 de septiembre de 1932, en esta regiédn se abarca 

Barcelona, Gi (antes Gerona), Lleida (antes Lérida) y Tarragona. La autonomia 

del pais Vasco fue por el Estatuto del 1937, aqui surge una pausa en {a lucha por 

la autonomia debido al regimen franquista, asi fue que hasta 1978 se reconoce y 

garantiza el derecho a la autonomia de las nacionalidades y regiones que 

integran el pais. 

La Constitucién espafola se organiz6 segun tres ejes fundamentales: la 

unidad de la nacién, la autonomia y la solidaridad entre sus partes integrantes, lo 

que foments !a creacién de las comunidades auténomas que actualmente son 17 

y dos ciudades autonomas en Africa: Ceuta y Melilla. Estas comunidades se 

consideran como entidades publicas con relevancia constitucional, con ambitos 

territoriales delimitados, con Capacidades reglamentarias y  legislativas 

constitucionalmente limitadas asi como Organos propios de autogobierno para el 

manejo de sus asuntos””. 

Al mencionar la constitucién expresamente que “reconoce y garantiza" el 

derecho a la autonomia, se entiende que es un derecho que ella no crea, pues las 

ee 
*Cfi. DIAZ POLANCO, HECTOR. Autonomia regional. La autodeterminacién de los pueblos indies Op. Cit Pp.185-187
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nacionalidades y regiones no son un producto de una norma juridica, sino que 

son producto de la historia. 

El marco juridico de la autonomia se establece en la Constitucién, que 

menciona los criterios por los que se producira el reparto de poder entre los entes 

auténomos y las instituciones centrales del Estado, aunque no dice qué es 

autonomia si se establecen tos limites que debe tener ésta. 

La autonomia espafiola es una descentralizacién politica no sdlo 

administrativa, de esta manera no hay la posibilidad de revocacién de la autoridad 

superior puesto que solamente fos érganos especificados en la Constitucién 

pueden intervenir sobre las facultades autondmicas, a! decir que es politica se 

entiende también que afecta a la integracion politica del Estado”. 

Existe una garantia constitucional para que e! pueblo que asi lo desee alcance 

el autogobierno como uno de los derechos que otorga la autonomia para lo cual la 

propia constitucién establece e! procedimiento a seguir. 

El Estatuto es el documento que contiene el ordenamiento juridico de la 

Comunidad Autonoma, en él se establece su estructura institucional. El art, 147 

constitucional enumera su contenido: delimitacién de su territorio; ia 

> Cf. RUIZ ROBLEDO, AGUSTIN, El Estado Autondmico, Temas de Administracién Local, Edit. Provincial. P. 100
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denominaci6n; organizacion y sede de las instituciones auténomas propias de la 

Comunidad, que debe incluir una asamblea legisiativa; un consejo de gobierno 

que ejercera funciones ejecutivas y administrativas y un presidente que se elige 

por la Asamblea de entre sus miembros y que nombra el Rey, éste tendra las 

funciones de dirigir la accién del Consejo de Gobierno, representar a ta 

Comunidad Auténoma y tener la representaci6n ordinaria del Estado dentro de la 

Comunidad*", 

Como vemos la autodeterminacion limitada, se ejerce para conseguir cierto 

grado de libertad y de iguatdad con los demas pueblos que les permita asegurar 

su propia existencia como tal y su participacion en igualdad de condiciones en el 

Estado del cual forman parte, asegurando que se mantenga la identidad y el 

desarrolio de los pueblos en el marco de un Estado plural. 

2 
™ Cfr, RUIZ ROBLEDO, AGUSTIN. El Estado Autonémico ‘Op. Cit. Ppl 50, 164-165,
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CAPITULO 4 

LA AUTONOMIA INDIGENA EN MEXICO 

  

Parte importante de los esfuerzos de las organizaciones indigenas, en la 

actualidad, esta encaminada a que sus derechos colectivos queden debidamente 

protegidos en el marco constitucional. Su demanda fundamental es ef derecho a 

la libre determinacién y su expresion y via de cumplimiento la autonomia. 

Lo que plantean los pueblos indigenas es su derecho a pactar con el Estado 

las condiciones que permitan su sobrevivencia y desarrollo como pueblo, dentro 

de un Estado multicultural. 

4.1 La poblacién indigena en México 

A pesar de los afios y de las politicas indigenistas, los pueblos indios existen, 

coexisten con los mestizos y con todos los grupos sociales que conforman 

México. De acuerdo con el Censo de Poblacién de 1990, las comunidades 

indigenas eran el 7.9% de {a poblacién nacional; esto es, mas de seis millones de 

personas, en 1991 ef IN! estimé que la poblacién indigena era de mas de nueve 

millones de personas en México’. 

"Cir. BELLER TABOADA, WALTER, (Coordinador)._Las costumbres juridicas de los indigenas en México. Op. Cit. P.69.



En este Censo se registré una poblacién total de 81,249,645 habitantes, de los 

cuales 5,282, 347 personas con edades de cinco afios y mas, son hablantes de 

alguna lengua indigena; se registré a 1,129,625 nifios menores de cinco afios con 

jefe de familia que habla alguna lengua indigena. 

En el Ultimo censo de poblacién 2000, el resultado pretiminar de poblacién total 

es de 53,817,448, en estos resultados no se encuentran todavia los relativos a 

poblacién indigena por lo que la informacién mas actualizada al respecto es la det 

conteo de poblacin y vivienda de 1995 cuyos datos indican que hasta entonces 

la poblacién indigena ascendia a un total de 6,715, 91, o sea un 8.37% en 

relacién a la poblacién total del pais mayor de 5 afos, sin embargo, hay factores 

que no se tomaron en cuenta en este conteo como el caso de los migrantes, que 

por no estar ubicados en una regién especifica no fueron contados, !o mismo 

sucedi6 con las personas que aunque no hablan lengua indigena se consideran 

como persona indigena, es decir, se autoadscribren como tales’. 

Hay otro conteo que toma en cuenta las situaciones mencionadas y otras 

variantes, por lo que maneja, ademas de los datos del INEGI, fos informes y los 

trabajos del INI, de fa Conapo y otros organismos en coordinacién con la labor de 

especialistas en estadistica con la finalidad de obtener un resultado mas preciso, 

asi es como se tlega a la Poblacion Indigena Estimada (PIE). 

> Es importante indicar que en el Censo 2000 ya se inctuye la variante de autoadscripcién.
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Poblacién total y poblacién indigena estimada por entidad federativa, segun 

evento censal 

  

  

          

1995 1597 
ESTADO POBLACION TOTAL | POBLACION % POBLACION 

INDIGENA INDIGENA 

ESTIMADA ESTIMADA 
AGUASCALIENTES 862,720 690 0.10% 939 
BAJA CALIFORNIA 2092414 37,874 1.79% 39,975 
BAJA CALIFORNIA 375,494 3,891 1.04% 4,107 
SUR 

CAMPECHE 642,516 156877 24.42% 165,581 
COAHUILA 2,173,775 §,208 0.24% 5,497 
COLIMA 488,028, 2,107 0.43% 2224 
CHIAPAS 3,065,100 1,303,644 4253% 1,375,976 
CHIHUAHUA 2,793,537 122,465 438% 129,259 
OISTRITO FEDERAL 8,489,007 154,754 1.82% 163,340 
DURANGO 1,431,748 29,765 2.08% 31,416 
GUANAJUATO 4,406,568 17,976 0.41% 18,973 
GUERRERO 2,916,567 519,193, 17,80% 548,001 
HIDALGO 2,412,473 575,131 27.23% 607,042 
JALISCO 5,991,176 35,500 059% 37,470 
MEXICO 11,707,964 558,783 477% 589,787 
MICHOACAN 3,870,604 293,445 758% 309,726 
MORELOS 1,442,662 108,158 7.50% 114,159 

NAYARIT 896,702 44,271 494% 46,727 
NUEVO LEON 3,550,114 6,673 0.19% 7,043 
OAXACA 3,228,895 1,836,945 56.89 1,938,867 
PUEBLA 4,624,365 946,198 20.46% 998,697 
QUERETARO 1,250,476 64,206 5.13% 67,768 
QUINTANA ROO 703,536 208,528 23.70% 220,520 
SAN LUIS POTOSI 2,200,763 318,533 14.47% 336,206 
SINALOA 2,425,675 98,623 4.07% 104,095 
SONORA 2,085,536 281,979 12.08% 265,960 
TABASCO 1,748,769 114,052 652% 120,380 
TAMAULIPAS 2,527,328 12,108 0.48% 12,780 
TLAXCALA 683,924 32,812 371% 34,632 
VERACRUZ 6,737,324 1,382.74 20.08% 1,427,832 
YUCATAN 1,556,622 825,394 53.02 871,191 
ZACATECAS 1,336,496 1,247 0.09% 1,317 
  

TOTAL 81 ,249,6458,701,68810.7 190,638,60410,040,401 11.0810,597,488     

Fuente: INEGI, Conteo de Poblacién y Vivienda, 1995.1NI, Indicadores Socioeconémices de los Pueblos indigenas de México, 
1993Luz Maria Valdés, Los Indios en ios Censos de Poblacién de México, UNAM, 1996.



13 

  

  

  

ESTADO POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION % 
TOTAL OF 5 TOTAL DE S TOTAL OF OA 4 TOTALHLLA. 

ANOSYMAS ANOS Y MAS ANOS EN 

HLL VIVIENDA = CUYO 
JEFE DE FAMIIA 
ESH.LI. 

AGUASCALIENTES 749037 729 222 91 0.12% 

B, CALIFORNIA 1844268 22912 7243 30155 1.63% 
8. CALIFORNIA SUR 331643, 3468 867 4335 «1.30% 

CAMPECHE 560461 89180 21132 110312 19.68% 
COAHUILA 1916643 2039 508 2547 0.13% 
COLIMA 432843, 1599 418 2017 (0.48% 
CHIAPAS 3065494 768720 177521 946241 30.86% 
CHIHUAHUA 2453929 67930 15945 83875 3.41% 
DISTRITO FEDERAL 7689652 100890 24464 128354 1.63% 
DURANGO 1253277 20281 4767 25048 1.99% 
GUANAJUATO 3837396 4738 1623 6361 0.16% 
GUERRERO 2516284 319707 72661 392374 12.99% 
HIDALGO 1854849 327991 68763 396754 21.39% 
JALISCO 5273166 21927 $847 27774 52% 
MEXICO 10318750 310785 104576 415361 4.02% 
MICHOACAN 3389797 108545, 21595 120140 3.83% 
MORELOS 1273834 25133 7201 32334 -2:53% 
NAYARIT 791247 32503 7925 40428 5.10% 
NUEVO LEON 3173967 7467 1776 9243 (0.20% 
OAXACA 2812067 1027847 193488 1221335 43.43% 
PUEBLA 40441055 27559 118625 146184 0.36% 
QUERETARO 1088599 20738 5126 25864 2.37% 
QUINTANA ROO 604981 187770 41794 199564 32.98% 
SAN LUIS POTOSI 1915150 213717 47156 260873 13.62% 
SINALOA 2140020 24864 8052 30916 1.44% 
SONORA 1842556 48212 11686 59898 3.25% 
TABASCO 1829304 51364 13581 6445 4.24% 
TAMAULIPAS 2240347 10061 3253 13314 0.59% 
TLAXCALA 716382 26886 7892 377B 4.47% 
VERACRUZ 5950040 90829 127931 718760 12.07% 
YUCATAN 1375868 545902 110012 655914 47.67% 
ZACATECAS 1973681 1262 386 1648 0.14% 
TOTAL NACIONAL 80219337 5483555 1232036 6715591 «8.37%   
  

*FUENTE: INEGI.CONTEO DE POBLACION Y VIVIENDA 1995. México.
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POBLACION 1990 4995 1997" 
  

Poblacion total 81,249,645 91,158,290 
Poblacién indigena estimada 8,701,688 40,040,401 10,597,488 
(PIE) 
Poblacién de 5 aftos y mas. 70,562,202 80,219,337 
Poblacién de 5 aftes y mas 5,282,347 5,483,555 
hablante de lengua indigena 
(RUA) 
  

*Poblacién indigena proyectada de acuerdo a una tasa de crecimiento de 2.7%, estimada por Luz Maria Valdés. Los indios en los 
Censos de pobtacién. México, UNAM, 1996. 

Lo indio esta presente en la poblacién actual, con rasgos a veces mas 

notorios, a veces menos e incluso sin éstos, sin embargo el rostro indio, con todo 

lo que representa, se encuentra entre nosotros, forma parte de nuestra vida, 

representa la continuidad cultural con sus formas de organizacién social todavia 

vigentes en sectores de la poblaci6n mexicana. 

La mayor concentracién de poblacién indigena actualmente coincide con las 

areas que tenian mayor desarrollo cultural antes de la Colonia, por supuesto, 

varios factores influyeron para que se presentara esta situacién como Io son: las 

enfermedades, las guerras, las malas condiciones de trabajo y el despojo de sus 

tierras. 

Estas circunstancias ocasionaron que no fuera posible la continuidad histérica 

de muchos pueblos, como ocurrié con algunos pueblos némadas Chichimecas. 

 



4.2 Politicas indigenistas. 

Ante el proceso de inclusién nacional de los indigenas y el obvio desequilibrio 

e€ injusticia en que se encontraban, se crearon politicas indigenistas de tipo 

integracionista, que tenian como fin el de integrar a los indigenas a la sociedad 

nacional, sin afectar sus particularidades culturales. Sin embargo, no ha resultado 

asi, pues las politicas integracionistas ma! planeadas, y proteccionistas han 

dejado un gran rezago de disolucién cultural y conflictos étnico-nacionales*. 

Diaz Polanco sefiala que los indigenistas se apoyaron en principio en una 

teoria antropologica Hamada “Relativismo Cultural’, que acepta la diversidad 

culturat sin colocar a una cultura sobre otra dandole un valor superior. Este 

Principio respeta de manera incondicional las diferencias cutturales; sin embargo, 

los indigenistas veian la necesidad de la integracién a la vida nacional de los 

pueblos indigenas, y es aqui donde se entra en conflicto por la contradiccién que 

por un lado sefiala el respeto absoluto y por otro, el integracionismo que aniquila 

la identidad cultural. 

EI Relativismo Cultural, nos sefala, que las culturas indias no representan 

supervivencias en secuela evolutiva, sino productos acabados de lineas 

evolutivas diferentes, por io que no existe la necesidad de su modernizacion, 

* Cit. DIAZ POLANCO, HECTOR. Autonomia regional, 1a autodeterminacion de los pueblos indios. 2a. ed. Edit. Siglo Veintiuno. México. 
1996. P. 92.



1t6 

puesto que son culturas modernas, aunque distintas de la moderna occidental, se 

pretenden conservar como una cultura “exética’, como “objeto de museo” lo que 

nos conduce, en caso extremo, a la teoria del estado de naturaleza, para la que el 

pasado es el idea! de vida’. 

La integracién se da porque los indigenistas creian que de esta manera los 

indigenas podian mejorar sus condiciones de vida y aspirar a la superacién dentro 

de la sociedad, pero para hacerlo era necesario dejar a un lado algunos aspectos 

de su cultura y de su persona misma. Hay que dejar de ser, para ser lo que vaya 

de acuerdo con la forma de vida “civilizada” y moderna de la sociedad en la que 

se encuentran y a la que deben pertenecer ya que el no hacerlo se traduce en 

segregacionismo. 

Lo que se hizo fué llevar siempre en alto fa idea relativista del respeto 

incondicionat pero la practica se bas6é en !a integracién de las culturas 

consideradas como atrasadas. 

Se pensé que al establecer en la Constitucién, normas y principios comunes, 

las condiciones para |a participacién tanto de los pueblos indigenas como del 

resto de la poblacion serian las mismas, ya que estarian bajo el mismo marco 

“Cit. DIAZ POLANCO, HECTOR. Indigenismo, modemizacién y marginalidad, Una revision critica, 4a ed. Juan Pablos Editor. México. 
1987, P23
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legal, pero lo que sucedid fué que muchas comunidades optaron por el 

aislamiento para mantener sus formas tradicionales de gobierno y donde no 

estuvieran subordinados a normas impuestas y ajenas a ellos. 

Aguirre Beltran distingue tres politicas indigenistas que se relacionan con 

distintos momentos historicos: la politica de segregacién que se aplicé durante et 

régimen colonial que creé una barrera étnica, al construir una sociedad dividida 

en castas®. la politica incorporativista, de esencia liberal que surge con jos 

estados nacionales independientes, en ésta la incorporacién se encuentra 

asentada sobre los principios de fa propiedad privada, lo que provocé cheques 

con la idea “comunitaria’” de la propiedad que tenian los indigenas, los cuales se 

vieron despojados de sus tierras las que se concentraron en las haciendas. El 

indio se convierte en ciudadano y se rechaza todo to que se parezca a una cultura 

no civilizada, no occidental, es decir, se rechaza todo lo que parezca indio®. 

Después de ta Revolucién, ta politica de integracién introduce el elemento de 

justicia social, la cultura indigena se respeta, siempre con la meta de integrar a 

los indios a la sociedad nacional, al proporcionar los medios idéneos para su 

modernizacion; a las diferentes politicas indigenistas se agrega e! relativismo 

cultural’, que exige respeto a las culturas bajo asecio. 

$ Cfr. AGUIRRE BELTRAN, GONZALO. Un postulado de politica indigenista, Obra Polémica, SEP-INAH, México, 1975. P. 25. 
* Cie. Ibidem. P. 26 
"Cit thidem. P. 28
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En nuestra opinién la respuesta no esta ni en la asimilacién total de una 

cultura diferente ni en dejar a la deriva a la sociedad indigena, lo primero seria 

escuchar las demandas de los interesados. 

Dicho evolucionismo propone la asimilacién total, ésta surge con la euforia de 

los progresos tecnoldgicos y cientificos en Europa. Esta teoria comprende a la 

historia de la humanidad como un constante camino en ascenso. 

Morgan ei evolucionista mas representativo, sefiala que son tres etapas las del 

desarrollo de la humanidad: salvajismo, barbarie y civilizacién, por supuesto la 

sociedad europea estaba incluida en la etapa de civilizacion, y dicha teoria 

justificaba la expansién colonial que se consideraba como un deber histérico y 

moral el de llevar a las sociedades primitivas por la escala evolutiva hacia fa 

civilizaci6n, pero su fala radicaba en que no establecieron el como se debia llevar 

a cabo el proceso de integracién y de cémo se deberia conducir hacia ese 

estadio®. 

Después de revisar estas teorias se considera que el Estado Mexicano debe 

tomar en sus prioridades la responsabilidad histdrica de reconocer, garantizar y 

promover los plenos derechos de los pueblos indios tomando en cuenta que éstos 

* Cir, MORGAN citado por; DIAZ POLANCO, HECTOR. Autonomia regional, La autodeterminacién de tos pueblos indios . Op. Cit. p. 13.
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tienen derecho a vivir en condiciones de libertad e igualdad y mantener vigentes 

sus valores culturales, espirituales, morales y sociales como parte esencial de su 

identidad. 

La demanda de libre determinacién de los pueblos indios no se opone a tos 

derechos individuates, !o que se pide es ef poder ejercer sus derechos como 

mexicanos que son y respetar los de los demas, siempre dentro del marco de su 

propia cultura ya que el reconocerles su diversidad no implica el desconocimiento 

de su calidad como mexicanos. 

4.3 El derecho indigena frente al derecho positivo mexicano. 

E! derecho indigena ha experimentado infinidad de cambios por lo que 

mantiene algunas normas de la época precolonial y colonial que se han adaptado 

a la época actual, el derecho indigena no es estable, se encuentra en constante 

transformaci6n ya que su vigencia constituye uno de los elementos 

indispensabtes para la preservacidn de las culturas indigenas. 

El marco juridico en los grupos sociales donde prevalece el derecho indigena 

consiste principalmente en: 

* Normas generales de comportamiento pubtico. 

« Mantenimiento del orden interno.
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e Definicidn de derechos y obligaciones de sus miembros. 

e Reglas para et acceso y la distribuci6n de recursos escasos. 

e Regjias sobre la transmisién e intercambio de bienes y servicios. 

e Definicién y tipificacion de delitos. 

e Sanciones a las conductas delictivas. 

e Manejo, control y soiucién de conflictos y disputas. 

* Definicion de los cargos y funciones de la autoridad publica.® 

De acuerdo al lugar de ubicacién de las comunidades indigenas existen dos 

tipos de gobierno: el municipal, que se refiere a ta normatividad que impone el 

Estado, y el tradicional que es fa interpretacién focal del sistema colonial de ta 

tepublica de indios de la Colonia, junto con la organizacién religiosa que resulta 

en un sistema de cargos en escalafones donde todos los hombres de la 

comunidad participan. En este sistema se van “escalando” puestos segun se 

vaya sirviendo a la comunidad y pagando los costos econdédmicos y personales 

que genere el cargo que se tenga’”. 

° STAVENHAGEN. RODOLFO Y DIEGO ITURRALDE (COORDS.)_ENTRE LA LEY Y LA COSTUMBRE, El derecho 
consuctudinario en América Latina, La, ed. Instituto Indigenista Interamericano. Instituto Lnteramericano de Derechos Humanes. México, 
1990. P.31. 
*° Cir. NOLASCO, MARGARITA. Los indios de México. Politica cuttural para un pais multi¢inico. 
México, 1988 GGGP-SEP, P.115 
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El sistema de cargos con democracia directa a través de la asambiea 

comunitaria, es la autoridad mas arraigada, que sirve como método de 

sobrevivencia de sus instituciones, pues los “cargueros” comparten con jas 

autoridades municipales las responsabilidades de gobierno. 

Otra autoridad presente en las comunidades indigenas es el Consejo de 

Ancianos ante ej cual se plantean y resuelven los problemas mas significativos 

del grupo. 

Es necesario dejar claro que no en todos las comunidades se presentan las 

mismas instituciones ancestrales. Estas pueden ser diferentes, pero existen 

siempre en términos generales las que norman tas relaciones en su interior. 

Actualmente el derecho positivo no puede excluir al derecho indigena, sino 

que ambos pueden complementarse, por ejemplo, la autoridad judicial de la 

comunidad conoce personalmente a los implicados en algun conflicte y aplica los 

principios generales de una tradici6n oral, que se adecua a la situacién particular. 

La comunidad indigena, integrada en asamblea comunitaria abierta, con 

derecho a voz de todo el pueblo y derecho al voto de aquellos que ya son 

miembros adultos del mismo, garantiza una democracia en los asuntos
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significativos del grupo, participar en ta toma de decisiones, limitar el poder del 

Consejo de Ancianos o de la Asamblea y permanecer unidos"'. 

Aunque la participacién hacia el interior de la comunidad es dinamica, no lo es 

en la cuesti6n nacional, por lo general, cuando algun miembro de una comunidad 

ha sido seleccionado para un puesto de eleccién popular, es elegido pero por los 

no indios. Muchas veces se da esta situacién para demostrar la existencia de la 

participaci6n indigena por parte de algunos grupos de poder. 

En los distintos derechos indigenas se repiten ciertos temas de suma 

importancia como: 

e El concepto de propiedad cotectiva choca con la nocién de propiedad privada 

de la tierra y con la propiedad que el Estado reclama para si, como terrenos 

nacionales, baldios o tierras fiscales. La aplicacién indiscriminada de la 

legislaci6én estatal en esta materia puede provocar conflictos con las 

concepciones tradicionales sobre propiedad que mantienen los pueblos 

indigenas, {!o que provocaria que se violen sus derechos colectivos e 

individuales. 

  

"Ctr. NOLASCO, MARGARITA. La democracia de los de abajo en México. Universidad de Guadalajara, 1995. P. 59.
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* En cuanto a su derecho penal, en ocasiones existen contradicciones, pues no 

coinciden las conductas que la ley nacional tipifica como delitos con lo que los 

pueblos indios consideran una infraccién social sujeta a castigo. 

« Respecto de la administraci6n de justicia, por fo general dentro de las 

comunidades indigenas se busca reconciliar y llegar a un compromiso entre 

las partes para mantener la armonia, mientras que los tribunales no toman en 

cuenta el derecho indigena y por Jo tanto no resulta def todo justa la 

resolucién"?. 

e Las resoluciones que se toman en los tribunales indigenas son generalmente 

aceptadas y rigidas, las partes no se pueden desistir de su queja cuando el 

tribunal ya se ha reunido, deben hacerlo antes; una vez que estan reunides, la 

resolucion es irrevocable, porque para haber llegado a ese punto es que “ya 

se discutié antes”. 

« Salvo algunas excepciones, las audiencias son publicas, en ciertas ocasiones 

con caracter ritual. 

e En la actualidad, las penas que se imponen ya no son corporales, sino de 

caracter administrativo como son multas, indemnizaciones o servicios de 

tequio"* a la comunidad. 

" Cf. STAVENHAGEN, RODOLFO. ITURRALDE, DIEGO. Entre [a ley y ta costumbre, El derecho consuetudinario en América Lalina . 
Op. Cit. pp. 39-41. 
' CORDERO AVENDANO DE DURAND, CARMEN. Op. Cit. p. 38 
'E1 Tequio cs una institucién comunitaria que consiste en el trabajo no remunerado que los miembros de esa comunidad deben realizar 
dentro de elta para ¢l beneficio de todos. 
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« Cuando el juicio termina hay una ceremonia ritual de reconciliacién de parte 

del culpable y entre las familias de ambas partes, pera que no se guarden 

rencor y para evitar posibles venganzas; las autoridades municipales se 

convierten en autoridades tradicionales cuando las partes quieren y aceptan 

llegar a un acuerdo como lo establece la costumbre. 

El derecho indigena es Util a los pueblos indios por su dinamismo, pues 

cambia de acuerdo a las circunstancias y a !a época ya que de alguna manera 

adaptan sus formas de vida a la vida nacional. 

Caracteristica muy importante del derecho indigena es el buscar estar en paz, 

no se busca al culpable, se busca restablecer las relaciones, ponerse de acuerdo 

las partes y la persona agraviada debe quedar conforme, pues sin no es asi 

sentira ira, “enojo en su corazén” y esto causaria un desequilibrio en ef cosmos, 

surgirian enfermedades incluso habria muertes, por esto es tan importante el 

llegar a compromisos, los jueces no dicen si algo esta bien 0 no, to que importa es 

que ef corazén no esté enojado, se busca el acuerdo, los jueces “hechan 

sermones” 0 usan la carcel pero para que la persona “reconsidere” estando sola 

en ja carcel.
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El reconocimiento de ia existencia del derecho indigena por parte del Estado, 

al aceptar el piuralismo, seria un gran adelanto pues habria mayores medios para 

la defensa de los derechos humanos de los pueblos indigenas. 

4.4 Propuestas indigenas 

Después de mas de 500 afios, las 56 etnias que se identifican en México, 

sufren de condiciones de exptotacién y discriminacién. Estas situaciones se 

agravan al emigrar a las ciudades. 

Se busca un gobierno que reconozca su esencia multiétnica, plurilingue y 

pluricultural, con objeto de abrir el camino para el ejercicio de !os derechos 

histéricos de los pueblos indios. 

La opcién que se perfila como la correcta es la transformacién de la asociacién 

politica, que sea resultado de un consenso entre sujetos auténomos que, de 

acuerdo con Luis Villoro, incluya el respeto a la vida del otro; ta aceptacién de su 

autonomia, en el doble sentido de capacidad de eleccién conforme a sus propios 

valores y facultad de ejercer esa eleccién; la aceptacién de una igualdad de 

condiciones en ei dialogo que conduzca al convenio, lo cual incluye el 

reconocimiento por cada quien de que los otros puedan guiar sus decisiones por
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fos fines y valores que les son propios y la ausencia de coaccién entre las 

partes", 

A partir de 1994 surgieron algunas propuestas de organizaciones indigenas, 

entre las que destacan los proyectos del Consejo Estatal de Organizaciones 

Indigenas y Campesinas de Chiapas (CEOIC), el de la Asamblea Nacional 

Indigena Plural por la Autonomia (ANIPA) y la del INI. 

De las propuestas, destacan dos; ja primera, concibe a la autonomia a escala 

comunal y la segunda propone la autonomia regional. 

Este enfoque, parte del principio de que la comunidad constituye el nivel 

basico, sin embargo, la vida y la existencia indigena no se reducen a ella, por to 

que este proyecto engloba a tres niveles: el comunal, el municipal y el regional. A 

este principio, Diaz Polanco le llama ‘principio de simultaneidad’, que “...no 

Supone que todos los pueblos deban alcanzar al mismo tiempo los tres niveles 

autonémicos mencionados, sino que se abran simultaneamente todas las 

opciones posibles. De ese modo, cada pueblo, segun sus particulares 

condiciones y su dinamica interna, podra asumir la escala que mejor se avenga a 

sus necesidades”"*, 

'* Cf, VILLORO, LUIS Los pueblos indios y 1 derecho a la autonomia. En: Nexos, mayo, 1994, P.43 
‘* DIAZ POLANCO, HECTOR. La rebelign zapatisia y fa autonomia, Op. Cit. P. 53
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La propuesta de reconocer un régimen auténomo de comunidad que de hecho 

ya existe, sdlo se limita a esto, a lo que ya existe. Y los pueblos indigenas cuyo 

nucleo efectivamente es la comunidad, no se limitan a ésta, pues los indigenas 

conforman verdaderos pueblos, que demandan no sélo el reconocimiento de to 

que ya tienen, sino algo mas, que implica la organizaci6n estatal y la distribucién 

de competencias principalmente. 

La idea de la ANIPA era realizar un Proyecto de Iniciativa para la Creacién de 

las Regiones Auténomas. Este proyecto fue el resultado de jas diversas reuniones 

indigenas que se dieron, tanto a nivel local como regional y nacional. Su 

propuesta es la autonomia regional. La iniciativa propone reformar y adicionar los 

articulos 3, 4, 14, 18, 41, 53, 73, 115 y 116 de la Constitucion Federal. Los temas 

se refieren a Ja inclusion del reconocimiento de las instituciones y practicas 

juridicas de los pueblos indigenas; la penalizacién de toda discriminacién hacia 

los pueblos; la incorparaci6n de los derechos de género de las mujeres indigenas; 

indicar de manera precisa los distintos estratos del gobierno auténomo los cuales 

serian regiones, municipios y comunidades, sus competencias y las relaciones 

que tendrian entre si; la autonomia como resultado de la libre decisién de los 

pueblos; se establece la elecciédn de diputados de las regiones auténomas de 

mayoria relativa y representacion proporcional at Congreso de la Unidn, asi como 

la forma de garantizar la eleccién de diputados a los congresos de los Estados.
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Se manifesté que las regiones auténomas se integraran con fa unién de 

municipios, comunidades o pueblos, que de acuerdo con la poblacién det lugar 

serian pluriétnicas 0 monoétnicas, que se debia tomar en cuenta los regimenes 

autondémicos que existen a! interior de los pueblos indigenas, y asi, la 

competencia de las regiones auténomas serian reglamentar e} uso, preservacion, 

aprovechamiento, control y defensa de sus territorios, recursos naturales y medio 

ambiente, administrar e impartir la justicia interna de acuerdo con las instituciones 

y practicas juridicas de tos pueblos en las materias que la ley lo determine’. 

La propuesta del INI implica la reforma de los articulos 4 y 115 

constitucionales fundamentalmente, en este ultimo se le reconoce la 

personalidad juridica de la comunidad, a diferencia de la propuesta de la ANIPA 

que habla del reconocimiento de la personalidad juridica de las regiones 

autonomas, de las comunidades y de los municipios auténomos que la integren. 

EI INI limita ef ambito de la autonomia a la comunidad, por lo que propone la 

creacién de un cuarto piso de gobierno: federacién, estados, municipios y 

comunidades. La propuesta de la ANIPA trata también de un cuarto piso, pero 

éste seria las regiones autonomas. 

"” Cfr. ANIPA Proyecto de iniciativa para la creacién de las regiones awiénomas, en: La autonomia de los pueblos indios,, Camara de 
Diputados, Grupo Parlamentario dei PRD. LVI Legislature, México, 1996, pp 155-169. 
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4.5 Acuerdos de San Andrés. 

La sublevacién zapatista de 1994, conformada por miles de indigenas 

tzeltales, choles, tzotziles, tojolabales y algunos mestizos agrupados en el Ejército 

Zapatista de Liberacién Nacional (EZLN), mostré los problemas det pais, en 

especial sobre las cuestiones indigenas, lo que puso a discusién, fue sobre todo, 

‘la apticacién del Convenio 169 de la OIT y la demanda de fa autonomia. 

En la negociacién que hicieron ios zapatistas con el gobierno federal se 

convino realizar cuatro mesas: 

1. derechos y cultura indigena; 

2. democracia y justicia; 

3. bienestar y desarrollo y 

4. derechos de la mujer. 

Estas negociaciones estuvieron sustentadas en una ley que se expidié para 

tal efecto tlamada: Ley para el didlogo, la conciliacién y la paz digna en Chiapas, 

se formé la Comisién de Concordia y Pacificaci6n (COCOPA) integrada por 

legisladores de todos los partidos representados en ef Congreso de la Unidn. 

Estos acuerdos se finalizaron luego de! reconocimiente de la Comisién Nacional 

de Intermediacién (CONAI), organizacion civil que servia como instancia de 

mediacion.
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En las propuestas firmadas por ambas partes se comprenden las demandas de 

los pueblos indigenas como es su derecho a pactar con el Estado las condiciones 

que permitan su sobrevivencia y desarroilo como pueblo, dentro de un Estado 

multicultural. 

Dentro de la primera mesa se analizé el tema de comunidad, autonomia y 

derechos indigenas, ésta comenzé su labor de! 18 al 22 de octubre de 1995, en 

San Cristébal de las Casas y en San Andrés Larrainzar 0 Sacam Ch’en de los 

Pobres. Esta mesa se integré por representantes del gobierno federal, del Ejército 

Zapatista, de la Cocopa, fa Conai y por asesores e invitados nombrados por las 

partes, Las comisiones de mediacién elaboraron una sintesis del trabajo, la cual 

presentaron con los puntos de consenso y de divergencia para su discusi6n. 

Con relacién a este tema se planted que “...las demandas indigenas son de 

caracter nacional y no sdlo regional, que se tome en cuenta !a calidad que tienen 

los pueblos indios como tales, que la autonomia es la contribucién de los pueblos 

indios a la necesaria transicion a la democracia; exigieron participacién en el 

ejercicio del poder a través de la autonomia’™®. 

"Grupo de trabajo1. Comunidad y autonomia: derechos indigenas. En: Ce-Acall, Revista de la Cultura de Anahuac. Nim.73. México, 1995. 
PB
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La autonomia se perfilaba como el camino para iniciar una nueva relacion de 

los pueblos indigenas con el Estado, la que debe verse “...como el proceso a 

través del cual se les reconozca a los pueblos indigenas su derecho a la 

participacion en la vida nacional"”®. 

Se sefialé que la autonomia incluiria no sdlo a uno 0 varios pueblos indigenas, 

sino también a los nucleos de poblacién y comunidades habitadas y compartidas 

con fos mestizos, por esto, son éstos quienes deben participar y decidir, por 

consenso, la aprobacién e instrumentaci6n de la autonomia. 

En tos planteamientos generales del Foro Nacional Indigena, convocado por el 

EZLN, se concluyé que: *...la autonomia es la demanda central que resume el 

espiritu que rige todas las propuestas que se han presentado en este Foro, como 

el instrumento estratégico que permite la expresién concreta de nuestro derecho a 

la libre determinacién. Este implica el reconocimiento politico, juridico y practico 

de ja existencia misma de los pueblos indios, a través de un régimen de 

autonomia mandado por !a Constitucién y la Ley Organica de las Autonomias. La 

autonomia es una distribuci6n de competencias entre distintos Ambitos de 

gobierno, que van desde lo comunal, municipal y regional y debe ser concebida 

como una diversidad de modelos y niveles de acuerdo a las necesidades y 

condiciones de cada pueblo, integrando el derecho a {a territorialidad, al 

* Grupo de trabajol. Comunidad y autonomia: derechos indigenas. Op. Cit. P.&
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autogobierno, al ejercicio pleno de nuestros sistemas juridicos, a! desarrollo 

econdémico, social y cultural y el control de nuestra seguridad interna”’. 

El EZLN junto con sus asesores discutieron su propuesta de autonomia, la 

cual plantea que tas reformas a la Constitucién deben contemplar el 

reconocimiento del derecho a la autonomia de los pueblos indios y los elementos 

constitutivos del regimen autonémico, como son: la base territorial y jurisdiccional 

de las entidades auténomas; tos érganos de gobierno propio o autogobierno, las 

competencias y las funciones de estas entidades. Las entidades territoriales 

auténomas, como sugiere ANIPA, serian las regiones "...con personalidad juridica 

y forma de organizacién politico-administrativa, asi como patrimonio propio". 

Estas regiones pueden formarse gracias a la agrupacién de municipios, 

comunidades o pueblos indios y no indios de acuerdo a ia poblacién del lugar, 

punto contemplado también en ia propuesta de ANIPA. Esta fue la propuesta de 

asesores e€ invitados del EZLN, que fue asumida por estos como propia, se 

presenté también a delegados indigenas del Foro Nacional Indigena”’. 

En total fueron tres fases y al término de ta tercera se tenian ya varios 

documentos conjuntos”. Estos fueron tos documentos que resultaron: uno de 

 Conclusiones de la mesa L. En: Ce-Acatl. Revista de la Cultura de Andhuac. Nam. 76-77, México,1996. Pp.16-24. 
Cf, SANCHEZ, CONSUELO. Los pueblos indigenas: del indigenismo a la autonomia. Edit. Siglo veintiuno editores, | ed. México, 1999. 
P. 216. 

Ctr. Acuerdos det Gobierno Federall y el Ejército Zapatista de Liberacion Nacional sobre derecho y cultura indigena (formalizado el 16 de 

febrero de 1996). En: América Indigena. Institute Indigenista Interamericano. Num. 3-4 jul.dic.1996 Pp.209-249
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pronunciamientos, otro de propuestas conjuntas, y uno mas de compromisos y 

propuestas conjuntas para Chiapas: 

« El pronunciamiento conjunto, en tos términos del punto 1.5 de fas regias de 

procedimiento, definia el contexto y los principios de la nueva relacioén entre 

las pueblos indigenas y el Estado, los compromisos que asumia el gobierno 

federal y el nuevo marco juridico que les daria sustento. Es en este punto que 

se contempla la libre determinacién. 

El punto 3.1 del pronunciamiento trata de la libre determinacién. El gobierno 

federal se ‘compromete a promover el reconocimiento, del derecho a ia libre 

determinacién de las pueblos indigenas; este derecho se ejercera en un marco 

constitucional de autonomia que asegure la unidad nacional, asi, los pueblos 

indigenas podran decidir su forma de gobierno interna y su estructura y desarrollo 

cultural. “El marco constitucional de {a autonomia permitira alcanzar la efectividad 

de los derechos sociales econdmicos, culturales y politicos con respeto a su 

identidad””’. 

En los principios de la nueva relacion el gobierno federal se compromete a lo 

siguiente: “El Estado respetara el ejercicio de la libre determinacién de los 

pueblos indigenas, en cada uno de los ambitos y niveles en que se haran valer y 

> Acuerdos del Gobiemo Federal y et Ejército Zapatista de Liberacién Nacional sobre derecho y cultura indigens (formalizado el 16 de 
febrero de 1996). P. 215.
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practicaran su autonomia diferenciada, sin menoscabo de la soberania nacional y 

dentro det nuevo marco normativo para los pueblos indigenas. Esto implica 

respetar sus identidades, culturas y formas de organizacién social. Respetara, 

asimismo, las capacidades de los pueblos y comunidades indigenas para 

determinar sus propios desarrollos. Y en tanto se respeten el interés nacional y 

publico, los distintos niveles de gobierno e instituciones de! Estado mexicano no 

intervendran unilateralmente en los asuntos y decisiones de jos pueblos y 

comunidades indigenas, en sus organizaciones y formas de representacién, y en 

sus estrategias vigentes de aprovechamiento de los recursos naturales’. 

En el nuevo marco juridico se define el marco de autonomia, en donde el 

gobierno federal se compromete a impulsar: “...el reconocimiento en la tegislaci6n 

nacional de las comunidades como entidades de derecho publico, el derecho a 

asociarse libremente en municipios con poblacién mayoritariamente indigena, asi 

como ej derecho de varios municipios para asociarse, a fin de coordinar sus 

acciones como pueblos indigenas. Las autoridades competentes realizaran la 

transferencia ordenada y paulatina de recursos, para que ellos mismos 

administren los fondos ptblicos que se les asignen, y para fortalecer la 

participacion indigena en el gobierno, gesti6n y administracién en sus diferentes 

  

* Acuerdos del Gobiemo Federal y ef ito Zapatista de Liberacién Nacional sobre derecho y cultura indigena (formalizado el 16 de 
febrero de 1996). P. 219.
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ambitos y niveles. Correspondera a las legisiaturas estatales determinar, en su 

caso, las funciones y facultades que pudieran transferirseles””. 

De acuerdo con lo anterior la autonomia que se propone tiene cuatro 

caracteristicas o cuatro elementos: una base _politico-territorial; una jurisdiccion 

propia, correspondiente al ambito territorial; un autogobierno; y competencias o 

facultades propias, exclusivas o compartidas con otras instancias de gobierno, 

que configuran la descentralizacién politica. 

En los acuerdos no se contempla cual sera la forma de asociacién de los 

municipios y cual sera el nuevo ente que formarian, sdlo se dice que determinara 

“...las especificidades que mejor expresen las situaciones y aspiraciones diversas 

y legitimas de los pueblos indigenas”; sin embargo, aunque es un papel que se fe 

deja a la legislacién de los Estados, se debe tomar en cuenta el pensamiento de 

los indigenas, es decir, las modalidades concretas de autonomia las que deberan 

definirse con los propios indigenas, para lo que se consideraran diversos criterios 

como ‘“...la vigencia de sus sistemas normativos internos y sus instituciones 

comunitarias; !os grados de relacién intercomunitaria, intermunicipal y estatal; la 

presencia y relacién entre indigenas y no indigenas; el patron de asentamiento 

> acuerdos det Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberacién Nacional sobre derecho y cultura indigena . Op. Cit. P 220.
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poblacional y la situacién geografica, los grados de participacion en las instancias 

de representacién politica y niveles de gobierno, principalmente””®. 

El marco de autonomia sera e! que se establezca en la constitucién al 

reconocer la composicién plural del pais. De esta forma se propone que el Estado 

mexicano incluya un régimen que permita y propicie !a autonomia de los pueblos 

indios en los niveles comunal, municipal y regional, asi como los criterios para 

establecer las facultades entre los entes autonomos y las instituciones del Estado. 

Los pronunciamientos no mencionan ni la autonomia municipal ni la regional 

como ambito en el que se ejerceria la autonomia, se contempla que la autonomia 

de los pueblos indigenas debera ejercerse, primero, en términos de las 

comunidades, segundo, a través de municipios y después en las asociaciones 

que formen estos municipios, abriendo la posibilidad para la creacién de regiones 

auténomas. 

En ‘as propuestas conjuntas se habla de municipios con poblacién 

mayoritariamente indigena, donde se permita ta participacién indigena en su 

composicién e integracién y al mismo tiempo fomente e incorpore a las 

comunidades indigenas en la integracién de los ayuntamientos, a diferencia de 

las municipios auténomos, que proponia en un principio el EZLN: ésto resulta 

» Acuerdos del Gobiemo Federal y el Ejército Zapatista de Liberaciém Nacional sobre derecho y cultura indigena. Op. Cit, P.221-222.
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confuso, ya que, en el actual articulo 115 constitucional, los municipios son libres 

y gozan de autonomia administrativa frente al gobierno de los Estados. 

La diferencia radica efectivamente en su caracter de pueblo indigena y ei nivel 

de autonomia es diferente al que se establece en la Ley, pues la 

descentralizacién seria no sd!o administrativa sino también politica. 

Se propone fortalecer la instituci6n del municipio, de forma que “...se les dote 

de funciones para garantizar el ejercicio de la autonomia a los pueblos indigenas; 

se revise la organizacion prevista en la Ley Organica Municipal, para adecuarlos 

y orientarlos a los nuevos retos del desarrollo y, de manera particular, a las 

necesidades y nuevas formas de organizacién relacionadas con los pueblos 

indigenas”””. 

En materia cultural, educativa y de medios de comunicacién, se acepté el 

compromiso de llevar a cabo una educacién pluricultural, bilingie e intercultural; 

respecto a los sitios sagrados, se debera asegurar su proteccién como también la 

de plantas y animales que se consideran como sagrados y se utilizan 

ancestralmente por tos pueblos. 

7 RUIZ ROBLEDO, AGUSTIN. El estado autonémico. Temas de administracién local. Op. Cit. P. 225
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Estas discusiones de las propuestas terminaron con {a firma de los Acuerdos 

de San Andrés, en febrero de 1996 por representantes de! Poder Ejecutivo. Los 

acuerdos incluyen tos planteamientos zapatistas y del movimiento  indigena 

nacional, sobre derechos y cultura indigenas, sin embargo después de meses de 

su firma, no se trabajé en la formulacién de reformas, asi que, el gobierno federal 

y ef EZLN acordaron que fuera la Comisién de Concordia y Pacificacion (Cocopa) 

la que elaborara una propuesta de reformas constitucionales que contemplara los 

"derechos minimos” que contenian los documentos conjuntos, asi, este organismo 

entreg6 su propuesta el 20 de noviembre de 1996, con reformas a los articulos 4, 

18, 26, 53, 73, 115 y 116 constitucionales, el EZLN !0 aceptd, pero la parte 

gubernamental la rechazo y objet6 algunos puntos esenciales que no obstante ya 

se habian aprobado en los Acuerdos. 

Posteriormente se presentd la iniciativa presidencial que tiene serias 

diferencias con los Acuerdos de San Andrés y con la propuesta de la Cocopa; 

ademas, la iniciativa presidencial rompe con la principio de bilateralidad con el 

que se habia trabajado. La propuesta de ia Cocopa recoge el espiritu de los 

Acuerdos de San Andrés y la_ diferencia entre ésta y la iniciativa presidencial, 

radica en tres puntos esenciales: en los sujetos de la fibre determinacién y la 

autonomia en el marco de ejercicio de los derechos y en lo relative al territorio y a 

los recursos naturales.
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En la iniciativa presidencial se establece la autonomia de las comunidades 

indigenas como la expresién del derecho a la libre determinacion de los pueblos 

indigenas, lo que marca una gran diferencia con los Acuerdos y la propuesta de la 

Cacopa, pues no se contempla a éstos como fos sujetos del derecho a la libre 

determinacion y a la autonomia. Omite el reconocimiento de las comunidades 

indigenas como entidades de derecho pubblico, y su posibilidad de asociacién en 

los municipios, ejerciendo su autonomia, se menciona la posibitidad de la 

asociacién de municipios pero sélo con ef fin de promover su desarrollo, sin 

mencionar ta libre determinacién ni ta autonomia. 

La autonomia municipal que se reconoce en ta reforma del art. 4°, ademas de 

ser limitativa no concuerde con fo establecido en el 115, pues no se habla det 

nivel de autonomia que en este caso seria limitada a la comunidad. En la 

propuesta de la Cocopa se menciona que “...los pueblos indigenas tienen derecho 

a la libre determinacién y como expresién de ésta, a fa autonomia como parte del 

Estado mexicano...” aqui se recoge la idea de la autodeterminaci6n limitada que 

se ha manejado en distintos paises. 

En cuanto al territorio, en la iniciativa presidencial, se omite éste término, con 

lo que se entiende que no lo reconoce y que por lo tanto contradice ei articulo 

13,2 del Convenio 169 de la OIT, que reconoce el término territorios como “...la 

totalidad del habitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan
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128 de aiguna manera’. La iniciativa se limita exclusivamente a ciertos aspectos 

culturales y administrativos de las comunidades indigenas, sin contemplar tos 

aspectos politicos, sociales y econémicos que pudieran decidir en tanto pueblos, 

en aquellos asuntos que les afecten. 

4.6 El Convenio 169 de fa OIT como parte del sistema juridico mexicano 

Las disposiciones del Convenio 169 tienden a sustentar y a establecer 

mecanismos o procedimientos para alcanzar la autonomia de los pueblos 

indigenas, establece un marco general y flexible para que dentro del los Estados, 

tos pueblos indigenas, junto con las autoridades, acuerden su participacion. 

Asi, los gobiernos que ratificaran dicho documento se obligan a desarrollar, 

con la participacién de los pueblos, una serie de acciones para proteger los 

derechos de éstos, garantizar y proteger sus valores y practicas tanto sociales, 

culturales como religiosas y espirituales. 

Se debe también consultar con los pueblos indigenas todas las medidas que 

pudieran afectarles. Esta consulta se refiere también a las politicas estatales y a 

* ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO . Conyenio no, 169 sobre pueblos indigenas y tribales en paises independiente. 
1989. América lndigena. Instituto Indigenista Interamericano Vol. LVI. Nam. 3-4: 37-56. 1996.
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la participacion en la adopcién de decisiones tanto en instituciones electivas como 

en organismos administrativos. 

Los pueblos tendran derecho a decidir y a participar en los planes de 

desarrollo que les pudieren afectar. En cuanto al derecho indigena, los gobiernos 

deberan tomar en cuenta “sus costumbres o su derecho consuetudinario” ademas 

de establecer los medios para el desarrollo de las instituciones de los pueblos 

indigenas. 

Este contenido realmente se comprende en el ejercicio de la autonomia, asi, 

aunque expresamente ésta no se sefala, “...si se contemplan abligaciones de los 

gobiernos y derechos de los pueblos que la imptican claramente””’. 

La ratificacion del Convenio 169 de la OIT por parte de México provocé la 

reforma del art. 4° constitucional dénde se reconoce el caracter pluricultural de la 

nacién y a los pueblos indios se les menciona como tales. Definitivamente la 

reforma es muy importante pero no suficiente, la ratificacién por la Camara de 

Senadores se llevé a cabo, de conformidad con el art. 76, fraccién primera, y e! 

art. 89 fraccién décima, de !a Constitucion, el 11 de julio de 1990 y le comunicé 

esta ratificacion a la OIT el 4 de septiembre de 1990”. 

» GARRIDO, LUIS JAVIER. La autonomia indigena; un desafio para el derecho, En; Alegatos. Nim. 36. Mayo-agasto 1997.p.21 1. 
» OIT. C 169 Convenio sobre pueblos indigenas y tribales, 1989.
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El Presidente de la Repubtica emitié un decreto que se publicd el 3 de agosto 

de 1990, en el Diario Oficial de la Federacién. A partir de esta fecha empez6 a 

correr el plazo de un ano para la vigencia del convenio 169 que de conformidad 

con el art. 133 constitucional, tiene caracter de ley, lo que ratifica las siguientes 

jurisprudencias: 

"tanto las leyes que emanen de ella, como los tratados internacionales, celebrados por el ejecutivo 

Federal, aprobados por el Senado de la Reptblica y que estén de acuerdo con la misma, ocupan, ambos, el 

tango inmediatamente inferior a la Constitucién en la jerarquia de las normas en el orden juridico 

mexicano....”°". 

Este criterio ha cambiado recientemente, como se sefiala a continuaci6n: 

"Persistentemente en la doctrina se ha formutado fa interrogante respecto a la jerarquia de normas en 

nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitucién Federal es ta norma fundamental y que 

aunque en principio la expresién “... seran la Ley Suprema de toda ta Unidn ..." parece indicar que no sdlo la 

Carta Magna es la suprema, la objecién es superada por e! hecho de que las leyes deben emanar de la 

Constitucién y ser aprobadas por un érgano constituido, como fo es e! Congreso de la Unidn y de que los 

tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sélo la Constitucién 

es la Ley Suprema. E/ problema respecto a la jerarquia de las demas normas del sistema, ha encontrado en 

ta jurisprudencia y en ta doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacia de! derecho 

federal frente al loca! y misma jerarquia de los dos, en sus variantes lisa y Nana, y con Ja existencia de 

"leyes constitucionales", y la de que sera ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, 

esta Suprema Corte de Justicia considera que {os tratados internacionales se encuentran en uf segundo 

+! Pleno de la SCIN. Leyes Federales y Tratados Internacionales tienen la misma jerarquia normativa, Paste 60. diciembre de 1992. Tesis 
p.C/92. Gaceta del Semanario Judicial de la Federacién.P.27.
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plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima de! derecho federal! y el local. Esta 

interpretacién de! articulo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son 

asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a ta 

comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la 

Republica a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, ef 

Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su 

ratificacién, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquia de los 

tratados, es {a relativa a que en esta materia no existe limitaci6n competencia! entre la Federacién y las 

entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local de! contenido de! 

tratado, sino que por mandato expreso del propio articulo 133 el presidente de la Republica y el Senado 

pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos 

ésta sea competencia de tas entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretacién del 

articulo 133 "leva a considerar en un tercer lugar a! derecho federal y a! loca! en una misma jerarquia en 

virtud de lo dispuesto en e! articulo 124 de ta Ley Fundamental, el cual ordena que “Las facultades que no 

estan expresamente concedidas por esta Constituci6n a tos funcionarios federales, se entienden reservadas 

a los Estados.”. No se pierde de vista que en su anterior conformacién, este Maximo Tribunal habia 

adoptado una posicién diversa en la tesis P. C/92, publicada en fa Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federacién, Numero 60, correspondiente a diciembre de 1992, pagina 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y 

TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUIA NORMATIVA.”, sin embargo, este 

Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquia superior de 

fos tratados incluso frente al derecho federal’*”. 

La modificacién del articulo cuarto motivé algunas reformas en materia federal, 

como en el cédigo penal federal y el cédigo federal de procedimientos penales, 

incorporando garantias en materia de traductores y de consideraciones culturales 

* Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Tratados intemacionales. Se ubican, jerérquicamente por encima de las leyes federales y en un 

segundo plano respecto de la Constitucién Federal, Novena Epoca. Tome X. Tesis LXXVII/99. Semanario Judicial de ta Federacion y su 
Gaceta, Noviembre de 1999. P. 46
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para la individualizacién de las penas. Definitivamente estas modificaciones no 

han sido suficientes para enfrentar la realidad de los pueblos indigenas como 

tampoco han significado un adelanto, correspondiendo al texto del ratificado 

Convenio 169, por ejemplo, se hicieron reformas al articulo 27 constitucional, que 

en la redaccién de su parrafo segundo, fraccién séptima, sefiala: “La ley 

protegera la integridad de las tierras de los grupos indigenas", lo que nos remite 

al articulo 106 de la ley agraria que dice, que en lo relativo a la proteccién de las 

tierras indigenas se hard en fos términos de la ley que reglamentara e| parrafo 

primero del articulo cuarto y la fraccién mencionada del articulo 27, pero de 

manera contradictoria, ésta ley “reglamentaria” no existe "todavia", por lo que 

estos sefialamientos no tienen efecto alguno mientras no se haga esta ley. 

Algunas constituciones estatales se han reformado en el mismo sentido que el 

articulo cuarto constitucional, como la Constitucién del Estado de Oaxaca y su 

Ley de Derechos y Comunidades Indigenas del Estado de Oaxaca, reglamentaria 

del articulo 16 constituciona!, que en su primer parrafo, se refiere expresamente al 

derecho de los pueblos indigenas a ta autonomia: 

Ast, 16 El Estado de Oaxaca tiene una composicién étnica plural, sustentada en la presencia de los 

pueblos y comunidades indigenas que lo integran. El derecho a la fibre determinacién de ios puebios y 

comunidades indigenas se expresa como autonomfa, en tanto partes integrantes del Estado de Oaxaca, en 

consonancia con el orden juridico vigente: por to tanto tienen personalidad juridica de derecho pUblico y 

gozan de derechos sociales, en los términos de la ley reglamentaria que al efecto se expida. La ley
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reglamentaria determinar4 los pueblos y comunidades indigenas que el Estado reconozca y cuyos derechos 

hara valer y respetar. 

La ley reglamentaria en comento en su articulo 9°, establece el derecho de 

cada puebto o comunidad indigena a darse con autonomia la organizacion social 

y politica acorde con sus normas, usos y costumbres como un derecho social. 

En definitiva es en la legislaci6n del Estado de Oaxaca dénde se observa un 

gran avance en la materia; en los motivos se encuentran fa ratificacion del 

Convenio 169 y la firma de los Acuerdos de San Andrés. En el articulo 3°, fraccién 

IV de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indigenas de! Estado de 

Oaxaca, se contempla una definici6n de autonomia de conformidad con los 

Acuerdos: 

Art. 3° Para los efectos de la presente Ley se entenderd por: 

{V. Autonomia: La expresién de la libre determinacién de los pueblos y comunidades indigenas como partes integrantes del 

Estado de Oaxaca, en consonancia con el orden juridico vigente, para adoptar por si mismos decisiones e instituir pricticas 

propias relacionadas con su cosmovisién, territorio indigena, terra, recursos naturales, organizacin sociopolitica, administracién 

de justicia, educacién, Jenguaje, salud y cuttura, 

En la Constitucién del Estado de Quintana Roo, se reformé y adicioné el 

articulo 13, lo que senté las bases para instituir la Ley de justicia Indigena del 

Estado, que de acuerdo a su articulo 6°, segundo parrafo, es altemativa a la via 

jurisdiccional ordinaria y al fuero de los jueces del orden comun. Esta ley 

reconoce fos 6rganos del sistema de justicia indigena como los jueces
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tradicionales. Este es un aspecto de la autonomia, aunque ésta no se menciona 

expresamente. 

En la Constitucién de Chihuahua en su articulo 8°, se reproduce lo esencial del 

articulo 9° del Convenio 169, donde se sefala que en la represién de los delitos 

cometidos por miembros de la comunidad se deberan respetar los métodos 

tradicionales, sin embargo, en la iniciativa de ley reglamentaria de los Derechos y 

Comunidades Indigenas de este Estado, aparece una figura ilamada jurisdiccién 

delegada, o sea, que, el juez decide primero sobre la competencia de las 

autoridades indigenas, posteriormente, el juez revisa la actuacién de estas 

autoridades tradicionales y, de acuerdo a su criterio, convalida !a decisién, esto 

es, supervisa y revisa fa actuacién de fas autoridades indigenas dandoles muy 

poco valor, sin respetar el papel y el tugar que ocupan en la comunidad, 

tratandolas como incapaces que necesitan tutela. Algo similar sucede en Chiapas 

con la iniciativa de marzo de 1998 para reformar fa Constitucién de! Estado y la 

Ley Organica de! Poder Judicial del Estado, donde se establece que las 

autoridades tradicionales seran “auxiliares de fa administraci6n de justicia" de 

acuerdo a su articulo 5°, también menciona que debera tomarse en cuenta las 

propuestas de los Ayuntamientos municipales para el nombramiento de jueces de 

Paz y Conciliacién Indigenas, nombramiento que hara el Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado en los Municipios con poblacién mayoritariamente 

indigena, lo mismo es en el caso de los jueces municipales y sus suplentes, esto
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es, que los derechos reconocidos de los directamente involucrados, quedan 

reducidos a un simple “tomar en cuenta". 

Recientemente se aprobé una ley en el Estado de Campeche en concordancia 

con el articulo séptimo de la Constitucién estatal y del articulo cuarto de la 

Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, que se llama “Ley de 

derechos, cultura y organizacién de los pueblos y comunidades indigenas del 

Estado de Campeche”. En esta ley se establece en sus disposiciones generales 

que tiene por objeto el reconocimiento, preservacién y defensa de los derechos, 

cultura y organizacion de tos pueblos y comunidades indigenas asentados en el 

Estado”. 

Establece que la autonomia es ta expresi6én de la libre determinacién de los 

pueblos indigenas, se tes reconoce el derecho a la autodeterminacién de sus 

formas internas de organizacién social, econdémica, politica y cultural. De esta 

manera, reconoce los sistemas normativos internos de los pueblos indigenas™. 

Las comunidades eligiran a los dignatarios indigenas de acuerdo a sus 

tradiciones, éstos integraran el Gran Consejo Maya como un érgano colegiado de 

Gobierno del Estado de Campeche. LVI legislatura, de cuitura y organizacién de los pueblos y comunidades indi del 

Estado de Campeche, PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. Tercera época. Aito IX No. 2155. Jueves 15 de junio de 
2000, 
* Idem
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representacion del pueblo indigena maya. El Estado y los municipios daran 

validez a los acuerdos de este organismo”. 

Se hicieron reformas en las Constituciones del Estado de Campeche, Hidalgo, 

Jalisco, México, Michoacan, Nayarit, San Luis Potosi, Sonora y Veracruz después 

de ta publicacién dei Convenio 169 de la OIT y antes de la publicacion de dicho 

tratado en el Diario Oficial de la Federacién, en: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, y 

Querétaro. 

Las reformas en la legislacién nacional y local, son resultado de! interés que 

se tiene en la materia indigena en diferentes Ambitos, lo que se percibe en la 

adopci6n y creacion de instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la 

OIT y en tas declaraciones de la OEA y de la ONU. 

En México, aunque, el interés por la cuestién indigena se mostraba como 

Prioridad, con el levantamiento en Chiapas del EZLN, se mostré la contradiccion, 

a tal grado que {a OIT reconvino al gobierno mexicano por el incumplimiento del 

convenio 169, durante su 82? reunion, en Ginebra, en donde se dio a conocer un 

documento “de observacién’, que establece que “...Ja ausencia de una proteccién 

adecuada de los derechos de los trabajadores indigenas, junto con sus 

33 Gobierno del Estado de Campeche. LVI fegistatura. Ley de cultura izacién de los pueblos y cormunidades indigenas det 
Estado de Campeche. Op. Cit.
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condiciones de trabajo", habia sido causa dei levantamiento en Chiapas de 

1994 ademas de la falta de didlogo con los pueblos indigenas. 

Un ejemplo del incumplimiento de las disposiciones del Convenio es que en 

los acuerdes conjuntos, entre el gobierno federal y el EZLN, en 1996, se 

menciona, el aspecto del territorio, sefiala que se debe hacer efectivo el “derecho 

a su habitat: uso y disfrute de su territorio, conforme al articulo 13.2 del Convenio 

169 de la OIT’, este aspecto, siendo que ya esta contemplado en dicho 

documento, debe cumplirse, también se menciona en los acuerdos que la nueva 

telacién debera superar e! integracionismo cultural, al reconocer a los pueblos 

indigenas como sujetos de derecho, “...en atencién a su origen histérico, a sus 

demandas, a la naturaleza pluricultural de la nacién mexicana y a los 

compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, en particular con 

el Convenio 169 de la OIT’. 

La realizacién de los Acuerdos de San Andrés y su incumplimiento hasta la 

fecha, se podrian entender, en ei ambito internaciona!, como el no-cumplimiento 

de! articulo 6 del Convenio, pues éste sefala que al aplicar sus disposiciones !os 

gobiernos deberén consultar a los pueblos interesados *...mediante 

procedimientos apropiados y en particular a través de sus_ instituciones 

  

» OFT. Conferencia Intemacional de! Trabajo, Actas Provisignales, 82° rcunién, Ginebra, niim.24, jueves 22 de junio de 1995, pp.130-131.
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representativas” porque los acuerdes son resultado de una negociacién entre el 

gobierno y representantes indigenas, por lo que la negativa del gobierno federal 

de cumplir !o pactado es una violacién a un tratado internacional. 

At. 6 

1. Alaplicar tas disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberan: 

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 

particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean 

medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; 

b) —establecer los medios a través de los cuales fos pueblos interesados puedan 

participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la 

poblacién, y a todos los niveles en ia adopcién de decisiones en instituciones 

electivas y organismos administrativos y de otra indole responsables de pollticas y 

programas que les conciernan;, 

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicacién de este Convenio deberan efectuarse de buena fe y de una 

manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el 

consentimiento a cerca de las medidas prapuestas. 

Debe entenderse que !a consulta es sdlo una fase del proceso de 

participacién, dicho articulo, como ya se habia mencionado concuerda con el 

articulo 26 constitucional, que trata sobre la participacién de todos los sectores de 

la sociedad.
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El Convenio 169, de acuerdo con el articulo 133 constitucional, no va en 

contra de lo establecido en la Constituci6n Mexicana pues el Convenio no dicta 

Ordenes categéricas, sdto plantea los minimos derechos que deben considerar !os 

Estados, y por lo cual se debe legislar en esta materia, promover la participaci6n 

de los pueblos indigenas y por supuesto trabajar directamente con los 

interesados, aceptando la idea del "otro", no para desaparecerlo, sino para 

aceptar la diferencia y poder vivir todos en armonia de acuerdo a las condiciones 

de nuestro pais.
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CONCLUSIONES 

  

Primera. 

Los pueblos indigenas se conciben con una personalidad propia; mantienen 

una concepcién propia del mundo y de la vida; practican un fuerte sentido de 

pertenencia a su grupo, que es independiente de su condicién de ciudadanos de 

determinado Estado. En este sentido se complementan tanto el aspecto juridico 

como socioldgico. 

Segunda. 

La conciencia de la identidad indigena es el criterio que adopta el Convenio 

169 de la OIT y diversos documentos internacionales en proyecto. 

Tercera. 

El derecho indigena constituye un verdadero sistema juridico. Sus “usos y 

costumbres" tienen elementos de autoridad, universalidad, obligatoriedad y 

coercitividad necesarios para ser considerado como derecho. 

Cuarta. 

Los pueblos indigenas tienen derecho a la libre determinacién como lo 

establecen los Pactos de Derechos Humanos de la ONU, Ja Carta de San
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Francisco y ei Convenio 169 de la OIT, por to tanto es un derecho vigente pues 

ios pactos han sido suscritos por la mayoria de los Estados de ia comunidad 

internacional. 

Quinta 

Los miembros de todo pueblo tienen el derecho humano de mantenimiento y 

Progresive desenvolvimiento de su cultura que les es necesaria para su pleno 

desarrollo humano y espiritual. 

Sexta 

La autodeterminacién implica la decisi6én de un pueblo para elegir tibremente 

entre formar parte de un Estado al ejercer su derecho a la autonomia, o bien en 

integrar un Estado propio. 

Séptima 

La demanda principal de tos pueblos indigenas es la de autonomia como 

forma de ejercer su derecho a la libre determinacién dentro del Estado. 

Octava 

Et ejercicio de la autonomia implica un desarrollo continuado de los pueblos 

indigenas, de sus derechos, los cuales son desde el mismo derecho a la vida, a la
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existencia colectiva, a ja identidad, al territorio, al idioma, a (a cultura étnica, a los 

recursos naturales y a los beneficios de su explotacién, etc. 

Novena 

EI fin de la autodeterminacion es el establecimiento de las condiciones que 

permitan a un pueblo decidir por si mismo su futuro y lograr una igualdad de 

condiciones con el resto de la sociedad nacional. 

Décima 

Et ejercicio de la autonomia no afecta la unidad politica ni la integridad 

territorial del Estado del que se trate, al contrario, se fortalece, pues se 

sustentaria en una coexistencia respetuosa de las diferencias. 

Décimo primera 

La autonomia busca, en funcién de una nueva estructuracién pluralista del 

Estado, dar a los pueblos indigenas la oportunidad real y efectiva de restablecer 

ellos mismos sus propias instituciones y tradiciones. 

Décimo segunda 

La autonomia implica necesariamente un proceso de distribucién y de 

descentralizaci6n de competencias, que permita reconocer ef derecho que tienen 

los pueblos indigenas de autogobernarse dentro del Estado.



Décimo tercera 

La pluralidad del Estado mexicano implica que en ia sociedad que lo compone 

hay grupos que estén organizados con instituciones que responden a la 

diversidad de culturas; que las relaciones entre la sociedad se basen en la 

tolerancia, en el respeto y en la aceptacién de la diferencia; que el sistema 

juridico estatal esté integrado con representantes de las diferentes culturas, 

coexistiendo de una forma complementaria y coordinada las diferentes 

normatividades, con las limitaciones establecidas en la Constitucién y en los 

respectivos estatutos autondémicos. 

Décimo cuarta 

La solucién no esta en "integrar' de forma homogénea a los pueblos indigenas 

en la sociedad, sino en aceptar ta diversidad cultural de la nacién y trabajar hacia 

un nuevo orden de pluralidad, lo que llevaria a un Estado pluriétnico y 

pluricultural, como lo reconoce la Constituci6n mexicana. 

Décimo quinta 

Las propuestas actuales sobre la aplicacién de la autonomia en México, son 

tres principalmente: la que limita la autonamia y por lo tanto la libre determinacién 

a la comunidad; la que habla de regiones autonémicas y la que deja la decision a 

los pueblos indigenas interesados en ejercer su autonomia desde el nivel 

comunitario, municipal hasta {a posibilidad de fa asociacién de municipios,
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ademas de contemplar esta propuesta la integracién de municipios con poblacién 

mayoritariamente indigena en su composicion e integracién. 

Décimo sexta 

La propuesta de los Acuerdos de San Andrés, es la que considero apropiada 

por ser resultado de un evento histérico, donde se trabajo conjuntamente con los 

interesados en la misma mesa, al mismo nivel, de “igual a igual". Se deja la 

decisién a los pueblos indigenas, sobre lo que quieren, a diferencia de ta 

propuesta gubernamental que resulta sumamente contradictoria al decir que fos 

pueblos indigenas tienen derecho a la libre determinacién y como expresién de 

ésta la autonomia de las comunidades, esto es, limita el ejercicio de la libre 

determinacion. 

Décimo séptima 

La propuesta gubernamental! no reconoce a los pueblos indigenas e! derecho 

de ta libre determinacién, pues la limita exclusivamente a ta comunidad, 

restringiendo este derecho. 

Décimo octava 

México tiene el deber histérico de garantizar fos derechos colectivos de los 

pueblos indigenas, no sélo reconocerlos, debe existir una ley reglamentaria e
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incluso, un mandato constitucional en el mismo articulo 4° donde se establezca la 

autonomia de tos pueblos indigenas. 

Décimo novena 

Se deben hacer efectivo los Acuerdos de San Andrés de acuerdo con lo 

dispuesto en el articulo 6° del Convenio 169 de la OIT, que establece que al 

aplicar sus disposiciones los gobiernos deberan consultar a los pueblos 

interesados mediante procedimientos apropiados, en particular a través de sus 

instituciones representativas y cumplir lo acordado de buena fé, de tal forma, los 

Acuerdos de San Andrés son resultado de una negociacién entre indigenas y el 

gobierno; ademas, de acuerdo con el articulo 133 constitucional hace obligatorio 

su cumplimiento segtin los términos del derecho internacional. 

Vigésima 

En el articulo cuarto constitucional se establece el cardcter pluricultural del 

pueblo mexicano el cual se sustenta en sus “pueblos indios", con lo que se 

reconoce que fa nacién mexicana es un pueblo de pueblos, y segiin lo establecido 

en los articutos 39 y 133 constitucionales y el Convenio 169, las propuestas 

indigenas de autonomia, los acuerdos de San Andrés y la Consulta Nacional, 

estan dentro det marco de legalidad que la propia constitucién establece.
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