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“No se trata de saber cuales y cudntos son 
éstos derechos, cual es su naturaleza y 
fundamento, si son derechos naturales o 
histéricos, absolutos 0 relativos, sino cual es 
el modo mas seguro para garantizarlos, 

_ para impedir que, a pesar de las 
declaraciones solemnes, sean 

continuamente violados.” 

NORBERTO BOBBIO.



PRESENTACION 

El momento histérico en que vivimos — caracterizado por una globatizacién de los 
fendmenos econdmicos, politicos, sociales y culturates; una desigual distribucién de la 
tiqueza, y la subsistencia de sistemas de dominacién de unos grupos de personas 
sobre otros, basados en diferencias sociales, sexuales o de edad — dificulta 
sobremanera el pleno ejercicio de los Derechos Humanos al provocar graves 
Situaciones de pobreza y exclusién, hambre, enfermedad y muerte; desplazamientos y 
refugios forzados; resurgimiento de fenémenos de intolerancia, racismo y xenofobia: 
desempleo y limitacién al ejercicio de una vida digna; crisis de los mecanismos de 
control del poder, incluso en el seno de las democracias parlamentarias avanzadas: el 
aumento demografico previsto para el siglo XXI ; y la esquilmacién de los recursos 
naturales del planeta. 

Tal situacién exige de las Instituciones Democraticas, en general, y de las instituciones 
de Derechos Humanos, en particular, una nueva conceptualizacién del desarrollo 
humano, como aquel que no sélo genera crecimiento econémico, sino que también 
distribuye equitativamente sus beneficios; que regenera el medio ambiente en lugar de 
destruirle; que fomenta la autonomia de las personas en lugar de marginarlas. 

EI derecho al desarrollo, entendido como una categoria de Derechos Humanos, se 
encuentra enunciado en el preambulo del texto de ta carta de las Naciones Unidas en 
donde se sefiala la necesidad de promover el progreso social y elevar el nivel de vida 
dentro de un concepto mas amplio de la libertad, y con tales finatidades, promover el 
progreso y del desarrollo econémico y social de todos los pueblos. 

Resulta evidente que fa carta enuncia los principios de proteccién y promocién del 
desarrollo, por lo que el amplio alcance de la categoria del derecho al desarrollo, asi 
como sus implicaciones practicas, exigian mayores precisiones doctrinales y 
Rormativas que no habrian de darse sino unas décadas después. Sin embargo, la 
problematica del desarrollo ya manifesté ciertos avances en la Declaracién Universal 
de Derechos Humanos, pues en su Predmbulo se prociamé como una de las 
aspiraciones mas elevadas del hombre, el advenimiento de un mundo en el que tos 
seres humanos sean liberados del temor y la miseria, de manera que los pueblos de 
las Naciones Unidas se declaren resueltos a promover el Progreso social y elevar el 
nivel de vida. 

Asi, en los articulos 22 al 28 de ésta Declaracién, se especificaron y consagraron 
ciertos derechos econdmicos, sociales y culturales que son indispensables a la 
dignidad yy al libre desarrollo de! hombre, como el derecho al trabajo y proteccién



contra el desempleo, igual satario por trabajo igual, derecho al descanso y disfrute del 
tiempo libre, derecho a la salud, alimentacion, vestido, vivienda y educacién, por 
mencionar algunos de los mas significativos. 

Como bien puede observarse, en ambos instrumentos, de contenido general, se 
integré un vasto catdlogo de derechos y libertades basicas que atienden a la 
problematica derivada dei no desarrollo y a sus expresiones mas dolorosas como son 
la ignorancia, la miseria y la falta de empleo, entre otros. Sin embargo habrian de 
transcurrir varios afios para que se manifestara un significative avance y la humanidad 
viera materializarse los ideales y aspiraciones que por afios habian animado su 
existencia. 

La introduccién a! orden juridico mexicano, hace ya ocho aiios, de la figura 
intemacional del OMBUDSMAN, como instancia cuyo objeto esencial radica en la 

proteccion, observancia, promocién, estudio y divulgacién de los Derechos Humanos, y 
el establecimiento de Comisiones Locales en las Entidades Federativas, encargadas 
de la defensa de los Derechos Humanos, instituyo un sistema federal de control no 

jurisdiccional. 

La reforma promulgada, el 28 de enero de 1992, al texto del articulo 102 de la 
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, adicionandose el apartado B, 
elevé a rango constitucional a los organismos de proteccién de Derechos Humanos, 
instancias que forman parte de una evolucién para fortalecer el Estado de Derecho. 

En un esfuerzo por fijar este acontecimiento histérico y determinar la situacién actual 
de los Derechos Humanos de los Pueblos Indigenas, esta Tesis se dirige 

principalmente a contribuir a su estudio y analisis en el México actual, desde la 
perspectiva socio-juridica.



INTRODUCCION 

Alcanzar el reconocimiento y la vigencia universal de la dignidad humana para todas 
las personas, es el objetivo que nos trazamos todos los que estudiamos el campo de 
los derechos humanos. En ese sentido sustentamos que siempre que una persona, en 
cualquier lugar del planeta, es impedida para alcanzar el pleno disfrute a la vida, en 
cualquiera de sus multifacéticos planos, esta siendo convertida en una victima de 
violacién de fos derechos humanos. Similarmente ahi donde no se respetan 
estrictamente todos los derechos humanos de todas las personas, no es posible hablar 
de un Estado desarrollado, sino de un Estado con un bajo o mediano Indice de 
Desarrollo Humano. Y no hablamos unicamente de que los habitantes de todo el 
planeta cuenten con suficiente alimento o vivienda o vestido: o que cuenten con 
elecciones periddicas y con diversidad de partidos por los cuales votar en dichas 
elecciones. 

Hablamos de que, al mismo tiempo, tengan derecho a disfrutar de su tiempo libre, a 
participar en fa toma de decisiones que afectan su vida y la de ta comunidad en la que 
radican, bien de manera directa 0 a través de representantes libremente elegidos; 
hablamos de libertad de expresion y del derecho a dar y recibir informacion; del respeto 
al derecho a la vida y a su dignidad; del derecho a vivir en un ambiente sano y 
ecolégicamente equilibrado; de igualdad de oportunidades para todos: de seguridad 
personal y colectiva; del derecho a vivir bajo ei imperio de una ley justa e igual para 
todos. 

En el debate contempordneo en torno a fos derechos humanos se perfilan sobre todo 
dos tendencias: 

a)La que pone énfasis en los derechos humanos individuales de caracter 
universal, y; 

b) La que enfatiza sobre todo los derechos colectivos de los grupos sociales, de 
acuerdo con las caracteristicas propias de cada uno de ellos. 

Algunas veces pareciera que existe una contradiccién entre estos dos tipos de 
derechos humanos. Por ejemplo ios derechos individuales, que son propios de todos y 
cada uno de los seres humanos del planeta pueden ser abrogados por algun gobierno 
en nombre de la seguridad o interés nacional. Quienes defienden la primacia de ios 
derechos humanos individuales aceptan esta limitacion sélo en casos de emergencia 
nacional y en forma transitoria y niegan en principio cualquier interés (Nacional u otro), 
por encima de las libertades fundamentales del individuo.



Por otra parte, se encuentran quienes afirman, por ejemplo, que el interés colectivo (del 
Estado, de la sociedad, de la Nacién, de la comunidad, etc.) debe prevalecer sobre los 
intereses individuales y que puede ser necesario y justificable que os objetivos de la 
colectividad (por ejemplo, “los intereses sagrados de fa patria’ o ‘la lucha de clases”) 
requieran de la limitacién o negacién de algunos derechos individuales, cuando menos 
hasta que los objetivos colectivos hayan sido alcanzados. No faltan ejemplos historicos 
y contemporaneos para ilustrar esta disyuntiva. 

Sin embargo, los enfoques no son contradictorios sino mds bien complementarios. Ni 

los derechos humanos individuales universales se pueden dar aisladamente de tos 
intereses de las colectividades (cualesquiera que estas sean y la manera en que se les 
define o caracteriza), ni tampoco los derechos colectivos de los grupos, pueblos o 

naciones pueden defenderse en abstracto y en términos generales sin tomar en 
consideracién los derechos humanos individuales de todos y cada uno de los seres 
humanos que componen dichas colectividades (por mucho que un sin numero de 
dictadores, tiranos, visionarios, fanaticos” elegidos” afirmen {o contrario). 

La problematica derechos individuales versus derechos colectivos aparece claramente 
en la situacién actual de los derechos humanos de los pueblos indigenas de América 
Latina, en general, y de México, en particular. 

En América Latina hay alrededor de 30 millones de indigenas distribuidos en mas de 
400 grupos linglisticos (sélo en México existen 56 etnias o grupos indigenas con una 
poblacién total de aproximadamente 12 millones). 

Generalmente viven en comunidades rurales bien identificadas, pero cada vez mas se 
encuentran también en ciudades. Sus niveles de vida y de bienestar social se 
encuentran en promedio por debajo del resto del pais, es decir, de la poblacién 

considerada como mestiza y llamada con frecuencia, pero erréneamente, la poblacién 
nacional, En México, los indigenas constituyen minorias demograficas, pero aunque 

estan en minoria a nivel nacional, representan algunas veces una mayoria neta en 
ciertas regiones 0 provincias. 

Las causas del atraso econdmico y de los bajos niveles de vida de los indios son bien 

conocidas y son de tipo histérico: la explotacién secular, el latifundismo, la marginacién 
social, la falta de tierras y otros recursos productivos, todo ello resultado de! sistema 
colonial primero y del desarrollo de! capitalismo después. 

A ello debe agregarse la discriminacion racial y cultural de que han sido victimas los 
indios y la falta casi total de participacidn en los procesos politicos.



A partir de la Independencia, tas clases sociales dominantes y las elites intelectuales de 
los paises latinoamericanos fueron elaborando sus ideologias nacionatistas que 
excluian generaimente a tos indios del modelo de nacién que se queria imponer 

durante los siglos XIX Y XX. La doctrina dominante afirmaba que con el objeto de 
construir o integrar las nuevas naciones latinoamericanas era preciso que 

desaparecieran las poblaciones, y las culturas indigenas, ya que consideraban 

inferiores a los mestizos y criollos. En ios paises det Cono Sur y en algunos otros, estas 
ideas condujeron al exterminio fisico de las poblaciones indias (genocidio) y a ja 
inmigracion intensiva de europeos. 

En otros, en los que el peso demografico indigena era demasiado grande y en los que 
la mano de obra indigena era necesaria para la acumulacién econémica de las clases 

latifundista y burguesa (como en México), ta politica seguida por fos grupos dominantes 
fue ta destruccidn de las culturas indigenas (etnocidio) y la transformaci6n de los indios 
en “sub-proletariado rural y urbano”. ‘ 

En ambos casos se practicaron violaciones masivas de tos derechos humanos de los 
indigenas; desde el asesinato colectivo e individual at despojo de los recursos minimos 
para la subsistencia econémica, pasando por la servidumbre y fa esclavitud. La 
opresion, explotacién y discriminacién de los indios continua en nuestro continente 
hasta la actualidad y es motivo de preocupacién de gobiernos, organizaciones 

populares, instituciones sociales y organismos internacionales, para no hablar, desde 

luego de los propios pueblos indigenas, victimas de tanta injusticia secular. 

En afios recientes, la politica indigenista del gobierno mexicano ha tenido por finalidad 
la asimilacién de los indigenas al modelo de nacién dominante. Se hable de integracidn 
e incorporacién de los indigenas a ta nacionalidad y al desarrollo, se pretende que con 
medidas de politica econdmica y social (desarrollo de la comunidad, desarrollo rural 
integral, escolarizacién, alfabetizacién y castellanizacién, etc.) mejoraran tas 
condiciones de vida de los pueblos indigenas. Lo que no se dice es que el conjunto de 

esas medidas en caso de tener éxito (lo cual no esta demostrado} conduciran 

inevitablemente a la desaparicidn de las culturas indigenas como tales, es decir, en 
nombre del progreso y de la modemizacién, continua el etnocidio. 

Siendo fos indigenas, por lo general, el sector mas vulnerable y débil de la poblacion, 
se dan entre ellos las mayores violaciones a los derechos humanos. Son muchos los 
testimonios al respecto, y han llegado incluso a instancias internacionales tales como la 

Comisién de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, e} Tribunal Bertrand Russel! 

" Stavenhagen, Rodolfo, “Derechos Humanos y Derechos Indios” en Justicia y Paz", No 2, Febrero de 1986. p 10., 
México. Revista de Derechos Humanos.



de los Derechos de los pueblos y la Comision Interamericana de Derechos Humanos, 

ademas de multiples congresos indios regionales e interacionaies, aunque también a 
nivel nacional, han sido recogidos por fa Comisién Nacional de Derechos Humanos. 

Una manera de encarar la situacién es pugnar por la defensa y la estricta aplicacién de 
las legislaciones nacional e internacional en materia de derechos humanos. Se afirma 
que los principales problemas de los pueblos indigenas podrian resolverse si se logra 
que los derechos humanos individuales de jos indigenas sean realmente respetados. 
Se sostiene que los indigenas deberan recibir exactamente el mismo trato que el resto 
de la poblacidn, y que al fograr esto no habra ya “problema indigena” que tamentar. En 

otras palabras, es necesario establecer igualdad de condiciones entre indigenas y no 
indigenas para que cesen las violaciones a los derechos humanos de los pueblos 
indigenas. 

Y ello se lograra impulsando los programas y proyectos de desarrollo que conducen a 
la asimilaci6n, incorporacién e integracién de los indigenas a la nacionalidad y al 
desarrollo. 

Si se lleva esta postura a su conclusién légica, resulta que el respeto a los derechos 

humanos individuales de ios pueblos indigenas conduce “necesariamente” a su 

desaparicién como tales, es decir, como colectividades indigenas,  definidas 
culturalmente. Esta ha sido de hecho, la posicién adoptada por el gobierno mexicano, 
asi como por idedlogos de izquierda y derecha. 

Pero también existen altemativas a esta postura. Desde hace algunos afios, los propios 

pueblos indigenas reclaman el respeto a su identidad étnica y cultural y el derecho a 
sobrevivir y desarrollarse como indigenas, concretamente como mayas, nahuas, 

otomies, tarahumaras, tzeltales, etc., en el marco de las sociedades nacionales. 

Reclaman el derecho a su cultura, a su lengua, sus modos de vida y sus tradiciones y 
no aceptan que la modernizacién y el desarrollo signifiquen necesariamente fa 
desaparicion de su cultura, algunas de ellas milenarias. 

En otras palabras, al etnocidio planteado por tecnécratas, desarrollistas e indigenistas 
mas 0 menos bien intencionados, los indigenas de hoy contraponen el etnodesarrollo, 
es decir, un proceso de cambio econdmico y social enraizado en su propia identidad y 
basado en su propia creatividad y dinamica cultural. Para ello, los pueblos indigenas 
invocan no solamente los derechos humanos individuales y universales (tal como estan 

establecidos en la Declaracién Universal de los Derechos Humanos) sino también el 
derecho de los pueblos y sobre todo el derecho a la libre determinacién, también 

consagrado en sendos instrumentos de las Naciones Unidas y reafirmado por



numerosas conferencias internacionales, aunque no siempre aceptado por los 
gobiernos nacionales. 

En consecuencia, la defensa y el respeto a los derechos individuales de los indigenas 
pasa necesariamente por el respeto a sus derechos colectivos como indigenas, y para 

evitar vacios juridicos o procedimentales y quedar plenamente protegidas las garantias 
constitucionales y los derechos de los pueblos indigenas, éstos deberan contar con una 

reglamentacién que plasme sus particulares prerrogativas y aspiraciones, tomando 
como punto de partida a los mismos pueblos, como verdaderos sujetos de derecho. De 
esta forma ia ley reglamentaria, desde {a vieja tradicién del derecho social mexicano, 
debe sefialar con mas fuerza dichas prerrogativas y aspiraciones del sujeto colectivo 
indigena, que el Estado debe reconocer y proteger, que las meras funciones 
protectoras del Estado y sus instituciones. Repetimos, el sujeto de la ley es todo el 
pueblo indigena, no el Estado. A este le corresponde reconocer y proteger tales 
derechos. 

Respecto a jos sujetos de aplicacion de ta reglamentacién tenemos que al articufo 4° 
Constitucional, habla de “pueblos indigenas y el articulo 27 Constitucional, habla de 
“grupos indigenas”. Es decir, se trata de precisar la definicidn de uno u otro término. Al 
respecto es importante recordar ta discusién que en el seno de las Naciones Unidas se 
tuvo respecto a la definicién de pueblos o poblaciones indigenas. 2 

La primera expresion era sostenida por las representaciones indigenas, ya que éste les 
permite invocar el derecho en forma colectiva. El término poblaciones indigenas en 

cambio puede tener un uso discrecional que genere una politica diferencial centrada en 

el individuo indigena, en su familia o en la comunidad que habita o reside, con el riesgo 
de dividir, dar preferencias o aisiar a grupos 0 miembros que tengan identidad comun. 

Por tratarse de una reglamentacién con una funcién social de reconocimiento y 
proteccién, los criterios utilizados no deben ser excluyentes. En ese sentido, el 

concepto de pueblos indigenas es incluyente, mientras que e! término poblaciones 
tiene una connotacién mas riesgosa de tratamiento de entidades colectivas sin 
identidad o inclusive de minorias. Al respecto, el enfoque de minorias asignado a {os 
pueblos indigenas ha sido desterrado del discurso de las Naciones Unidas. 

Ei problema estriba en los términos de la definicién de la colectividad indigena. Para 
algunos Jos formalistas-, los criterios para probar una ascendencia son técnicos y 
depende de peritajes etnoldgicos, antropolégicos y hasta morfoldgicos y lingtisticos o 
de algun otro tipo. Y en ese sentido el parametro es externo al indigena. Por el otro, se 

* NACIONES UNIDAS. “ La Proteccién Internacional de los Derechos Humanos. Eds. Naciones Unidas . Nueva 
York, 1988. .



  

ha propugnado que se considere como pueblos indigenas a todo grupo o comunidad 
que reconozca su identidad indigena y se declare como tal, ya sea a través de su 
organizaci6n tradicional, organizaciones indigenas 0 por algun otro medio. > 

Al respecto ta reglamentacién debera tomar en cuenta el Convenio 169 de la 
Organizacién Internacional del Trabajo (OIT) en su articulo 1.2, en el que se define a 
quiénes se aplica dicho Convenio. Destaca que “la conciencia de su identidad 
indigena o tribal debera considerarse un criterio fundamental ...”. Algunos 
mecanismos formales para declararse como indigenas puede ser el estatuto comunal 
de las comunidades agrarias o el regiamento de la juntas de pobladores de ios ejidos, 
cuando sea éste el régimen de propiedad. Sin embargo, seria importante crear una 
figura legal especifica para que el reconocimiento del sujeto no se subordine a la 
posesién 0 no de la tierra, o a Ia participaci6n o no en un nucleo de poblacion. Se 
puede pensar en dare valor juridico a la figura “pueblo indigena” - mejor que 
asociacion indigena o sociedad indigena -, término usado en el mismo texto 
constitucional. La ley reglamentaria deberia especificar no tanto las caracteristicas, sino 
los criterios para que sean reconocidas como tales para su registro. 

Largamente se ha discutido, en materia de derechos de una colectividad, hasta que 
punto éstos pueden o no impedir el goce de los del sujeto individual. Es regla general — 
y asi se expresa en el citado Convenio de la OIT- que cualquier tipo de medidas no 
deben impedir a los miembros de los pueblos indigenas ejercer los derechos 
teconocidos a todos los ciudadanos de un pais. Ademas de que los derechos de tal 
colectividad deben ser compatibles con los derechos humanos reconocidos 
intemacionalmente. 

Si bien se sobreentiende que las garantias individuales seran disfrutadas por todo 
individuo en los Estados Unidos Mexicanos, sera importante que en fa parte de 
disposiciones generales de la ley especifique que en ningun momento las disposiciones 
de ja jey reglamentaria podran interpretarse en detrimento de las garantias individuales 
0 de los derechos agrarios, ni que ningun otro tipo de diferencia cultural podra aducirse 
en menoscabo de los derechos de un individuo 0 grupo de individuos. 
Finalmente la nueva relacién entre el Estado mexicano y los puebios indigenas se 
basaré en el respeto a la diferencia, en el reconocimiento de las identidades indigenas 
como componentes intrinsecos de nuestra nacionalidad, y en la aceptacién de sus 
Particularidades como elementos basicos consustanciales a nuestro orden juridico, 
basado en la pluriculturalidad. 

  

* CAMPANA DE LIBERACION DE INDIGENAS PRESOS Y PERSEGUIDOS INJUSTAMENTE “Proyecto de 
Ley de Amnistia de Indigenas Sentenciados”, Mimeo., 1992, (Sugerencia de Organismos Civiles Nacionales de 
Derechos Humanos.)



La nueva relacién entre los pueblos indigenas y el Estado mexicano debera garantizar 
inclusién, didalogo permanente y consensos para el desarrollo en todos sus aspectos. 
No seran, ni ta unilateralidad ni la subestimacion sobre las capacidades indigenas para 
construir su futuro, las que definan las politicas del Estado. Todo to contrario, seran fos 

indigenas quienes dentro del marco constitucional y en el ejercicio pleno de sus 

derechos, decidan fos medios y formas en que habran de conducir sus propios 
procesos de transformacién.



CAPITULO! 

ANTECEDENTES DE LOS DERECHOS HUMANOS 

A) LA DECLARACION FRANCESA DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y EL 
CIUDADANO. 

En el siglo de las luces se desarrolian y maduran profundos cambios en todos los 
6rdenes. La ciencia evoluciona con la aportacién de Linneo a la Biologia, de Volta a la 
Fisica, de Lavoisier a la Quimica y de Euler a !as Matematicas; la filosofia se enriquece 
con las obras de Kant: “Critica de la raz6n pura"; llega a su Perfeccién la musica barroca 
con Bach y Handel y se inicia el periodo clidsico con Mozart y Haydn. 

Sin embargo, lo mas notable del siglo XVIII fue la proliferacion de pensadores originales 
quienes, desde distintas perspectivas, comienzan a cuestionar el orden social y las 
instituciones de la época. Montesquieu, en su Magna obra "Del espiritu de las leyes", 
expone la convivencia de la divisidn de poderes para evitar la concentracion de facultades 
en una sola persona. Ei genio de la ironia, Voltaire, pone en tela de juicio todo: desde la 
legitimidad de fa Iglesia hasta la legalidad de las leyes. En Italia, César Beccaria, quien en 
su obra inmortal: “De los delitos y de las penas", condena /a injusticia, la crueldad y la 
arbitrariedad. En suiza surge la figura controvertida y el genio creador de Rousseau, con 
su obra ” E! Contrato Social”. Y no podia faltar e! genio universalista de Diderot quien, se 
di6 a la titénica tarea de elaborar la primera enciclopedia que contendria, sintetizados, 
todos los conocimientos del mundo. 

Es en este contexto que los pueblos de Europa, dan un salto cualitativo de la opresién a la 
libertad, de la injusticia a la equidad, de ta ignorancia a la ilustracién. Pero los poderosos 
de la época no pensaban de la misma manera, e hicieron todo to posible para no perder 
sus privilegios. 

Con excepcién de Inglaterra, en donde después de una cruenta guerra civil, el pueblo 
habia logrado arrancar algunas concesiones a la monarquia, en la octava década del 
"siglo de las luces", continuaba el reinado de! despotismo, la arbitrariedad y {a injusticia. 
Pero los pueblos de Europa ya no podian esperar mas, especialmente el pueblo Francés, 
el cual soportaba sobre sus espaldas una clase nobiliaria, particularmente dispendiosa y 

arrogante, asi como una burocracia clerical que poco tenia de cristiana. 

En aquella época la sociedad francesa estaba dividida en tres estamentos: el clero, la 

nobleza y el tercer Estado. Esta situacién era de una injusticia que rayaba en el absurdo, 

pues el tercer Estado - que estaba constituido por campesinos, artesanos, comerciantes, 
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empresarios, soldados, artistas, escritores, es decir, por todos los Franceses que no 

tenian sotana o titulo nobiliario - ademas de constituir fa inmensa mayoria de la poblacién, 

era la Unica clase productiva, en todos los sentidos de !a palabra. 

Afortunadamente a este estamento pertenecia la llamada “burguesia", compuesta por 
comerciantes, empresarios industriales 0 profesionistas liberales quienes, por razén de 
sus ocupaciones, constituian el sector mas receptivo a las nuevas ideas y corrientes de 
pensamiento. 

Una de las situaciones que mas molestaba a la burguesia y a las clases populares era la 
cantidad de privilegios que el Estado otorgaba a tos nobles y al clero, a cambio de 
practicamente nada. Las clases privilegiadas incluso estaban exentas del pago de 

impuestos. 

A finales de 1788 e! Nuevo Ministro de Hacienda, Jacques Necker, intent6é sanear las 
Finanzas Publicas, proponiendo !a aplicacién de un impuesto a los miembros de la 

nobieza y e! clero, pero éstos protestaron enérgicamente y exigieron al rey Luis XVI, que 
convocara a los Estados Generates, es decir a los tres estamentos. 

Hacia mas de cien afios que no se convocaba a una Asamblea de esta naturaleza, y las 
clases privilegiadas supusieron que todavia se iban a enfrentar a un grupo de 
parlamentarios analfabetos. Sin embargo, para sorpresa de nobles y clérigos, los 

representantes de la burguesia y las clases populares resultaron mas brillantes y 
elocuentes de lo que pensaban y, por mas maniobras que intentaron (como la votacién 

estamental y no nominal), no lograron imponer su voluntad. 

Al ver que involuntariamente habian abierto ia caja de Pandora, algunos nobles 

propusieron al rey un pacto y el cierre inmediato de la Asamblea. Desafortunadamente la 

tueda de la historia ya habia sido echada a andar. El apoyo popular impidio et cierre de fa 
Asamblea y los representantes del tercer Estado fograron que los votos se computaran 

por representantes y no por estamentos. 

Cuando el rey consideré que la agitacién popular habia llegado a niveles peligrosos, 
ordené al ejercito disolver la Asamblea, pero el pueblo to impidié. Posteriormente, con fa 
toma de la Bastitla - la prisién estatal donde se encontraban recluidos la mayoria de los 

presos politicos - se inicio el gran cambio histérico, cuyos ecos todavia resuenan.



Las primeras medidas tomadas por el puebio triunfante fueron Ja eliminacién del ejército 
monarquico, la convocatoria a un congreso Constituyente y la proclamacién de la 
declaracién de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, et 26 de agosto de 1789, 

aprobado por la Asambiea Nacional. 

Esta declaracion, ratificada por el rey el 5 de octubre de 1789, constituyé un documento 
verdaderamente trascendental, no sdlo para el pueblo Francés, sino para todos los 

pueblos del mundo. En ella se recogieron las reivindicaciones de los revolucionarios 
ingleses encabezados por Cromwell y plasmadas en la Declaracién de derechos en 1689, 
asi como el catalogo de derechos individuales y politicos detallados en la Constitucion 
norteamericana de 1787. 

Como podemos observar, ésta Deciaracién de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 
fue el primer documento de la Historia modema en el que se reconociéd explicitamente 
que toda la soberania radica en el pueblo y que todo gobierno no tiene mas finalidad que 
servir a éste. 

La Declaracién Francesa de tos Derechos de! Hombre y e! Ciudadano de 1789, plasma 

las ideas de la Revolucién Francesa. Lo importante de este hecho, es que por primera vez 

se declaran los derechos como pertenecientes al hombre, por el hecho de ser hombre, se 

le da a los Derechos Humanos el caracter de universales y son incorporados a las 

Constituciones Nacionales. 

La primera generacién de Derechos Humanos surge con la Revolucién Francesa como 
rebelion contra el absolutismo def monarca. Se encuentra integrada por los denominados 

Derechos Civiles y Politicos. Impone al Estado respetar siempre los Derechos 
Fundamentales del ser humano (a la vida, la libertad, fa igualdad, etc.). 

La segunda generacién la constituyen tos Derechos de tipo colectivo, los Derechos 

sociales, econémicos y culturales. Surgen como resultado de la revolucién industrial; en 
México, la Constitucién de 1917 incluyé los Derechos Sociales por primera vez en el 
mundo. Constituyen una obligacién de hacer del Estado y son de satisfaccién progresiva 
de acuerdo a las posibilidades econdmicas del mismo. 

La tercera generacién se forma por los ilamados Derechos de los Pueblos o de 

Solidaridad. Surgen en la actualidad como respuesta a la necesidad de cooperacién entre 
las naciones, asi como de los distintos grupos que las integran.



  

DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO (26 DE 
AGOSTO DE 1789). 

Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando 

que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las Unicas 

causas de los males ptiblicos y de la corrupcién de los Gobiemos, han decidido exponer, 

en una declaracién solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, 
con el fin de que los actos del Poder legislativo y los del Poder ejecutivo, al poder ser 

comparados a cada instante con la meta de toda institucién politica, sean mas 

respetados; con el fin de que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora 
en principios simples e incontestables se dirijjan siempre al mantenimiento de ta 

constituci6n y a la felicidad de todos. 

En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara, en presencia y bajo los 

auspicios det Ser Supremo, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano. 

Articulo 1°. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las 
distinciones Sociales sdlo pueden fundarse en la utilidad comun. 

Articulo 2°. La meta de toda asociacién politica es la conservacién de los derechos 
naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son: la libertad, la propiedad, la 
seguridad y la resistencia a la opresi6n. 

Articulo 3°. El origen de toda soberania reside esencialmente en la nacién. Ningtin érgano 
6 individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de ella. 

Articulo 4°. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no dajia a los demas. Asi, el 

ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene mas limites que los que 
aseguran a los demas miembros de fa sociedad e! goce de estos mismos derechos. Estos 
limites s6lo pueden ser determinados por la Ley. 

Articulo 5°. La Ley no puede prohibir mds que las acciones dafiosas para !a sociedad. 

Todo lo que no es prohibido por la Ley no puede ser impedido, y nadie puede ser obligado 
a hacer lo que ésta no ordena. 

Articulo 6°. La Ley es la expresién de !a voluntad general. Todos los ciudadanos tienen el 
derecho de participar personalmente o por medio de sus representantes en su formacién. 

Debe de ser la misma para todos, tanto si protege como si castiga. Todos los ciudadanos, 
al ser igual ante ella, son igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y 
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empleos publicos seguin su capacidad, y sin otra distincién que la de sus virtudes y ta de 
sus talentos. 

Articulo 7°. Ninguna persona puede ser acusada, detenida ni encarcelada sino en los 
casos determinados por la Ley y segun las formas prescritas en ella. Los que solicitan, 
facilitan, ejecutan o hacen ejecutar érdenes arbitrarias deben ser castigados; pero todo 
ciudadano llamado o requerido en virtud de lo establecido en la Ley debe obedecer 
inmediatamente: se hace culpable por fa resistencia. 

Articulo 8°. La Ley no debe establecer mas que penas estrictas y evidentemente 
necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una Ley establecida y 
Promulgada con anterioridad al delito y legalmente aplicada. 

Articule 9°. Toda persona, siendo presumida inocente hasta que sea declarada culpable, 
si se juzga indispensable su detencién, la Ley debe reprimir severamente todo rigor que 
no sea necesario para el aseguramiento de su persona. 

Articulo 10°. Nadie debe ser inquietado por sus opiniones, incluso religiosas, en tanto que 
su manifestacion no aftere el orden publico establecido por la Ley. 

Articulo 11°. La libre comunicacién de los pensamientos y de las opiniones es uno de los 
derechos mas apreciados del hombre, todo ciudadano puede, por tanto, hablar, escribir e 
imprimir libremente, salvo la responsabilidad que el abuso de esta libertad produzca en 
los casos determinados por la Ley. 

Articulo 12°. La garantia de los derechos del hombre y del ciudadano necesita una fuerza 
publica. Esta fuerza se instituye, por tanto, por beneficio de todos y no para utilidad 
particular de aquellos que la tienen a su cargo. 

Articulo 13°. Para el mantenimiento de la fuerza publica y para los gastos de 
administracion es indispensable una contribucién comun: debe ser igualmente repartida 
entre todos los ciudadanos, en razon de sus posibilidades. 

Articulo 14°. Todos los ciudadanos tienen el derecho de verificar por si mismos o por sus 
representantes la necesidad de la contribucién publica, de aceptarla libremente, de vigilar 
su empleo y de determinar ta cuota, la base, la recaudacién y la duracién. 

Articulo 15°. La sociedad tiene el derecho de pedir cuentas a todo agente publico sobre 
su administracién.



Articulo 16°. Toda sociedad en la cual fa garantia de los derechos no esta asegurada ni la 
separaci6n de poderes establecida no tiene Constitucién. 

Articulo 17°. Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser 

privado de ella sino cuando la necesidad publica; legalmente constatada, lo exige 
claramente y con la condicién de una indemnizacion justa y previa.



  

B) EL NACIMIENTO DE LA INSTITUCION DEL OMBUDSMAN, SUECIA 1809. 

Ombudsman es un vocablo sueco que significa representante, mediador, aplicado a una 
institucién juridica existente en mas de 70 paises, y aunque mas de 300 drganos e 
individuos se califican como Ombudsman, no todos ellos satisfacen completamente sus 
caracteristicas. 

E! Ombudsman que nacidé en Suecia con la Constitucién de 1809, perseguia la finalidad 
de establecer un control adicional para el cumplimiento de las leyes; supervisar la 

aplicacion de éstas por parte de la Administracién Publica y crear un nuevo camino, agil y 

sin formalismos, que conociera las quejas de los individuos sobre las arbitrariedades 
cometidas por autoridades y funcionarios publicos.' 

Come instituci6n es un organo publico, auténomo, apolitico y apartidista. Es el 6rgano que 
recibe e investiga quejas de los particulares contra la deficiente actuacién de las 

autoridades siguiendo un procedimiento gratuito, sencillo y breve; se trata de un Sistema 
de Control de Calidad de la Administracién Publica. 

Interviene para, de ser posible, lograr un areglo amistoso entre las autoridades y el 
quejoso, pero de no lograrse, formula una recomendacién no obligatoria para a autoridad, 
Pero respaldada por su fuerza moral y por el apoyo que la opinién publica otorga a sus 
informes periédicos dados a conocer a través de los medios masivos de comunicacién. 

Si bien la expresion Ombudsman esta generalizada, en Latinoamérica no refleja lo que 
pretende el] movimiento de los Derechos Humanos. En ese sentido es preferible 
caracterizarlo como un "defensor’. Por ello, se debe revisar la necesidad de regresar a la 
tarea de proteccién y defensa de los derechos fundamentales, ya que su competencia no 

debe extenderse a derechos que no tengan ese caracter. 

La relacién del Defensor con la justicia constitucional debe aplicar la dotacién de los 

medios juridicos necesarios para que puedan llevar a cabo su tarea, lo mismo frente a la 
jurisdiccion constitucional como a la jurisdicci6n comun. En ese punto, el Defensor debe 

tener audacia para ver mas alla del problema y analizar si de por medio se encuentra ia 

afectacién de un derecho fundamental.’ 

‘ ver, Carpizo, Jorge, “Derechos Humanos y Ombudsman”, UNAM, Comisién Nacional 

de Derechos Humanos, México, 1993. 
? Aguilar Cuevas, Magdalena, “Defensor del Ciudadano”, (Ombudsman), UNAM.



  

El Defensor debe mantener la mayor y mas fluida relacién con los érganos de Ia justicia 
constitucional, tanto el Tribunal Constitucional como los tribunales de la jurisdiccién 
comun, a fin de fortalecer las acciones jurisdiccionales de garantia de los derechos 

fundamentales, cuando su actividad de persecucin directa haya fracasado. 

Para el Defensor es particularmente importante el ejercicio de las acciones de! amparo, 

habeas corpus y otras que se establecen constitucionatmente, frente a ta administracién 
publica y, en general frente al ejercicio de funciones administrativas, por otros érganos 
publicos o los particulares; todo esto, desde tuego, sin perjuicio de su funcién principal de 
accién directa, no jurisdiccional, no ejecutiva, ante la respectiva administracién y los 
érganos capacitados para corregirla o disciplinaria. 

Aunque ef Defensor no debe interferir con el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de 
los tribunales, si debe velar activamente porque la administracién de la justicia se realice 
cumplida y prontamente, sin denegacion y con respecto a los derechos de defensa y a los 
principios del debido proceso. 

El Defensor debe ser absolutamente independiente, incluso en to econémico y 

presupuestario, particularmente frente al poder Ejecutivo, aunque seria conveniente que 
fuera designado por el Parlamento y ser responsable ante éste. No debe existir ninguna 
injerencia de! Ejecutivo, ni el parlamento debe poder sancionarlo o destituirlo, salvo por 
causa de sentencia firme condenatoria por delito de caracter doloso.* 

La necesaria independencia del Defensor no debe implicar su neutralidad, desde luego, 

sin perjuicio de su objetividad. No debe ser neutral, sino apasionadamente comprometido 

con la causa de los Derechos Humanos; no debe ser imparcial, sino adoptar una posicién 

francamente parcial, a favor de los derechos fundamentales y de las personas que 
acudan a su proteccion o que fa necesiten, teniendo siempre presente que una de sus 

misiones principales es la de ser "La voz de los sin voz" y aplicando, cuando proceda, tos 
principios pro victima de! Derecho de los Derechos Humanos. 

La accion de los defensores ante la justicia constitucionat debe complementarse con su 
ejercicio ante los érganos y tribunales internacional y comunitarios competentes en 
materia de Derechos Humanos. 

Como podemos observar, las funciones basicas del Ombudsman son las de garantizar la 
vigencia de fos Derechos Humanos reconocidos en las Constituciones e instrumentos 
internacionales y controlar la actividad de la Administracién Publica; esto conlleva el velar 
por et fortalecimiento del Estado de Derecho. Por ello, es tarea del Defensor del Pueblo 
velar por ta vigencia de los derechos econdmicos, sociales y culturales. 

> Cameron Rowat, Donald, “El Ombudsman: El Defensor del Ciudadano”. Fondo de 
Cultura Econémica, México, 1973, p. 24.



  

C) RENACIMIENTO DE LA DOCTRINA DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE. 
“GREACION DE LA O.N.U. 1945, LA DECLARACION UNIVERSAL DE 
DERECHOS HUMANOS DE 1948." 

A) ANTECEDENTES: 

Fue promulgada e! 10 de diciembre de 1948 en Paris, Francia y complementa la Carta de 
la O.N.U. de 1945 y da cuerpo a la idea Universal de los Derechos Humanos de Naciones 

Unidas, base det Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esta Declaracion 
fue complementada posteriormente por: 

1) El Pacto de Derechos Civiles y Politicos; 
2) El Pacto de Derechos Sociales y Culturales; 
3) Convenciones particulares de Naciones Unidas. 

Es considerada como el documento basico sobre Derechos Humanos que existe 

actualmente en el mundo. La Declaracién Universal fue el resultado de arduas 
discusiones entre representantes de gobiemos de todas partes del mundo, con sistemas 
politicos e ideolégicos diferentes. El resultado es un compromiso pero también un 

consenso. En sentido estricto, la Declaracién Universal no es una ley intemacional porque 

no és un trato o un convenio entre Estados y no ha sido ratificada por los Gobiernos. Pero 

debido a sus propdésitos y principios morales, es reconocida en todo el mundo como un 

instrumento juridico de vaiidez universal. Por lo que esta Declaracién ha sido adaptada - 
como un ideal comun, por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, y a 
través de su ensefianza lograr su reconocimiento y aplicacién universal y efectiva. 

B) OBJETIVO: 

De acuerdo con su articufo num. 1, * Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y, dotados como estan de razén y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros.” 

A grosso modo, pueden dividirse en cuatro los objetivos que persigue esta declaracion: 

Derechos Individuales 

- Ala vida; 
- Ala libertad; 
- Ala seguridad (Art. 38); 
- A la igualdad ante la Ley (Art. 7); 
- Aun debido proceso y recurso efectivo (Art. 8).



  

Derechos Ciudadanos 

- Derecho a la vida privada (Art. 12); 
- Derecho a participar en e! gobierno; 
- Derecho de asilo (Art. 14); 
- Derecho a las funciones publicas; 
- Derecho a una nacionalidad (Art. 15); 

- Derecho de propiedad (Art. 22). 

Derechos de Conciencia 

~ Libertad de pensamiento, conciencia y religidn (Art. 18); 

- Libertad de opinién y de expresién (Art. 19); 
- Libertad de reunion y asociacién (Art. 20); 
- Libertad de circulacion (Art. 13). 

Derechos Sociales 

- Derecho a la seguridad social; 

- Derecho al trabajo (Art. 23); 
- Derecho al Descanso (Art. 24); 
- Derecho a un nivel de vida adecuado (Art. 25); 

- Derecho a ta educacién (Art. 26): 

Finalmente, esta declaracién establece que “ Nada en la presente Declaracién podra 

interpretarse en el sentido que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una 
persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la 

superacion de cualquiera de los derechos y libertades proclamadas en esta Declaracidn’.



  

D0) LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS CONSTITUCIONES POLITICAS DE 
MEXICO. 

Los Derechos Humanos son uno de los principales temas de la historia universal. Toda 
estructura juridico - politica debe tener como base y finalidad el aseguramiento de fos 
derechos humanos; si ello no fuera asi, esa estructura carecera de valor, constituyéndose 
en un régimen de opresion. 

Un sistema politico se define y caracteriza, mas alld de tos aspectos ideolégicos, de la 
Propaganda, de los mecanismos clasicos para alcanzar el equilibrio y los limites al poder, 
y de su ostentacién como democracia, por el reconocimiento y proteccién real a los 
derechos humanos. Por ello, el pensamiento anterior ha Hevado a concluir a distinguidos 
constitucionalistas, que para conocer qué es realmente ia Constitucién de un pais, se 
deben contestar tres preguntas fundamentales: 

1. {Como estan establecidos y cémo operan en la realidad las garantias o 
derechos individuales? ; 

2. Qué minimos econdmicos y sociales se les aseguran a los individuos y 
cémo operan en la realidad? ; y 

3. ~Cual es la estructura del sistema politico? . dentro de ésta ultima 
pregunta, lo que hay que constatar en la norma y en la realidad es el 
Principio de la separaci6n de poderes y el regimen de partidos. Asi de las 
tres preguntas, las dos primeras se refieren a la materia de los derechos 
humanos. 

México, desde fos comienzos de la guerra por su independencia tuvo una profunda 
Preocupacién por los Derechos Humanos, a partir de ios dos decretos expedidos por 
Hidalgo aboliendo la esclavitud y del pensamiento de Morelos de dar a cada trabajador 
un salario justo. 

En el primer proyecto de Constitucion elaborado en México, por Ray6n, encontramos 
varios derechos humanos: la abolicién de la esclavitud, el establecimiento de fa libertad de 
imprenta, aunque con algunas restricciones, ta supresién del tormento y Ia institucion de la 
ley ingiesa del habeas corpus. 

La Constitucién Mexicana de 1814, que fue promulgada durante la guerra de 
independencia estuvo vigente solo en algunas partes del territorio nacional, y constituye el 
programa de ese movimiento. Esa Constitucian contuvo una amplia declaracion de



  

Derechos Humanos inspirada en las ideas francesas. El titulo respectivo se denomino: " 

De la igualdad, seguridad, propiedad y libertad de los ciudadanos.” 

La primera Constitucion Federal de México independiente no incluyS una declaracién de 

derechos humanos, ya que dejé que fueran las constituciones de los estados las que 
tuvieran esas declaraciones. A partir de entonces las diversas constituciones mexicanas: 
la Constitucion de 1836, los proyectos de 1842, la norma de 1843, ia Ley Fundamental de 
1857, hasta la actual de 1917 (que pulid la idea con la declaracién de Derechos 
Sociates que vino a completar y firmar las declaraciones de garantias individuales), han 
contenido amplias declaraciones de derechos humanos. 

La preocupacién por el establecimiento de Derechos Sociales es una vieja idea del 
constitucionalismo mexicano. Asi Morelos, el otro gran lider de nuestra guerra de 
independencia, entre los puntos que deberia contener fa Constituci6n de 1814, 

manifestaba: 

“ Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro 
congreso deben de ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la 
opulencia y La indulgencia, y de tal suerte se aumente el jornai del pobre, que 
mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapifa y el hurto.”* 

Este pensamiento social se expres6 de nueva cuenta, aunque no triunfo, en el Congreso 

Constituyente de 1856-1857. Varios diputados constituyentes deseaban que se 
establecieran normas en la Constitucién para proteger al obrero y al campesino. Asi, 

Ignacio Ramirez expresd que en vano se proclamaria la soberania del pueblo mientras se 

privara a cada jomalero de todo el fruto de su trabajo.’ 

En el Congreso Constituyente de 1916-1917, al discutirse el proyecto de articulo quinto 

relativo a la libertad de trabajo, tres diputados propusieron a la Comision de Constitucién 
que sé adicionara ese articulo con principios protectores para el trabajador. Sin embargo 

la Comisién de Constitucién, rechazé la inclusién de principios tales como: a trabajo igual, 
salario igual, sin hacer diferencia de sexos, el derecho de huelga, indemnizacién por 
enfermedades profesionales y por accidentes de trabajo y establecimiento de juntas de 
Conciliacién y Arbitraje. Finalmente estos puntos fueron exctuidos, porque la Comisién 
consideré que no tenian cabida en la seccién de los Derechos Humanos, y que ellos 
debian ser incluidos en una Ley y no en ta Constitucién. 

1 punto 12 de los “Sentimientos de la Naci6n”, Torre Villar, Ernesto de la, 

“La Constituci6n de Apatzing4n y los creadores del Estado Mexicano”, México, 

UNAM; 1964, p. 33375. 

? Cueva Mario de la, “La Constitucién del 5 de Febrero de 1957”, Ei 
Constitucionalismo a mediados ‘del siglo XIX, UNAM, 1957, Tomo II, p. 1311.



  

Cuando el articulo quinto se puso en consideracién de! Congreso, un grupo de diputados 

lo criticé porque una Constitucién no debia establecer esta clase de normas, no debia 
ocuparse de preceptos regiamentarios, sdlo debia referirse a la estructura politica. 

Varios diputados manifestaron que estos aspectos sociales no entraban dentro de las 
garantias individuates, por lo que proponian la redaccién de todo un capitulo o un articulo 

que contuviera esos principios laborales, {o que se acepto.’ 

Fueron de tas sesiones del Congreso Constituyente, un grupo de diputados se reunia 
para redactar ese articulo, que fue et 123. Cuando lo terminaron de escribir, lo entregaron 
a la Comision la que con pequefias modificaciones lo presenté a la consideraci6n del 

Congreso. La idea de reglamentar aspectos sociales en una Constitucién habia triunfado. 
Estaba naciendo el Constitucionalismo social del siglo XX. 

EI otro aspecto social importante que se incorpord a la Constitucién fue el problema de la 
tierra y el campesino. E! Congreso casi no discutié este problema y aprobéd el articulo casi 

como se presenté. Asi naciéd el constitucionalismo social. En Europa la primera 
Constitucién con una deciaraciOn de derechos sociales fue la de Weimar de 1919, dos 
afios después que la mexicana. 

La declaracién mexicana de derechos humanos esta contenida en dos partes: la de 
garantias individuales y la de garantias sociales. 

La tesis mexicana de los derechos humanos sostiene que el hombre es persona juridica 
por el hecho de existir, y como persona tiene una serie de derechos. Asi, el articulo 1° de 
la Constitucién de 1857 expresaba que: 

El pueblo mexicano reconoce, que los derechos del hombre son la base y el 
objeto de las instituciones sociales. En consecuencia deciara, que todas fas leyes y 
todas las autoridades del pais, deben respetar y sostener las garantias que otorga 
la presente Constitucion. 

> Carpizo, Jorge, “La Constitucién Mexicana de 1917”, México, UNAM, 1980,pp.- 
94-100.



  

El actual articulo 1° de la Constitucién de 1917 dice que: 

En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozara de las garantias que 
otorga esta Constitucién, las cuales no podran restringirse ni suspenderse, sino en 
los casos y con las condiciones que ella misma establece. 

Es decir, la actual Constitucién ya no expresd la fuente de las garantias individuales que 
es la idea de los derechos de! hombre, pero el pensamiento continua siendo el mismo, 

baste con observar la similitud que existe en los contenidos de las dos declaraciones de 
derechos humanos y en las ideas expresadas en el debate de esos articulos‘ 

Como podemos observar hasta aqui, nuestra Constitucién no habla de derechos 
humanos sino de garantias individuales. La garantia individual es la medida en que la 
Constitucién protege el derecho humano. La Constituci6n mexicana quiso precisar que 

mientras ef derecho humano es una idea general y abstracta, la garantia, que es su 
medida, es una idea individualizada y concreta. La anterior diferenciacién es de caracter 
técnico; en el uso comttn, identifican derecho humano y garantia individual y social. 

Las garantias, por su esencia, son mas limitadas, es decir, actuan sdlo dentro de un 
Estado y su contenido regula la conducta del individuo o grupo de individuos que pudieran 
afectar a instituciones juridicas ya reconocidas. En ese sentido. Se podria pensar que es 
limitativa. Ademas, este tipo de garantias son el instrumento legal que sirve para la 
proteccién de los derechos humanos en los ordenamientos de Derecho Positivo. 

Los Derechos Humanos son principios o ideas universaimente aceptadas y reconocidas. 
Para entenderlas no debemos encasillarias dentro del territorio de un Estado. Son algo 

que va mas alla de las fronteras de cualquier pais, independientemente de su posicién 

econdémica o comercial, de su forma de gobierno o manera de pensar. 

‘ carpizo, Jorge, “Estudios Constitucionales™, México, UNAM, 1980, p. 433. 
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” LA CONSTITUCION MEXICANA DE 1917 Y LOS DERECHOS HUMANOS." 

La Constitucién de 1917 protege un conjunto de Derechos Humanos, establecidos en et 
capitulo de las Garantias Constitucionales de nuestra Ley fundamental. 

La Constitucién de 1917 fue producto de un movimiento social armado (la Revolucién 
Mexicana), donde principalmente los campesinos amenazados y descontentos se 
tebelaron contra la oprobiosa situacién de miseria en la que se encontraban y por el otro 
contra una dictadura que los habia mantenido en una situacién de desigualdad. Fue la 
Carta Magna de 1917 donde {os oprimidos victoriosos habrian de imponer un nuevo 
sistema de vida de acuerdo a la dignidad humana, sustento de fos derechos del hombre. 

La Constitucién de 1917 es el resultado de las necesidades y aspiraciones de un pueblo 
cuyas tendencias reformadoras, populares y nacionalistas habrian de llevarlo a enarbolar 
como bandera la idea de una distribucién mas equitativa de la riqueza, aspiracién que por 
otra parte, supieran asimilar y plasmar los Constituyentes de Querétaro. 

Los Derechos Humanos son entendidos como aquélios principios inherentes a la dignidad 
humana que necesita el hombre para alcanzar sus fines como persona y para dar !o mejor 
de si a su sociedad. Son aquéllos reconocimientos minimos sin los cuales la existencia 
del individuo o la colectividad careceria de significado y de fin en si mismas. 

Consisten en la satisfaccién de las necesidades morales y materiales de la persona 
humana. Estas ideas fueron las que habria de recoger e! Congreso Constituyente de 
Querétaro, para ser plasmadas en la primera parte de la Constitucién llamada degmatica 
0 de las garantias individuales (ef nombre correcto debe ser Garantias Constitucionales). 

Diferencia entre Derechos Humanos y Garantias Individuales 

Aunque !a terminologia habla de Garantias Individuales y no de Derechos Humanos, en el 
Congreso Constituyente de Querétaro, fue pertinente hacer ta distincion entre Derechos 
Humanos y Garantias Individuales. 

La Garantia Individual, por su esencia, es mas limitada. Es decir, actua séio dentro del 
Estado y su contenido regula la conducta del individuo 0 grupo de individuos que pudieran 
afectar a instituciones juridicas ya reconocidas. En ese sentido, se podria pensar que es 
limitativa.



  

La Garantia Individual, es el instrumento legal que sirve para la proteccién de os 
Derechos Humanos en el ordenamiento de Derecho Positivo. 

Los Derechos Humanos son principio o ideas universalmente aceptadas y reconocidas. 
Para entenderlas no debemos encasillarlos dentro del territorio de un Estado. Son algo 
que va mas ail de las fronteras de cualquier pais, independientemente de su posicién 
econdmica o comercial, de su forma de gobiemo o de su manera de pensar. La Carta 
Magna de 1917 ocupa un sitio singular en la historia del mundo. Es la primera Carta 
Politica que incorpora, junto a fos derechos tradicionales heredados tanto por las 
Constituciones Francesas revolucionarias como de las Cartas de las colonias inglesas 
americanas y sus respectivas enmiendas: 

Los Derechos econdmicos y sociales 

Estos derechos, contenidos principalmente en los articulos 3°, 27°, 28°y123°, jos 
podemos dividir en dos grandes apartados: 

- Derechos Humanos propiamente dichos, o derechos individuales; 
- Derechos economicos y sociales. 

Derechos individuaies 

Los Derechos Humanos propiamente dichos se dividen en tres grandes grupos: 

- Los que se refieren a la igualdad personal; 
- Los que se refieren a la libertad individual; 

- Los que otorgan seguridad juridica a las personas. 

Iqgualdad persona! 

En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozara de las garantias que otorga esta 
Constitucién, Art. |. Esta prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Art.2: 
Contribuir a la mejor convivencia humana (...) evitando fos privilegios de raza, secta, 
grupo, sexo, 0 individuo, Art.3 Frac. | Inciso "C", iltimo parrafo; iguatdad del varon y la 
mujer, Art.4; en los Estados Unidos Mexicanos no se concederan titulos de nobleza, ni 
prerrogativas, ni honores hereditarios..., Art.12; Ninguna persona o corporacién pueden 
tener fuero, Art.13.



  

Libertad individual 

Toda persona tiene el derecho a decidir de manera libre.., sobre el numero y 
espaciamiento de sus hijos, Art.4; Libertad de trabajo y de pensamiento, Arts.5 y 6. 

Algunos autores hacen la division de los derechos que protegen la tibertad y la agrupan 
como: 

a) libertad de la persona humana; 
b) de la persona civica, y 
c) de la persona social; 

Libertad de imprenta y de asociacidn..., Arts.7 y 9; De posesién de armas y libertad de 
transito, Arts.10 y 11; prohibicién para celebrar tratados de extradicién contra reos 
politicos, esclavos, etc., Art.15; Libertad de intimidad y de cuttos, articulo 24. 

Seguridad Juridica. 

- Derecho de peticién, Art. 8° 
- Prohibicién para ser juzgado por leyes privativas o tribunales especiales. 

Art.43. 
- Todos los derechos consagrados en fos Arts.14 y 16 Constitucionales; 
- as garantias del procesado consagradas en los articulos: 17, 18, 19, 20, 

21,22 y 23 principalmente. 

Derechos Sociales 

Los derechos sociales son los que consideran al hombre ya no en su entomo individual, 
sino como parte integrante y activa de un grupo social o comunidad, son aquellos 
derechos que otorgan a los grupos Ia satisfaccién de sus necesidades mas apremiantes, 
como el desarrollo y buen funcionamiento de sus instituciones y el aprovechamiento 
maximo de sus oportunidades. 

Los derechos sociales sirven, como escribiera Antonio Carrillo Flores en su obra “ La 
Constitucién, la Suprema Corte y los Derechos Humanos", °... para su pleno 
desenvolvimiento, asi en lo que toca al cultivo de su espirity como de su bienestar, su 
seguridad material, en general, para el goce de todas las cosas buenas de la vida.”
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CAPITULO It 

LA CONDICION DEL INDIGENA EN EL MEXICO ACTUAL. 

A)DIVERSIDAD ETNICA Y POLITICA INDIGENISTA EN MEXICO. 

a) ANTECEDENTES JURIDICOS 

La situacion de los pueblos indigenas esta enraizada en su pasado colonial. Si por lo 
general carecen de tierras y privilegios y son victimas de la discriminacién, ello se debe a 
la relacién entre conquistador y conquistado que se establecié durante los primeros afios 
def contacto colonia!. En todos los paises hoy en dia una proporcién mas elevada de 
indigenas se encuentra desempleada que la poblacién en su conjunto. Los pueblos 
indigenas también sufren comparativamente peores condiciones de salud. 

Por otra parte, la continua posicion de inferioridad de la mayoria de los pueblos indigenas 
se debe a la baja prioridad que el Gobiemo atribuye a su educacién. Por ello, el resultado 
es que casi en todas partes de! territorio nacional, los indigenas constituyen el grupo de 
mas bajos niveles educativos en la sociedad mexicana. 

Los pueblos indigenas han carecido del poder y los medios para mejorar su situacién, y 
esto desde épocas coloniales. Es cierto que ha habido rebeliones indigenas a través de la 
historia, y mucho io que los pueblos indigenas han tenido la oportunidad, a veces, de 
hacer llegar sus demandas ante los gobiemos respectivos y, en ajios recientes, incluso 
ante los organismos internacionaies.' 

Por lo general, tos pueblos indigenas han tenido que confiar en acciones patemalistas de 
los gobiemnos para obtener proyectos de desarrollo que pudieran mejorar sus condiciones 
de vida. 

De acuerdo a estadisticas especializadas, la poblacién indigena de México se calculaba 

para 1992 en 12 millones de personas.” Entre las condiciones de vida caracteristicas de la 

+ En 1953, la Organizacién Internacional del trabajo (OIT), public6é su 
importante estudio sobre los pueblos indigenas y en 1957 la OIT adopté el 

Convenio 107 sobre la proteccién de las poblaciones indigenas, revisado en 
1989. 

* Censo de Poblacién 1990.



  

mayor parte de esta poblacién, estan los elevados indices de desnutricién, ia marginacién 
econémica y social. 

Asi, el 70% de éstos pueblos basa su subsistencia en actividades primarias (de cada seis 
habitantes del medio rural uno es indigena). En esta actividad, debido a una serie de 
problemas complejos, que van desde la calidad de las tierras hasta la falta de apoyos 
productivos, los indigenas alcanzan un nivel de subsistencia. Aunado a una presién 
demografica, la pauperizaci6n indigena provoca que estos emigren del campo a la ciudad. 
La migracién indigena, en algunos casos, no se da sdlo en el interior del territorio 
mexicano sino que ésta se da a otros paises. 

Las relaciones de trabajo de los pueblos indios dentro y fuera de México son en general 
inequitativos y originan la dependencia econémica, politica y cultural. 

En términes generales, pueden afirmarse que tos indigenas hoy residen permanente o 
transitoriamente en cuatro habitats: las regiones rurales tradicionales (por ejemplo ta 
regién Mixteca de Oaxaca, el Vaile de! Mezquital en Hidalgo, etc.), las grandes y 
medianas ciudades, los campos agricolas de Ia franja noroeste y campos y ciudades de 
ciertas regiones de Estados Unidos y Canada. Ademas, debe considerarse que la 
dinamica demografica de los pueblos indigenas se ha caracterizado por altas tasas de 
fecundidad, alta mortalidad y fuerte emigracién, lo que ha ido conformando una pobiacion 
joven. 

En 1990, las personas de 0 a 14 afios representaron el! 40.1 % del total de indigenas y las 
de 15 a 49 afios el 45.5 % y las de 50 afios o mas el 14.4 % (Instituto Nacional 
Indigenista}. 

En realidad, los pueblos indios constituyen mas del 15 % de la poblacién nacional y su 
indice de crecimiento demografico es superior al de la media nacional. Otro factor que 
fequiere ser considerado es fa localizacién regional de la poblacién indigena. En el 
sureste del pais habita el 56 % (3,593,181 hab.), en los estados de Oaxaca, Chiapas, 
Veracruz, Yucatan y Quintana Roo; en el centro radica el 27.7 % (1,725,501 hab.) que 
comprende las entidades Federativas de Puebla, México, Hidalgo, San Luis Potosi y 
Distrito Federal, y en el suroeste vive el 76 % (487,130 hab.) que abarca a los estados de 
Guerrero y Michoacan. Estas regiones que corresponden aproximadamente ata porcién 

“mexicana de Mesoamérica, comprenden en su conjunto al 93.3 % (5,855,813 hab.) de los 
indigenas de México (Fuente INI, 1993.) (ver cuadro 1) 

Parte de este amplio congliomerado indigena se ha movilizado hacia nuevos entomos a 
consecuencia de las migraciones, es importante sefialar que sigue con apego a ciertas 
tradiciones y entre elias, la costumbre juridica en el ambito familiar, en asuntos de 
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herencias, en sistemas de conciliacién, etc. No se puede subestimar la pertenencia yla 
vigencia de la costumbre juridica indigena. Tal es el caso, de la aplicacién de sanciones 
en situaciones especificas donde la generalidad del criterio juridico nacional es 
inadecuada y poco efectivo desde la perspectiva de las comunidades indigenas, la etnia 
reproduce parte de su derecho consuetudinario y tradiciones culturales. 

A pesar de los profundos cambios ocurridos en el comportamiento cultural y social de los 
pueblos indigenas, cabe sefialar la importancia que tiene el acceso a la tierra en el 
mantenimiento de Ja entidad de los grupos étnicos, es decir que una buena parte de sus 
demandas giren en tomo a sus derechos a la tierra. El reclamo de los pueblos indigenas y 
de sus organizaciones sobre e! acceso a la tierra debe ser entendido en un sentido mas 
amplio. La tierra es algo mas que un factor econémico o productivo, es mas que un lugar 
donde sembrar maiz, mas que un recurso para la sobrevivencia. E! nombre territorio, 
dado por los pueblos indigenas “No solamente consiste en una demarcacién de tipo 
administrativo" (que con frecuencia esta ausente), sino que representa un vinculo 
histdrico, mistico, espiritual que rebasa lo meramente Juridico”.* 

Un grupo étnico se reconoce a través de un territorio por que es el elemento central de su 
cultura; es a partir del territorio que reproduce sus instituciones y organizaciones, y sus 
formas diversas de solidaridad, asi como sus normas y reglas de comportamiento. “Los 
pueblos indigenas tienen sus propios conceptos mediante los cuales establecen la 
relacién entre un espacio determinado, una historia especifica, una cultura propia y una 

cosmovisién particular’. (Stavenhagen, loc. cit.). 

Algunos grupos étnicos han sido afectados de manera grave por fos grandes proyectos 
de desarrollos turisticos, de explotacién petrolera, de presas hidroeléctricas, de redes 
carreteras en los trépicos, de sistemas de rego y drenaje y de explotacidn forestal. A 
pesar de las transformaciones que han sufrido, conservan gran parte de su identidad y 
sus costumbres juridicas tigadas en la mayoria de los casos al territorio. 

Sobre fas implicaciones de los proyectos de desarrollo en el habitat indigena, existen 
resultados de estudios que son poco alentadores. Por ejemplo, investigaciones realizadas 
en la region del Istmo de Tehuantepec a lo largo de veinte afios, han demostrado que los 
Proyectos hidraulicos de presas y sistemas de irigacién, han traido mas perjuicios que 
beneficios a los indigenas Huaves y Zapotecas, no sdlo por la destruccién del nido 

ecoldgico regional, sino también por que al destruirlo han disminuido las posibilidades de 
desarrollo de la poblacién indigena local, debido a la "disfuncionalidad de sus 

  

* Stavenhagen, Rodolfo, “Los Derechos Indigenas: Nuevo enfoque del sistema 

internacional”, Revista de Derechos Humanos” Justicia y Paz”, num. Esp., Afio 

Iv, no. IV, no.3 y 4, Julio- diciembre 1989, pp. 9-22. 
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conocimientos e instituciones culturales propias que dejen de ser utiles en la nueva 
situacion, y no son reempiazados por otras”.‘ 

Resulta evidente que la vulneraci6n del habitat indigena afecta ia continuidad y 
permanencia de las costumbres juridicas, y en general de todo el curmulo de tradiciones y 
formas de vida autdctonas. La lucha por el territorio y las tierras comunales debe 
entenderse en el contexto de ia cosmovisién indigena, donde no cualquier tierra tiene el 
mismo valor y significado, aun suponiendo que una nueva dotacién fuera de tierras mas 
rentables desde ta perspectiva del mercado. Existen zonas indigenas donde predominan 
las tierras comunales, como los casos de Oaxaca, Guerrero, Michoacan o Chiapas, de 
manera que ia lucha por ta tierra no se reduce a !a dotacién de un pedazo de suelo, sino 

que buscan recuperar un territorio como espacio de reproduccién y persistencia del grupo. 

ta interpretacién y la aplicaci6n de las leyes agrarias deben contemplar las 
particularidades regionales y el arraigo de los grupos indigenas a la propiedad comunal. 

Sin embargo, la dinamica intema y extema de! desarrolio con miras a la modemizacion 
econdémica, por ta via de la introduccién de las leyes del mercado, provoca una presién 

significativa para mercantilizar todo tipo de bienes incluyendo las tierras indigenas, playas 
y escenarios naturales con posibilidades de explotacién turistica o terrenos con 

perspectivas inmobiliarias. Asi, las tierras efidales y comunales quedan expuestas a su 

desmembracién o su extincién, !o que puede implicar un serio cambio de las costumbres 
juridicas de los pueblos indigenas. La recuperacién del espacio social indigena es 
resultado de las propias exigencias y reclamos de los indigenas a través de sus 
organizaciones, que cobran presencia en el Ambito mundial a partir de los afios setenta. 

Algunos grupos étnicos en la actualidad han recorrido caminos que tos llevan a olvidar 
sus antiguas practicas; existen otros, que con una pequefia porcidn de! territorio original 

han conservado gran parte de su identidad y la han enriquecido con nuevos elementos 

de la cultura nacional. Ahora bien, al interior de los pueblos indigenas existen muchos 
problemas, que se deben a los factores extemos de la economia global que pueden 
erosionar la costumbre juridica, los usos y las costumbres culturales. 

Sin embargo, las comunidades indigenas enfrentan sus propias contradicciones intemas. 

En lo que respecta a la tierra, por lo general se presentan conflictos por linderos entre 
comunidades indigenas, por invasién de las tierras ejidales y comunales por parte de la 
poblacién mestiza y por fa disparidad en fa distribucién. En el primer caso, se debe a la 
atomizacién de la tierra, que hoy en dia es un fendmeno acentuado que ha motivado 
conflictos en Oaxaca y Puebla. En estas regiones tos Mixtecos, tos Triquis, los Zapotecos, 

“ Taboada Beller, Walter, “Las Costumbres Juridicas en México: Avance de una 
investigaci6én”, Comisién Nacional de Derechos Humanos, abril de 1994,p.74. 
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que poseen titulos ancestrales, se enfrentan con nuevos centros de poblacién dotados 

con tierras ejidales; situacién que provoca conflictos que, en ocasiones, son resueltos con 
los recursos de negociacién del derecho consuetudinario de los pueblos indigenas. 

El segundo caso, esta vinculado con la invasién de las tierras ejidales y comunales por 
parte de los pequefios propietarios que se dedican a actividades de explotacién. Los 

indigenas al no conocer los mecanismos legales para defender sus territorios, son 
engafiados por parte de los jueces y en ocasiones por los presidentes de bienes 
comunales, quienes favorecen a los empresarios agricolas. 

Por ultimo el tercer caso de conflicto se da en e! seno de los pueblos indigenas a raiz de 
que la distribucién de la tierra no siempre es igual, es decir que existen comunidades con 
las mejores tierras y dan prioridad a sus familiares. Estos y otros casos similares crean 
conflictos entre familias, entre comunidades, que en ciertas situaciones provocan fuertes 
rivalidades que ilegan a causar muertes. 

Por otra parte, las diferencias también se generan en tomo a la disputa por el prestigio, 
por fos cargos publicos ya sean administrativos 0 religiosos. 

En suma, es imposible desconocer que gran parte de la problematica indigena tiene que 

ver con los conflictos agrarios. Por un lado, para el indigena el habitat constituye algo mas 
que un medio de subsistencia, de manera que se puede decir que valora {a tierra desde 
una perspectiva distinta a los valores del mercado econdmico y, sin embargo, esta 
frecuentemente sujeto a ellos. Por otro lado, la propiedad como funcidn social es un 
imperativo constitucional que consiste en que los elementos naturales susceptibles de 
apropiacién sean distribuidos de manera equitativa para fograr el mejoramiento de las 
condiciones de vida en este caso de fa poblacién indigena. Por lo tanto, una cuestion 
central en este aspecto estriba en encontrar el justo equilibrio entre la dindmica del 
mercado econdémico y e! desarrollo de mejores condiciones de existencia. 

La irrupcién del conflicto en ef Estado de Chiapas, ocurrida a principios de! afio de 1994, 
se debié en gran medida a que el desequilibrio entre el componente econdmico y la 
exigencia de justicia distributiva alcanzo, en aquélla entidad federativa, el punto de mayor 

efervescencia. De las variadas consecuencias que trajo ese conflicto se deriva la 

necesidad de reglamentar, en beneficio de todas las comunidades indigenas del pais, en 

el segundo parrafo de la fraccién Vli del Articulo 27 de la Constitucién Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: "la ley protegera la integridad de tas tierras 

de los grupos indigenas". Se requiere desarrollar y establecer un contenido preciso a la 
disposicién constitucional porque los conflictos agrarios en los que estan inmersos los 

indigenas deben resolverse dentro de los cauces legales y democraticos. Pero, como se 
ha sefialado no esta desligada del aspecto relativo a sus costumbres juridicas. De suerte 
que no puede reglamentarse lo agrario sin tener en cuenta to cultural. La manera de tratar 
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a uno condicionara ta situacién del otro. De ahi que fa solucion tegislativa de ambas 
tuviere que ser conjunta. 

Aunado a lo anterior, tos indigenas han sufrido a través de la historia una marginacion de 
tipo cultural: se estima que casi todos estos grupos son monolingiies. La lengua indigena 

que mas se habla en México es el nahuati, con 1,457,161 habitantes distribuidos en seis 
estados de la Republica. Pero en Oaxaca se ubica la mayor concentracién de habitantes 
de diversas fenguas indigenas: 1,615,000 hab. A continuacién y en la misma 
circunstancia se encuentra el Estado de Chiapas, con 1,168,000 hablantes de varias 
lenguas. Y en Yucatan se localiza la mayor proporcién de habitantes de una sola lengua, 
la maya, con 832,000 hablantes (INI-DIF-UNICEF1993).(ver cuadro 2) 

Existen en México 56 lenguas diferentes, sin embargo no es posible determinar el numero 
exacto de lenguas que se hablan, ya que se observa una indeterminacién tedérica para 
establecer una demarcacion format entre “dialecto" y "lengua". A partir del dominio de la 

lengua se construye la identidad cultural y se reproducen relaciones sociales y 
econémicas, aun en situaciones de movimiento migratorio como sucede con los 
migrantes Mazahuas y Otomies de ia primera generacién que sostienen una estrecha 

relaci6n econémica con sus comunidades. Dichos migrantes refuerzan a sus 
comunidades con su ingreso y su mano de obra en época de siembra, barbecho y 

cosecha o en la ejecucién de tareas colectivas para la construccién y mantenimiento de 
caminos, escuelas y otras faenas que benefician al pueblo. También participan en las 

fiestas religiosas y patronales con donativos, presencia y ofrendas. 

Ei lazo con la tierra y con el grupo que la cuida y trabaja va a la par con manifestaciones 
de lealtad hacia la lengua y la cultura. A la luz de esta relacién las lenguas indigenas 
adquieren valores simbdlicos que mantienen en el nexo de fos que emigran con su etnia. 

Lo que hoy reivindican las organizaciones indigenas en México, se ubica en el plano de la 
convivencia arménica que permita la construccién de un proceso de nacion plural en la 

cual estén presentes las identidades étnicas regionates y de los grupos urbanos. La 

pluralidad de la nacién mexicana plasmada en el articulo 40 Constitucional, apunta en ese 

sentido, de manera que las politicas y las acciones gubemamentales y de !a sociedad civil 
requieren ser instrumentadas desde esa perspectiva. 

El reconocimiento de la diversidad cultural del pais implica el respeto a fas actuales 
formas de organizacién politico-administrativa de los pueblos indigenas. Aunque la 
organizacion de algunas comunidades indigenas se encuentra debilitada o entrelazada a 
la legislaci6n nacional o bien mantienen su autonomia, constituyen espacios donde 
prevalece lo consuetudinario. 
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La tarea es recuperar y fortalecer los lineamientos consuetudinarios que coincidan con las 
aspiraciones de las organizaciones indigenas que buscan “un nuevo orden social que 
acoja nuestro ejercicio tradicional del Derecho indigena, expresién de nuestra cultura y 
formas de organizacién” (Declaracién de Quito, 1990). La existencia de una multiplicidad 
de costumbres juridicas indigenas responde también a la presencia de varias formas de 
organizacién politica. administrativas, distintas a los tres niveies de gobiemo que 
constitucionalmente rigen ef conjunto de la poblacién mexicana. Por ejemplo, la divisién 
municipal puede atentar contra la cohesién e identidad de un grupo indigena como 
sucede en la experiencia de los Purépechas de Michoacan. 

La marginacién de caracter econémico, social y cultural que enfrentan estos grupos, 
contribuye a que el acceso de iguatdad que los indigenas tienen en el Ambito de la 
imparticion de justicia se vea ileno de obstacutos. Aunque en nuestro ambito 
constitucional se establece que todos los mexicanos son iguales, en la realidad, los 
indigenas han enfrentado una situacién de vulnerabilidad o desigualdad frente al Estado 
de Derecho; o dicho de otra manera, el hecho de desconocer ef marco normativo 
constitucional, y paralelamente al estar regido por un sistema de valores distintos; esto es, 
el hecho de no hablar espafio! en un pais donde las autoridades juridicas no son 
bilingdes, el hecho de carecer de tos medios de defensa judicial con los que cuentan los 
sectores pudientes de la poblacién, etc., coloca a los indigenas mexicanos en una 
situaci6n de desventaja frente a la ley y los hace victimas de continuas violaciones a sus 
derechos humanos. 

b) POLITICA INDIGENISTA 

La politica del gobierno mexicano hacia los pueblos indigenas, con frecuencia ha 
consistido en promover {a idea de la integracién nacional y la asimilacion de tos indigenas 
a la "cultura nacional’. 

En 1958, Antonio Caso, al hablar de los fines de la accién indigenista en México °, 
sostenia que el propdsito con el que se emprende dicha accién, no es preservar a la 
comunidad indigena dentro de sus formas tradicionales de cultura. No es tampoco, 
impedir que la comunidad indigena “se contamine” con influencias mestizas o europeas, 
no es por ultimo, ni mucho menos, hacer que las comunidades regresen a sus formas 
tradicionales de vida que tuvieron en e! pasado, " el fin claro y determinante que nos 
propondremos es acelerar la evolucién de la comunidad indigena para integrarla cuanto 
antes, sin causar una desorganizacién en ta propia comunidad, a la vida econémica, 
cultural y politica de México; es decir nuestro propésito es acelerar el cambio, por otra 
parte inevitable, que tlevara a la comunidad indigena a transformarse en una comunidad 

  

* Caso, Alfonso, *%E1 Indio no debe ser extranjero en su patria”, en 
Indigenismo, Coleccién Culturas Indigenas, México, Instituto Nacional 
Indigenista, 1958, p. 155. 
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campesina mexicana y, a la regidn indigena en una regién mexicana con todas las 
caracteristicas que tienen las otras regiones del pais“. 

De ahi que afirmara que las comunidades indigenas, tal como ahora existen, son el 
resultado de un proceso histérico, de causas sociales de todo orden, que han dado como 

resultado la permanencia de la comunidad, la conservacién de sus patrones culturales y 
la necesidad, para dichas comunidades y para el pais, de un cambio gradual que ayude a 
su integracién dentro de la vida nacional. 

Desde el punto de vista legislativo, en fo que se refiere a la poblacién indigena, Antonio 
Caso considera que la fey no debe ser Unicamente “limitativa” en estos casos sino 
“protectora™; esto es, el Estado no puede permanecer indiferente ante los conflictos que 
se suscitan, sino que debe dar proteccién al mas débil. Sin embargo sostiene que esto 
podria llevamos a una legislacién protectora para indigenas que los considerara como 
menores de edad y les impediria ejercitar los derechos que tienen los otros ciudadanos. 
Por ello, la accién del Estado debe ser en consecuencia, una accion de proteccion y de 
fomento; una accién en suma, que tienda ai cambio cultural, pero sin que se provoquen 
desajustes y tensiones que disuelvan la vida organica de la familia o de la comunidad, y 

en fa que ellos mismos estén dispuestos a colaborar en la transformaci6on. 

Como podemos observar, la politica indigenista que se ha seguido en México, desde la 

década de los cuarentas, cuando es creado el Instituto Naciona! Indigenista (1948), 
plantea acciones de aculturacion dirigidas sobre pobiaciones indigenas, a fin de facilitar 

su paulatina y armonica integracién al sistema de produccién nacional. Se presupone, por 

lo tanto, que la problematica indigena radica en las diferencias culturales, en el rezago o 
en fa inadecuacién de tos cddigos culturales de los indigenas en relacién con ta cultura 
dominante a escala nacional. 

Al parecer se prefiere cerrar tos ojos ante una serie de hechos evidentes. En primer lugar, 
al hecho de que las culturas de muchos grupos indigenas se han transformado 
sustancialmente a lo largo de cuatro y medio siglos de sujecién. Por ello, la aculturacién 
de éstos grupos, sea espontanea o dirigida, no conduce a la desaparicién del indio 
independientemente dei grado de eficacia que alcance, a menos que vaya acompafiada 

de! rompimiento de la relacién colonial, por que la categoria “indigena” hace referencia al 
sector sometido dentro de una situacién colonial, y nada tiene que ver con el contenido 
especifico de las culturas indigenas’. 

* Ibid, p.1se6. 
? Bonfil Batalla, Guillermo, “El Indio y la Situacién Colenial: Contexto de la 
Politica Indigenista en América Latina”, Antologia de Clasicos Mexicanos de 
los Derechos Humanos, Tomo 2, Comisién Nacional de Derechos Humanos, p. 742. 
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En los aibores de la colonia, el “natural” era pagano e iddlatra, y asi se relacionaba y se 
justificaba e! régimen que lo sometia. Hoy, el indio puede ser catdlico o protestante, habra 
dejado de ser iddlatra, pero esta considerado como atrasado, flojo, o vicioso. En fin, 

étnicamente desigual, inferior, que es la condicién necesaria para racionalizar la situacién 
colonial. 

Este indio, para decirlo en palabras de Guillermo Bonfil Batalla, “es el producto de una 
relacién colonial, no de una cultura". Hasta aqui, podemos apreciar que la sociedad 

nacional dominante expresa en su conducta y en su mentalidad fas caracteristicas del 
colonizador en su relacién con las poblaciones indigenas. 

El prejuicio racial se manifiesta a diversos niveles, segtin !a situacién concreta: va desde 
el racismo abierto y su expresién mas brutal: el genocidio, hasta la discriminaci6n social y 
econdémica mas o menos encubierta, que se revela también en las actitudes patemaiista: 
el indio como menor de edad. 

La negacién obstinada de fa posicién colonizadora frente al indio, caracteristica de 

algunas corrientes politicas liberales y progresistas en México, puede también 
interpretarse como la incapacidad consciente def colonizador para ver y reconocer la 

situacién colonial. 

Asi se llega a una situacién hoy, por demas irdnica: todos reivindicammos como nuestro el 

pasado indigena, pero los indios de hoy deben dejar de serio, para ser mexicanos. Nos 

hemos apropiado de su pasado y, para que lo recobren, les exigimos que renuncien a su 
propia identidad. Se ignora Ia situacién colonial y se propone que el indio deje de serlo y 
se transforme en mexicano. Se considera que el pluralismo es un obstaculo para la 

consolidacién de la nacionalidad, cuando el problema es la estructura colonial, ésta si es 
un obstaculo. 

Todo lo anterior, demuestra la existencia de una estructura de relaciones coloniales que 
liga a las poblaciones indigenas y a la sociedad mexicana en su conjunto. Esta estructura 
es el marco general en que debe colocarse la politica indigenista en México, para ser 
comprendida cabalmente en su justa perspectiva. 

En un contexto global, la politica indigenista expresa la concepcién que se tiene del indio 
en los circulos de poder de la sociedad mexicana, asi como el destino que se define para 

ta poblacién indigena. 

En la medida en que la sociedad mexicana no es homogénea, sino que caben en ella 
intereses contradictorios que en parte son resultado de la existencia de modos de 
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produccién diferentes, en esa misma medida es darle un margen de variacién en los 
métodos y en fa orientacion de la politica indigenista. 

En términos generales, las tendencias de la politica indigenista en México se mueven en 

dos direcciones: 

1) La contestacién reformista en favor de ta poblacién indigena, y 
2) La racionatizacié6n y et apoyo del sistema de explotacion colonial. 

Aunque cada una representa un limite extremo de variacién, no debe considerarse que 
sean mutuamente excluyentes: en la realidad, se mezclan con frecuencia. 

Podemos mencionar esquematicamente algunos de {os factores principales que 
determinan la orientacién de la politica indigenista en un momento dado, sin pretender, 
por supuesto, que éste sea un examen completo ni profundo. 

En primer término, la situacién del poder politico y las clases sociales en México. Pueden 
sefalarse dos situaciones contrastantes: 

a) Poder altamente centralizado dentro de un sistema rigido, frente a; 
b) mayor participacién social y apertura democratica. 

En el primer caso, !a politica indigenista tiende a estar sujeta a la linea de politica general 
de! régimen y es manipulada a los servicios de los intereses que éste representa (véase, 
por ejemplo, ef debate en tomo a la propuesta de modificacién constitucional en materia 
de derechos y cultura indigenas); en el segundo, cabe la posibilidad de una politica 
indigenista de caracter reformista que entre en contradiccién con los intereses de otros 
sectores de la sociedad dominantes. 

Por otra parte, el grado de coincidencia o divergencia entre los intereses 

gubemamentales y los intereses particulares (la iniciativa privada), presenta coyunturas 
especificas para la orientacién de fa politica indigenista, como puede mostrar claramente 
un caso histdrico: la lucha entre la Corona Espafiola y los intereses de los conquistadores, 
que propicié la legislacién de Indias det sigo XVI, en muchos aspectos protectora de! 

indio. 

En segundo lugar, debe tomarse en cuenta la dinémica econdmica de la sociedad 
dominante. En los periodos de expansién y auge frecuentemente hay una mayor presién 
sobre las poblaciones indigenas, sea para ocupar las tierras por ellas habitadas, sea para 
enrolarlas como mano de obra en las nuevas empresas y como mercado consumidor 
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para ciertos productos; es de esperar que en tales coyunturas se busque intensificar ta 
accién indigenista dentro de una orientacién adecuada para los intereses en expansion. 

Por otra parte, durante periodos de contraccién econdémica, la poblacién indigena 
adquiere una significacién diferente para la sociedad dominante: no es un mercado 
potencia! ni un obstaculo a la expansion, sino un peligro politico y una carga econémica 
mas. Cabe, en esa situacion, una mayor flexibilidad en ia politica indigenista y un cierto 
margen de divergencia frente a la orientacién general de la sociedad dominante. 

Por supuesto, hay que tomar en cuenta muchos otros factores de diversa indole que 
afectan, en grado variable, la orientacion y las perspectivas de la politica indigenista, hay 
condiciones de orden técnico, ideoldgico, asi como especificidades regionaies y locales, 

que intervienen en la conformacién final de una accién indigenista concreta, lo que aqui 
importa destacar, en todo caso es, por una parte, que la politica indigenista no tiene un 
caracter auténomo, sino que es una manifestacién de la situacién colonial y esta 
condicionada en cada momento por fas condiciones especificas de ese proceso; y en 
segundo lugar lo que en realidad sdlo es otro aspecto del anterior, que ta accién 
indigenista no se define a si misma en términos cientificos, ni tiene como meta, mientras 
persista la estructura colonial, la liberacién del indio. 

La Politica indigenista es, simplemente, una manera particular de las relaciones que 
establece la sociedad dominante con los pueblos indigenas dentro de una situacién 
colonial. 

Es importante dejar asentado, dentro de los limites de ésta exposicién, que fa 
desaparicion del vinculo colonial traera aparejada ja desaparici6n del indio, (término que, 
como hemos visto corresponde a la categoria de colonizado); al morir el indio como 
categoria colonial surgira en todo su vigor las multiples entidades étnicas que representan 
una de las riquezas potenciales que tiene nuestra naci6n. 

Los argumentos esenciales de la critica a la politica indigenista abren una puerta para el 
teplanteamiento radical del pensar y que hacer del pensamiento critico sobre el indio al 
colocario otra vez en la perspectiva de fos problemas centrales de la sociedad global. La 

divisién indigenista actual no debe hacer del indio ni su sujeto y ni su objeto, sino el hilo 
conductor para analizar al conjunto de nuestra sociedad a partir de sus contradicciones 

mas crudas y profundas. El intento, como tantas aventuras puramente intelectuales puede 
frustrarse facitmente sino se liga a procesos sociales concretos. 

Por otra parte, algunas voces indigenas todavia débiles y con frecuencia mediatizadas 

exigen participacion en la discusi6n que sobre de ellas se realiza. De éstas voces 
dependeran el futuro de la politica indigenista en México. 
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B)COSTUMBRE JURIDICA INDIGENA EN MEXICO 

Los indigenas a través de !a historia han sufrido una marginacién no sélo econdmica y 
social, sino también de tipo cuftural: se estima, por ejemplo, que casi todos estos pueblos 
indios son monolingles. 

Esta marginacion lingiistica abarca otros ambitos de la cultura. Los indigenas suelen vivir 
al amparo de concepciones diferentes de! mundo, una cultura distinta y una manera de 

regular normativamente su existencia. Pero si bien en tales aspectos se encuentran con 
frecuencias entre los pueblos indios, para establecer la definicién del derecho indigena 
como " sistema juridico indigena", propuesto éste por Raul Araoz’ y Augusto Williemsen’, 
diferenciado 0 no, se requiere del andlisis de su relacién con el derecho nacional vigente. 

De esta manera, conceptualizar el derecho indigena como “ costumbre” permite avanzar 

en su registro, andlisis y conocimiento en tanto sea reconocido como "sistema", ya sea 

desde el punto de vista teérico o legal. 

La costumbre juridica, también llamada por los juristas “derecho consuetudinario” y 
“normatividad juridica” por los antropdlogos, se refiere a todos aquellos usos, habitos y 
normas aceptadas y practicadas por un grupo social que han adquirido fuerza de ley". El 

caracter obtigatorio de éstas normas implica ta existencia de un poder publico, de una 
autoridad encargada de su observancia. 

La costumbre no es fuente inmediata en el derecho mexicano, sino secundaria y 

supletoria. Es juridicamente obligatoria, y tomando en cuenta como fuente formal sdélo 
cuando la fey expresamente lo autoriza. Pero la condicién subordinada de la costumbre 
en el orden juridico Mexicano, asi como la desigualdad social y discriminacidn de las que 

son objeto los indigenas, permiten inferir que muy pocas veces se recurre a la costumbre 
juridica indigena en los procesos judiciales. No obstante, en tos ultimos afios se han 
aprobado en México reformas legales que tienden a reconocer explicitamente ciertos 

* velascoAraoz, Rail, “El Sistema duridico Indigena. Ideas para un modelo de 

eatudio y elaboracién conceptual del Sistema Juridico Indigena”. Ponencia 

presentada en la mesa redonda sobre Antropologia y Derecho. Facultad de 
Antropologia de la Universidad auténoma del Estado de México. Toluca, agosto, 

1988, 
* Williemsen Diaz, Augusto, “Derechos Indigenas y Derechos Humanos”, 

Conferencia dictada en el Quinto Curso Interdisciplinario de Derechos 

Humanos, IIDH, San José de Costa Rica, octubre. 1987. 

1° valdivia Dounce, Teresa, “*Costumbre Juridica Indigena: Bibliografia 
comentada”, México, Instituto Nacional Indigenista, 1994, p.10. 
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derechos indigenas, en los cuales se relacionan algunas normas juridicas de estos 

pueblos". 

Sin embargo, tales reformas no son suficientes, dado que estan enfocadas a reconocer la 
costumbre en casos agrarios y ésta no es un conjunto de normas que penmita aislar de su 
contexto cualquiera de los usos, habitos y normas que le den sentido. Por e/ contrario, 

cada norma juridica que responde al comportamiento vivo y cambiante de la cultura a la 
que pertenece se halla estrechamente vinculada a un tipo, o varios de sancién; a una 
determinada forma de proceder y a una autoridad especifica encargada de su 

observancia. 

A fin de aclarar lo anterior, es importante distinguir los elementos analiticos basicos con 
los cuales se puede definir la costumbre juridica indigena; estos son: normas juridicas, 
autoridades y procedimientos. 

Las normas juridicas son reglas obligatorias de comportamiento que imponen deberes y 
confieren derechos; en tal sentido estas requieren de prescripciones y de un poder 

publico con capacidad de regular su cumplimiento. En sociedades indigenas aparecen 

como preceptos inscritos en la memoria colectiva { puesto que se trata de un derecho no 

escrito), de la cual, generalmente, es depositaria la autoridad tradicional 0 consejo de 
ancianos, seguin sea el caso. 

Las normas juridicas pueden ser compatibles, opuestas, diferentes o complementarias 

con la Ley Nacional Mexicana. Pero las opuestas son las que, a juicio de los 

administradores de justicia y legisladores, impiden que la costumbre juridica indigena 
pueda ser reconocida en su conjunto como sistema normativo, ya que dentro de los 
preceptos del derecho positivo no puede haber ningtin caso de costumbre o practica en 
contrario. Tal condicion se debe, por supuesto, al papel subordinado de ila costumbre 

indigena frente al derecho nacional, asi como a !a fuente que han adquirido los principios 

generales de los derechos nacional e internacional. 

Es importante mencionar que la normatividad indigena es mas compatible incluso 

complementaria con ja Ley Nacional que contraria a ésta. 

\ Sobre el pluralismo cultural del pais, con la reforma en el articulo 4to. 
Constitucional; respecto a la inclusién de traductores y  peritajes 
antropolégicos en juicios, con las modificaciones al Cédigo federal de 
procedimientos Penales y al Cédigo de Procedimientos Penales para el Distrito 
Federal; y sobre aspectos diversos, las reformas estatales aprobadas en 

Hidalgo, Durango, Oaxaca {el Tequio) y Sonora. 
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En ambas, el robo, el homicidio, dafios en propiedad ajena, rifias, lesiones y otras, se 

consideran delitos; asimismo, son reconocidos los derechos a la vida, al trabajo, a la 
propiedad de la tierra, a la fibre expresién, etc. Existen muy pocas normas indigenas 
contrarias a la ley nacional, pero aun cuando replantean la relacién derecho - indigena 
derecho - nacional en su conjunto, las contradicciones que existen entre ambos 
ordenamientos no han impedido hasta ahora que ta costumbre juridica indigena se 
aplique en la mayoria de los casos”. 

Por otro lado, es dificil establecer con claridad las fronteras entre los campos normativos 
civil y penal, dado que, con frecuencia, eso que pudiera llamarse orden juridico privado y 
orden juridico publico, desde e! punto de vista formal del derecho positivo, no se expresa 
tan definido en la costumbre juridica indigena. 

Lo mismo sucede entre las normas juridicas propiamente dichas y las normas obligatorias 
del sistema religioso. De hecho, los sistemas juridico, politico y religioso se encuentran 

emparentados en la costumbre indigena, de manera que, por ejemplo, la violacién de una 
norma punible, sea del sistema religioso o juridico, puede causar malestar al infractor. 
Esto se debe a que las normas, ya sea de conducta, de trato social, morales, religiosas y 
juridicas, constituyen, potencialmente, ef conjunto de la costumbre juridica indigena. 

La vigencia de las normas juridicas indigenas, contrarias o no a la Ley Nacional, se 
explica por varias causas: apego a fa tradicién e identidad cultural; por ser la justicia 
indigena mas pronta y expedita; por ser la sancién indigena menos gravosa - econdémica, 
familiar y sociatmente - que la nacional; por la dificultad para acceder a la administracion 
de justicia nacional a causa del aislamiento, marginalidad o ignorancia de esta ley; porque 
recurtir a la Ley Nacional implica, para fos indigenas, sufrir maltrato, discriminacién, 
gastos onerosos y, finalmente, ser juzgados con parcialidad. 

Sin embargo, atin cuando estos elementos justifican ta permanencia de una normatividad 
indigena paralela a la nacional, hemos observado que las normas juridicas indigenas 
coexisten con las nacionales en un ambiente de conveniencia individual y colectiva, mas 

que de contradiccién. Se trata, pues, de usos de fas leyes nacional o indigena, segun 

convenga en cada caso. A su vez, dicha coexistencia normativa nos plantea la necesidad 

“Por ejemplo: Casarse siendo menor de edad; heredar los bienes s6lo al 
primogénito var6én o al mAs pequefio de los hijos, o excluir a las mujeres de 
la herencia; tener m&s de una esposa; someter al inculpade a agresiones 

corporales; imponer prisién a deudores; tener detenida a una persona por mas 

de 72 horas, sin cargos o sentencia; imponer penas con trabajos personales no 

remunerados, o ser exhibido piblicamente; celebrar juicios, ene el caso de 
las autoridades tradicionales, ingiriendo bebidas embriagantes; considerar el 
estado de embriaguez como atenuante de delite, sobre todo, en los casos de 
homicidio por brujeria; y consumir ciertas especies de animales en peligro de 
extincién, como la caguama y venado. 
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de reconocer la condicién de pluralismo juridico prevateciente en el orden juridico 
mexicano, tal y como lo han planteado algunos autores." 

Los estudios sobre normatividad o costumbre juridica indigena en México eran, hasta 
hace muy poco tiempo, escasos y pioneros. Hoy se puede decir que existen avances 
importantes y mayor claridad para abordarlos, incluso, se han aplicado propuestas 
inmediatas tales como: creacién del diplomado en derechos humanos y defensoria 
juridica indigena", difusién det tema en diferentes foros académicos y politicos, asi como 
productos de investigacién elaborados por especialistas de la UNAM,CIESAS e INI con 
amplia divulgacién de Ja ley nacional y de fos instrumentos juridicos especiales para 
indigenas"*; y las reformas constitucionales, de teyes federales y estatales. 

Cabe resaltar que el estudio de las costumbres indigenas afronta varios retos. E! primero 
de ellos es la gran diversidad de los grupos indigenas mexicanos (56 etnias), y su propia 
heterogeneidad: geografica, sociat, econdémica y politica. Una diversidad que es anterior a 
la llegada de los espafioles, y que se acentua por los diferentes ritmos y grados de 
integracién o aculturaci6n que han experimentado cada uno de los grupos étnicos y, 
dentro de éstos, cada una de las comunidades que los integran. 

Muchas de las instituciones de gobierno y de las normas, que se identifican como parte 
de las tradiciones y costumbres comunitarias de los indigenas, en realidad son 
instituciones y normas establecidas por la corona espafiola y los evangelizadores desde 
la época virreinal; o bien, lo que ahora denominamos costumbres juridicas, son una 
mezcla entre las tradiciones prehispanicas y ta influencia normativa de los gobiernos 
virreinales y los del México independiente, hasta nuestros dias; normas que han sido 
asimiladas de muy diversas formas por los distintos grupos indigenas del pais. 

Los grupos indigenas, lejos de sufrir con el tiempo una asimilacién completa a la cultura 
dominante, preservaron y preservan sus respectivas identidades a pesar de indudables 
cambios. 

Entre ellos, Rodolfo Stavenhagen, Diego Iturralde (Instituto Indigenista 
Interamericano), Radl Araoz y Francisco Ballén. 

“ Diplomado efectuado en Jalapa, Veracruz en 1993, y en Oaxaca en 1994, bajo 
el convenio INI/CIESAS. La Organizaci6én de las Naciones Unidas para la 
Educacién, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), desde su establecimiento se ha 
propuesto fomentar la ensefianza e investigacién en el campo de los Derechos 
Humanos; tan es asi que a partir de 1977 ha desarrollado actividades 

destinadas a facilitar la ensefianza de estos derechos en las Universidades 

del Mundo. 

‘5 con la distribuci6én masiva y gratuita de més de 60 mil ejemplares de cuatro 
manuales, la Comisién Nacional de Derechos Humanos y algunos Organismos No 
Gubernamentales han realizado también labores de difusién de la Ley Nacional 

entre Poblaciones Indigenas. 
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Como se puede observar, no se trata de conocer “ la costumbre juridica", sino una gran 

variedad de costumbres juridicas que han sobrevivido al cambio, que son hijas del cambio 
y que se encuentran cada vez mas sometidas a la influencia “externa” de las instituciones 

y normas juridicas estatales y federales. 

Para quien enfrenta esta realidad, desde el punto de vista juridico, se plantea el problema 
de cémo abordar su estudio. Por un lado, contamos con una sociedad nacional con su 
orden juridico instituido, por el otro, verificamos la existencia en su seno de comunidades 
que se guian por diversas concepciones def mundo, de las que derivan una gran variedad 

de 6rdenes normativos. Para tlegar a soluciones en este contexto, es importante no 
olvidar el doble nexo: !as comunidades indigenas deben ser comprendidas en la légica 
intema que les es propia, pero también en su relacién con las instituciones nacionales, 
evitando las idealizaciones romanticas, como la negacién del pluralismo cultural y el 
derecho a la diferencia. 

Otra dificultad para comprender las costumbres juridicas de fos indigenas es el hecho de 
que las costumbres estan siempre presentes y en casi toda la vida de !os indigenas. Por 
lo tanto, el estudio de las costumbres juridicas no puede desvincularse - si no es que para 

fines simplemente analiticos- de las costumbres en general, con las cuales estan 

invariablemente ligadas. De otra manera, es dificil discemir qué es costumbre en general 
y costumbre juridica en especial. 

Una dificultad mas es la derivada del aisltamiento y dispersién en que se desarrolian las 
comunidades. En general, y hasta donde se sabe, la mayoria de los grupos indigenas no 

han tenido una organizacién politica e institucional unificada. Et aislamiento alienta una 
vida comunai muy intensa pero, al mismo tiempo, imposibilita las relaciones sociales entre 

las comunidades y entre éstas y el resto del pais. Situacién que ha contribuido a 
conservar la riqueza de la diversidad cultural de México, pero al mismo tiempo es uno de 
los factores que convierten a los indigenas en uno de los grupos mas vulnerables frente a 
otros factores 0 instituciones 

Esta diversidad también la encontramos en la extrema diferenciacién de los grupos 

indigenas respecto de su relacién con las instituciones y normas federales y con la cultura 

dominante en general. 

En cuanto a la autoridad judicial, es conveniente recordar que se trata, por principio, de 
un poder delegado o atribucién otorgada a una persona o conjunto de personas o 
institucién para que dirja y tome decisiones en asuntos publicos. Tal delegacion convierte 
a la autoridad en un poder legitimo, considerado éste como la capacidad de influir en la 
conducta de otros o en el contro! de las acciones valoradas en una determinada sociedad. 
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Dicho poder, representado en las autoridades, se expresa en modelos de composicién 
muy variada. En algunos pueblos indigenas, la autoridad, como ya se dijo, encama al 
mismo tiempo poderes politicos y religiosos; en otros, existe una distincién precisa entre 
cada uno de estos poderes, constatada con la presencia de sistemas paralelos de 
autoridad. En todo caso, flaman la atenciédn aquellos modelos emanados de sociedades 
mas homogéneas, mas simples que presentan un sistema social menos jerarquizado 
porque la mayoria de las veces generan tipos de autoridad despotica y con poder 
endeble. La emergencia de uno u otro tipo de autoridad corresponde al grado de 
complejidad social, a la manifestacion de intereses contrapuestos, al nivel de desarrollo 
de las fuerzas sociales y, en suma, al grado de concentracién de la riqueza social. 

Es conveniente considerar estas observaciones para introducirse a la comprensién de los 
sistemas de autoridad indigena, ya que, habitualmente, se les considera iguales entre si. 

Pero si bien es necesario establecer ta variabilidad de sistemas de autoridades 
tradicionales, no es menos Util sefialar sus analogias. Sobre este aspecto, se puede 
afirmar que, entre muchas otras, son comunes a cualquier modelo las siguientes 
caracteristicas: ser un sistema escalonado de servicio pUblico o comunal; estar vinculado 
con el conjunto de creencias — 6 con la propia institucién — religiosas; resolver asuntos 
publicos lo mismo que privados; regirse por valores sociales y culturales propios de 
quienes le han delegado tal atribucién; deliberar y sancionar conforme a la costumbre 
aprendida por transmisi6n oral; y cumplir con requisitos tales como tener experiencia en 
funciones de autoridad, ser honorables y respetados por su comunidad, conocer fa 
costumbre y ser ejemplo para la mayoria. 

Por su parte, se entiende por procedimiento judicial, el medio por el cual se ejerce la ley 
a cargo de !a autoridad correspondiente. Al respecto, las formas de administracién de 
justicia indigena mas comunes son practicamente andlogas a las de la ley nacional, ya 
que el proceso implica el cumptimiento de tres fases: demanda, defensa y sentencia. 

Entre las caracteristicas mas generalizadas que muestran los procedimientos judiciales 
indigenas, se pueden enumerar las siguientes: se conocen mediante procesos educativos 
familiares y comunales; se basan en la participaci6n popular, a falta de instituciones 
tepresivas; confluyen practicas magico- religiosas en la administracién de justicia; suelen 
ser prontos y expeditos, aunque la mayor parte de las veces son sumarios; no reconocen 
los derechos al amparo ni a fa apelacion; tienden a la aplicacién individual de la pena y del 
proceso judicial; y buscan el restablecimiento det orden, mas que el castigo, con la 
compensacién del dafio por diferentes medios, ya sea pecuniarios, en especie o con 
trabajo. 
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Por supuesto, tales aspectos se presentan con mayor frecuencia en aquellos casos 
donde el sistema social es mas complejo, y entonces aparecen !a mediacién o 
conciliacisn como formas comunes para resolver los conflictos. En cambio, en tos 
sistemas sociales mas simples y pobres, el orden juridico tiende a ser menos piramidal, 
mas homogéneo presentandose fenédmenos de vacio de poder deslegitimacién de la 
autoridad, ampiiacién del area del derecho privado en demérito de la del derecho publico 
y, en consecuencia, fa mayor parte de las veces se ejerce la justicia entre particulares, 
de donde surgen, comunmente, fas venganzas motivadas por los mecanismos 
permanentes de control social (chisme, envidia, brujeria). 

Las diferencias que guardan los procedimientos nacional e indigena no se encuentran en 
los criterios del proceso sino en los niveles de complejidad de instancias que deben 
concurrir a la resolucién de un confiicto, en el tiempo que este lleva, y en el tipo de 
sanciones que se aplican. En relacién con estas ultimas, es comun que se apliquen 
sanciones de tipo magico- religiosas, de responsabilidad colectiva y, entre las mas 
drasticas, la vergilenza publica, el destierro, latigazos y hasta la pena capital. 

Et derecho consuetudinario indigena tiene una fuerte influencia colonial, de ahi que 
todavia se apliquen los azotes. Pero el proceso de integracién nacional ha obligado a 
que, en la mayoria de los casos, las autoridades tradicionales se abstengan de intervenir 
en los que ellas denominan " delitos graves” (como lesiones y homicidios), y en asuntos 
de propiedades y tierras. 

Ademas de los tres elementos sefialados, que constituyen !a costumbre juridica indigena 
como tal, es menester ubicar su practica en el contexto regional, interétnico, en donde 
actda con gran fuerza ta cultura y el poder de los mestizos. 

Finalmente, el derecho consuetudinario es producto de procesos histéricos especificos 
que han tenido lugar en cada etnia, puesto que atin cuando comparten rasgos comunes 
también mantienen diferencias importantes entre si. 

Es importante mencionar que por ser un tema poco investigado y analizado, incluso por 
antropéloges y abogados, las tareas de investigacién juridica que se requiere para 
avanzar son todavia grandes. El problema ya lo habia planteado Rodolfo Stavenhagen 
hace por lo menos una década’*; en ese tiempo propuso iniciar un trabajo de recopilacién 
etnografica para sustentar la existencia de costumbres indigenas que implicaban un 
derecho indigena. 

** Stavenhagen, Rodolfo, “Derecho Consuetudinario Indigena en América Latina”, 
Revista “América Indigena”, Vol. XLIX, Nim. 2, abril- junio de 1989, 
Instituto indigenista Interamericano, México, pp. 223- 243. 
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C) LEY NACIONAL Y COSTUMBRES JURIDICAS EN MEXICO. 

Et presente analisis de las costumbres juridicas de los indigenas, no es sdlo con el fin de 
contribuir a un mejor conocimiento de las mismas, sino también para difundirlas y 
contribuir al pleno acceso de los indigenas a la justicia del Estado, a partir de una mejor 
comprensién de la compleja realidad en ta que se desenvuelve su existencia. 

Se caracteriza a las costumbres juridicas como constituidas por un repertorio de normas o 
convenciones normativas que las comunidades indigenas reproducen en las conductas 
individuales y colectivas, con el fin de afianzar la cohesién del grupo. Las costumbres 
juridicas entrafian ciertas convenciones, obligaciones y prohibiciones que suelen ser 
diferentes entre los distintos grupos étnicos. Cada cultura étnica tiene sus propias normas 
e instituciones. Las normas que regulan las uniones matrimoniales varian entre las 
diferentes comunidades. Existen grupos que mantienen preferencias endogamicas 
figurosas, como los lacandones o los papagos, en tanto que la mayoria de las 
poblaciones indigenas se inclinan por las uniones exogamicas”’. 

Algunos grupos preservan el ceremonial de lo que en Derecho se llaman esponsales, es 
decir, la promesa mutua entre hombre y mujer por lo cual se obligan a contraer 
matrimonio, cuyo incumplimiento da lugar a exigir indemnizacién, como ocurre en los 
triquis y los totonacas; mientras que para otros grupos los esponsales no tienen mayores 
efectos. 

El aislamiento y las dificultades de transporte y comunicacién determinan la deriva 
cultural, esto es, la fragmentacion de un territorio en areas culturales distintas. 

El contacto y las facilidades de transporte y comunicacién determinan la difusién de 
pautas culturales y la convergencia de las culturales grupales. La convergencia de pautas 
culturales grupales viene determinada por el contacto y !a comunicacién entre culturas, en 
tanto que fa deriva cultural ésta determinada por el aislamiento. Dos (o mas) culturas 
étnicas convergen si las pautas culturales que comparten se incrementan continuamente. 
Este es e! caso de algunas costumbres juridicas indigenas y del orden juridico nacional. 
El matrimonio monogamico, reconocido por las disposiciones civiles, con todas sus 
consecuencias en cuanto a derechos y obligaciones, se ha venido incorporando en la 
cultura de varios grupos étnicos, aunque algunos no lo contemplan o lo excluyen 

17 Taboada Beller, Walter, “Las Costumbres Juridicas en México: Avance de una 
investigaci6én”, Comisi6én Nacional de Derechos Humanos, México, abril de 1994, 

p.117. 
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deliberadamente de su horizonte cultural al preservar las uniones matrimoniales 

poligamicas. 

Por otra parte, el derecho consuetudinario indigena es complejo, puesto que no hace las 
divisiones que se encuentran en los diferentes capitulos de la ley escrita; es decir, los 
grupos étnicos no hacen diferenciaciones entre los aspectos civiles, penales, 
administrativos, etc., sino que simplemente aceptan y acatan un conjunto de normas 
tradicionales. Sin embargo, muchos grupos indigenas asumen que determinadas 
conductas delictivas, como e! robo o el homicidio, sdlo son competencia de las 
autoridades nacionales o locales. Mas aun, algunos indigenas prefieren ser juzgados por 
esas autoridades en lugar de recibir el castigo impuesto por la autoridad tradicional, 
generalmente por que consideran mas benévola la actuacion de las primeras. Tal es el 
caso entre algunas comunidades mixtecas.'* Pero esto no ocurre en todos los casos ni en 
todas las circunstancias. 

Un problema fundamental de la relacién entre el orden juridico nacional y la costumbre 
indigena, en ciertos casos. estriba en los limites de ésta frente a aquél. Pues, por una 
parte, el Articulo 4° constituciona! otorga reconocimiento a las costumbres juridicas, el! 
codigo Federal de Procedimientos Penales dispone la obligacién del juez de allegarse 
todos los elementos para conocer y valorar las circunstancias de los sujetos y actores 
involucrados en fa comisién de un delito, cuando éstos pertenecen a grupos étnicos; pero 
por otra parte, ciertas costumbres indigenas - como las descritas en el parrafo anterior- 
pedrian estar en contradicci6én con determinadas disposiciones constitucionales, por 
ejempio en lo referente a las garantias contenidas tanto en el Articulo 21 Constitucional 
que otorga al Estado la potestad de procurar justicia. Mas atin, como establecen los 
Articulos 41 y 133 Constitucionales, las Facultades de tegislar y de aplicar la Ley no 
pueden contravenir lo ordenado por la propia Constitucién General de la Republica; por 
consiguiente, la fegistacién en materia indigena debera apegarse a los principios de la Ley 
fundamental. 

La tesis que se defiende en el presente trabajo es que debe existir un equilibrio entre las 
costumbres juridicas y el orden juridico nacional. Lo que se sostiene es: ninguna 
costumbre indigena puede ir en contra de las garantias individuales otorgadas por 
ta Ley Fundamental. Esta es una precisién que es coincidente con lo sefalado por ef 

Convenio 169 de fa Organizacién Internacional del Trabajo (OIT),” asi como por las 
constituciones 0 leyes secundarias de Colombia, Chile, Panama y Paraguay, entre otras. 

Para comprender !os alcances de esta tesis hay que hacer varias observaciones. En 
primer término, hay que atender a la discusién todavia no del todo superada entre el 

1° IBIDEM, p.88. 

»” véase, “Derechos Indigenas: Lectura comentada del Convenio 169 de la OIT*, 
Magdalena Gémez, Instituto Nacional Indigenista, México, 1991 p 106. 
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etnocentrismo y el relativismo. Se entiende por etnocentrismo la tendencia de una 
sociedad 0 grupo a considerar su cultura, sus valores y pautas de conducta como los 
unicos valederos, desde los cuales se observan e interpretan los de los demas grupos. La 
propia cultura, su organizacién social, econémica y politica, se consideran como 
Superiores a otras. Asi como fos griegos y romanos de la antigutedad denominaban 
genéricamente “ barbaros" a los pueblos extrafios a su cultura, también muchas 
comunidades indigenas en América se denominaban asi mismas: "Nosotros somos los 
hombres", desconociendo igual categoria a quienes no pertenecian al grupo. 

La literatura etnolégica empezé por ser etnocéntrica, de la misma manera que las 
politicas indigenistas a propésito del convenio 107 de la OIT. Mas tarde, tos etndlogos 
tlevaron su reaccién contra el etnocentrismo hasta el extremo Opuesto, cayendo en el 
relativismo, en el que " todo da igual ", y prohibiéndose a si mismos toda critica o 
comparacion evolutiva. 

El relativismo coincide con e! etnocentrismo en hacer imposible la critica racional, pues al 
establecer a priori que ninguna aitemnativa cultural es preferible a otra, la discusién sobre 
que altemativa es la mas congruente se convierte en un ejercicio ocioso y condenado de 
antemano al fracaso. El! etnocentrismo promueve el conformismo; el relativismo, la 
indiferencia. 

El etnocentrismo como actitud o comportamiento social de un grupo constituye un 
obstaculo para la comunicacién o la cooperacién con otros. El relativismo pretende dar a 
Su propia tesis relativista una validez no relativa, por lo que se contradice. 

En la perspectiva del presente trabajo se pretende escapar a ambos extremos. Una vision 
etnocéntrica del orden juridico nacional podria conducir al exterminio cultural o etnocidio; 
una vision etnocéntrica de las costumbres juridicas indigenas podria derivar en un 
quebrantamiento sustancial del principio de seguridad juridica. Lo mismo se aplica para el 
relativismo. En consecuencia, el punto de vista equilibrado para analizar las relaciones 
entre la ley y la costumbre tiene que rechazar por igual una y otra concepcién. 

En el plano internacional, el reconocimiento de las pautas y los valores culturales de tos 
grupos autéctonos va ganando terreno, aunque no podria afirmarse que se trata de un 
tema consolidado. En cualquier forma, el principio del derecho a la diferencia busca 
asegurar, entre otras, nuevas formas de relacién entre la sociedad nacional y los 
grupos étnicos, ajenos a fos extremos relativistas y etnocentristas. 

Ahora bien, para fundamentar una adecuada vinculacién entre la ley y las costumbres 
juridicas indigenas que escape a las mencionadas posturas, hay que partir de ciertos 
datos de Ja antropologia cultural. Es un hecho que en los ultimos siglos el contacto entre 
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culturas se ha multiplicado, y con él la difusién de rasgos culturales de unas culturas en 
otras. Pero estos intercambios no siempre han sido favorables para los grupos étnicos, 
especialmente para los indigenas. &| alcoholismo que afecta severamente a tos indios 
tarahumaras, por ejemplo, se origina y se reproduce por la presencia de agentes extemos 
a la comunidad. Lo propio sucede con el narcotraéfico. A veces, una suerte de 
imperialismo cultural ha impuesto por la fuerza y desde afuera ciertas pautas culturales a 
los grupos indigenas. Pero otras muchas veces el intercambio cultural se ha realizado de 
un modo mas pacifico y gradual, en funcién de intereses y necesidades de las propias 
comunidades. 

Desde el punto de vista etnolégico, algunos rasgos culturales andlogos entre diversos 
grupos resultan incompatibles e inconmensurables entre si. Estos rasgos se pueden 
ltamar imponderables. Las costumbres culinarias de los mayas y las de los zapotecos 
son, respectivamente, imponderables. De igual forma, fas costumbres matrimoniales de 
los lacandones y las de los otomies, son imponderables. Pero hay también muchos otros 
rasgos culturales que son comparables entre si, y entre ellos existen unos que son 
objetivamente mejores (mas funcionales, mas eficaces, mas rdpidos, etc.) que otros. Por 
ejemplo, la funcién de un cuchillo o de un hacha estriba en cortar, cuanto mejor corte, 
mejor sera. Los cuchillos y las hachas de acero cortan mucho mejor que los de piedra. 

Por eso siempre que una cultura que tenia instrumentos cortantes de piedra se ha puesto 
en contacto con otra que los poseia de acero, y se han apresurado a adaptarlos. 

En cuanto a las conductas ordenadas normativamente se pueden hacer idénticos 
sefialamientos. La mayor parte de las comunidades indigenas en México cuentan con un 
consejo de Ancianos ante el que se platican y resuelven los problemas mas significativos 
del grupo étnico. Por supuesto, esta estructura es imponderable con las formas de 
eleccién y representacion politica que caracterizan a los grupos no indigenas del pais. En 
general, el reconocimiento constitucional y legal de !as costumbres indigenas se apoya en 
el hecho de que algunas normas de los grupos étnicos no son comparables estrictamente 
con las normas del orden juridico nacional. Por ejemplo, ciertas normas relativas a la 
distincién de tos bienes y servicios comunitarios; las relativas a la configuracién de la 
famitia extensa; las relativas a! uso de plantas medicinales, entre muchas otras. 

Sin embargo, no todas las costumbres juridicas indigenas son imponderables con 
fespecto al orden juridico nacional. Las normas consuetudinarias que vulneran las 
garantias individuales no pueden considerarse como admisibles. Para evitar posibles 
incomprensiones de esta tesis conviene tener presentes algunos conceptos 
fundamentales de la ciencia juridica contemporanea. 

El largo proceso histérico de busqueda por la igualdad de todos los hombres ha llevado a 
diversas formulaciones ideoldgicas y politicas, pero la unica que ha recogido un consenso 
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universal es la que afirma que “todos son iguales frente a la ley ", u otra que es 
equivalente: ” la ley es igual para todos °. 

En la modemidad, el principio esta enunciado en !as constituciones francesas de 1871, 
1873 y 1875, y después paulatinamente, en todas las constituciones del mundo. Pero es 
necesario distinguir la igualdad ante la ley de otras expresiones: la igualdad en los 
derechos y la igualdad juridica. La iguaidad en los derechos significa algo mas que la 
igualdad ante la ley y se refiere, en principio, a 1a norma de la no discriminacién, como 
se desprende de! primer articulo de la Declaraci6n Universal de Derechos 
Humanos: " Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 

Mientras que la igualdad ante la ley se refiere a algo mas especifico que la jurisdiccién del 
Estado, fa igualdad en los derechos comprende todos los derechos que son reconocidos 
y recogidos por el Estado mediante ta accién de los parlamentos y congresos, y que se 

- reflejan en los textos de las eyes”. Son, pues, en sentido estricto, los Derechos Humanos 
(que comprenden también fa igualdad frente a la ley). En fin, por igualdad juridica se 
entiende habitualmente la igualdad en ese particular atributo que hace de todo miembro 
de una sociedad, incluida la infancia, un sujeto juridico, es decir, un sujeto dotado de 
capacidad juridica. Mientras que la igualdad en los derechos tiene un ambito mas amplio 
que la igualdad ante la ley, la igualdad juridica tiene Ambito mas restringido. 

Las tres formas de igualdad deben preservarse en las relaciones entre la norma 
consuetudinaria indigena y ta ley nacional. Lo opuesto a la afirmacién de que todos son 
iguales frente a la ley es la sociedad de castas o jerarquizada, donde los ciudadanos 
estan divididos en categorias juridicas distintas y diversas, otorgandoseles privilegios a 
unos al tiempo que se les nieguen a otros. 

Precisamente, el reconocimiento de las normas consuetudinarias indigenas constituye 
una medida tendente a impedir toda suerte de desigualdad frente a la ley, lo cual incluye 
ta necesidad de que los ordenamientos penales incorporen en la valoracién respectiva la 
situacion particular del indigena. 

La igualdad juridica, como se apuntd, se refiere a que los individuos son considerados 
sujetos de! Derecho, por lo que la situacién opuesta se da en las sociedades esclavistas, 
en Ja que no todos son sujetos juridicos. Desde la guerra de Independencia, la esclavitud 
ha quedado abolida en el pais. Et reconocimiento de las normas juridicas de los pueblos 
indigenas no puede sino afianzar aun mas la igualdad juridica, pues se trata de que la 
consideracién de la personalidad juridico-constitucional del indigena se fundamente en 

70 Madrazo, Jorge, “Derechos, Reforma y Cultura Indigena.*, Ponencia 
presentada el 5 de enero de 1996, en la Reunién de Trabajo con el Comité 
Organizador de la Consulta Nacional sobre Derechos Humanos y Participacién 
Indigena de la CA4mara de Senadores. México. 
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dicho principio, mas alla de la sola referencia, como nucleos agrarios de ta poblacién 
beneficiados por el reparto agrario. El_reconocimiento global de su personalidad juridica 
se ha de dar en el marco del Derecho Publico y se ha de remitir a la condicién. del 
indigena y no exclusivamente en cuanto a la actividad que desarrollan. Por supuesto, esto 
exige que la fey Reglamentaria del Articulo 4° Constitucional determine estos aspectos 
fundamentales. 

La igualdad de los derechos implica, para el caso del indigena, !a consideracién tanto de 
sus Derechos Humanos generales como de los peculiares. Las Normas del Derecho 
Intemacional en materia de procuracién y promocién de las prerrogativas y las libertades 
fundamentales de los indigenas, defienden el derecho a preservar su identidad cutturat, 
sus lenguas, sus formas de organizacién social y sus costumbres. Son, pues, derechos 
culturales y de convivencia pacifica. Incluyen, desde fuego, la norma de la no 
discriminacién social y cuttural. 

Hay avances en estos campos con fas recientes reformas legislativas en el pais en 
materia indigena. Pero se requiere fortalecer la conciencia nacional! sobre el valor y la 
importancia de la diversidad étnica y cultural, io cual exige incrementar la responsabilidad 
de los Estados de la Federacién a efecto de asegurar el respeto de !a pluralidad en todas 
sus manifestaciones. Entre otros, el Articulo 4° Constitucional sirve para fundamentar la 
igualdad en los derechos. Aunque en principio los indigenas mexicanos cuentan con 
estas tres formas de igualdad (ta igualdad ante la ley, a igualdad juridica y la igualdad 
en fos derechos), sus condiciones de rezago historico y social implican para ellos que la 
iguatdad forma! sea frecuentemente un ideal inalcanzable. El derecho a acceder a la 
jurisdiccién del Estado encuentra, en la accién del indigena, una serie de dificultades en 
muchas ocasiones insalvables: la barrera del idioma, el aislamiento cultural y geografico, 
el desprecio socia!, las condiciones econdmicas, etc. En cuanto a la igualdad juridica, hay 
que reconocer que el indigena es comunmente objeto de fraudes, engajios, agravios, etc., 
especialmente en materia agraria, que son resultado del estado de indefensién en el que 

se encuentra por sus condiciones socioeconémicas. 
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CAPITULO II 

INSTITUCIONES DE DERECHOS HUMANOS 

A) ANTECEDENTES DE LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. 

Debido a la importancia que tiene la proteccién de los Derechos Humanos, han surgido 
numerosas instituciones dirigidas a su defensa. Destaca como procesador clasico el 
Ombudsman de los paises escandinavos, actualmente extendido a muchos otros 
paises, entre los que se encuentran algunos de América Latina, en los que asume 
diversos matices y denominaciones segin el pais en ef que se establecieron, 
convirtiéndose en cada lugar en un nuevo instrumento juridico para la proteccién y 

defensa de los Derechos Humanos. 

En nuestro pais, los instrumentos clasicos de proteccién de las garantias individuales, 
como es el juicio de amparo, han venido a completarse en afios recientes con otros 

organismos de defensa de los Derechos Humanos. De ese modo, se han establecido 

para auxiliar y colaborar en !a sofucién rapida y expedita de conflictos entre particulares y 

autoridades publicas, diversas procuradurias y defensorias: Sistema Nacional de 
Proteccién No Jurisdiccional de los Derechos Humanos. 

Por otra parte, entre los antecedentes mexicanos de la Comision puede mencionarse 
una serie de instituciones, como la Procuraduria de los Pobres de San Luis Potosi, 
impulsada por Ponciano Arriaga en el siglo pasado, y mas recientemente a Procuraduria 
Federal del Consumidor (1975); la Direccion para la Defensa de los Derechos Humanos 
de Nuevo Ledn (1979); la Procuraduria de los vecinos de la Ciudad de Colima (1983); la 
Defensoria de los Derechos Universitarios de la U.N.A.M.; la Procuraduria para la 
Defensa del Indigena en Oaxaca (1986); la Procuraduria Social de la Montafia en 
Guerrero (1987); la Procuraduria Ciudadana de Aguascalientes (1988); la defensoria de 

tos Derechos de !os Vecinos en el Estado de Querétaro (1988); la Procuraduria Social 
del Departamento dei Distrito Federal (1989); y la Direccion General de Derechos 
Humanos de la Secretaria de Gobernacidn (1989), entre otras. 

En México, la institucién det Ombudsman se adoptd porque recoge, de acuerdo con 
nuestra tradicién y cultura juridica, la experiencia positiva de su funcionamiento en otros 
paises, para la defensa y proteccidn de los Derechos Humanos. 
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La preocupacidn de la sociedad en la identificacién y denuncia de los actos violatorios de 

Derechos Humanos por parte de las autoridades o servidores publicos, y del gobierno 

por fa proteccién y defensa de estos derechos desembocé, en la creacién de la 

Comisién Nacional de Derechos Humanos.' 

La Comisién Nacional reune las caracteristicas generales del Ombudsman, es un 

organismo antiburocratico, antiformalista, auténomo y gratuito en tos servicios que 

presta, encargado de la defensa de los derechos fundamentales de los mexicanos y 
extranjeros que se encuentran en el territorio nacional. Es importante mencionar que no 
sustituye 0 duptica ningtn érgano legal instituido, sino que los complementa ya que 
persigue las mismas finalidades. 

En México, la designacién det Ombudsman la realiza el Presidente de la Republica, con 

la aprobacidn de la Camara de Senadores. 

La Comisién Nacional cuenta con un Consejo integrado por diez personalidades de la 
sociedad civil. 

La Comisi6n tiene particularidades que generaimente no se atribuyen a un Ombudsman; 
representar al Gobierno de la Republica ante organismos__ internacionales 
gubernamentales y no gubernamentales de Derechos Humanos y poseer facultades de 

prevencion de violaciones, a través de la promocion, estudio y divulgacion en materia de 

Derechos Humanos. 

1 Ver, Carpizo, Jorge, “Derechos Humanos y Ombudsman”, UNAM, Comisién Nacional 
de Derechos Humanos, México, 1993, p. 259. 
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B)COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS: NATURALEZA, JURIDICA, 
ESTRUCTURA, COMPETENCIA, FACULTADES, PROCEDIMIENTOS, 
RESOLUCIONES, PUBLICIDAD, PROMOCION Y DIFUSION. 

Si el conocimiento de nuestros Derechos Humanos es importante, lo es también el 
conocimiento de las facultades y atribuciones de la Comisié6n Nacional de Derechos 
Humanos, que fue creada mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de 
la Federacion el dia 6 de junio de 1990. 

Posteriormente, el 28 de enero de 1992, se reformd la Constitucién Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, al agregarse un apartado B al articulo 102 de nuestra Carta 

Magna; esta reforma constitucional garantiza la permanencia de la Comision Nacional de 
Derechos Humanos, evitando asi caprichos sexenales. 

El articulo 102 apartado B, establece que la Comision Nacional de Derechos Humanos, 
conocera de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa 

provenientes de cualquier autoridad o servidor publico, que viole los Derechos Humanos 

previstos por el orden juridico mexicano, con excepcién de! Poder Judicial de la 
Federacién. Asimismo refiere que las legislaturas de los Estados estableceran 
organismos de proteccién de los Derechos Humanos, en cada una de las entidades 
federativas del pais. Estos organismos no seran competentes tratandose de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales. 
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Vi. 

VIL- 

FUNCIONES 

Recibir quejas de presuntas violaciones a Derechos Humanos. 

Conocer e investigar, presuntas violaciones de Derechos Humanos en los 
siguientes casos: 

a) Por actos u omisiones de autoridades administrativas de caracter federal; 

b) Cuando los particutares cometan ilicitos con fa tolerancia o anuencia de 

algun servidor publico o autoridad, o bien cuando éstos ultimos se nieguen 

infundadamente a ejercer las atribuciones que fegalmente les correspondan 

en relacién con dichos ilicitos, particularmente tratandose de conductas 
que afecten la integridad fisica de las personas. 

Formular recomendaciones publicas auténomas, no obligatorias, denuncias y 
quejas ante las autoridades respectivas, en los términos estabtecidos por el 
articulo 102, apartado B, de la Constitucién Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Conocer y decidir en ultima instancia las inconformidades que se presenten 

respecto de las recomendaciones y acuerdos de los organismos de Derechos 
Humanos de las Entidades Federativas a que se refiere el citado articulo 102, 
apartado B, de la Constituci6n Politica. 

Conocer y decidir en ultima instancia las inconformidades por omisiones en que 

incurran los Organismos de Derechos Humanos a que se refiere la fraccién 
anterior, y por insuficiencia en el cumplimiento de las recomendaciones de éstos 

por parte de las autoridades locales. 

Procurar la conciliacién entre los quejosos y las autoridades sefialadas como 
responsabies, asi como ta inmediata solucién de un conflicto planteado, cuando la 

naturaleza del caso jo penmita. 

Impulsar la observancia de los Derechos Humanos en el pais. 
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VIIL- 

Xl.- 

Xil.- 

Xill.- 

Proponer a las diversas autoridades det pais, que en el! exclusivo ambito de su 

competencia, promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones 

legistativas y reglamentarias, asi como de practicas administrativas, que a juicio 

de la Comisién Nacional redunden en una mejor proteccién de los Derechos 

Humanos. 

Promover el estudio, la ensefianza y divulgacién de los Derechos Humanos en el 
ambito nacional e internacional. 

Etaborar y ejecutar programas preventivos en materia de Derechos Humanos. 

Supervisar el respeto a los Derechos Humanos en el sistema penitenciario y de 
readaptaci6n social del pais. 

Formular programas y proponer acciones en coordinacién con las dependencias 

competentes que impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los 

tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por 
México en materia de Derechos Humanos. 
Proponer al Ejecutivo Federal, la suscripcién de Convenios o Acuerdos 
Intemacionales en materia de Derechos Humanos. 
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ORGANOS Y ATRIBUCIONES 

A continuacién mencionaremos brevemente {a estructura de la Comisién Nacional de 

Derechos Humanos, después de haber sefialado la competencia y sus funciones de la 

misma: (ver cuadro 1) 

- Presidente, nombrado por el titular del Ejecutivo y ratificado por la Camara de 

Senadores. 

- Consejo, constituido por 10 personas que desempefian su cargo 

honorificamente, invitadas a participar por el Presidente de la Reptblica y 

aprobados por la Camara de Senadores. 

- Secretario Técnico del Consejo, sera designado por el propio Consejo a 

propuesta del presidente de la Comisi6n Nacional. 

- Secretario Ejecutivo, nombrado por el Presidente de la Comisién Nacional de 

Derechos Humanos. 

- Hasta cinco Visitadores Generales, designados por el Presidente de la Comisién 

Nacional! de Derechos Humanos. 

- Y el personal profesional, técnico y administrative necesario para {a realizacion 
de sus funciones. 

La ley de la Comisién Nacional precisa las atribuciones del Presidente de la misma en 10 

rubros entre los que destacan: 

- Ejercer la representacion legal de la Comisién Nacional; 

- Formular fos lineamientos generales a los que se sujetaran las actividades 

administrativas de la Comisién Nacional, asi como nombrar, dirigir y coordinar a 

los funcionarios y al persona! bajo su autoridad; 

-Dictar las medidas especificas que juzgue convenientes para el mejor 

desempefio de las funciones de ta Comision Nacional. 
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- Distribuir y delegar funciones a jos Visitadores Generales; 

- Enviar un informe anual al Congreso de la Unién y al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal sobre las actividades de la Comision. 

- Celebrar, en los términos de la legislacién aplicable, Acuerdos, Bases de 
Coordinacién y Convenios de Colaboracién con autoridades y organismos de 
defensa de los Derechos Humanos, asi como con Instituciones Académicas y 
Asociaciones Culturates, para mejor cumplimiento de sus fines; 

- Aprobar y Emitir las recomendaciones publicas auténomas y acuerdos que 
resulten de las investigaciones realizadas por los visitadores; 

- Formular las propuestas generales conducentes a una mejor proteccién de los 

Oerechos Humanos del pais. 

La sociedad civil participa directamente con ia Comisién Nacional, a través det Consejo — 
-que se integra por personas de reconocido prestigio- y propone al Presidente de la 
Comisién fas directrices y lineamientos para la prevencién y tutela de los Derechos 
Humanos. Es decir, que se trata de un cuerpo colegiado de examen y opinidn. 

El Consejo esta facultado para: 

- Establecer los lineamientos generaies de actuacién de la Comisién Nacional; 

- Aprobar las normas de cardacter interno relacionadas con la Comision Nacional; 

- Opinar sobre el proyecto de informe anual que ef Presidente de la Comision 

Nacional presenta a! Congreso de la Unidn y al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal; 

- Solicitar al Presidente de ta Comisién Nacional informacién adicional sobre los 
asuntos que se encuentren en tramite o haya resuelto la Comisién Nacional. 
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El Consejo cuenta con un Secretario Técnico, con las siguientes atribuciones: 

- Proponer el proyecto de acta de las sesiones ordinarias y extraordinarias que el 
Consejo celebre; 

- Remitir oportunamente a los Consejeros los citatorios, érdenes del dia y material 
indispensable para realizar las sesiones ordinarias y extraordinarias. 

- Brindar a los Consejeros el apoyo necesario para el mejor cumplimiento de sus 

responsabilidades; 

- Organizar e! material y supervisar la elaboracién de la Gaceta de la Comision 
Nacional; 

- Coordinar la edicién de las publicaciones que realice la Comisién Nacional: 

- Supervisar las actividades de distribucién y comercializacién de las 
publicaciones; 

- Disefiar y ejecutar los programas de capacitacién en materia de Derechos 
Humanos; 

- Promover y fortalecer las relaciones con las organizaciones no gubernamentales 
de Derechos Humanos en el pais; 

- Promover el estudio y ensefianza de los Derechos Humanos dentro del sistema 
Educativo Nacional. 

Et Secretario Ejecutivo tendra como atribuciones: 

- Proponer al Consejo y al Presidente de la Comisién Nacional, las politicas 

generates que en materia de Derechos Humanos habraé de seguir la Comisién 
Nacional ante los organismos gubemamentates y no gubernamentaies, 
nacionales e internacionales; . 
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- Promover y Fortalecer las relaciones de la Comision Nacional, con organismos 
publicos, sociales o privados, Nacionales o Intemacionales, en materia de 
Derechos Humanos. 

- Realizar estudios sobre los tratados y convenciones tntemacionales en Materia 
de Derechos humanos; 

- Preparar los anteproyectos de iniciativas de leyes y reglamentos que la Comisién 
haya de entregar a ios érganos competentes, asi como los estudios que los 
sustenten; 

- Colaborar con la presidencia de la Comisién Nacional en la elaboracién de los 
informes anuales, asi como los especiales; 

- Enriquecer, mantener y custodiar el acervo documental de la Comision Nacional: 
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La Comisién Naciona! cuenta actualmente con tres visitadores generales cuyas 
atribuciones, son las siguientes: 

- Recibir, admitir 0 rechazar las quejas e inconformidades presentadas por los 
afectados, sus representantes o los denunciantes ante la Comisién nacional. 

- Iniciar a peticion de la parte que presenta 1a queja, la investigacion de las quejas 
e inconformidades que le sean presentadas, o de oficio, discrecionalmente 
aqueilas sobre denuncias de violacién a los Derechos Humanos, que aparezcan 
en los medios de Comunicacién. 

- Realizar las actividades necesarias para lograr, por medio de la conciliacion, la 
soluci6én inmediata de las violaciones de Derechos humanos que por su propia 
naturaleza asi lo permita. 

- Realizar las investigaciones y estudios necesarios para formar los proyectos de 

recomendaci6n o acuerdo, que se someteran al presidente de la Comisi6n 
nacional para su consideracién. 

- Conocer de las quejas por presuntas violaciones cometidas dentro de los centros 
de reclusién o de asuntos penitenciarios. 

Finalmente es importante resaltar que tanto el Presidente de la Comisién Nacional, como 
los Visitadores Generales y adjuntos, en sus actuaciones tienen fe publica para certificar 

los hechos relacionados con las quejas. 
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LAS QUEJAS PUEDEN DERIVAR EN: 

1.- Recomendaciones 
LAS QUEJAS PUEDEN DERIVAR EN |2.- Documentos de no responsabilidad 

3.- Conciliacion 

Politica. 
A) Responsabilidades Administrativa. 

del servidor publico Penal. 

Civil. 
LAS RECOMENDACIONES 
PUEDEN GENERAR 

B) Modificaciones en fos procedimientos 
administrativos, reglamentos o leyes. 
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ATRIBUCIONES DE LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

1) Proteccién y Observancia. 

a) Procedimiento de queja y recursos de inconformidad. 

b) Concitiacién entre el quejoso y la autoridad. 

c) Programas preventivos. 

d) Supervision del sistema penitenciario. 

2) Promocién. 

a) Proponer reformas tegislativas y modificaciones a los procedimientos 
administrativos. 

b) Elaborar programas y realizar acciones coordinadas con autoridades 
nacionaies e intemacionales en materia de derechos humanos. 

c) Proponer al Ejecutivo Federal la suscripcién de Acuerdos y Convenciones 
Intemacionales sobre la materia. 

3) Estudio y Divulgacién. 

a) Educacion y capacitacién. 

b) Divulgacion a través de Medios Masivos de Comunicacién. 
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NATURALEZA JURIDICA DE LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS. 

La Comisién Nacional de Derechos Humanos es: 

~ Un organismo descentratizado. 

- Cuenta con personalidad juridica y patrimonio propio. 

- Es apartidista, apolitico y antiburocratico. 

- Se encarga de la proteccién, observancia, estudio y promocién de los Derechos 
Humanos. 

- También es un érgano de la sociedad y protector de ésta, la cual se encuentra 

representada en su Consejo. 

COMPETENCIA. 

La Comisién Nacionat tiene competencia en todo el territorio nacional para conocer de 

las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por las autoridades o servidores 
pubticos de caracter federal. Cabe destacar que solo podra admitir quejas contra actos u 

omisiones de autoridades judiciates, salvo las de caracter federal, cuando dichos actos u 
omisiones tengan caracter administrative, no puede examinar cuestiones jurisdiccionales 
de fondo. 

Conocera también de la violacién a fos Derechos Humanos cuando en un mismo hecho 
hubiesen participado tanto autoridades federales como locales. Le corresponde conocer 
en segunda instancia de las inconformidades en contra de los organismos estatales. No 
tiene competencia en actos y resoluciones de autoridades electorales; y de resoluciones 
de caracter jurisdiccional; tampoco de conflictos de caracter laboral o interpretar fas 
disposiciones constitucionales y tegales. Para que exista una violacién de los derechos 
humanos, de ia cual pueda conocer la Comisién Nacional de Derechos Humanos, es 

necesario que haya intervenido en violentar los derechos fundamentales ya sea directa o 
indirectamente una autoridad o servidor publico.(ver cuadro 2) 
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COMPETENCIA EJEMPLOS 

  

Violacion administrativa. Cuando las autoridades fiscales practican 
* tuna visita domiciliaria, sin una orden por 

escrito. 

Vicios en los procedimientos. Mi juicio dura mas de un afio. 

Delitos que lesionen a una persona o|Un policia me golpea a mi, y a mi familia. 
grupo. 
COMETIDO POR: 
Autoridades. Titular de alguna Secretaria de Estado. 
Servidores publicos. Empleados de la Secretaria. 
Otros agentes sociales protegidos por un|Caciques protegidos por autoridades 
servidor publico. municipales o estatales. 
  

La Comisién Nacional no puede intervenir en los siguientes casos: 

  

  

INCOMPETENCIA EJEMPLOS 
Sentencias definitivas. No puede revisar una sentencia emitida por 

un juez. 

Aspectos jurisdiccionales de fondo. No puede determinar la procedencia de una 
huelga. 

Aspectos electorales. No puede decidir quien gana _ las 

elecciones. 
Consulta sobre la interpretacién de las|No podra emitir una opinién sobre fos 

disposiciones constitucionales y legales. alcances de alguna ley.     

  

Es importante mencionar que la incompetencia de ta Comisién en cuestiones 
jurisdiccionales se debe al estricto respeto de la independencia del Poder Judicial 
Federal como fa mayor garantia de la vigencia de nuestro Estado de Derecho. Las 
Instituciones de Derechos Humanos no pueden suplir o substituir en modo aiguno a los 

Organos encargados de la imparticién de justicia en cualquiera de sus respectivas 
jurisdicciones. 

En cuanto al supuesto de incompetencia en asuntos taborales individuales 0 colectivos 

entre trabajadores y patron, debe tenerse en cuenta que se trata de controversias entre 

particulares, es decir que no existe la posibilidad de que una autoridad, un servidor 

publico atente contra los Derechos Humanos de alguna de las partes. 

En ei caso de que alguna de las partes fuese ei propio Estado, este no estaria actuando 
como tal sino como patrén. Si fa Comision Nacional interviniera significaria la duplicacién 
© sustitucién de funciones propias de las juntas laborales. 
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En asuntos electorates, la incompetencia se basa en fa necesidad de que la Comision 

mantenga un caracter apolitico y apartidista, ya que al intervenir en la contienda politica 
puede vulnerar su calidad moral; asimismo, si ya existe una resolucién definitiva 

expedida por quién es [a ultima instancia de decisién, en esos casos, implica objetar la 

legitimidad dei funcionario en cuestién, sin que exista una instancia juridica que pueda 
intervenir. 

La Comisién Nacional no podra dar respuesta a consultas formuladas por autoridades, 
particulares u otras entidades sobre la interpretacién de tas disposiciones 
constitucionales y legales, ya que es el poder judicial de la federacién el encargado de la 
investigacién de las disposiciones constitucionales y legales. 

Sin embargo si podra intervenir en los siguientes casos: 

ASUNTOS JURISDICCIONALES: Cuando en el procedimiento violente las garantias 

individuales; por ejemplo, si un juicio dura mas de un afio y no se ha dictado sentencia. 

ASUNTOS ELECTORALES: Conocer de violaciones de garantias individuales durante 
los procesos electorates, hasta antes de que se califique la eleccidn, por ejemplo, cuando 
una autoridad golpea o agrede a un ciudadano por manifestar sus ideas politicas. 

ASUNTOS LABORALES: Puede conocer de violaciones administrativas durante el 
Procedimiento tabora! por autoridades o servidores publicos, por ejemplo: que no se 
cumpla con un laudo emitido por fa junta. 
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AUTONONIA DE LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

La autonomia de la Comisién Nacional la definimos en funcién de una entidad 
administrativa propia dentro del Estado y no fuera 0 al margen del mismo. La autonomia 
de la Comisién Nacional de Derechos Humanos fa podemos dividir en cuatro rubros: 

1) AUTONOMIA ORGANICA: Los requisitos, procedimientos para su 
designacién, y sobre todo las atribuciones de los érganos de la Comisién 
Nacional, se realizan en forma independiente. 

2) AUTONOMIA FINANCIERA: La Comisién Nacional cuenta con patrimonio 
propio, ef Gobiemo Federal debe proporcionar fos recursos materiales y 
financieros para su debide funcionamiento. 

3) AUTONOMIA TECNICA: Consiste en ta capacidad juridica fundamental para 
individualizar las normas constitucionales y legales en materia de Derechos 
Humanos, que se expresara por medio de una recomendacién o acuerdo de 

no responsabilidad, los cuales se refieren a casos concretos y no admiten 
revision. 

4) AUTONOMIA POLITICA: Se refiere al hecho de que las recomendaciones 
son publicas y auténomas; esto significa que tinicamente seran producto de 
las conclusiones del expediente y, por lo tanto no puede intervenir érgano 
estatal, autoridad, servidor publico o persona aiguna, para influir en tas 
recomendaciones que emite la Comision Nacional de Derechos Humanos. 
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PROCEDIMIENTO DE LAS QUEJAS POR VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS 

El procedimiento puede iniciarse por una queja presentada ante la Comisién, 0 de oficio. 

Las quejas pueden ser presentadas por cualquier persona que tenga conocimiento de 
una violacién de Derechos Humanos, aunque ella no sea la directamente afectada; 
inclusive por un menor de edad 0 por los organismos no gubemamentales (ONG'S). 

Las quejas deben ser presentadas por escrito; pero si fa persona que la presenta no 

sabe escribir, la Comisién auxiliara. En ningun momento se aceptaran quejas anénimas; 

por lo tanto, los escritos de quejas deben contener e! nombre de la persona que la 
presenta, asi como fos datos que hagan posible su localizacién. La formulacién de la 
queja ante la CNDH no afectara el ejercicio de otros derechos y medios de defensa, por 
ejemplo: ef tramite de un juicio de amparo, ni suspenderan o interrumpiran sus plazos 
preclusivos, de prescripcién o caducidad. 

Cuando se recibe una queja, lo primero que hace la Comisién es examinar si es 

competente o no; en caso de no serio, se le hace saber al quejoso y se fe orienta 

respecto a cual érgano acudir. Si, por el contrario, la Comision es competente, se abre un 
expediente y se solicita un informe a la autoridad sefialada como responsable de 

violacién de Derechos Humanos, {a cual tiene 15 dias para contestar en caso de no 
haber respuesta se le hara un segundo requerimiento y de no contestar nuevamente se 
tendra por ciertos los hechos materia de la queja, salvo pruebe lo contrario. 

Concluida la investigacién, en ta que se reunen los elementos de prueba de la existencia 
de una violacién a los Derechos Humanos, se emite una recomendacién que 
exclusivamente estara fundamentada en la documentacién y pruebas que obren en e! 
propio expediente. 

Las recomendaciones son publicas y aut6nomas y dan a conocer a la opinién publica a 

través de los medios masivos de comunicacién. Se publican en la Gaceta de la Comision 
Nacional de Derechos Humanos y en el informe anual que rinde el Presidente de la 
Comision. 
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CONCILIACION 

Cuando la queja no se refiera a violaciones graves, la misma podra sujetarse a un 
procedimiento de conciliacién 0 amigable composicién con las autoridades sefaladas 

como presuntos responsables. Para este efecto se debera escuchar al quejoso. 

DOCUMENTOS DE NO RESPONSABILIDAD.- En aquellos casos en que después de la 
investigacién se determine que no existieron tos elementos de conviccién para demostrar 
de manera fehaciente una violacion a los Derechos Humanos se expedira un documento 

de no responsabilidad, que se referira al caso concreto. 
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones no tienen un caracter obligatorio, solamente cuentan con fuerza 
moral, la cual esta dada por el prestigio que a través de su actividad se ha ganado la 
Comisién Naciona! de Derechos Humanos y el apoyo que le brinda la sociedad civil. 

Obligan, en la medida que ninguna autoridad desea aparecer como vicladora de 
Derechos Humanos, porque seria un desprestigio para ella. 

Una vez que se emite una recomendaci6n, es difundida por los medios masivos de 

comunicacién, y especialmente a través de la Gaceta que publica mensualmente la 
Comisién Nacional. 

La actividad de la Comisién Nacional no concluye con la emision de fa recomendacién, ni 
se considera concluido el expediente, es funcién de la Comisién Nacional dar 

seguimiento a la recomendaci6n. 

Las autoridades tienen la obligacién de comunicar a ia Comisién Nacional, en un término 
de 15 dias habiles siguientes a la notificacidn de la recomendacidn, si fa aceptan o no, y 
de presentar pruebas del cumplimiento de la recomendacién dentro de fos 15 dias 
siguientes, contados a partir del vencimiento del término del que disponia para responder 
sobre la aceptacién. En caso contrario, la Comision Nacional tiene la libertad de 
manifestar publicamente que la recomendaci6n no fue atendida o totalmente cumplida 
por la por la autoridad que violé los Derechos Humanos. 
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INFORME 

Como ya se menciond anteriormente, el Presidente de la Comisién Nacional rinde un 
informe anual al Congreso de la Unién y al Presidente de la Republica, en el que se 
describe en forma detallada todas las actividades realizadas por la Comisién Nacional 
durante ese periodo, y en qué medida se han cumplido sus programas, asi como sobre 

el cumplimiento de las recomendaciones por parte de las autoridades. 

Puede dirigirse también otros informes especiales a la sociedad, que tiene una 
destacada importancia debido al sefialamiento de las autoridades que no han cumplido 
con las recomendaciones de la Comisién Nacional, ya que el contenido de éste se hace 
publico y, por lo tanto, la sociedad civil puede presionar para el debido cumplimiento de 
las mencionadas recomendaciones. 

Finalmente, podemos afirmar que esta Comisién Nacional no sélo asume su deber de 
hacer participe a la sociedad de la informaci6én que posee, también hace todo lo que sea 
necesario para que sus recomendaciones sean cumplidas, con lo cual fa Comisién 
Nacional cumple uno de los objetivos para los cuales fué creada: Fortalecer el Estado 
de Derecho. 
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COMISIONES ESTATALES DE PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS 

Como ya se sefiald; en el apartado B del articulo 102 de nuestra Constitucién Politica, se 
establece !a obligacién por parte de las legislaturas de los estados, asi como de los 
gobiemos estatales, de crear organismos de proteccién de Derechos humanos en cada 
una de las Entidades Federativas del Pais, los cuales tendran competencia para conocer 
de las violaciones a los Derechos Humanos en cada una de las Entidades Federativas 
del pais, los cuales tendran competencia para conocer de las violaciones a los Derechos 
Humanos cometidas por autoridades locales. Lo anterior representa un voto en favor del 
federalismo en nuestro pais. Cuando se trate de una presunta violacién que por su 
importancia trascienda el interés de la Entidad Federativa e incida en la opinién publica 
nacional, por la gravedad del caso, ta Comisién Nacional de Derechos Humanos tendra 
facultad de atraccion. 

Al quedar estipulada la creacién de las Comisiones Estatales de proteccién a los 
Derechos Humanos se hizo necesario reglamentar su relacion con la Comisién Nacional; 
para tal efecto establecié un capitulo en la Ley de la Comision Nacional; el referente a ias 
inconformidades. 

RECURSOS DE INCONFORMIDAD.- Este mecanismo viene a reglamentar el! ultimo 
parrafo del articulo 102 apartado B, constitucional, y conforma todo un Sistema Federal 
de Proteccién de los Derechos Humanos, ya que a través del mismo se ponen en 

movimiento tanto las Comisiones Locales como la Comision Nacional. 

La inconformidad puede ser de dos tipos: 

a) como recurso de queja; y 

b) como recurso de impugnacién. 

RECURSO DE QUEMA.- El recurso de queja procede ante la Comisién Nacional por 
omisién o inaccién del organismo local, se ejercita durante el procedimiento y sdlo se 
dirige contra la Comisién Local. E! quejoso debe presentarlo directamente ante la 
Comisién Nacional exigiendo que transcurran seis meses de haberse interpuesto la 
queja o denuncia ante la Comisién Local; sdlo puede presentarlo quien haya sufrido un 

perjuicio grave por la omisién o inaccién det organismo correspondiente. 
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Los pasos que integran el procedimiento de inconformidad como queja son tres: 

1) Presentacion y recepcién de recursos; 

2) Comunicacién, e informe de la Comision Local recurrida; y 

3) Resolucién de ta Comisién Nacional de Derechos Humanos. 

RECURSOS DE IMPUGNACION.- El recurso de impugnacién procede por accién del 
organismo focal o insuficiencia de la autoridad o servidor ptiblico local, procede al término 
del procedimiento, cuando ya se dicté una recomendacién; se dirige contra la Comisién 
Local o contra la autoridad o servidor puiblico local al que ésta hubiese enviado una 
recomendacién insuficientemente cumplida. Se presenta ante la Comisién Local, la cual, 
en quince dias, maximo, debe enviarlo a la Comisién Nacional, debe ser interpuesto 
dentro de un plazo de treinta dias naturales a partir de que el interesado conocié la 
tecomendacién y sera presentado Uunicamente por quien haya sido el quejoso en el 
expediente correspondiente. 

Los pasos que se siguen en el recurso de impugnacién son cuatro: 

1) Presentacion y recepci6n; 

2) Envio con informe, impugnaciones sobre la recomendacién y documentos 
justificativos de la Comision Loca! a la Nacional; 

3) Informe del organismo o autoridad recurrida a la Comisién Nacional de 
Derechos Humanos, quién sdlo, si fo considera necesario, abrira las 
pruebas; y 

4) Resolucion de la Comisién Nacional, confirmando o modificando la 
recomendacién del organismo local y/o declarando suficiente o insuficiente 
el cumplimiento de la autoridad local, en cuyo caso podra dirigirse una 
nueva recomendacién.



  

RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS. 

Una de tas innovaciones de fa Ley de ta Comisién Nacional es el conjunto de 

obligaciones que tienen, asi como las responsabilidades en que pueden incurtir las 

autoridades y servidores publicos en su actuacién u omisién respecto de fa Comisién 
Nacional. 

Esto es de gran importancia, ya que las resoluciones de Ja Comisién Nacional, sea en 

forma de recomendacién, de acuerdo de no responsabilidad o de resolucién sobre 
cualquiera de los recursos de inconformidad, requiere de la informacién oportuna que 

rindan esas autoridades o servidores publicos. 

Las obligaciones de las autoridades y servidores publicos que deban cumplir estas 
obligaciones, significa que fa competencia de ta Comisién Nacional de Derechos 
Humanos para exigirlas es ilimitada y que abarca a autoridades administrativas, 

politicas, legistativas y judiciales. 

En particular debemos mencionar las obligaciones establecidas en la Ley de la Comision 
Nacional, presentadas como facultades de los visitadores Generales. Este organo puede 
solicitar: 

1) Respecto de la investigacion: 

a) Informacién adicional; 

b) Todo género de documentos o informes; 

c) Practicar visitas e inspecciones; 

d) Cita peritos o testigos; 

e) “Las demas acciones que, conforme a derecho, juzguen convenientes para el 
mejor conocimiento del asunto” y; 
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2) En cualquier momento, “pedir a tas autoridades competentes que tomen todas las 
medidas preventivas o cautelares necesarias para evitar la consumacion irreparable 
de las violaciones denunciadas o rectamadas, o la produccién de dafos de dificil 
reparacion a los afectados, asi como solicitar su modificacién cuando cambien las 
situaciones que los justificaron. Dichas medidas pueden ser de conservacién o 
restitutorias, segiin lo requiera ta naturaleza de! asunto" (Art. 40 de la Ley de la 
CNDH).



  

OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS EN SU 
ACTUACION CON RESPECTO DE LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS. 

Para la CNDH constituye un derecho solicitar la informacién o documentacién necesaria 

durante la investigacién, para fas autoridades publicas una obligacién proporcionaria, a 
continuacion se presentan algunas de elias: 

- Los servidores publicos seran responsables penal y administrativamente 
en caso de no proporcionar la informacién o documentos solicitados por ja CNDH, en 
forma pronta y expedita. 

- Las autoridades estan obligadas a dar las facilidades que requiera la 
CNDH para el buen desempefio de sus labores de investigacién y permitir el acceso a la 
documentacién y a los archivos respectivos, en caso de no hacerlo seran responsables 
penal y administrativamente. 

DEBERES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 

Et primer y mas elemental deber de fos servidores ptblicos es el respeto de los 
DERECHOS HUMANOS de todas Jas personas que viven en México. 

Los servidores publicos deben desempefiar sus funciones basadas en los actos u 
omisiones que afecten la: 

- LEGALIDAD. 
- HONRADEZ. 
- LEALTAD. 
-IMPARCIALIDAD, Y 
- EFICIENCIA. 

que deben observar en e! desempefio de sus empleos, cargos 0 comisiones. 
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SANCIONES 

Los medios coercitivos que se establecen en la Ley de la Comisién Nacional para 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones que la misma estipula son de tres tipos: 

1) Responsabilidad penal y administrativa en que incurran fas autoridades o 
servidores publicos obligados por actos u omisiones durante el tramite de una 
queja o un motivo de ella; si estas actitudes llegasen a configurar un delito, ta 
Comision Nacional de Derechos Humanos podra denunciarlo; 

2) sanciones administrativas por actos u omisiones, especificamente durante fa 
investigacién; y 

3} amonestacion publica o privada por conducto def titular de la Dependencia de que 
se trate. 

Los particulares que también incurran en delitos 0 fattas durante los procedimientos de la 
Comisién Nacional serén denunciados por ésta ante las autoridades competentes. 

Finalmente, una medida que no es de naturaleza coercitiva, pero que si tiene un impacto 
politico y social muy importante, es ef informe especial que la Comision Nacional de 
Derechos Humanos puede rendir. Este informe especial es diferente det informe general 
y anual que debe rendir ei Presidente de la CNDH af Congreso de la Union, al Ejecutivo 
Federal y difundirse a toda la sociedad, sobre las actividades de la Comision Nacional. 
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CAPITULO IV 

PROTECCION JURIDICA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS 
INDIGENAS (APLICACION INTERNACIONAL Y NACIONAL). 

A) CONVENIO 169: “Sobre Puebios Indigenas y Tribales en Paises Independientes’, 
celebrado en la septuagésima reunién de la Organizacion Internacional de! Trabajo 
{O.1.T.), en Ginebra, el 7 de Junio de 1989." 

Los principios basicos contenidos en el Convenio 169 son: 

a) El respeto a las culturas, formas de vida y de organizacién e instituciones 
tradicionales de los pueblos indigenas y tribales. 

b) La participacién efectiva de estos pueblos en tas decisiones que les afectan. 

¢) El establecimiento de mecanismos adecuados y procedimientos, para dar 
cabal cumplimiento al Convenio, de acuerdo a las condiciones de cada pais. 

La estructura del Convenio 169 es la siguiente: 

Contiene un predmbulo, o sea una explicacién sobre las consideraciones mas 

importantes que se tuvieron presentes al elaborar el convenio. Se integra por ocho 
partes de contenido y dos de disposiciones generales y finales. 

A continuacién se enuncia el indice del Convenio 169: 

PREAMBULO 

Parte I. Politica General. 
(Articulos 10. al 12). 

Parte 1l. Tierras. 
(Articulos 13 al 19). 

‘ convenio 169 Sobre pueblos indigenas y tribales en paises independientes. 
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Parte Ill. Contratacién y Condiciones de Empleo 
(Articulo 20). 

Parte IV. Formaci6n Profesional, Artesanias e Industrias Rurales. 
(Articulos 21 al 23). 

Parte V. Seguridad Social y Salud. 
(Articulos 24 y 25). 

Parte VI. Educacién y Medios de Comunicacién 
(Articulos 26 al 31). 

Parte VI!. Contactos y Cooperacién a través de las fronteras 
(Articulo 32). 

Parte VIII. Administracién. 
(Articulo 33), 

Parte iX. Disposiciones Generales 
(Articulo 34 y 35). 

Parte X. Disposiciones Finales 
(Articulo 36 al 44). 
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ANALISIS DEL CONVENIO 169 

En el punto tres del Articuto Primero, se menciona que el término pueblos “No debera 

interpretarse en el sentido que tenga implicacién alguna en la que atafe a los 

derechos que pueda conferirse a dicho término en el Derecho Internacional”. Esto 

quiere decir que el Convenio no otorga el derecho absoluto para decidir programas y 

estructuras politicas, econdmicas, sociales y culturales al margen de la decision de los 

Estados en donde los “Pueblos Indigenas” se encuentran. O sea que el término 

“Pueblos” no implica el derecho a la autodeterminacién ni a ta separacién del Estado. 

Esta precisién era necesaria en la medida en que para et Derecho Internacional, hasta 

ahora, el término “Pueblo” se relaciona con el concepto de Nacion o Estado. 

Por lo tanto, el uso del término “Pueblo” en el Convenio no implica la 

autodeterminacién politica. En la Constituci6n Mexicana, hasta que se modificd el 

Articulo 40. Constitucional, no se habia utilizado el término “Pueblos Indigenas”. 

Cuando se habiaba de “pueblo” el término se le equiparaba al de “Nacién”. 

Sin embargo en materia agraria se habla de “Grupos Indigenas”, sin referirse al 

concepto mas amplic y global de “Pueblos Indigenas”, tal es asi, en el Articulo 27, 

fraccién VII que dice: “La Ley protegera la integridad de las tierras de los grupos 

indigenas”. 

Durante los trabajos para la elaboracién del Convenio, el gobierno de nuestro pais 

opiné que se debia utilizar el término “pueblos”, “Para hablar el mismo lenguaje con 

las organizaciones internacionales, pero sobre todo con tos propios indios.”” 

Sin embargo, hubo gobiemos que consideraron ai Convenio como “perjudiciai” para 

la soberania de los Estados, Algunos sostuvieron que hablar de “pueblos” podia 

conducir a la desintegracién de muchos de los Estados Miembros , y al debilitamiento 

de su unidad nacional. 

? OIT: Revisién parcial del Convenio sobre poblaciones indigenas y tribales 

1957, (nam. 107), Informe VI (2), CIT, 75A, reunién Ginebra, 1988, pag. 2). 
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En sintesis: El uso del término “pueblos” en el Convenio 169 significa el 
reconocimiento de la identidad especifica de esos grupos que !os diferencia de los 
demas componentes de la sociedad en la que estan insertos, reconociendo sus 

caracteristicas sociales, culturales y econémicas propias, asi como su derecho a 
poseer el sustento territorial y el habitat que precisan. 

Las caracteristicas del pueblo indigena se encuentran sefaladas en los incisos a) y b) 
del Articulo Primero. Se puede decir que estos pueblos estan formados por 

comunidades que, teniendo una continuidad histérica con la sociedad anterior a ia 

invasién, se consideran distintas de otros sectores de las sociedades que ahora 
prevalecen en lo que fueron sus territorios, o en parte de ellos. Se indican que son 

diferentes porque tienen una lengua, tradiciones, formas de organizacién social y 
cultura propias. Muchas de estas comunidades han permanecido aisladas 
geograficamente dei resto de fa sociedad. 

En el parrafo dos del Articulo Primero, !a conciencia de identidad indigena o tribal 

debera considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a que se aplica 
el Convenio. Esto es, sdlo aqueltos pueblos que atin mantengan y practiquen los 
rasgos sociales y culturales que los distinguen del resto de la sociedad, seran 
sujetos del Convenio. Incluso las organizaciones indigenas actualmente plantean 
que es indigena el que asi io reivindique, aun cuando, por diversas razones, no resida 

en su comunidad de origen. 

De esta manera, ningun Estado o grupo politico tiene el derecho de imponer una 
definicisn de quién es o no indigena. Son tos propios indigenas quienes deben 
autoidentificarse. 

Por otro lado, et Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos y el de Derechos 
Economicos, Sociales y Culturates, establecen en su Articulo 1°. que: “Todos los 
pueblos tienen el derecho de libre determinaci6n. En virtud de este derecho 
establecen libremente su condicién politica y proveen asi mismo a su desarrollo 
econémico, social y cultural.” 

En virtud de que estos Pactos establecen derechos humanos se ha dicho que el 
derecho a fa autodeterminacién “es un derecho humano”. Aqui hay un problema 

porque se ha considerado que los derechos humanos son de ejercicio individual y tos 

derechos de los pueblos indigenas son colectivos. 

3 £1 Pacto Internacional de los Derechos Econémicos, Sociales y Culturales y 
el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Politicos, Resolucién 2200 
(XXI)}, de la Asamblea General de la O.N.U., el 16 de diciembre de 1966. 
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Aqui se plantea la interrogante; ~ Qué son derechos individuales y qué son los 
derechos colectivos? 

Los derechos individuales, son aquellos que deben respetarse a toda persona 

independientemente de su género, raza, lengua o religidn, como el derecho a la vida, a 
la libre expresion de tas ideas, a ja salud, a la educacién son los llamados derechos 
universales. 

En cambio los derechos colectivos son aquellos indispensables para que fos pueblos 

subsistan por ejemplo: el derecho al territorio, al uso de la lengua, a la cultura propia, al 
autogobierno o practica de sus propias normas de organizacion y control entre otros. 

Se ha dicho que cuando no se respeta e! derecho de los pueblos es muy dificil que los 
Derechos Humanos de los integrantes de esos pueblos se respeten. Asi podemos ver 
que el principio de autodeterminacién es fa raiz para que se practiquen los derechos de 
los pueblos. Por esa razén, el Convenio 169 no incluye de manera directa el derecho a 

Ja autodeterminacién y encontramos ta aclaraci6n de que el uso del término pueblos no 
debera entenderse en el sentido que se otorga a este término en el Derecho 

Internacional. Sin embargo su uso, como quedé sefialado, nos permite afirmar que los 

pueblos indigenas tienen una identidad propia y que son culturas diferentes, 
organizadas histéricamente mas alla de meros grupos de personas con costumbres 
diferentes como se les ha pretendido definir en el pasado. 

La razén de fondo para que no se considere la autodeterminacién como derecho 
colectivo de fos pueblos indigenas es que los Estados Miembros de la OIT 
consideraron que constituia un peligro de que dichos pueblos pretendieran formar 
Estados a parte, es decir, separarse de fos actuales. 

A partir de que en cada pais varia fa situacién de fos pueblos indigenas, inctuso dentro 
de cada pais, varia de regién a regién y hasta de comunidad a comunidad, el Convenio 
169 elaboré un marco general y flexible para lograr e! reconocimiento de estos 
derechos, por ejempio: Desde el inicio, en el preambulo habla de la necesidad de que 
los pueblos controlen sus Instituciones propias dentro del marco del Estado en que 

viven, también establece {fos principios de participacién y consulta en la toma de 
decisiones y el contro! “hasta donde sea posible” sobre su desarrollo social y cultural. 

Se insiste mucho en la participacién y colaboracién en las acciones estatales respecto 
a los pueblos. Sin embargo, queda claro que el Convenio no rebasa fas facultades que 
los estados tienen para decidir en Ultima instancia. Por ello se ha insistido en que no 
debemos olvidar que el Convenio 169 es Unicamente ef minimo de principios, la 
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plataforma bajo la cual, no puede permitirse que caigan los derechos, no es por tanto 
esto es, el maximo de derechos que aun estan pendientes de alcanzar. 

Respecto de los primeros Articulos (2°. a! 6°.), se establecen lineas o criterios 

generales que los Estados Miembros deben aplicar con relacién a los pueblos 
indigenas y tribales. Es importante resaltar que su contenido despierta muchas 
interrogantes. 

Por ejemplo, en nuestro pais, el Instituto Nacional Indigenista elaboré un Programa 
Nacional para et Desarrollo de los Pueblos Indigenas (1990). Este programa refleja las 
lineas establecidas en el Convenio. Et problema es lograr una practica distinta, donde 
efectivamente se consulte a los pueblos indigenas y se tomen en cuenta sus opiniones. 

También esos articulos hablan de participacién directa. Aqui esta lo mas complicado, 
éQuién representa a los pueblos indigenas?. Hasta ahora sélo algunos indigenas, de 
algunas comunidades se han beneficiado, en cierta forma, de las acciones que impuisa 
el Estado. Sabemos que son muy pocos en comparacién con los mas de 12 millones 
de indigenas que existen en México. 

Por otra parte, el principio de consulta popular inctuido en el Convenio 169, consiste en 

recabar la opinion, el asesoramiento y la asistencia de los pueblos indigenas y tribaies, 
quienes resultan directamente afectados por las medidas tegislativas o por los 

programas que adopten los Estados miembros de Ia OIT. Este principio de consulta 

permitira a estos pueblos fortalecer su determinacién de preservar, desarrollar y 
transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica, de 
acuerdo con sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sistemas 

legales. 

En el plano nacional se reafirma la validez y obligatoriedad de la consulta con el 
contenido de! Articulo 26 constitucional. Este se refiere a la planeacién democratica y a 
la participacién de los diversos sectores sociales involucrados como organismos de 
consulta permanente. 

A continuacién se describen los criterios para que los Estados apliquen el principio de 
consulta: 

De las discusiones previas al Convenio 169 y del mismo Articulo 60. encontramos que: 
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a) Las consultas deben realizarse a través de las institucionales tradicionales de los 

pueblos indigenas. 

b) Con procedimientos apropiados a las circunstancias de estos pueblos. Si no se avisa 
con anticipacién y por medios cercanos a las comunidades, si no se comunica en su 
lengua que se va a realizar una consulta, si llegan a la consulta sin conocer de que 

sé trata, si sdlo llegan aquéllos que tienen relaciones con las Instituciones, si se 
realizan en espanol en poblaciones monolingles, son algunos ejemplos que senalan 
situaciones que han pasado y deben corregirse. 

¢) Dice el articulo que !a consulta debe ser de buena fe. Esto las comunidades lo 
entienden muy bien. Las consultas no deben ser manipuladas, no deben realizarse 
después de que se tomaron las decisiones o evitar que las propias comunidades se 
enteren de los resultados de las consultas en otras partes, o que nunca se enteren. 

d) La consulta debe ser una parte del proceso, lo que sigue es la participacién. De que 
serviria sdlo la consulta si a continuacion se excluye a los interesados de fa 
participacién en las acciones. 

Estos son los criterios generales que reflejan la importancia que tienen los principios de 
consulta y participacién. La consulta es una obligacién de los Estados, es un principio 
indispensable, no es algo que se agote en una reunion de uno o dos dias, debe ser una 
norma de acci6n institucional. Consulta y participacién van unidos. 

El Convenio 169 en sus Articulos (8°. al 12°.), dentro del Capitulo Primero que se 
refiere a la Politica General, se habla del derecho a conservar el orden normativo 
interno que rige en los pueblos indigenas y tribales, ultimamente se le ha conocido 
también como el derecho consuetudinario, pero algunas organizaciones indigenas no 
estan de acuerdo en que se le ilame asi, prefieren que se diga Derecho Indigena, para 

teferirse al derecho que tienen los puebios, a! que practican en las comunidades. 

Las limitaciones que sefiala el Convenio para el Derecho Consuetudinario Indigena son 
los siguientes: 

Primera.- Cuando se aplique la Legislacién Nacional a !os pueblos indigenas y tribales, 
“se tomaran en consideracién sus costumbres o su derecho consuetudinario”. 
No dice que se juzgara con base en las costumbres, dice que se tomaran en cuenta. 
Esta norma del Convenio ya esta incluida en una parte importante de la Legislacién 
Mexicana. Se trata del Cédigo Federal de Procedimientos Penales y del Codigo de 
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Procedimientos Penales para el Distrito Federal.‘ También en el sentido que se 
tome en cuenta. Esta limitacién obedece a que la Legislacién Nacional Mexicana es 
apticable a todos los ciudadanos. En ella no se toma en cuenta que, entre ios 
mexicanos, hay algunos que son de cultura diferente. Por ello es un avance que, por lo 
menos, se establezca que al juzgar a un indigena “se tome en cuenta su cultura”. 

Segunda.- Se establece el derecho a conservar las costumbres e instituciones propias, 
siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales 
definidos por el sistema juridico nacional, ni con los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos. 

Esta norma plantea un asunto muy delicado. Cuando se habla de derechos 
fundamentales nacionales e intemacionales se refiere a los derechos minimos de todo 
ser humano, como el derecho a la vida, a que no te priven de la vida por expresar tus 
ideas. A que si cometes un delito, te juzguen pero no te dictan penas que signifiquen 
golpes o torturas fisicas 0 mentales. Estos serian algunos ejemplos para entender a 
que se refieren en este Articulo 8, apartados numeros 2 y 3. También esta 
considerando en esta limitacién, a aquellos casos donde el derecho consuetudinario 
indigena pueda colocar a algunos integrantes de su poblacién, por ejemplo a las 
mujeres, en condiciones desventajosas en relacién de los derechos de todo ser 
humano. 

Estos temas, como deciamos son muy delicados porque hay que reconocer que en 
algunas ocasiones las normas del derecho consuetudinario indigena se aplican dé tal 
manera que contradicen o ilegan a violar el espiritu de las normas universales, es decir, 
de las que son iguales para todo ser humano. 

En cuanto al aspecto que dice que, al imponer sanciones a indigenas, se deberan 
tomar en cuenta sus caracteristicas econémicas, sociales y culturales, esto se refiere al 
respeto a la cultura diferente. Actualmente existe la posibilidad de que en los 
Procesos penales se ofrezca como prueba el peritaje cultural. Esto quiere decir que si 
fos estan acusando de un delito por hechos que se realizaron de acuerdo a la cultura y 
costumbres de los pueblos indigenas, pueden solicitar qué un especialista o la 
autoridad tradicional se presenten como peritos a explicar qué significan esos hechos o 
conductas para los pueblos. El juez esta obligado a considerar como prueba las 
practicas tradicionales. 

  

‘aA partir del lo. De febrero de 1991, entraron en vigor una serie de reformas 
que incluye la posibilidad de ofrecer dict4menes periciales sobre las 
“prdcticas y caracteristicas que como miembro de dicho grupo pueda tener’. 
También establece el traductor en lengua indigena. Diario Oficial de la 
federacién 8 de enero de 1991. 
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Estas normas permiten avanzar para que en las leyes se reconozcan las culturas 

diferentes. Los jueces y todas las autoridades encargadas de la justicia tienen la 
obligacién de valorar fos usos y costumbres cuando se trate de indigenas como 
ignorantes y los han visto con menosprecio. Esto todavia se encuentra en algunas 
feyes que deben derogarse, es decir deben desaparecer. 

Por ejemplo, el Articulo 16 del Codigo Penal del Estado de Michoacan en México, que 
establece como causa de inimputabilidad “el de ser indigena, analfabeto, alejado de 
la civilizacién”. La inimputabilidad significa en Derecho que a una persona con ciertas 
caracteristicas no le pueden someter a juicio o aplicar sanciones. Esta norma refleja la 
politica supuestamente “proteccionista” que ha imperado y que por fortuna se esta 
erradicando. 

Otro resultado del Convenio 169, es que podemos pedir no sdlo que se emitan nuevas 
leyes, sino que se supriman; esto es que se deroguen aquellas que van en contra de 

nuestra cultura. 

Casi en todos los pueblos indigenas de América Latina se usa muy escasamente la 
carcel. Y cuando se usa es por un tiempo muy breve. Dentro de las sanciones internas 
se prefiere lo que en el Derecho Nacional se lama reparacién del dafio. Esto es, si 
alguien robo un objeto debera otro igual y, ademas cumplir ciertas tareas para la 
comunidad. Lo que se busca en las comunidades es restaurar una relacién que se 
afecté cuando alguien abuso de los derechos de otro. 

Estos mecanismos han sido eficaces en las comunidades indigenas. En cambio en el 
sistema Penai Nacional se establecen afios de carcel que, en el caso de los indigenas, 
los desarraiga totalmente de su comunidad. Este es el tipo de diferencias que han 
hecho posible la persistencia de los pueblos indigenas. Ahora bien, esta 
recomendacién es dificil de aplicar porque la fegislacion penal mexicana tiene una idea 
de la “readaptaci6n y la sancion”, distinta a la que rige en las comunidades. Se 
tendrian que reformar otras normas para que las autoridades tradicionales puedan 
sancionar a los infractores indigenas, o sugerir a los jueces no indigenas un tipo de 

sanci6n que evite la separacién de su comunidad para aque! que ha cometido un delito. 
El desarraigo significa que se alejan de la comunidad, ya no regresan. 

En nuestro pais, existe una reforma muy reciente al codigo penal que establece como 
sustituto de carcel el “trabajo a favor de la comunidad”, esto ha dado lugar a 
confusiones y a que se piense que esta norma aplica el Convenio 169 en su articulo 1°. 
repetimos, es una confusién porque el cédigo no se refiere a la comunidad indigena y 
define dicho trabajo asi: “prestacién de servicios publicos no remunerados en 
instituciones publicas, educativas o sociales”, se trata de faitas menores donde en 
lugar de meter a la carcel ponen por ejemplo a barrer las calles a quien se va a 
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sancionar. El mismo cédigo establece en que casos se aplicara ese tipo de trabajo y se 
tefiere a escdndalos en via publica, revelacién de secretos, provocacién publica a que 

se cometa un delito, cuando se rompen sellos oficiales, cuando se deja de cumplir una 
sanci6n administrativa, entre otros, son situaciones que no son propiamente delitos y 
que estan muy lejos de ser trabajo comunitario. 

Es importante resaltar, que de conformidad con el Convenio 169, podemos exigir 

intérprete o traductor, si somos monolingies, en todos los procedimientos o gestiones 
legales que se realicen, sea agrario, sea de una multa (administrativa), sea de un 
trabajo (labora!), o de cualquier problema que se refiera a nuestros derechos como 
ciudadanos. 

Con referencia a los derechos de la mujer indigena, lo Unico que dice el Convenio en ef 
articulo 3 punto 1 es: “ Las Disposiciones de este convenio se aplicaran sin 

discriminacién a tos hombres y mujeres de esos pueblos”. 

Cada vez es mas comun que las mujeres indigenas exijan derechos. Es un proceso de 
cambio que se ira dando al interior de los pueblos indigenas. La mujer dentro de la 
estructura tradicional indigena tiene un pape! subordinado, trabaja mucho por su 
pueblo, pero no tiene acceso al sistema de cargos. Ademas hay costumbres que le 
afectan como mujer, incluso en ocasiones como nifias. Tal es el caso de darlas en 

matrimonio a temprana edad, atin cuando no han madurado. 

La mujer indigena merece respeto como cualquier mujer, como cualquier ser humano. 
Tendré que reconocerse que hay costumbres que deben cambiar, entre ellas, las que 
discriminan a la mujer respecto del hombre. 

PARTE Il: TIERRAS 
(ARTICULOS 13 al 19) 

Los articulos 13 al 19 del Convenio, abordan el tema de las tierras: este es uno de los 
capitulos centrales en el instrumento juridico que estamos comentando. Con razon se 
ha planteado que sin tierra, sin recursos naturales, no hay futuro para los pueblos 
indigenas. 

Los conceptos expresados en ef articulo 13 no estaban incluidos en el anterior 
Convenio 107. Contemplan en un principio basico, que ha sido planteado por los 

propios indigenas. Nos referimos al concepto de “Territorio”. Por ello se habla de fa 
relacién especial del indigena con sus tierras, y en particular recoge tos aspectos 
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colectivos de esa relacién. Al hablar de territorios se inctuye la totalidad de) habitat, es 
decir, para los pueblos indigenas comprende no sole la tierra sino as aguas, espacio 
aéreo, medio ambiente, lagunas sagradas, centros ceremoniales. 

Se trata entonces de reconocer no un derecho en sentido estricto, sino “valores” y 

“relaciones” de caracter especial que son diferentes de los valores y relaciones del 

resto de la sociedad. Esta obligacién de respeto se manifiesta en la practica al no 
promulgar leyes o tomar medidas administrativas que afecten por ejemplo el caracter 
sagrado de cierta area para la comunidad indigena o que entorpezcan a un derecho 

para cazar o pescar. Cabe resaltar que no resulta clara, en el texto del articulo 13, si 

ese respeto o reconocimiento se deba extender a prohibir o anular actos de derecho 

privado contrarios a los valores indigenas, pero debemos considerar que esto es 
posible. 

Por otro lado, es necesario considerar que si bien se utiliza el término “territorios”, los 
Estados Miembros de la OIT, durante las discusiones sobre el Convenio, insistieron en 

que no se confundiera con el de “territorio nacional” en conjunto, porque eso plantea 

problemas mas complicados en relacién con la soberania nacional. Esta distincién 

refleja la preocupacién de los Estados Miembros respecto a que los pueblos indigenas 

lteguen a considerarse tan independientes que, de hecho terminen rompiendo la unidad 
nacional o pretendiendo instaurar nuevos Estados. 

En conclusién el articulo 13, al hablar de tierras, se esta refiriendo a los derechos 
juridicos sobre las mismas. Y al hablar de territorios se esta refiriendo al espacio fisico, 

el medio ambiente, lo que se conoce como habitat; pero, esa referencia no implica el 
reconocimiento de derechos sino la exigencia del respeto a la concepcidn indigena del 

medio ambiente en el que estos pueblos se desarrollan. 

Con relacién al articulo 14, se habla de “propiedad” y “posesién”, con lo que se 

introducen dos conceptos tipicamente occidentales o europeos, derechos 

fundamentales privados e individuales, propios de los sistemas de derecho que 
conocemos nosotros pero que no corresponden por lo menos a la mayoria de los 
conceptos indigenas . Para ios indigenas es totalmente absurdo y hasta arrogante 
concebir la propiedad de la tierra, puesto que la tierra “... es la madre, es eterna y el 
hombre mortal y transitorio, seria como pretender poseer una estrella o el sol.” 

Ahora bien, precisamente porque ei problema mas grave de los pueblos indigenas y 

tribales en todo el mundo es ta pérdida de sus tierras tradicionales, es que se insistid 
en incluir el punto tres del Articulo 14. Este punto se refiere al rezago agrario, a los 

5 Tomado de las ponencias presentadas en el curso sobre Derechos Indigenas, 

erganizado por el Instituto Nacional Indigenista, bajo la Direccién de 
Magdalena Gémez, México, sept. 15-24, 1993. 

78



ESTA TEs's map 
SAUR DE LA Sates 

conflictos pendientes de resolucién que han provocado incluso el asesinato de 

indigenas que se enfrentan a quienes estan usurpando ilegalmente sus tierras. Aplicar 

estos preceptos requiere de una enorme voluntad politica de los Estados Miembros de 

la OIT. 

Para analizar lo antes expuesto, recordemos que ei 6 de enero de 1992 culmind et 
Proceso de reforma al articulo 27 de ta Constitucién Mexicana el cual, entre otros 
planteamientos sentd las bases para que las tierras entren a! mercado y se rijan por la 
ley de la oferta y la demanda. 

Entrar al mercado y al mundo del derecho civil y mercantil significa que los titulares de 
la tierra pueden rentar, vender o asociarse, entre otras facultades. Declara también el 

fin del reparto agrario, se prohibe ei latifundio, se establece la posibilidad de juicio 

agrario y crea la Procuraduria Agraria. Asi mismo reconoce personalidad juridica al 

ejido y otorga a su asamblea la facultad de autorizar la parcelacién individual de la 
tierra a cada ejidatario, si asf lo decide. En este contexto se suprime légicamente el 
caracter inembargable, inalienable e imprescriptible de las tierras ejidales de uso 
comun y parcelados y se mantiene para las destinadas al asentamiento humano. 

Las tierras comunales segiin la nueva Ley Agraria continuan siendo inembargables, 
inalineables e imprescriptibles, pero contempia la posibilidad de que la Asambiea 

Comuna! decida aportar parte de sus tieras a una sociedad mercantil. Ademas 
prescribe {a facultad de solicitar el cambio de régimen de propiedad ejidal a comunal, 
situacién que no se permitia en la legislacién anterior. 

Respecto a los pueblos indigenas, a nive! constitucional en ia fraccién Vi del nuevo 
articulo 27 se indica que “La ley protegera la integridad de las tierras de los grupos 
indigenas” y la ley agraria que lo reglamentdé, declaré en su articulo 106 del capitulo 
sobre la comunidad que “las tierras que corresponden a los grupos indigenas 

deberan ser protegidas por las autoridades, en los términos de la ley que 
reglamente el articulo 4o. , y el segundo parrafo de {a fraccién VIII det articulo 27 
constitucional. 

Asi tenemos que la posibilidad de apticacién det articulo 14 del Convenio 169, estaria 
en la futura regulacion para “proteger las tierras de los grupos indigenas”. 

Esta es la situacién juridica, constitucional y legal, de por si complicada pues 
desaparece la concepcién de la propiedad social de la tierra, queda en apariencia el 
reducto de la comunidad, sin embargo, aqui debemos recurrir a los hechos para valorar 

tal posibilidad. 
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En las ultimas décadas, una queja constante de las comunidades indigenas fue la 
creaci6n arbitraria de ejidos donde antes existian comunidades, incluso sobreponiendo 

unos limites sobre otros. Existia la prohibicion de pasar de ejido a comunidad y la 
facultad de transformar en ejidos a las comunidades. A! parecer la proporcién de las 

tierras en poder de los pueblos indigenas que tienen el regimen de propiedad comunal 

es minima, por fo que tendrian que estar en condiciones propicias de organizaci6n y 
cohesién y sobre todo estar debidamente informados sobre el nuevo marco juridico de 
la tierra para adoptar la decisién de cambiar de ejido a comunidad. 

Si estamos hablando de que sigue pendiente “la proteccién de las tierras de los 
grupos indigenas”, para utilizar ia expresién de la Constitucién, se deberia dar un 
plazo pertinente para que las comunidades que deseen mantener la via ejidal lo 
manifiesten, por la sencilla razon de que las condiciones de pobreza y necesidad que 
viven las comunidades y el marco de divisién interna que existe en muchas de ellas 

hace propicia la tentacién de la venta para resolver problemas inmediatos y urgentes. 

Bastaria con ser sensibles a éste reclamo y hacer congruente el espiritu del capitulo de 
tierras del Convenio 169, que recomienda a ios Estados miembros que las medidas 

que toman en esta materia consideren el papel que guarda la tierra en la cosmovision y 
existencia misma de los pueblos indigenas. No hay otra manera de proteger la tierra de 
los pueblos indigenas que establecer un estado de excepcidn a la propuesta contenida 
en el nuevo articulo 27 constitucional, articulo que mantiene e! procedimiento de 

restituci6n y que en la ley agraria no se reglamenté, se omitid ei cémo sera la 
restitucién. 

En este caso se puede retomar ése procedimiento para establecer plazos y 
mecanismos para resolver demandas de restitucién que llevan décadas. 

En relacién al articulo 15, se refiere a un problema muy sentido por los pueblos 

indigenas. Et dei acceso a la utilizacién de los recursos naturales. En el parrafo numero 

1 se menciona el derecho a “participar en la utilizacién, administracién y 
conservacién de dichos recursos”. Hasta ahora no ha sido practica comun en 
nuestro pais la aplicacién de tal derecho. El parrafo dos se refiere a los casos en que 

pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del 
subsuelo... los gobiernos deberan consultar a los pueblos indigenas. 

Comparativamente, en ta legislacién mexicana el articulo 27 constitucional, establece 
que la propiedad de las tierras y tas aguas dentro de los limites del territorio naciona! se 
atribuye a la Nacién, lo mismo que la propiedad directa de todos los recursos naturales 
de las plataformas continental y submarina, de los combustibles minerales sélidos y del 

espacio existente sobre el territorio nacional! en la medida y dentro de Ios limites fijados 
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por el Derecho Internacional. La propiedad de la Nacién sobre estos recursos es 
inalienable e imprescriptible. Su explotacién, apropiacién y utilizaci6n requieren tas 
correspondientes concesiones del Gobierno Federal. 

Es importante definir el cardcter inalienable e imprescriptibte de la propiedad de la 
Nacion sobre los recursos naturales: inalienable significa que no se puede vender; 
imprescriptible quiere decir que la Nacién nunca pierde sus derechos sobre esos 
recursos, es decir, que no tiene plazos. 

Segun el Articulo 15 del Convenio, los pueblos indigenas podran participar en la 
utilizaci6n de los recursos naturales existentes en sus tierras: También deberan ser 
consultados por los gobiernos antes de emprender o autorizar cualquier programa 
sobre dichos recursos. Por otra parte se establece la posibilidad de participar en ios 

beneficios sobre la explotacién de recursos naturales o de percibir una indemnizacion 
equitativa por cualquier dafio que puedan sufrir como resultado de esas actividades. 

Para determinar la cantidad de una indemnizacién por dafio a recursos naturales de los 
pueblos indigenas, en cada caso se debe considerar: el tipo de dafio causado a las 
tierras, si existian mejoras (por ejemplo, construcciones, puentes), sobre las tierras 
dafiadas y también se valorara el deterioro del medio ambiente. Cabe sefialar que los 
anteriores son algunos criterios, pero en cada caso se tendré que negociar con el 
gobierno respectivo. 

A continuacién se mencionan algunos proyectos que pueden afectar el habitat de los 
pueblos indigenas: 

- Los embalses hidroeléctricos, conocidos como presas. 

- Las perforaciones a la tierra buscando yacimientos de petroleo o de minerales. 

- La construccién de oleoductos 

- Las empresas forestales y ganaderas que provoquen reforestaciones 

£n general, los planes de modemizacién de la agricultura con ef uso de quimicos y 
fertilizantes nocivos, o la siembra de cultivos que dafien al suelo, como el eucalipto. 

En México tanto el Articulo 27 Constitucional como las Leyes Agraria o la de equilibrio 
ecoldgico, no incluyen la obligacion de recabar el consentimiento, cuando se trate de la 
expropiacion de los bienes comunales o la creacién de nuevos centros de poblacién o 
bien la reubicacién, por lo que encontramos una timitacién para la aplicacién dei 
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Articulo 16 del Convenio, que en su segundo parrafo dice: “cuando 
excepcionalmente el traslado y la reubicacién de esos pueblos se consideren 
necesarios, sdé!o deberan efectuarse con su consentimiento, dado libremente y 
con pleno conocimiento de causa...” Se tendria que promover, en éste y los demas 

casos de contradiccién, reformas a las feyes nacionales, de manera que se avance en 
los mecanismos para la democracia y respeto a los pueblos indigenas. 

El contenido del articulo 17 def Convenio, también nos plantea problemas para su 

aplicacién. Sabemos que la propiedad comunal es la forma de tenencia de la tierra que 

mas se adapta a !a cultura de los pueblos indigenas. En la practica, se tienen 
problemas de todo tipo, desde el despojo arbitrario hasta los problemas legales porque 
ho se tienen los papetes o titulos que acrediten la propiedad de la tierra. La nueva Ley 
Agraria establece que se puede pasar de propiedad comunal a ejido y de ejido a 

propiedad comunal, !o cual ofrece una via para proteger !a tierra de los pueblos 

indigenas. 

En sintesis, este articulo obliga al estado a respetar las modalidades tradicionales de 

tenencia de la tierra y de transmisi6n, (se refiere a la herencia) a impedir que se abuse 
de los pueblos indigenas. 

Se han dado casos en que algunos acaparadores de tierras llegan a los pueblos 
indigenas y los despojan mediante engafios o fraudes. Con el pretexto de colonizar o 
explorar se han consumado serias violaciones al derecho de la tierra propia. El articulo 
18 del Convenio establece la obligacién para que los Estados impidan estos hechos y 
sancionen a los responsables. 

Respecto a los programas agrarios, el articulo 19 del Convenio menciona tas 
condiciones equivalentes a las que disfrutan los demas sectores de la poblacién para 
los pueblos indigenas, como son: 

a) La asignacion de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de 
que dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una 
existencia normal o hacer frente a su posible crecimiento. 

b) El otorgamiento de los medios necesarios para el desarrotlo de fas tierras que 

dichos pueblos ya poseen. 
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PARTE Ill: CONTRATACION Y CONDICIONES DE EMPLEO 
(ARTICULO 20) 

En la Constitucion Mexicana existe el Articulo 123 que establece los derechos de ios 
trabajadores y hay una ley que se llama Ley Federal del Trabajo, donde se explica 
cada detalle de los derechos laborales y en el titulo sexto, capitulo VIIl se reconoce en 
forma especial las relaciones de trabajo en el campo. En el caso de los pueblos 
indigenas en México, especialmente en algunas regiones como la mixteca oaxaquefia, 
se ha generalizado la migracion en busca de mejores condiciones materiales de vida. 
Hay determinadas zonas de produccién agricola que en ciertas temporadas reciben a 
los indigenas migrantes, ejemplo de ello seria ef estado de Sinaloa o el de Baja 
California en los Valles de San Quintin. Otra parte de ta poblacién indigena se va hacia 
Estados Unidos. También en las ciudades se concentran los trabajadores indigenas, ya 
sea para la construccién, como albafiles o peones y para el servicio doméstico en el 
caso de las mujeres. Si hay un sector social donde se violan los derechos laborales de 
manera generalizada, es el sector indigena y campesino. 
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PARTE IV: FORMACION PROFESIONAL, ARTESANIA E INDUSTRIAS 
RURALES 
(ARTICULOS 21 AL 23) 

Los postulados de los Articulos 21, 22 y 23, confrantan con la realidad de injusticia 
social que priva en los pueblos indigenas. De manera lamentable se observa que fa 
igualdad establecida, esté muy lejos de la gran mayoria de estos pueblos indigenas, 
por lo menos en América Latina esta es la situacién prevaleciente. El Estado debe 
disefiar propuestas para ofrecer oportunidades profesionales a los indigenas. 

Respecto al concepto de artesania, las organizaciones indigenas han planteado que se 
refiere mas a la produccién en serie para la comercializacién. Desde su punto de vista, 
el Convenio debié inctuir el arte como manifestacién cultural, el cual se ha visto muy 
afectado por la impiantacion de los valores del mercado , es decir que fas artesanias 
son nada mas una mercancia que se compra y se vende. 

En estos capitulos se insiste en e! principio de la consulta, a partir del reconocimiento 
de que la mayor parte de los programas han ignorado la especificidad de los pueblos 
indigenas y sus posibilidades de aportar con tecnologia alternativas que preserven el 
medio ambiente. 
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PARTE V: SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD 
(ARTICULO 24) 

Los régimenes de seguridad social deberan extenderse progresivamente a tos pueblos 
interesados y aplicarseles sin discriminaci6n alguna. 

(ARTICULO 25) 

Respecto de éste articulo, podemos comentar que el indicador de seguridad social y 
salud, se encuentra entre los faltantes de justicia social. Se ha sefalado que: 
“enfermedades controlables y hasta controtadas todavia afectan en algunas 
regiones a la poblacion indigena. En ello influye la desnutricién, que en las zonas 
indigenas afecta a una porcién significativa de la poblacién infantil. Tenemos que 
redoblar esfuerzos para abatir esos indices, expresién cuantitativa de la 
desigualdad.”* 

En este caso, los Estados en América Latina han sido poco atentos al cumplimiento de 
la obligacién de atender y ofrecer a !a poblacién la posibilidad de contar con buenos 
servicios de atenci6n a la salud. 

La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su Articulo 
Cuarto, parrafo segundo, el derecho a la salud. Dice “toda persona tiene derecho a la 
proteccién de la salud”. Si bien existe un Sistema Nacional de Salud, no toda la 
poblacién tiene acceso a sus servicios y éstos no siempre son de buena calidad. 
Ademias de que los servicios de salud no llegan a los lugares alejados, y en acasiones 
han aplicado programas que afectan a los pueblos sin consultarles. Por ejemplo, se ha 
denunciado mucho fa esterilizacién de mujeres sin su consentimiento. Este es un 
patron de cultura dominante que es la no indigena. 

Un elemento muy novedoso de este capitulo es el relative al mandato del punto 2, 
articulo 25, para que se “tome en cuenta los métodos de prevencion, practicas 
curativas y medicamentos tradicionales”. 

® Cita tomada del texto de iniciativa de Reforma Constitucional presentada al 

Congreso de la Unién por el Presidente de la Repiblica, Carlos Salinas de 
Gortari, el 7 de diciembre de 1990. 
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En México ya existe un Consejo Nacional de Médicos Indigenas Tradicionales, el 
CONAMIT, que esta celebrando convenios directos con Instituciones Estatales de 
Salud para que se reconozcan las practicas de la medicina tradicional y se permita al 

médico indigena participar con los médicos de hospitales en situaci6n de igualdad y 
respeto, intercambiar experiencias de atencién a enfermedades, divulgar el 
conocimiento y participar en la elaboracién de programas de prevencién y atencion a la 

salud. 

Lo anterior, representa aigo muy diferente de la persecucién que se ha presentado en 

contra de los médicos indigenas, ignorando la sabiduria que representan y el 
importante papel que han jugado en fa atencién a la salud de los pueblos. 

Inclusive, existen compafiias farmacéuticas que trabajan por el! respeto a la diversidad 
cultural y biolégica y estan acercandose a las comunidades para coordinar estudios 
sobre plantas medicinales directamente con los médicos en sus comunidades, en un 
marco de respeto y beneficio mutuo. Sin embargo, falta mucho camino por recorrer, 
aun esta pendiente el reconocimiento legal a los médicos tradicionales, todavia se les 

quiere mantener en un plano subordinado a fa medicina occidental y considerarlos 
Unicamente como promotores de salud. 
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PARTE Vi: EDUCACION Y MEDIOS DE COMUNICACION 
(ARTICULO 26) 

En este articulo se reconoce que: “Deberan adoptarse medidas para garantizar a los 
miembros de los pueblos interesados {a posibilidad de adquirir una educacion a todos 
los niveles, por !o menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional”. 

(ARTICULO 27) 

La importancia de los programas educativos y especialmente el derecho al control 
sobre ellos, no debe ser magnificado como un elemento de autogobierno. Debe tenerse 
en cuenta también que se demanda de los gobiemnos la provision de recursos para 
éstos propésitos. La educacién de sus ciudadanos es una de sus funciones esenciales 

y el derecho a asumir el manejo de ésta funcién, cuando la comunidad indigena es 
capaz de hacerlo, es basica en la funcién de las responsabilidades asociadas con el 

gobierno. 

La forma en que este Articulo esta escrita es intencional, mas atin, para asegurar que 
los gobiernos nacionales no impongan responsabilidades para la provision de 
educacion a fas comunidades que no son capaces de enfrentar las cargas que esto 

imptica. 

Respecto a los Articulos 28, 29, 30 y 31, cabe resaltar los principios que sugiere el 
Convenio en materia educativa, los cuales se mencionan a continuacién: 

a) Reconocimiento del derecho a la educacién. 

b) Utilizacion de! idioma materno. 

c) Aspectos participativos en Ja administraci6n y disefio de los programas. 

Estos principios buscan promover que la educacién deje de ser un medio cuyo acceso 
impone a tos indigenas ia negacién de su identidad. Tomemos como base de éste 
importante tema. el diagndstico oficial ya citado en ef capitulo anterior: 

“Pese a los grandes avances registrados, todavia tenemos que esforzarnos para 

garantizar el acceso universal de los nifios indigenas a la educacién. Sdlo uno de 
cada cinco educandos que ingresan al sistema de educacién indigena concluye 
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con el ciclo de educaci6on primaria.”’ Este dato nos da una idea de la magnitud del 
problema de acceso a la educacién, al margen de que sus contenidos hasta ahora no 

han reflejado los criterios sugeridos en el capitulo anterior. 

? pocumento citado en la iniciativa presidencial, p&ag. III. 
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PARTE VII: CONTACTOS Y COOPERACION A TRAVES DE LAS FRONTERAS 
(ARTICULO 32) 

El contenido de la parte VII es algo novedoso en ei derecho internacional y se refiere a 

situaciones generadas por ia division territorial que no siempre corresponde a los 
asentamientos originales de los pueblos indigenas. Este articulo dice; “Los gobiernos 
deberan tomar medidas apropiadas, incluso por medio de Acuerdos Internacionales, 
para facilitar los contactos y la cooperacién entre pueblos indigenas y tribales a través 
de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas econdémica, social, cultural, 
espiritual y del medio ambiente’. 
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PARTE VII: ADMINISTRACION 
(ARTICULO 33) 

El presente convenio establece que debera ta autoridad gubernamental asegurar que 

las instituciones u otros mecanismos apropiados para administrar tos programas que 

afecten a los pueblos interesados, dispongan de los medios necesarios para el cabal 
desempefo de sus funciones. Estos programas deberan incluir: 

a) La planificacion, coordinacién, ejecucién y evaluacién en cocperacién con tos 
pueblos interesados, de las medidas previstas en el presente convenio. 

b) La proposicién de medidas legislativas y de otra indole a las autoridades 
competentes y el contro! de la aplicacién de las medidas adoptadas en 
cooperacién con los pueblos interesados. 
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PARTE IX: DISPOSICIONES GENERALES 
(ARTICULOS 34 Y 35) 

Tanto las disposiciones generales como las finales fueron explicadas en la primera 

parte de este trabajo. Podemos afirmar que el convenio 169 forma parte de la 
legislacion mexicana, ya que fue sometido al procedimiento constitucional para los 

tratados intemacionales, por to tanto es parte de fa “Ley Suprema” de fa Nacion. 

Ademias de las normas que nos, dicen cémo y quienes pueden aprobar un Convenio o 
Tratado Internacional, en la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
existe un articulo que es muy importante para el convenio 169. Se trata del articulo 
133, que dice: 

“Esta Constitucién, la Leyes 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 Reptiblica, con aprobacién del Senado, seran Ley Suprema de toda la 

Unién. Los jueces de cada Estado se arreglaran a dicha constituci6n, leyes y tratados, 
a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones 0 leyes 
de los estados”. 

Ahora bien, México suscribié este Convenio 169, que tiene el rango de tratado porque 

sdélo obliga a aquellos paises que lo aprueban. Un Tratado Intemaciona! se firma entre 
dos o mas Estados que se comprometen a algo. En el Convenio 169 existe el 
respaldo de una Organizacién Internacional del Trabajo (OIT), que tiene facultades 

para vigilar que se cumplan los convenios. Por otra parte, ain cuando no existiera un 
articulo como e! 133, hay paises que no {o tienen, ef Convenio sigue siendo valido 
porque nuestro pais ya lo ratificé ante la OIT. 

Ultimamente hemos escuchado que e! Convenio 169 va contra la Constitucién. Es 
importante aclarar que esto no es asi porque el Convenio no dicta ordenes categoricas, 
lo que ya se explicé al principio, sugiere que cada Estado tome las decisiones 
convenientes para su aplicacién ya sea legislativas 0 programas de gobiemo y, para 

tomarlas deberd cuidar que vayan de acuerdo con la Constitucién. 
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PARTE X. DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 36 

Este convenio revisa e! Convenio sobre poblaciones indigenas y tribales de 1957. 

ARTICULO 37 

Las ratificaciones formales del presente Convenio seran comunicadas, para su registro, 
al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

ARTICULO 38 

1. Este Convenio obligaré Gnicamente a aquellos Miembros de la Organizacién 
Internacional de! Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado et Director General. 

2. Entrara en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos 
Miembros hayan sido registradas por el Director General. 

3. Desde dicho momento, este Convenio entrara en vigor, para cada Miembro, doce 

meses después de ta fecha en que haya sido registrada su ratificacion. 

ARTICULO 39 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podra denunciarlo a la expiracién 
de un periodo de diez ajios, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente 
en vigor, mediante un acta comunicada para su registro, al Director General de la 

Oficina Internacional de! Trabajo. La denuncia no surtira efecto hasta un aiio 
después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un afio 
después de la expiracién del periodo de diez afios mencionado en el parrafo 
precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este Articulo, 
quedara obligado durante un nuevo periodo de diez afios, y en lo sucesivo podra 
denunciar este Convenio a ta expiracién de cada periodo de diez afios, en las 
condiciones previstas en este articulo. 
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ARTICULO 40 

1. El Director General de la Oficina Internacional det Trabajo notificara a todos los 
miembros de la Organizacién Intemacional del Trabajo, el registro de cuantas 
fatificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen fos Miembros de la 
Organizaci6n. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organizacién el registro de la segunda ratificaci6n 
que le haya sido comunicada, e! Director General llamard la atencién de los 
Miembros de la Organizacién. 

ARTICULO 41 

El Director General de la Oficina tntemacional del Trabajo comunicara al Secretario 
General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el 

Articulo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una informacién completa sobre todas 
las ratificaciones, deciaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo 
con los articulos precedentes. 

ARTICULO 42 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administracién de la Oficina 
Internacional de! Trabajo presentara a la Conferencia una memoria sobre la aplicacién 
del Convenio, y considerara la conveniencia de incluir en ef orden del dia de ta 
Conferencia la cuestién de su revision total o parcial. 

ARTICULO 43 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que imptique una revision 

total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga 
disposiciones en contrario: 

a) La ratificacion, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicara, ipso jure, la 
denuncia inmediata de este convenio, no obstante fas disposiciones contenidas en 
el Articulo 39 siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente 
Convenio cesaré de estar abierto a la ratificaci6n por los Miembros. 

2. Este Convenio continuara en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, 
para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 
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ARTICULO 44 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas. 
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B)DECLARACION UNIVERSAL SOBRE DERECHOS INDIGENAS (PROYECTO 
DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS). 

El proceso de elaboracién de normas intemacionales sobre pueblos indigenas ha sido 
lento y desigual en el sistema intemacional. Sin embargo, debe reconocerse como un 
avance positivo e! que los pueblos indigenas hayan llegado a ser actualmente objeto de 
actividades tendientes al establecimiento de normas internacionales. Lo anterior refleja 
el reconocimiento de la comunidad internacional hacia los pueblos indigenas como 
objeto y posiblemente como sujetos de derecho internacional y no solamente como un 
asunto interno o doméstico que los Estados pueden manejar a su arbitrio. 

También puede sostenerse que en términos de las normas internacionales sobre 
Derechos Humanos, la creciente preocupacién por ios derechos de los pueblos 
indigenas expresa un cambio de énfasis de los “Derechos Universales Individuales” 
a los “Derechos Humanos Colectivos”, cambio que también ocurre en otros campos. 
Los debates en torno a estos asuntos se mantienen vivos y en este marco los aspectos 
especiales de los derechos indigenas presentan un desafio al proceso de 
estructuracién de! Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

Existe una particular dificultad que deber ser encarada en este proceso, es el hecho de 
que las normas internacionales estan siendo desarrolladas por los Estados (o sus 
representantes) y para los Estados. Por ello, es que los pueblos indigenas se han 
quejado desde hace mucho tiempo de que fos principales problemas que tienen que 
enfrentar se deben precisamente a sus relaciones con los Estados. Aunado a esto, 
hasta hace muy poco, ellos raras veces han sido consultados, para no decir invitados a 
participar, en los esfuerzos tendientes al desarrollo de estas normas. 

Cabe resaltar que fa comunidad internacional debera estar bien informada, incluso 
antes de que se puedan establecer normas internacionates, acerca de la situacién real 
de los pueblos indigenas, sus condiciones socioeconémicas, el estado de sus derechos 
humanos, sus relaciones con los Estados y con fos pueblos no indigenas, asi como de 
los marcos legales dentro de los cuales se llevan a cabo las politicas gubermamentales 
actuales. 

Es importante mencionar que como resultado de crecientes criticas que las 
organizaciones indigenas han hecho del Convenio 169, ei Grupo de Trabajo sobre 
Poblaciones Indigenas de fa Subcomision para la Prevencién de la Discriminacién yla 
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Proteccién de Minorias de ta O.N.U.' en su reunién de agosto de 1988, a Ja cual 
asistieron, a las sesiones del Grupo de Trabajo, alrededor de 380 participantes de 

docenas de paises y numerosas organizaciones indigenas, que fue discutido 
nuevamente en la sesién de 1989 y se espera su eventual aprobacion; aunque en 
forma de proyecto, esta Declaracién, no hay seguridad que sea adoptada por varios de 

los érganos de las Naciones Unidas sin modificaciones. Sin embargo, por primera vez 
un documento de la O.N.U. de este tipo refleja las propuestas y sugerencias aportadas 
por numerosas organizaciones indigenas. 

E| proyecto de Declaracién Universal sobre Derechos Indigenas contiene !o siguiente: 

Parte I, Sobre Derechos Humanos Universales en general; 

Parte Il, Sobre derechos culturales y étnicos colectivos, incluso la proteccién 
contra el etnocidio. 

Parte I), Sobre derechos a la tierra y los recursos; 

Parte lV, Derechos econdémicos y sociales, incluso el mantenimiento de fas 
estructuras econémicas y los modos de vida tradicionales; 

Parte V, Sobre derechos civiles y politicos, incluso el respeto de las leyes y 
costumbres indigenas, !a participacién indigena en los procesos de 

adopcién de decisiones en todos aquellos asuntos que pudieran afectar 

sus vidas y su destino, asi como ef derecho colectivo a la autonomia; y 

Parte VI, Sobre recomendaciones para procedimientos justos para resolver las 

controversias entre los Estados y los pueblos indigenas.’ 

Cuando sea aprobada la Declaracién Universal sobre Derechos Indigenas de la 
O.N.U., se habra creado un nuevo entorno intemacional, por limitado que este sea, 
para los derechos de los pueblos indigenas, el cual tal vez les ayude a mejorar su 

situacion relativa al interior de sus paises. Sin embargo, quedara pendiente, hasta que 
punto estos instrumentos seran ratificados y aplicados por los Estados Firmantes. En la 
medida en que se trata de instrumentos creados por los gobiernos para los gobiernos, 
los pueblos indigenas seguiran, y con razén, teniendo sus reservas al respecto. Sin 

* Martinez Cobo, José R.: “Estudio del problema de la discriminacién contra 
las poblaciones indigenas”, (volumen V, Conclusiones, propuestas y 
recomendaciones) Nueva York, Naciones Unidas, 1987 pp-1-2. 

* Documento de la O.N.U. E/CN. 4/SUB.2/1988/25, Citado en Stavenhagen, 
Rodolfo: “Los Derechos Indigenas; Nuevo enfoque del Sistema Internacional", 

Revista de Derechos Humanos *Justicia y Paz* Nim. Esp., Afio 4, No. 3) Julio- 

Diciembre de 1989, Centro de Derechos Humanos *Fray Francisco de Vittoria”, 

Pp. 9-22. 
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embargo, estos instrumentos reflejan hasta cierto punto las demandas que los pueblos 
indigenas, aborigenes y tribales han estado planteando desde hace décadas y que 

representan los problemas mas apremiantes que con frecuencia estan en la base de 

tos conftictos entre los Estados y los Pueblos Indigenas. 
Estos problemas pueden resumirse de la manera que a continuacién se detalia: 

1) Definicién, Membresia y Estatuto Legal.- La cuestién de la definicion y membresia 
de grupos indigenas esta vinculada con frecuencia a la naturaleza de las relaciones 
entre el grupo y el Estado, asi como con otros grupos, y el problema de ia membresia 

se vincula con frecuencia al goce de ciertos derechos y privilegios, o de manera 
contraria, a la imposicién de determinadas desventajas y limitaciones de los derechos 

civiles y politicos. Por lo tanto, el problema de la definicién y la membresia ha devenido, 
en afios recientes, en un reclamo de las organizaciones internacionales. 

En 1953 la Organizacién Internacional del Trabajo (OIT), revisé varias definiciones y 
criterios utilizados por los gobiernos nacionales y los cientificos sociales, y llego a la 
conclusién de que no existia una definicién Unica y universalmente valida de pueblos 
indigenas. En consecuencia, propuso una descripcién provisional simplemente como 
“orientacion empirica para ‘a identificacis6n de los grupos indigenas en paises 
independientes”, en la forma siguiente: 

“ Personas indigenas son los descendientes de la poblacioén aborigen que vivia 
en un pais determinado en el momento de su colonizacién o conquista ( o 

sucesivas conquistas), por algunos de fos ancestros de los grupos no indigenas 

que en el presente detenten el poder politico y econdémico. En general, estos 
descendientes tienden a vivir mas de conformidad con las instituciones sociales, 
economicas y culturales que existian antes de la colonizacion o conquista... que 
con la cultura de ta Nacion a la cual pertenecen...” 

Esta descripcidn sirvid de base para la definicién que posteriormente fue inctuida en el 

articulo 1° de! convenio 107 de la OIT de 1957, ahora revisado. 

El “Estudio del problema de la discriminacién contra las poblaciones indigenas” de la 
O.N.U. también analiza en profundidad las diversas definiciones utilizadas por tos 

gobiernos y otros para definir a tos pueblos indigenas y a su vez reconoce que estas 
definiciones varian mucho. El relator especial concluye que la cuestion de la definicién 
“Ha de ser un area privativa para las comunidades indigenas mismas”. Propone que “El 
hecho de definir qué y quién es indigena debe reconocerse a ios pueblos indigenas 
mismos”, y que “esta facultad, obviamente, incluye la correlativa de definir o determinar 

© Documento de la oficina Internacional del Trabajo *Poblaciones Indigenas”, 
Ginebra, 1953, op. Cit., p. 23. 
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qué o quién no es indigena”. Por ello, para los propésitos de fa accién internacional, el 
relator especial, propone la siguiente definicion: 

“Son comunidades, pueblos y naciones indigenas los que, teniendo una 

continuidad histérica con las sociedades anteriores a la invasion y precoloniales 
que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos de otros sectores 

de las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios o en parte de ellos. 
Constituyen ahora sectores no dominantes de la sociedad y tienen fa 
determinacién de preservar, desarrollar y trasmitir a futuras generaciones sus 
territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia 
continuada como pueblo de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus 
instituciones sociafes y sus sistemas legales." 

Hasta aqui, podemos observar ciertas diferencias entres las definiciones de la OIT y la 
ONU; !a primera se refiere a “personas” y la segunda a “comunidades, pueblos y 
naciones’”, una distincidn que refleja las preocupaciones cambiantes de la comunidad 
internacional y de los propios pueblos indigenas. Ambas definiciones, sin embargo, 
tienen en comun ta idea que los pueblos indigenas son los descendientes de los 

habitantes originales de un territorio, que fueron sometidos o subordinados a otros 

pueblos por medio de invasiones y/o conquistas, que ocupan una posicién no- 
dominante en la sociedad y que son culturalmente distintos de las poblaciones no- 

indigenas. 

EI Consejo Mundial de ios Puebtos Indigenas, una organizaci6én no gubernamental, ha 
insistido en que la ONU reconozca a fos indigenas como naciones distintas al interior 

de un Estado y exige que el derecho de definir quién es y quién no es una persona 
indigena debera dejarse a los propios pueblos indigenas. El Consejo rechaza 
definiciones artificiales como las que aparecen en algunas legislaciones nacionales y 
que imponen a Jos indigenas definiciones que estos no aceptan.” 

El derecho de !os pueblos indigenas a ta auto-definicién y autoidentificacién, asi como 

el derecho a determinar su membresia, se ha transformado, por lo tanto, en uno de los 

problemas principales en los recientes debates y negociaciones entre tos pueblos 

indigenas y el Estado, tanto a nivel Nacional como Intemacional. 

El problema tiene que ver con la importancia relativa atribuida a los Derechos Humanos 

Colectivos e individuales. Cuando un pueblo indigena o tribal posee un territorio 
claramente definido y constituye una unidad social y/o administrativa reconocida, 

" Martinez Cobo José R.: of. Cit., p. 30. 

v Margolis Firte, Ana, ‘La poblacién indigena en el Mundo Contempordneo”, 
Informe inédito presentado a la Universidad de las Naciones Unidas y el 
Colegio de México, 1985. 
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entonces, la cuestién de ta definicién y la membresia no deberia plantear un problema 
especialmente dificil, salvo si los gobiernos se rehusan a reconocer al grupo como tal, 

fo cual ocurre con frecuencia. Surge una situaci6n mas compleja en e! caso de los 
pueblos indigenas que emigran de sus comunidades originales para integrarse a parte 
de la economia moderna urbano-industrial y de servicios. 

2) La tierra, el territorio y [os recursos.- El problema de la tierra ha sido desde hace 

mucho un reclamo fundamental! de los pueblos indigenas. El articulo 12 del proyecto de 

la Declaracién Universat sobre Derechos Indigenas propone: 
“El derecho de propiedad y posesién de las tierras que han ocupado tradicionalmente”, 
y el articulo 13 subraya: “El derecho a que se reconozcan sus sistemas propios de 
tenencia de tierras para la proteccién y promocidn del uso, el disfrute y la ocupacién de 
tas tierras.”" El mismo derecho aparece como articulo 13 del Convenio 107 revisado de 
fa OIT," 

El proyecto de la Declaracién Universal sobre Derechos Indigenas sugiere, de manera 
un poco timida “El deber de los Estados de pedir y obtener su consentimiento (es decir, 

de los pueblos indigenas), mediante los mecanismos apropiados, antes de emprender 

© permitir cuatesquiera programas para la exploraci6n o explotacién de recursos 
minerales o subterraneos de otro tipo; pertenecientes a sus territorios tradicionales. 

Cuando se emprenda cualquiera de esas actividades deberia concederse una 

indemnizacién justa y equitativa.”"* 

El articulo 14 del Convenio 107 revisado de la OIT esta redactado en términos 
practicamente idénticos ( )'*: En ninguno de los dos documentos se reconoce 
explicitamente ef derecho de los indigenas sobre los recursos de! subsuelo; 
simplemente se aconsejé a los gobiernos que busquen elf acuerdo de los pueblos 
interesados cuando se decida realizar actividades mineras en territorios indigenas. No 
se propone nada si los pueblos indigenas interesados retienen su acuerdo, y la 
experiencia demuestra que al final de cuentas los gobiernos y tas empresas 

transnacionales hacen lo que mas conviene a sus respectivos intereses. 

3) El desarrollo econémico.- Los pueblos indigenas han sufrido cuantiosos dafios 
causados por proyectos de desarrollo econdémico, particularmente las presas 

hidroeléctricas y otros programas de desarrollo regional. Las regiones aisladas y 
marginadas, con frecuencia ocupadas por los pueblos indigenas, constituyen las 
ultimas grandes reservas de recursos naturales aun inexplotadas. Los planificadores 
  

® Documento de la ONU E/CN. 4/Sub.2/1988/25. 
“ conferencia Internacional del Trabajo, 76° Sesién, 1989, Actas 
Provisionales, texto del convenio sobre Pueblos Indigenas y Tribales con 

paises Independientes. 

Decumento de la ONU citado. 

8 conferencia Internacional del Trabajo, op. cit. 
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estatales, las empresas transnacionales y las agencias intelectuales de desarrollo han, 
todos ellos, llevado a cabo estrategias para “incorporar” estas areas a la economia 
intemacional. En este proceso, los pueblos indigenas y tribales han sufrido el genocidio 

y ef etnocidio. Generalmente, las grandes represas de usos multiples que enorgullecen 
tanto a tos gobiernos del Tercer Mundo, no estan disefiados para beneficiar a ta 

poblacién local, sino mas bien a las elites rurales y urbanas. Por ef contrario cuando 
hay poblaciones locales, con frecuencia indigenas, entonces se pretende que estas 

deben ser reubicadas para permitir el “progreso”. 

Muchos de los proyectos han sido disefiados y financiados por el Banco Mundial y 
otras agencias de desarrollo intelectual, trayendo consecuencias desastrosas para los 
pueblos indigenas. Destruyen sus economias y habitat, desorganizan sus sistemas 
sociales, sumergen y profanan de otras maneras los sitios de importancia teligiosa 0 

cultural. Las comunidades indigenas son dispersadas, perdiendo asi su cohesién y 
unidad originales; se quedan empobrecidas, con frecuencia despojadas de sus tierras y 
desanimadas. 

El Banco Mundial, después de haber sido acusado repetidas veces de descuidar los 

dafios ambientales y humanos a los pueblos tribales e indigenas, que ocasionaban los 
proyectos que apoyaba, finalmente decidié adoptar lineamientos para la proteccidn del 
medio ambiente y las poblaciones focales y declaré que retendria toda ayuda a los 
gobiemos que no respetaran dichos lineamientos. { )’. 

Sin embargo algunos observadores consideran que estos lineamientos no se estan 
aplicando adecuadamente y en ultimas fechas los Funcionarios del Banco Mundial han 

declarado que la proteccién de los pueblos y medio ambiente indigenas no constituyen 
para ellos una prioridad. 

4) Lengua, educacién y cultura.- En numerosos paises, al no existir otros criterios 
validos, la unica medida para determinar la existencia de ta poblacién indigena, y 
cuantificarla, es su idioma. De hecho, los pueblos indigenas en todo el mundo se 

reconocen por las miles de lenguas diferentes que hablan, la mayoria de las cuates son 
agrafas. 

Una lengua es basicamente un medio de comunicacién, pero es mucho mas que eso, 

las lenguas constituyen una parte integral de toda cultura; por medio de su fengua, un 
grupo expresa su propia cultura, su propia identidad social; las lenguas estan 

vinculadas a procesos mentales y a ta forma en que los miembros de determinada 

 Documento del Banco Mundial *Poblaciones Indigenas y Desarrollo Econémico, 

Washington, 1994.



comunidad linguistica perciben la naturaleza, e! universo y la sociedad. Las lenguas 
expresan patrones culturates y relaciones sociales y a su vez ayudan a moldear estos 
patrones y relaciones. 

Ademas, las lenguas son vehiculos de expresién literaria y poética, son los 
instrumentos mediante los cuales una comunidad comparte y transmite de generacién 
en generacion, su historia oral, sus mitos y sus creencias: Asi como un indio sin tierra 
es un indio muerto (como lo ha declarado el Consejo Mundial de los Pueblos 

Indigenas), asi también una comunidad étnica sin una lengua es una comunidad que 
agoniza. 

En el marco de una vision estatista, ampliamente extendida, de la unidad nacional, de 
la asimilaci6n y del desarrollo, las lenguas de los pueblos indigenas y tribales, 
explicitamente si hablan pequefas minorias, estan generalmente destinadas a la 
desaparicién. Las politicas gubernamentales con frecuencia aceleran este proceso. 

En la mayoria de los paises, las ienguas indigenas no son reconocidas legalmente, no 
se usan en asuntos oficiales, administrativos y judiciales, no se ensefian en las 
escuelas y las personas que las usan son discriminadas y tratadas por los no-indigenas 
como extranjeros, extrafios, barbaros, primitivos, etc. Generalmente, los hombres de fa 
tribu 0 comunidad indigena quienes se mueven en ef mundo exterior por razones 

econdmicas, aprenden la lengua oficial o nacional de un pais y se hacen bilingues. 

Las mujeres tienden a ser monolingues lo cual aumenta su aislamiento y la 
discriminacion que sufren. Los nifios suelen hablar su idioma materno antes de entrar a 

la escuela y con frecuencia cuando ingresan a la escuela se les prohibe hablar su 

propio idioma en clase. Los estudiosos han observado que esta situacién puede 
producir serios trastornos psicolégicos y de aprendizaje entre los nifios en edad escolar 
de muchos pueblos indigenas. 

También ocurre que las familias no envian a sus hijos a las escuelas oficiales o 
religiosas, por la discriminacion lingiistica y de todo tipo a que estan expuestos. 

El relator especial de ja O.N.U. afirma “ Se constata una pujante presencia de pueblos 
y lenguas indigenas en muchas partes del mundo. La diferencia de sus lenguas por 
estos grupos es decidida y tenaz... se ha venido planteando la necesidad de reconocer 
de una vez por todas la piuralidad lingiistica y cultural de ios paises en que habitan 
poblaciones indigenas y la explicita adopcién de politicas que permitan y fomenten el 
mantenimiento, desarrollo y difusién de la especificidad étnica de esas poblaciones y su 
transmisién a las generaciones futuras. ( )!*. 

© Martinez Cobo, José R., op. Cit. Parr. 122-123. 
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El! proyecto de Declaracién Universal sobre los Derechos Indigenas, preparado por el 
grupo de trabajo ahora establece: 

9.-E! derecho de mantener y utilizar sus propios idiomas, inclusive a los fines 

administrativos, judiciales y otros fines pertinentes. 

10.-El derecho a todas las formas de educacidn, inclusive, en particular el derecho de 
los nifios a tener acceso a la educacién en sus propios idiomas, y a establecer, 
estructurar, dirigir y controlar sus propios sistemas e instituciones educacionales."” 

Una de las cuestiones que se discuten actualmente entre especialistas se refiere a si 

los derechos tingilisticos deben ser considerados como derechos humanos, E! Articulo 
27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos establece que las 

personas pertenecientes a minorias étnicas, religiosas 0 lingUisticas no les sera negado 
el derecho de usar su propia lengua. Pero ademas del hecho de que este articulo 

constituye una de las razones por las cuales se esta preparando una declaracion 
especifica sobre derechos indigenas en los cuerpos especializados de la O.N.U. 

Los derechos lingiisticos constituyen actualmente uno de tos principales temas en 
discusién entre las organizaciones indigenas. 

Un problema mas complicado es como lograr que la escolarizacién bilingle sea 

también verdaderamente bicultural o intercultural. De la misma manera en que los 

nifios en el medio urbano-industrial aprenden formalmente su propia cultura 

“nacional”, asi también los nifios en las escuelas indigenas deben aprender sus 

propias culturas, ademas de lo que aprenden acerca de la sociedad en su conjunto. 

Esto plantea tareas formidables a los planificadores de la educacién en cuanto a 
desarrollo curricular, preparacién de textos y de materiales audiovisuales, etc. Los 
indigenas han estado reclamando el derecho de establecer y controlar sus propias 
instituciones educativas, lo que significa controlar sus propios curricula y contenidos 

educativos. 

Aun si se logran los objetivos de la educacién indigena en los términos descritos, 
persiste el problema de las culturas indigenas como un todo, como totalidades 

vivientes. “Las culturas son patrones complejos de relaciones sociales, objetos 

* Documento de la 0.N.U. citado. 
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materiales y valores espirituales que dan sentido e identidad a la vida comunal y 

que constituyen un recurso para la solucién de los problemas cotidianos.”” 

Las culturas indigenas y tribales han sido particularmente vulnerables ante los ataques 
de la sociedad dominante y de los gobiernos. Desde épocas coloniales, numerosos 
estados han adoptado fa postura de que las culturas indigenas deben desaparecer y 
que sus miembros deben ser aculturados a la llamada “cultura nacional dominante”. 

La discriminacién y la persecuci6n de las culturas indigenas abarcan una amplia gama 
de aspectos, incluyendo: 

- La retligiédn (prohibiciones respecto a fas practicas religiosas indigenas, 
conversiones forzadas, tomar nifios de familias indigenas y colocarlos en 
escuelas religiosas); 

- Prohibir o desaconsejar el uso de nombres y vestimenta tradicionales; 

- La profanacién de sitios sagrados y entierros (los indigenas afirman que 
numerosos objetos y artefactos en museos y colecciones privadas en el 
mundo han sido robadas de sitios y monumentos que aun tienen significado 
cultural, y simbdlico para los pueblos contemporaneos. La destruccién de los 
sitios sagrados corre a cago de quienes quieren realizar proyectos de 
desarrollo, de actividades militares, saqueadores de tumbas y buscadores de 

tesoros); 

- La explotacién de las expresiones artisticas de los pueblos indigenas 
(artesanias, danzas, ceremonias, musica, etc), para fines turisticos, sin 
importar la autenticidad y la preservacién cultural, contribuyendo asi a lo que 
muchos observadores han llamado “la prostitucion y degeneracién de las 
culturas tribales e indigenas.”" 

El proyecto de Declaracién Universal sobre Derechos Indigenas de la ONU, incluye un 
articulo sobre “el derecho a manifestar, ensefiar, practicar y observar sus propias 

tradiciones y ceremonias religiosas, y a mantener y proteger los lugares sagrados y 
cementerios, y a tener acceso a ellos con esos fines.” 

20 Stavenhagen, Rodolfo,; “Los Derechos Indigenas: Nuevo enfoque del Sistema 

Internacional,“ Revista de Derechos Humanos. “Justicia y Paz“, Afio IV, No. 3 y 

4, Julio-Diciembre de 1989, pp 9-22. 
a Stavenhagen, Rodolfo, op. Cit., p. 17. 

? pocumento de la O.N.U. citado, articulo 8. 
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Pero el articulo no incluye, cuando menos en su forma actual, la obligacién de los 

Estados y otros actores, de garantizar este derecho y de proteger estos sitios para los 

pueblos indigenas. 

Dos problemas fundamentales surgen respecto a si existe un derecho humano a la 

identidad cultural, que adin no han sido resueltos. El primero se refiere al proceso de 

cambio, adaptacién y reinterpretacién de las culturas. La solucién a este problema es 

que los pueblos indigenas deberan tener la libertad de mejorar sus propios asuntos 

culturales y desarrollar su propio potencial cultural con la ayuda, pero sin la 

interferencia del Estado. Y en la medida en que los Estados en general asumen la 

responsabilidad por la proteccién y/o el desarrollo de la cultura “nacional”, asi también 

las culturas indigenas deberdn beneficiarse de esta proteccién sobre bases iguales y 

no discriminatorias. 

El otro problema basico en relacién con la posibitidad de que exista un posible derecho 

humano a la identidad cultura! es que ciertas tradiciones y costumbres de las culturas 

indigenas son consideradas por observadores externos (principalmente occidentales) 

como violatorios de fos derechos humanos individuales universales (por ejemplo, fa 

mutilacién sexual, ritual de nifias y adolescentes, la inferioridad formal y social de las 

mujeres). De esta manera cual tiene prioridad: el derecho colectivo a la identidad 

cultural o el derecho humano individual universal a la libertad y fa igualdad?. Esta 

cuestién ain no ha sido resuelta de manera satisfactoria. 

5) El! derecho indigena y la organizacién social.- El principal factor que ha permitido 

la sobrevivencia de los pueblos indigenas ante los ataques persistentes que sufren por 

parte de la sociedad dominante, es su coherencia interna, su organizacién social, asi 

como el mantenimiento de sus propias tradiciones, leyes y costumbres, incluso la 

autoridad politica no solo es cuestién de lengua y otras expresiones culturales, sino el 

resultado de la reproduccién social permanente del grupo, a través del funcionamiento 

de sus propias instituciones sociales, politicas y frecuentemente, también religiosas. 

Existen excepciones, por supuesto, y en términos generales podria decirse que los 

pueblos indigenas que pierden sus instituciones sociales, también perderan a largo 

plazo su identidad étnica. También puede haber casos en que determinado grupo 

pueda mantener su identidad a pesar de sus divisiones y conflictos internos 0 la 

desagregacién de las instituciones tradicionales. Sin embargo, por lo general el 

mantenimiento a lo largo del tiempo de fa identidad étnica y cultural esta estrechamente 

vinculada con el funcionamiento de las instituciones sociales y potiticas. 

Los pueblos indigenas han exigido que sus instituciones legales y politicas 

tradicionales sean reconocidas por e! Estado. El proyecto de Declaracién Universal 

sobre tos Derechos Indigenas lo establece claramente: 
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“24. El derecho a participar plenamente en la vida politica, econémica y social de 

su Estado y a que su caracter especifico se refleje debidamente en el sistema 
juridico y en las Instituciones Politicas, con la debida consideracién y 
reconocimiento de las leyes y costumbres indigenas”.” 

2 Documento de la ONU citado, articulo 21. 
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C) LA REFORMA CONSTITUCIONAL PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS 
DERECHOS CULTURALES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE MEXICO 

a) ELABORACION DE LA PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL: 

La Comisién Nacional de Justicia para los Pueblos Indigenas de México, det Instituto 
Nacional Indigenista, fue instalada por el Presidente de la Republica, el 7 de abril de 

1989. En esa ocasién el Lic. Carlos Salinas de Gortari expres6: 

“Recojo con interés la propuesta de elevar a rango constitucional el 
reconocimiento de las comunidades indigenas. Si aigun mexicano tiene que 
reconocer en, y ser reconocido por la Constitucién, es precisamente el 

indigena.”™ 

A partir de entonces, la Comisién se abocd a la formulacién de una propuesta 
preliminar, que sometié a consulta publica. De esta manera, hizo un minucioso andlisis 

del marco juridico nacional y observé entre otras cosas, que en México no existia un 
marco legal que garantizara el respeto a las lenguas, formas de gobierno local, usos, 
costumbres y tradiciones de los indigenas. 

La reforma constitucional fue considerada por la Comisién, como la primera etapa de 

una serie de modificaciones a la ley, que podrian ser recogidos tanto en la propia 

Constitucién como en las leyes federales, en las Constituciones Estatales, en las Leyes 
Estatales y en los Ordenamientos Municipales. Una vez aprobada la reforma 

constitucional, se deberia elaborar una ley reglamentaria que estableciera las 
disposiciones generales aplicables a la Federacién y a las entidades federativas. 

Con base en lo anterior, el 18 de mayo de 1989, el Lic. Jorge Madrazo Cuéllar, 
presents un documento de trabajo que recogia y sistematizaba las diferentes 

propuestas y consideraciones hechas en sesiones anteriores por los comisionados y 
por el propio Director General de! Instituto Nacional Indigenista. 

La Comisién Nacional de Justicia analizé las consideraciones en que se apuntalaria la 

necesidad de adicionar la Constitucién, los elementos que deberia de contener ja 

reforma constitucional; ef articulado en donde se ubicarian tales elementos, y una 

propuesta preliminar de lo que podria ser la reforma constitucional. 

* comisién Nacional de Justicia para los Pueblos Indigenas de México, 
Instituto Nacional Indigenista, México, agosto de 1989. p.1. 
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1) Consideraciones para modificar la constitucién: 

Entre tas consideraciones que hizo la Comisién Nacional de Justicia para modificar la 

Constitucién, esta lo que podriamos tlamar un hecho insoslayable: 

La composicién pluricultural de la Nacién Mexicana, sustentada originalmente en 

sus pueblos indigenas. 

Ademas considero que: 

“Si es en fa Constitucién en donde nace la existencia de un estado social de 
derecho, éste debe operar hacia todos los sectores y segmentos que integran la 
nacion. El estado social de derecho es una ficci6n para los grupos indigenas”. 

“...La personalidad Juridico Constitucional de tas comunidades indigenas es 
parcial, incompleta y sdlo hace referencia a ellas en cuanto niicleos agrarios de 
poblacién, beneficiarios del reparto agrario (dotacién y restitucién de tierras). Se 
requiere el reconocimiento global de su personalidad juridica, en cuanto a su 

naturaieza indigena y no en relacién con !a actividad que desarrollan. Es Ja 

Constitucién ta que puede darles una personalidad dentro del derecho publico. 

“..La competencia para legislar en materia indigena no puede referirse a las 
legislaturas de los estados. Et minimo de uniformidad que se requiere para 

impulsar el indigenismo en toda la Republica sélo puede partir de una base 

constitucional a la que atiendan los Estados con componentes indigenas de 
poblacién. 

“..La declaracioén de que las feyes indigenistas serian de orden publico e interés 
social s6lo puede hacerse a nivel de la Constitucién. 

“_..La tutela, preservacién, custodia y desarrollo de fas culturas indigenas es una 
garantia social; por ello, el tugar en el que debe ubicarse es la Constitucién. 

*_.El acceso real a la jurisdiccién del Estado por parte de los Indigenas y de las 

comunidades a las que pertenezcan, requiere de una interpretaci6n que articule 
las declaraciones constitucionales de igualdad con una disposicién en que se 
brinde un especial apoyo a los indigenas.” 

% comisién Nacional de Justicia para los Pueblos Indigenas de México. 

Documento de trabajo que sintetiza las diversas propuestas hechas, presentado 

por el Lic. Jorge Madrazo Cuellar a la reunién del 1@ de mayo de 1989. Archivo 

de la Direccién de Procuracién de Justicia del Instituto Nacional Indigenista. 

(INI). 
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2) Elementos minimos que deberia contener !a adicién Constitucional: 

La Comisién Nacional de Justicia, definié los elementos minimos que deberian estar 
contenidos en la propuesta de adicién constitucional. Estos son: 

- La Declaracién de que México es un Estado pluriculturat. 

- La declaracién de que el Estado reconoce el derecho especifico e inalienable 
de fos grupos y comunidades indigenas a la proteccién, preservacién y 
desarrollo de sus culturas, lenguas, usos y costumbres, asi como sus formas 

de organizacion social. 

- La declaracién de que. conforme a la ley reglamentaria que emane de la 
reforma constitucional, 1a competencia para legislar en materia indigena 
corresponde, en parte, a los estados. 

- La declaracién de que las disposiciones que resulten en materia indigena, 
seran de orden publico e interés social. 

- la declaracién sobre la necesidad de que existan normas y procedimientos 
que garanticen el efectivo acceso de los indigenas a la justicia, tanto individual 
como colectivamente. 

- La declaracién de que el juzgador debe tomar en cuenta las practicas o 

* costumbres de los indigenas, tanto en lo que conciemne al procedimiento como 
cuando haya que resoiver la cuestién de fondo. 

- La declaracién de que debe recaer en los Estados la obligacién de armonizar 
su legislacién local con las practicas y costumbres juridicas de los pueblos 
indigenas, en caso de conflicto o de normatividad diferente. 
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b) ANALISIS DE LOS CONTENIDOS DE LA PROPUESTA DE ADICION A LA 
CONSTITUCION 

Antes de analizar las diversas propuestas que se presentaron, es importante mencionar 
que tanto el contenido de la Reforma como su ubicaciédn, fueron discutidos 
ampliamente al interior de la Comisi6n. 

Se anatizaron los puntos a favor y en contra de cada una de las propuestas, en una 
discusién que sin embargo, no se agoté con la propuesta de enmienda constitucional. 
Estas se debatieron en tres esferas fundamentates: La juridica, relativa a los 
ordenamientos constitucionales y legales en donde podria caber la propuesta, sino 
contraponerse con otros ordenamientos generales; ta politica, referida a la posibilidad 
de que la propuesta fuera aprobada o rechazada por los poderes de la Unién, toda vez 
que para que cualquier modificacién constitucional sea aprobada, se requiere el voto 
expreso de las dos terceras partes de los integrantes que componen las camaras de 
Diputados y de Senadores; y, la estratégica, sustentada basicamente en tomo a los 
alcances y profundidad de la propuesta de reforma constitucional. 

Uno de tos puntos de discusi6n al interior de la Comisién, se centrd basicamente en la 
posibilidad de incluir el reconocimiento de territorios auténomos indigenas, seguin una 
propuesta sustentada por el Dr. Guillermo Bonfil Bataila, y otra presentada por el Dr. 

Salomén Wahmad Sitt6n, y el Mtro. Victor de la Cruz. 

El Dr. Guiltermo Bonfil, enfatizd en la importancia de sentar las bases constitucionales 
para que los pueblos indios de México tuvieran la posibilidad real de mantener su 

propia identidad basada en el ejercicio y el desarrollo de su cultura propia, si esa fuera 
su libre decision. Un Estado pluriétnico, deberia asegurar los diversos espacios 

necesarios para que las diferentes culturas puedan reproducirse y desarrollarse, en 
donde ta tertitorialidad (el reconocimiento de territorios étnicos) y el derecho a un 
gobierno locai propio, basado en la identidad étnica, se presentaban como la piedra de 
toque de cualquier posible reforma constitucional. 

La propuesta del Dr. Salomén Wahmad y del Mtro. Victor de la Cruz, fue mas amplia, 
ya que contempls la modificacién de varios articulos de la Constitucién. Entre ellos: ef 

Art. 3. relativo a la obligatoriedad dei Estado a impartir la educacién en lenguas 
matemas; Art. 24, relativo a la libertad de cultos en templos, agregando “con 
excepcidn de tas practicas religiosas de los grupos nativos de México, a quienes 
se les respetaran sus usos rituales tradicionales”, el Art. 27, para incluir un 
agregado que considerara que fas tierras y aguas comprendidas dentro del 
territorio nacional”, “corresponden originalmente a fos pueblos nativos de la 

Nacién Mexicana”, estableciendo que “...los grupos étnicos tendran derecho a 
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aglutinar todas las partes de su territorio histérico a través de sus bienes 
comunales”. 

En ef Art. 40, se propuso incluir un agregado que hablara del reconocimiento de 
regiones étnicas auténomas. En el Art. 53 se tendria que adicionar un parrafo 
relativo a los procesos electorales, en donde hubiera representaciOn de la poblacién 

indigena, de forma proporcional por cada regién étnica, la cual se complementaba con 
los articulos 55 y 115 de fa Constitucién.* 

EI Lic. Migue! Limén Rojas, sefialé que ef derecho a la diferencia no al aislamiento, ni 
a la inmovilidad cultural y social es un aspecto por el que los indios de México han 

luchado durante siglos “...Este es ef argumento de fondo para sancionar 
constitucionalmente el derecho de ios grupos étnicos a preservar la integridad 
comunitaria y a transformarse conforme a sus propios valores e intereses, lo que 
sdélo es posible si se defienden con eficacia los elementos constitutivos de sus 
culturas”, En este sentido, el Lic. Limén Rojas consideré que la estructura de la 
Constitucién no permite incorporar en un solo articulo los variados aspectos que 
comprende este tema, a menos que se decidiera limitar la reforma a una declaracién 
muy general sobre el respeto a la pluralidad cultural, de suyo necesaria, pero no 
suficiente. 

Por lo tanto, propuso reformar varios articulos, entre ellos: 

El 10. Para adicionar un parrafo indicando que corresponde al Estado asegurar !a 
aplicacion de los principios de libertad y de justicia, asi como el respeto a la diversas 
formas y expresiones de nuestra sociedad plural. 

De igual forma, propuso modificar el Art. 3. relativo a fa educacién indigena bilingue y 
bicultural. 

La propuesta dei Lic. Limon Rojas también contemplé ja reforma al Art. 14, referida 

basicamente a los juicios de orden criminal y civil, para plantear !a necesidad de que 
los jueces se valgan de la costumbre juridica indigena durante todo el proceso y en el 
acto de dictar sentencia, cuando alguna de las partes sea indigena. De manera similar 
propuso adicionar el Art. 20, para garantizar el derecho de un acusado de origen 
indigena a nombrar un traductor. Finalmente propuso modificar el Art. 27, para 
garantizar la expedita y honesta imparticién de {a justicia agraria, para lo cual se 
deberia tomar en cuenta la opinién de las autoridades tradicionales indigenas y 

8 ponencias presentadas en la Comisién Nacional de Justicia. Archivo de 
Direccién de Procuracién de Justicia del I.N.I. 
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garantizar Ja traduccién en sus lenguas, cuando esto sea necesario en los procesos y 
tramites conducentes. 

El Or. José Davalos, externdé la necesidad de tipificar la jurisdiccién de lo contencioso 
para los indigenas. Recomendé que a nivel federal o local, el juzgador deberia tomar 
en cuenta Jas practicas y costumbres de tos indigenas, tanto en lo que concieme al 
procedimiento juridico, como cuando haya que resolver la cuestién de fondo. Sefialé 

que ta adicién deberia contener la instauracion de procedimientos que aseguraran la 

actuacién de las disposiciones tutelares que, por otra parte, deberdn ser de 

competencia local, pues sdlo el legislador de este rango conoce las circunstancias 

especificas que prevalecen en el Ambito donde las normas son aplicadas. 

Por su parte, el Lic. Ignacio Ovalle Fernandez propuso también la modificacién de 
varios articulos constitucionales, entre los que destacan e! Art. 3 y el 73, éste ultimo 

referido a la facultad de! H. Congreso de la Unidn 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 del indigena. 

Asi mismo, sefiald que la adicién constitucional deberia girar sobre si misma, 

delegando en una fey secundaria fas disposiciones generales aplicables a la federacién 
y a tas entidades federativas. Con ello se evitaria que en dos estados limitrofes en los 
cuales hay indigenas de! mismo grupo, tuvieran normatividad distinta, en razén de que 
vivieran en uno u otro tado. 

Otras propuestas consideraban que la cuestiédn indigena debe estar ubicada 
especificamente en lo relativo a la cultura, la educaci6n y otras mas, con relacién a la 

tenencia de Ia tierra. 

Finaimente, también se expresaron posiciones opuestas a cualquier reforma 

constitucional ai considerar la necesidad de fortalecer el estado de derecho, con lo 
cual se deberian aplicar tas leyes ya existentes para hacer efectiva la justicia para los 

indigenas, y en general, para el conjunto de la poblacion. 

Las diversas propuestas fueron ampliamente analizadas y discutidas por la Comision, 

observandose las ventajas y fas desventajas de cada una de eflas. 

Asi, entre fas desventajas que se analizaron para legislar en tomo a fa creacién de 

territorios auténomos, esta el hecho de que una gran cantidad de pueblos indigenas 
conviven con grupos de mestizos, y otros, como los nahuas y otomies, se encuentran 
dispersos en varias entidades federativas. Ambas_ situaciones, dificultarian 
enormemente compactar territorios autonomos con un gobierno local propio, a la vez 
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que se correria el riesgo de hacer de la cuestién indigena un problema politico en 

mtiltiples municipios y localidades en que coexisten con mestizos. 

Se observo que la cuestién de la territorialidad, otorgaria la soberania de los pueblos 

indigenas, lo que equivale a postular su independencia; con ello la cuestién indigena se 

convertiria preponderantemente en un problema politico, con io cual se correrian las 

posibilidades reates de legistar en favor de los indigenas en la coyuntura politica del 

momento. 

Finalmente, se observé que de promover reformas a multiples articulos, se correria el 
grave riesgo de que la propuesta fuese rechazada por el H. Congreso de la Unidn, por 
la que se estima mas conveniente proponer la modificacién a un sdlo articulo, y remitir 
a una ley reglamentaria, un conjunto de consideraciones legales que fueron vertidas en 
el proceso de discusién. 

La Comisién llegé al convencimiento de promover la reforma constitucional a partir de 

un sdlo articulo, con el fin de ir avanzando en el reconocimiento de los derechos 

culturales de los pueblos indigenas. Para algunos integrantes de la Comisién, !a 

propuesta de reforma constitucional era muy limitada, pero constituia un importante 

avance de un proceso mas amplio para el reconocimiento de los derechos de los 

pueblos indigenas. 

c) PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL 

La Comisién Nacional de Justicia para los Pueblos Indigenas de México consideré que 
existian diferentes posibilidades dentro del articulado constitucional para la 
incorporacién de una adicién, y fueron analizadas varias posibilidades, entre ellas, los 
Articulos 3°,4°, 27°, 39°, 115°, 119°, 120°, 121° y 122°. 

Después de un amplio debate se concluyé que el Articulo 40., se presentaba como Ia 
mejor posibilidad, debido a que se refiere a garantias sociales dirigidas a nucleos 
determinados, como son, Ja proteccién de la familia o de los menores. En este caso, se 
dirigira también a tos indigenas. La ubicacién de la adicién constitucional cabia 

perfectamente en el Articulo 40., debido a que la Constituci6én va de la individualidad a 

lo general, ya que primero se abordan las garantias individuales y posteriormente los 
relativo a las agrupaciones o nticleos de poblacion. 

En agosto de 1989, La Comisién Nacional de Justicia para los Pueblos Indigenas, 

acordé por consenso una primera propuesta de reforma constitucional, misma que 

serviria de base para realizar una consulta pUblica informal a nivel nacional. 
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El texto de la propuesta es el siguiente: 

TITULO PRIMERO 

” CAPITULO PRIMERO 

De las garantias individuales y sociales. 

ARTICULO CUARTO 

Se propone incluir el siguiente agregado, después del ultimo parrafo vigente. 

“El pueblo mexicano tiene una composicion étnica plural. Las constituciones y leyes de 
los estados estableceran fas normas, medidas y procedimientos que protejan y 
preserven las lenguas, culturas, costumbres y usos de las comunidades indigenas 
asentadas en sus territorios y tegalmente reconocidas, asi como sus formas especificas 
de organizaci6n social en todo aquello que no contravenga a la presente Constitucién. 
Las referidas disposiciones seran de orden publico e interés social”. 

La Ley establecera los procedimientos que aseguren a los indigenas el efectivo acceso 
a la jurisdiccién del estado. En los juicios del orden federal y local, en los que un 
indigena sea parte, se tomaran en consideracién sus practicas y costumbres juridicas 
durante todo el proceso y al resolver ef fondo del asunto”. 
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CONCLUSIONES 

1) En la actualidad, el pais requiere de un importante impulso que permita avanzar 

sistematicamente en la promocién, respeto y tutela de los Derechos Humanos y por 

ello, deben fortalecerse las Instituciones jurisdiccionales y no jurisdiccionales 

encargadas de la defensa de tales derechos fundamentales. 

Igualmente, los 6rganos encargados de la procuracién de justicia deben fortalecerse 

mediante la promocién de nuevas normas juridicas respetuosas de los Derechos 

Humanos, y a través de la dotacién de los indispensables recursos tecnicos y 

financieros: la profesionalizacién y capacitacién de su personal, y la redignificacién del 

papel y la carrera del policia. 

El papel que toca desemperiar a las Comisiones Publicas de Derechos Humanos, debe 

coadyuvar en todo momento al fortalecimiento de la legalidad y a contribuir para 

atenuar la arbitrariedad y la aplicacién desviada de la ley, dentro de los marcos de! 

sistema juridico mexicano. 

Los Procuradurias de Justicia deben desempefiar su funcién constitucional 

observando siempre un cabal respeto a los Derechos Humanos, tanto de las victimas y 

ofendidos como de los presuntos responsables de la comisién de un ilicito penal. 

Después de casi ocho afios de experiencias, se hace necesaria una evaluacion tanto 

por parte de las Procuradurias como por las Comisiones, a fin de conocer de qué 

manera su desempefio ha fortalecido la legalidad y contribuido a atenuar la 

arbitrariedad y la aplicacién desviada de la ley, sin afectar la investigacion y la 

persecucién de los delitos. Derivado de esta revision, se reafirmara el sistema de 

tutela de los Derechos Humanos como parte de un avance irreversible del Estado de 

Derecho y la actualizacion de procedimientos y practicas establecidos a fin de 

propiciar la buena relacién y la mejor cooperacién entre las Procuradurias y las 

Comisiones. 

No puede pasarse por alto que entre las Procuradurias de Justicia y Comisiones 

Publicas de Derechos Humanos se han dado eventos de polarizacion que resultan 

inconvenientes, no sélo para ambas instituciones, sino fundamentalmente para el pais. 

Por lo anterior, las discrepancias y las diferencias de opinion en casos concretos, asi 

como las medidas para hacer cumplir las Recomendaciones, y ta defensa de las 

Procuradurias de su raz6n, no deben traducirse en mutuas descalificaciones. Para 

evitar tales polarizaciones resulta necesario avanzar, de manera consensada, hacia un



catalogo de reglas claras en la relacién cotidiana entre las Procuradurias de Justicia y 
fas Comisiones Publicas de Derechos Humanos. 

Las resoluciones que emiten las Comisiones Publicas de Derechos Humanos, no 

cuestionan a las Procuradurias como Instituciones, sino a los Servidores Publicos de 
ellas que, probablemente, incurrieron en violaciones a los Derechos Humanos; por lo 
tanto, tales pronunciamientos no se deben traducir en descalificaciones institucionales 
0 totalizadoras. La aplicacién de sanciones a los servidores publicos a quienes se les 

impute la violaci6n a Derechos Humanos, debe realizarse respetando, invariablemente, 
su garantia de audiencia y sus demas derechos constitucionales o legalmente 
reconocidos, tanto por lo que se refiere a ia tramitacién de averiguaciones previas, 
como en las diligencias de investigaciones por responsabilidades de orden 
administrativo. 

Tratandose de investigaciones de las Comisiones Publicas de Derechos Humanos 

relacionadas con retrasos en la integracién de averiguaciones previas o incumplimiento 
de 6rdenes de aprehension, no bastard, para acreditar ta probable responsabilidad de 

la autoridad, el hecho simple de que la investigacién ministerial no esté determinada o 
no se haya ejecutado el mandato judicial. Las Comisiones estudiaran los motivos y 

fundamentos invocados por las Procuradurias respecto a la no determinacién de la 
indagatoria 0 el incumplimiento del mandato jurisdiccional. 

En ambos casos se presumira la buena fe de la Institucién, y sdlo mediante pruebas 
suficientes e inequivocas se podra acreditar que existe negligencia, lentitud dolosa u 
omisiones injustificables por parte de los Agentes del Ministerio Publico o de la Policia 

Judicial. Los Procuradores de Justicia presentaran a ta Comisiones Publicas, 
invariablemente , las pruebas o alegatos que a su derecho convenga. Si se acredita 
que la Representacién Social o la Policia Judicial han mantenido un interés y una 
consecuente actividad dirigida a determinar o cumplir la orden jurisdiccional, no sera 
posible que pueda recaer calificativa de negligencia, por lo que no se hara 

Recomendaci6n Publica. 

2) Los seres humanos son iguales ante la ley, pero son diferentes en cuanto a sus 
condiciones reales de existencia; es por eso que deben ser tratados de manera 

diferente tal como lo establecen los instrumentos internacionales, como el Convenio 
169 de Ja OIT. 

El derecho al desarrollo debe respetar el derecho a la diferencia. Los Estados estan 

obligados a establecer estrategias de desarrollo que tomen en cuenta la pluralidad y 
diversidad de los grupos sociales, porque no es posible ni viable que todos {os



individuos sean encajonados en un mismo patron de desarrollo. De otra forma se 

estaria violentando el principio de la dignidad humana. Desde luego que este punto 

adquiere mayor peso en el caso de fos grupos mas vulnerables de ta sociedad. Para 

los indigenas, por ejemplo, su derecho al desarrollo comprende la defensa de su 

identidad cultural, la preservacion de su lengua y sus tradiciones ancestrales, asi como 

su vision del mundo desde la cual asimilan o no ciertos patrones de 

“modernizacion”. 

3) Por lo antes expuesto, y en congruencia con el reconocimiento a la coexistencia en 

la unidad nacional de tos derechos humanos de fos pueblos indigenas, propongo que 

se estudie ta posibilidad de reconocer la capacidad de las propias autoridades 

indigenas para resolver sus conflictos de intereses en materia civil, penal, laboral, 

mercantil, administrativa, etcétera, y que sus juicios y decisiones, mediante 

procedimientos simples, sean homologados por las autoridades jurisdiccionales del 

Estado. 

Desde luego que una jurisdiccién especializada de caracter indigena tendria que estar 

sujeta a determinadas reglas, entre otras las siguientes: 

1.- Que las partes en el litigio o en el conflicto de intereses pertenezcan a la 

misma etnia 0 a la misma comunidad indigena. 

2.- Que los efectos y consecuencias que genere !a jurisdiccién indigena se 

produzcan exclusivamente dentro de la propia comunidad, en términos 

personales, espaciales y temporales. 

3.- Que ambos litigantes o conjunto de litigantes acepten voluntariamente la 

jurisdiccién indigena. 

4.- Que en materia penal no se trate del enjuiciamiento de aquellos delitos que 

tos cédigos de procedimientos penales reporten como graves. 

5.- Que las reglas de! procesamiento penal de los derechos consuetudinarios 

indigenas no transgredan los Derechos Humanos intemacionatmente 

reconocidos, entre ellos el derecho a la defensa y a no imponer penas 

crueles, degradantes, inhumanas o trascendentes. 

Como es Idgico suponer, las actuales normas de fos derechos consuetudinarios 

indigenas, en aras de la armonizacién, tendrian que atender determinados ajustes, 

como lo dicho en materia de imposicién de penas o en la entrega de fos presuntos 

responsables en la justicia ordinaria cuando la gravedad del delito rebasara su 

competencia.



En el mismo orden de ideas, considero indispensable que se establezcan como 
garantias constitucionales el derecho de los indigenas a contar con intérpretes y 
traductores desde el momento mismo de su detencién, en el tramite de la averiguacién 
previa y, desde luego, durante las secuelas del proceso, en aquellos casos de 
enjuiciamiento por delitos considerados como graves, como lo ha propuesto la 
COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. 

En la actualidad éstos son los retos prioritarios para ta proteccién juridica de los 
Derechos Humanos de los Pueblos Indigenas. Hoy en dia la tarea no sdlo consiste en 
definir nuevos derechos, sino conseguir que los que ya estan reconocidos tengan una 
aplicacién efectiva, a partir de que se precise si fas estructuras y mecanismos son 
apropiados. Hoy, no es tanto la conceptualizacién de los tipos y modalidades de los 
Derechos Humanos de los Pueblos Indigenas que deban ser protegidos, sino la 
promocion de las formas para hacer efectivo su cumplimiento.
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