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INTRODUCCION. 

El presente trabajo contiene una serie de exposiciones, en las cuales podemos 

observar con detalle las particularidades que existen en este pals; por lo cual consideramos 

indispensable utilizar algunas definiciones para que sea de manera mas sencilla la comprensién de 

los siguientes temas, que son tratadas de manera abstracta y trataremos de hacerios mas 

concretos a manera que se corretacionen unos con otros. 

Ciertas definiciones nos hacen pensar que fa estructura de una sociedad como la 

nuestra, es cierlamente algo complicada; estas definiciones atraen la idea de conocer en forma 

detallada como funciona cada una de las piezas para hacer funcionar de manera mas sencilla una 

extensin de territorio con habitantes llamado pais, y veremos que aun con diferencias puede llegar 

a tener una razon de ser, pues si encontramos sus antecedentes 0 raices descubrimos que tienden 

a una simpatia tanto psicolégica como moral para poder formar primero una nacién y después un 

pais, que estos son la base para tener la fuerza aia construccién de los cimentos de una sociedad 

mas cohesionada. 

Otros conceptos nos llevaran a comprender el funcionamiento de un pais, contando 

con algunos elementos basicos para una mejor administracién, comprendiendo algunas teorias que 

esclareceran la compatibilidad de estos instrumentos para llegar al fin que busca el hombre 

entendido este en sociedad. 

También encontraremos que en la historia de México, en sus distintas etapas se 

desarrollaron grandes cambios o acontecimientos en los que se prescindio de los indigenas; 

veremos en su contenido las grandes modificaciones tanto en el pais como para sus habitantes, y 

en primera instancia enfocaremos estos avances y retrocesos hacia la cultura indigena, asi como 

descubriremos la importancia de ésta y su evolucién como sociedad antes y después de la 

Conquista espafiola, que como su nombre lo dice, fue una imposicién de una cultura a otra, y 

menospreciando una cultura mas pura y de ideas distintas que tal vez fue su propia perdicion. 

Los espafioles se admiraron de la gran cultura que se con la que se encontraron, 

aunque otorgaron a los indigenas en su umbral y que después algunos derechos que antes jes 

habian sido retirados y supuestamente se los otorgarian nuevamente, mas sin embargo, la codicia 

ectipso no sdélo una cultura, sino atento a su dignidad a tat grado que en los siguientes siglos siguid 

siendo un sector desprotegido y sdlo llamado para momentos importantes en los cuales se les 

requeria para poder realizar una transicién de gobierno y ya logrado este eran nuevamente



olvidados y hasta mas marginados. Hablar de la Independencia de México y de !a Revotucién es 

Negar a expresar distintos puntos de vista, en los que sdlo se puede llegar a mostrar una parte 

noble pero no definida ante los ideales de toda la poblacién, pues existieron algunos beneficios, 

pero dejé a un lado a los indigenas, y que atin persiste ese desvinculo entre ambas culturas. 

Considerando que los indigenas han aportado mucho a la cultura mexicana en 

todos sus sentidos; mirando en retrospectiva, sabremos que ellos han dejado un gran legado al 

mundo y sin embargo no es tan apreciado como debiera, sino que es rechazada y negadas sus 

aportaciones que traerian grandes beneficios no sélo para la humanidad sino para el mundo en 

referencia a su biodiversidad. 

También se podra observar en e! presente trabajo una pequefia exposicion de 

cémo puede presentarse de forma juridica el apoyo a los indigenas por parte del Estado y 

encontraremos que no hay muchas modificaciones y aportaciones en este sector, pues lo mas 

importante de este se dio en el afio de1991, a manera que México firmé el Convenio 169 de fa 

Organizacién Internacional de! Trabajo, y tuvo que hacer las modificaciones conforme a lo 

acordado. 

Socidlogos y juristas expusieron sus opiniones respecto a qué articulos de la 

Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos seria conveniente modificar, ya que sélo se 

dio el reconocimiento a la diversidad de culturas que existe en México sin llegar a mas; y conforme 

a estas leyes modificadas previamente se traté de seguir haciendo cambios mas substanciales, 

pero atin no obtenidos. 

Instituciones creadas con el fin de ayudar y apoyar a los indigenas, en un principio 

dié ef giro deseado a estos pero después se estancaria y no creciera mas y quedara en el olvido o 

sélo en tintero cientos de propuestas para modificar actitudes y restaurar las ideas en una sociedad 

considerada con pluralidad étnica; parece ser que gracias al convenio 169 se logré esa 

modificacién al articulo 4° de la Constitucién Politica de tos Estados Unidos Mexicanos, pero no se 

ha podido consolidar con la gran firmeza que debe tener al ser una garantia constitucional, mas 

aun, a perdido tal fuerza que proyectos sdlo han quedado en eso, aun y habiendo modificado las 

Constituciones Politicas de los Estados que entran en el supuesto de la pluralidad. 

Pero ante todos estos cambios e! pais necesita algo mas, pues al darse 

nuevamente fuertes movimientos indigenas estos surgieron al grado de modificar en un lapso de fa 

historia el pais y mostrar de una manera no muy sofisticada en un principio, el olvido en que se



encontraban pues se detuvo y tranquilizo por un tiempo el conflicto, logrando persuadir a ambas 

partes para ilegar a un acuerdo, el cual se firmé y acepto en su momento, y ahora con Ppoliticas 

contradictorias no ha habido avance, ya que al parecer sélo interesa llevar una rectoria de Estado 

menoscabando la situacién de la gran mayoria de ta poblaciin sin llegar a acuerdos benéficos en 

un corto o mediano plazo. 

Los indigenas con sus caracteristicas de hombres de lucha han podide contenerse, 

para asi obtener ef beneficio solicitado por sigles y ahora que son nuevamente vistos por el! 

gobierno y la poblacién en general, buscan sacar a flote sus proyectos que dardn un gran giro a ta 

politica mexicana, siempre y cuando se fleve de acuerdo a un punto de vista en ef que no se 

considere como fuero especial, y tomando en cuenta la reestructuraci6n mas a fondo del sistema 

politico en cuanto a la forma de gestién y politicas econémicas mas adecuadas a una tealidad que 

se encuentra en la nacién. Tomando en cuenta y considerando que tengan una participact6n mas 

activa los indigenas y reestructurar tas formas de pensar de ambas culturas, subsistiendo su 

peculiaridad con sus costumbres e ideas para asi fortalecer mas y conjuntar ideales en los que 

busquen un desarrollo sociat mas igualitario; permitiendo e! crecimiento personal a cambio de que 

no atente contra terceros y la naturaleza provocando una forma de pensar mas humana. 

{It
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CAPITULO | 

CONCEPTOS GENERALES. 

1.1 ETNIA. 

Al investigar fa vida de tos pueblos y el desarrollo de las culturas, 

tendremos que fijar la atencién ante todo en las condiciones dadas por la 

naturaleza, ya que en esta se trazan los limites de la evolucién de aquellas. 

Si designamos las formaciones de grupos humanos, al menos en 

cuanto los conceptos, el término neutral de unidades étnicas son de magnitud 

variable, unitarias lingiisticas, culturalmente endégamas y conscientes de su 

existencia. En ellas se propagan tanto tas condiciones hereditarias, ademas de la 

adaptaci6n biolégica como espiritual. 

Diversos autores utilizan indistintamente los términos étnico, etnia o 

ethnos para referirse tanto a reducidos grupos sociales como a grandes 

conglomerados, a estos grupos se da una gran diversidad de identidades 

constituidas en el marco de las relaciones sociales y procesos histéricos. 

Tomemos la definicisn que nos ofrece uno de los exponentes de la 

etnografia tedrica “rusa”, Yu.V. Bromley, al referirse al concepto de ethnos, en su 

sentido estricto y que coincide con la de “grupo étnico” de la antropologia 

occidental.



“Grupo estable de personas que tienen en comtn caracteristicas 

relativamente duraderas de cultura (incluido el tenguaje) y psicologia, asi como 

una conciencia de su unidad y diferencia de otras formaciones similares.” 

Este concepto viene a substituir al de raza empleado en un sentido 

amplio, ya que esté siendo usado puramente en !o biologico, caracteres 

somaticos, fisicos o corporales, por lo que etnia viene a complementarse con lo 

psiquico, la unidad de éstas, su organizacién social y condiciones ambientales. 

Cuando se afirma que en México existen mas de 52 etnias 

indigenas, se soslaya que éstas no existen como etnias, sino que existen como 

millares de comunidades dispersas por el territorio nacional, sin continuidad 

especial. 

1.2. INDIGENA. 

Precisar las notas que convienen a un concepto no sdlo para un 

momento dado, sino para siempre, es detallar y lograr concentrar todos los 

elementos necesarios para llegar a tener el fin deseado, y primordialmente la 

principal utilidad de la definicisn es que esta permanezca. De nada sitve una 

definicién que tuviéramos que transformar constantemente; pero asimismo, de 

nada sirve una definicién que no puede aplicarse a un objeto que constantemente 

se transforma. 

Nuestro pais tiene un alto nivel de poblacién indigena, 

principalmente debide a que fos indios por haber alcanzado un elevado nivel 

cultural, fueron respetados tanto individual como colectivamente; el problema de 

‘Yu, Bromley (1984), Theorical Ethoghrapry, Moscuw, Naucapublisher. p. 16



definir al indio no es, como vamos a verlo, un problema racial, sino cultural, no es 

siquiera, un problema individual, sino un problema de sociedad humana, de 

comunidad. 

El nombre de indio fue dado a los aborigenes americanos por Colén 

y fos primeros descubridores espafioles, al creer erréneamente que habian 

llegado a las Indias, pues indigena deriva de “indi” -indio, el gentilicio de 1a India, 

“gen” - gente, es decir, gente de la India. 

Especialistas en antropologia, comprenden a tas personas 

monolingties que sdlo se expresan en idiomas o dialectos aborigenes; las 

bilingles que, ademas de la lengua indigena materna hablan el castellano y 

quienes culturalmente viven con caracteristicas de tipo precolombino, aunque no 

hablen idiomas 0 dialectos autéctonos. 

Con lo sefialado podemos apreciar que es conveniente no caer en el 

error tan comin de creer en {a existencia de una raza indigena, tomando esta 

palabra en un sentido bioldgico, para después derivar de ella consecuencias 

psiquicas, sociales, econdmicas y politicas. Sélo podemos hablar de una raza 

indigena, en el sentido en que podemos hablar de una raza bianca, o de una raza 

negra. Las diferencias somaticas entre los indigenas de América son aquellas que 

no tienen los rasgos europeos. 

La comunidad indigena se concibe a si misma 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 del grupo; cuando se participa en las simpatias y antipatias colectivas y 

se es de buen grado colaborador en sus acciones y reacciones.



Desgraciadamente, cuando se trata de un grupo social considerado 

inferior, el individuo oculta su conciencia de grupo al relacionarse con extranjeros 

y por esto es dificil distinguir el rasgo definitivo de indigena. 

Antonio Caso sustenta un criterio considerado ya como oficial para 

definir al indigena, que consta de cuatro puntos: “el biolégico, que consiste en el 

conjunto de caracteres fisicos no europeos; el cultural, que es demostrar que un 

grupo utiliza objetos, técnicas, ideas y creencias de origen indigena o de origen 

europeo, pero adoptados y adaptados como indigenas; el lingilistico, perfecto en 

los grupos monolingties indigenas, aceptable en los bilinges, Util para aquéllos, 

que hablan castellano y, por Ultimo el criterio psicolégico, que consiste en 

demostrar que el individuo se siente formar parte de una comunidad indigena.” 

Es decir, es indio el que se siente pertenecer a una comunidad 

indigena, con estos puntos podemos encontrar que existen grupos que pueden 

ser considerados como puros, sin que tal designacién signifique pureza de raza 0 

de cultura, pues encontraremos otros grupos mas atenuados o que les falte algun 

elemento y por eso no se dejara de considerar indigena. 

“Pero un grupo que no tenga sentimientos de que es indigena, no 

puede ser considerado como tal, aunque tenga abundantes rasgos somaticos y 

culturales que lo coloquen entre los indigenas, si ha perdido por completo su 

antigua lengua y se expresa ya en espafiol”.® 

1.3 DERECHO SOCIAL. 

? Caso, A. La Comunidad indigena, Primera Edicién, Mex. Edit. SEP, 1971, p. 90. 

‘Idem. p. 91.



El Derecho social ha sido concebido como una pauta para fa critica del 

derecho positivo, esto conduciria a afirmar que la expresién del “derecho social” 

no designa una realidad juridica, sino un principio moral que fundamenta la critica 

de la realidad juridica, del conjunto de normas vigentes en una época y lugar 

determinados. 

En el sentido actual de la palabra, se considera que tiene su origen en 

el siglo XVIli, y se precisa en el siglo XIX como una sintesis def liberal 

individualismo, en donde se contemplan ahora fos derechos de grupo, de la 

colectividad, pues esto surge en una etapa de la civilizacién condicionada por ta 

industria, e impulsada por la ciencia moderna y de los grandes descubrimientos de 

nuestro siglo. 

Mediante el derecho social se sustituye e! concepto de igualdad 

formulado por el liberalismo, por el de la igualacién, cambiando la justicia 

conmutativa por ta distributiva; esto es, los hombres que no son iguales no 

pueden ser tratados “injustamente”, hay que entender que fa iguatdad civil no 

tiene la igualdad social, asi que, el derecho social viene siendo la ruptura de este, 

ya que anteriormente el derecho se ocupaba de regular a los bienes, la propiedad 

y el capital y poco se fijaba en la condicién de! hombre, en sus necesidades y la 

inseguridad en que se encontraba, tanto en lo personal como en lo familiar. 

Podemos ver que la idea central en el derecho social se inspira no en la 

idea de !a igualdad de las personas, sino la nivelacién de las desigualdades que 

entre ellas existe. Con el derecho social se intenta descubrir el proceso de 

transformacién del ordenamiento juridico, que conduce al establecimiento de 

normas que respondan a una nueva idea de justicia, pues esta idea se presenta 

como una creencia colectiva, como el sentir o aspiracién social y se formaliza 

como un uso social, es decir, el derecho social, no conoce individuos, personas



particularmente, sino grupos: Trabajadores, empleados, obreros, campesinos, 

adultos, jovenes necesitados, entre otros. 

Teniendo ya un panorama, podemos sefialar que este conjunto de 

normas juridicas nacidas con independencia de fas ya existentes, y que 

mantienen una situacién equidistante respecto de la divisién tradicional del 

derecho publico y el derecho privado, es decir, como un tercer sector, una tercera 

dimensién que debe considerarse como un derecho de grupo, proteccionista de 

los nicleos mas débiles de la sociedad, un derecho de integraci6n, equilibrador y 

comunitario. 

A tazén de esta podemos observar que se encuentra una nueva 

concepcién def derecho, pues se infunde en los derechos subjetives un contenido 

no puramente ético, sino cada vez mas marcado en lo juridico, y un cumplimiento 

de deberes enfundada en ellas por encontrarse ya situado en dar una proteccién 

al grupo o sector social que pueda referirse en determinado momento. 

Cabe sefialar que este se encuentra en nuestra Constitucién Politica, 

que fue elaborada en 1917 y su gran contenido social es resultado de una 

realidad, una lucha por una integracién de esfuerzos. Como es bien sabido, en 

México, el derecho social respondiéd a grandes movimientos, realizaciones e 

ideales de la Revolucién Mexicana, sobre todo en materia obrera, agraria y 

seguridad social, para obtener una paz existente y que ahora busca !a obtencién 

de postulados que no tuvieron en ese entonces una trascendencia como en la 

actualidad, siendo los mas comunes la educacién, la cultura, el trabajo, la tierra, 

entre otros; buscando la reivindicacién a nucleos de poblacién que desean un 

acercamiento creador y constructivo de convivencia en una sociedad bien 

definida.



El Derecho Social, considera a !a propiedad, no como un derecho 

absoluto, en la forma clasica del derecho romano, ajeno al medio social, sino algo 

que pertenece en cierto modo a la colectividad, que tiene una funcién social; no 

basta por tanto poseer bienes y no lesionar a los demas, sino es necesario que 

esos bienes, en la medida de {lo posible, contribuyan al mayor bienestar de fa 

colectividad. Asi podemos decir, que e! derecho social atin cuando postula la 

“socializacién” del derecho, no llega a postular ta socializacién de la propiedad. 

1.4 DERECHOS HUMANOS. 

Después de la Revolucién Francesa se proclaman los derechos del 

hombre que consagran Jas minimas prerrogativas de todos los ciudadanos del 

mundo, por esto es importante estudiar este tema para saber como era el trato de 

las personas en esta época histérica. 

Debemos sefialar que la Revolucién Francesa inicié el movimiento para 

acabar con las distinciones de clases, y para crear el respeto a la persona 

humana sin consideracién del grupo que provenga. Se sostiene en la actualidad, 

por regla general, que solamente es un mito el concepto de derechos absolutos, 

innatos e imprescriptibles, fundados en el origen de! hombre y en su naturaleza, y 

anteriores a la sociedad, sino que implican un concepto equivaco de! significado 

de los derechos del hombre. 

Estos preceptos evolucionan y su generalizacién favorece no solo el 

reconocimiento de los Derechos Humanos, sino a fa creacién de ta Organizacién 

de las Naciones Unidas (1945), la cual imputsé, legitimd y consolido, a nivel 

internacional, la proteccién de tos derechos de los hombres a través de la Carta 

de !a Organizacién de las Naciones Unidas. A su vez, las maximas ahi 

expresadas constituyeron un sdlido fundamento para formular la Declaraci6n



Universal de tos Derechos Humanos (1948). Estos derechos afortunadamente no 

se han quedado en el tintero y han tenido su propia evolucién conforme a las 

necesidades basicas del hombre. 

Una manera mas satisfactoria de plantear la cuestién, consiste en 

considerar que los derechos se fundamentan en las necesidades y posibilidades 

humanas, y es el reconocimiento por los miembros de un grupo social de las 

condiciones necesarias para cumplir sus fines comunes. 

Los derechos humanos en el! sentido objetivo, son normas de derecho 

pUblico constitucional, es decir, de fa mas alta jerarquia juridica, que protegen 

ciertos bienes juridicos fundamentales que se consideran inherentes a la 

personalidad humana y cuya identificacién y precision son producto histérico dei 

desarrollo de la conciencia humana y la organizacin social. 

Sujetos titulares o derecho-habientes de esa clase de derechos son 

los seres humanos, sin otras distinciones que las que el desarrollo de la 

conciencia humana y las formas de organizacién social imponen, sus 

asociaciones civiles, politicas, profesionales y taborales y los propios Estados. 

Obligados, deudores o sujetos del deber juridico son los Estados y las 

organizaciones internacionales. “La finalidad de estos derechos es impedir los 

abusos de poder por parte de los titulares de tas funciones estatales y garantizar 

la vigencia del derecho. 

Los bienes juridicos protegidos por la clase de normas que se estan 

analizando son la vida, la libertad, la iguatdad, y |a fraternidad verdaderamente 

humanas, la propiedad y la seguridad. 

  

4 Arevalo Alvarez, Luis Emesto. El Concepto Juridico y la Génesis de los Derechos Humanos Edt. Lupus 

Magister 1997, p.61.



Los derechos humanos fundamentales se clasifican en tres grupos 0 

tres generaciones, las cuales son las siguientes: 

|. Derechos Individuales 

ll. Derechos Sociales, Econdmicos y Culturales. 

ll. Derechos de tos Estados y Naciones. 

\) Los Derechos Humanos Individuales, son aquellas normas que 

garantizan a los seres humanos, en cuanto individuos el goce de los bienes 

juridicos basicos de la persona humana, esto es fa vida, la libertad, la igualdad, fa 

propiedad y la seguridad. 

Estos derechos pueden ser agrupados o clasificados de la manera 

siguiente: 

a) Derechos de Libertad; 

b) Derechos de Igualdad; 

c) Derechos a ta Propiedad; 

d) Derechos a la Seguridad; y 

e) Derechos de Soberania. 

Nos tomaremos el atrevimiento de hacer un paréntesis, para dar un 

breve concepto de Derechos de soberania, para asi identificar de lo que trata éste 

y luego podernos adentrar a! tema de los indigenas.



Los Derechos de Soberania son aquellas normas fundamentales que 

garantizan a los individuos tanto el ejercicio activo de la soberania como ta 

resistencia a la opresién. En el primer sector se encuentran los derechos de voto 

activo, de voto pasivo, de integrar la fuerza publica, de exigir responsabilidad a los 

funcionarios, de hacer las leyes y de establecer las contribuciones. Y el segundo, 

los derechos de habeas corpus, accién, petici6n de amparo, inaplicabilidad, 

inconstitucionalidad y resistencia a la opresion. 

Continuando con la breve explicacién de la clasificacién llegamos a los 

Derechos Sociales, Econémicos y Culturales, que son todas aquellas normas 

fundamentales que ponen a cargo del Estado Ja obligacién de garantizar 

efectivamente a todos los habitantes e] goce de la safud, la cultura, el bienestar 

econdmico y la justicia social. 

Esta clase de normas conceden derechos que, pueden ser ejercidos no 

solo por los individuos, sino también por sus organizaciones profesionales, 

permanentes o no. 

En este grupo se encuentran los derechos a la seguridad social, el 

derecho a la salud, e! derecho a la educaci6n, el derecho al bienestar social. El 

derecho a la seguridad social, a su vez, comprende el derecho al trabajo digno y 

justamente remunerado, los derechos de asociacidn sindical y de huelga, que 

sirven para defender las condiciones laborales dignas, y el derecho a gozar de 

seguros sociales que protejan al ser humano en Jas distintas etapas de su 

existencia. El derecho a la salud comprende los de alimentacién, vestido, vivienda 

y servicios sociales que garanticen !a salud fisica y psiquica desde la etapa 

prenatal hasta la vejez. 
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Si existe un minimum de derechos que los Estados deben conceder a 

los indigenas, nada impide que un Estado les otorgue ademas otros derechos 

para hacer mas facil la convivencia en sentido juridico. Pues se ha mermado este 

tipo de derechos que podemos encontrar en la Declaracién de Derechos 

Humanos, ya que algunos pafses y tal es el caso de México, cuenta en su 

poblacién con la pluralidad étnica y algunos derechos basicos no son llegados a 

los necesitados. 

En materia de condicién juridica de los indigenas son muy elocuentes 

los articulos 1°, 2° y 22 de la Declaracién de Derechos humanos que textualmente 

expresan: 

“Articulo 1°-. Todos los seres humanos nacen fibres e iguales en 

dignidad y derechos, dotados como estan en razon y 

conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 

con los otros. 

Articulo 2°-. Toda persona tiene todos los derechos y libertades 

proclamadas en esta Declaracién sin distincién alguna 

de raza, color, sexo, idioma, religién, opinidn politica o de 

cualquier otra indote, origen nacional o social, posicién 

econdmica, nacimiento o de cualquier otra condicién. 

Articulo 22-. “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene 

derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el 

esfuerzo nacional y la cooperacién internacional, habida 

cuenta de la organizaci6n y los recursos de cada Estado, 

la satisfaccién de los derechos econémicos, sociales y



culturales indispensables a su dignidad y al fibre 

desarrollo de su personalidad.” 

Se puede afirmar que tal como lo sefiala Arellano Garcia, la vertiginosa 

trayectoria de los derechos del hombre sin tendencias nacionalistas y con un 

espiritu universalista indiscutible, llevaré alguna vez a plasmar el término de 

derechos humanos que corresponde a los indigenas en un documento que 

contenga auténticas normas juridicas de vatidez general para todos los Estados 0, 

por lo menos para un gran numero de paises. 

México fue e! primer pais del mundo que consagré en su Constitucién 

de 1917, esa clase de obligaciones del poder publico. A raiz de ello, la conciencia 

de esas obligaciones fue creciendo cada vez mas en los circulos gobemantes de 

nuestra América hasta convertirse en una creencia unanime. 

Sin embargo puede decirse que, para que exista esa gran plenitud de 

derechos debe de darse su respeto y cumplimiento, pues es lo que tos distingue 

de las otras normas juridicas, es e! rasgo llamado bilateralidad; como también 

existe fa relacién juridica que se da con el Estado. Las obligaciones del Estado 

pueden ser incumplidas de mala fé, atentando a propésito contra fos bienes 

juridicos de los individuos, e infringiendo conscientemente las normas, 0 pueden 

quedarse sin cumplir, porque el titular no ejerce su derecho subjetivo, o porque el 

Estado se halla imposibititado de cumplir, en el primer caso, puede hablarse con 

propiedad de “violacién de los derechos fhumanos”. 

Como puede verse, los llamados “Derechos Humanos” son apenas una 

pequefia parte de todo lo que se necesita para construir una sociedad 

  

5 Arellano Garcia, Carlos. Derecho Internacional Privado. Edt. Pornia, Mex.1996. p. 89. 
 



verdaderamente humana en la que, en vez de explotacién del hombre por el 

hombre, haya respeto def hombre para el hombre. 

Puede concluirse que siempre que los intereses materiales se 

encuentran en oposici6n con los derechos humanos, estos tltimos son 

sacrificados, directa o indirectamente. No deja de ser un tdpico socialista, podria 

decirse igualmente, en forma distinta, que fos derechos tradicionales del hombre 

ho seran una realidad sino el dia en que se vean complementados por un Estado 

Sociaf que dé al hombre la posibilidad de protegerse contra la explotacién. 

1.5 DERECHO INDIGENA. 

Habiendo hecho un analisis de la acepcién de derechos humanos y 

partiendo de su génesis contemporanea, nos da Ja pauta para continuar con el 

tema de derechos del indigena; ya que radia en el hecho de que todo derecho es 

humano y no hay derecho que no sea humano; por lo que sdfo el hombre puede 

ser titular de derechos y capaz de adquirir obligaciones. Los animales, las plantas 

y las cosas inanimadas son bienes juridicos que pueden ser objeto de proteccién 

juridica, pero los derechos y las obligaciones relacionados con ellos 

corresponderan siempre a seres humanos. 

Al haber dado anteriormente una breve clasificaci6n de los derechos 

humanos fundamentales, podemos adentrarnos un poco mas al tema de los 

derechos del indigena, que viene siendo de la misma importancia, dado que los 

indigenas aparentemente al no poder expresar sus problemas, siguen siendo 

victimas de las peores violaciones a los derechos humanos, desde el genocidio 

hasta la discriminacién; se les sigue negando aquello a que todo pueblo tiene 

derecho, de acuerdo con las resoluciones de la Asamblea General de las 
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Naciones Unidas: el derecho a la libre determinacién; se les sigue despojando, por 

lo general, de lo mas preciado que tiene todo pueblo: su identidad. 

Podria decirse que el proceso de elaboraci6bn de normas 

internacionales sobre pueblos indigenas ha sido fento y desigual en e! sistema 

internacional. Puede también sostenerse que en términos de las normas 

internacionales sobre derechos Humanos, la creciente preocupacién por los 

derechos de los pueblos indigenas expresa un cambio de énfasis de los 

“derechos universales individuales” a los “derechos humanos colectivos.” 

Los pueblos indigenas han carecido del poder y de los medios para 

mejorar su situaci6n, y esto desde épocas coloniales. Es cierto que ha habido 

rebeliones indigenas a través de la historia y en muchas partes del mundo; y 

también que los pueblos indigenas han tenido !a oportunidad, a veces, de hacer 

llegar sus demandas ante los gobiernos y, en afios recientes, incluso ante los 

organismos internacionales. 

Existen otras diferencias fundamentales como ta lengua, su 

organizacién social, organizacién econdmica, aistamiento y dispersién. “El mas 

teciente rumbo tematico del indigenismo lo conduce irreversiblemente al campo 

de fa politica y fo acerca notabiemente a los senderos que transita el movimiento 

indio ahora”. 

La vigencia de los derechos humanos, en tanto derechos de los 

pueblos (al territorio, a la lengua, al nombre, etc.) es conquista de los indios, 

jograda por sus luchas y legitimada en espacios como el Grupo de Trabajo sobre 

Poblaciones Indigenas de! Congreso Econémico y Social de la ONU; las 

* Alcina Franch, Jose, Indianismo ¢ Indigenismo en Aménca, Compilacién de Edit. Alianza, S.A. Madrid, p. 

29.



conferencias de la OIT para Ja reforma de! Convenio 107, la Comisién 

Interamericana de Derechos Humanos y el Foro de los Pueblos Indios del IX 

Congreso Indigenista Interamericano. 

Como podemos ver, con el! tiempo los grupos indigenas han ganado un 

espacio de atencién para ellos, por medio de diversas organizaciones no 

gubernamentales, creadas para expresar las ideas “en cierto sentido”, ya que 

como veremos en capitulos posteriores, encontraremos intereses ocultos; pero 

ahora lo que nos interesa son los derechos indigenas y cémo se han ido 

desenvolviendo, ya que la violacién de éstos comenzé en ef momento mismo de la 

llegada de los espafioles y no ha cesado desde entonces. Atin pareciendo, es 

osado hablar de ello en el sigio XVI, ya que este concepto atin no formaba parte 

del lenguaje juridico y politico, pero podemos afirmar con certeza que los 

indigenas o “indios" asi llamados, sélo tenian los derechos concedidos por la 

corona. 

Con el nuevo Convenio 169 que retuvé algunas sugererencias 

presentadas por las organizaciones indigenas. 

Los Derechos Indigenas vienen siendo los siguientes: 

|. Derechos Universales en general; 

\l. Derechos culturates y étnicos colectivos, incluso la 

proteccién contra el etnocidio; 

It, Derechos a la tierra y los recursos; 

 



IV. Derechos econédmicos y sociales, es decir el 

mantenimiento de las estructuras econdémicas y los 

modos de vida tradicionales; 

V. Derechos civiles y politicos, es con el respecto de las 

leyes y costumbres indigenas, ia participacién 

indigena en los procesos de adaptacién de decisiones 

en todas aquellos asuntos que pudieran afectar sus 

vidas y su destino, asi como e! derecho colectivo a la 

autonomia; 

VI. Procedimientos justos para resoiver las controversias 

entre los Estados y los pueblos indigenas. 

Ya explicados anteriormente podemos decir que los derechos civiles y 

politicos de los indigenas son jos mas vulnerados; el derecho a la vida; el derecho 

a la participacién politica; y la libertad de expresién, son derechos que comparten 

los indigenas con los demas seres humanos. En cuanto a los derechos colectivos, 

tales como los econdémicos, sociales y culturales, an estando ya incorporados a 

las legislaciones, se violan asi como la libre determinacién de los pueblos. 

Rodolfo Stavenhagen en su opinién sobre la determinacién de los 

indigenas sefiala que “hay quienes niegan la libre determinacién. Pero la ONU ha 

sido categorica al establecer que este derecho no se aplica a las minorias étnicas, 

ni tampoco a grupos étnicos af anterior de estados nacionales independientes, el 

derecho a la libre determinacion de los pueblos se aplica solamente, a juicio de la 

ONU, a los territorios bajo ocupacién colonial’. Esto quiere decir, que no hay tal 

7 INI, Instituto Nacional Indigenista 40 afios, Litografia México, S.A Ariculo emitido por Rodolfo, 

Stavenhagen.1988. p.256.



negativa y sdlo cuando se encuentran las comunidades indigenas bajo imperio 

colonial pueden solicitar su ‘independencia,” ya que los pueblos indigenas del 

continente no han aceptado esta interpretacion. Y han pedido algo que no es 

toable. 

En ta ONU, se ha constituido un grupo de trabajo sobre poblaciones 

indigenas que se retine desde 1982, con el objeto de elaborar una Declaraci6n de 

Derechos Indigenas que seria sometida a la Asamblea General. En este grupo de 

trabajo numerosas organizaciones indigenas han expresado sus puntos de vista. 

En la Organizacién Internacional del Trabajo, el Convenio 107, fue aprobado en 

1957, y en 1988 entré en pleno proceso de revision y actualizacién, ya que ha 

sido tildado de asimilacista y paternalista, como to explicaremos detalladamente 

mas adelante. 

Sin embargo, el mayor reconocimiento es el Acuerdo 169 de Ja OIT, 

aprobado el 27 de junio de 1989, antes era el Convenio 107, pero éste no daba 

participacién alguna a los pueblos indigenas, simplemente tes aplicaba las 

acciones decididas por ef gobierno, pues refiejaba la politica de ese entonces, que 

era dominante y buscaba la integracién o asimilacién en un marco proteccionista. 

Esto quiere decir que, al asumirse ciudadanos miembros de los pueblos 

indigenas, tenderian a desaparecer estos como tales. En ef Convenio 107, por 

primera vez a nivel internacional, se utitiz6 e! concepto de poblacién indigena 

como colectividad, y se establecié que los miembros de las poblaciones tienen 

derecho a la iguatdad como cualquier otro ciudadano. También se reconocié que 

tienen una serie de derechos especificos, por ejemplo, la nocién de derecho 

colectivo a la tierra, el derecho a la educacién en lengua materna. Y algo muy 

importante, reconoce desde entonces, al derecho consuetudinario, es decir, 

reconoce las costumbres y las formas en que los pueblos resuelven 

tradicionalmente una serie de conflictos en la comunidad. 
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El Convenio 107, posteriormente pasé a ser el Acuerdo 169, que mas 

adelante fo veremos con detalle en cuanto a su elaboracién. 

Otro Organismo que también tiene importancia es el Instituto 

Indigenista Interamericano, que es un organismo intergubernamental adscrito a la 

Organizaci6n de Estados Americanos, e! cual en los tiltimos afios los 

planteamientos de las organizaciones indigenas asi como sus posiciones iniciales, 

para tomar en cuenta las nuevas demandas colectivas en torno a los derechos 

indigenas. Pero el instituto Indigenista Iinteramericano y sus periédicos Congresos, 

no son érganos resolutivos de la OEA, y sus resoluciones no tienen fuerza legal. 

Por otra parte, se esta discutiendo en el seno de la OEA Ifa posibilidad de un 

“protocolo adicional” a la Convencién Americana sobre Derechos Humanos, que 

cubriria los derechos econémicos, sociales y culturales, que actualmente no estan 

incluidos en éste instrumento. 

En 1995 se hizo un borrador de la Dectaracién Americana sobre 

Derechos de ios pueblos indigenas, y en 1997 se convirtid en proyecto. Esta 

declaracién en un principio distingue a los pueblos indigenas reconociéndoles sus 

condiciones sociales, culturales y econdmicas, diferenciandolos de otras 

secciones de la comunidad nacional, y cuyo status juridico es regulado en todo o 

en parte por sus propias costumbres o tradiciones, o por leyes especiales. Asi 

también, se sefiala el goce pleno de los derechos individuales sefialados en la 

OEA y que el Estado asegurara el goce de estos a todos los pueblos, y con 

arreglo a sus procedimientos constitucionales; adoptaran las medidas legislativas 

y de otro caracter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y no 

convertirse en ley muerta, ya que en ocasiones y siendo de manera simultanea las 

demandas de los pueblos indigenas siempre son escuchadas en campafias 

politicas, que después nunca son apticables a una realidad y es cuando se 

presentan las violaciones a sus derechos. “Como en afios recientes todas esas 
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luchas y reivindicaciones se han sintetizado bajo el cobijo de signos 

inequivocadamente politicos; fos pueblos no quieren mas parcelas, sino territorios; 

el etnodesarrollo se plantea como autonomia y autodeterminaci6n; se afianza la 

cultura luchando contra [a discriminaci6n.” 

1.6 CULTURA. 

Los seres humanos son Unicos entre todas las criaturas del reino 

animal por su capacidad de crear y sustentar su cultura. Cada sociedad de 

hombres posee su propia cultura distintiva, de tal forma que los miembros de una 

sociedad se comportan de modo diferente en algunos aspectos importantes, que 

los miembros de cualquier otra sociedad. 

La cultura es algo m&s que una coleccién de simples fracciones 

aisladas de conducta. Es la suma total integrada de rasgos de conducta aprendida 

que son manifestados y compartidos por los miembros de una sociedad; por !o 

tanto es un resultado total de fa invencién social, y debe considerarse como una 

herencia social, ya que se trasmite por precepto a cada nueva generacién. 

La cultura tiene unos rasgos completamente diferentes. Creemos que el 

método mas conveniente para investigar los rasgos esenciales de la cultura, 

consiste en estudiar atentamente las grandes formas de cultura cuyos vestigios 

conserva la historia, para percibir a través de sus manifestaciones concretas sus 

estructuras fundamentales y lo que se puede ilamar su esencia. 

CH. Duran sefiala que: “La cultura es colectiva. Esta ligada a un grupo 

social y se transmite por tradicién. No existe una cultura solitaria. El que se aisla 

© Alcina Franch, Ob.Cit. p. 29. 
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para cultivarse mejor no se separa de todos los hombres. Prefiere simplemente la 

compafiia de los escritores o artistas de siglos pasados a la de sus 

contemporaneos. La cultura es, sin embargo siempre el fruto de una operacién 

personal, es el acto por el cual participamos y manifestamos en é! nuestra 

autonomia.”” 

Otros, piensan en un sentido estricto y proximo al lenguaje corriente, 

que el término sefiala tos refinamientos y las buenas maneras del “hombre culto”. 

En tal caso, la palabra tiene un valor muy fuerte. En su sentido antropoldgico, 

abarca la totalidad de las actividades que diferencian al hombre del animal. 

Y sefiala ef mismo, que es un complejo que incluye los conocimientos, 

las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y todas las demas 

disposiciones y habitos adquiridos por el hombre, en tanto que miembro de una 

sociedad. 

La cultura, es la caracteristica del hombre en tanto que ser social; se 

opone, a la naturaleza puramente bioldgica de! ser humano. 

Los antropéiogos distinguen el concepto de cultura material y cultura 

espiritual; y como “cultura material" de una sociedad entendemos los métodos, 

procedimientos e instrumentos con tos que obtiene ta satisfacci6n a sus 

necesidades materiales de alimentacién, vestido, albergue, y desde éste punto de 

vista la cultura material de una comunidad. Y por “cultura espiritual” de una 

sociedad, entendemos las ideas, los sentimientos, las reacciones, perjuicios y 

normas con las que la sociedad satisface sus necesidades espirituales, es el 

° Duran Ch. y J.J. Chavallier, Federalismo y Federalismo Europeo, Traduccién de Raul Morada, Edt. Técnos, 

S.A. Madrid, 1965, p. 27. 
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conjunto de reglas que toda sociedad practica; estos dos términos abarcan la vida 

de una comunidad. 

Podemos decir que, la cultura de una sociedad consiste en el conjunto 

de ideas, métodos, practicas, instrumentos y objetos que esa sociedad elabora 

para satisfacer sus necesidades. No hay hombre sin cultura porque no hay 

hombre que viva fuera de una sociedad; y no hay ninguna sociedad que pueda 

vivir sin haber creado ideas, sentimientos, etc. 

Asi que, los hechos y las cosas adquieren un significado para la 

conciencia, la realidad es un mundo. Y el portador de la cultura es el hombre al 

que ella expresa, quien se manifiesta en su comportamiento concreto. La unidad 

cultural no se deriva de una generalizacién obtenida por induccién, sino que se 

trata de algo asi como de un centro unitario que opera en todas sus 

sistematizaciones. Asi, se expresa como ftotalidad tanto en el arte, como la 

religién, entre otros; cada manifestacién cultural se expresa como totalidad en 

cada una de ellas. 

La cultura-pueblo presenta al individuo la filosofia de un universo bien 

orientado, en el cual el hombre no es sino una parte armoniosa de un delicado 

equilibrio que comprende todas las fuerzas naturales. En tanto cada hombre 

desempefie los papeles que le correspondan de modo tradicional, prospera todo 

el puebto. 

1.7 SOCIEDAO. 

Antes de conocer el concepto, debemos desentrafiar su estructura y 

conocer los elementos con los que esta formada una sociedad. Varios autores 
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llegan a decir que el elemento esencial de la sociedad es el hombre, siendo éste 

homogéneo, pero como individuo sdlo, aislado no crea la sociedad. Haciendo una 

comparaci6n en lo bioldgico es para llegar al ultimo componente que es fa célula 

para luego pasar a lo atémico, es decir, no llegamos a una explicacién de la 

sociedad si vamos hasta el ultimo elemento, pero debemos dar un elemento que 

sea comparable, teniendo las caracteristicas homogéneas a una sociedad. Asi 

que, flegamos al elemento que es fa pareja, es el principal componente para llegar 

a una sociedad en su minima expresién, esta unién que se debe tener confianza 

entre sus miembros para decirse lo que sienten, ya que ellos actuan de acuerdo a 

sus ideas para crear una pequefia sociedad que es fa “familia”, en ella se pueden 

registrar todos los fendmenos que se puedan dar en una sociedad, tales como el 

lenguaje, costumbres, normas morales, comunidad de pensamiento y 

sentimientos, ésta sl es la sociedad en toda la expresién, 0 la “célula social” como 

la llamé Comte, de manera metaférica organicista, ya que sefiala que “se 

producen todos los fenédmenos interhumanos o interpsiquicos. Es obvio que el 

hombre aislado no tiene fenémenos interpsiquicos, interhumanos. El elemento 

social es pues, la pareja humana, la familia; el hombre no es elemento social.”"° 

Asi como ta familia es el primer elemento constituido por un grupo de 

personas que tienen costumbres, formandose un patrén de conductas, normas 

que ellos mismos seguiran, y asi como existe ese medio que creé una conciencia 

y dependencia que determina sus condiciones de vida, bienes, etc., se deriva el 

fendmeno de la apréximidad espacial y cooperacién con otras que se encuentran 

de acuerdo a fos mismos ideales morales, se crea una comunidad que se apoya 

en las condiciones comunes como esperanzas y temores. 

L. Harry maneja e! concepto de sociedad diciendo, que esta puede ser 

cuaiquier agregado animal, que se mantiene junto como un grupo de interaccién y 

'° Senior Alberto, F., Sociologia, Undecia Edicién, Edt. Porria, S.A. Mex. 1990, p. 175. 
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entre los miembros del cual existe una conciencia de pertenecerse mutuamente, 

la “conciencia de clase,” y que en ef caso de los seres humanos casi todas las 

interrelaciones sociales estan dominadas por fa cultura existente. Comenta “Una 

sociedad humana, es una poblacién permanentemente organizada que acta de 

acuerdo con su cultura.'™ Harry lo pone en un pequefio esquema: Sociedad 

humana = poblaci6n + cultura. 

Como podemos observar, este autor seguin su concepto, tiene que 

relacionarse bastante la sociedad con la cultura y en cierto momento es loable, ya 

que una poblacién como antes habiamos mencionado, primeramente se crea una 

simpatia o participacién emocional, y consiste en que un grupo al darse cuenta del 

sentimiento de otro, participa de manera simpatica hasta llegar a ser por un 

interés, siendo una relacién asociativa y para ello esta dispuesto a hacer 

compromisos, mutuas relaciones, etc., ya que como lo sefialamos, las sociedades 

no son totalmente homogéneas, es universal la diferenciacion basada en sexo y 

edad. Hay distintos patrones de conducta para hombres, mujeres y para jévenes y 

adultos; también hay diferenciacién social entre personas casadas y solteras. Esto 

significa que en toda sociedad hay subagrupamientos internos. Cada uno de esos 

grupos tiene sus propias caracteristicas de conducta que son aplicables | 

solamente a sus miembros. 

Ferdinand Téennies explica que “la sociedad se constituye por la fibre 

voluntad de sus miembros, pero lo comin se origina por medios de 

procedimientos contractuales y en ella el individuo conserva su personalidad.” 

  

" Shapiro, Harry L. Hombre, Cultura y Sociedad, Edt. Fondo de Cultura Econémica, Segunda edicién, Mex. 

1985, p. 235. 
"2 azura Pérez, Leandro, Sociologia, Cuarta Edicién Edt. Pornia, S.A. Mex. 1988, p.65. 
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Esta forma que da de la sociedad tal vez sea de la misma forma que 

concibe Rousseau, que es la contractualista, ya que el hombre se encuentra en 

libertad y que constituye un acto para fundamentar fa sociedad en un 

consentimiento, pero su problema es que él se refiere al hombre como elemento 

de la sociedad y también esta unién pone a un. grupo para dirigir sin antes 

encontrar las costumbres que fos tienen en comin ya por atraccién emocional se 

unen los primeros grupos formando una sociedad con sus elementos basicos ya 

mencionados pero si da un orden elemento que es el de deber de las personas 

ante la sociedad. 

La sociedad se funda en una determinada actitud del hombre, la cual 

sea natural o esté o no condicionada sociaimente no puede elegirse a capricho, 

ya que el estado natural del hombre es ef estado de sociedad y como dice 

Aristételes, el hombre es un animal politico *zoon politikon,” pues tiende a vivir en 

sociedad, asi que la sociedad no es una creacién del hombre, sino que existe 

porque existe el hombre como tal; como vemos, su constitucién morfolégica 

demuestra que el hombre no esta constituido para vivir aistado; “en la sociedad 

como proceso humano e histérico los hombres pueden hallarse de nuevo a si 

mismos a diferencia del Ambito de experiencia de las ciencias naturales, y fa 

sociedad es propiedad del hombre en un sentido singular." 

Podemos concluir que la sociedad es un conjunto de individuos con 

intereses comunes que se entienden entre si, y por tanto la sociedad tiene 

organizacién, ya que las personas realizan actos con y para los demas, de 

acuerdo con los intereses de cada uno y de todos ellos; y que esta organizacién 

no es para un propésito o interés especial, sino para todos los asuntos y placeres 

de vida. Asi, la sociedad estA integrada de hombres, mujeres y nifios que viven 

  

'} Krings, Herann y Otos autores, Conceptos Fundamentales de Filosofia, Tomo III, Edt. Herder, Barcelona, 

1979, p. 435. 
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juntos primeramente, ya que existe una generacién y otra, de acuerdo con modos 

de la vida tradicionales a ellos y es de forma solidaria, por existir una confianza 

entre si y con lealtad hacia su propio grupo. 

1.8 ESTADO. 

El término Estado en la ciencia politica tiene un gran niimero de 

acepciones; puesto que fa palabra tiene una definicién vulgar y seria cuestién de 

indole gramatical distinguir esas acepciones, hay que distinguir primero la 

definici6n corriente del Estado, tanto en los sociélogos como en tos juristas, hay 

que precisar lo que se ha entendido como Estado dentro del campo de la 

sociologia y lo que se ha entendido como Estado dentro del campo de! Derecho. 

Exponiendo algunos conceptos podemos llegar a la definicién que 

necesitamos y asi enfocar un termino mas aceptado de Estado y distinguir las 

diversas formas de concebirlo. 

En fa sociologia se define como un hecho social sujeto por 

consiguiente, a las leyes de Ja causalidad; se sefiala como elemento fundamental 

del Estado a ta comunidad humana, dotada de un poder de mando originario, 

auténoma y establecida en un determinado territorio. 

Oppenheimer comenta que “el Estado es la organizacién impuesta por 

un grupo vencedor a un grupo vencido; es la horda que logra por medio de la 

guerra someter a la esclavitud a un grupo determinado”."* 

‘* Rojina Villegas, Rafael, Introduccién al Estudio del Derecho, Segunda Edt. Pornia, S.A. Mex. 1967, p. 460. 
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El mismo autor sostiene que todos los pueblos némadas por la misma 

naturaleza de su vida, se encuentran en condiciones superiores de fuerza sobre 

los pueblos agricultores y que siempre la historia demuestra que ha sido la 

invasién de esos pueblos la que sojuzga a los pueblos agricultores; que a merced 

de la guerra y la esclavitud nace e! Estado y termina con una organizacién de 

castas. 

Esta acepcién demuestra que en la doctrina sociolégica, el Estado se 

acepta como un hecho, como un fendmeno social que descansa en la comunidad 

humana, también viene mezclando la ordenacién juridica de la relacién 

conceptual. 

Otra definicién socioldgica es la de Antonio Caso, quien dice que “el 

Estado principalmente se debe a causas de orden religioso, y al hecho de la 

guerra, es decir, a la sinergia social por lo cual los grupos se solidarizan o se 

unifican, después de! proceso de la guerra.” * También se sefiala que el Estado 

aparece como un poder nacido de causas misticas y de costumbres politico- 

religiosas, referido a una comunidad establecida en un territorio determinado. 

Podemos observar que también hay una tendencia a lo que se refiere a 

ciertos factores de Estado, es decir, la comunidad organizada tiene identidad con 

el territorio. Para los socidlogos la evolucién del Estado se concibe en el 

establecimiento de fa comunidad, es decir, slo cuando un grupo humano se 

establece y vive de forma sedentaria surge el Estado. 

Conociendo estos puntos de vista, daremos en término juridico a la 

acepciébn de Estado y veremos que es un producto humano por tener una 

'* Caso, Antonio, Sociologia, Décima Segunda Edicion, Editorial Liusa, Wiley, S.A.. Mex. 1962. p. 319 
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organizacion juridica y politica, resultado de la convivencia humana y como 

fenémeno de asociacién que le da ese caracter especial a esa sociedad, que se 

dicta normas juridicas, y organizandose de forma que el poder originario 

libremente pasa a una persona o grupo de personas organizadas politicamente. 

Jellinek en su punto de vista, considera al Estado como “una unidad 

colectiva, una asociacién, y esta unidad no es una ficcién, sino una forma 

necesaria de sintesis de nuestra conciencia que, como todos los hechos de la 

misma, forma la base de nuestras instituciones, entonces tales unidades 

colectivas son menos capaces de adquirir subjetividad juridica que los individuos 

humanos,” ® dicho de otra manera, el Estado es como un fendmeno sujeto a las 

leyes de la naturaleza y a las normas juridicas. 

Peniche Lépez nos define al Estado como ‘la organizacién juridica de 

una sociedad bajo un poder de dominacién que se ejerce en un determinado 

territorio”.” 

Este autor concibe con los mismos elementos de Jellinek, al combinar 

lo socioldgico con lo juridico, sdlo que dando un elemento mas, al sefialar que la 

sociedad se encuentra bajo un poder de dominacién y es donde podemos 

encontrar la determinacién de la comunidad humana o sociedad organizada, que 

delega el poder natural a una representacién de ellos hacia el exterior o interior de 

este. También podemos agregar a este grupo de ideas, una definicién mas con 

que se puede llegar a ampliar sobre el concepto de Estado, desde un punto de 

vista mas objetivo con una Idgica juridica para definirlo. 

‘* G, Jelinek, Teoria del Estado, Segunda Edicién 1943, Edit. albatros, Bueno Aires, Argentina, p.p. 211, 212 
’ Peniche Lopez, Edgardo, Introduccién al Derecho y Lecciones de Civil, Octava Edicién, Edit. Pornia, S.A., 

Mex. 1972, p.79. 
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Hans Kelsen demuestra que e! Estado es un orden normativo, es decir, 

que el Estado es aque! derecho positivo. El Estado es la personificacién del 

derecho, llegando a afirmar que son la misma cosa, puesto que ni el derecho crea 

al Estado ni este genera a aquél. 

En su definicién identifica al Estado y al derecho, y fo define de la 

siguiente manera: “Considera al primero como un ordenamiento juridico coactivo y 

como centro comtin de imputacién de todos los actos juridicos, a efecto de 

personificar ef ordenamiento juridico total, y referir al ente Estado, como creacién 

juridica ideal o conceptual, unificando todos ios ordenamientos juridicos parciales, 

constituyendo por fo tanto el Estado un principio de unificacién dei sistema juridico 

y a la vez el ordenamiento juridico supremo”."® 

En fas doctrinas juridicas, se sefialan tres elementos de! Estado y por 

consiguiente se le considera como un ente compuesto de esos tres elementos: la 

comunidad, el poder y el territorio. 

Estas acepciones juridicas, contienen a la corporacién territorial 

juridicamente organizada, es decir, sujeta a un régimen politico; la corporaci6én 

esta constituida por la comunidad humana, por los hombres viviendo en sociedad. 

Y podemos concluir que el Estado no es un fendmeno natural o perteneciente a lo 

teal, es, simplemente un orden normativo como un valor en el reino del deber ser 

que no puede ser explicado por las leyes del ser. 

1.9 MUNICIPIO. 

"* Rojina Villegas, Rafael, Op. Cit. p. 456. 
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El origen del municipio es sumamente remoto y se pierde en la 

profundidad de los tiempos antiguos, atin cuando hay indicios de suficiente validez 

como para afirmar que en pueblos de alto grado de civilizacién, como fueron 

Grecia, Roma o el Imperio Azteca, se desarroll6 como forma de organizacién 

politico-social. En efecto, en las sociedades mencionadas se conocieron con 

diferentes denominaciones formas de agrupacién de los miembros de un pueblo, 

de los que puede afirmarse que figuraron los tasgos distintivos de la instituci6n 

municipal. 

El Municipio parece haber nacido como consecuencia de la expansi6n 

de Roma, las ciudades conquistadas se incorporaban al Estado Romano, pero 

sus habitantes carecian de derechos politicos (civitas sine suffragio), aunque 

pagaban un tributo que recibia el nombre de municipio de Munus (carga) la ciudad 

constitutiva un municipium, que era un sujeto de derecho privado, origen de la 

persona juridica con facuttad de adquirir bienes y contraer obligaciones. Roma 

aprobé luego otros derechos a los habitantes de las ciudades conquistadas, 

egando a caracterizarse el municipio romano al otorgarles ta calidad de 

ciudadanos romanos reconocida a sus habitantes, y también la autonomia 

administrativa local. 

Con ello, paulatinamente consiguié la solucién al problema de equilibrio 

politico, consistente en hacer compatible la existencia de nucleos de poblacién 

con vida local y la accién de un gran poder de dominacién, es decir del lmperio 

Romano. 

Existen dos doctrinas sobre el municipio: La socioldgica y la legista. 

Los socidlogos coinciden en que los municipios son creaciones sociales, pues se 

presentan con realidad histérica natural y no son creadas por el derecho 0 Ja Ley. 
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La doctrina sociolégica se basa en fas teorias del aleman Ferdinand 

T6ennies y el francés Gaston Richard que parten de que “El Municipio es una 

forma social y como estudio de formacién comunal, debe de participar de ja 

misma gestacién que la que requiere cualquier asociacion.”"* 

Esto es a consecuencia de un fin colectivo que se imponen las 

transformaciones de los individuos que ta integran. Esta integracién va teniendo 

fases evolutivas, es decir, al ir siendo mas grande esta conglomeracién busca una 

mayor extensién de jugar para asentarse; a! irse perfeccionando van teniendo 

mayores necesidades y con las normas impuestas por las familias, sus 

costumbres desarrollan una comuna autosuficiente e independiente de otros. 

En conclusi6n, para ésta tesis podremos decir, que el municipio es una 

extension espontanea y natural que no es creada por e! Estado, pues e! hombre al 

asentarse crea viviendas en un espacio para su convivencia, dandose asi un 

nicleo de poblacién concentrada o dispersa en pequefios grupos, pero 

relacionados entre si para satisfacer necesidades de interés vecinal. 

La doctrina fegista tiene otra postura, al decir que el municipio viene 

siendo una entidad territorial creada por ta ley, con atribuciones delegadas por el 

Estado las que pueden serle ampliadas, reducidas y ain suprimidas. 

La escuela francesa tiene una tendencia de origen en la Revolucién 

Francesa, este sistema se fund6 para crear instituciones con normas aprioristicas, 

libres de cualquier influencia social o experiencia juridica, es decir, que todas las 

instituciones politicas que a partir de entonces debian de regir a la nueva 

Republica, serian sdélo creaciones artificiales del legistador. 

  

'° Salazar Medina, Julian, Elementos Basicos de la Administracién Municipal, Segunda Edicién, Universidad 
Auténoma de México, Mex. 1992, p. 19. 

30  



Fernando Albi nos dice que “el Municipio no es mas que un elemento 

integrante del Estado; que sin Estado no es posible concebir a las 

Municipalidades; que es parte subordinada de una comunidad mas compleja, 

territorialmente mas extensa y juridicamente superior.” 

Aqui podemos desprender elementos que son la existencia de 

comunidad, territorio, necesidades colectivas y los elementos de organizacion 

juridica que propicia estar ligado al gobierno central. 

Apoyados en esta escuela podemos decir que, el Municipio es una 

asociacién de personas residentes en una circunscripcién territorial, con 

capacidad econdémica para realizar fa satisfaccién de sus intereses comunes, a 

través de érganas politicos propios. 

Por lo que podemos presentar los siguientes elementos: 

a) Elemento social: asociacién de personas, comunidad. 

b) Elemento local: domicilio, circunscripcién territorial. 

c) Elemento de interés comunat: satisfaccién de intereses comunes. 

d) Elemento econdémico: capacidad para satisfacer sus fines. 

e) Elemento Institucional Juridico Politico: organos politicos propios. 

Con todos estos elementos nos aventuramos a decir que el Municipio 

esta dotado de una individualidad propia y una personalidad bien definida, ya que 

al igual que cualquier otra persona, posee un domicilio, siendo este su 

circunscripcidn territorial, y la representacién de caracter politico-administrativo al 

9 ¥dem. p.24. 
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contar con organos como el Ayuntamiento, Presidente Municipal, Regidores, 

Sindicos, los cuales dan vida juridica al Municipio como Institucién, y velan por el 

establecimiento y seguridad de su régimen focal, tanto en lo administrativo como 

politico. 

En la tesis legista también se sefiala que el Municipio debe tener un 

vinculo de subordinacién con respecto al Estado, por fo que sus circunscripciones 

estatales se localizan dentro de este y si existiera un Municipio independiente de 

todo Estado no es un Municipio, sino un Estado por la falta de subordinacién que 

lo caracteriza. 

Ef problema del Municipio es en su gestién, lograr un equilibrio de to 

momentaneo e inestable en sus aspiraciones de una creciente autonomia. 

Kelsen sefiala que “El dominio que ejerce un Municipio no es 

propiamente Poder Estatal, débese a que ese poder no es ejercido por derecho 

“propio”, sino por concesién de! Estado. El Poder del Estado es “propio”, es decir, 

derecho propio de dominacién.””" 

El Municipio como organizacién estructural para obtener el bien de la 

comunidad no es una institucién novedosa, lo que sucede es que al paso de 

diversas etapas historicas se ha ido identificando y particularizando su utilidad 

como objeto de estudio, sea para fines sociales de ayuda colectiva o para fines 

politicos de desarrollo. 

1.10 NACION. 

* Kelsen, Hans, Teoria del Estado, Edit. Nacién S. de R.L. Mex. 1959, p. 154. 
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Cualquier analisis del concepto de Nacién tiene que comenzar 

sefialando que éste no escapa, ni mucho menos a una nota caracteristica de otros 

muchos conceptos juridico-politicos; la confusién y el desacuerdo entre las 

multiples elaboraciones del problema en fa definicién, radica en que unos sefialan 

ef contenido y otros cual es su funcién. Es asi como las divergencias de las 

definiciones de Nacién, van desde las que entienden la unidad lingilistica, cuando 

existe, y los de indole biolégico-natural, como también ocurre en la versién racial y 

racista del concepto, o bien de signo historico, entendido que la palabra, ya sea 

en el pasado comtn que unifica y diferencia al grupo nacional. 

Desde el pensamiento griego hasta nuestros dias persiste una 

tensién dialéctica entre las ideas de comunidad plenaria o suprema y de 

comunidad originaria e inmediata; por eso la palabra “Nacién” tiene en su origen 

latino “lo nacido”, lo “natural” lo propio de la naturaleza humana. 

La expresi6n “Nacién” es un vocablo de origen latino (natio- 

nationis), que significa: conjunto de personas de un mismo origen étnico y que 

generalmente hablan e! mismo idioma y tienen una tradici6n comun. 

Del significado gramatical, derivamos que la Nacién es un 

conglomerado humano que tiene rasgos objetivos y subjetivos comunes. En lo 

objetivo posee un origen étnico comun, o sea una misma raza, un mismo idioma, 

una misma religion, unas costumbres comunes. En !o subjetivo tiene una misma 

tradici6n y una igual proyeccién al porvenir, los individuos que integran el 

conglomerado tienen una vinculacion sociolégica, cuando no es Nacién no integra 

un Estado. 

La Nacién no es un producto de !a naturaleza, no forma parte del 

mundo fisico. La Nacién esta comprendida en eso que se denomina el reino de la 
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cultura, pero es, al mismo tiempo, el resultado de ella; es !a intimidad comin a 

todos los hombres que viven en un territorio, es la intimidad de quienes tienen un 

mismo estilo de vida, la Nacién es, como la cultura aquella que es distinta a la 

naturaleza; la Nacion es el! resultado del libre actuar de los hombres; es la historia 

que hicieron, lo que estamos haciendo y lo que proyectamos hacer en el futuro. 

Otra divergencia del concepto Nacién puede ser en el sentido 

politico y sus posibles aplicaciones, que puede ir en dos vertientes: uno 

revolucionario y el otro que es el conservador; segun el contexto histérico en que 

se esgrima, segtin el grupo o clase social que sea su configurado y portador. 

La idea de Nacién en el sentido revolucionario opera en la 

Revolucién Francesa, en el que manifiesta el derecho propio del monarca, o en la 

actuatidad en el tlamado Tercer Mundo, actua como factor aglutinante y 

movilizador frente a diversas formas de dominaci6n internacional. 

La idea de Nacién en el sentido conservador, es cuando se ha 

utilizado para acentuar una determinada solidaridad con la que acaflar o incluso 

liquidar luchas surgidas del sistema de dominaci6n propio del grupo. 

Podemos decir, que la Nacidén es ta unién presente de los hombres, 

que esta determinada por el pasado; es !a unidad que ha producido el pasado. 

Una Nacién es, en consecuencia, una historia comun, no una vida comin, sino 

{una historia comtn), fa Nacién es la historia comin de afgunos hombres. 

Delos un pensador, sefiala que una Nacién es una unidad de cultura 

y de civilizacién que es a su vez, el resultado de la historia; cultura y civilizacién 
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son dos ideas estrechamente vinculadas, ya que estas son producto del espiritu 

humano. 

Una Nacién es la solidaridad humana que deriva de esta alma 

colectiva, un sentimiento de unidad que conduce a proyectar hacia fo exterior la 

esencia de !o humano. Ahora bien, la esencia de lo humano es Ia libertad; por eso 

una Nacién, ademas de su unidad espiritual, tiene su independencia de otras 

unidades nacionaies. 

Jellineck caracteriza la idea de Nacién en: “Nacién es mas bien algo 

esencialmente subjetivo, ésto es, la caracteristica de un determinado contenido de 

conciencia. Una variedad de hombres entre los cuales existe una serie de 

elementos culturales propios, comunes a todos, y un pasado histérico comin, 

mediante el cual llegan a advertir su diferencia con todos los demas grupos, es lo 

que forma una Nacién. Las comunidades humanas fundadas objetivamente en 

caracteres comunes, tales como la unidad de raza o tribu, son tan antiguas como 

alcanza el recuerdo de Ia historia y aun mas. "” Pero la unidad subjetiva de la 

Nacion es, al contrario, por naturaleza producto de una cultura elevada y aun que 

haya existido en germen desde hace bastante tiempo antes sdlo en la época 

modema se ha mostrado de modo patente. 

El concepto de Nacién en la teoria politica y en una teoria de! Estado 

en su marco de referencia, confieren al concepto de Naciédn unas caracteristicas 

que acaban enfrentandolo y oponiéndolo, al menos parcialmente, a las exigencias 

que se derivan de una teoria politica de la misma. 

2 Gonzalez Casanova, J.A., Teoria del Estado y Derecho Constitucional, Tercera Edicion, Edt. Vicens-vives, 

S.A., Espaiia 1989, p. Lt9. 
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En el Derecho Internacional Publico, es importante tomar en cuenta 

que existen naciones, como lo explica Arellano Garcia al sefialar que son “las 

comunidades humanas que poseen un territorio, una lengua comtn, una actividad 

econémica y unas caracteristicas psiquicas determinadas, fruto de un proceso 

histérico que se traduce en una comunidad de cultura y que implica que los 

miembros de esa comunidad 0 tos sectores mas dinamicos de la misma, sean 

conscientes de la existencia de dichas caracteristicas comunes." Ya que, la 

Nacién supone el desarrollo de una autoridad centralizada capaz de imponerse 

hacia el interior y de sostener relaciones de igualdad hacia e! exterior. Esa 

Configuraci6n politico-juridica va tomando ya la forma de Estado y 

desenvolviéndose hasta constituir los Estados Democraticos Liberales de la 

actualidad. 

Pero como vemos es un proceso evolutivo que va del pueblo, 

entidad mas pequefia de identificacién hacia la Nacién, en la que se integran 

distintos pueblos bajo un poder central que se organiza juridicamente y adquiere 

la forma del Estado. 

La Naci6n entrafia siempre un problema histérico y concreto; es un 

gran nucleo social que aspira a constituirse como unidad geografica, con 

expresion étnica, y que puede definirse como una forma de agrupacién social, 

total y completa, en cuanto abarca en sus limites la finalidad humana entera 

distinta. Politicamente, la Nacién se define mediante !a conciencia colectiva en la 

patria en la afirmaci6n de la autonomia o en su logro como aspiracion ideal y en la 

constitucién de una propia personalidad juridica, 

Ernesto Renan pronuncié que una Nacién es una alma, un principio 

espiritual. Dos cosas que a decir verdad no son mas que una sola, constituyen 

  

* Arrellano Garcia, Carlos, Op. Cit. p. 356. 
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ésta alma, este principio espiritual, uno se halla en el pasado y la otra en el 

presente. Una es la posesién en comin de un rico tegado de recuerdos, y la otra 

el consentimiento actual, el deseo de vivir en comtn, la voluntad de continuar 

haciendo valer la herencia individual que se ha recibido. 

Por lo tanto una Nacién es una gran solidaridad constituida por el 

sentimiento de los sacrificios realizados y los que se realizaran en caso necesario. 

La idea de Nacién se amplia ya no es tan sdlo el pais, fa patria natal, 

la lengua, los usos y costumbres propios de una tierra (concepto de Nacién 

natural), sino fa voluntad de unién politica, la nacién politica es un acto tan natural 

como fa sociabilidad humana, pero construye la comunidad politica. Por eso se 

halla en su origen y es la Nacién el origen de todo poder. 

La Nacién no necesita del Estado para llegar a ser la Nacion, se crea 

ella sola a si misma, pues consiste en la unién politica de la gente. Por lo 

contrario, fa unidad de voluntad comun, rasgo axial de la Naci6n, le permite formar 

un todo que quiere y actua. 

La idea de Nacidn viene sustituyendo a ia “sociedad” que es 

demasiado mercantil y contractual; Nacién, en cambio es mas de raiz, pues no 

s6lo incluye toda la vida econémica, sino que es sujeto activo de la Nacidn, quien 

se identifica como grupo humano con ella. La Nacidn es la gente que quiere ser 

Nacién. 

La Nacién no es el pais, la tierra, la lengua, sino la totalidad de los 

ciudadanos que en ejercicio de su voluntad comuin soberana, se daran a si 
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mismos una Constitucién o Ley fundamental, la cual, a su vez conformara la 

organizacién juridico-politica del Estado. 

1.11 FEDERACION. 

El movimiento federalizador tiene una doble vertiente histérica; por una 

parte, tendié a unir en el pasado antiguas y pequefas comunidades auténomas 

en forma de grandes Estados soberanos, y por otra, tiende hoy a distribuir esa 

alcanzada soberania estatal entre comunidades autonomas nuevas y modemas. 

La Federacién tiene sus origenes en un proceso de formacién de 

unidad de Estado, que no responde a una expansi6n coercitiva de monarquia, 

como seria el pacto consensual de unas repUblicas, pues lo que busca es una 

unién para tener una fuerza hacia el exterior y la obtiene mediante una alianza o 

pacto, los cuales inicialmente son de caracter econémico o militar, pero ésta 

alianza no conserva en cada Estado su personalidad juridica y al llegar al fin su 

proposito puede disolver esa alianza. 

La Confederacién es un paso, o fase previa de la Federaci6n; las 

primeras Confederaciones que se deben de tomar en consideracién por su gran 

importancia son: La Confederacién Helvética de 1848 y la Alemana de 1871, pero 

el modelo que se siguiéd en estos casos fue la de Estados Unidos de América con 

su Constitucién Federal de 1787, pues esta propicié una gran unién entre sus 

Estados y originaron con la alianza una Constitucién Federal que les otorgaba 

derechos en la federacién constituida. 

La Federacién transforma la alianza o “Confederacién,” es una unidn 

mas perfecta, que adopta la forma de un nuevo Estado comun y superior, en el 
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cual los Estados que pactan la unién delegan una parte de su soberania (poderes, 

instituciones, competencias, etc.), y se reservan de comin acuerdo, las que 

consideran convenientes. 

La Federacién fué creacién de los norteamericanos, cuando tenian que 

conciliar los distintos intereses de los territorios de las trece colonias, mismas que 

tenfan que conformar un poder comtin sobre ellas y también tenian que resolver el 

problema del poder local. Para ello crearon una formula, segun fa cual cada 

circunscripcién territorial transmitia una facultad de decidir respecto de cuestiones 

que tuvieran que ver con la entidad politica ya superior, pero las decisiones 

locales de cada comunidad menor comespondia a sus poderes locales como 

entidad propia. 

“El Estado Federal nace de manera que ciertos Estados, cuya 

soberania ha sido tenida, hasta ahora evidente, se unen entre si y constituyen una 

comunidad distinta, a la cual se subordinan y la cual recibe a su vez el nombre de 

Estado." 

£1 Federalismo debe permitir realizar una disciptina voluntaria y 

meditada, su medio juridico es el contrato, no en el sentido de Rousseau, sino en 

el sentido de Prodhon, es decir el vinculo contractual, voluntario, limitado, siempre 

temporal unira a los hombres en Municipios, a los Municipios en provincias, a las 

provincias en Naciones, a las Naciones en una Federacién Universal. 

Como podemos observar fa Federaci6n supone una agrupacién de 

colectividades pUblicas, pero una agrupacién estable, duradera, o que por lo 

menos trata de serlo, pues posee érganos competentes para tomar decisiones 

* Kelsen, Hans, Ob. Cit. p.151. 
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que produzcan efectos juridicos para los miembros del grupo. En ella existe un 

érgano comin que toma decisiones creando obligaciones juridicas hacia todas las 

colectividades federadas, y en general, se prevén sanciones; es posible que estas 

decisiones exijan e! acuerdo de una mayoria de las colectividades representadas 

por sus érganos respectivos, pero no de todos, y la decision vincula de derecho, 

incluso a aquellas que se han opuesto a ella. 

La Federaci6n no es una simple relacién juridica creadora de 

obligaciones mutuas entre asociados. Es una colectividad publica organizada, una 

persona juridica activa que tiene 6rganos para tomar decisiones a nivel nacional e 

internacional, ya que esta fue la idea principal de su creacién. 

La representacién de fos Estados miembros en fas instituciones del 

Estado Federal, se produce a través del sistema bicamaral (una segunda camara 

retine fa representacién paritaria de los Estados) y afecta tanto el ordenamiento 

juridico comtin como a las decisiones politico federales, a través de {a 

representacidn nacional o ciudadana de todo e! Estado en la Camara Federal, que 

es superior a fa de cada Estado Federado. El vinculo juridico que une a los 

miembros de! Estado es la Constitucién. 

“El Federalismo, es una Nacién mas precisa, es un movimiento que 

tiende a unir a las naciones estableciendo por encima de ellas un verdadero poder 

politico una verdadera autoridad gubernamental.”"* 

El Estado Federal no es un contrato de derecho internacional, sino una 

Constituci6n, acto de derecho interno, ain cuando su texto inicial haya sido fijado 

en forma contractual con el acuerdo de todos los estados que ingresan en la 

+5 Duran Ch. J.J. Chavatlier, Ob. Cit. p.151. 
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Federacion, pues cada Estado-Miembro tiene su propia soberania, reguladora de 

instituciones y competencias auténomas que el Estado conserva tras la 

delegacién que hizo para formar el nuevo Estado. 

Cabe sefialar la distribucién de sus poderes, pues es importante saber 

como se dan decisiones y tienen que ser aprobadas por los Estados-Miembros. 

Las principales instituciones a fas que hacemos mencién son: Et Jefe 

de Estado (generalmente Presidente de !a Reptiblica Federal, aunque también 

puede ser un Monarca Constitucional), con poderes presidenciales propios, y 

bicamaralismo como estructura de la representacién de los Estados Federales y 

de fos ciudadanos del Estado Federal respectivamente, por lo que respecta al 

ejecutivo y al judicial, éstos se producen en cada Estado-Miembro al igual que la 

legislativa de representacién ciudadana, es decir, cada Estado cuenta con 

organos autonomos para nombrar a sus representantes. 

Cada Estado Federado tiene un ambito comunitario y aut6nomo de 

competencia legislativa, gubernativa y jurisdiccional, Ja distribucién de 

competencias es horizontal, es decir, no hay jerarquia entre normas federales y 

federadas como !o sefialan las diversas relaciones juridico-politicas que la 

Constitucién establece entre el Estado Federal y sus miembros. 

El ambito de competencia es asignado por la Ley Constitucional, ésta 

enumera una lista de materias que corresponden al Estado Federa! (competencias 

delegadas) y una lista que le corresponda a cada Estado Federado. 

Una ultima caracteristica, es el derecho a la separaci6n (que en el caso 

de la uni6n federal se convierte en secesién o corte y ruptura de algo que ya esta 
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integrado), la que es juridicamente incompatible con la soberania del Estado 

Federal, aunque politicamente pueda intentarse. Un ejemplo puede ser la 

Constitucibn de la URSS (1977), que define a éste como Estado Federal, 

reconoce a cada Republica Federada a conservar el derecho a separarse 

libremente de la URSS, pero esto asemeja mas al Estado Unitario de 

descentralizaci6n regional. 

También podemos mencionar que en los Estados Federales, existe una 

nacionalidad comun, cuya adquisicién y pérdida son reguladas por las Leyes 

Federales. Puede existir ademas, una nacionalidad secundaria, una ciudadania 

de Estado Miembro, cuyo régimen se halla mas o menos dominado por las Leyes 

Federales. 

Con estas ideas podemos dar una clara vision de como y porqué se dio 

ja creaci6én del Sistema Federal en México. 

E! Federalismo fue establecido en nuestro pais mediante el Acta 

Constitutiva de la Federacién, e! 31 de enero de 1824, y confirmado en la 

Constitucién Federal de los Estados Unidos Mexicanos de! mismo afio. 

Comparando la creacién del Federalismo en México y en Norteamérica, 

podemos decir que en esta ultima nacién se dié para asegurar su independencia, 

y en México se imit6 dicha forma de organizacién por la seduccién que debe 

haber producido en los Constituyentes de la época, el éxito y desarrollo 

alcanzados por Estados Unidos en tan breve plazo. 

En Norteamérica varios Estados se unieron para formar uno; en 

Mexico, un gran Estado se fraccioné para formar varios. Al consumarse la 
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independencia, México era un Estado unitario o centralista que habia 

permanecido, por trescientos afios sujeto a las mismas leyes y a las mismas 

autoridades virreinales, de ahi que la idea del centralismo haya contado con 

tantos simpatizantes durante las primeras décadas de la independencia. 

En la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, se sefiala 

como se determinan las atribuciones de los Estados y la Federacién en su articulo 

124: “Las facultades que no estan expresamente concedidas por la Constitucién a 

funciones federales, se entienden a reserva de los Estados”. 

Es decir, a la Federacién corresponde solamente lo que de manera 

expresa le ha sefialado la Constitucién; todo lo demas pertenece a los Estados. 

Es por ello, que el Estado Federal se fundamenta en la soberania de la 

Constituci6n, fa cual establece la distribucién de competencia entre Federacion y 

sus miembros. La Constitucién Federal garantiza esa autonomia, sin que pueda 

ser reducida (ni ampliada) mas que por un nuevo consenso de Reforma 

Constitucional. 

Esta asociaci6n, segtin el propdésito de los asociados, tiene lugar a 

condicién de que éstos conserven su caracter de Estados y por consiguiente, sus 

organos superiores mantengan el rango y la dignidad propia de los érganos 

supremos estatales, y de que los ciudadanos conserven la conciencia de 

pertenecer a su comunidad de origen y al mismo tiempo coordinada con los 

demas Estados. 

1.12. SOBERANIA. 
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Seguin el Diccionario de ta Real Academia de la Lengua Espafiola, 

soberania es un sustantivo femenino que deriva del vocablo “soberano” y que, en 

una de sus acepciones significa la autoridad suprema del poder publico. La 

palabra “soberano”, hipotéticamente, conforme al mismo diccionario de la !engua, 

deriva del latin bajo: “superanus” y se refiere a quien ejerce o posee la autoridad 

suprema e independiente. 

También el diccionario establece e! significado de la frase “soberania 

nacional”; segun algunas teorias del derecho politico, corresponde al pueblo, de 

quien se supone emanan todos fos poderes del Estado aunque se ejerzan por 

representacién. 

Esta connotacién de donde proviene la palabra soberania, ha cambiado 

su definicién con el tiempo y atendiendo a propésitos politicos de !os gobernantes, 

asi como a las distintas situaciones politicas en que se encontraron los paises en 

ese momento, pero si no se hubiese dado todo aquello, no se hubiera conseguido 

ahora la fuerte postura para mantener su significado. 

Es necesario hacer una breve explicacion de su evolucion, para poder 

llegar al concepto que actualmente conocemos. Debemos desentrafiar el 

significado de soberania y lo que fue en distintas etapas de {a historia, pues como 

sabemos, esta sirvid para expresar una realidad social y politica de tos dultimos 

afios de la Edad Media y de los tiempos modernos a los estados que obtenian su 

independencia como nacién, es decir, el término soberania expres la unidad e 

independencia del poder politico nacional. 

En ia Edad Media, dentro del ambito del feudo, la soberania la 

detentaba el sefior feudal que tenia facultades de mando sobre personas y cosas 

en ef marco de su circunscripcién. De esta manera los sefiores feudales se 
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transformaron en monarcas que afirmaron su potestad suprema sobre los 

gobernados; Jean Bodino la llamaba “suma potestes” y de la frase equivalente a 

supremo poder como maxima manifestacién de mando, esta era para fortalecer el 

poder de los monarcas y unificar el poder central frente a la dispersién feudal, de 

ahi deriva que la soberania era perpetua porque los monarcas podian transmitir el 

poder a sus descendientes; entonces ésta se juzgaba absoluta por la plena 

sumisién de los sefiores feudales al poder central e indivisible porque el titular 

concentra las facultades legislativas, jurisdiccionales y administrativas. 

En los siglos XVI, XVII y XVIII, se propusieron como problema el 

ejercicio de! poder politico nacional; la esencia de este poder consiste en dictar e 

imponer derecho; Tomas Hobbes respondié que ese poder corresponde al 

principe, en tanto que Rousseau declard que pertenecia esencial y originalmente 

al pueblo, sefialando fa igualdad y la libertad como finalidades supremas de 

organizacién social, esto como bien sabemos fue con los ideales de la Revolucion 

Francesa, ya que algo que la provocé fue el abuso de poder de los principes. 

Como sabemos, la soberania ya no es un poder absoluto porque el gobernante 

esta sujeto a las autolimitaciones y la autodeterminacién. 

Autolimitacién, es la sujecién del poder publico a los causes juridicos 

preorganizados constitucionaimente, y la autodeterminacion es la estructura 

juridica de los gobernantes conforme a los canones constitucionales que regulan 

para constituir el gobierno y su forma de ejercerio. 

Luego en el siglo XIX se trataron de suprimir las ideas naturales, 

diciendo que el Estado necesita un orden juridico, pero el contenido de éste 

ordenamiento es libre, igualmente el Estado vive en la comunidad internacional, 

pero las normas de! derecho de gentes, en cuanto a su contenido depende 

también de la votuntad del Estado. 

45



“Si se concibe e! orden juridico como soberano, esto 

es, si se le presupone plenamente auténomo e 

independiente, no derivado ni susceptible de ser 

referido a ningt&n sistema ulterior, al afirmar la unidad 

de! punto de vista se afirma, al propio tiempo, la 

unidad y la unicidad de! sistema, la exciusi6n de todo 

otro sistema ya sea el de naturaleza o cualquier otro 

normativo. De este modo, la soberania es la expresién 

de fa unidad dei sistema del Derecho y de Ja pureza 

del conocimiento juridico"”. 

Kelsen expresa un concepto juridico material de soberania 

diciendo...“La soberania del Estado significa que el orden juridico estatal es 

supremo, comprendiendo a todos los restantes 6rdenes como ordenes parciales 

determinando el ambito de validez de todos ellos, sin ser a su vez determinado 

por ningtin orden superior.”2” 

Esto quiere decir que no se excluye el concepto de soberania exterior, 

pues lo primero que busca es que un Estado se organice politicamente af dotarse 

de leyes, una constitucién administrativa y después con la soberania exterior 

darse una independencia con otros Estados, atin manteniendo relaciones con 

ellos, tratando siempre que las mismas se den con igualdad y respeto. 

E! concepto de soberania en nuestra constitucién derivé de la 

independencia de Espajfia, esta a raiz de todos los acontecimientos que fuerén 

desarrollandose, y con tos hechos externos que sufrié Espafia, aunado a los 

ideales enciclopedistas, México buscé fa manera de auto-gobernarse y fener sus 

» Kelsen Hans, Op. Cit. p. 137. 
"Idem, p. 142. 
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propias leyes, asi que las ideas principales de la soberania consisten en la 

facultad absoluta de autodeterminacién y autolimitarse, ya mencionados en uno 

de los atributos del poder publico. 

La soberania es un poder que no reconoce otro sobre él; es una fuerza 

que esta sobre todo lo demas. 

“La soberania...pertenece al pueblo, anterior al 

Estado, quien al ejercitarla se autodetermina 

dandose la forma de gobierno que le conviene 

conservando el derecho de alternarla o modificarta 

en cualquier tiempo.” 

Este concepto que antecede lo encontramos en el texto del articulo 39 

de la Constitucién Federal; la soberania nacional reside esencial y originalmente 

en el pueblo. Todo poder puiblico emana del pueblo y se instituye para beneficio 

de éste. 

Este argumento se ha venido encontrando en los documentos 

anteriores. Ahora bien la soberania pertenece al pueblo, pero ésta no es ejercida 

directamente por él, en virtud de haberse constituido en una Republica de caracter 

representativa, aqui la soberania es entregada a los tres poderes: el legislativo, 

ejecutivo y judicial, estos tres poderes se equilibran en un sistema de “pesos y 

contrapesos”. 

Como podemos ver, el concepto de soberania que se ha adoptado en 

México es el dictado por Rousseau, basado en la idea de la Revolucién Francesa, 

** Soto Pérez, Ricardo, Nociones de Derecho Positivo, Edit. Esfinge, S.A. Mex. 1984, p.51. 
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es decir que la soberania reside en el pueblo representado en un poder ya 

conocido, pero ha existido una deficiente comunicacién entre el pueblo y sus 

representantes, por lo que no puede existir una voluntad propia y libre. 

Ya con todos los elementos de las distintas acepciones, y de los 

diversos autores y fundamentos de su existencia, podemos decir que la soberania 

es: 

—wUn concepto esencialmente politico y significa la 

facultad de un pueblo para organizarse. 

—Es una comunidad humana que vive 

permanentemente en un territorio y tiene la aspiraci6n 

de mantener su unidad y de gobernarse en todos sus 

asuntos internos, sin la intervencién de otro poder o sin 

sujetarse a los dictados de dicha comunidad hermana o 

de algunas personas; 

—-Supone la igualdad entre los Estados; significa 

comunidad internacional de pueblos libres; libertad no 

para la agresién porque ello destruye la igualdad. 

La soberania poputar se expresa mediante fa voluntad general y esta 

voluntad soberana se expresa mediante !a ley; Bodino y Hegel se hallan aqui 

latentes. E! soberano no es ya el monarca ni ta comunidad politica como tai, sino 

la poblaci6n de un Estado, en cuanto busca el interés general a través de las 

leyes. 

1.13. ACUERDO. 
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En el ambito del derecho y como una acepcién general y amplia, se 

aplica a la idea de la resolucion de un cuerpo colegiado, con jurisdiccién y 

competencia pudiendo ser: Tribunal, Asamblea, Consejo, Sociedad, etc. 

Presentandose en un sentido estricto y legal, significa la resolucién 

dictada por un cuerpo colegiado que tiene el imperio para hacer cumplir éste y 

adopta un procedimiento conceptual tedrico que se basa en derecho, en el 

convenio y su contenido constituye evidentemente, la fuente principal de 

obligaciones juridicas. 

También encontramos que el término acuerdo proviene del latin “ad 

cordis”, que alude a la idea de unidad: Es sinénimo, en un sentido genera! de 

convenio, contrato, pacto o tratado, en cuanto alude a la idea comun del concierto 

y de la conformidad de las voluntades que concurren a concretar un objeto juridico 

determinado. 

En lo sociolégico, el acuerdo constituye una fase de la asociaci6n 

humana, que, segtin el predominio de lo personal o de lo humano, tiende a 

expresarse como concordancia, armonia, asimilacién, concordia o fraternidad. El 

acuerdo, atin implicando la comunidad de opiniones y a veces de sentimientos, no 

alcanza la efusién de emociones y recuerdos que configura la identidad de los 

espiritus. Ademas de significar resolucién, el acuerdo es el concierto de dos 

voluntades o inteligencias de personas que llevan a un mismo fin. 

Hay distintas formas de  acuerdos _ intergubernamentates, 

internacionales, y se emplean palabras virtualmente sindnimas para designar 

estos documentos: cartas, convenios, acuerdos, tratados, intercambio de notas, 

etc. Estas diferencias no tienen trascendencia internacional, ni en su intencién ni 

en su interpretacién. Lo importante es que haya acuerdo expresado de cualquier 
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forma adecuada, por el jefe de Estado o un representante debidamente 

autorizado. 

Esto comprende, que en lo general suelen caracterizarse por su 

marcada solemnidad; su utilidad y el valor de observancia son comprendidos por 

todas las partes, hasta las naciones en los tratados, ya que hay una fuerte 

inclinacién a observar fielmente los acuerdos y cumplir sus clausulas, y el 

resultado que se obtiene es la certidumbre y estabilidad notable en la marcha de 

los asuntos. 

Como se sefialé, existe una competencia para la obligacién en el 

cumplimiento de los convenios o acuerdos, puede un acordante querellarse ante 

un tribunal por infracciones a éste, pero también hay pequefios acuerdos de este 

tipo en la sociedad que no se consideran obligatorios juridicamente. 

1.14 DEMOCRACIA. 

Etimolégicamente proviene del griego, demokratia, de “demos” (pueblo) 

y “kratos” (autoridad), fuerza o poder. 

Aristételes sefiala que la igualdad es lo que caracteriza la primera 

democracia y la iguaidad fundada por la Ley en ésta democracia, significa que los 

pobres no tendrian derechos mas extensos que tos ricos, y que ni unos ni otros 

seran exclusivamente soberanos, sino que fo seran todos en igual proporcién. Por 

to tanto, si fa libertad y la igualdad son como se asegura, las dos son bases 

fundamentales de la democracia, cuanto mas completa sea esta igualdad en tos 

derechos politicos mas se mantendra !a democracia en toda su pureza. 
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Asi, la democracia es una de las formas de gobierno pura por 

encontrarse encaminada a buscar el bienestar del pueblo: por Jo que, la tirania, la 

oligarquia y la demagogia son la degeneraci6n de la monarquia, la aristocracia y 

la democracia, constituyendo tas formas impuras de gobierno. 

Tedricamente !a democracia se basa en cuanto a la forma, en la 

intervencion popular en el gobierno, mediante el sufragio relativamente universal y 

libre, la libertad de discrepancia y el derecho de oposicién pacifica; y se propone 

como finaltidad impulsar el bienestar de todas las clases sociales, dando 

preferencia a restablecer la igualdad en principio. 

Aqui tiene un contexto social e ideolégico, pues la democracia es un 

elemento que genera una proteccién frente al gobierno; o también como 

desarrollo, como participacién que aporté dimensiones de caracter y reivindicacién 

moral bajo las dos premisas: Libertad e Igualdad. 

La democracia es una forma politica, y como tal tiene que completar y 

perfeccionar un orden previo de convivencia. Este orden social debe ser articulado 

de determinada forma, ya que no todas las estructuras sociales pueden revestirse, 

desde luego, con formas democraticas. 

“El grado de desarrollo social juega aqui un papel fundamental. Es un 

condicionante del éxito de cualquier ensayo democratico. Para los pueblos en los 

que ese desarrollo de fas ordenaciones basicas es insuficiente, el ideal 

democratico sdio podra anhelarse de! modo y en el tiempo que la buena tactica 

politica aconseja.”” 

* Bordeau, Georges, La Democracia, Ensayo Sintético, Ediciones Ariel. Edit. Caracas-Barcelona, 1960, p.7. 
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La democracia ha servido para integrar a las clases sociales, en ese 

sentido, fa ideologia democratica representa el punto mAs alto del poder 

hegémonico del Estado, pero por eso mismo obliga a sus instituciones originarias 

a someterse a !a ampliacién, control e impulso que fos poderes-derechos 

populares f[levan a cabo. En definitiva la dialéctica del Estado consiste en una 

progresiva distribucién del poder estata! entre el mayor numero de ciudadanos. 

Pero para esto los ciudadanos-gobemantes y gobernados tienen que- 

sentir ademas, un interés permanente por la marcha de los negocios publicos. En 

este punto es necesario denunciar uno de los mas graves delitos civicos que hoy 

atentan directamente contra la democracia: ta disercién politica, es decir el 

desinteres de los ciudadanos para llevar adelante a la reptiblica. 

No hay democracia mas auténtica, que cuando el pueblo soporta el 

poder politico y queda en condiciones de ejercerlo directamente, al menos de 

controlar su ejercicio. 

La democracia se concibe como una forma de Estado, dentro de la cual 

la sociedad entera participa, o puede participar, no solamente en la organizacién 

del poder publico, sino también en su ejercicio. 

Esta concepcién de la democracia concede fa libertad de participacién 

para asi dare el rumbo correcto al pueblo, es decir, es la libertad y autonomia; y 

se entiende por pueblo ta entidad homogénea constituida por la voluntad de los 

ciudadanos, la voluntad del pueblo reside en el ser colectivo “Nacion”. 
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Esta es la democracia clasica que reposa sobre una construccién, tanto 

filosdfica como juridica de la soberania nacional, que no tiene otro objeto, en 

definitiva, que salvaguardar ta unidad de! poder. 

El objetivo de la democracia, evidentemente es que se otorguen los 

derechos de los individuos, busca el beneficio de! pueblo y en cierta medida una 

forma de liberaci6n del individuo de las coacciones autoritarias de los 

representantes. Por lo tanto, el beneficio de la democracia se traduce en 

condiciones de vida que aseguren a cada uno la seguridad y la comodidad 

adquiridas para su dicha. 

1.15 AUTONOMIA. 

Etimologicamente la palabra autonomia tiene su significado de las 

voces griegas “autos” (por si mismos) y “nomos” (ley); autonomia, es pues, que se 

de su propia Ley. 

Es el poder y la facultad de! sujeto de regular por si mismo sus 

intereses y relaciones juridicas. 

Los romanos flamaban “autonomi” a los estados que se gobernaban 

por sus propias leyes y no estaban sometidos a ningUn poder extranjero. Este 

significado de la palabra, segtin et cual autonomia equivale a independencia, sdlo 

puede aplicarse a Estados independientes. 

También podemos definirla dentro de! sistema de descentralizacién 

politica de algunos Estados modernos, como fa facultad de algunos territorios 

subordinados a un poder central, de tener su propio gobierno, dictar sus leyes y 
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elegir sus autoridades, bajo tutela del poder central, de acuerdo a los principios 

generales que rigen las instituciones politicas del Estado al cual pertenecen. 

Como podemos apreciar, la autonomia no corresponde al sentido 

etimoldgico de la palabra, en nuestra época existen las facultades de gobierno, 

legistacién y organizacién interna propia, pero asimismo estan subordinadas en el 

ejercicio de sus atribuciones a la tutela politica del gobierno federal, y pueden 

ejercer solamente aquellos poderes no delegados al gobierno de la Nacion. 

Lo que se tiene es un poder de autonomia administrativa, que es fa 

libertad que se reconoce a una regidn, provincia, ciudad o pueblo, para dirigir 

segun normas y Organos propios, todos los asuntos concernientes a su 

administracién regional provincial o municipal. 

La autonomia se apoyaba en la autarquia, que ésta ultima viene 

siendo, el gobierno de los individuos por si mismos de manera independiente, ya 

que ninguna comunidad era capaz de dictarse leyes a si misma, sino era 

independiente en lo material. Pudiera decirse que la autonomia constituia la cara 

juridica de la independencia de comunidad, siendo la autarquia ta cara sociolégica 

de ésta. 

En la ciencia del Derecho Politico moderno, autonomia viene 

expresando capacidad de actuacién sin trabas dentro de ciertos limites; la 

separacién de tas distintas clases de autonomia resulta de la indole de tales 

limitaciones, en cuyo sentido se distinguen: 

A. Autonomias Territoriates: 

a) Regionales 
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b) Locafes 

B. Autonomias Materiales: 

a) Politicas propiamente dichas, 

b) Administrativas que se diferencian: 

a) Laborales; 

b) Sanitarias; 

c) Econdémicas: etc. 

Asi que la palabra “autonomia” viene a significar algo muy distinto de lo 

que fué, ahora ya no es tanto como requisito para la existencia de una Ciudad- 

Estado, sino la caracteristica de la libre actuacién dentro de ciertos limites que 

puede poseer estando sujeta al propio Estado; tampoco es ya una atribucién del 

mismo para tener una independencia, pues fa podemos observar en los Estados 

Federales que tiene una esfera material especializada. 

Cabe sefialar que a la acepcién se le pueden dar dos significaciones 

fundamentales y distintas: La politica y la juridica. 

Politicamente, consiste en la capacidad por parte de determinados 

organismos infraestatales, para gobemarse dentro de ciertas esferas territoriales o 

materiales sin ninguna interferencia extraha. 

La autonomia presupone la autarquia histérica y social; lo que viene 

recogiendo todo un proceso de especificacién de un grupo humano en el pasado, 
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e implica la capacidad de éste para actuar en sus libres decisiones respecto a su 

esfera material que ejerce. 

En lo que respecta ai ambito juridico, supone la capacidad de darse 

leyes propias en funcién de su autogobierno. 

En realidad pueden darse varios casos de autonomia, que pueden ser 

de la siguiente forma: 

a)  Autonomia lega! sin autodeterminacién politica: organismos separados, 

gobernados por delegados del poder estatal. 

b)  Autonomia politica sin soportes autarquicos reales: colonias sostenidas 

econdémicamente o militarmente a quien interesan por razones 

estratégicas o diplomaticas. 

c} Autarquias culturales carentes de estructura autOnomica: zonas dentro 

del cuerpo nacional con tengua, derecho, o estilo vital singularmente 

distintos, esto es con tradiciones vivas propias. 

La autonomia y la autarquia tienden a una dinamica que sirve de 

sostén a la politica, pues ensefia que si no hay una correspondencia entre ambas, 

existiria un desequilibrio, ya que la autonomia sin autarquia resulta condenada a 

desaparecer y la autarquia sin autonomia produce una tensidn social incompatible 

con la normal existencia de un pueblo, creando asi problemas politicos. 

En el ambito de la descentralizacién hay normas locales definitivas, 

cuyo contenido no puede ser determinado por ninguna norma central, es decir, 
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también existe fa descentralizacién perfecta, si esta alcanza un amplio grado de 

desarrollo, extendiéndose a determinadas competencias, de modo que resulte un 

orden parcial, ademas la descentralizacién no debe referirse tan sélo a las normas 

individuales, sino a las generales, en particular a las “leyes” en sentido formal. 

Por ultimo, Kelsen sefiala... “si ef concepto de autonomia ha sido 

definido de los modos mas distintos, existen las definiciones mas variadas, 

opuestas en puntos esenciales, y alin contradictorias; débese, ante todo, a que 

con dicho concepto se pretende casar no sdlo dos puntos de vista tedricamente 

distintos, como los de descentralizacién y democracia.” 

* Kelsen, Hans, Ob. Cit. p. 240. 
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ANTECEDENTES HISTORICOS. 

2.1 LA IMPORTANCIA DEL INDIGENA COMO ENTE EN LA 
NACION. 

Hablar de la importancia del indigena en ia nacién, nos lleva a un 

proceso histérico, que trae aparejada una evolucién humana y una transformacién 

en la sociedad, llevando esta a la unién de diversas etnias y mestizos en la fuerza 

de una nacién. 

La poblacién indigena en México ha participado con su inteligencia, con 

Sus recursos, con su trabajo, en la construcci6dn de Ja sociedad nacional. 

Considerando que desde sus inicios la influencia de ellos ha sido importante para 

crear la base de lo que ahora es el México actual. 

Si nos remitimos a un punto de vista positivo, podemos encontrar que la 

fundacién del nuevo México fue por una emigracién, con e! propdsito de encontrar 

la sefial que los dioses habian indicado para poder asentarse; esta fue el dguila 

devorando la serpiente, y como podemos apreciar sigue esta sefial en nuestro 

escudo de la nacién. 

Al asentarse, en las peores condiciones topograficas, demostraron su 

sapiensa y su ingenio para poder construir la ciudad de Tenochtitlan; elaborada a 

base de chinampas, pudieron dar tuz a una ciudad que fue fa admiracion de los 

europeos, en este caso los espafioles y al ser truncada la cultura azteca por la 

conquista, ambas culturas en cierto momento trabajaron unidas, esto puede verse 

en las obras de ingenieria, realizadas para evitar que fuera devastada la ciudad 

por fas fuertes inundaciones que se presentaron. En este sentido se observan los 
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comportamientos tanto hispanos como de los indigenas en tener una comunién 

por salvar algo que fue suyo. 

Es menester mencionar al mestizaje, que surgié de [a fuerte fusién de 

fazas, cred una poblacién mas unida, la construccién de una sociedad mas real, 

apegada al contexto de lo que forma ja nacién mexicana. 

Pero consideramos que, atin con todo ello, algunas etnias indigenas se 

encuentran segregados de todo, es decir, son grupos que se encuentran en 

lugares mas inhdéspitos, pero que sin embargo han tenido una identificacién de 

ellos mismos como grupo, han fogrado tener una identidad propia, que bien es 

cierto puede {levarnos a un punto en contra de la naci6n, pues su grupo, su gente, 

para ellos son la nacién misma; esto lo podemos apreciar mejor al expticar su 

problematica mas adelante; que perfilaria una unidad no homogénea, sino 

formada por partes. 

Es menester sefialar que a las comunidades indigenas, siendo aisladas 

© separadas, se les estudia como integrados a la sociedad nacional (por sus 

relaciones interétnicas), pues solo se les ve a los indigenas como productores y 

consumidores de si mismos, mientras que e! ladino es comerciante o 

intermediario, por lo que, las relaciones indigenas y mestizas son en su mayoria 

comerciales y son estas las que las ligan a una sociedad nacional. Pero estas 

relaciones tienen la caracteristica colonial, es decir conservan las condiciones 

mas generates y visibles de una verdadera colonizacién: dominacién impuesta. 

Su importancia se encuentra en nuestra forma de ver al mundo, pues 

como encontraremos, el indigena siempre ha ocupado un lugar importante en 

nuestra historia y tal vez ellos no io sepan, por lo que no se manifiesta para asi 

contribuir a realizar el cambio de la nacién. 
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Podemos entender en la historia su participacion y la aportacién que 

han tenido estos grupos en un primer momento; con [a Conquista, marca ef 

instante decisivo de la condenacién y destruccién de! mundo precortesiano, en el 

que el indigena es negado, rechazado y aparece con un destino de destruccién. 

Sin embargo, subsisten aun los restos de una cultura que cae dia a dia. 

Un segundo momento, es cuando se aleja sin remedio, ya no sentimos 

su realidad actual, sino que lo reducimos a fa historia y no opera sobre nosotros, 

sino que resulta ineficaz; aqui encontramos un abandono y negacién, pero atin 

existe una recuperacién que puede llevar el inicio de una nueva historia que 

puede ser conservable, en tanto encontramos no un distanciamiento, sino un 

acercamiento a ellos, pues lo indigena da importancia a la antigua historia de 

México; Sin embargo, resulta ser imperfecta e impropia al no tener el 

conocimiento de recuperacion del pasado, para un presente mutuo al no existir la 

accion que revele el criterio relevante que nos acerque, mucho menos el amor de 

personas que nos una a una sociedad, un amor interno que nos haga entregarnos 

atin presente y futuro propio. 

Con ello podremos encontrar un movimiento dialéctico efectuado por el 

indigenismo que aparece en los dos momentos o procesos para correlacionar 

tanto el tiempo, como a los dos grupos que al fin se unen siendo el indigena y el 

europeo, dando un resultado: El mestizo, este ahora se encuentra en la relacién 

con et ultimo sefialado. 

Si no existe el acercamiento que sefialdbamos, el indigena o nosotros 

lo vemos con puntos de vista y criterios muy distintos, siendo ésta una realidad 

social que falsea; siendo que al indigena lo consideramos con el alejamiento, en 

una especie de masa uniforme en ia que podemos inscribir nuestras posibilidades, 

ya que no lo consideramos como objeto-cosa sino como objeto-persona, pero 

sojuzgamos su autonomia para afirmar la nuestra. 
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“Sabemos que el indigena es capaz de juzgamos y nos interesa 

conservarle esa capacidad, pero nosotros mismos determinamos cual deba ser, 

en cada caso, su juicio, marcandote un fin en nuestro propio mundo”. 

Lo Unico que nos interesa de su ser es que recupere su trascendencia, 

pero que pueda rebasar sus posibilidades y para ello necesita del mestizo; no sdlo 

para constituir su mundo dejando afuera sin sentir la sensaci6n de que el organice 

nuestro mundo fuera de nosotros, pues nuestra mirada no puede ser como la del 

indigena, sino como de occidental y asi poder escapar de la inestabilidad que se 

siente en lo personal y social. 

“El indigenismo actual se nos aparece como un momento dialéctico 

destinado a ser negado. Sdlo existe para destruirse. Se afirma lo indigena como 

valor supremo, para poder negarlo de una sociedad donde se reconozcan 

mutuamente el indio y el blanco. Es pues, un transito y no una meta”, para lograr 

una sociedad mas justa y equitativa que aun no se ha logrado en México”. * 

Finalmente, !a idea de que son indigenas aquellas que se “sienten 

indigenas” no pasa de ser un romanticismo social, y es considerada como tal. 

Los indigenas de hoy, sdlo han recibido una herencia que ha caido en 

el pretérito; sus ideas, costumbres y tradiciones, no podemos borrarlas mediante 

snobismos, pues son todo o en parte, idiosincrasia de los mexicanos y con ello ha 

estimulado cambios que han beneficiado a toda la nacién, por fo que ellos nos han 

dejado una huella profunda en nuestras artes y cultura, formando una amalgama 

de aspecto positivo y lo que no aceptamos. 

* Villoro, Luis, Los grandes momentos del indigenismo en México, Segunda edicién de la casa chata, 1984, 

p. 240. 

* Ibidem. p. 229. 
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2.2. ASPECTOS DEL INDIGENA EN LA COLONIA. 

Brevemente antes de adentrarnos a este punto, creemos pertinente 

dar una somera resefia sobre algunas situaciones politicas y sociales de los 

indigenas antes de la conquista, para asi dar en forma comparativa los aspectos 

mas importantes en la colonia, tales como Ja situacién juridica, politica, social y 

religiosa entre otras, para conocer /a transformacién histérica y social que mas 

adelante se suscitara en los siguientes periodos de gran importancia y relevancia 

para México. 

El territorio, que actualmente forma uno de los elementos del Estado 

Mexicano, estuvo ocupado en la época prehispanica por numerosas tribus 

indigenas; los movimientos de estas han sido entendidas por lo general en 

afluencias sucesivas, distribuidas cronologicamente desde los otomies hasta los 

mexicas. Podremos reconstruirlo histéricamente, pero lo apropiado es que 

tengamos en cuenta la existencia de otras tribus para establecer de! dominio de 

uno sobre otro. 

Algunos de ellos formaban verdaderos reinos mas o menos extensos, 

mientras que otras sdélo estaban en un estado némada que recorrian 

determinadas regiones sin ofrecer una organizacién definida. Por razones del 

tema, trataremos con mayor atencién a los reinos de México, Texcoco y Tacuba, 

porque eran los mas organizados y los mas fuertes en la época que llegaron los 

conquistadores europeos, ademas por la situacién politica que llevaron entre si. 

Cabe sefialar que ellas formaron una llamada Triple Alianza, defensiva y ofensiva 

que les dio su gran fuerza militar, que sometia a gran numero de pueblos 

dispersos en el centro y hacia el sur del pais. Es decir, realizaron un tipo de 

Confederacién, en cierto sentido como una autopreservacién consolidandose asi 

como la gran Tenochtitlan. 
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Resultaria falso sefialar que fue un sistema benéfico para todas las 

etnias, ya que, existié una dominacién de un reino a otro que lo sometia bajo su 

yugo; como ya mencionamos era un puebio militar que buscaba el sometimiento 

de otros reinos obligando a que pagaran tributos, ademas de que les interesaba 

extenderse territorialmente. Pero atin con todo y sometimiento, los aztecas, 

atreviéndonos a hacer una comparacién, eran como Jos romanos, ya que siendo 

“conquistadores”, permitian o dejaban plenamente ei sistema social, politico y sus 

simbolos religiosos de los conquistados, existian mecanismos de control indirecto 

y con algunas restricciones. 

El Imperio azteca de una oligarquia pas6é a una monarquia absoluta; 

ésta se encontraba formada por un nucleo de poblacién de un mismo origen 

€tnico, por fo que sefiala Gibson: “En toda la expansién y contraccién territorial, 

todos fos intercambios comerciales y politicos, toda la densa mezcla de pueblos 

intervino la mezcla biolégica y cultural, pero fue un factor de poca importancia 

anterior a la conquista”.* 

Los que gobernaban eran elegidos por su pueblo y los gobemantes 

eran elegidos entre personas nobles, los ancianos, soldados y la nobleza, 

designaban al que debia ocupar el trono; cabe sefialar que al elegir at indicado 

este podia escoger entre la familia quien lo sucedia, sin importar si era hermano, 

sobrino, hijo a pesar de que hubiese primogénito del que gobernaba. Pero para 

poder ser elegidos debian asistir a un tipo de escuela “el calmecac”, en ef que 

debian demostrar su valentia, temperamento osado, animoso y que supiese beber 

vino, ademas de ser prudente y sabio. 

El rey era la autoridad suprema, jefe del ejercito, no tenia limite su 

poder, pero usaba de ef moderadamente, constrefiido por los intereses de clases. 

* Gibson, Charles, Los aztecas bajo el dominio espafio! 1810-1919, Séptima edicién, 1983, Siglo XX! 

editores, S.A. de C.V. Mex. p. 26. 
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En su organizaci6n judicial, el rey nombraba a un magistrado supremo, 

que ademas de tener atribuciones administrativas, tenia facultad sobre decisiones 

en casos criminales, por lo que existian magistrados que tenian su territorio 

respectivo, en los cuales se encargaban de los asuntos penales y civiles, pero si 

el caso era de gravedad este podia hacer diligencias a sus superiores que eran 

tos nombrados por el rey. 

Los jueces para poca importancia eran nombrados anualmente por el 

pueblo, estos tenian que dar noticias diarias de lo que acontecia de sus asuntos. 

En la religidn, existe una relacién intima con ef Estado, ya que el 

sacerdote intervenia como consejo del rey y sin su consentimiento no se 

declaraba la guerra; por lo que, los sacerdotes intervenian en la existencia del 

hombre, eran los educadores de la juventud y poseedores de la ciencia. 

Con las marcadas diferencias de clases entre los pueblos, se reflejaba 

la distribuci6n de la propiedad inmueble; el monarca era el duefio absoluto de 

todos los territorios sujetos a su conquista, ya que los pueblos vencidos perdian la 

propiedad de aquellas tierras que mejor le parecian, y las otras eran repartidas al 

resto, o destinadas a los nobles o a gastos de culto, de guerra y otras, con esto 

existian distintas modalidades de la propiedad que eran: 

Primer grupo: Propiedad del rey, de los nobles y guerreros. 

Segundo grupo: Propiedad de !os pueblos. 

Tercer grupo: Propiedad de! ejercito, de los dioses e instituciones 

publicas.



Como ya mencionamos de la disposicién que tenia el rey sobre las 

tierras, podemos afiadir que a los nobles tes eran donada otras por el rey en 

recompensa por servicios, podian transmitila a sus descendientes sin limite 

gustosamente de que pasara a los plebeyos, estas tierras eran trabajadas por 

macehuales o peones que eran renteros, también existian los mayorales que eran 

los duefios originales de jas tierras, de las cuales no eran despojados por 

completo, ya que estos continuaban con el goce y posesién de sus tierras bajo 

condiciones que se les imponian. 

Las otras tierras eran dadas a los pequefios grupos emparentados 

sujetos a una autoridad que era un anciano, a estas secciones o barrios se le dio 

ef nombre del Calpulli. 

La propiedad de estas tierras pertenecia a cada familia que delimitaba 

bien su lote, estas eran transmisibles a sus hijos, las tierras debian ser sembradas 

y si no era asi se recogian por el principal y se transmitia a otro, como resultado 

de ello unicamente los que descendian de los habitantes del Calpulli estaban 

capacitados para gozar de la propiedad comunal. 

El goce de las tierras era en general, pero también parte de ellas se 

destinaba a gastos publicos del pueblo y al pago del tributo. 

Para concluir con esta resefia, terminaremos con fa situacion de los 

esclavos. En un principio casi todos los hombres eran libres, pero podian perder 

su libertad, ya sea que caian como prisioneros de guerra o por haber cometido 

algun delito penado por la Ley. 

Los prisioneros de guerra pertenecian a quien tos habian apresado en 

el combate, pero a estos generalmente se les destinaba para e! sacrificio y para 
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ello, no se les trataba como esciavos, pues en tanto Wegaba su tiempo no se les 

ponia a trabajar y recibian muchas atenciones. Otro tipo de esclavos, era el tahur 

que prometia pagar y no lo hacia, entonces era vendido como esclavo y el precio 

que se obtenia con la venta hacia que quedara satisfecha la deuda. 

El que tuviera familia y sus hijos fueran incorregibles, podian ser 

vendidos por su padre con autorizacién de los jueces. El que robaba mazorcas de 

un granero perdia su libertad, esto no era tan estricto, por lo que si era viajero, 

podia tomar las mazorcas para comer ahi, pero si tomaba de mas era ya 

considerado como robo. 

También cuando al padre le era imposible mantener a la familia podian 

vender a sus hijos para no morir de hambre. Otro caso distinto era que una o 

varias familias se daban a un sefior noble o rico y proporcionaban sus servicios, 

por !o que sus descendientes de estos nacian libres. 

Los esclavos recibian buen trato de su amo si se portaban 

honradamente, pero si se portaban mal el amo los llevaba al mercado para 

volverlos a vender, y si persistia ese comportamiento nuevamente e! esclavo era 

vendido para et sacrificio. 

“La esclavitud era, en hecho y en derecho, mucho mas humana que la 

esclavitud usada entre los romanos. En realidad no era sino un genero especial 

de servidumbre que no invalidaba la personalidad juridica del individuo.” * 

La condicion de las personas libres, fueron iguales ante fa ley. 

* idem p. 89. 
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Los grupos sociales no eran cerrados, pues como notamos ademas de 

que la nobieza era hereditaria también los guerreros y plebeyos la podian adquirir, 

distinguiéndose en las acciones de armas. Los nobles no pagaban contribuciones 

y s6lo ellos podian ocupar los mas altos cargos y las dignidades administrativas y © 

estas eran personales. 

Asi es como se encontraba la situacién de los indigenas antes de la 

conquista espafiola. Conviene recordar que los europeos se encontraban en una 

época en la que permanecia un sistema de feudalismo, por lo que en las primeras 

embarcaciones tralian consigo un gran numero de hidalgos empobrecidos, 

campesinos desalojados de sus tierras en la peninsula, soldados de los ejércitos 

de los sefiores feudales al crearse el ejercito real, como también artesanos y 

comerciantes que se les permitiera lograr desarrollarse, siendo estos los 

marginados y explotados en Espafia. Las riquezas de metales como el oro y la 

plata era el mévil de ese entonces de los grandes imperios en busca de ampliar su 

riqueza y su extensién bajo la Corona del Rey. 

Al igual que en esa época se encontraba con gran fuerza e influencia al 

Estado por parte de la iglesia; el cristianismo fue una bandera que bajo el apoyo 

del Papa podian ocupar tierras bajo el nombre del rey y con la envestidura de 

salvar a las poblaciones del infierno \levandolos a un cristianismo favorable para 

todos. 

El 8 de noviembre de 1519, el rey azteca recibia junto a su corte al 

sefior de Europa, Hernan Cortés, él como con todos los que lleg6 se 

sorprendieron de la grandeza del pueblo mexica en su estructura, asi como ta 

belleza de la gran Tenochtitlan. 

La gente de Cortés vio la existencia dei tributo que habia en la ciudad y 

también encontré fa idolatria que existia sobre otros dioses diferentes a la fe 
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cristiana, pues existia e! sacrificio y ello motivo a que Cortés escribiera a Espafia 

para comunicar que el pueblo sdlo podia ser conquistado a base de las armas 

para asi dares la fe cristiana. 

Los reyes se lo permiten el 13 de agosto de 1521 y es cuando se da la 

mas fuerte y devastadora de las violencias encargadas a nombre de la Corona y 

la fe cristiana, pero el pueblo no iba a permitir tan facil a pérdida de su libertad y 

de sus dioses. 

La fuerte lucha provocé grandes bajas en la poblacién espafiola, no 

obstante la gran arma que ayud6 a la derrota mexica no fueron los cafiones y 

fifles, sino fue aquél pasajero que pas6 inadvertido en un principio, es decir, fue la 

peste y la viruela lo que provoco la derrota de un gran pueblo. 

De aqui en adelante los espajioles someterian a los indigenas a un 

tributo, y jos convertirian en esclavos para lograr reconstruir la ciudad a favor de 

los extranjeros, y asi es como inicié la explotaci6n desmesurada por los espafioles 

a los nativos. 

La Corona no permitié eso en un principio por lo que se crearon las 

leyes de Indias, leyes que colocarian en un plan de igualdad a indios y espafioles, 

pero como los indigenas aun no se cristianizaban en su totalidad que esa fue fa 

tarea principal, se les dio un caracter de menores y tenian que estar bajo ia tutela 

de los primeros misioneros en busca de almas para el reino de dios. 

Sin embargo estas leyes no fueron puestas en practica en su totalidad 

y los indigenas cada vez mas perdian terreno en el plano de la igualdad y justicia. 
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La existencia de los imperios indigenas facilits a Espafia el gobierno y 

ej dominio de grandes masas de hombres que estaban acostumbrados a pagar el 

tributo a un solo sefior, esto fue lo que hizo posible la difusién rapida de ciertos 

rasgos de la cultura europea. 

En regiones de poblacién numerosa con un sistema de vida bien 

establecido, permitié la utilizacién de la tierra y la acumulacién de riqueza y no 

hubo fa urgencia de traer elementos para trabajar la tierra, y asi el conquistador 

simplemente formé una clase mas alta que dominé y exploto a la raza 

conquistada. Esto fue lo que dio origen a la desigualdad ya que los 

conquistadores traian las ideas del feudalismo atin en esplendor. 

La Nueva Espafia, como se llamaria en su proceso de aculturacion trajo 

la imposicién de un sistema social de castas sobre la heterogénea poblacién. 

Como sector de poblacién vencida fue declarada vasalla del catélico reino de 

Castilla, pero esta calidad no trajo el goce de igualdad, ya que consiguiéd que 

fueran catalogados como vasallos “risticos 0 menores de edad" y por tanto, 

merecedores de la tutela y proteccion de! Estado. 

Con estas leyes que colocaban en desventaja a los nativos, la Nueva 

Espafia se compuso como una especie de dos Reptblicas: la de indios y la de 

espajfioles, por lo que cada una queda sujeta a ordenamientos diferentes que 

establecen y modifican lo que va ser su vida interna y las formas en que se 

relacionaran una con otra. 

Muchas de las leyes indias se encaminaban expresamente a lograr la 

igualdad, que no se dio y lo que si se fue desarro!lando fue la ley del tributo, 

trabajo obligatorio, detimitacién de tierras, reacomodos de poblacién, organizacion 

comunal. Cierto es que se dejé en las poblaciones la organizaci6n original; los 

caciques iban a ser una especie de intermediarios del poder colonial pero 

69



  

después serian usados para el beneficio y el enriquecimiento y por otro lado irian 

perdiendo el status que conservaban por el mestizaje que ni eran indios ni 

espafioles, pero mas adelante lo expresaremos con detalle. 

Concluida la conquista e iniciando la colonia los indigenas fueron 

repartidos para prestar ‘servicio personal obligatorio, en las necesidades de 

caracter domestico, cultivo, explotacién en las minas y construccién de obras 

publicas. 

La colonia se formé por una sociedad biclacista: explotados y 

explotadores; primero, indios y espafioles; después indios y mestizos por un lado 

y espafioles y criollos por otro, los indios puros no entraban a ninguna casta por lo 

que los indios, indigenas, mestizos y mulatos vivieron en condiciones de semi- 

esclavitud, en calidad de criados, sirvientes o jomaleros. 

Los indigenas en todo momento fueron engafiados desde que los 

espafioles les permutaban oro o plata a cambio de cuentas de vidrio y otros 

objetos que les atraian la atencion. 

Después vino el problema que ha seguido prevaleciendo: La propiedad 

de !a tierra. La Corona proporcioné tierras sin derecho a los conquistadores por 

concesién, el rey en un principio de justicia reconocia el derecho de los indios 

pero como comentamos anteriormente no se realizaba. 

La propiedad de la tierra de los indigenas era de dos formas: La 

privada y la comunal. En esta ultima se mantenia hasta cierto punto la tradicion 

del Catpulli, sin embargo, estas tierras fueron otorgadas a las afueras de la Nueva 

Espajia, es asi, como nace el ejido, que permanece atin en el México Maderno, 
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era tierra donada al pueblo para ser administrada en comin, en un principio eran 

para ganado, siembra o para el trabajo de hortaliza. 

Pero estas no eran muy buenas, por !o que, a los espafioles se les 

daba las mejores tierras tlamadas mercedes; estos eran terrenos de gran 

inmensidad que incluso cabian dos o hasta cuatro pueblos de indios con su fundo, 

y es asi como empezé a desaparecer la propiedad individual de los indigenas, ya 

que los propietarios de las tierras podian disponer de ellas libremente. 

Otro factor que agudizé la precaria situacién en la agricultura fue la 

iglesia colonial, que monopolizé grandes extensiones. “Ademas de fos diezmos, 

principal fuente de ingresos, tres factores determinaron que la iglesia controlase 

cuando menos fa mitad de la propiedad raiz de la Nueva Espafia: a.) las 

mercedes otergadas por los monarcas a las distintas ordenes; b.) las herencias de 

pecadores arrepentidos y; c.) los prestamos en dinero y bajo rigurosa hipoteca 

otorgadas a propietarios desaprensivos”. © 

“La encomienda deriva, segun ta opinién generalizada de los 

historiadores espajioles de la comendatio romana, institucién que nacié del interés 

que tenian los propietarios rurales en obtener la proteccién de un funcionario con 

poder suficiente para protegerlos contra las acciones de los publicanos: Pagaban 

al protector una renta proporcionada a los haberes del protegido”.*” 

De inmediato la encomienda se convirtié en el sistema de explotacién 

de indigenas mas abierto y el mas agresivamente competitivo en relacion con 

otras instituciones espafiolas. 

  

36 Lépez Gallo, Manuel, La violencia en la historia de México, ediciones el Caballito, Méx, 1976, p. 181. 
* Jiménez Rueda Julio, Historia de la Cultura en México. Tercera Edicion, Editorial Cultura, T.G., S.A. Méx, 

1960, p. 43. 
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En principio legal, la encomienda era una Institucién benigna para la 

hispanizacion de los indigenas. Su rasgo esencial era la consignacién oficial de 

grupos de indigenas a colonizadores espafioles privilegiados. Aquellos a quienes 

se otorgaban llamados encomendadores, tenian derecho a recibir tributo y trabajo 

de los indigenas que les eran delegados. 

La encomienda es mas que un derecho real, puesto que en ella no 

estaba incluida fa donaci6n de la tierra, era un servicio personal que se realizaba 

por medio del trabajo del indio o del tributo que éste le pagaba al sefor titular de 

la encomienda, la tierra se daba a los conquistadores por medio de mercedes ya 

antes sefialadas, independientes a la encomienda. El indio que prestaba el 

servicio podia no habitar la tierra del sefior; por lo que podemos decir, que la 

encomienda era una posesién, no una propiedad, era inalienable y no heredable. 

La encomienda vacante volvia al monarca, y podia volverla otorgar a un nuevo 

encomendadero. 

Esto trajo como consecuencia, que algunos espafioles se disgustaran, 

ya que, ademas de cristianizar a los indigenas ios explotaban haciéndolos trabajar 

en las minas y a guardar el ganado, teniendo esto prohibido del rey, no obstante 

se cometia la desobediencia. Y como lo sefialamos, el repartimiento de indigenas 

fue con el proposito de la politica pobladora en la Nueva Espafia. 

A consecuencia de esto, el misionero Bartolomé de las Casas, fue 

quien estuvo en contra de estas atrocidades, de la esclavitud disfrazada, siendo 

que algunos encomendaderos exigian mas a los indigenas para cumplir con el 

tributo que exigia el rey, y por ello fleg6 a disminuir la poblacién indigena, dando 

fos espafioles los argumentos mas infames para explicar las pérdidas de los 

nativos; tales como: murieron por enfermedad o por epidemia, mostrando asi, 

72



  

Bartolomé de las Casas, la funesta e inadmisible apariencia de muerto de hambre 

y por golpes del indigena. 

Ello trajo dos cosas: La primera, que el indigena empez6 a encubar el 

odio hacia el colonizador y la segunda no menos importante, que traté de abolir la 

encomienda y con ello la “libertad” del indigena, pero la Corona, lo veia como 

perdido y mejor cambio de estrategia para asi no perder el tributo y la mano de 

obra que era el principal recurso de América. 

Algo que permanecié en los indigenas durante la Colonia fue el 

cacicazgo y se conservaron algunas de sus leyes, pero no asi todas sus 

costumbres, ya que existian la venta de hijos, y la muerte al indio que no pagaba; 

en materia de justicia se les vedaba intervenir en causas criminales; tuvieron un 

poco de homogeneidad entre el cacicazgo y la encomienda; sdlo que el primero 

era fuera de la comunidad espafiola y se le fue absorbiendo cada vez mas hasta 

llegar a convertirse en cabeceras individuales, éste fue el paso inicial de la 

hispanizacion politica. 

Las cabeceras solo tuvieron lazos administrativos con una sociedad 

indigena, permitiendo a los caciques un poco de autoridad y que fueran 

temporatmente Utiles en este sentido, ésta fue la diferencia de! Tlatoani. Después 

algunos funcionarios indigenas ocuparon cargos publicos en jos pueblos 

indigenas, siguiendo el modelo espajiol de! municipio. 

“Los cabildos en el mundo espaijiol constaban de dos cargos 

principales: El de Alcalde y el de Regidor. Dos aicaldes y cuatro o mas regidores 

eran comunes en cada gobierno municipal. Tanto los aicaldes como los regidores, 

como consejeros se dedicaban a la administraci6n politica de la comunidad.”"* 

38 Gibson, Charles, Op. Cit. p. 168. 
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En un principio el pueblo participaba en la eleccién de los tegidores 

cuando fueron retirados los privilegios que habian conseguido, por fo que al 

desentenderse del trato directo con tos indigenas de los conflictos diarios, sin 

acudir directamente a tribunales, esto siguié dando la creciente disipacién entre 

espafioles e indigenas. 

No existiéd la igualdad, teniendo como base la no aplicacién de ta ley 

como debia ser, ya que a los indigenas sélo se les atendia por delitos menores y 

en casos fuertes de asesinato a espafioles, pero no se les daba la prontitud de 

aplicar la ley. Mientras que a tos espafioles, sus demandas eran diferentes, tales 

como abusos de los eclesiasticos, de los comerciantes y sobre ocupacién de 

tierras, pero se dio un nuevo problema, el mestizaje, que trajo aparejado nuevos 

problemas que a continuacién narraremos. 

Asi que, se empezaron a dar los problemas de raza, como hablamos ya 

mencionado existieron en un principio dos clases: ia explotada y el explotador, 

esta luego se clasificaria en espafioles, criollos, mestizos e indios, posteriormente 

se dieron las castas, son originadas estas por la mezcla de sangre. 

La situacién juridica de todos los indigenas era sumamente precaria, ya 

que el espafiol se encontraba hasta la cima de la piramide y ellos sélo podian 

Ocupar cargos publicos, recibir grandes extensiones de tierras y otras 

prerrogativas que solo eran para los espafioles de la peninsula y asi iba 

descendiendo, teniendo menos derechos en forma general. 

Esta peculiar estructura no pemmitia el ascenso de las castas como 

clases y estorbaba su mejoramiento individual, limitando su accién a todos los 

Oficios, a las posiciones subalternas infimas y a los servidores domésticos, no 

impidié y fomento el descenso del criollo en favor de la supremacia. 
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Existieron varias restricciones, tanto a los indigenas como a los 

mestizos, a los primeros como ya habiamos sefialado, se les fue separando poco 

a poco en las principales cabeceras, luego municipios; estos ultimos al irse 

formando con practicas hispanas perdia terreno el natural ante la ley que ni ellos 

creaban y ya no era respetada con las costumbres ante la ley. 

Sus tierras en un principio fueron respetadas, con el tiempo y las leyes 

de la corona las fueron perdiendo, porque en ocasiones no podian pagar los 

tributos sefialados y se las quitaban o los hacian venderlas a precios simbélicos, 

las cuales en ocasiones se tas quedaban la iglesia que tenia sus encomiendas. 

Asi es como fue perdiendo e! control la clasificacién de castas, ya que a 

los indios y los negros no se les hacia justicia y al perderia ellos !a hacian valer 

con su propia mano. Siendo que no tenian un minimo de derechos para obtener 

bienes refiriéndonos a los mestizos y mulatos en sucesién; asi como también no 

se les permitia tener otra actividad a la que heredaban y los indigenas todos atin 

los hijos de nobles fueron rebajados a mecehual. 

Ademas se les trat6é de imponer cultura y religién, siendo que antes de 

la conquista no tenian ni mayor intento por aceptar a los anteriores, mucho menos 

a los espajioles; ideas como estas provocé tal resistencia que se dieron incluso 

suicidios masivos por parte de los indigenas, que antes de aceptar la derrota y la 

imposicién como sucedié en la barranca de El Sumidero en 1528, optaron por el 

suicidio, otros en luchas, como en Yucatan por el trato de esclavos que recibian. 

La llegada de negros esclavos, trajo también problemas entre estos y los indios, 

sin contar con los mestizos; sus problemas no atendidos, originaron furia entre 

efios y dio por resultado varias sublevaciones, pues a fos indios sumisos les 

despertaron el coraje natural poniendo en aprietos a los espafioles de! control de 

estos. 
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Pero !o que provocé estos levantamientos, fue la falta de cuidado al 

indigena, pues el trato de menor les permitié también abusar de él. Los indigenas 

trataron de hacer notar su presencia no como esclavos, y al no ser oidos por la 

via justa optaron por la agresiva, pero sus peticiones fueron respondidas de la 

misma manera. 

2.3 ASPECTOS DEL INDIGENA EN LA EPOCA DE LA 

INDEPENDENCIA. 

Transcurrieron doscientos noventa afios para que madurase un 

movimiento que contenia el dominio espajfiol, surgieron brotes por distintos 

Estados hasta que logré ser un movimiento que abarcé todo el territorio mas o 

menos civilizado. 

Este movimiento tuvo como caracteristica la reivindicacién nacional; las 

causas que lo motivaron como los hechos son ya conocidos en su mayoria, el 

malestar social por todos los aspectos, tanto los mestizos, criollos y fos indios 

tuvieron cada uno un distinto motivo, pero todo ello fue una lucha de clases. Al 

criollo, se le rebajé en la colonia a espafiol de segunda calidad. 

Sin empequefiecer la figura de Hidalgo, conviene considerar que los 

criollos no buscaban precisamente la emancipaci6n de los parias mexicanos, sino 

el manejo del gobierno, siendo que hasta entonces los grandes puestos para 

manejar el gobierno le correspondian a los peninsulares. 

Pero el impetu del movimiento podia arrasar con todo lo ya obtenido 

por ellos; temieron de ta confiscacién o destruccién de sus bienes y asi prefirieron 

esperar a una ayuda solidaria, tanto del mestizo como del indigena que también 

pedian pero no hacian algo al respecto por miedo 0 Ia intimidacién que les daban 
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con los castigos que exhibian en la plaza, o por ta esclavitud en su maxima 

extension. 

Por ende, también buscaron en quien depositar su confianza para asi 

todos salir airosos en el movimiento que se convertiria en popular. Existiendo 

muchas diferencias de un grupo a otro, asi que el pueblo se sublevo para 

defenderse y aniquilar al enemigo u obstaculo que les impedia obtener lo suyo de 

origen. 

Hidalgo prometio acabar para siempre con el sistema de explotacién y 

ya no tener la situacién de inferioridad degradante en que se encontraban. Sin 

importar de que clase eran, como Morelos, que siendo mulato también se levanté 

por los ideales de las frustradas necesidades humanas, que encontraban 

mermados los sectores marginados. 

Lograron la independencia tedricamente justa, pues muertos sus 

lideres degenero el movimiento. Es menester indicar que las grandes masas 

movidas por Morelos, que o estaban en un brutal grado de ignorancia de siglos 

atras, consiguié que fueran nuevamente victimas faciles de nuevos explotadores 

con ideas liberales; se dio inicialmente lo que pretendian pero no en plenitud, su 

consigna principal fue viva el rey y muera el mal gobierno, y como observamos 

resulto en murié el rey y vivid el mal gobierno. 

Ademas de ello, también lograron algo, ya no la lucha de castas, siendo 

que su punto principal era con los ideales romanticos de los derechos del hombre: 

libertad, iguaidad y fraternidad. Con la Constitucién de Apatzingan de 1814, se 

decreté la igualdad social y civil de espafoles, indios y mestizos, la abolici6n de 

las mitas o repartimientos de indios y de todo servicio personal por ese titulo. 
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Desaparecié la distincién entre blancos, indios y castas, todos fueron 

igualados a fa categoria de ciudadanos como podemos apreciar en su Articulo 12 

del Plan de Iguala, promulgado el 24 de febrero de 1821. 

“Todos los habitantes de la Nueva Espafia, sin ninguna distincién entre 

europeos, africanos o indios, son ciudadanos de esta monarquia con libertad de 

acceso a toda funcién segtin sus méritos y virtudes.” 

Esta igualdad famentablemente trajo aspectos negativos para el 

indigena, como la perdida de colegios que ayudaban a alfabetizar; hospitales para 

sus enfermedades, pero como ya eran ciudadanos y perdian estos “privilegios”, se 

les orillé atin mas a la pobreza e injusticia, pues al anotarlos en los documentos 

tenian que omitir su origen. 

La politica del gobierno ignoré o quiso borrar fas distinciones raciales, 

sin embargo, tuvo que recurrir a ellas cuando se traté de acabar con las 

instituciones coloniales. La igualdad deberia ser ta base de las instituciones 

politicas y juridicas, porque la legislacién colonial habia degradado a los indios al 

convertirlos a perpetuidad en menores de edad, por fo que la nueva politica era ya 

no distinguir entre indios y no indios, y se substituiria esta por la de pobres y ricos, © 

extendiendo a todos los beneficios de la sociedad. 

Esto convirtié a México en dos naciones: El México indio y el México 

occidental, porque al perder los “privilegios”, se irian alejando cada vez mas de la 

comunién social, ya que los impuestos eran mas gravosos para ellos que en !a 

Colonia, por lo que los indigenas con haciendas al no poder pagar fos impuestos 

se las fueron quitando sin razén alguna, otros las tenian que vender a un precio 

no real y podian ser los trabajadores de otros para poder pagar, siendo una 

servidumbre mal pagada, atendiendo esto, su situacién empezaba a empeorar 

mas con ta Independencia que antes de ella. 
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weTECA 

Podemos aventurarnos a decir que, en los srimeroe. afios de la 

Independencia, la situacién social de los indigenas no cambio nada a favor de 

ellos, sino que empeoro con la explotacién de un trabajo mal remunerado y con 

pésimas condiciones de seguridad. 

Al constituirse esa politica se dio paulatinamente en un principio la 

desaprensién de la propiedad comunai de los indios, y estas propiedades se 

fueron dividiendo, una porcién a los eclesiasticos que ya la poseian antes del 

movimiento, y otras tierras fueron proporcionadas en porciones que sdlo pudieran 

alimentar a una familia. 

En algunos estados como Chihuahua, en 1825 se ordendéd que los 

terrenos despoblados que pertenecian a indios se repartieran gratuitamente entre 

los que carecian de ellas; sin embargo a aquellos que tenian la medida y cada 

cabeza de familia mejor se vendiera a otra persona y los productos de estas 

ventas entre al fondo de la comunidad, nunca visto por ellos. 

En puebla en 1829 también se decreté la reparticién de tierras y aguas 

del comtin, aunque no se llego a publicar. 

En Jalisco el 29 de septiembre de 1828, decreté el Congreso de ese 

Estado, que los bienes inmuebles comprados por los antes flamados indios y 

conocides con el nombre de comunidad, eran de su propiedad. 

En la educacién en este periodo se advierten dos etapas, antes y 

después de la Reforma. En marzo de 1826 e! Congreso Constituyente de 

Chihuahua dispuso que se admitiera a los indios en las escuelas primarias, pero 

en la citada ley se ordend que Ia instruccién de estos seria bajo los fondos propios 

de los pueblos. 
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Luego se otorg6 como una especie de beca a los indigenas que 

supieran leer y escribir; se les escogia y eran enviados a Guadalajara o a México 

para instruirse y después regresar para ensefiar a los integrantes de su 

comunidad. 

En los primeros afios sdlo se sostenian a dos por cada Estado, por lo 

que en 1844 resultaron beneficiados 32 indios. 

Con la Reforma desaparecieron estas Instituciones, los Ayuntamientos 

se hicieron cargo de la educacién y con fa desamortizacién los indigenas 

empobrecieron aun mas, por fo que se tuvo que esperar hasta la etapa de! 

porfiriato para impulsar la nueva educacién. 

“Al decretarse la desaparicién de la Republica de indios, privativa de los 

naturales, se cred un ilustre Ayuntamiento, cuerpo que naturalmente cayd en 

manos de los criollos, mestizos y mutlatos ilustres, quedando sin voz ni 

representacion !os risticos y miserables indios que iguales, mas sin amparo ni 

defensa sucumbieron durante el periodo independiente como no habian 

sucumbido durante la dominacion extranjera’® 

Con respecto a sus formas de gobierno, al inicio de la Independencia, 

como tenian ya el caracter de ciudadano, y no tener un trato que se les habia 

prometido, los indios exigieron el reconocimiento del derecho a gobernarse por si 

mismos de acuerdo a sus patrones tradicionales una Republica de indios, en 

Veracruz se rechazo tal propuesta, por conducto de los Diputados sefialando que 

era injusta e ilegal su peticién. 

39 Aguirre Beltran, Gonzalo Formas de Gobierno Indigena, Mex. Edif. SEP INI 1981 p. 53. 
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En fas primeras etapas de! gobierno, su politica indigena trat6 de 

establecer una legislacién social, de que no existiera la distincién de razas, pero 

las englobé en el sector mas débil. 

Mas adelante, México en su etapa anarquista de lucha por e! poder de 

fiberales y conservadores no tuvo tiempo de acordarse de la poblacién, sobre todo 

tural, que siguia siendo india y tenia problemas especificos. Sdlo cuando los 

indios sacudian violentamente la pasividad de su situacién los gobiernos se 

acordaron de ellos. 

Aproximadamente en 1837 México tuvo otro problema que vivid 

intensamente a jucha y sangre; Yucatan pretendia separarse del federalismo que 

aun no se firmaba; estaba establecido en la Constituci6n pero aun no se 

aprobaba, en virtud de que este sistema tenia en entredicho su situacidn por los 

altos costos de aduana y ef centralismo que existia en ese momento. 

Los que estaban en favor de separarse, se acercaron a los indigenas 

para explicarles su situacién, ofreciéndoles tierras propias, asi fue como lograron 

tenerlos a su favor y luchar contra los soldados, lo que result6é contraproducente, 

pues en Yucatan no desaparecian las encomiendas, y transformadas en 

haciendas, los indios eran los peones y trabajaban en un absoluto vasallaje, por lo 

que fucharon con gran ferocidad en una lucha de castas que llevaria a las peores 

consecuencias a los indigenas que mas adelante sefialaremos. 

Con la Reforma México sufrié otro cambio que en un principio parecia 

favorecer a todos, pero no fue asi; el decreto de la desamortizaci6n de la tierra se 

convirtié en una lucha por compafias deslindadoras extranjeras para tener la 

concesién del apeo y deslinde. 
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Asi como también fa iglesia resultaria afectada por ta ley, ya que se fe 

quitarian las tierras que no produjeran y se consideraban en manos muertas. 

“La desamortizaci6n inspirada en el individualismo traté de hacer 

desaparecer la propiedad comunal indigena formandola pequefia propiedad 

agricola con los arrendatarios de esos bienes.“” 

A otros indigenas les urgia que les dieran el papel de propiedad de las 

tierras, pues si no lo tenian se consideraban como predios baldios y se los 

quitaban, situacién que casi todo el tiempo prevatecid. 

Ademas con esta ley, como ya hablamos mencionado sobre tos 

terrenos que le fueron quitados a ja iglesia, perdieron algunos que eran 

destinados a hospitales y beneficencias, por lo que ademas de repercutir en la 

iglesia, el sector débil fo sintié. Y con ef articulo 27 de la Constituci6n de 1857, se 

prohibié que las corporaciones civiles y eclesiasticas tuvieran capacidad legal para 

adquirir bienes raices, y esto abrid la puerta a la confusi6dn para que se 

adjudicaran el feudo legal de algunos pueblos. 

Con esto las que tenian el poder de compra de los terrenos, ademas de 

que se les hacia un descuento a la compaiiia deslindandose para adquirir para 

beneficio propio de tierras ya divididas. 

Como algunos decretos sdlo se publicaban para el deslinde, los 

indigenas tenian que delimitar su propiedad con piedras que marcaran su zona, y 

si no estaban se consideraban baldios, asi fue como también fos indigenas 

perdieron sus tierras, al no poderse enterar a tiempo de las disposiciones sobre la 

materia, o por no saber leer. 

40 Caso Alfonso, Zavala Silvio La politica en México, Tomo | INI 1991 P. 230. 
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Estos acontecimientos sembraron en el indigena un nuevo odio, por fo 

que buscé la forma de volverse a levantar, pero lo hicieron de formas esporddicas 

en distintos Estados y es lo que lleva a hacer inconcluso su movimiento. 

Las rebeliones en este periodo fueron constantes, podemos mencionar 

primeramente la del norte del pais que estas fueron encabezadas por comanches 

y apaches; estos fueron dominados y casi exterminados en Estados Unidos; otra 

fue de la Cajeme (1875 1887), su lucha fue cast ininterrumpida cuando el gobierno 

federal anunciaba la especificacién de esas tribus. 

Una de Jas rebeliones mas importantes fue la de Sierra Gorda, que 

abarcé la zona de Guanajuato, San Luis Potosi y Querétaro, y tuvo repercusiones 

en Tamaulipas, Puebla, México y Michoacan; este movimiento fue llevado a cabo 

con la intencién de recuperar sus tierras, asi como luchar en contra de las altas 

contribuciones establecidas y de la miseria imperante. Podemos decir que fueron 

un gran numero de rebeliones indigenas efectuadas, ya que casi fue una por afio 

en ese periodo, pero lo que consterna fue la politica que se aplicé para 

eliminarlas. 

Se utilizaron distintos métodos para contrarrestar esas movilizaciones, 

en un principio se les dio la amnistia a todos aquellos que iniciaran un movimiento 

de rebelién, tanto a los actores intelectuales, como a tos mismos indigenas; 

después con el propdésito de ocupar extensiones antes de perderias, los llevd el 

propio gobierno para colonizar tierras, y se les ofrecié transporte gratuito a sus 

familias, buenos salarios y atencién médica. Pero los indios tenian el deseo de 

apoderarse de sus tierras y de las propiedades de los blancos, para recuperar lo 

que les habia sido arrebatado por fos hacendados. 

Es también importante mencionar la situacién de los indios mayas de 

Yucatan, ya que se pago por ellos una recompensa a los cazadores de indios, se 
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puso precio a sus cabezas: 200 pesos por guerrero muerto, 250 por prisionero, 

150 por mujer © nifio vivo, y 100 si era muerto; los vivos eran mas apreciados 

porque existia alguin norteamericano aventurado a comprarlo como esclavo. 

Ya con Judrez se realizaba el trafico ilegal de indios, aunque el 

gobierno federat no lo permitia; se decomisaban los embarques y aquellos eran 

puestos en libertad; este trafico se dirigia a Cuba como esclavos trabajadores, ya 

que ahi si se reconocia la esclavitud. 

Tal vez no fue bien visto esto en principio, porque los hacendados de 

México discutieron que ya no habia el suficiente numero de indigenas y les 

arrebataban a sus sirvientes, y exclamaban que si segula ese trafico podian 

desaparecer absolutamente, ya que las familias se quedarian sin domésticas y 

curadores sin pupilos. 

Desconocemos los verdaderos motivos por los que se suspendid el 

trafico ilegal hasta ese momento, porque con Porfirio Diaz se volvié a suscitar, 

pero de manera disfrazada en contratos colectivos “voluntarios”. Basando en los 

beneficios que recibirian, ademas de la instruccién de trabajo, transformandolos 

en hombres sanos y de gran utilidad para !a Republica. 

Diaz, al inicio de su gobierno para beneficio propio les ayudo para que 

no fueran despojados de sus tierras, y é! asi obtendria los votos necesarios para 

ganar la eleccién; otorgando también beneficios para los rebeldes, ya que se les 

permutaba la pena de muerte por la deportacién a lugares lejanos. 

2.4 IMPORTANCIA DEL INDIGENA EN LA REVOLUCION. 
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El régimen Porfirista, se caracteriz6 por tener una duraci6n de treinta y 

seis afios; se constituyé en el! pais la parte de modemizacién y a la vez se cred 

una dependencia de México con las principales potencias imperialistas del mundo, 

en particular con Estados Unidos e Inglaterra. 

México, tuvo un crecimiento en su economia gracias a sus medios de 

comunicacion y a la inversién extranjera; e! ferrocarril, realizé una gran expansi6n 

por todo el territorio nacional, es decir, antes de Porfirio Diaz, el ferrocarril contaba 

con 638 kilémetros y para1910 llegé a 19,280 km. Cabe mencionar que hubo un 

crecimiento en todos los aspectos, tanto en la mineria, las manufacturas e 

industria y esto origino un crecimiento urbano con motivo de un idealismo liberal, 

que desperté en Porfirio Diaz la idea de poder ser como las grandes ciudades de 

Europa, especificamente Francia; sin embargo no pudo realizarse todo como lo 

pensaba, pues México siguié siendo una sociedad fundamentalmente agraria. 

México seguia siendo un pais atrasado de labradores. “Solo son 

agricultores los que no quieren serio, es el precio de las tierras. Hay millones de 

hectareas fértiles que sus duefios no vacilarian en vender por diez pesos una, con 

exhibicién de una quinta parte y pagos anuales de otro tanto, y alin puede 

asegurarse que, con garantias y en operaciones sistematicas, el precio seria 

mucho menor. Ahora bien, el que no es capaz de hacer tales pagos, no merece 

ser propietario."' 

Con esta idea podemos decir que el pais estaba viviendo una etapa de 

reestructuracién, pues las ideas de Diaz se concentraba hacia un desarrollo 

econdémico y de progreso a cualquier costa, siendo que para alcanzar esto Diaz 

dio puerta abierta la inversién extranjera, y como suele suceder, estos se 

41 Molina Enriquez Andrés, Los grandes problemas nacionales. Coleccién Problemas de México, Ediciones 

Era. S.A. segunda edicién 1979, p. 13. 
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aprovecharon como podemos observar con la expropiacién ordenada por las leyes 

de reforma que no tuvo el fin que se esperaba. 

Existieron cuatro tipos de propietarios de tierra: los Hacendados, 

Rancheros, Pequefios Propietarios y Pueblos; para 1910 la tierra se distribuia de 

la siguiente manera: 97% de la tierra censada pertenecia a los hacendados. Los 

pequefios propietarios poseian sélo el 2% de las tierras censadas, mientras que el 

1% restante se repartia entre los pueblos y las comunidades. El 96% de la 

poblacién rural la constituia los peones; habia dos millones de aparteros y un 

millon y medio de acacillados. Habia en el pais 70 mil comunidades rurales, las 

cuales se hallaban en terrenos pertenecientes a los hacendados. 

Como se puede ver con estas cifras, la propiedad de fa tierra estaba 

concentrada en muy pocas manos; y es asi que con el despojo, la miseria y la 

explotacion forzada se veian sometidas las masas, ademas, con fas ideas 

liberales podemos agregar que existia una idea de clase que era la de los 

“superiores” sobre los “inferiores’. 

La lucha en contra del régimen en el campo de las ideas, comenz6 

subrayando fas iniquidades y tas arbitrariedades que los grandes terratenientes y 

el gobierno que los protegia perpetraban en perjuicio de las poblaciones rurales. 

Cabe agregar que Porfirio Diaz en su afan de progreso, motivé a que 

flegaran los extranjeros no sdlo para invertir, sino también para vivir, pues lo que 

el deseaba era una comunidad mas homogénea y es asi como entre tantas 

modalidades traté de hacer que los indigenas ya no vistieran con manta, o que 

anduvieran semidesnudos, y por el contrario, se vistieran de pantalones aunque 

fueran de segunda categoria. 
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Mucho de esto logré concretarse, pero con los grandes problemas y 

con el mito de ‘ia paz Porfiriana”, atin existian regulares pero esporadicos 

levantamientos, por lo que no daba la seguridad que decia a los extranjeros, por 

otro lado, la cuestién de los indigenas para cambiarles su indumentaria no era 

posible, ya que estos no tenian el dinero suficiente para darse el lujo de cambiar 

de vestido, en virtud de que en las haciendas no se les pagaba bien 0 no recibfan 

pago y si lo recibian no podian ir a otro lugar, ya que la moneda era distinta en 

cada hacienda, por lo que se veian obligados a comprar en el lugar donde se 

encontraban, atin siendo de mala calidad. 

Es asi como empezaron a surgir los pensamientos de oposicién y 

comienza a ser critica a los postulados que apoyaban al Porfiriato y a los 

privilegios de un sector muy pequefio. 

Para finalizar con el! Porfiriato, diremos que se vivia en un estado feudal 

de siervos para la gran poblacién, fa propiedad de la tierra era una necesidad de 

orden publico y la base primordial en que descansaba ia verdadera paz social que 

el se auto adjudicaba. Existia corrupcién de autoridades que el imponia y asi se 

acrecentaban mas las molestias de los pueblos al no existir democracia. 

Aunando a lo anterior, se fueron haciendo mas grandes los problemas 

de ia gente mestiza que buscaba la forma de participar en ef poder y al no 

obtenerlo y no recibir nada en todo ese tiempo, buscaron ta forma para poder 

destituir la dictadura que les afectaba en sus intereses, y con ello, aparecié un 

idealista utépico, Francisco |. Madero que encabezo el partido anti-reeleccionista, 

formado por liberales. Su idea principal era destituir ef gobierno Porfirista, con la 

idea del sufragio universal y la no reeleccion. 

Pero como podia Madero hacer llegar sus ideas a todos, si no a todos 

les importaba eso; es cierto que una parte de la pobtacién especialmente la de 
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caracter mas urbano o ciudad les afectaba en menor magnitud; ya que, otro sector 

lo que queria era justicia, sus bienes y que existiera menos miseria. Sus ideas 

eran meramente politicas, pero para tener un niimero de seguidores y que no 

fuese extirpado este movimiento como fos anteriores sin ideal preciso, se fue 

formando Ja idea de que al lograr fa Revolucion to primero seria obtener la paz 

permanente, y como consecuencia las crisis periddicas de hambre no volverian. 

Esto sélo podia ser con un movimiento armado, el cual fue creciendo al 

unirse e! pueblo hasta de las mas remotas comunidades, pues su situacién no se 

encontraba en condiciones de elegir; este grupo realmente no tenia nada que 

perder, otros se unieron al existir invasi6n de sus bienes y se daban luchas; otra 

era la idealizacién del pasado indigena como reaccién contra e! extranjerismo de 

ta antigua casta dominante y fundamentar un nacionalismo que antes no existia, 

pero ahora con la industrializaci6n algunos indigenas aculturizados, taboraban de 

peones, otros en industrias junto con los mestizos, asi fue como se orientaron 

hacia una misma causa. 

Sin embargo, también Porfirio Diaz tenia un aspecto que logréd 

confundir a las masas, pues parte de su ejército era compuesto de indios ya 

aculturizados, que recibian un buen salario, pero no contaban con las tierras que 

Diaz daba a sus amigos, no existié resentimiento por fa paga y ciertos lujos que 

recibian a diferencia de otros, por lo que lo apoyaron hasta el fin. 

Pero el movimiento tuvo distintos pensamientos e intereses, y asi fue 

como también los grupos indigenas se dividieron para seguir a distintos Caudillos 

que tenian otras pretensiones, algunos mas politicas y otros mas sociales. Tal es 

el caso de Zapata o de Villa que sin tener educacién era lo que buscaban para los 

suyos, ademas de tierras para que las trabajaran, ya que aun existiendo la ley de 

desamortizaci6n y obtenidos grandes terrenos de los hacendados, era una 

autorizacién pues no trabajaban completamente sus tierras. 
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El movimiento agrario se uni6 al de la revolucién, Zapata incorpord las 

demandas campesinas, sobre todo la restitucién y el reparto de tierras. 

Con toda esta fuerza y con la intension de buscar un cambio para bien, 

se hizo efectivo el movimiento Revolucionario, aunque sabemos que unos ideales 

triunfaron sobre otros, ya que por la lucha por el poder, algunos obtuvieron 

beneficios y los demas quedaron igual. 

Los ejércitos agrarios provenian fundamentalmente de cuatro vertientes 

plenamente diferenciadas: Los habitantes de Jos llamados pueblos libres; las 

comunidades tribales de la frontera norte; los pequefios rancheros y en menor 

medida los trabajadores residentes en tas haciendas. 

Los pueblos fibres, fueron comunidades indigenas, legadas de ta 

colonia, que habian mantenido ta posesién de sus tierras comunales, sus formas 

de organizacién social indigena y una relativa autonomia politica y econdmica, 

vinculada al Estado nacional a través de poderes locales y haciendas vecinas. 

Estas comunidades se mantuvieron en constante lucha por retener sus 

propiedades durante todo el siglo XIX; muchas de ellas sobrevivieron a Juarez y a 

las leyes de reforma y mas de la mitad cayeron presas de la expansién en gran 

escala de las haciendas Porfirianas. 

Las guerras de las indios yaquis de Sonora durante el Pofiriato 

constituyen el antecedente mas directo de su participacién en la Revolucion. En el 

movimiento armado, sus lideres de origen nativo, estuvieron subordinados a 

“patrones” mexicanos que se convirtieron en generales revolucionarios. Los mas 

importantes caudillos con bases sociales yaquis fueron el hacendado José Maria 

Maytorena, Adolfo de la Huerta y Alvaro Obregon. 
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A partir de ta lucha, los indigenas se incorporaron como actores de un 

movimiento que rebasara sus luchas locales frente al hacendado expansionista y 

la autoridad corrupta. La revolucién los hizo participes de una lucha naciona! 

dirigida en su primera fase por cuadros liberales de la clase dominante y de los 

sectores medios en contra de la organizacién del poder oligarquico que impedia 

su acceso al Estado. 

Los indios no sdlo fueron encauzados al movimiento, sino también 

resultaron engafiados y esto trajo como consecuencia una gran desconfianza 

hacia las autoridades y la gente ladina, aun siendo de su mismo antecedente 

indigena yaqui; tal es el caso de Alvaro Obregon, que al convertirse un caudillo les 

prometié tierras para que participaran en su movimiento. Envio a los yaquis a 

hacer campafia contra Zapata, se rebelan y de nuevo se les caza y deporta a 

Yucatan a las plantaciones de henequén. El general Obregon hace rescatar por el 

gobiemo federal en 1926 la Richardson, S. A. y a abrir 50,000 hectaras; los yaquis 

en un principio confiaron en sus promesas y al no darles cumplimiento provocé 

deliberadamente et movimiento contra ellos. 

“Esta historia explica la resistencia continua y la actitud “contra 

revolucionaria” de los que estaban “convencidos” de que el gobierno no tiene 

palabra. Mientras dormiamos el gobierno sorprendi6 nuestro campamento 

matando a las mujeres, nifios y ancianos.”” 

2.5. CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO. 

42 Jaulin, Rober, El Emocidio a través de las Américas; Textos y documentos reunidos. de. Siglo XXI, S.A. 

Méx, 1976, pp. 78-79. 
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Antes de explicar el convenio 169, daremos una breve explicacién de 

que es Ia OIT, para asi aliegamos de los elementos conque se contaron para la 

elaboracién def acuerdo. 

La OIT se creé en 1919 en el contexto de la Primera Guerra Mundial, 

su papel seria promover la justicia social, el derecho a Ja libre sindicacién y el 

derecho a la negociacién colectiva. 

La OIT formula politicas y programas intemacionales para contribuir a 

mejorar las condiciones de vida; estas normas sirven de directrices a las 

autoridades nacionales para llevar a la practica esas politicas, siempre y cuando 

estas no sean opuestas a las normas de cada pais que las aprueba y ratifica, para 

asi ponerias en vigor en sus disposiciones. Como sabemos estas normas deben 

ser aprobadas por el Presidente de la Republica, en el caso de México, pues es el 

que tiene la facultad de celebrar tratados o convenios internacionales, siempre y 

cuando se sometan a la aprobacién o ratificacin del Senado. Ya aprobada se 

adecua a la legislacién nacional de acuerdo a las disposiciones contenidas en el 

convenio. 

Su vigencia se inicia a partir de Ia ratificacién de este, siempre y cuando 

no se elabore y apruebe un nuevo convenio que lo revise o sustituya. En este 

caso el convenio tiene una duracién de 10 afios contados a partir de la ratificacién 

y debe comunicarlo mediante un acta al Director General de fa oficina 

internacional del trabajo para su registro legal; de ja misma forma un gobierno 

tiene un procedimiento para dejar de cumplir con e! convenio, siendo este el de la 

denuncia, esto quiere decir, que desea romper con el compromiso de aceptar su 

aplicacién y debe comunicarlo mediante el acta, pero si en el plazo de los 10 afios 

no hace la denuncia, automaticamente entra a otro periodo de diez afios sin que 

se pueda hacer ningitin tramite. 
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La OIT cuenta con un sistema para supervisar que se cumpla la 

aplicacién de los convenios ratificados, que consiste en que cada Estado miembro 

debe presentar anualmente documentos o estadisticas que acrediten o respalden 

ja informacién, para que esta sea revisada por una comisién de expertos, 

integrados por veinte personas reconocidas en el ambito internacional, quienes 

analizan, afio con afio las memorias enviadas por tos Estados miembros. 

En caso de que un Estado no cumpla con las obligaciones del 

convenio, la OIT cuenta con mecanismos de presién diplomatica indirecta y en la 

reunién anual se elabora una lista de los estados miembros que no han cumplido 

para imponerles una _ sancién, pero lamentablemente no tiene mayor 

trascendencia, por !o que solo puede ser eliminado del convenio y hasta ahi llega 

su responsabilidad. 

Otra cuestién que se presenta, es que los informes enviados por los 

paises miembros son meramente administrativos, es decir, no reflejan la realidad 

y pueden seguir asi sin que se les sancione. 

Con esta breve explicacién de como puede ingresar un pais a los 

convenics internacionales y hasta que grado debe ser reconocido, podemos 

entrar en materia del convenio 169, no sin antes sefiatar su antecedente que es ei 

convenio 107. 

Con el tiempo se fueron manifestando otros fenédmenos sociales en el 

campo, parecidos a los campesinos sin serio, ademas de los problemas laborales. 

Por eso, en 1957 se aprobé un convenio sobre poblaciones indigenas, conocido 

como el Convenio 107. Este fue muy importante en aquel momento porque era la 

primera vez que un organismo internacional planteaba lineamientos respecto a los 

indigenas. 
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El problema de ese convenio fue el reflejo de ta politica de 

integracionismo y paternalismo, es decir, se encontraba en un arco de ideal 

proteccionista, pero al asumirse como miembros ciudadanos, tenderian a 

desaparecer los pueblos indigenas como tales. 

Lo que se puede sacar del convenio 107, es que se utiliz6 ef concepto 

de poblacién indigena como colectividad, y se establecié que los miembros de tas 

poblaciones tenian derecho a la igualdad como cualquier otro ciudadano. Se 

reconocieron también una serie de derechos especificos, la nocién de! derecho 

colectivo a la tierra, el derecho a fa educacién en lengua materna y algo muy 

importante, reconoce desde entonces el derecho consuetudinario. 

Para aquélla época estos reconocimientos eran avanzados, sin 

embargo, al buscarse la integracién o asimilacién a la sociedad nacional, esos 

reconocimientos perdian fuerza y atentaban contra la supervivencia de los 

pueblos indigenas, ademas de que dicha politica tenia espiritu paternalista y no 

daba participaci6n alguna a los pueblos indigenas. Simplemente les aplicaban las 

acciones decididas por el gobierno porque se consideraban lo mejor para ellos. 

Lo anterior dio origen a que el convenio 107 entrara en discusién y 

revision, pues reflejaba una debilidad en cuanto a la organizacién indigena, por lo 

que surgié un nuevo instrumento: El convenio 169. En la reunion 75° de la 

Organizacién Internacional de! Trabajo (1988), se discutid por primera vez para 

revisar parciafmente el convenio y como resultado se elabordé un proyecto, el cual 

en la 76? reunién (1989) se aprobo. 

En México, el Senado aprobo su ratificacién, ef 11 de julio de 1990 y se 

publicé el 3 de agosto de 1990 en el Diario Oficial de la Federacién; asi como el 

“Estado Mexicano Registro su Ratificacién” el 4 de septiembre de 1990, ante el 
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Director General de ia OIT en Ginebra, México fue el segundo en ratificarto, 

siguiendo a Noruega. 

Con el convenio 169, podemos decir que al cambiar la politica que 

existia en el 107, también cambié [a forma para poder pedir el cumplimiento de 

éste, por ejemplo ahora pueden ir directamente a la oficina de fa OIT en Ginebra 

para presentar sus quejas, en caso de que haya una violacién al contenido del 

convenio. Otra posibilidad es buscar alianzas con organizaciones no 

gubernamentales en derechos humanos para tener capacitacién juridica y 

financiamiento personal. 

Pero esto no se puede dar si no hay la coordinacién y la voluntad 

politica para reivindicar los derechos indigenas, ayudandolos y no dejar esto en 

letra muerta, o que exista incumplimiento por omisién al no cumplirias 

El convenio 169 consta de tres principios bésicos en su contenido a 

sesi6n. 

a).- El respeto a las culturas, formas de vida y de organizacién e instituciones 

tradicionales de los pueblos indigenas. 

b).- La participacién efectiva de estos pueblos en las decisiones que les afectan. 

c).- El establecimiento de mecanismos adecuados y procedimientos para dar 

cumplimiento al convenio, de acuerdo a las condiciones de cada pais. 

De estos principios el convenio 169 contiene 44 articulos los cuales se 

dividen en diez partes que lo integran en : 
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Parte ! 

Parte ll 

Parte IH 

Parte IV 

Parte V. 

Parte VI 

Parte VII 

Parte VIII 

Parte IX 

Parte X 

Politica general (Articulo 1° al 12) 

Tierras. (Articulo 13 al 19) 

Contrataci6n y condiciones de empleo (Articulo 20) 

Formacién profesional, artesanias e industrias y 

sueldos (Articulo 21 al 23). 

Seguridad social y salud (Art. 24 y 25) 

Educacién y medios de comunicacién (Art. 26 al 31) 

Contactos y cooperacién a través de las fronteras (Art. 

32) 

Administraci6n (Art. 33) 

Disposiciones generates (Art. 34 y 35) 

Disposiciones finales (Art. 36 y 44) 

En lo que atafie a la politica general podemos decir en primera 

instancia, que para que este convenio tenga validez, debe dirigirse a aquellos 

pueblos que mantengan y practiquen los rasgos culturales que las distingue del 

resto de la sociedad; asi como también pretende dar el reconocimiento a la 

pluralidad de culturas en un mismo pais y evitar que se generen ideas de culturas 
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inferiores y superiores, y por ultimo, crear un criterio fundamental de la conciencia 

de identidad indigena. 

También sefiala que los derechos humanos y libertades fundamentales 

deben ser desarrollados sin obstaculos ni discriminacién; por lo que se deben 

reconocer y proteger los valores y practicas culturales y religiosas de dichos 

pueblos, para encaminarse y allanar las dificultades para afrontar las nuevas 

condiciones de vida y de trabajo. 

Algo que también consideramos importante en sefialar, es que los 

pueblos interesados deberan tener el derecho de decidir sus prioridades en lo que 

atafie al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, para 

asf tener una participaci6n en los planes de desarrollo nacional y regional, y los 

gobiernos logren la cooperacion con los interesados para proteger y preservar el 

medio ambiente en el territorio que habitan. 

En cuanto a la administracién de justicia, ta legislaci6n nacional debe 

tomar en consideracién sus costumbres y su derecho consuetudinario, siempre 

que éste sea compatible a los derechos fundamentados definidos por el sistema 

juridico nacional. 

En lo referente a las tierras, podemos decir que en el convenio se 

establece sobre la situacibn que guardan éstas con la poblacién indigena, 

sefialandose una propiedad sobre Ja tierra, el agua, subsuelo, medio ambiente, es 

decir, el habitat en el que viven Jes pertenece para asi poderlo administrar a su 

conveniencia y beneficio, asi como también tienen el derecho de consulta con el 

gobierno federa!, para saber sino les perjudica el resultado de las gestiones de la 

utilizaci6n y administracién de los recursos. Pero también en nuestras leyes 

nacionales contamos con el articulo 27 Constitucional, el cual sefiala 

expresamente sobre la condicién de la tierra, asi como también se indican los 
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casos de expropiacién previa indemnizacién. Por to que encontramos aqui una 

disyuntiva de la ley internacional del convenio con las leyes internas del pais, las 

que sefialan en la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la 

inalienabilidad y la inprescriptibilidad de tos recursos naturales, tos cuales 

pertenecen sdlo a la nacidn. 

En cuestién de seguridad social y salud, es menester que estos 

servicios deban planearse y administrarse en cooperacién con los interesados y 

tomar en cuenta sus condiciones geograficas, sociales y culturales, asi como sus 

métodos de prevencidn, practicas curativas y medicamentos. 

Poder hacer posible el reconocimiento legal de su ejercicio en las 

practicas indigenas, asi como las nacionales coordinarlas para abatir los altos 

indices de inferioridad y desnutricién que son el reflejo de la desigualdad. 

La educaci6n es otro planteamiento de los articulos del convenio, los 

cuales sefialan en dar un reconocimiento al derecho a la educacién y a la 

utilizacién de! idioma materno. Esto con el fin de responder a sus necesidades 

particulares y abarcar su historia, asf como la nacional para lograr unir aquella 

pluralidad étnica, sin que existan superiores e inferiores y obtener la cohesién de 

fa nacion. 

La ensefianza debe impartirse tanto en su lengua materna como en la 

nacional para evitar el aistamiento y tener mayor participacién en su comunidad y 

a nivel nacional. 

La administraci6n se  refiere principalmente a la autoridad 

gubernamental, que es la responsable de asegurar que existan las instituciones y 

mecanismos apropiados para realizar cabalmente el convenio; lo interesante es 
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que, la administraci6n debe tener planeaciédn, coordinacién, ejecucién y 

evaluacién en cooperaci6n con los pueblos interesados, proporcionando medidas 

legislativas y de otra Indole para el control y aplicacion. 

2.6 CONGRESO NACIONAL INDIGENA. 

Muchas organizaciones politicas indias surgieron desde principios de 

los afios setenta, fueron prohijados por el] Estado, en un esfuerzo por crear un 

interlocutor definido e institucionalizado con el mundo indio. La inexistencia de los 

pueblos indios como unidades politicas en la organizacién del Estado mexicano, 

su negacién sistematica y la invisibilidad del indio real en Ja dptica de la ideologia 

oficial, impedian el reconocimiento de un interlocutor indio; simultaneamente, la 

agudizacion de los conflictos con fas comunidades (por la tierra) y la necesidad de 

reforzar las bases de legitimidad de un gobierno que se habia visto cuestionado 

(1968), hacian recomendable intentar ia creacién de una organizacién india que 

aceptase el didlogo en los términos que el gobierno requeria. Surgié asi, como 

resultado el Primer Congreso Nacional de Pueblos Indigenas. 

1975 fue un afio crucial en la historia de los pueblos indigenas, pues 

tuvieron lugar sdlo entre marzo y agosto 62 Congresos Regionales, en los que se 

formaron Consejos Supremos y otras formas de autoridad. El 15 de septiembre se 

publico la convocatoria para el Primer Congreso Nacional de Pueblos Indigenas, 

que se reunié en Isla Janitzio, Patzcuaro, Michoacan, entre el 7 y 10 de octubre 

del mismo ajio. 

Asistieron 76 organizaciones indigenas de los 56 grupos étnicos que 

hay en el pais. Los 1,200 delegados firmaron e! dia 8 el Acta Constitutiva del 

Consejo Nacional de Pueblos Indigenas (CNPI) y aprobaron el Acta de las 

Comunidades indigenas, conocida también como Carta de Patzcuaro, documento 

de importancia, el cual contiene resoluciones relativas la tenencia de la tierra y 
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educacién, ademas se seleccionaron otras en materia de crédito, organizacién 

colectiva de trabajo, comercializacién, politica para !a preservacién de lenguas, 

historia, tradiciones y patrimonio artistico, seguridad social, desarrollo y justicia 

politica. 

El primer congreso entre sus puntos principales pedia una revisién de 

la Ley Agraria en lo relativo a los limites de !a propiedad privada, para que asi el 

campesinado tuviera una mejor distribucién de la tierra. Asi como solicitaron la 

actualizacién del reglamento para el reconocimiento y titulacién de bienes 

comunales que sustituyera el ordenamiento que data del 6 de enero de 1958 y 

que no correspondia a las condiciones de vida de las comunidades indigenas. 

Con respecto a la educacién, solicitaron que las comunidades 

indigenas fueran atendidas por maestros bilingies indigenas, preparados técnica 

y profesionalmente, asi también que tuvieran capacitacién permanente y fueran 

estimulados econémicamente para que realizaran actividades docentes y extra 

escolares, y asi desarrollasen alguna especialidad que disfrutaran. Esto a raiz de 

evitar la desercién y el desplazamiento hacia los centros urbanos y otros sistemas 

educativos en busca de mejoras econémicas. Ademas de solicitar escuelas 

normales que desaroilasen lta cultura indigena, pidieron la creacién de 

Universidades para indigenas para que esta instituci6n generara profesionistas; 

asimismo pidieron la creacién de un Instituto Linguistico Mexicano para el estudio 

de las lengquas indigenas que existen en el pais, para que elaboraran material de 

ensefianza para las escuelas del pais. 

Otro punto importante que sometieron a consideracién del Presidente 

de La Republica Mexicana, fue el de realizar un convenio con la Secretaria de 

Comunicacién para que las radiodifusoras y televicentros difundan programas 

sobre la cultura indigena; destacandose estos entre los mas importantes puntos 

de la Carta de Patzcuaro. 
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Al expresarse, sefialaron sobre el proceso histérico y de la Revolucion 

mexicana, en particular que consideraron que las luchas incesantes del pueblo 

mexicano por su fiberacién no han cobrado su cabal satisfaccién, como es en el 

caso preciso de los pueblos indigenas, que atin se mantienen en la marginacién 

del desarrollo social y democratico, pese a los distintos regimenes de gobierno. 

Los pueblos indigenas declararon, que “ para rebasar la marginacién 

que padecemos, el mejor camino se encuentra en la integracién a las luchas de 

los obreros, de los campesinos y del pueblo todo de México. En otros términos, 

para concluir esta etapa obscura para los indigenas y comprender nuestra 

tesolucion se debe considerar que la marginacién impera por el cacicazgo, el 

latifundismo simutado, el minifundio, ef crédito usurero, el burocratismo oficial, el 

acaparamiento comercial de sus productos, la discriminacién politica, la ausencia 

de obras de infraestructura (caminos, energia eléctrica, riego, etc), limitada accion 

educativa y exigua seguridad social, carencias que en su conjunto adquieren la 

categoria de problemas nacionales que sdlo se liquidaran por la acci6n 

revolucionaria de! gobierno y del pueblo todo de México.” 

La creacion del CNPI obedecié a una decisi6n gubemamental. Esta 

disposicién acarreo de inmediato su descrédito ante un sector de la opinién 

publica de oposicién y provocé que no se prestara la debida atenci6én a la forma 

en que reaccionaron jos diversos pueblos indios ante esa alternativa de 

organizacién y presencia nacional. Siendo que en la practica muchos consejos 

supremos quedaron sélo como un membrete mas, sin la menor existencia real en 

las comunidades que supuestamente representaban. 

  

43 Gardufio Cervantes, Jutio, El final de! silencio documentos indigenas de México, premio Editores, S.A. Méx 

1983, p. 25.



  

Otros con las discusiones fievadas al Congreso, tomaron ia oportunidad 

para crear organizaciones paralelas independientes del gobierno, vinculadas en 

algunos casos con partidos de oposicién o realmente auténomas en otros. 

Antes de! Segundo Congreso se realiz6 una asamblea extraordinaria de 

los Consejos, que asumieron ya el caracter de parlamento indigena, ef cual 

designé el primer coordinador y aprobé el programa de accién. 

El pariamento indigena se integra con los presidentes de todos fos 

Consejos Supremos y los dirigentes de las organizaciones tradicionales. La 

Comisién permanente se forma con 15 miembros propietarios y 15 suplentes; 

estos Ultimos se eligen entre etnias distintas a las de los propietarios, duran 3 

afios y no son reelegibles. 

Et Segundo Congreso se realizé en el Centro Ceremonial Mazahua, 

Municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, entre lo dias 23 y 25 de 

febrero de 1977. Se elaboré y colocé en un marco en que se adecuara a la 

situacion actual de las comunidades, tanto en sus carencias en materia de trabajo, 

alimentacién, habitacién y salud, como en sus relaciones con la economia 

nacional por su precaria productividad. 

Promovié y traté de dirigir la participacién de instituciones del Estado 

que tengan que ver con el problema indigena, para impulsar el desarrollo sin que 

afecte de manera directa sus tradiciones. También buscé garantias democraticas 

para la autodeterminacién de las comunidades, de acuerdo a sus potenciales; de 

igual forma buscé obtener créditos de acuerdo a planes especificos para impulsar 

su ganaderia, agricultura y recursos forestales en conjunto con el Banco de 

Crédito Rural, cred una direccién especial para facilitar las solicitudes de crédito a 

ejidos y comunidades indigenas. Por Gitimo, promovié reformas legistativas que 
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garanticen la justicia a los pueblos indigenas: Cédigo Penal; Ley del Trabajo, Ley 

de Reforma Agraria y Ley de Seguridad Social. 

Como se puede apreciar en el contenido del plan de desarrollo, visto de 

forma somera, se puede resaltar la unidad de! Estado con el CNPI, para evitar 

enfoques normativos contradictorios, dispersos o irracionales y buscar el maximo 

desarrollo de las fuerzas productivas de las areas indigenas, teniendo la idea de 

crear fuentes de trabajo, la disminucién de la emigracién de mano de obra y elevar 

la productividad agropecuaria, para satisfacer fos requerimientos basicos de 

subsistencia de la poblacién indigena, sin embargo los efectos del burocrastismo y 

la corrupcién no han podido dejarlo desarrollar como se deseé en su creacién. 

2.7 LEY QUE CREA EL INSTITUTO NACIOAL INDIGENISTA. 

Con el devenir de! tiempo, después de! movimiento revolucionario que 

crecié con ideales sociales mas que politicos, los indigenas fueron abriéndose 

cada vez mas espacios, tal vez por su lucha incesante por continuar en una 

sociedad cada vez mas mestiza, para hacerse oir y no sdlo a base de 

sublevaciones para tener el lugar que merecen. 

Con la Revolucién se entendié que en México existe una diversidad de 

culturas y a raiz del latifundismo llegé a existir un empobrecimiento general, es 

decir, cultural, educativo, alimenticio, entre otras cosas, por lo que los primeros 

presidentes constitucionalistas tales como Plutarco Elias Calles y Lazaro 

Cardenas dieron su participacién y apoyo al sector indigena. Primero se les 

restituyé en parte sus tierras con las reformas agrarias, después se traté de dar 

una mejor educacién, pero lamentablemente no tuvieron la vision que ahora hay, 
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pues su politica tuvo un caracter muy patemalista; pero tomando en cuenta lo 

positivo podemos decir que fue el parte aguas al movimiento indigenista que 

ahora se busca obtener con mayor resultado. 

El Presidente Cardenas en sus acercamientos con la comunidad 

indigena pretendi6 un proyecto para acercar a los pueblos indigenas 

concretizados sobre sus derechos sobre la tierra y la dignidad. Alfonso Caso al 

igual que Aguirre Beltran, entre otros, quienes tenian conocimientos en 

Arqueologia, desarrollaron un proyecto ambicioso para su tiempo en 1948, 

crearon el instituto Nacional Indigenista. 

Es un organismo del gobierno mexicano al servicio de las comunidades 

indigenas det pais. “Tiene como propdsito principal propiciar y apoyar las 

iniciativas de los indigenas en su empefio por mejorar su nivel de vida y preservar 

sus valores esenciales."“ 

EI Instituto fue creado por una ley del Congreso Federal, misma que fue 

pubficada en el Diario oficial de la Federacién el 4 de diciembre de 1948, dandole 

existencia juridica. 

Siendo que la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 

autoriza al ejecutivo federal para crear y operar entidades paraestatales que 

entienden de manera apropiada las necesidades de la sociedad, hoy el INI, esta 

regido por fa Ley Organica de la Administracién Publica Federal y por la Ley 

Federal de las Entidades Paraestatales. Asimismo, existen otros ordenamientos 

tales como el decreto del 19 de junio de 1984, que establece nuevos mecanismos 

de participacién de las comunidades indigenas. 

44 Instituto Nacional Indigenista 40 aftos. Litografia México, S.A. 1988, p. 519. 
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Este Instituto promueve el desarrollo de los grupos étnicos de distintas 

formas; colaborara con las comunidades en la elaboracién y ejecucién de 

proyectos de diversa Indole, en la gestibn de asuntos ante otras dependencias 

federales y estatales que dicha ley promovié y buscé. Sin embargo, esto tomé una 

intencién en primera instancia paternalista, ademas que buscaba una integracién 

de! indigena con la comunidad general del pais. Que queremos decir con esto, 

buscaba la forma de hacer una aculturacién, como veremos en la Ley para dicha 

Institucion. 

La Ley que cred el INI consta de catorce articulos y dos transitorios. Del 

que podemos hacer referencia para el desarrollo de! tema es ef articulo segundo 

de dicha Ley, ya que los demas preceptos sefialan como sera la personalidad 

juridica det Instituto Nacional Indigenista, y como se llevaré a cabo la 

administracién interna del mismo, como estara integrada, asi como sus 

atribuciones y la coordinacién que llevara con otras Secretarias. 

El articulo segundo, ef cual sefiala cuales son las funciones que puede 

desempefiar: 

\. Investigar los problemas relativos de los nttcleos indigenas del pafs. 

ll, Estudiar las medidas de mejoramiento que requieren esos nucleos 

indigenas. 

Es decir, por una parte, se trata de hacer una investigacién de las 

condiciones en fas que viven tos ntcleos indigenas de México, y ademas se trata 

de estudiar cuales son las medidas que deben aplicarse para mejorar las 

condiciones de vida de esos grupos. 
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11. Promover ante ef Ejecutivo Federal la publicacién y aplicacién de 

estas medidas. 

En las dos fracciones anteriores podemos ver que ahi finaliza la parte 

tedrica del Instituto, después empieza la parte practica pues con la fraccion 

tercera, vemos que el Instituto se coloca en categoria de gestor, pues en sus 

atribuciones puede promover ante el Ejecutivo la aplicacién de estas medidas. 

\V. Intervendré en fa sealizacién de {fas medidas aprobadas, 

coordinando y dirigiendo en su caso la accién de los organos 

gubernamentales competentes. 

Es decir, lo que sefalamos en el parrafo anterior, que aqui se les da 

también el caracter de consejeros del gobierno y de los particulares en todo 

aquello que concierne a la mejoria de las comunidades indigenas. 

En otras palabras estos consejos pueden rechazar o aprobar ciertos 

contratos, siempre y cuando sea para el beneficio de la comunidad indigena. 

Vil. Emprender aquellas obras de mejoramiento de las comunidades 

indigenas, que le encomiende el ejecutivo, en coordinacién con la Direccién 

General de Asuntos indigenas. 

Aqui se sefialan las obras de mejoramiento tales, como construcci6n 

de escuelas, construccién de caminos, construccién de clinicas, proteccion de 

manantiales, introduccién de agua potable, mejoria de animales, semillas y 

técnicas, etc, asi como de todas las medidas practicas que tiendan al desarrollo y 

mejoramiento de ia comunidad. 
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Ahora bien, haciendo un breve andlisis a estas fracciones, podemos 

observar que estas parecen haber sido escritas en ta actualidad y no en 1948, 

pero a pesar de lo que se ha hecho, todo lo mencionado parece ser letra muerta, 

pues no se observan los cambios en cincuenta afios, y como ya se dijo fue un 

proyecto muy ambicioso para la época en que el pais se encontraba, tal vez en un 

auge de progreso nacional, por lo que traté de llevar a un mismo paso al sector 

indigena del pais. 

Sin embargo, los problemas indigenas tienen una gran complejidad 

como hasta el momento hemos visto, pues la politica que se ha ido aplicando 

tiene un caracter muy generalizador, !o cual no puede ser factible en distintas 

zonas del pais, por lo que trae como consecuencias un nuevo distanciamiento 

entre las poblaciones indigenas y el INI; cabe sefialar que este ultimo fue 

asumiendo diversas funciones operativas debido a las ausencias de la acci6én de 

otras instituciones federates y estatales, para lograr la atencién debida. 
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CAPITULO til 

3.1. ARTICULOS 4 Y 27 FRACCION Vil, PARRAFO SEGUNDO, DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

Dispone el! articulo 4°: “La Nacién mexicana tiene una composici6n 

pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indigenas. La Ley protegera 

y promovera el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y 

formas especificas de organizacién social, y garantizaré a sus integrantes el 

efectivo acceso a la jurisdiccién del Estado. En los juicios y procedimientos 

agrarios en que aquellos sean parte, se tomaran en cuenta sus practicas y 

costumbres juridicas en los términos que establezca la Ley. 

El varén y ta mujer son iguales ante la ley. Esta protegera la 

organizacion y el desarrollo de la familia. 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e 

informada sobre ef numero y el espaciamiento de sus hijos. 

Toda persona tiene derecho a la proteccién de la salud. La ley 

definira las bases y modalidades para e! acceso a los servicios de. salud y 

estableceré la concurrencia de !a Federacién y las entidades federativas en 

materia de salubridad general, conforme a !o que dispone la fraccién XVI de! 

articulo 73 de esta Constituci6n. 

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. 

La Ley establecer4 fos instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal 

objetivo. 

Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la 

satisfaccién de sus necesidades y a la salud fisica y mental. La ley determinara 

los apoyos a la proteccién de los menores, a cargo de las Instituciones Publicas”. 
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El primer parrafo, es el que nos interesa para el desarrollo de este 

tema, el cual consagra en primera instancia la composici6n de fa nacién, asi como 

la garantia de protecci6n a la cultura indigena, y durante el procedimiento en los 

juicios en que los indigenas sean parte; asi como también el articulo 27 que mas 

adelante comentaremos, pero que primordialmente otorga un reconocimiento a fo 

que es la cultura indigena, esto basandose en el profundo respeto a los pueblos y 

las comunidades indigenas con toda su diversidad. 

Sobre el particular Jorge Madrazo expresa “Nunca, en todo to largo 

de fa historia de nuestro Constitucionalismo, se habia hecho tal reconocimiento e 

impulsado de forma tan dedicada una renovadora y moderna _ politica 

indigenista™’. 

Esta reforma se da en el contexto de los Derechos Humanos de la 

tercera generacién (derechos de los pueblos y las naciones). 

—1 nuevo punto de vista de los derechos humanos ha venido a poner 

e! acento en la necesidad del disfrute y goce de estos derechos para todos los 

miembros de la sociedad. “Y no se trata ya sdlo de hacer efectivos, para los 

grupos indigenas, el goce y disfrute de los derechos humanos universalmente 

reconocidos y consagrados, ahora es necesario ir mas alld, con la identificacién 

de los derechos que como grupo social les corresponden; con los que nos 

encontramos propiamente en el campo de los derechos de los indios, en e! que 

ahora es necesario avanzar.”"* 

La resefia de la legislacién aplicable a partir de 1810 y hasta antes 

de fa reforma del articulo 4 Constitucional es realmente breve y sencilla, porque 

practicamente no existié, pues en toda la historia del Constitucionalismo Mexicano 

“7 Madrazo, Jorge Derechos humanos, El nuevo enfoque mexicano; Edit. Fondo de Cuttura Econémica Méx, Ed. 1993, p. 

92. 
4a Comentarios. Barajas Montes de Oca Santiago y Madrazo Jorge Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 
Comentada, Universidad Nacional Auténoma de México Rectoria, Instituto de Investigaciones Juridicas. Méx 1994, p. 24 

“ Comentarios de Barajas Montes de Oca Santiago y Madrazo Jorge Constitucién Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, Comentada, .. 
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existe sola una mencién a fos indios o indigenas y esta data de la Ley 

Fundamental de 1824, que declaré en el articulo 50 que ef Congreso General 

tenia facultades y competencia para conocer y solucionar conflictos inherentes al 

comercio con las naciones extranjeras, entre los diferentes estados de la 

Federacién y tribus de los indios. 

Hacemos mencién a lo anterior, por el hecho de que una vez 

obtenida la independencia, y elaborada 1a Constitucién Federal, los pueblos 

indigenas ain conservaban una especie de autonomia con !os municipios que 

atin no se encontraban con e! mestizaje, el cual era primordialmente de indigenas. 

De ahi y hasta antes de la reforma, existié una ausencia de reglamentacién 

respecto de los indigenas y sus comunidades; esta reforma fue considerada como 

la primera etapa de una serie de modificaciones a la Ley, que podran ser 

reconocidos tanto en la propia Constitucién como en las leyes federales. 

Para elaborar esta reforma se creé la Comisién Nacional de Justicia 

para los pueblos indigenas de México, la que se instalé dentro del Instituto 

Nacional Indigenista; fa Comisién se integré por antropdlogos, socidlogos, juristas 

y organismos no gubernamentales de Derechos Humanos, con el propésito de 

elaborar la propuesta de modificaci6n, tomando en consideraci6n distintos puntos, 

los cuales mencionaremos a continuaci6n: 

—_ Se pretendié modificar la Constitucién, ya que es en donde nace !a 

existencia de un estado social de derecho, y éste debe operar hacia 

todos los sectores y segmentos que integran la nacién. Y como 

podemos observar e! estado social de derecho es una ficcién para 

los grupos indigenas. 

_— La personalidad juridica constitucional de las comunidades indigenas 

es parcial, incompleta y solo hace referencia a ellas en cuanto 

nucleos agrarios de poblacién, beneficiarios del reparto agrario. 
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—_ También se consideré que debe haber un acceso real a la 

jurisdiccién de! Estado por parte de fos indigenas y de fas 

comunidades a las que pertenezcan, por lo que requiere de una 

interpretacién que articule las declaraciones constitucionales de 

igualdad con una disposicién en que se brinde un especial apoyo a 

los indigenas. 

Bajo este lineamiento de ideas, la comisién nacional de justicia para 

los pueblos indigenas de México, elabord su proyecto que fue presentado al 

Presidente de la Reptiblica, y éste lo propuso a revisién a la Camara de 

Diputados, la cual se prolongo mas de un ajo, lo que nos hace suponer que la 

iniciativa provocé variadas discusiones entre los Diputados de fas distintas 

fracciones politicas, pues para algunos la iniciativa les parecid muy despectiva y 

carente de técnica juridica, por lo que en principio abre camino a una 

discriminacién racial y a la distincién de unos mexicanos por motivos de origen, 

también sefialaron que no recibian una autonomia como pueblo para tomar sus 

decisiones; algunos miembros votaron a favor, pues lo consideraban un 

compromiso con los indigenas por todo el tiempo de explotacién que han sufrido, 

asi como también sienta las bases para que la legislacién ordinaria proteja y 

promueva el desarrollo de las culturas autéctonas en su mas amplia expresi6n y 

provea los medios necesarios para que los indigenas tengan efectivo acceso a la 

proteccién que brinda el Estado; dicha iniciativa fue el 3 de julio de 1991 y siendo 

aprobada por 272 votos a favor, 2 en contra y 50 abstenciones, posteriormente 

fue turnada a la Camara de Senadores, siendo aprobada por unanimidad en 

diciembre de ese afio y publicada en el Diario Oficial de la Federacin, el 28 de 

enero de 1992. 

Realizando un anialisis de la iniciativa, se pueden distinguir dos 

elementos principales. El primero es que reconoce la composicién pluricultural de 

110



  

la nacion. Esta declaracién ltogra involucrar a todos los mexicanos y en muchos 

sentidos nos define, y al hacerlo protege e! derecho a la diferencia dentro del 

marco de la convivencia, es decir, esto nos !leva a un propdsito que es el 

bienestar comtn. 

EI segundo elemento establece el mandato constitucional para que 

la ley prevea los instrumentos adecuados para garantizar a los pueblos indigenas 

el pleno e igualitario acceso a la jurisdiccién del Estado, asi como para proteger y 

desarrollar sus culturas, organizaciones sociales y recursos que las sustentan. 

También establece que las practicas y costumbres juridicas de los pueblos 

indigenas seran tomadas en consideracién en los términos que la ley establezca, 

en los juicios y procedimientos agrarios en que los indigenas sean parte. 

En el analisis que realiza el Dr. Guillermo Bonfil, expresa que “la 

importancia de sentar las bases constitucionales que permitieran crear las 

condiciones favorables suficientes para que fos pueblos indios de México tuvieren 

la posibilidad reat de mantener su propia identidad, basada en el ejercicio y el 

desarrollo de su cultura propia, si esa fuera su libre decisién. Un Estado 

plurietnico, deberia asegurar los diversos espacios necesarios para que las 

diferentes culturas puedan reproducirse y desarrollarse, en donde la territorialidad 

(el reconocimiento de territorios étnicos) y ef de derecho a un gobierno Socal 

propio, basado en fa identidad étnica se presentaban como la piedra de toque de 

cualquier posible reforma constitucional”.* 

Como podemos observar la reforma al articulo 4 constitucional fue 

una primera etapa, la cual trajo consigo otras reformas a la Constitucién que 

tuvieron los suficientes elementos para el apoyo a !a cultura indigena, asi como 

también el acceso a las normas de otra indole en !a que ellos tomaran parte, es 

decir, a nivel de cédigos como fue el caso del Codigo Penal en su articulo 59 bis 

el cual fue derogado, y con la modificacién logré conseguir la asistencia de 

** Comentario de Gonfil Batalla, Guillermo, institute Nacional indigenista 1989-1994, Méx, 1994, p. 49. 
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traductores al espajiol para los indigenas en los procedimientos penales como 

veremos mas adelante. 

ARTICULO 27, FRACCION VII, SEGUNDO PARRAFO DE LA 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA LEY 

AGRARIA. 

El Articulo 27 textualmente sefiala: 

Articulo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro 

de los limites det territorio nacional, corresponden originariamente a la Nacién, la 

cual ha tenido y tiene e! derecho de transmitir el dominio de ellas a los 

particulares, constituyendo la propiedad privada. 

FRACCION VII. Se reconoce fa personalidad juridica de fos nucleos 

de poblacién ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto 

para el asentamiento humano como para actividades productivas. 

La ley protegera la integridad de las tierras de los grupos indigenas. 

E! problema agrario en México data desde la época virreinal, como 

consecuencia de los repartimientos encomendados, mercedes reales y el despojo 

de las tierras de los indios, que produjeron la concentracion de la tierra en unas 

cuatas manos. Al iniciar la etapa independiente de nuestro pais, se pensd en 

colonizar las extensas superficies despobladas del territorio nacional, antes que 

tomar medidas para terminar con el acaparamiento de las tierras. 

A grandes rasgos, la evolucién de las medidas dictadas en este 

rubro, ha sido la siguiente: Primero. La Ley Lerdo de 1856, cuyos postulados 

fueron recogidos por el articulo 27 de la Constituci6n de 1857, dio fin a las 

grandes extensiones de tierras acaparadas por civiles y eclesidsticos, que 

lamentablemente con todo y la Ley de desamortizacién, el problema subsistié 
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puesto que se formaron nuevos latifundios que colocaron a los campesinos en un 

estado cercano al de la esclavitud. 

Por tal motivo, la Constitucién de 1917, como una segunda etapa, 

proscribié el latifundio y ordené el reparto agrario y la restituci6n de tierras y aguas 

a las comunidades despojadas de ellas. Estas medidas plenamente justiciadas en 

su momento, generaron con el paso del tiempo otro tipo de problemas y vicios que 

podrian sintetizares de la forma siguiente: minifundio improductivo, falta de 

certeza en Ja tenencia de la tierra, nueva amortizaci6én de la tierra, venta y 

rentismo de parcelas contra la Ley Agraria. 

Estas realidades plantearon la necesidad de__ introducir 

modificaciones al articulo 27 Constitucional, como la reforma de 1992, que 

reafirma ‘a prescripcién del latifundismo y otorga una mayor certeza en la tenencia 

de la tierra; consolida la propiedad particular, la ejidal y comunal, y busca hacerlas 

mas productivas. 

Por lo que toca ai fortalecimiento de la vida ejidal y comunal, el 

primer parrafo de Ia fracci6n VW modifica y reconoce !a personalidad juridica de los 

nucleos de poblacién ejidales y comunales; y dado su caracteristica de propiedad 

social, el Estado Mexicano no renuncia a ta proteccién de sus intereses, y ademas 

prociama la proteccién y la integridad de las tierras como derechos agrarios de los 

grupos indigenas. 

El nuevo articuto 27 prevé la preservacién de! proceso de restitucién, 

disefiado para recuperar las posesiones histéricas de las que fueron despojados 

los campesinos a lo largo del tiempo. Con ello, la ley contempla que en el proceso 

de restitucién, se incluiran dotaciones, reconocimientos y titulaci6n de bienes 

comunales. 

Como bien sabemos, la dotacién de tierras era sdlo una esperanza 

para todos tos mexicanos, que esperaban que les fueran proporcionadas, y por la 
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limitaci6n de tierras se previd esto con las modificaciones de la Ley Agraria, en 

referencia al reparto y lo referente es a los indigenas. 

La nueva Ley Agraria, reglamentaria del articulo 27 constitucional, 

promulgada el 26 de febrero de 1992, establece en su articulo 106 que:...las 

tierras que correspondan a los grupos indigenas deberan ser protegidas por ta 

autoridad, en los términos de Ia ley que reglamente el articulo 4° y el segundo 

parrafo de la fracci6n VI! del articulo 27 Constitucional. 

La Ley Agraria también sefiala que !os tribunales agrarios deberan 

tomar en cuenta las costumbres y usos de los grupos indigenas en ta solucién de 

asuntos agrarios, mientras no se afecten derechos de terceros ni se contravenga 

lo dispuesto en la Ley Agraria. Asimismo, se estipula que cuando sea necesario, 

el tribunal se asegurara de que !os indigenas cuenten con traductores. 

Finalmente cabe sefialar, que con la Ley Agraria los ejidos indigenas 

podran cambiar su figura legal para convertirse en comunidades. 

3.2. CONSTITUCIONES POLITICAS DE LOS ESTADOS DE 

CHIAPAS, OAXACA Y CHIHUAHUA. 

En diciembre de 1988 y en octubre de 1990, el Estado de Chiapas 

modificé su Constitucién para otorgar el reconocimiento y proteccién a fa “cultura, 

la lengua y dialectos de las diferentes etnias". Cred ademas, un Consejo Indigena 

Estatal, como érgano de comunicacién politica y promovid la adecuacion de la Ley 

Organica Municipal, para garantizar ta autonomia y respeto a las decisiones de los 

pueblos indios. La Constitucibn de este Estado también sefiala que las 

autoridades legislativas, administrativas y judiciales tomaran en consideracién las 
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condiciones culturales, las costumbres, usos y tradiciones indigenas y en materia 

procesal! se acudira a un interprete de lengua indigena. 

ARTICULOS DE LA CONSTITUCION DE CHIAPAS. 

£! segundo parrafo del articulo 4° de la Constitucién Politica de! 

Estado de Chiapas sefiala la proteccion a la cultura, las lenguas y los dialectos de 

las diversas etnias y grupos mestizos de esa entidad. Reconoce las instituciones, 

autoridades y organizaciones tradicionales de las comunidades indigenas, asi 

como fos procedimientos que emplean para aplicar la ley, sus reglas 

consetudinarias y sus habitos, costumbres, usos y tradiciones en sus relaciones 

familiares, civiles, de comercio interno, de sancién de faltas, de tenencia y 

aprovechamiento agricola de sus tierras. Garantiza que no se violen los derechos 

fundamentales de sus miembros y el orden ptiblico, segtin lo dispone ta 

Constituci6én General de la Republica, la Declaracién Universal de los Derechos 

del Hombre y ef Convenio internacional Sobre Pueblos Indigenas y Tribales en 

Paises Independientes. 

A efecto de garantizar lo anterior se crea el Consejo Estatal Indigena 

y la Procuraduria de Defensa de los Derechos indigenas. 

ARTICULO 3 SON OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES DEL 

ESTADO: 

FRACCION II.- Acrecentar el espiritu de solidaridad humano, evitar 

la discriminacién y el desprecio hacia los pueblos indigenas, fomentar en sus hijos 

el aprecio por nuestros origenes, respeto y admiracion por los indigenas, respetar 
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los valores civicos y culturales en las tareas de superacién material y espiritual del 

pueblo chiapaneco. 

El articuto 27 constitucional sefiala la iniciativa y formaci6n de leyes 

en lo que es a la competencia y falta enlazar al Consejo Estatal Indigena con la 

Procuraduria de Defensa de los Indigenas. 

CAPITULO TERCERO 

Las atribuciones del Congreso. 

El articulo 29 en su fraccién XLIII. 

Instituyendo al Consejo Estatal Indigena, como organo de 

colaboracién y consulta de! Ejecutivo del Estado, con la integracién y atribuciones 

que la Ley respectiva y sus reglamentos determinen. 

Titulo Quinto. 

De! Poder Ejecutivo. 

Capitulo Primero del Gobernador del Estado. 

Articulo 42.- Son facultades y obligaciones del Gobernador: 

VI.- Fomentar por todos los medios posibles la educacién popular, 

garantizar la ensefianza bilingde en las zonas predominantemente indigenas y 

procurar ef adelanto y mejoramiento social y proveer, ejecutar o convenir la 

reatizaci6n de toda clase de mejoras morales y materiales en beneficio o en 

interés de la colectividad; 

VIL- Presidir et Consejo Estatal Indigena; 

Capitulo Tercero de! Ministerio Publico. 
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Articulo 48.- En las circunscripciones que correspondan a pueblos 

indigenas, la designacién de agentes del Ministerio Pitblico se haran de entre una 

terna propuesta por las propias comunidades, pudiendo ser removidos cuando se 

prueben comportamientos contrarios a derecho, que sean denunciados por los 

organos establecidos por las comunidades indigenas para ese efecto. 

Titulo Séptimo de los Municipios. 

Articulo 58.- En las circunscripciones que correspondan a pueblos 

indigenas los jueces del fuero comin seran designados de entre una terna 

propuesta por las propias comunidades, debiendo cumplir con lo que establecen 

las leyes respectivas. 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 

Titulo {1, Capitulo 1, de los Derechos de! Gobernador. 

Capitulo | 

—! articulo 6° sefiala con respecto al juicio civil o penal, que si el 

procesado fuere indigena, durante el proceso se le proveera de un traductor que 

hable su lengua. 

CAPITULO II DE LOS PUEBLOS INDIGENAS. 

Articulo 8.- En todo juicio civil o penal si una de las partes es 

indigena las autoridades tomaran en cuenta sus usos, costumbres y practicas 

juridicas. 
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En la represibn de los delitos cometidos en las comunidades 

indigenas entre miembros de un mismo pueblo, se respetardan los métodos e 

instituciones utilizados tradicionalmente por el pueblo de que se trate. La ley 

establece todo lo relativo a las competencias, jurisdicciones y demas que sea 

necesario para dar cumplimiento a este precepto. 

Articuto 9.- Conforme a la ley, las tierras pertenecientes a !os 

pueblos indigenas son inalineables e impresciriptibles. La enajenacién o 

gravamen de que sean objeto fas tierras o aguas pertenecientes a los pueblos 

indigenas, se ajustaran a to que disponga la ley, y particularmente a los usos, 

costumbres, practicas juridicas de dichos pueblos, que deben recopilarse, 

reconocerse, garantizarse y regularse por las leyes que rigen en materia civil 

dentro del Estado de Chihuahua. 

Articulo 10.- La educaci6n de los pueblos indigenas sera objeto de 

atencién especial por parte del Estado. La ley establecera los mecanismos 

necesarios para propiciar que aquélla se proporcione en dichos pueblos y sea 

bilingiie, cuando estos asi {o soliciten. 

Los servicios de salud que el Estado proporcione a los pueblos 

indigenas se planearan en coordinacién con éstos, teniendo en cuenta su idioma, 

usos y costumbres. 

CONSTITUCION POLITICA DE OAXACA. 

TITULO PRIMERO 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y GARANTIAS. 
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Articulo 16.- El Estado de Oaxaca tiene una composicién étnica 

plural, sustentada en la presencia de los pueblos indigenas que la integran. Se 

reconocen y el Estado protegera las quince lenguas indigenas siguientes: 

Amuzgo, Cuicateco, Chetino, Chinanteco, Chocholteco, Chontal, Huave, ixcateca, 

Mazateco, ixe, ixteco Nahualt, Trique, Zapoteco y Zoque. 

La ley establece las normas, medidas y procedimientos que protegen 

y preservan el acervo cultural de las etnias y promovera ademas, el desarrollo de 

jas formas especificas de organizaci6n social de las comunidades indigenas. 

La ley establecera los procedimientos que aseguren a tos indigenas 

el acceso efectivo a la proteccién juridica que el Estado brinda a todos sus 

habitantes. 

En los juicios en que un indigena sea parte, las autoridades se 

aseguraran que de preferencia los procuradores de justicia y los jueces sean 

hablantes de [a lengua nativa, o en su defecto, cuenten con un traductor bilingite, 

y tomaran en consideracién dentro del marco de la ley vigente, su condici6n, 

practicas y costumbres, durante el proceso al dictar sentencia. 

En los conflictos de limites de bienes comunales o municipales, el 

Estado promovera la conciliacién y concertacién para la solucion definitiva, con la 

participacién de las autoridades tradicionales de la regién étnica. 

Como podemos observar la adhesién al articulo 4° de la Constitucién 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, ha sido hasta hoy la base de algunas 

modificaciones a las constituciones de varias entidades federativas, las cuales 

tienen un numero considerado de indfgenas y por ende, no pierde la esencia 

principal que nos sefiala Ja pluricultura de la nacién, es decir, dota a los indigenas 

de un reconocimiento global de su personalidad juridica, ya que antes solo se les 

hacia referencia como nicleos agrarios de poblacién, beneficiarios del reparto 

agrario (dotacién y restitucién de tierras), ahora con estas adhesiones no solo se 
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les reconoce personalidad juridica, sino también se ordend que dichas 

disposiciones seran de orden publico e interés social. 

£1 desarrollo, fa preservacién, custodia y tutela de las culturas 

indigenas es ahora una garantia social, por el lugar en que se encuentra ubicada 

en la Constitucién Politica de !os Estados Unidos Mexicanos, asi como también en 

las adhesiones a las constitucionales estatales, da un amplio sentido de “igualdad” 

que se da a todos los mexicanos en el pais. 

Con la adhesién Constitucional, se togré avanzar en el ambito de 

Cédigos, por medio de la Comisi6n Nacional de Derechos Humanos y el Instituto 

Nacional Indigenista; a través de la Direccién de Procuracién de Justicia, 

realizaron una minuciosa revisién de la legislaci6n vigente en materia penal. De 

este trabajo se desprendiéd la propuesta para modificar el Cédigo Federal de 

Procedimientos Penales y el Cédigo de Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal. 

En diciembre de 1990, la Comisiébn Nacional de los Derechos 

Humanos, promovid las modificaciones, mismas que se aprobaron y publicaron en 

el Diario Oficial de la Federacién el 8 de enero de 1991, entrando en vigor el 1° de 

febrero de ese mismo afio. 

Las reformas establecieron que cuando un indigena sea detenido y 

no hable o no hable bien el espafiol, tendra derecho a ser asistido desde el primer 

acto de su detencién por un traductor, quien te hara saber los derechos con los 

que cuenta y el motivo por el que ha sido detenido. El traductor acompafara al 

indigena en cada uno de Ios actos procesales en los que tenga que intervenir. Se 

establece ademas que: 

-No se podran llevar a cabo las audiencias en los que los 

indigenas formen parte, sin la presencia del traductor que los 

asista. 
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-La autoridad procuraré allegarse dictamenes periciales que 

ahonden en el conocimiento de Ja personalidad y las costumbres 

del inculpado. 

Este cambio significé un gran avance en el! plano de igualdad y 

justicia, pues los indigenas hasta antes de las reformas eran sujetos a procesos 

judiciales en una lengua que les era desconocida, y los colocaba en un plano de 

desigualdad. 

En las constituciones politicas de los estados, encontramos sin duda 

que existe un estado de derecho que rige la materia de los indigenas, y 

observamos el principio de legalidad ef cual consiste, en que toda actividad 

juridica desplegada en la drbita de la comunidad, que provenga del Estado, 

solamente adquiere validez de tal, en cuanto de modo directo o indirecto se 

encuentra habilitada por la Constitucién, que I6gicamente ha de ser fruto del 

querer mayoritario formalmente expresado, y dirigido a la garantia y a auspicio de 

los derechos humanos. 

Podemos decir que el principio de legalidad conduce a un estado de 

seguridad juridica, consistente en una respuesta precisa y exacta a unas normas 

preestablecidas. Asimismo, se encuentra el efectivo acceso a la proteccién del 

Estado a un sector de la poblacién, logrando una aplicaci6én real de sus leyes, 

teniendo un alcance singular, ya que parte de una norma principal para asi 

encontrarse protegida para la creacién de normas secundarias, obteniendo un 

bienestar social y e! orden piiblico sin tener un menoscabo a la demas legislacién. 

3.3. LEY DE JUSTICIA INDIGENA DEL ESTADO DE QUINTANA 

ROO. 
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El 30 de abril de 1997, se reformd y adicioné el articulo 13 de la 

Constituci6n Politica del Estado de Quintana Roo, para instituir el sistema de 

justicia indigena y que a la letra dice: 

Articulo 13.- Los miembros de las etnias que habitan en las 

comunidades indigenas podran resolver sus controversias de caracter juridico, de 

acuerdo a sus usos, costumbres y tradiciones; Ja ley instituira un sistema de 

justicia indigena para las comunidades de fa zona maya, y el Estado a cargo 

tendra jueces tradicionales y en su caso, se contara de un tribunal unitario de 

asuntos indigenas dependiente del Tribunal Superior de Justicia. 

La ley protegera, regulara y validara el desarrollo y ejercicio de sus 

lenguas, cultura, usos, costumbres, actos, recursos y formas especificas de 

organizaci6én social y garantizaraé a sus integrantes el efectivo acceso a la 

jurisdicci6n de! Estado. 

Como ya hemos visto, la reforma cuenta con los mismos elementos 

basicos del articulo 4 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, asi que sdélo sefialaremos la ley de justicia indigena, la cual consta de 

31 articulos, divididos en ocho capitulos seccionandose de la siguiente manera. 

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES (ARTICULOS 1 AL 5). 

CAPITULO fl. DEL SISTEMA DE JUSTICIA  INDIGENA. 

(ARTICULOS 6 Y 7) 

CAPILULO Ill. DE LOS ORGANOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA 

INDIGENA (ARTICULOS 8 AL 13). 

CAPITULO IV. DE LAS COPETENCIAS (ARTICULOS 14 AL 19). 

CAPITULO V. MEDIOS DE APREMIO, SANCIONES Y MEDIDAS 

DE SEGURIDAD (ARTICULOS 20 Y 21). 
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CAPITULO VI. DE LA CONSIGNACION DE LOS JUECES 

TRADICIONALES (ARTICULOS 22 Y 23). 

CAPITULO VII. DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTE LOS JUECES 

TRADICIONALES (ARTICULOS 24 Y 29). 

CAPITULO Vill. DE LAS INCONFORMIDADES. (ARTICULOS 30 Y 

31). 

Dando una breve explicacién de cada capitulo podemos decir que, 

en las disposiciones generales, la presente ley les garantiza a las comunidades 

indigenas el ejercicio de sus derechos, asi como también el Estado contarian fas 

instituciones necesarias para resolver las controversias juridicas que se susciten 

entre los miembros de estas comunidades. 

También encontramos e! principio de legalidad, pues esta ley se 

encuentra bajo los lineamientos generales de !a Constitucién General de la 

Reptiblica, del Estado de Quintana Roo y del Tribunal Superior de Justicia del 

mismo estado; asi mismo, el Tribunal Superior proveera de lo necesario a fin de 

alcanzar los objetivos de la misma, que es !a imparticion y administraci6n de 

justicia. 

El sistema de justicia, contaraé con 6érganos jurisdiccionales y 

procedimientos que garantizaran tanto el acceso a la jurisdicci6n, como también el 

respeto a los usos, costumbres y tradiciones propias de cada etnia. 

Cabe mencionar, que dicha ley sefiala que los indigenas si desean 

pueden recurrir a la via ordinaria y al fuero de los jueces del orden comun, es 

decir, cuentan con fa altemativa de elegir si desean recurrira esa instancia, de 

acuerdo a sus necesidades. 

Este capitulo sefiala que et Tribunal Superior de Justicia, oyendo, al 

Consejo de la Judicatura de Justicia Indigena, determinaré en cuales 
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comunidades habra un juez tradicional, y establecera los érganos superiores 

integrados por magistrados que funcionarian en Salas, Tribunales Unitarios, o en 

las instituciones que determine el propio Tribunal Superior. 

Es asi como encontramos una amalgama de las distintas formas de 

administracién de justicia que va integrando a los indigenas si lo desean, a la 

jurisdicci6n de orden comun. 

Los érganos de! sistema de justicia indigena se van a integrar por un 

Consejo de ja Judicatura de Justicia Indigena, con un Magistrado que sera 

designado por el Tribunal Superior de Justicia quien lo presidiraé y con cuatro 

representantes designados uno por cada centro ceremonial maya, af igual que los 

jueces tradicionales seran capacitados bajo la supervision y orientacién del 

Consejo de la Judicatura. 

Otro elemento es que, para que sean nombrados los jueces y 

magistrados de asuntos indigenas deberan dominar el idioma y conocer los usos, 

las costumbres y tradiciones, sin que sea necesario reunir los requisitos o los 

impedimentos establecidos en la Ley Organica de! Poder Judicial del Estado. 

Por ultimo, los jueces tradicionales y magistrados de asuntos 

indigenas pueden aplicar las normas de derecho consuetudinario indigena, 

siempre que respeten las garantias consagradas por la Constitucién General de la 

Republica, actuando con respeto a la dignidad e integridad de las mujeres. Asi 

también, los jueces podran intervenir de oficio en caso de que las mujeres y nifios 

se vean afectados en sus derechos, bienes, posesiones o se atenté contra su 

integridad fisica, sano desarrollo, salud y formacién cultural. 

Los jueces tradicionales son competentes para resolver 

controversias en materia civil, familiar y penal, siempre y cuando la cuantia de fa 

controversia no exceda de cien salarios minimos. En materia familiar tienen 

competencia para celebrar matrimonios y Ja disolucién de los mismos, 
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otorgandoles validez legal, también sobre fa custodia, educacién y cuidado de los 

hijos; asi como lo relativo a pensiones alimenticias. 

En materia penal son competentes para conocer de robo, fraude y 

abuso de confianza, cuando el monto no exceda de cien salarios minimos; 

abandono de personas y dafios que también no excedan de fa misma cantidad; 

asi como cuando se trate de faltas administrativas que sean cometidas por los 

menores y que la sancién tenga caracter tutelar, y en casos que sean de peligro 

para la comunidad, o revista importancia social, existira la facultad de atraccién y 

turnaran los autos al juez competente. 

En los procedimientos ante los jueces tradicionales se observa que 

todo quedara excento de formalidades, ya que seran orales y se procurara 

desahogar en una sola audiencia; de las audiencias se levantara acta en la que se 

sefiale en forma abreviada los alegatos, declaracién de testigos que ofrezcan y los 

acuerdos a que Ilegaren. 

Como podemos observar en esta ley encontramos el principio de 

derecho de la equidad y para entender esta, primero sefialaremos Io que dice el 

diccionario de la Academia Espajfiola de la lengua: 

“Bondadosa templanza habitual; propensién a fallar por el 

sentimiento del deber o de la conciencia mas que por las prescripciones rigurosas 

de fa justicia o por el texto que determinan a la ley”. 

Con esto podemos decir que la equidad es una igualdad de 4nimo, 

un sentimiento que nos obliga actuar de acuerdo con el deber de la conciencia, 

mas que por los mandatos de Ja justicia o de la ley. 

La equidad ha sido definida por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nacidén, en su acepcién juridica, como la manifestacién de lo “justo” en el hombre, 

y en la colectividad o resultado de su evolucién que tiende a realizarse en el 

derecho positivo, en cuanto éste no siempre toma en cuenta las circunstancias de 
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hecho, en cuyo caso, la equidad tiende a contemplar el rigor del derecho, por 

medio de una benigna interpretaci6n, que permite tener en cuenta las diferencias 

individuales y llega a significar ef ideal que el derecho positivo debe proponerse 

realizar. 

Es asi como la equidad consiste en la adopcién de la norma juridica 

a los casos concretos, tiende a procurar la conciliacién entre el caracter abstracto 

y tigido de la ley y las particularidades que presenta el caso concreto, para evitar 

que una norma abstractamente justa pueda resultar injusta por las especiales 

circunstancias de hecho que en el caso concurran. 

Por lo que encontramos que la Ley de Justicia, derivada de la 

reforma de! articulo 13° de la Constitucidn Politica de Quintana Roo y 

naturalmente el articulo 4° de la Constitucién General de !a Republica, logré dar la 

particularidad que falta hacia, pues con el reconocimiento a los pueblos indigenas 

como sujetos de libertad, renuye a toda forma de vestigio paternalista que existia, 

buscando integrarios a la vida del Estado y la Nacién, siendo esta reforma la que 

los acerca mas a la proteccién del Estado. 

3.4, FUNDAMENTO JURIDICO DEL CONVENIO 169. 

Como ya mencionamos el Convenio 169, tuvo como antecedente el 

107, que fue también elaborado por !a Organizacién Internacional del Trabajo, 

presentado y modificado posteriormente, para ser aprobado en el afio de 1989 por 

México, ratificandolo el Senado e! 11 de julio de 1990, siendo publicado en ef 

Diario Oficial de la Federacién, el 3 de agosto del mismo ajio, para ser base 

fundamental para la adicién del articulo 4° de la Constitucién Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos; y ademas para darle fuerza constitucional tiene et 

fundamento del articulo 133 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos que a su letra dice: 
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Esta Constitucién, las teyes del Congreso de la Unién que emanen 

de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que 

se celebren por el Presidente de la Republica, con aprobacién de! Senado, seran 

la Ley Suprema de toda la Unién. Los jueces de cada Estado se arreglaran a 

dicha Constitucién, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que 

pueda haber en las Constituciones 0 leyes de los Estados. 

Sefialamos este articulo por !a importancia que reviste el convenio 

169 de la OIT, el cual México ratificé y debe cumplir con lo establecido, sin 

embargo en el tratado se cuentan con algunas normas que se contraponen con la 

ley interna de! pais, lo que llegaria a afectar fuertemente al derecho intemo y 

evidentemente llega a encontrarse un vicio en el tratado, pues el Estado se 

encontraria en una disyuntiva de hacer valer la norma del tratado intemaciona! 

atin en contraposicién de la norma interna del pais, es por ello que México traté 

de adecuar fo mas posible. , 

En México, por otra parte, si el tratado que debe formar parte de la 

ley suprema llegare a estar en desacuerdo con la Constitucion, y si este acuerdo, 

internacional se aplicase en perjuicio de un particular, entonces obviamente 

procederia el amparo de la misma forma que procede en contra de cualquier acto 

que viole una garantia constitucional. 
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3.5 LEY QUE CREA EL I.N.I. 

Como ya lo mencionamos en el capitulo anterior, esta Ley fue bajo el cumplimiento 

del articulo 89 fraccién |, de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 

que a su fetra dice: “Las Facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: 

Promuigar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unién proveyendo en la 

esfera administrativa a su exacta observancia”, 

Como podemos observar dicha ley fue en primera instancia creada por el 

Presidente de ia Republica Mexicana ef Lic. Miguel Aleman, la cual fue aprobada y 

publicada en e! Diario Oficial de la Federacién; en su articulado expresa claramente sus 

atribuciones y facultades las cuales en su momento fueron explicadas, y que se refieren 

en cuanto a la ayuda y forma de proveer a los indigenas; en su momento dicha ley tuvo 

gran significado, pues logré dar un impulso a las manifestaciones indigenas, ya que sus 

primeros colaboradores si sentian ese apego a ellos y puede decirse que si sabian lo que 

en ese momento necesitaban; en su articuto segundo, fraccién Vil, sefiata que et! INI 

emprendera aquellas obras de mejoramiento de las comunidades indigenas, que le 

encomiende el Ejecutivo, en coordinacién con la Direccién General de Asuntos Indigenas; 

pero observamos que en esta ley creada desde 1948, debe ser cambiada a lo que la 

realidad convoca, pues diremos que ahora existe la Secretaria de Desarrollo Social 

(SEDESOL); esta en una parte de sus atribuciones tiene como funcién ir a instruir y 

ensefiar a la gente de los Estados, ya sean campesinos, indigenas 9 en zonas 

conurbanas, métodes y formas para poder aprovechar fas tierras, asi como formas de 

organizarse y obtener mayor beneficio para la comunidad. Aunque nos aventuramos a 

decir que toda esa informacién no siempre llega a los grupos, sino que se queda en un 

grupo selecto para la cual! la difunden a medias o casi nula, y aqui descubrimos que si 

esta Secretaria tiene esa facultad entonces que sucede realmente con el Instituto 

Nacional Indigenista. 

En otro de sus articulos vemos que el [nstituto se encuentra integrado por un 

Director y un Consejo, ademas del personal técnico y administrativo que requieran sus 

actividades. 
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Ahora como entendemos et Director del institute es designado por el Presidente de 

fa Republica Mexicana, entre aquellas personas que se hayan distinguido en cualquier de 

las actividades que se relacionan con las funciones del Instituto, pero realmente 

consideramos que este tipo de nombramiento debe ser hecho no sdlo por el Presidente 

de fa Republica Mexicana, ya que si bien entendemos, el instituto Indigenista tiene como 

funcién el entendimiento para realizar estudios y buscar formas de mejorar a los nucleos 

indigenas, entonces descubrimos que existe un tenocnoburocratismo y un gran abismo 

que los separa de la realidad social, pues si los mismos grupos indigenas de gran 

importancia saben cuales son sus necesidades de primer grado, y si ellos se encuentran 

gentes que han realizado estudios de los distintos grupos indigenas, deberian ser 

promovidos para encontrarse en el Consejo, 0 en su caso fungir como Director del 

Instituto, para asi tener una relacién mas estrecha, dejando e! tecnicismo y encontrar 

nuevas formas para buscar el beneficio a los grupos indigenas. 

Por lo que este Instituto si es creado para los indigenas debe ser llevado y 

manejado por indigenas, que no sean manipulados por Presidentes Municipales u otras 

autoridades para manejar integramente los bienes que son otorgados para buscar el 

beneficio de sus grupos, fomentando la credibilidad al gobiermo en cuanto a ta posible 

comunién entre los pueblos indigenas. 

Por otra parte, la citada ley, creemos que debe ser conveniente realizar algunas 

modificaciones en cuestibn de observancia a la estructura del Instituto Nacional 

indigenista y las nuevas formas de mantener este Instituto, pues en dicha Ley se sefiala 

como esta constituido su patrimonio y que dichos egresos son a base del subsidio que le 

proporciona el gobierno, y ahora debemos considerar que si esa atribucién fue realizada 

desde 1948, teniendo mas de 50 afios debe cambiar, es decir, proporcionales mas si es 

conveniente, siempre y cuando llegue el beneficio directo a los indigenas. Ya que ellos 

ahora mas que nunca necesitan de! apoyo y no sélo de la difusién de sus culturas para 

que se puedan desarrollarse, pues no basta con conocer sus costumbres sino también 

sus necesidades. 

129



  

CAPITULO IV. 

ESTUDIO SOCIO-JURIDICO DE LA INTEGRACION DEL 

INDIGENA A FIN DE LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL. 

4.1, 1° DE ENERO DE 1994; EL MOVIMIENTO ARMADO EN CHIAPAS. 

La rebelién del 1° de enero de 1994 en los Altos de Chiapas cimbro al 

sistema politico y la conciencia de los mexicanos. El impacto politico de ese 

acontecimiento, se explica en mucho, si se considera que irrumpid en pleno proceso 

electoral y, por consiguiente, en ei umbral de la inminente terminacién de la 

administracién en tumo. Asi mismo, el Tratado de Libre Comercio entré en vigor la misma 

fecha en que un grupo llamado “Ejercito Zapatista de Liberacién Naciona!” (EZLN), salid a 

la luz nacional e internacional. 

A este movimiento podemos agregar otros acontecimientos, tales como la 

guerra det Golfo Pérsico, ef derrumbe del socialismo controtado por la ex-unién soviética, 

la caida del muro de Berlin, entre los mas importantes, que dieron un giro al mundo, y sin 

embargo, estos fueron sdélo ef preludio de una nueva etapa en las relaciones 

internacionales. 

Hablar del Ejercito Zapatista de Liberacién Nacional, es un tema vasto, 

variado, complejo y apasionado, podemos expresar sdélo unas cuantas ideas que nos 

acercan a la elaboracién del tema, que es singular, pues como sabemos en México desde 

la Revolucién Mexicana se acercaron {os indigenas a la revuelta; posteriormente en fos 

afios 60 y 70, en Oaxaca y Guerrero, se dieron otros movimientos, uno de ellos 

encabezado por Lucio Cabafias, que tuvieron fa misma caracteristica: fueron “sofocados” 
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y exterminados por parte el gobierno; sin adentrarnos a ellos, su lucha fue flevada a cabo 

en muchas ocasiones por indigenas, entonces que es lo que hace pensar que este 

movimiento de fin de milenio nuevamente busca quitar la mordaza que ha existido en 

México en los ultimos 500 ajios; la participacién del indigena es importante para lograr ser 

escuchados y atendidas sus demandas, y no sélo tener voz y voto para los momentos en 

que son requeridos en un proceso electoral para darle la victoria a un partido politico. 

Desentrafando algunos puntos a analizar, iremos descubriendo no sdlo los 

acontecimientos mas importantes del movimiento de! 1° de enero de 1994, sino también 

buscaremos fos principios juridicos, politicos y sociates, los cuales nos haran ver la 

naturaleza de su existencia. 

Ei 1° de enero de 1994, el Ejercito Zapatista de Liberacién Nacional se da a 

conocer con un manifiesto denominado “Declaracién de la Selva Lacandona,” en la 

cual hace la referencia de que los indigenas son tos desposeidos y olvidados por la 

Nacién y hace alusién al articulo 39 de la Constitucidn Politica de tos Estados Unidos que 

sefiala: “La soberania nacional! reside esencial y originalmente en e! pueblo. Todo poder 

publico dimana del! pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo 

tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Asi también 

en dicho documento se designan a algunos Organismos Internacionales y a ta Cruz Roja 

Internacional, para que vigilen y regulen los combates que se realicen, y para proteger a 

la poblaci6n civil. 

Es asi como se da la deciaracién de guerra del movimiento armado contra 

ef gobierno, por lo que éste contest6 con un fuerte ataque que dur6 10 dias; del 

enfrentamiento resultaron un numero indeterminado de muertos (se calculan de 200 a 

300, aproximadamente en su mayoria del EZLN), lo anterior resulta légico si se toma en 

cuenta que los Zapatistas, estando mal armados, casi todos iban dispuestos al sacrificio 

en busca de un cambio social y de justicia, con la firme conviccién de acabar con la 

marginacién imperante y luchar por una igualdad mas digna. 
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Este fendmeno generdé distintas formas de concebir al problema, pues 

algunos tos consideraron como simples rebeldes, otros trataban de darles la categorfa de 

grupo beligerante, por todas las consideraciones que realiz6 el Ejercito Zapatista de 

Liberacién Nacional, con la deciaracién de guerra realizada de forma escrita y el auspicio 

de la Cruz Roja internacional para que vigilaran el trato que recibieran los heridos y los 

desplazados, para que observaran las violaciones y costumbres de guerra, y ciertos 

protocolos que en cierto modo sean ya caducos, pues estos se observan desde fa 

convencién de Ginebra de 1949; también optaron por llamarios Revotucionarios, ya que 

propugnan los ideales de mejoramiento social y ef consenso del pueblo para ser parte de 

éste, ademas que como toda revolucién rompe con el estado de derecho determinado 

para sustituirlo por otro. Pero algunos juristas consideraron que e! Movimiento 

Revolucionario genuino tiene ciertos atributos y el Doctor Ignacio Burgoa sefiala los 

siguientes elementos: 

a).- Tendencia a romper o sustituir un estado de cosas juridico o factico 

imperante por medios no autorizados o reprobados por éste; 

b).- Que tal tendencia se manifiesta en e! designio fundamental de lograr et 

mejoramiento de las mayorias populares en los aspectos sociales, 

politicos, culturales o econdmicos de su vida. 

c).- Que las ideas o principios sobre los que dicho designio se sustente, 

cristalicen en una normaci6n juridica fundamental (Constitucién); o se 

reemplanten mediante e! restablecimiento del orden Constitucional 

quebrantado o subvertide que tos consagre; 

d).- Que el movimiento de que se trate, una vez que haya triunfado sobre sus 

adversarios u opositores o conseguido la dominacién de la situacién 

anormal! y violenta por é! provocada, sea respaldado por una mayoria 

popular o al menos aceptado expresa o tacitamente por ella. “ 

‘? Melgar Adalid, Mario, La Rebeli6n en Chiapas y el Derecho, UNAM, 1* Edicién, Méx. 1994, pp. 24-25.



  

Como podemos observar, ef movimiento parece que si cuenta con los 

atributos antes sefialados, a pesar de que se le cataloga como rebelién, siendo que en el 

primer atributo nos sefiala un rompimiento o sustitucién de cosas juridicas y facticas, y 

existe ese rompimiento de desconocimiento de algunas iniciativas legislativas tratando de 

conseguir las propias en sus postulados, que hasta ahora se han manifestado por parte 

del grupo armado buscando el cambio o mejor alin, un mejoramiento en los aspectos 

sociates, politicos, culturales y econémicos de los indigenas. En el tercer atributo rescata 

la idea de articular la consigna del grupo y plasmarla en la Constitucién Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos; y por tiltimo, el cuarto atributo consiste en que debe ser 

respaldado por una mayoria popular, ya sea expresa o tacita y es aqui donde podemos 

observar el apoyo, gracias a la ayuda brindada por la gente de los poblados hacia el 

grupo Insurgente, pues éste se fue gestando varios afios atras, logrando subsistir para 

poder realizar sus practicas guerrilleras, que si no hubieran consentido estos indicios de 

aprender a luchar y de encubrirlos ante el gobierno, no se hubiera desarrollado este 

movimiento como hasta ahora lo conocemos, pues este tipo de levantamientos no tienen 

un brote stibito o repentino; asi como podemos encontrar que la Revolucién de 1910 

surgiéd para lograr cambios de dictadores, sus actividades fueron planeadas de tiempo 

atras, igual aqui encontramos tal situacién. Los nucleos armados o con preparacién militar 

son apenas la punta de un iceberg, pues el pequefio grupo que inicié con 6 personas, 3 

ladinos y 3 indigenas, y después fueron 40 y mas adelante un numero indeterminado, 

lograron sobrevivir obteniendo informacién, protecciébn y comida de las familias de esas 

Zonas indigenas, es por ello que el embate del ejército y de! gobierno perdié ta 

credibilidad de esos primeros instantes, cuando sefiald con mafia que es de gran 

irresponsabilidad y un acto criminal que los lideres manden a la muerte a combatientes 

desarmados, tal y como lo mostraron dias después de la lucha, los medios de 

comunicacién sin que antes se les permitiera ef acceso a la zona de conflicto, para asi 

después decir que los indigenas son manipulados por viejos grupos radicales marxistas 

que se solidarizaron con El EZLN, como el! Partido de los Pobres, (PDLP); Comité 

Clandestine Revolucionario indigena, (CCRI), Asociacién Civica Nacional Revolucionaria 

(ACNR); Fuerzas Armadas de Liberacién Nacional (FALN) y otros grupos clandestinos, de 

los cuales el EZNL se desligé. Aqui cabria sefalar que en parte la Diécesis de San 

Cristéba!l de las Casas también logré influir en los indigenas, pues los catequistas que 

tuvieron la tarea del pastoraje, en sus evangelios pregonaron Ia idea de justicia e iqualdad 
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verdadera y fes ensefiaron que es ef hombre mismo e! que debe buscar buenos caminos 

para todos los hombres, por fo que esto fue considerado como la ideologia de la 

liberacién; es en este punto donde encontramos un desacuerdo con lo que emite la iglesia 

en la zona a diferencia de otras, pues logré despertar a! indigena en lo que les atafie, 

pero esto no es labor del catequismo, pues su influencia puede llevar a otros senderos 

que conilevan a un descontrol absoluto del mundo real. 

Partiendo de este punto encontramos el caso de Samuel Ruiz y su 

participacion indirecta en e! movimiento, ya que se encontraba enterado de los ejercicios 

militares del grupo, y al iniciar la batalla ef 2 de enero de 1994, e! Obispo fue el primero 

que intercedié para que se diera el cese al fuego y existiera el didlogo como via para la 

paz, y de esta forma es como fue adentrandose para ser parte importante en el 

movimiento como mediador para la paz, pues él y otros integrantes de la Diécesis de San 

Cristébal de las Casas, crearon la Comisién Nacional de Intermediacién (CONAI), 

formada ésta polémicamente, ya que el papel del Obispo Samuel Ruiz era instruir, 

ensefiar a escribir y leer a los indigenas, y no realizar actividades de caracter politico o de 

guerrilla; y asi como el Obispo Samuel! Ruiz, tenia ya conocimiento del movimiento, de 

manera tajante decidieron intervenir directamente, pues ellos consideraban que el 

ascendente moral religioso podria imponerse nuevamente como en siglos atras y su 

responsabilidad histérica haria buscar el dialogo. Pero esta Comisién no tuvo razon de 

ser, ya que sdlo El Ejercito Zapatista de Liberacién Nacional, sin opinién del gobierno, 

propuso como intemediadores a! Obispo Samuel Ruiz y a la Premio Nobel de ta Paz 

Rigoberta Menchu, quien no acepté pues creia que el problema debia ser resuelto por 

los mexicanos, por lo que el 11 de enero de 1994, el Obispo Samuel Ruiz fue el 

intermediador para la paz, sin que haya logrado nada, s6lo poner en evidencia a la Iglesia 

y los trucos para manipular a la poblacién segin su conveniencia. 

Pero existe otra dimensién oculta mayor que puede englobarse en el 

movimiento de los indigenas que motivo su levantamiento, y estos fueron los pequefios 

grupos armados llamados “guardias blancas”, pagados por los latifundistas y los caciques 

depredadores de la selva para vender las maderas, ganaderos y otros grupos con 

intereses propios; dichos grupos fueron creados para que no les invadieran sus tierras fos 
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indigenas; tenian en sus grandes ranchos armas para protegerse de! saqueo que se 

perpetrara, pero bien sabemos que existe la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, en la 

que se establecen cudles son las que pueden tener los ciudadanos en sus propiedades 

para defenderse, y nadie present6é ninguna denuncia por las armas de grueso calibre que 

ostentaban los grandes propietarios de tierras, las que fueron tomadas por el movimiento, 

y sdlo en ese momento es cuando lo manifestaron, y cuando también hacen notar la 

existencia de sus grupos protectores. Estos propietarios buscaron la alianza con jefes de 

familias indigenas que les trabajaban la tierra y les ensefiaron también a tuchar, y es aqui 

cuando nacen !os grupos para-militares, para luchar con los de su misma raza, 

convirtiéndose en una batalla sucia, logrande hacer que se destruyan entre ellos mismos, 

obteniendo saqueos y fa destruccién de sus casas y sus comunidades, y en el Ultimo y 

mas grave de los casos, asesinandose sin que tuviera algiin sentido, ya que los 

propietarios se encontraban protegidos por las autoridades, hasta que por fin lo anterior 

se present6 una tragedia, como fue el suceso del 22 de diciembre de 1997, en el! 

Municipio de Chenalhé en una paraje llamado Acteal, donde 45 personas desplazadas de 

sus lugares de origen fueron masacradas en manos de paramilitares, mientras que las 

autoridades locates hicieron total acto de omisién a todo comunicado sobre lo acontecido, 

siendo hasta el 1° de enero de 1998, que la Presidenta de la Comisién Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH), dio un avance en las investigaciones, al confirmar que las 

autoridades locales habian incurrido en negligencia y omisi6n. 

Estas iuchas ya antes habfan existido varios afios atras, pero nunca 

salieron a la luz, pues los mismos gobemantes de aquel Estado protegian estas y otras 

injusticias hacia la poblacién indigena, que pueden ser innumerables e incluso hasta 

incuantificables, por lo que los indigenas se han mantenido en una lucha agresiva 

ancestral por el reconocimiento de sus derechos, y la falta de actividad en la busqueda de 

soluciones por parte del gobierno mexicano, ha sido una de las causas de! tevantamiento 

armado. 

Al declararse ef cese al fuego de manera unilateral por parte del gobierno, 

este traté de buscar formas alternas para asi lograr nuevamente la estabilidad en aquel 

Estado, por ello, adn en el gobierno def Lic. Carlos Salinas de Gortari, se designé a 
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Manuel Camacho Solis como Comisionado para negociar la paz, y posteriormente de 

manera tal vez precipitada, ei Presidente de !a Republica anuncia una amnistia para 

todos aquellos que intervinieron en ef alzamiento. El Comisionado para la paz y 

representantes del EZLN se reunieron en mesas de trabajo para dialogar sobre los 

acontecimientos y para analizar las demandas del movimiento que eran de tipo politicas, 

tales como establecer un gobierno de transicién, buscar reformas politicas a la 

Constituci6n en materia indigena, asi como lograr mas apoyo a estos en lo que respecta 

a tierras, educacién y salud. Como podemos observar el movimiento tal vez en sus inicios 

tenia otro enfoque, iba en busca de ideales, como fueron las demandas econdmicas y 

politicas, en apoyo a los pueblos indigenas y reformas legislativas consensuales. El 

Gobierno acepté en sus didlogos parte de las demandas y ademas reconocid por parte 

de! Comisionado para la paz, que efectivamente si existia un olvido de los indigenas, es 

decir, un rezago social y que las instituciones publicas no estan logrando el cometido 

deseado. 

Después de establecer los términos para ja paz, se estaba avanzando, 

pero sélo de manera escrita, pues sdlo una parte del pliego petitorio que habian lanzado 

fos del EZLN fue aceptado por et gobierno, pero hasta la fecha no se ha dado ningtin 

indicador de que se haya logrado algo. 

Cabe sefialar, que cuando se encontraban en ta mesa de dialogo los 

indigenas representantes del movimiento, el dia 24 de febrero de 1994 (dia de la 

Bandera) tomaron ésta y junto con Camacho Solis cantaron et himno nacional, mostrando 

ante miles de espectadores a través de los medios de comunicacién, e! reconocimiento y 

respeto que tienen ante el labaro patrio y los simbolos nacionales, relacionando esto a 

que si tienen el conocimiento de lo que es la nacién, y no sdlo tienen conciencia de sus 

comunidades como un ente apartado del Estado o del pais. 

Con el tiempo estos didalogos pasaron sdlo a ser escritos sin valor, pues al 

no realizarse ias demandas el movimiento lo sefialaba y mostraba descontento, sin 

embargo, siempre han respetado el cese al fuego, ya que no han vuelto a tomar las 

armas, y asi han transitado varios Comisionados para la paz, gobernadores del Estado de 
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Chiapas y Secretarios de Gobernacién, mostrando a nuestro parecer que existe un 

ambiente conservador y que el gobierno sigue otorgando beneficios para unos pocos, por 

lo que prefieren pagar el costo de una balcanizacién de la nacion, antes que decidirse y 

arriesgarse a un cambio mayor de las instituciones politicas del pais. 

Siguiendo con el andlisis de! conflicto, podemos decir que el movimiento a 

ido tomando otro rumbo, un rumbo que va en busca de lo social, ahora si pasando a un 

primer plano los ideales de los indigenas a una integracién nacional mas digna. Es asi, 

como podemos decir que el conflicto armado no fue e! camino adecuado, pero debemos 

reconocer primero, ia integracién econdémica de Chiapas y ver como es que siendo una 

de las entidades mas ricas del pais no se vea una distribucién mas proporcionada de la 

riqueza en ese Estado, siendo todo lo contrario, ya que se observa una linea que separa 

a los mas pobres o que se encuentran en pobreza extrema con gente que tienen todos 

los lujos y privitegios otorgados por gobemantes de la entidad. Por ello decidieron tomar 

el camino no facil pero si el que los ha hecho ser ofdos y reconocidos como indigenas en 

un pais que los tenia olvidados. Con el movimiento del 1° de enero de 1994, los medios 

de comunicacién nacional e intemacional mostraron que existe un San Cristébal de la 

Casas, un Ocosingo y Las Margaritas y que en esas tocalidades como en muchas otras 

del pais, existen indigenas que viven en la peor de las miserias y en gran desigualdad; 

también mostraron una falta de moral politica hacia ellos, como fa que se mostré al 

desarticular el dialogo, oponiéndose ef gobierno casi un ajio diciendo que habian sido 

atacados y por ello habian suspendido las platicas; por su parte el EZLN manifest6é que 

haria una consulta democratica para demostrar que ellos estaban en lo correcto, misma 

que no tuvo la concurrencia que ellos esperaban, después tograron la reanudaci6n del 

dialogo en San Andrés Larrainzar, suscribiendo un Acuerdo en el que ambas partes lo 

ratificarian y con ello pareceria que por fin se iba a tlegar a una paz justa, sin embargo, 

unos meses después el gobierno desconocié el acuerdo de San Andrés, ya que si fo 

hubiera aceptado, le otorgaba e! reconocimiento como grupo beligerante y tendria que 

apegarse a los convenios internacionales, referidos a movimientos armados y conceder 

otras prerrogativas a favor de! EZLN. 
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Entonces, el gobierno al encontrarse en esa situaci6n, traté de reunir a los 

miembros del H. Congreso de la Unién para llegar a un acuerdo, e! cual no se dio por las 

grandes diferencias que existen entre tos diferentes partidos politicos. Asi que el 

Presidente de la Republica Mexicana, Dr. Ernesto Zedillo Ponce de Le6n, al no vistumbrar 

ninguna solucién inmediata y al no existir ya acuerdos, propuso que cada uno de los 

partidos politicos representados en el Congreso de !a Unibn designara a un legislador de 

cada una de las CAmaras para conformar una Comisién para la Concordia y la Paz 

(COCOPA); dicha Comisién estaria integrada por siete miembros, dos del Partido de ta 

Revolucién Democratica; dos del Partido de Accién Nacional; dos de! Partido 

Revolucionario institucional y uno del Partido del Trabajo, pues con esta propuesta, el jefe 

del Ejecutivo acoté que dicha Comisién reflejaria la pluralidad politica de la representaci6n 

nacional, asi como el consenso que existe entre todas las fuerzas y partidos politicos por 

alcanzar una paz con dignidad y justicia. De esta forma la Comisién para la Concordia y la 

Paz fue aprobada por el mismo Presidente el 15 de diciembre de 1994. 

Dicha Comisién fue presentada como un conjunto plural y en el que se 

tespetaria su independencia respecto del Poder Ejecutivo, y que aseguraria la neutralidad 

para la mediacién del conflicto; se escucharian las causas de inconformidad y se 

encargaria de promover fos pasos necesarios para convertirse en una instancia activa y 

de mediacién que si restableciera el didlogo entre las partes, por lo que con dichos 

atributos el EZLN acepta dicha Comisién y se realizaron los dialogos en el que ambas 

partes lograron la concifiacién yy ratificaron su aceptacién a una iniciativa de Ley de los 

Derechos Indigenas. Sin embargo, posteriormente el gobierno desconocié dicha 

iniciativa, expresando que la misma no tenia “técnica juridica’, por lo que decidié que 

elaboraria una iniciativa de Ley y asi lograrian aminorar su responsabilidad al firmar los 

acuerdos y no cumplirlos. 

Ante tales formas de actuar, los indigenas tomaron la actitud de luchar para 

buscar la satisfaccién de sus intereses, pues un interés es una necesidad o una inquietud 

y ta actitud es la que se emplea para promover ese interés. Por ello se debe centrar la 

atencién en fos intereses de las partes, en lugar de sus actitudes. 
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El poder puede tomar diferentes formas en el conflicto, como poder 

personal, politico o econémico, o puede ser el poder que da el respaldo legal, militar o de 

informacion. Es importante para solucionar el conflicto tener conciencia de! poder real y 

percibirlo de cada una de !as partes involucradas en el mismo, ya que estas actuan segtin 

su propia percepcién, y si hay un equilibrio de poderes, de ello dependeran las 

posibilidades de tograr una pronta solucién, y ademas el de “ganar” en él. El participar en 

las conversaciones de todos los interesados que se vean afectados significativamente y el 

comprender sus culturas, intereses y posiciones de poder, sera un gran paso hacia la 

tesolucién de los conflictos. 

Los indigenas se han colocado ahora mas que nunca en el reconocimiento 

por parte del gobierno y ta demas ciudadania, reclamando lo que en muchos ajios se les 

ha negado: Justicia. Este movimiento ha sido diferente a varios que se dieron en México, 

distinto a las guerrillas centroamericanas, ocupando un espacio en todos tos medios 

masivos de comunicacién nacionales e internacionales, arma que hasta ahora ha sido 

bien empleada. 

4.2 INICIATIVA DE LOS ACUERDOS DE SAN ANDRES. 

El EZLN togré al cabo de varios afios de lucha y por vez primera sobre 

todo, la negociacién directa con el gobierno federal, ya que al lograrse la realizacién de 

didlogos con gente de este movimiento y con comisionados para la paz, entre ellos 

Manuel Camacho Solis y Esteban Moctezuma, se realizaron platicas de las cuales en un 

principio se buscé un arreglo, ya que se detuvo el cese a hostilidades militares y después 

hacer que se sentaran en la mesa a dialogar, aunque se rompid el enlace en varias 

ocasiones, hubo nuevamente una negociacién en la cual el gobierno federal se 

comprometié con la naturaleza del EZLN al considerarlo como “un grupo de ciudadanos 

mexicanos, mayoritariamente indigenas que se inconformé”, y ya no fueron sefialados 

simplemente como terroristas o criminales, favoreciendo esto para dar inicio a una 

negociacion con un frente unificado. Por una parte el gobierno federal y dirigentes del 
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EZLN, asi como también intervinieron miembros de la Comisién Nacional de 

Intermediaci6n (CONAN), y finalmente la Comisién para !a Concordia y la Paz (COCOPA), 

y se reunieron el 16 de febrero de 1996 para firmar los primeros Acuerdos de la llamada 

"Mesa de San Andrés”, nombrada asi porque su sede era la Cabecera Municipal de San 

Andrés Larrainzar. 

En estos primeros Acuerdos se reconocen buena parte de los derechos y 

la cultura de los pueblos indios de México. De los cuales se desarrollan seis temas 

principales, tales como: 

|. Derecho y cultura indigena; 

11. Democracia y justicia; 

Nl. Bienestar y desarrollo; 

IV. Conciliaci6n en Chiapas; 

V. Derechos de la mujer indigena; y 

VI. Cese de Hostilidades. 

En esta mesa se dialogé con el gobierno federal, quien hizo el compromiso 

con sus representantes y asesores de crear un proceso de debate en el que se deberian 

identificar !os principales problemas y proponer y acordar soluciones, presentandose la 

demagogia de siempre en sus miltiptes discursos, cuando mencionan: “La paz es una 

necesidad y una exigencia mora! para todos nosotros y debemos voltear nuevamente a 

un humanismo como principio que nos inspire y convertirlo en practica politica.” 

Es asi como el gobierno federat en los Acuerdos ratificd el reconocimiento 

hacia los pueblos indigenas en la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
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otorgandoles el reconocimiento como “pueblos” con identidad y organizacién propia; la 

participacién libre para la adopcién de decisiones en instituciones electivas y organismos 

administrativos responsables de politicas y programas que les conciernen o les atafie al 

proceso de su desarrolio, en la medida que tes afecte a sus vidas, creencias, instituciones 

y bienestar espiritual. Es decir, el derecho a la libre determinacién y que esta se ejerza en 

un marco legal (la Constitucién), y fa autonomia, siendo esta la que asegure la unidad 

nacional, para llevarla a cabo sin el menoscabo del Estado Nacional. 

En consecuencia, podran decidir su forma de gobierno interna, sus 

maneras de organizacién politica, social econédmica y cultural, teniendo asi una 

representacién politica para ampliar su participacién, dicho de otra manera, el Estado 

imputsara los cambios juridicos y legislativos necesarios que amplien su participacién y 

representacién, para fortalecer e! nuevo federalismo en ja Republica Mexicana; otro punto 

es que el Estado garantizard el acceso pleno de los pueblos a la jurisdiccién del Estado 

Mexicano, con reconocimiento y respeto a sus especiales particularidades culturates y a 

sus sistemas normativos internos, garantizando el pleno respeto a los derechos humanos, 

y para aplicar la justicia en los pueblos indigenas con sus sistemas normativos internos, 

sus juicios y resoluciones deberan ser convalidados por las autoridades jurisdiccionates 

del Estado. Asi también, el Estado promovera las manifestaciones culturales de los 

pueblos indigenas, pero la produccién, recreacién y difusién de sus culturas sera bajo la 

coordinacién de tas actividades e instituciones dedicadas al desarrollo de fas culturas 

indigenas y con la participacién activa de estos, obteniendo la incorporacién de sus 

practicas culturales en planes y programas de estudio de las instituciones educativas, 

publicas y privadas. 

En cuanto a la educacién y capacitacién, el Estado respetara y 

aprovechara saberes, tradiciones y formas de organizacién con procesos de educaci6n 

integral en las comunidades que les amplien su acceso a fa cultura, clencia y tecnologia, 

y buscar una educacién profesional para mejorar sus perspectivas de desarrollo, asi 

como capacitacion y asistencia técnica para que mejoren los procesos educativos y la 

calidad de sus bienes para elevar la capacidad de las comunidades. 
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En !a satisfaccién de necesidades basicas, el Estado debe garantizar a los 

pueblos indigenas la alimentacion, salud y servicios de vivienda, es decir, una politica 

sociat para impulsar programas para el desarrollo y bienestar de fas poblaciones 

indigenas. Y por ultimo, la produccion y el empleo de los indigenas debe ser aprovechado 

conforme a sus potencialidades humanas mediante sus actividades para que cubran sus 

necesidades, asi como también para que se produzcan excedentes para el mercado. 

Todo esto fue escrito con base al fortalecimiento de la Nacién y en busca 

de un pluralismo social, evitando que se diera la discriminacién por la diferencia de razas, 

ideas y formas de ser y de pensar, entre otras cosas, para asi lograr la cohesi6n social 

que hace falta en una sociedad que ha sido golpeada y discriminada por siglos; en otras 

palabras, ha existido una coyuntura por parte de quienes han sido gobernantes en el pais 

desde su colonizacién y han creado ese aislamiento de los pueblos indigenas, sin 

autonomia y sélo han obtenido marginacién y discriminacién, mismas que se han ido 

arrastrando hasta finales del siglo veinte. Por ello, es indispensable la aceptacién de 

ambas partes (EZLN y Gobierno), para erradicar este problema y transformar 

nuevamente al pais con bases de pluralismo cultural, para solidificar y hacer crecer las 

raices ya secas. 

Los Acuerdos de San Andrés, no salieron de fa nada, tienen como 

antecedente gran parte el articulado del Convenio 169 de la Organizacién Intemaciona! 

del Trabajo, por lo tanto, podemos decir que su sustentabilidad juridica es con 

lineamientos tanto nacionales como internacionales, lo determina que su existencia es 

legal. 

Para los dirigentes del EZLN, que en su mayoria son indigenas, tal vez en 

un principio existian otros ideales de cambio en su movimiento, ahora a tomado la forma 

de ser un grupo bien organizado a quienes les han ensefiado algo que ya les pertenece y 

lo han mostrado, estan integrandose a la sociedad, no por el camino correcto, pero estan 

formando parte de un cambio, es decir, son la inyeccién que reiniciara la participaci6n 
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para poder ser escuchados por el Estado, que en siglos se ha mantenido ciego y sordo 

ante tal desigualdad que indirecta o directamente atenta contra e! Estado de Derecho. 

Y ante estos Acuerdos firmados por ambas partes, que contenian un 

cambio real, en noviembre de 1996, el gobierno negé su aceptacién desconaciendo tos 

Acuerdos, en cuanto a su contenido, y fa “pacta sunt servanda”, o como decian los 

romanos “los pactos deben cumplirse", y el gobierno manifest6 que estos sélo eran 

buenos propésitos para el cambio, ya que luego ellos propondrian su iniciativa apegada a 

la ley para que fuese adecuada a nivel constitucional. Ademas, con el argumento de que 

estos Acuerdos no podrian cumplirse, ya que serfa el inicio de una “balcanizaci6n” o algo 

que pudiera atentar contra la soberania nacional, y como pudimos observar en ningun 

momento en los Acuerdos se nota que haya la existencia de elementos que puedan 

afectar 1a unidad nacional, porque como ya se sefialé estos Acuerdos se encuentran bajo 

el articulado de! convenio 169 de la OIT, y como lo explicamos en los primeros capitulos, 

el gobierno tos firméd en 1990, siendo que anteriormente también estaba su aceptacion en 

e! Convenio 107 que es de ajfios atras, sin que hubieran dado ese argumento, pues en 

esos convenios el gobiermo se comprometié a adecuar su legislacién nacional y a 

emprender acciones de acuerdo con las disposiciones del convenio mismo, y a informar 

periédicamente sobre su aplicacién y a responder a observaciones 0 sugerencias de la 

Comisién de Expertos en la Aplicacién de Convenios y Recomendaciones del la OIT, por 

lo que el alzamiento del EZLN modificé bruscamente las condiciones de ese compromiso. 

Las negociaciones de paz tuvieron que desembocar en los mismos temas que México ya 

habia aceptado formalmente en Ginebra desde 1990, y como observamos, los !lamados 

“Acuerdos de San Andrés” recogieron ei articulado de! Convenio 169 de ta OIT, por tanto, 

en estricto sentido podemos decir que el gobierno mexicano suscribié tres veces el mismo 

tipo de acuerdo: primero en Ginebra, tuego en el Senado de la Republica y finalmente en 

San Andrés, y en esos tres casos el gobierno estaba reconociendo que la autonomia eran 

el Unico camino al respeto y fortalecimiento de los pueblos indios. 

Cabe agregar que la negativa a cumplir los Acuerdos por parte del 

gobierno, puede estar motivada porque se estarian creando fueros especiales a los 

indigenas, mismos que no deben existir tal y como lo sefiala la Constitucién Politica de 
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los Estados Unidos Mexicanos en su Articulo 12 que textualmente sefiala: “En tos 

Estados Unidos Mexicanos no se concederan titulos de nobieza, ni prerrogativas y 

honores hereditarios, ni se daré efecto alguno a los otorgados por cualquier otro pats”; 

pues la idea se basaba que ante tal autonomia y !a aplicacién de sus procedimientos 

internos, no determinados por el Estado, no serian validos, ya que estos no provienen del 

mismo, pero en fos escritos dei Convenio 169 se sefiala que los procedimientos son 

simples y la convalidacién la determinara el Estado, por lo que fos reclamos son de 

elevar a nivel constitucional el reconocimiento a los sistemas normativos distintos y la 

convalidacién seria parte de los mecanismos de articulacién de dicho reconocimiento. 

Dicho de otra manera, ta materia de convalidaci6n seria la resolucién especifica de los 

pueblos indigenas. En todo caso habria que agregar que dicha convalidacién se hara 

mediante procedimientos simples, cuando fo solicite alguna de las partes involucradas y 

en los plazos que la ley sefiala. 

Por ultimo agregaremos que en relacién con el incumplimiento de los 

Acuerdos, el gobierno arguments la idea de que a los Acuerdos de San Andrés les faltaba 

“técnica juridica” para que llegasen a ser acuerdos formales; este punto puede ser algo 

controversial, ya que en la elaboracién de los mismos, como antes habiamos 

mencionado, se encontraba gente tanto del movimiento como del gobierno, y podemos 

decir que a ésta ultima reunién asistié gente preparada que no sdlo sé autonombré para 

asistir al evento que marcaria en un principio un cambio, es decir, el acercamiento de 

ambos grupos, en el que no sdélo serian escuchados, si no que participarian en la 

discusién para flegar a! arreglo en el que se lograria la paz verdadera. 

Podemos decir que actualizando los Acuerdos, si encontramos en un 

marco legal y juridico las peticiones de fos indigenas, y mismas que pueden sustentarse 

en lo siguiente: 
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EL RECONOCIMIENTO COMO DERECHO LEGITIMO 

Derecho Politico. Su representaci6n politica = y 

participaci6n. 

Derecho Jurisdiccional. Sus propios procedimientos para 

designar sus autoridades y sus 

sistemas normativos. 

Derecho Social. En cuanto a su organizacién social. 

Derecho Econémico Sus esquemas y formas de trabajo 

como alternativas para su 

organizaci6n. 

Derecho Culturat Desarrollando su diversidad cultural y 

su Creatividad. 

También solicitaron el reconocimiento a su legislaci6én como entidades 

publicas, es decir el derecho a asociarse libremente en Municipios con poblacién 

mayoritariamente indigena, asi como el derecho de varios municipios para asociarse a fin 

de coordinar sus acciones como pueblos indigenas, solicitando la transferencia de 

recursos para que ellos los administrasen y fortalecieran !a participacién indigena en el 

gobierno. 

Es asi como podemos observar que sus exigencias no estan fuera de 

tugar, ya que buscan democracia y esta también ia encontramos al ver que su 

determinacién 0 autonomia seria conforme a los grados de relacién intercomunitaria, 

intermunicipal y estatal, asi como también contar con la presencia y relaci6n entre 
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indigena y no indigena, para poder realizar las asociaciones de los pueblos indigenas 

conforme a un patron de asentamiento poblacional y situacién geografica. 

Todo lo antes mencionade fue establecido en su momento en los Acuerdos 

de San Andrés, paso de todes los puntos que se firmaron y se aceptaron no ha sido 

resuelto ni siquiera e! primero relativo al Derecho y Cultura Indigena, no se ha llegado a 

una resolucién, se ha ido aplazando por afios y no se vera algun avance si no se aceptan 

estos Acuerdos que contienen fos principios y fundamentos necesarios para fa 

construccién de un pacto social, conformandose de una nueva relacidn entre los pueblos 

indigenas, la sociedad y el Estado. Este pacto social seria para una nueva telacién 

partiendo de una nueva situacién nacional y focal para los pueblos indigenas, y culminar 

con una participacién real de los propios indigenas y la sociedad en su conjunto. 

43 LA MARGINACION DE LA CULTURA INDIGENA. 

En el territorio nacional contamos con mas de 90 millones de mexicanos, 

de los cuales un 10% o menos se puede decir que es poblacién indigena. Esta estadistica 

hos puede dar una idea de lo que ha sido el crecimiento y la disminucién de dos tipos de 

culturas diferentes, entre las cuales como ya lo sefialamos anteriormente no se ha podido 

dar una relacién mas democratica desde hace 450 afios, sino que ha sido siempre una 

constante lucha por distintos intereses, por la que siempre ha prevatecido llamémosie 

elitistamente “ia cultura occidental,” sobre una cultura mesoamericana o indigena. Sin 

embargo, no podemos negar el gran dinamismo que se ha dado entre ambas culturas con 

el transcurso de los afios, pero que a sido de manera asimétrica 6 desproporcional, ya 

que ha existido un gran abismo entre ellas para poder tratar de coexistir, de manera que 

ambas puedan expresarse sin miedo a una nueva marginaci6n. 

Como sabemos siempre se ha buscado la forma de unir las distintas 

expresiones culturales existentes en México, por lo que podemos hacer alusién sin temor 

a equivocarnos, que desde la época de la Independencia se traté de darle una 
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caracteristica social al indigena: La calidad de ciudadano mexicano, pues antes de esa 

época no eran considerados asi; y asi podemos describir otras caracteristicas en distintas 

etapas de México, las cuales ya fueron tratadas, por lo que ahora nos abocaremos a lo 

que se traté de hacer con posterioridad a la Revolucién Mexicana, y observamos que las 

estrategias no han sido diferentes, ya que podemos observar que en esta efapa se 

propugné por la integracién social, es decir, se ha pensado desde siempre que la idea 

principal es la de tratar que los indigenas sean aculturizados o dicho de otra forma, que 

les sea transmitida una cultura diferente a !a suya. Esto también puede llamarsele como 

etnocidio, pues la aculturacién, como bien se entiende, es implantar una forma de cultura 

a otra, lo que en este caso seria imponer la cultura occidental, la que se establecié desde 

la Conquista; esta cultura ahora tlamada nacional, sin duda alguna busca una 

homogeneidad, busca integrarlos a la sociedad nacional, pero la llamada integracion debe 

ser de tal forma que tos indigenas cambien sus tradiciones, costumbres y formas 

establecidas en su sociedad. 

Ahora bien, el problema de Ja situacién indigena no es nuevo, pues 

actualmente se ha dado una mayor difusi6n a esta por tos acontecimientos suscitados en 

el afio de 1994 en Chiapas, asi como los cientos de discursos pronunciados para lograr la 

pronta solucién al conflicto. Lamentablemente la politica indigenista sélo cambia su dptica 

dandole otro enfoque, un punto de vista escogido para asi preservar la misma variante y 

una argumentacidn distinta en la que preparan estrategias para desarrollar programas, en 

los cuales se busca obtener el proyecto de incorporacién de los indigenas al manto 

maravilloso de la modernizacidn social, sin importar las consecuencias sociales hacia los 

mismos. Haciendo un analisis de estas politicas, podemos encontrar aun un sistema 

represivo que busca la imposicién imperante de una cultura a otra, dicho de otra manera, 

a pesar de que nos encontramos en la ultima etapa del siglo XX, ha existido una especie 

de colonialismo nuevo, interno, una forma llamémosle violenta, pues si analizamos, en el 

afio de 1950 se dio el gran impulso a la modemizacién y el esnobismo, y continua hasta 

la fecha una relacidn de sometimiento que tiene como objetivo el desarrollo de la nacién, 

constrifiendo asi a los indigenas para ir en busca de un nuevo mercado, y mientras la 

cultura indigena siga con una autosuficiencia no se podra llegar al México ideal, e! 

homogeéneo, ei que presentaba como imagen al mundo. 
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Nuestra insistencia en criticar esas politicas, es que no han fenido la 

imaginacién o creatividad para buscar otras posibles soluciones, otros esquemas y no 

continuar en 1a falacia por afios, que conlleva a la eterna lucha de las dos culturas, una 

para ser reencontrada y obtener un lugar como participante o actor en la sociedad, 

mientras que la otra busca la imposicién o nueva colonizacién interna, la cual ya no debe 

prevatecer en esta ultima parte de siglo, que ha mostrado una realidad distinta con los 

acontecimientos dados en todo e! mundo. Podemos encontrar en las politicas indigenistas 

su variacion, pero esta no ha sido como hemos sefialado, pues solo viene de una parte y 

es la que no conoce bien el funcionamiento, la estructura de su sociedad, sus usos y 

costumbres para dar el gran salto, que es la tolerancia a las distintas formas de culturas, 

y otorgar aquéllos derechos que tes pertenecen desde antes de la colonizacién; y con las 

diversas politicas extraidas de otros paises que dan su enfoque personal sobre la penosa 

situacién de los indigenas, asi mismo con las que dan tos distintos gobemantes, se han 

intentado resolver para tratar de solucionar los problemas, mas sin embargo esas 

medidas tan vacilantes han resultado mas contraproducentes que beneficiosas. 

Verbigracia, el Presidente Gustavo Diaz Ordaz, con animo de postergar ayuda mediante 

un Decreto presidencial, quiso dotar legalmente las tierras a familias que se asentaban en 

la selva en zonas de colonizacién, mientras que el siguiente Presidente, Luis Echeverria 

Alvarez frend ese Decreto en marzo de 1972 con otro conocido como “Decreto de la 

Comunidad Lacandona", mediante e! cual reintegraba 614, 321 hectareas a 66 familias, 

pero con este afecto a casi 40 comunidades de choles, tojolabales, tzeltales, tzolziles y 

zoques, que estaban asentados ya en la selva y que tenian afios tramitando la 

formalizacién o dotacién de tierras. El Presidente Gustavo Diaz Ordaz, habia decretado 

que se les diera posesién y el nuevo decreto fes cancelaba el derecho de poseerlas, por 

lo que éste cambio no trajo consecuencias favorables para los indigenas, pues esta 

expulsién o “reubicacién” aparejo una serie de despojos y enfrentamientos de las 

comunidades indigenas, mientras que por otro lado, trajo beneficios a politicos y 

madereros para la explotacién de esas tierras, por !o que es claro que se originaron 

conflictos por los decretos presidenciales contradictorios, ya que no se les dio fluidez para 

la resolucién, mientras que se dio el crecimiento demografico de las comunidades, los 

gobernadores siempre apoyaron a los grandes propietarios y ganaderos, haciendo a un 

lado las peticiones de los indigenas. 
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Asi podemos enumerar bastantes “politicas indigenistas”, las cuales no han 

cambiado fa situacién en que se encuentran tos desposeidos, a pesar de que estas se 

formularon hace mas de 20 afios, y si observamos otros cambios que sélo ha beneficiado 

a varios grupos det poder, ya que han existido problemas que han sido resueltos hasta en 

menos de dos afios, siempre buscando el beneficio de los poderosos. A razén de esto, 

llegamos a concluir que efectivamente ha prevalecido marginacién hacia la cultura 

indigena, por lo que no han podido desarrollarse plenamente, o tratar de aparejarse y de 

igualar circunstancias sociales. 

Otro ejemplo con el cual se demuestra que no se les ha permitido a los 

indigenas integrarse a una “cultura de democracia”, es el que culmind en 1992, durante el 

gobiemo de Cartos Salinas de Gortari, no con otro Decreto, sino con 1a reforma al articulo 

27 Constitucional, siendo este un baluarte de la Revolucién Mexicana relativo al reparto 

agrario, dando la cancelacin definitiva de éste, agravando alin mas su situaci6n, pues 

con esta reforma cualquier empresario o persona fisica pueden comprarles sus tierras a 

fos indigenas que se encuentren en situacién grave econdémicamente hablando, por lo 

que con la miseria y {a falta de estimulos se las regatean y las compran grandes 

compaifilas pertenecientes a un mismo duefio, dicho de otra manera, regres el latifundio 

pero ahora simulado para no tlegar a {o ificito. Es quiza por ello que la Procuraduria 

Agraria no encuentra nuevos latifundios, pues busca fos tradicionales que se encuentran 

de manera ilicita y no reglamentada. 

Y si bien es cierto que encontrames suficientes contradicciones en las 

politicas indigenistas, también hemos descubierto el etnocidio que se aplica a estas 

culturas, pues en 1996 aproximadamente, se dio a conocer en los espacios informativos, 

sobre los medios que tlegé a utilizar |a Secretaria de Salud para controlar el crecimiento 

‘ demografico en las comunidades indigenas, ya que en lugar de impulsar politicas de 

ensefianza sobre educacién sexual y los medios preventivos, se fueron por la via rapida 

de la esterilizacién, siendo realizada esta sin el consentimiento de las personas, pues a 

las mujeres las engafiaban diciéndoles que ‘es harian el examen de! papanicolao, 

entonces con esto nos damos cuenta que la preocupacién que hay por parte del gobierno 

para buscar la integracién y buscar el desarrollo conjunto de las comunidades indigenas 
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no es real, ya que lo tnico que ha logrado es apartarlas cada vez mas, sin 

proporcionaries informacion, y mas atin, no les permiten que se den su autodeterminacién 

y latoma de decisiones propias, por lo que el gobierno sigue con la obtusa idea de la 

secesion de la Reptblica Mexicana por parte de los indigenas si existiera ta 

autodeterminacién en la forma de sus decisiones, pero como hemos sefialado no se les 

ha otorgado el derecho de voz y voto real, toda vez que cuando se hizo la adopcién del 

sistema federalista eflos no fueron tomados en cuenta, ya que no existié un sdlo diputado 

representante de un pueblo indigena; no se respetaron sus territorios a! crearse el Estado 

de Nayarit, por ejempio; se dividid el territorio Huichol y Tepehuano, esto desde fa 

Constitucién de 1917, y asi retrocediendo a las primeras constituciones, en México y se 

les otorgo la autonomia a fo anteriormente eran provincias y convirtiéndose ahora en 

Estados, los cuales aceptaron porque se cree que ahora no se puede realizar dicho 

cambio, asi ef gobierno deber4 de dejar de considerar a los indigenas como seres 

inferiores, que no pueden entender que es un Estado autonomo integrado al federalismo, 

por que entonces si lo suscribieron en 1991 en el convenio 169, porque no es aceptada 

esta idea. 

Naturalmente estos cambios van a afectar a la sociedad, pero en primera 

instancia hay que tomar en consideracién que son para bien de toda la poblacién de la 

Reptiblica Mexicana, y posteriormente vendran cambios estructurales de las culturas, 

porque es vergonzoso mencionar que los idiomas indigenas no son tomados en cuenta, 

entonces como hacer esos cambios si no se fes otorga la educacion en su lengua, esto 

los ita alejando mas de la otra cultura y a contrario sensu; como es posible que en las 

politicas indigenistas no se haya contemplado 1a posibilidad de dotarlos de libros 

importantes, uno de ellos de enorme relevancia, como lo es la Constitucién Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos en sus diferentes lenguas; lo Unico que se seguira 

provocando sera el ais!amiento de !os indigenas, y no nos referimos sdlo de! aislamiento 

fisico, sino cultural orillandolos a la marginacién, pues si desconocen fas bases 

fundamentales del sistema juridico para defenderse, es facil que queden en estado de 

indefensién, son vulnerables ante cualquier situacién, siendo en consecuencia fos mas 

desfavorecidos, pues no solo se les imponen leyes que ellos desconocen, sino que 

también en ocasiones eran y son tratados como menores de edad o discapacitados, ya 
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que los defensores de oficio, aun con Ia intencién de brindarles ayuda se encontraban 

imposibilitados muchas ocasiones por no entender su lengua, por lo que cada vez se iba 

minando su capacidad como personas y vulnerando sus derechos individuales como ha 

sido desde siempre. 

4.4. LA IMPORTANCIA DE LA CULTURA INDIGENA. 

Iniciar este punto es llegar a una gran paradoja, pues a pesar de fa gran 

contradicci6n que se da entre las dos culturas, la indigena ha existido atin cuando es 

negada, se ha mantenido presente e imponiéndose de cierta forma, pues su expresi6n ha 

corrido distintos rumbos. Podemos encontrar distintas maneras de manifestar su cultura, 

logrando un enlace el cual (lamémoste la otra cultura), mantiene una comunién en la que 

se encuentran ambas arraigadas, construyendo una singularidad de la cultura mexicana. 

Pues si la cultura romana, griega y la china fueron de gran portentocidad, la cultura 

mexicana no es la excepcién, ya que esta se basa en la unién de dos culturas distintas, 

una que a ido creciendo gracias a las distintas ensefianzas que le ha ido aportando la 

cultura moderna. 

No creemos que podamos abarcar las multiples manifestaciones, pero de 

ellas tomaremos algunas que consideramos importantes para hacernos pensar que no 

somos una creacién netamente occidental. A pesar de tos vestigios, las leyendas que se 

suscitan en todo el pais se seguiran transmitiendo de padres a hijos y aun asi al pasar de 

generacin tras generacién no cambia su forma, atin encontrandose tanto en lugares mas 

bien urbanizados, como en lugares de poblacion indigena. 

Al tratar de expresar formas diferentes de la ideologia del indigena, iremos 

descubriendo que se encuentra alejada, pero no con ei gran abismo a fa cultura 

precortesiana, pues en la indigena vemos que existe un enlace de solidaridad entre el 

grupo y fa poblacion para realizar alguna actividad, en ta cual esta representa mucho para 

ellos, pues ademas su idea basica es lograr una conexién con la naturaleza, para 
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adentrarse al universo y lograr la armonta de la gente con la naturaleza, obedeciendo a 

los principios universales, el hombre como amigo de la naturaleza y no su enemigo, 

buscando interpretar sus emociones y exteriorzarlas; estos fenémenos con su 

peculiaridad aun pensando que se encuentran en decadencia, todavia tos encontramos 

en distintos lugares de la Reptblica Mexicana, pues ellos no es que busquen el 

aislamiento, sino que tratan de llegar a una orbe que no comprendemos, ya que tenemos 

intereses distintos; ellos buscan una autosuficiencia con el ambiente y la naturaleza, 

mientras que nuestra forma de pensar tiene otro objetivo, un consumismo en el que !a 

gente trata de obtener e! beneficio personal, olvidando que existe una naturaleza la cual 

es la base de todo, y que alin no comprendemos, ni con las técnicas mas sofisticadas, 

por fo que hay que ir amalgamando las dos formas de idiosincrasia, que ltevarian 

nuevamente a la comunidn y no sélo la trascendencia histérica, sino que también seria de 

hechos actuales. Esto no seria como se ha ido tratando de hacer, a! ponertes a los 

indigenas un antropdlogo en cada comunidad para observarlos como vestigios, sino 

hacer compartir la expresién y manifestacién de sus inquietudes para ayudarlos y que nos 

ayuden, pues es incorrecto de igual forma dejarlos con sus actitudes erréneas, asi como 

tratar de imponerles otras de forma violenta, sin permitir dejar que surja la voz que ha 

sido callada por afios. 

Podemos encontrar suficientes manifestaciones de ellos, las cuales ahora 

estan de forma cotidiana en la vida del mexicano “moderno,” y sin embargo nunca hemos 

dicho un porqué a ese actuar y lo hacemos. La cultura indigena la encontramos en todas 

partes, no podemos alejarnos de ella, pues esta la encontramos hasta en ef arte culinario 

que existe como tradicién de sigios, 10 que hace que en algiin festejo se cuente con mas 

variantes en la alimentacién, las especias es un ejemplo claro, ya que incluso no sdlo se 

cultivaron en e! México antiguo, sino que ahora estan por todo el mundo, entonces nos 

damos cuenta que la cultura indigena a aportado a! mundo mas de lo que creemos y no 

entendemos nosotros mismos, tal vez por su cotidianidad y permanecemos ciegos ante 

una maravilla que aun existe, perdura y no ha muerto. Verbigracia, encontramos ain los 

mercados sobre ruedas que demasiada gente llega a buscarlos, porque encuentran 

articulos que no estan en establecimientos diferentes o marketings, la gente alin busca y 

trata hasta en ciertos momentos de hacer resurgir el trueque, si se olvida la moneda o no 
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alcanza, no sélo regatea, sino que hasta llega a pedirlo en cambio por otro objeto que trae 

el comprador y el vendedor luego acepta, esto es parte de la simbiosis de ambas 

culturas. 

Pero donde podemos observar atin con mayor claridad todo lo expuesto y 

su importancia, es en la cuestién de la religién, ya que analizado este aspecto con mas 

detenimiento, encontramos valores que pertenecen a fos indigenas, pero ahora 

transformados por e! catequismo que fue impuesto por los colonizadores, es decir, se 

observa que e! indigena tenia bastantes dioses, uno para cada situacién y que 

representaban algo especial, y con la evangelizacién de los primeros dominicos se buscd 

la dominacién del indigena por medio de sus personajes traidos del occidente; tograron 

imponerles el cambio, ahora veneraban a santos y virgenes con nombres biblicos, los 

cuales representaban también alguna situacién, como la virgen del pueblo, instaurando 

incluso alguna fecha para que esta fuera mas venerada por ellos, mediante la celebracién 

de fiestas; si antes los aztecas hacian tamales para el juego de pelota que era un rito por 

fa lucha del sol y la luna, ahora con fa virgen del pueblo en su fiesta hacian tamales no 

para la lucha continua de dos fuerzas, sino para !a creacién del pueblo y para que los 

protegiera de lo externo. Aqui podemos agregar que si los indigenas antes hacian 

sacrificios en agradecimiento a su dios, fos catequistas lo sustituyeron ahora con una 

especie de rito de forma mas artistica, como bailes, mismos que atin se realizan en 

distintos estados del pais en épocas de semana santa, o también en el fargo peregrinaje 

para agradecer algun favor recibido. Como podemos observar, la cultura indigena se 

encontraba antes de la Conquista con un paganismo al que ellos veneraban para poderse 

sentir bien consigo mismos, sin importar nada en el momento de sus festejos; luego con 

tos franciscanos, jesuitas, dominicos, entre otros, se le dio un cambio a sus costumbres 

religiosas, el cual sdlo fue de estructura, pues ahora existe paganismos en México sobre 

todo tipo de santos. 

Algo parecido sucede con respecto a métados y técnicas que utilizaron los 

indigenas hasta la !legada de los conquistadores, muchos de tos conocimientos que 

poseian cayeron en el olvido, como es e| caso de ta botanica y herbolaria, utilizadas para 

sanar sus enfermedades y que hasta fa fecha varias técnicas subsisten, y otras deberian 

152



  

de ser rescatadas mediante un estudio conjunto y progresista para volver a utilizar la 

boténica para remediar algunos males del hombre. 

No podemos negar que en fa medicina indigena se tenian ciertas creencias 

que relacionaban a algunas enfermedades con fos fenémenos naturales y pensaban que 

otras eran originadas 0 provocadas por los dioses, siendo que !a religién y la cosmovisi6n 

azteca tenian un enlace muy fuerte con los aspectos de ja sociedad, verbigracia, algunas 

enfermedades tales como el reumatismo, hidropesia, diuresis, eran atribuidas al dios 

Tialoc, siendo este el dios de! agua; observamos las enfermedades que son ciertamente 

afligidas por fa humedad, pero en sus curaciones ademas de utilizar algunos cantos al 

dios, se utilizaban algunas yerbas medicinates, tales como “pericon” y “flor de santa 

Maria", conocidas ambas también como ixauhtli y iztauhyatl respectivamente, éstas 

plantas a través de la transpiracién eliminaban tas flemas, asf como en la orina o las 

heces, ya que contienen queratogritina y kaemptferitrina, y los glucosidos de la queratina 

son diuréticos y la kaempferitrina y sus glucosidades son laxantes para la cura en la 

hidropesia y otros padecimientos; podemos asegurar que sus métodos eran 

principalmente empiricos y a base de la observacién, y asi obtenian remedios de mas de 

1,200 especies de plantas diferentes, que eran anotados en los Cédices y con la 

Conquista estos fueron desaparecidos o destruidos por completo por tener relacién con lo 

teolégico, ya que por ejemplo, en la historia se sefiala que Moctezuma tenia un jardin en 

el que existian puras plantas medicinales, las cuales eran proporcionadas gratuitamente a 

la poblacién, siempre y cuando esta informara a los curanderos de Moctezuma sus 

avances en cuanto a la rapidez de sanacién, y también se informara a la misma poblacién 

sobre los beneficios y virtudes curativas de éstas. 

Hay suficientes plantas que alin siguen siendo utilizadas para curar a 

enfermos y otras han sido menospreciadas y erradicadas para la curacién, convirtiéndose 

en nuestro tiempo con su uso y consumo en un vicio nocivo, pero tucrativo; podemos 

utilizar algunos ejemptos de plantas que los indigenas prehispanicos utilizaban y que se 

siguen empleando y otros que deberian volverse a emplear con el desarrollo tecnoldgico, 

para obtener un equilibrio fisico, es decir, buena salud fisica y tener una conexién mas 

estrecha con la naturaleza. 
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Las plantas mds conocidas hasta el momento como curativas son: El 

ixauhtli; ya antes explicado, la armmica que atin se utiliza para prevenir y controlar la 

inflamacién, tanto en partes internas de! cuerpo, asi como también en las partes extemas; 

el tepexcohuite, que es fa corteza del 4rbol convertida en polvo y untada en la superficie 

cutdnea dafiada por quemaduras de tercer grado, elimina la cicatriz (pie! rugosa que hoy 

en dia atin con cirugia queda), ademas que es mas rapida la curaci6n; la sabila o agave, 

su jugo combinado con sai, también elimina mas rapido la inflamacién, heridas y 

cicatrices. 

Otros remedios que utilizaban para enfermedades como el paludismo, 

provocado por la picadura de los mosquitos era la quina, ademas que distingufan a los 

diferentes tipos de fiebres; !a carica papaya es un ingrediente que sirve actualmente para 

los modernos preparados digestivos; y podriamos continuar mencionando remedios 

autéctonos que aun en estos tiempos se siguen utilizando, gracias a la tradicién verbal de 

padres a hijos que solucionan algunos males mas comunes. Por lo que respecta a 

remedios que se dejaron de usar, seria importante hacer nuevamente un andlisis de 

éstos, aunque ya se tienen antecedentes de sus propiedades curativas y que no 

producen efectos colaterales, pero son menospreciados e incluso olvidados, sabiendo 

que su explotacién no representaria un costo para la poblacién, por lo que el manejo de 

algunas sustancias curativas se da con salvajismo, tal vez por no ser patentadas ni 

mostradas en medios de comunicaci6n. 

Un ejempto breve que sirve para esquematizar lo sefialado en ei parrafo 

anterior, es e! de las hojas de maguey, que tiene la propiedad de que sus jugos provocan 

tas reglas; facilita la orina, limpia los rifiones y la vejiga, rompe los calculos y lava las vias 

urinarias, y esta planta tan menospreciada y sefialada no sdlo es utilizado como 

instrumento para obtener e! pulque o aguamiel, y por lo tanto puede tener muchos y mas 

usos si es explotada a su maximo. 

El chile entre los indigenas no séfo era un condimento como lo es ahora, 

pues se empleaba en toda clase de enfermedades, la usaban en el tratamiento de la tisis, 

entendiendo ésta como la tuberculosis ya avanzada; y el chile rojo to empleaban para 
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combatir las hemorragias y vomitos de sangre; el asombro que provocé a los espafioles 

el descubrir que también lo usaban con eficacia contra los padecimientos de las 

hemorroides fue enorme. 

Asi también, sé ha llegado a demostrar que el uso del azicar en las 

heridas, cura mas rapido las infecciones que se presentan después de una cirugia 

cardiaca, y con menos complicaciones que los tratamientos convencionales; adn el 

tabaco que ahora considerado con la funcién de vicio del fumador, en aquel entonces, fo 

usaban casi para todo, principalmente en el asma, la calentura y para enfermedades de la 

piel. En cuanto al hule, era también utilizado para curar, pues la goma era aplicada en las 

quemaduras como pasta protectora, igual que se hace en la actualidad. 

Podemos mencionar un sin fin de remedios, sin embargo no es e! objetivo 

de este trabajo, ya que Unicamente se pretende resaltar la importancia de algunos 

conocimientos terapéuticos empleados por los indigenas prehispanicos, y de algunos que 

todavia se utilizan y que son incluso reconocidos en otros paises, mas que por fos propios 

mexicanos por sus prejuicios e ideas absurdas. 

Cambiando de tema y entrando un poco al sistema agricola empleado por 

los indigenas prehispanicos, mencionaremos que sin utilizar productos quimicos ni 

maquinas y en pequefios espacios de terreno tenian variedad en su cultivo, ademas de 

una alta productividad y reciclado de nutrientes, diremos un uso eficiente de los recursos 

del agua, no obstante que actualmente se les ha considerado en general como 

improductivos, pero veremos su gran nivel que ahora podria volver a surgir con las 

técnicas nuevas y desartolladas. Antes ya utilizaban ei sistema de multicultivo para 

maximizar la produccién y disminuir el riesgo de un fracaso completo en la cosecha. La 

experimentacién ha demostrado que al sembrar varias plantas, aumenta el rendimiento y 

mejora fa cosecha, y se puede eliminar et uso de pesticidas y fertilizantes, ya que si se 

siembra el maiz y el frijol produce una mejor especie sin parasitos, pues ei frijol tiene 

nutrientes que al sembrase bajo tierra nutren a las piantas de maiz; éste entre otros 

multticultuvos se pueden dar constituyendo una forma eficaz y productiva de manejar los 
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bosques sin devastar grandes hectareas, togrando e! equilibrio biolgico heredado por los 

indigenas. 

Otra forma de cultivo fue la de chinampa, que consistia en levantar masas 

de suelo y vegetacién acuatica, y consolidarios lo bastante por encima de! agua de un 

lado poco profundo para que las semillas puedan germinar de manera adecuada, y la 

fertiidad de las chinampas podia ser renovada constantemente con los sedimentos 

lodosos y la vegetacién acuatica, complementada con los desechos domésticos, asi como 

con el excremento de los murciélagos y de humanos. 

Se sefiala que las chinampas se construyeron después de la gran 

hambruna que padecieron las aztecas. Los mayas también tenian un sistema de 

chinampas y como sabemos ellos se encontraban en un ecosistema de bosque tropical o 

selva y con este sistema lograron [a densidad poblacional, pero lo importante es que ellos 

no sélo crecieron, sino que también preservaron el bosque, situacién que con las técnicas 

de agricultura moderna no se hace, ya que se destruyen una parte considerable de 

recursos naturales, sin importar que fa tierra deje de ser productiva. Ahora bien, como 

entendemos ellos crecieron a pesar de grandes entornos desfavorables, lograron 

preservar no solo su cultura, sino también e! ecosistema a base de la comunién entre 

hombre y naturaleza, o bien la produccién se daba a base de trabajo y sin existir créditos 

rurales o bancarios como sucede en la actualidad, pero con técnicas que parecen hasta 

ahora mas avanzadas por su sincronia y amor a la naturaleza, lo que ahora se ha 

perdido, pues si redescubrimos la existencia de la botAnica modema encontramos una 

mejor salud del hombre, ya que en vez de destruir las selvas, se tratarian de encontrar 

mas remedios, curas para las enfermedades contemporaneas que atacan al hombre. 

En su equilibrio descubrimos también que los indigenas a pesar de estar 

situados en lugares no adecuados, elaboraron sus construcciones como acueductos para 

el uso de agua potable y como no tenian drenaje dichas obras eran construidas de dos 

canales, de los cuales uno era cerrado para su limpieza, mientras que el otro abastecia 

de agua a la comunidad, por lo que prevatecia la salud en la poblacién, sin embargo, las 

enfermedades mas comunes eran las que se presentaban por el exceso de humedad, 
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pero no existia otro tipo de complicacién grave; y los indigenas manejaban con tanto 

cuidado y aprovechamiento su limpieza, que incluso e! uso de su orina era aprovechada y 

utilizada para la pigmentacién de telas y vasijas; esto era posible gracias a los distintos 

empleos existentes en la comunidad, ya que habia servidores especializados en recoger 

de toda la ciudad los desechos para darles el uso adecuado. 

Podemos mencionar por ultimo, que los indigenas no terminan de 

ensefiamos los grandes beneficios que se pueden obtener a través de sus conocimientos, 

muchos de ellos han sido llevados a distintas partes del mundo y han tenido incluso un 

mejor aprovechamiento que en nuestro pais; otra de sus aportaciones se encuentra en la 

amplia gama de frutas y legumbres que consumian y ahora estan por todo el mundo, por 

ejemplo, en que parte no es conocido el chocolate; la mantequilla vegetal o el aguacate; 

el cacahuate; la pifia; la guayaba; la papaya; la guanabana; la jicama y muchas mas que 

lograron cultivarse y arraigarse en Europa, contribuyendo a modificar ta alimentacién de 

ese Continente. 

Por otra parte, las drogas las consumian los chamanes para limpias y curar 

los mates del hombre, también eran utilizadas en la farmacologia, pues las usaban los 

indigenas comunes como analgésico cuando hacian las incrustaciones en fos dientes, 

que eran tan perfectas como las que existen ahora, o también era utilizadas para las 

operaciones que realizaban haciendo injertos de varilla de ocotl (ocote) para consolidar 

fracturas de los miembros, pero desgraciadamente, todo ello queda ahora como 

desconocido o confuso por la conexién que se da con la magia y la hechiceria. 

4.5 LAAUTONOMIA DE DERECHO EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA. 
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Como hemos visto a lo largo del trabajo expuesto, las comunidades 

indigenas han buscado su autonomia y que de hecho la tuvieron estando bajo el dominio 

espafiol, ya que existié un municipio diferente al de tos espafioles, siendo éste 

Unicamente para los indigenas con sus autoridades, formas y costumbres, para después 

ir creciendo de forma paratela con el municipio espafiol, pero después al municipio 

indigena se le fue quitando esa autonomia poco a poco, afortunadamente sin que se 

presentara mas violencia al realizarse la imposicién de modos y costumbres espajfiolas 

para la forma de gobemar los municipios. Esto es a la raz6én de que nuevamente se pida 

la autonomia de tos pueblos indigenas y de sus municipios, mientras que un gobierno de 

fasgos totalitarios sefiala que esa facultad provocaria el inicio del desmembramiento de 

los Estados Unidos Mexicanos, pero sabemos que la autonomia adquiere rasgos 

particulares segtin las regiones del mundo, y la historia de México coma hemos visto, no 

a existido como obstaculo ese tipo de autonomia, en el que la descentralizacién politica 

reconocera la existencia de un poder central, pero que da vida a poderes regionales y 

locales para que puedan expresar la composicién ptural del pais. 

La autonomia que se pretende no es la de tratar de eliminar la 

subordinacion de un marco de estado !egal y encontrarse con una identidad propia y 

determinada, pues lo que se ambiciona, es de tratar de substituir esa subordinaci6n con 

la coordinacién de los diversos componentes de la Nacién. La autonomia trata de poner 

remedio a la fuerza centrifuga preexistente; asi la autonomia crea un ente publico de 

caracter territorial, constituyendo autogobiemos regionales y locales legalmente definidos 

con prerrogativas propias a los habitantes de las regiones. 

En Oaxaca existe una Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades 

Indigenas, ta cual sustenta en primera instancia la posibilidad de la composicién 

comprendida por la presencia mayoritaria de sus pueblos y comunidades indigenas, éstas 

comunidades tienen su propia fengua, ocupan territorio, se identifican con el resto de la 

poblacion del estado, siendo ademas que dichos pueblos tienen una existencia previa a la 

formacién del estado de Oaxaca y fueron la base para la conformacién politica y territorial 

det mismo, por lo tanto tienen derechos sociales que se les reconocen, pues la Ley 
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Organica de! Estado de Oaxaca de 1824, primer documento rector de fa regién, reconocié 

expresamente la existencia de los pueblos que antecedieron a la entidad. 

Y para comprender mejor esto, podemos sefialar que en las distintas 

etapas que ha vivido México en su historia, el Estado de Oaxaca a mantenido su fuerza, 

gracias a una unién en la regién, ademas del reconocimiento por parte de todos los 

gobiernos que han transitado por la historia del pais, pues ni la imposicién colonial ni la 

constitucién del Estado Nacional lograron disolveria, verbigracia: La Constitucién de 1825 

reconocié reptblicas formadas por indigenas, derivadas de las que tenia que reconocer la 

Corona espajfiola; en 1848 al restablecerse la Federacién se les dio ef derecho a los 

indigenas de elegir conforme a sus antiguas costumbres, quedando asi organizada la 

administracién a manera que quedo lejos de obstruir la administracién general del Estado, 

otro ejemplo es que, en {a reforma agraria, sustentada con las bases de !a Revolucién 

Mexicana, en Oaxaca no se realizé de la misma forma, es decir, la constitucién de ejidos 

no es parte de la base de la tierra en Oaxaca, siendo que el reconocimiento y titulacién de 

las tierras en fas comunidades indigenas existe la propiedad social. 

La comunidad indigena se encuentra en el Ambito que expresa de manera 

plena, directa e inmediata la condicién indigena, pues constituye una configuracién socio- 

politica sélida que practica cotidianamente su autonomia y ejerce libremente las 

facultades que son inherentes a esta. Al reconocerse su caracter como personas morales 

de derecho puiblico, como lo hace la Ley Organica de los Derechos de los Pueblos y 

Comunidades Indigenas, se les permite practicar su autonomia sin los obstaculos y 

limitaciones que enfrentaban anteriormente. Una de fas libertades y capacidades que se 

les reconocen es la de asociarse libremente para sus propios fines, constituyendo asi 

nuevas personas morales capaces de ejercer en su unién, los derechos que poseen cada 

una de sus partes. Por esa via podran reconstituirse en la escala y bajo las condiciones 

que los diversos pueblos indigenas de Oaxaca decidan. 

En Oaxaca la autonomia la definen en un Ambito jurisdiccional, asociado 

con el territorio de los pueblos y comunidades indigenas, cuyos limites seran definidos 

por cada uno de ellos, en consenso con el Estado; asi los pueblos y comunidades 
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colindantes podran adoptar libremente las formas de organizacién social y politica que 

corresponda a su tradicién, como también podran modificarla segun sus sistemas 

normativos internos, sin mas limitacion que to establecido por la Constitucién focal y las 

teyes del Estado, para la apropiada articulacion de lo pueblos y comunidades con el resto 

de {a sociedad y el propio Estado, y para que este pueda asegurar la permanencia de la 

estructura fundamental de la Republica y sus diversos niveles de gobierno. 

También podemos encontrar en la autonomia de tos municipios indigenas, 

la eleccién de sus autoridades; ésta se realiza a través de una Asamblea Comunitaria, fa 

cual se efecttia en determinada fecha y con los procedimientos que la costumbre y la 

tradicién determina, conforme a las variantes de las caracteristicas, funciones y 

atribuciones; las autoridades estatales al darles el respeto y reconocimiento a las 

personas que representan la autoridad por parte de la comunidad indigena, les conceda 

validez y en la eleccién estatal para determinar sus autoridades, también les concederan 

el reconocimiento como autoridad elegida de partido, logrando asi su definicién como 

entidad piiblica; para esto, y con el propésito de ajustarse a los tiempos establecidos por 

ia ley, tos pueblos indigenas han tratado de que su Asambiea se realice con anterioridad 

a la fecha establecida por las autoridades electorales para el registro de candidatos. Yen 

esta primera eleccién, la de Asamblea, es !a que legitima a las autoridades ante su 

comunidad, por lo que la eleccién constitucional que se realiza en la fecha establecida por 

la ley electoral, es concebida como un requisito exigido por las autoridades externas para 

darle tal reconocimiento. 

A diferencia de lo establecido por la Constitucién, en el sentido de que las 

autoridades deben ser elegidas mediante voto universal, directo y secreto, en las 

poblaciones indigenas mediante sus costumbres, el voto se expresa generalmente en 

forma abierta. Asi también en varios municipios el cargo de autoridad municipal no dura 

tres afios como |o establece la Constitucién, sino sdlo uno, pero para no contravenir la 

ley, en ja eleccién se elige un propietario y dos suptentes. De esta manera el propietario 

desempefia su cargo durante el primer afio y posteriormente ser& sustituido por los 

suplentes de igual forma.



  

Con el propésito de hacer compatible la norma juridica con el derecho 

consuetudinario de los pueblos indigenas, se modificé el articulo 25 de fa Constitucién 

Politica del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para inctuir et parrafo en el que se 

expresa la proteccién de las tradiciones y practicas democraticas de las comunidades 

para !a eleccién de sus ayuntamientos. 

En un principio esto llegé a causar ciertas controversias, en fas que aun 

con fa eleccién por la asamblea comunitaria debian realizar una segunda, comprendiendo 

ésta el uso de boletas y umas para darle la legalidad. Pero se viciaba a medida que los 

partidos politicos lo registraban y era asi como obtenian los votos, a razon de esto se les 

dio la aprobacién plena de sus usos y costumbres para que no realizaran la segunda 

eleccién y se elimind la obligatoriedad de registrar a los candidatos por via de partido 

politico y asi, si ellos decidian, tenian la opcién de registrar a sus candidatos de manera 

directa ante las autoridades electorales o bien a través de algun partido. 

Lo dificil fue el poder definir la eleccién por Asamblea mediante !os “usos y 

costumbres”, ya que en distintos lugares existe la presencia de algun partido, por lo que 

estos defendieron su derecho de participar en la Asamblea y luego registrar en planitla 

para que compitiera, pero con fa ley electoral estatal se acordé que fos partidos no 

hicieran planilias y mediante los usos y costumbres del Instituto Estatal Electoral ya no 

registraba candidatos los municipios, sino que se concretaba a declarar valida la eleccién 

comunitaria y asi en los lugares donde se utilice el derecho consuetudinario no tendran 

filiacién partidaria para no existir problemas que provoquen algun cambio de eleccién a la 

que ellos decidieron. 

Por lo que el reconocimiento legal de los “usos y costumbres” en la 

eleccién de autoridades municipales, resulta de suma importancia y concede sin lugar a 

dudas, una autonomia en la integracién de sus érganos locales de gobierno, pues dicha 

autonomia no restringe la participaci6n para su desarrollo, pues las comunidades 

indigenas tienen la opcién de elegir por régimen de partido o de manera directa a sus 

autoridades. 
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Podemos decir en este punto, que la iniciativa presidencial sobre los 

Derechos Indigenas no sdlo fue creciendo del Ejecutivo y colaboradores, pues si bien 

encontramos en su redaccién un gran contenido de los Acuerdos de San Andrés, también 

parte importante de esta se debid a la iniciativa de la Cocopa, por lo que tratando de ir 

mas a fondo en un analisis comparativo, dichas iniciativas no son mera coincidencia y 

aunque en la fecha de elaboracién y presentacién al legislativo, consideraron a éstas 

como carentes de “interpretacién juridica”, encontramos una gran similitud en ambas, por 

lo que no vislumbramos motivo alguno en fa negacién de su creaci6n original para ser 

aprobado. 

Ahora que si nos remitimos mas a otras supuestas modificaciones, 

podemos encontrar que en el afio de 1989, un grupo de juristas, asi como de 

especialistas en materia de indigenas, propusieron reformas y adiciones constitucionales 

de los articulos 3, 14, 24, 27, 40, 53 y 73; y en la exposicién de motivos, el articulo 3° 

sefiala que es obligacién del Estado impartir la educacién en lenguas maternas, 24, se 

refiere a la libertad de cultos en templos (ahora ya como se observa modificado); el 27, 

que querian incluir el agregado de considerar que las tierras y aguas corresponden 

originalmente a los puebtos nativos de la Nacién Mexicana; en el 40, se propuso incluir el 

reconocimiento de regiones étnicas; en el 53, un parrafo en io relativo a los procesos 

electorates en donde habra representacién de poblacién indigena; y el 73, se referia a la 

facultad del H. Congreso de la Unién para legislar en materia de fomento a las culturas 

indigenas y la proteccién de sus integrantes, asi como la facultad para establecer las 

normas esenciales de proteccién procesal de! indigena. 

Otros proponian la contemplacién del articulo 14 referido a los juicios de 

orden criminal y civil, y a que los jueces se valieran de la costumbre juridica indigena para 

resolver las controversias; pero finalmente sdlo fue aprobado de todo este proyecto el 

articulo 4° de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, pues en el se 

comprendia el aspecto socia! y se caracterizaba de que iba de to general a lo abstracto. 
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4.6 INICIATIVA PRESIDENCIAL SOBRE DERECHOS Y CULTURA 

INDIGENAS. 

Articulo Unico.- Se reforman los articulos 4°., primer parrafo, y 115, fraccién V, y SE 

ADICIONAN los parrafos segundo a octavo del articulo 4°. 

recorriéndose en su orden los actuales segundo a sexto parrafos para 

pasar a ser noveno a décimo tercero; un ultimo parrafo al articulo 18; un 

cuarto parrafo al articulo 26, recorriendose al actual cuarto parrafo para 

pasar a ser quinto; un segundo parrafo a! articulo 53, recorriéndose e! 

actual segundo parrafo para pasar a ser tercero; una fracci6n XXVIII al 

articulo 73; fas fracciones 1X y X al articulo 115, y un ultimo parrafo a la 

fraccién tt del articulo 116 de la Constitucién Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Articufo 4°.- La Nacién mexicana tiene una composicién pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueblos indigenas, que son aquellos que 

descienden de poblaciones que habitaban en el pais al iniciarse la 

colonizacién y antes de que se establecieran las fronteras actuales de 

fos Estados Unidos Mexicanos y que cualquiera que sea su situacién 

juridica conservan sus propias instituciones sociales, econdmicas, 

culturales y politicas, o parte de ellas. 

Con respeto a las demas disposiciones de esta Constitucién y a la unidad del Estado 

Mexicano, los pueblos indigenas tienen derecho a ta libre determinacién; la expresi6n 

concreta a ésta es la autonomia de fas comunidades indigenas para: 
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Vi. 

vil. 

Decidir sus formas internas de convivencia y de organizacién social, 

econdémica, politica y cultural. 

Aplicar sus sistemas normativos en la regulacién y solucién de conflictos 

internos, respetando las garantias individuales, los derechos humanos y, en 

particular, la dignidad e integridad de las mujeres; sus procedimientos, juicios 

y decisiones seran convaiidables, en los términos que las leyes sefialen, por 

las autoridades jurisdiccionates del Estado; 

Elegir a sus autoridades y ejercer sus formas de gobierno intemmo de acuerdo 

con sus normas, garantizando !a participacién de las mujeres en condiciones 

de equidad; 

Fortalecer su participacién y representacién politica de conformidad con sus 

tradiciones; 

De acuerdo con las formas y modalidades de propiedad previstas en el 

articulo 27 de esta Constitucién, acceder de manera colectiva al uso y disfrute 

de los recursos naturales, salvo aquellos cuyo dominio directo corresponda a 

la Nacién; 

Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 

configuren su cultura e identidad, y 

Adquirir, operar y administrar sus propios medios de comunicacién, en los 

términos que las leyes de la materia establezcan. 

La Federacién, ios estados y los municipios deberan, en el ambito de sus respectivas 

competencias, y con el concurso de las comunidades indigenas, promover su desarrollo 

equitativo y sustentable y la educacién bilinge e intercultural. Asi mismo, deberan



  

impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en fa Nacién y 

combatir toda forma de discriminacién 

El Ejecutivo federal, en consulta con las comunidades indigenas, definira y desarroiiara 

programas educativos de contenido regional en los que se reconocera fa herencia cultural 

de los pueblos indigenas. 

El Estado impulsaraé programas especificos de proteccién de los derechos de los 

indigenas migrantes, tanto en territorio nacional como en el extranjero; en este ultimo 

caso conforme a los principios del derecho internacional. 

Para garantizar el acceso pleno de ios indigenas a la jurisdiccién del Estado, en todos tos 

juicios y procedimientos que involucren a indigenas se tomaran en cuenta sus practicas y 

particularidades culturales, respetando los preceptos de esta Constitucién. Los indigenas 

tendran en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan 

conocimiento de su lengua y cultura. 

El Estado establecera las instituciones y politicas necesarias para garantizar la vigencia 

de los derechos de las comunidades indigenas y su desarrollo integral, las cuales 

deberan ser disefiadas y operadas conjuntamente con dichas comunidades. 

Las constituciones y leyes de los estados de la Republica, conforme a sus particulares 

caracteristicas estableceran las disposiciones y modalidades pertinentes para la 

aplicaci6n de tos principios sefialados, garantizando los derechos que esta Constitucién 

otorga a las comunidades indigenas. 

COMENTARIO: Atendiendo un breve andalisis de ios 2 primeros parrafos podemos 

observar que e! gobierno extrae una serie de parrafos de fos Acuerdos de San Andrés y la 

iniciativa de la Cocopa, ademas de tener la misma redacci6n, se denota en primer lugar el 

reconocimiento de los indigenas en cuanto a lo que se refiere a los derechos humanos de 

la tercera generacién (derecho de los pueblos y de las naciones), y por lo que viene 
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siendo a la autonomia de los pueblos indigenas, que en los Acuerdos se expresa el 

tespeto a fa unidad nacional a {os distintos niveles de gobierno e instituciones del Estado 

mexicano, asi como también podemos observar sobre la autonomia que tal vez si pudiera 

ser mas real, con posibilidad de ejercerla, y no encontrar la violacién que se present6 con 

la creacién de algunos municipios que fueron desmantelados y brutalmente atacando en 

la madrugada a fa poblacion, olvidandose de los derechos humanos ya mencionados. 

En los Acuerdos que por vez primera fueron firmados no se nota de ninguna forma fa 

existencia de confrontacién con las leyes nacionales, con las cuales se afecte !a unidad 

nacional o la soberanfa del Estado, que logre la fragmentaci6n del pais, sino una forma 

de gestién mas abierta a lo que son fas bases principales del federalismo, pues también 

se expresa en la misma autonomia, fa decisi6n propia para desarrollar sus formas de 

convivencia y de organizaci6n tanto social, econémica, politica y cultural, buscando que 

se encuentren garantizadas sus instituciones internas y sistemas normativos, en tos que 

seran estos convalidados mediante procedimientos simples; esta ultima parte no fue 

redactada a razén de que se interpretara como creacién de algun cierto tipo de fuero o 

prerrogativa, pero tai vez hubiera sido mejor ser redactada como: Las decisiones seran 

convalidadas por métodos simples en resoluciones especificas de los pueblos indigenas, 

para que quede firme ta decisi6n. 

Es decir, aqui se encuentra un régimen juridico especializado para los indigenas en la 

que daria vida al principio de igualdad entre desiguales, esto con el debido 

reconocimiento de to establecido por los indigenas, obviamente esto tendria que ser el 

limite de las normas en el respeto de las garantias individuales y derechos humanos 

reconocidos, para dar cabida a aquellas disposiciones en las que la mujer tendra !a 

participacion en la toma de decisiones. 

Al fortalecer su participacién repercute en el Ambito de la autonomia, ya que ellos con 

base a sus costumbres y tradiciones eligen a sus representantes de acuerdo a fas 

caracteristicas propias, tal es el caso de las elecciones bajo formulas distintas a la de los 

partidos potiticos como viene demostrandose en las reformas electorales del Estado de 

Oaxaca, que viene acreditando lo factible del sistema y sustentado en norma



constituciona! fe da mayor fuerza al articulo 4°, este precepto que se a venido practicando 

por sus usos y costumbres. 

En la fracci6n V, se sefiaian las modalidades de propiedad previstos por el articulo 27 de 

esta Constituci6n, y en el que se les propone e! acceder de manera colectiva al uso y 

disfrute, anteponiéndose que se deben respetar las formas de propiedad que se 

especifican, se interpreta to contrario a lo que se establece en principio en el articulo 4°, 

aqui se les impone el trato como de recién ltegados, peticionarios de derechos para e! uso 

y disfrute de las tierras que ellos han ido ocupando mucho antes de las demarcaciones y 

seguiran ocupando, por lo que ellos no han afectado a terceros, y que en cambio se les 

pide el respeto a tierras de otros cuyos intereses conocemos. Ya que se especifica lo que 

corresponde directamente de dominio a la Naci6n, y ellos slo piden el uso y disfrute sin 

pedir el dominio pleno. Aunque si se hubiera realizado la adhesion de: “Las tierras y 

aguas comprendidas dentro del territorio nacional corresponden originalmente a Jos 

pueblos natives de la Naci6n Mexicana’, entonces no tiene sentido ésta iniciativa, pues 

se crearla un vacio juridico al no regular debidamente la integridad de las tierras de los 

grupos indigenas, pues no podrian ejercer sus sistemas normativos y organizaci6n social. 

Aunque también se tes esta abriendo otra posibilidad de ingresar al sistema de compra y 

venta de sus tierras, siendo estas propiedades individuales, o bien si es comunitaria 

entonces entraria a la requisa, pero dénde se les colocaria nuevamente y bajo que 

condiciones se beneficiaran sin ser engafiados, pues fa ley reglamentaria de tierras debe 

tener la facultad de acceder al uso y disfrute de los recursos naturales sin afectar a 

terceros, pero también a los grupos indigenas. 

Para la promoci6n y la difusién de la cultura e identidad de los indigenas, el Estado debe 

ampliar los espacios para que las actividades culturales sean implantadas en programas 

de estudio de instituciones publicas y privadas, para enriquecer atin mas el respeto a 

ellos y hacer a un lado todo tipo de incomprensién de tos indigenas, y para que no sean 

slo vistos como vestigios colocados en museos, sino tener la interactividad para alcanzar 

el fin que la nacién busca bajo el cobijo de los estados, que seria de su competencia y 
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con el impulso presupuestal se obtendria un gran beneficio e integracién nacional sin 

buscar la separacién de esta. 

Respecto al derecho de adquirir, operar y administrar sus propios medios de 

comunicacién, que esta incluido en los derechos de autonomia, se puede pensar que los 

indigenas tendrian un derecho directo sin pasar por las regulaciones legales en materia 

de comunicacién, pero esto implica que a futuro se reformaran y se establecieran 

mecanismos y procedimientos que la actual ley no ofrece; ademas al elevarios 

constitucionalmente tendria la caracteristica de generalidad y abstraccién, pues 

cualquiera alcanzaria esta garantia teniendo los recursos para desarrollaria en plenitud, 

s6lo que para los pueblos indigenas serviria como un medio clave de desarrollo. 

En conclusién sobre este articulo, podemos decir que todo fo anterior se encuentra en 

una légica juridica, en la que todos los derechos allegados a este precepto estan 

sustentados en una autonomia en la que no se puede negar toda posibilidad para 

ejercerto seguin los lineamientos, y para no flegar a contradicciones con la Constitucién 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, algunas fracciones abren e! campo de lo 

general y abstracto para disefiar conjuntamente entre la Nacién y los Estados un nuevo 

pacto federal, ya que se encuentra en la parte dogmatica y esta sujeta a un derecho de 

norma colectiva, obteniendo asi {a interrelacién con las instituciones y la estructura actual 

del Estado. 

Articulo 18.- Los indigenas compurgaran sus penas preferentemente en los 

establecimientos mas cercanos a su domicilio, de modo que se propicie 

su reintegracisn a la comunidad como mecanismo esencial de 

readaptaci6n social. 
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COMENTARIO.- Al examinar fa inclusién de! parrafo a favor de fos indigenas para 

compurgar sus penas en lugares mas cercanos de su domicilio, propicia un beneficio ya 

que el legislador acertadamente pronuncia que los delitos que cometan, a pesar de 

algunos considerados como graves, como el homicidio, los reos podran ser trasladados a 

otra prisién o centro de readaptacién, ya que en caso contrario pueden contaminarse de 

teos de mayor peligrosidad, lo que seria contradictorio para su readaptacion, y originaria 

que al integrarse a su comunidad puedan causar mas perjuicios del causado antes de 

ingresar al centro de readaptacién social o penitenciaria. 

Pues si sus delitos como antes habiamos visto en la Ley de Justicia de Quintana Roo, 

pueden existir otros mecanismos de acuerdo a sus leyes, y atendiendo a la gravedad de 

los ilicitos, se convalidaria ef sistema penal existente, pero siempre en beneficio del reo. 

Articulo 26.- La legistacién correspondiente estableceré los mecanismos necesarios 

para que en los planes y programas de desarrollo se tome en cuenta a las 

comunidades y fos pueblos indigenas en sus necesidades y 

particularidades culturales. Asimismo, promovera {a igualdad de 

oportunidades con el fin de que los pueblos indigenas, a partir de su 

propio esfuerzo, tengan acceso equilativo a la distribucion de la riqueza 

nacional. 

COMENTARIO.- Como podemos ver en este articulo, ef Estado tiene ia rectoria del 

desarrollo nacional para garantizar e! constante mejoramiento econdmico, social y cultural 

del pueblo; siendo que desarrollo no sélo es tecnologia, sino que busca un crecimiento a 

la vida colectiva, fomentando un crecimiento econdmico y del empleo; y ahora que 

también va a tomar en cuenta a las comunidades indigenas en sus necesidades, no sera 

el crecimiento como imposicién, pues ellos atendiendo a sus peculiaridades creceran a un 

ritmo distinto, pero sin descuidarlos, pues en los programas de desarrollo podran ser 
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esclarecidos aquellos puntos en tos que los indigenas consideraran convenientes para el 

esfuerzo conjunto, consolidando asi una movilidad social con un régimen mas 

democratico; adem4s que pueden traer “nuevas” ideas al crecimiento atendiendo su 

opinion y formulismos propios que estimularian a! sistema. 

Atendiendo el ultimo renglén de este articulo que sefiala el acceso equitativo a la 

distribucién de la riqueza nacional, puede caber un poco en contradiccién con lo 

planteado en el articuto 4°, fraccién V, si en esa parte les limita lo del uso del dominio de 

las tierras y recursos naturales, como podrian tener ese acceso distributivo de riqueza, o 

estén concediendo algo ilusorio, pues si los de clases marginadas no tienen ese acceso, 

como lograrian esto a favor de los indigenas; consideramos que esta parte fue producto 

de la presién establecida, o que después haran también una ley reglamentaria para ellos, 

y poder obtener un beneficio comin para toda la sociedad, es decir, seria elaborada esa 

parte como generalizada en abstracto dejando abierta fa idea para ello. 

Articulo 53... Para establecer la demarcacién territorial de tos distritos electorates 

uninominales debera tomarse en cuenta la ubicacién de las comunidades 

indigenas, con el fin de asegurar su participacién y representacion 

politicas en el ambito nacional. 

COMENTARIO: Este es otro articulo de gran importancia, ya que con esa adicion se 

deberian modificar ya los distintos procesos electorales y la actual ley electoral, en la que 

se establece todo sobre {a densidad de poblacién para hacer los distritos uninominales de 

los indigenas, ya que en algunos casos no llegarian a tener el numero para que sean 

representados por su gente siendo el fin de esta adhesién, como es el caso que opera en 

los municipios de Oaxaca, en donde ya tienen representantes indigenas y se les incluye y 

faculta para que en sus procesos electoraies no intervengan los partidos politicos, y su 

eleccién sea realizada por las distintas poblaciones indigenas tomando en cuenta los 
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municipios y sus asambleas para elegir sus autoridades, al grado de obtener la 

representacidn politica conforme a sus tradiciones y costumbres, sin el menoscabo de 

llegar a ser desvirtuado 0 interpretado de forma distinta a sus necesidades. 

Articulo 73.- ta XXVIIL.. XXVIII. Para expedir las leyes relativas a las responsabilidades 

del gobiemo federal respecto de las comunidades indigenas, y la forma 

en que este se coordinara con los gobiernos estatales y municipales, con 

el objeto de cumplir los fines previstos en la materia en los articulos 4°. y 

415 de esta Constitucién; 

COMENTARIO: Este articulo abarca todo fo anterior, pues es la facultad del Congreso 

lo que se traduce en leyes federales que tienen vigencia en todo el territorio nacional, 

sobre conductas 0 supuestos hipotéticos determinados en la propia ley. Asi mismo, la 

coordinacién con los gobiemos estatales tendré como objetive todo lo que se refiere a las 

materias de educacién, cultura, vias de comunicacién, trabajo y prevision social, entre 

otras; asi como, el Congreso encaminara la equitativa distribucién de las aportaciones 

econémicas correspondientes a cada servicio, pues si antes observamos que tos medios 

de comunicacién eran un instrumento para el desarrotlo y como medio de seguridad 

publica, cuando se involucren dos mas entidades. La anterior coordinacién ejemplifica 

una descentralizacion que resultaria de forma acertada para el crecimiento de la nacion, 

contando con todos los elementos necesarios para este desarrollo, obteniendo la 

proteccién de sus integrantes mediante el establecimiento de normas esenciales para la 

obtencién de ta autentica reforma de! Estado. Finalmente, con la coordinacién de la 

Federacién con las entidades federativas, se evitarA que los estados limitrofes en los 

cuales hay un mismo grupo, tengan una normatividad distinta, en razon de que vivieran 

en uno u otro estado. 
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Articulo 115.- | a IV... V.- Los municipios, en tos términos de las teyes federales y 

estatales relativas, estaran facultados para formular, aprobar y 

administrar la zonificacion y planes y programas de desarrollo municipal y 

urbano; participar en la creacién y administracién de sus reservas 

territoriales; controlar y vigilar la utitizacién de! suelo en sus jurisdicciones 

territoriales; intervenir en la regularizacién de fa tenencia de la tierra 

urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones y participar en la 

creacién y administracién de zonas de reserva ecolégica. Para tal efecto, 

y de conformidad con los fines sefialados en el parrafo tercero del articulo 

27 de esta Constitucién, expediran tos reglamentos y disposiciones 

administrativas que fueren necesarios. 

En los planes de desarrollo municipal y en los programas que de ellos se deriven, los 

ayuntamientos le daran participacién a los nucleos de poblacién ubicados dentro de la 

circunscripcién municipal, en los términos que establezca la tegislaci6n local. En cada 

municipio se estableceran mecanismos de participacién ciudadana para coadyuvar con 

fos ayuntamientos en la programaci6n, ejercicio, evaluacién y contro! de los recursos, 

incluidos los de origen federal que se destinen al desarrollo social; 

1X.- En cada municipio, las comunidades indigenas tendran derecho a asociarse 

libremente con el fin de coordinar sus acciones para la promocién de su desarrollo 

econdmico y social. 

En términos del ultimo parrafo de ta fraccion Ill de este articulo, los municipios con 

poblacién mayoritariamente indigena podran coordinarse y asociarse para promover su 

desarrollo. Las autoridades competentes transferiran de manera ordenada los recursos 

que se asignen a estos municipios, para su administracion directa por los mismos y, 
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X.- En los municipios con poblacién de mayoria indigena la tegislacién local establecera 

las bases y modalidades para asegurar la participacién de las comunidades 

indigenas en la integracién de los ayuntamientos, organismos auxiliares e instancias 

afines. 

Las legislaturas de los estados, al aprobar la creacién de nuevos municipios, tomaran en 

cuenta la distribuci6n geografica de las comunidades indigends, previa opinién de las 

poblaciones involucradas. 

COMENTARIO: En el ultimo parrafo anexado a la fraccién V, entra lo que realmente 

deberia de existir y no sélo en los municipios, sino en toda relacién gobernante- 

gobemado, es decir dar existencia a una nueva relacién en este caso indigenas y el 

Estado. Concediendo el didlogo permanente y con consensos de las poblaciones que se 

encuentren ubicadas en los municipios. Permitiendo construir en un futuro un marco 

juridico donde no sélo sea de manera unilateral la toma de decisiones, sin subestimar fa 

capacidad de los gobernados. 

Como nos referimos anteriormente en los municipios de hecho de Oaxaca, encontramos 

ahi sus mecanismos en los que participan los ciudadanos, buscando en comun acuerdo 

el desarrollo social. 

A tazon de la fraccion IX, X, si ya se expreso la autonomia de los pueblos indigenas en el 

articulo 4°, debemos hacer hincapié en el hecho de que si en la parte dogmatica de la 

Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos aparecen estos derechos y que 

deben ser encontrados en la parte organica como es aqui, pero en el articulo 4° se sefiala 

ese conjunto de derechos inherentes y aqui observamos su forma de aplicacién, los que 

pueden ejercerse logrando fa interrelacién con el Estado, y si antes en Oaxaca tenian ese 

derecho de sus municipios atin siendo de hecho, como es la posibilidad de asociarse con 

otros municipios que tengan una misma filiacién como referente un pueblo indigena antes 

que a la entidad federativa misma. Con esto, el gobierno tes da la capacidad de 

reconstituirse a los pueblos indigenas de una forma real y concreta, para poderse 
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administrar realmente como entidad de derecho publico y si ellos asi !o desean o no 

reagruparse. 

En la ultima fracci6n se cierra ia puerta e ignora la experiencia Oaxaquefia, ya que si una 

zona indigena tiene especificada su estructura con base a sus tradiciones y costumbres 

propias y que deben ser reconocidas y no simuladas, esto claro esta sin alterar la 

estructura municipal y que a cambio fa fortalecer4, pues sus formas no son ajenas al 

régimen democratico y republicano, y lo que ya expresamos en otro punto, pues como 

vimos no se refieren a autoridades distintas a otros niveles de gobierno, sino 

procedimientos y mecanismos propios, ya que si sdlo se reconoce la participacién 

indigena en la integracién de los ayuntamientos mediante los esquemas actuales, seria 

como no reconocer nada y echaria abajo los esfuerzos reales por la autonomia municipal. 

Finalmente si las comunidades indigenas desean la creaci6én de! municipio o la 

reconstituci6n de estos, fos gobiernos locales de los Estados deben aprobar su 

propuesta, siempre y cuando cumpla con las modalidades para tener sus propios 

recursos que le sean asignados. 

Articuto 116.- 1...IL..Con objeto de garantizar la representacién de las comunidades 

indigenas en las legislaturas de los estados, para la demarcactén de los 

distritos electorales se tomara en consideracién la distribucién geografica 

de dichas comunidades. 

COMENTARIO.- Esta fraccién antes de la adhesién, se encontraba en el articulo 115, y 

también antes se modificé el ndmero de representantes en los congresos locales, esto 

con la intensién de no hacerlo mas lento y deficiente, para la toma de decisiones, y 

porque no se les podia pagar a un grupo numeroso para realizar esta funci6n, pero si se 

toma en cuenta que ahora existe ya una cantidad considerable de poblacién y con la 

nueva variante e introduccién de los pueblos indigenas, debe reconsiderarse fa antigua 
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postura y mas aun, se lograria e! objetivo si fuese este con sueldos menores, pues fo que 

se busca es un beneficio para la poblacién en general y de! propio Estado. 

A raz6n de que pudiese darse la posibilidad de que en fos pueblos indigenas tengan el 

acceso directo para representar sus localidades en la legislatura, repartidos conforme a la 

demarcacién de estos, obteniendo si es el caso minoria para ser escuchados a nivel local 

y poder también encontrarse en la existencia de la autonomia de Estado que es en la 

Federaci6n, sin dejar a disposicién de tas otras entidades las decisiones y mas atin las 

decisiones de los pueblos indigenas y se lograra mas si en estos pueblos indigenas 

eligen a sus autoridades de acuerdo a sus practicas y con ausencia de partidos politicos, 

se podria dar la formula para la democratizacién real del Estado. 

47 LA NACION PLURICULTURAL COMO POSIBLE PROGRAMA AL 

DESARROLLO SOCIAL 

Mucho sé a escrito acerca de cémo seria posible llegar a una condicién en 

la que no se negara la existencia de los distintos grupos de indigenas, tomando en cuenta 

que su condicién es distinta, ya que dichos grupos han logrado resistir los embates de 

una cultura que los a querido tener bajo su yugo, a tal grado que esta en ocasiones para 

lograr prevalecer recurre a cierto tipo de violencia, que no es fisica ni mucho menos 

verbal, pero es mas fuerte cuando afecta en la esfera psicolégica de la persona, y en esta 

es mas largo e! proceso restaurador para poder llegar a una convivencia sin rencor 

alguno. Pero podemos tener la esperanza para cambiar y hacernos de un México 

teestructurado por la intervencién de cada uno y cada grupo para tener en mente y en 

practica la tolerancia. 

Podemos decir que el desarrollo social en el que fos indigenas de todo ei 

pais sean atendidos o se acerquen al programa de desarrollo, no sélo es darles su parte 

que parezca hacerlos valer, en otras palabras, no basta con expresar bellas ideas en un 

documento de gran importancia para México como lo es su Constitucién, sino para darle 
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vida a esos pensamientos hay que mostrarlos a aquellos que |o solicitaron pero también 

en su idioma. 

La cuestién que prevalece ante !a situacién de las distintas culturas que se 

encuentran en México para que se logren fusionar 6 sustituir, y que en siglos hemos visto 

que ambos caminos no tienen mas que una meta, siendo esta !a imposicién de una a la 

otra y desarraigar todo un proceso histérico para buscar un nuevo modelo ai que 

realmente no encuentra a una sociedad que tiene varias diferencias; mientras que en una 

sustitucién se puede agregar una pantomima en la que realzara ia falacia, pues si 

agregamos a una cultura occidental, en la que su vertiente y mayor programa es buscar 

el comercialismo y consumismo, obteniendo asi una dependencia externa que logra hacer 

que consuman aquella produccién excedente que no tiene raz6n de ser, pero si de valor; 

mientras que la otra cultura que crea con otra visién para cubrir necesidades y ser 

independientes. Seria imposible, pues dos visiones distintas chocan y no se lograria 

concretar la sustituci6n de una a otra para complementarse en ese aspecto y para ello se 

harian varios cambios y reajustes en los que podrian ser contraproducentes y tal vez muy 

vergonzosos al tratar de acelerar ciertas causas y que no lograran e! cambio, el cual debe 

ser de fondo y no de forma, que provocaria el malestar e incluso disgusto al grado de 

provocarse una guerra civil y luego el desmantelamiento de la nacién, como ha sucedido 

en distintas partes del viejo continente, siendo ei precio de fa intolerancia, y a la que no 

diferencia de ideas y mecanismos para seguir un proyecto basado a su composicién 

social real. 

Por esta raz6n creemos conveniente que para lograr el desarrollo social, 

como primer paso a dar sera en no sélo aceptar la diversidad cultural que existe en ef 

pais, sino reconocer esta situacién de manera reciproca para conciliar las oposiciones, y 

poder facilitar el proyecto. Por ello haremos mencién ademas, de fos articulos 

constitucionales que son de la iniciativa presidencial, para solucionar e! problema 

indigena; deben agregarse los siguientes: 

En el articulo 3°, en la fraccién Ii, inciso c; deberia de agregarse que la 

educacién para atender los problemas debe ser impartida en la lengua materna del lugar 
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donde se asienten pueblos indigenas, y bilingle cuando sea con poblacién minoritaria. 

Esto no seria un privilegio sino una garantia en el que se reconozca su derecho a 

ingresar a la dinamica nacional y que dejara de contener la uniformidad que se ha venido 

planteando por afios. 

Otro precepto que sentimos apropiado para la reforma en cuanto a los 

indigenas es el articulo 123 Constitucional y su ley reglamentaria, pues no siempre es 

facil determinar la situacién en que se encuentran los trabajadores indigenas, ya que se 

encuentran en las condiciones mas deplorables, que quebrantan la ley, siendo que los 

indigenas no tienen ta proteccién suficiente, ya sea por no encontrarse afiliados en 

sindicatos u otras asociaciones que les brinden los servicios a los que tienen derecho 

como ciudadano que tiene trabajo. 

Como podemos ver, la nacién plural necesita algunos ajustes para 

modificar su estructura y tener un mejor funcionamiento, en el que se debe suprimir e 

incluso anular e! sistema de colonialismo interno o dicho de otra forma, la imposicién de 

una estructura de poder dominante a la otra considerada como manejable, lo cual ya no 

es posible para la situacién y época que se vive a fin de siglo y que no comprueba los 

propésitos e intereses comunes, dando un resultado de mayor potenciatidad al abrir la 

oportunidad de desarrolic y probar la vigencia de la diversidad cultural en el que permita 

mas y nuevas alternativas para e! desarrollo; por supuesto, sin que se renuncie por 

ningin segmento social de su devenir histérico, y evidentemente sin temor a 

equivocarnos, en este estudio lo que se busca es la incorporacién de los individuos que 

forman la vida de! pals, pero hay que proporcionar ios medios para su promocién 

humana, fogrando mejorar su nivel de vida y garantizando su subsistencia digna, para 

hacer compatible el orden piblico interno para disefiar el modelo politico y social que se 

ajuste a esta diversidad en los campos de la educacién, de la justicia, del desarrollo 

econdémico, y la seguridad social, ya que si no se hace con estos rasgos esenciales, la 

transformacién sera sélo una utopia o peor atin, seguiran las bases de dominacién, los 
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indigenas serén condenados a un subproletariado urbano en el que aumentara el 

pauperismo y la desintegracién absoluta del pais. 

Planteada la primera idea, que es el reconocimiento del pluralismo, ahora 

debemos dar a este una instrumentacién para que pueda salir de forma exitosa, y 

conjuntando los anteriores elementos, los cuales sefialan claramente el abordar un nuevo 

federalismo, ilegando éste con una convocatoria de un Congreso Constituyente, donde 

los representantes de los partidos politicos y de fos pueblos indigenas establecieran fas 

normas de convivencia democratica y plural, en el que se tocaran entre otros puntos, la 

reestructuracion o nuevas divisiones administrativas territoriales, en las que afectan a los 

pueblos indigenas, pues si se les reconoce la autonomia ésta va a ser conforme al 

federalismo mexicano, sin llegar a! sindrome de la separaci6n del territorio, pues ésta sélo 

va abarcar como un estado mas de la epublica mexicana, en el que se !e enviste de tres 

principales poderes, para alcanzar !a justicia y renovaci6n dei estado de derecho del que 

tanto se habla, pero que existe ta cadena principal que es un tipo de centralismo de poder 

que no permite la eleccién de otro tipo de gentes para tomar decisiones que le 

corresponden al lugar, y que conocen mds sus necesidades, que legitiman sus 

autoridades y procedimientos para elegirios. 

Cabe sefialar que la descentralizacién seria una base fundamenta! para asi 

evitar primero las corrientes migratorias que van en busca del espejismo de la mejoria, y 

sin embargo no es lograda en ta mayorla de las ocasiones; segundo, con la 

descentralizacién se daria una distribucién de riqueza mas real, mas limpia que permitira 

la satisfaccién de las necesidades sociales y produciria un crecimiento mas equitativo; y 

por Ultimo, las decisiones propias que fortalecerian a los estados, pues si se toman como 

base las organizaciones poblacionales mas pequefias hasta la mas urbana de la ciudad, 

se evitaria la corrupcion y variaciones de las decisiones de éstos, que daria el surgimiento 

a una infraestructura que concierna a todas por igual; todo ello sin flevar a enraizar o 

fomentar un regio comunismo que existe y se da a otros con desprecio, pues la base 

como antes sefialamos estaria en la educaci6n, otorgada para fortalecer los ideales de la 

nacidn como un pais con pluralidad de culturas y que son propias de cualquier pais. 
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Pero el asunto va mas alla de reconocer, de redefinir limites y 

reconocimiento de territorios, sino que esto afirmaria el derecho a organizar su vida 

intema y su participacién en los asuntos nacionales, pues no es lo mismo darle el 

reconocimiento a la autodeterminacién a nivel comunal, que hacerlo con una politica 

superior. Asi el programa retomaria una historia que fue abandonada y olvidada por 

muchos ajfios en los que no se reconocia, ni se tomaban en cuenta a los indigenas para 

determinar su destino, dejdndola a la vacilante idea de suprimirlos 0 cambiarles su forma 

de pensar, actuar, vestir y todas aquellas tradiciones que les son propias y diferentes a la 

cultura nacional, ya que si se entiende que hay que realizar una integracién de fos 

indigenas, podemos decir que ellos si se encuentran integrados, cabe citar que algunas 

etnias cuentan con ciertos elementos de la cultura occidental; verbigracia, los chamulas 

en algunos de sus ritos religiosos, utilizan la coca-cola, al finalizar sus oraciones esta es 

consumida, pero lo importante es que debe estar esta presente desde el inicio de ta 

oracién, o también la utilizacién de la vela, que fue traida por ios frailes dominicos y 

utilizada desde la conquista espafiola en Juchitan, y podemos encontrar distintas formas 

de integracién, lamentablemente, algunas no pertenecen especificadas a una cultura 

mexicana sino traida de otras partes las cuales no aportan un gran sentido a estas 

manifestaciones y por ello llega a desconcertar partiendo de una idea distinta, en la que 

no se da el reconocimiento ni mucho menos cierta aceptacién entre ellos mismos y por 

ende con la forma de pensar que se encuentran a su alrededor. 

Entonces, no sélo hay que otorgarles el derecho que se plantea en los 

articulos constitucionales, sino también reconocerto de tal forma que estas leyes no solo 

se encuentren plasmadas para después nuevamente ser olvidadas o cambiarlas a tal 

grado que no sea de forma benéfica para fos indigenas 0 en e! de los casos encontrarla 

como feyes muertas, pues no sdlo hay que crearlas sino también hay que proporcionar 

los etementos de forma abierta para hacer de! conocimiento de estas. Sin embargo, cabe 

agregar que la forma de proporcionaria seria en forma bilingile, tanto como de su propio 

idioma, asi como de! espafiol, para que esta albergue con mayor fuerza y por ende mas 

trascendencia para todos. Pero que implica esto, trae consigo un viejo lastre que pesa no 

sdlo para tos indigenas, sino para toda la poblacién del pais. La educacién, pues existe 
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un alto nivel de analfabetizacién que atrae el abismo de! desconocimiento de nosotros 

mismos. 

Teniendo como base la forma de ensefianza en Cuba, que a pesar de sus 

problemas no se encuentra ninguna persona analfabeta, y esto es debido a que a una 

cierta edad tenian que ir a poblaciones distanciadas para ensefiar ademas de escribir y 

leer, los valores principales de la nacién, para tener la fuerza necesaria de la uni6n, 

entonces si existiera una modificacién en tanto al.servicio militar pues si esta es realizada 

cada sébado, podria agregarse que si la poblacién estudiantil ahora termina sus estudios 

a una menor edad, entonces deberia ser como un real servicio social y no interpretarse 

como perder un afio escolar sino un aplazamiento en fo que dota a otros de sus 

conocimientos obteniendo asi una mayor y mejor distribucién de fa riqueza en la cual nos 

encontramos escasos, pudiendo resultar como primera instancia el conocimiento de 

distintas culturas, asi como la tolerancia a estas en caso de ser muy divergentes, pero 

logrando obtener el apoyo de estos y solidarizarse para tograr la meta que es una mente 

mas abierta a todo tipo de posibilidades que terminen en una nacién, con el desarrollo 

social que tanto se anhela en todo el mundo. 

Siendo esto posible, si México en un momento logré adelantarse a todos 

los paises en plasmar en su Constitucién las garantias individuales de caracter social, 

entonces puede lograr un nuevo cambio, siempre y cuando inicie una nueva forma de 

pensar, rompiendo viejos candados y estereotipos los cuales no han beneficiado en nada 

al pais y si lo han perjudicado al grado que se ha llegado a pensar en una posible 

separacion o desmembramiento de la nacién, y tode por desconocer la verdadera forma y 

composicién social, ético y religiosos que tanto a cambiado pero no el fundamento que 

pertenece arraigado desde !a Conquista que es la idea de colonizar y no dejar crecer, 

sino a base de imposicién se pretende cambiar, sin permitir que se expresen y mucho 

menos escuchar sus motivos por lo que no acepta ésta imposicion, pero si permitiera un 

didlogo, creando la base fundamental que es la democracia en la diversidad de ideas y 

puntos de vista, para llegar a una solucién acorde a una sociedad que esta compuesta de 

diversidad cultural o una pluratidad cultural. 
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De igual forma, al reconocer los derechos indigenas debe permanecer lo 

que se firmé en tratados anteriores que es el de “pueblos indigenas”, asi es como iniciaria 

el reconocimiento y no aminorar sus expectativas como pueblos; pues si se piensa dar la 

educacién que se ha venido planteando debemos tomar en cuenta que en los programas 

de maestros para la ensefianza no viene establecido de ninguna forma el como ensefiar 0 

atin mejor, alfabetizar a los indigenas y todos fos marginados, creemos que el gobierno 

debe hacer su funcién de educar al “populus" y educario con la verdad, pues esas 

minorias quedan al aicance de cualquier persona o grupo con intereses distintos y 

guiando a aquetlos con su populismo y sin ensefianza real, llevando a una verdadera 

fragmentacién social que es la que se esta viviendo y cada vez abriendo mas la brecha 

que lieva a una conciliacién, pues todo esto no permite la organizacién de la sociedad que 

si no permite la organizaci6n de la sociedad que busca con ansiedad y esperanza un bien 

comin, ya que el gobierno de las ultimas décadas a ido creando la idea de que e! 

bienestar de un pais se mide mediante ia riqueza y lo que entendemos por un buen 

gobierno es que tenga un mayor bienestar social para toda la poblacién, ya que de esta 

forma se evitan muchos de los problemas que existen en la actualidad, tales como fa 

migraci6n a las grandes ciudades, robos, entre otros, siendo esto producto de fa falta de 

bienestar social y de la dependencia de otras formas de pensar que son distintas a las 

necesidades del pais; para ello una autentica democracia seria el inicio para el avance y 

el puente para fos verdaderos cambios que se solicitan, sin descuidar la reat 

comunicacién de tos acontecimientos para opinar y que hara crecer la forma de pensar y 

crear distintos criterios para el beneficio de México. 
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CONCLUSIONES. 

4. Si la realidad social ésta a un pasé mas adelante de lo que es e! 

derecho social, deben formarse ademas de lineamientos, hechos particulares 

que motiven al fortalecimiento de esquemas, tales como el plebiscito, 

referéndums y consultas a la sociedad para contribuir al avance de! derecho 

social y tratar de erradicar o disminuir las desigualdades entre los hombres y 

satisfacer sus necesidades sociales, para lograr el bienestar social comun y 

consolidar el fortalecimiento de! sistema democratico para asf incitar a la 

sociedad en general a su participacién en la toma de decisiones. 

2. Consideramos que el sistema gubemamental debe dejar el 

proteccionismo paternal y realizar convenciones con tegularidad de dos afhos 

con los grupos indigenas, para buscar la forma de llegar a acuerdos apegados 

en fa ley, y en los que se obtengan beneficios tanto para los indigenas como 

para la nacién, y asi poder evitar las doctrinas demagdégicas que se presentan 

en campafias proselitistas, pues en dichos acuerdos se estableceria el 

compromiso para resolver todo tipo de controversias, para que no queden 

olvidadas en tinteros o leyes que no puedan llevarse a cabo por tener 

elementos ficticios u hechos desacordes con la realidad que se vive en los 

grupos indigenas. 

3. Asimismo debe eliminarse el largo flagelo que se tiene del colonialismo, 

el cual continua subsistiendo de manera interna, el cual no permite a un gran 

porcentaje de poblacién desarollarse conforme a los Derechos Humanos de 

Segunda y Tercera Generacién, ya que los indigenas han sido utilizados para 

alcanzar algunos logros, que en un principio les son comunes, como la libertad 

e igualdad, pero en ellos no se han cristalizado como se les ha prometido, y no 

se les ha otorgado lo que se les ha prometido por muchos afios, y en cambio 
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sélo recibieron mas marginacion, al grado de ser excluidos y olvidados por las 

autoridades encargadas de vigilar la aplicaci6n de las leyes que se crean con la 

finalidad de fograr su desarrollo integral al entomo nacional. 

4. Debe dotarse a los indigenas de las tierras que les han pertenecido por 

siglos, permitiéndoles conforme a sus usos y costumbres la participacion activa 

con el gobierno, perfeccionando la relacién gobemante-gobernado con 

dialéctica, en la que pueda aceptarse y cambiarse todo aquello que no es 

conveniente para la poblacién y no dejarlo en el olvido como mero error 

sexenal, es decir, la poblacién debe de ostentar el poder de remover o dejar en 

sus cargos a los gobernantes que no cumplan plenamente con las obligaciones 

que le son encomendadas conforme a la ley, para lograr el bienestar de fa 

mayoria de la poblacién. Dicho de otra manera, una sociedad con capacidad de 

razocinio puede lograr el salto hacia una democracia real, ya que éste sistema 

de gobiero esta contemplado en la Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos y solo falta exigir que nos sea permitido hacer uso de este derecho. 

5. Consideramos que en la Republica Mexicana, con sistema de gobiemo 

federal cada Estado perteneciente a ésta con sus facultades aut6nomas y las 

reservadas a la federacién, deben de expresar con mayor fuerza la 

coordinacién de gobiemos, obteniendo una descentralizaci6n de poderes y 

hacer que crezcan conforme a sus potenciales, sin olvidar las relaciones 

juridico-politicas que la Constitucion establece, para conceder la distribucién de 

competencia en forma horizontal y distribucién equitativa de riqueza, asi como 

leyes mas justas; ademas de controlar el gran desplazamiento migratorio, ya 

que muchas personas buscan establecerse en lugares saturados, y olvidan sus 

lugares de origen; asimismo se deben de buscar formulas adecuadas que 

busquen el desarrollo social en su conjunto. De igual manera se debera velar 

para que se concedan créditos reales y no usureros, que seria la base principal 

para mantener a la gente en su sitio y de manera productiva. 
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6. Debe ser aprobado el proyecto de Ley de Justicia de Quintana Roo, ya 

que se est4 cumpliendo de hecho como en Oaxaca, y permiten que sus leyes 

sean convalidandolas juridicamente, apegadas a los derechos humanos, para 

asi tratar de implementar con lineamientos similares a cada Estado que se 

encuentre en fa misma hipétesis juridica de fa pluralidad de su composicién 

étnica, comprendiendo esto que no es un fuero especial, sino un verdadero 

acto de justicia a los indigenas como inicio para que se respeten sus formas de 

vida, sus costumbres y leyes, para una convivencia mas cordial con los demas 

habitantes de la entidad y del pais en general. 

7. El gobierno debe entender que este es un problema de gran 

trascendencia y no sélo un cambio de leyes para satisfacer a unos cuantos, 

pues debe llegar a la solucién de los problemas contemplando la modificacién 

de leyes para crear una nueva estructura del pais, teniendo como base el 

pluralismo y olvidando el colonialismo interno. Asi se abriria el camino al 

desarrollo con un nuevo modelo politico mas plural y social, en cuanto a la 

educacidn y justicia. 

8. Creemos conveniente que ya es tiempo de formar un Congreso 

Constituyente que cree una nueva Constitucién Politica que tome como 

fundamento las nuevas tendencias de la época vislumbrando el futuro, sin 

olvidar las raices que nos dieron el fortalecimiento como nacién independiente 

y soberana, asi como también atender de manera seria la ecologia y la 

biodiversidad que se ha perdido por intereses propios de unos cuantos, sin 

tomar en cuenta los acontecimientos sucedidos por falta de ésta garantia y 

prioridad. Asi mismo, resaltar la estructura politica y econdmica del sistema 

gubemamental y entregar cuentas reales a {os domicilios de cada ciudadano y 

no estadisticas, para que este vea que si sé esta llevando a cabo lo planteado y 
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de manera eficaz, buscando contrarrestar la apatia de la sociedad para 

convertirla en un grupo mas participativo en la toma de decisiones importantes. 

9. Consideramos que la educacién debe ser impartida en la lengua 

matema de la poblacién indigena y bilingiie en lugares con minoria indigena, 

convirtiéndose en una garantia social, la cual permitiria entrar en una dinamica 

a ja nacién, acercarse y apoyarse de manera mutua ambas culturas e 

integrandose, formando una unidad espiritual que es la esencia de fa 

solidaridad en la nacién. Asi también, la educacién de! pais debe ser 

considerada como una inversién social y no un gasto publico, que con esta 

caracteristica se recorta se recorta y se detiene, haciéndola deficiente en 

cuanto a los valores de un nacionalismo y amor a si mismo, y hacia la Nacién. 

Asimismo se debe luchar par allegar a concretar la alfabetizaci6n en todo el 

pais sin que quede una persona sin saber leer y escribir, de manera que la 

juventud pueda aportar algo a las pequefias poblaciones, a cambio de mas 

educacidn. 

40. Creemos que en nuestros dias los medios masivos de comunicaci6én 

juegan un papel importante en fa toma de decisiones que pueden afectar a la 

nacién, principalmente, por fo que consideramos que el gobierno debe de tratar 

este asunto de manera mas responsable, ya que los grupos dirigentes de los 

indigenas y otros grupos afectan la idiosincrasia y mal informan o desinforman 

lo que realmente esta sucediendo en el pais, provocando la apatia de la 

sociedad, buscando el conformismo, y por ende las decisiones dejan de ser 

tomadas con objetividad y fa pretension de una sociedad que tiene hambre de 

un desarrollo en todos los ambitos y buscar nuevas perspectivas hacia el 

futuro, que no quedan truncadas. 

11. Es necesatio que e! gobierno se dedique en cuanto a los objetivos 

prioritarios, concernientes a un sistema de gobiemo etecto como es de dotar a 
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la sociedad de Salud, Educacién y Justicia, principalmente. Estos tres puntos 

han sido olvidados o han pasado a un segundo o tercer plano, incluso se le da 

mas importancia a la economia, que si bien es cierto es relevante, no puede 

subsistir sin tener satisfechos los tres puntos basicos ya sefialados, por lo que 

consideramos que el sistema de gobiemo en estos dias se encuentra afectado 

de un cuarto poder, que es el econémico, el cual vicia a los otros tres poderes 

que son e! Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y se antepone a las decisiones de 

un poder sobre otro, por lo que no existe una verdadera division en el poder. En 

tal virtud considero que el poder econémico debe ser puesto a la luz y, los 

responsables en la toma de decisiones deben ser elegidos, como sucede con 

los otros poderes y asi descubrir los aciertos y los errores que pueden dafiar o 

beneficiar a la sociedad y !os costos no cargarlos a un solo grupo como siempre 

ha sucedido. 
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