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PRESENTE. 

La pasante SARA ELVIRA MORGAN HERMIDA, niimero de - - 

cuenta 8938936-2, elaboré su tesis profesional en este Seminario ba- 

jo la direccién de la Lic. Margarita Fuchs Bobadilia, intitulada: -- 
“LOS NUCLEOS INDIGENAS Y EL DESARROLLO ECONOMICO". 

La pagante MORGAN RERMIDA, ha conclufdo ia tesis de - 

referencia, la cual liena los requisitos exigidos para este tipo de - 

trabajos, por lo que me permito otorgarle la APROBACION para los - -- 
efectos académicos correspondientes. 

"EL interesado debera iniciar el tramite para su titu 
lacién dentro de los seis meses siguientes (contados de dfa a dia) a 

aquél en que le sea entregado el presente oficio, en el entendido de ~ 

que transcurrido dicho lapso sin haberlo hecho, caducard la autoriza-~ 
cién gue ahora se le concede para someter su tesis a examen profesio~— 

nal, misma autorizacién que no podrd otorgarse nuevamente sino en el - 
cago de que el trabajo recepcional conserve su actualidad y siempre -~ 
que ia oportuna iniciacién del tramite para la celebracidén del examen- 
haya sido impedida por circunstancia grave, todo lo cual calificard -- 
la Secretaria General de la Facultad". 

.. Me es grato hacerle presente mi consideracién, 
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INTRODUCCION 

El tema del indigena y su problematica ha sido uno de los asuntos mas tratados a 

partir del movimiento armado en Chiapas de 1994. Sin embargo, desde la conquista ha 

estado presente y ha sido importante, sdlo que el impacto que causa la muerte por balas no 

es el mismo que el causado por innumerables afios de pobreza, ignorancia, hambre y alta 

mortandad infantil y adulta. En efecto, la mayoria de la poblacién indigena se asienta en 

estados del sur de la Repablica mexicana, como son: Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, 

Puebla y Yucatan, pero tenemos que recordar que hay cincuenta y seis nicleos indigenas en 

todo ef pais, desde la sierra tarahumara, que da su nombre a uno de estos grupos, hasta los 

mayas en la peninsula de Yucatan. Esta aclaracién se hace valida, pues se debe tomar en 

cuenta que si bien la mayoria de estos grupos viven en niveles alarmantes de pobreza y son 

marginados, cada uno tiene problemas propios, y que los del sur, en especial los de Chiapas, 

tuvieron condiciones especificas sobre las cuales se desarrollé el conflicto que no atiende 

slo a intereses indigenas. 

Asi también, durante ef presente trabajo se analiza el problema de 1a falta de 

integracién indigena desde diversas perspectivas: la social, la juridica, la econdmica y la 

introduccién de un programa educativo basado en un proceso de aculturacién, que tiene 

como fin el que los indigenas mejoren sus condiciones de vida. En este orden de ideas, se 

describen las diversas tendencias del indigenismo hacia la integracién adecuada de la 

poblacién indigena al resto de la sociedad nacional, destacando la corriente ecléctica como la 

mas adecuada, porque fomenta una integracién de intercambio en la que se conservan los 

valores positivos de cada comunidad, tales como su apego a la tierra y su unidad basada en



la comunidad, y se orientan hacia ef desarrollo econdémico, social, de salud y cultural, 

mediante el apoyo de programas gubernamentales creados para interaccionar y_fisncionar 

de manera efectiva en la labor de desarrollo y crecimiento econdmicos de cada comunidad. 

Por ultimo, se hace mencién de que debido al nuevo orden mundial moderno y 

global, al que pertenece México, las politicas econémicas que interactian afectan de manera 

directa a cada pais en su legislacién interna y, como consecuencia, et sus politicas; es asi 

como el indigenismo se ve inmerso dentro de estos nuevos fendmenos, ya que se trata de 

una politica del Estado creada para la proteccién y elevacién en el ingreso econdmico, los 

niveles de salud y de educacién; es decir, en la calidad de vida de los nicleos indigenas de 

forma paralela al resto de la sociedad nacional, debido a que el rezago econdmico de la 

poblacién indigena a ja larga resultaria ser un lastre que produciria estancamientos al 

crecimiento econémico del pais, por lo que se replantean las politicas antes existentes y se 

incluye al nuevo indigenismo como un tema prioritario dentro del Plan Nacional de 

Desarrollo, para una efectiva estabilidad nacional traducida en una sola palabra: paz. 

I



CAPITULO PRIMERO 

Generalidades



1.1. LOS NUCLEOS ETNICOS EN MEXICO 

México es un mosaico histético, cultural, social y econdmico bajo un mismo poder 

politico; asi el indigena y su mundo que se encuentran dentro, han estado presentes en el 

’ 

desarrollo nacional. 

Los estudiosos del indigenismo han concluido que existen cincuenta y seis grupos 

indigenas. Segin el Ultimo censo de poblacion estima ‘a la presencia indigena en 

aproximadamente “cinco y medio millones”,! los cuales forman esos cincuenta y seis grupos 

que se encuentran desde el norte hasta el sur donde se concentra la mayoria. 

Los diversos grupos indigenas se dividen en diez regiones: 

PRIMERA REGION ‘ 

Los estados: 

BAJA CALIFORNIA, donde se asientan os grupos: COCHIMI, CUCAPA, KILIWA, 

KUMIAL, PAIPAT (AKWAKA). 

SEGUNDA REGION : 

Los estados: 

DURANGO, donde se asientan los grupos: TEPEHUANO y NAHUA. 

JALISCO, donde se asientan los grupos: HUICHOL y NAHUA. 

NAYARIT, donde se asientan los grupos: CORA y HUICHOL. 

SINALOA, donde se asienta el grupo: MAYO. 

‘ 

1 XJ Censo General de Poblacién y Vivienda, 1990; Hablantes de Lengua Indigena Instituto Nacional de 

Estadistica, Geograffa e Informatica, mes de diciembre de 1993. Sin embargo, Ia Comisién Nacional de 

Derechos Hurmanos en su directorio de servicios y programas de las instifuciones del sector pitblico federal 

orientados at desarrollo de Jos pueblos indigenas, publicado por la Comision Nacional de Derechos 

Humanos, 1996, p6. asume que la pobldcién indigena en nuestro pais representa un 10.7% de la poblacién 

total lo que implica una cifra mucho més elevada debido a que sus datos consales son de 1996, 

 



TERCERA REGION 

Los estados: 

CHIHUAHUA, donde se asientan los grupos: PIMA BAJO, GUAJIRIO y 

TARAHUMARA. 

COAHUILA, donde se asienta el grupo: KIKAPU. 

SONORA, donde se asienta los grupos: SERIF y PAPAGO. 

CUARTA REGION 

El Estado" 

MICHOACAN, donde se asientan los grupos: PUREPECHA y NAHUA. 

QUINTA REGION 

Los estados: 

GUANAJUATO, donde se asientan el grupo: CHICHIMECO JONAZ. 

QUERETARO, donde se asienta el grupo: oToMi. 

SEXTA REGION 

Los estados: 

SAN LUIS POTOSI, donde se asientan los grupos: PAME y HUASTECO. 

TAMAULIPAS, donde se asierita el grupo: HUASTECO. 

VERACRUZ, donde se asientan fos grupos: HUASTECO, JEPEHUA, OTOMI y 

TOTONACO. 

TABASCO, donde se asienta el grupo: (Chontal) DE TABASCO. 

SEPTIMA REGION - 

Los estados:



HIDALGO, donde se asientan los grupos: NAHUA, OTOMI y POPOLUCA. 

TLAXCALA, donde se asientan los grupos: NAHUA Y OTOMi. 

PUEBLA, donde se asienta el grupo: NAHUA. 

DISTRITO FEDERAL, donde se asienta el grupo: NAHUA? 

ESTADO DE MEXICO, donde se asientan los grupos: MAZAHUA, MATLATZINCA, 

OCUILTECO, OTOMI y NAHUA. 

MORELOS, donde se asienta el grupo: NAHUA. 

OCTAVA REGION — , 

Los estados: 

GUERRERO, donde se asientan los grupos: TLAPANECO, MIXTECO, CHATINO, 

AMUZGO y NAHUA. 

OAXACA, donde se asientan los grupos: AMUZGO, TRIQUE, MIXTECO, 

ZAPOTECO, TEQUISTLATECO, - HUAVE, CHOCHOPOPOLOCA, 

CHINANTECO, NAHUA, IXCATECO, MIXE y ZOQUE. 

NOVENA REGION 

El estado: 

CHIAPAS, donde se asientan los grupos. TZOTZIL, TZETZAL, TOJOLABAL, CHUS, 

JACALTECO, MAME, MOTOZINTLECO, ZOQUE, CHOL, QUICHE, KEKCHI y 

LACANDON. 

DECIMA REGION 

  

2 Dado Ia falta de empleo y desarrollo en todo el pais hay una enorme inmigracién al Distrito Federal por 

parte de las comunidades indigenas por lo que esta Ciudad cuenta con varios grupos que pertenecen a las 

diversas comunidades, entre los quc destacan tos Nalwas, Mazahua y los Triques, ubicados pritcipalmente 

en las delegaciones polfticas de Iztacaloo y Cuauhtémoc.



Los estados: 

CAMPECHE, donde se asienta el grupo MAYA 

QUINTANA ROO, donde ge asienta el grupo: MAYA (Peninsular) 

YUCATAN, donde se asienta el grupo: MAYA (Peninsular) 

A) Diversas caracteristicas de los grupos étnicos. 

Para establecer la diferencia entre un grupo étnico y otro se han considerado diversas 

caracteristicas entre las que se encuentran: la social, la cultural y la econémica de las cuales 

se derivan muchas mas diferencias. . 

Social. , 

Para estudiar fa constitucién social de cada grupo indigena, partimos desde el punto 

de vista de su estructura familiar, de su jerarquizacion y de su educacién, con objeto de que 

se fortalezca su aportacin étnico-cultural sin hacer a un lado que se trata de geupos que 

pertenecen a nuestra realidad, la cual se da en estructuras comunitarias que contienen 
1 

jerarquias sociales dentro de las cuales los grupos énicos son marginados. 

Culturai. 

Es dificil que se pueda hablar de una cultura real si esta carece de idioma con que 

comunicarse, los grupos indigenas en nuestro pais tienen diversas Jenguas o idiomas a los 

cuales erréneamente se les califica de formas dialectales sin tomar en cuenta que estas 

Ultimas carecen de gramitica, a diferencia de una lengua o idioma que si la poses; es asi que 

la labor educativa en nuestro pais se hace de forma bilingite, es decir, gracias a que se 

pueden editar libros con la gramatica de esos idiomas ensefiando otro tipo de codigos 

foneticos y de escritura frente a los ya existentes.



El vestido es otra faceta importante de diferencia con base en el colorido, materiales 

y tejidos de acuerdo a sus influencias ya sean climaticas, religiosas o histérico-coloniales, lo 

cual nos habla de un mestizaje. 

Asi también su expresién musical y de danza las cuales oftecen innumerables 

variaciones. 

Por tiltimo, ef conjunto de productos de arte popular con dos influencias las cuales 

en muchas ocasiones conjugan el México prehispanico y el México colonial dando como 

resultado un arte tinico de un clésico estilo mexicano. 

Econémica. 

Dentro de éstas se estudian los sistemas de transformacién de la riqueza, fos que van 

desde la produccién hasta la comercializaci6n; se observan las diversas técnicas 

agropecuarias y ganaderas, se cuantifican sus tierras y se delimita su ubicacién, las cuales 

se calculan en aproximadamente “veinte ‘millones de heet4reas” en las que encontramos 

principalmente terrenos de agricultura, bosques, minas, zonas de pesca y ganaderia, las que 

son aprovechadas minimamente por falta de tecnologia y capital. , 

Se estudia ademés su organizacion econémico-comunal, su vivienda, el intercambio 

de satisfactores con otras comunidades y los problemas de desplazamiento de sus lugares de 

origen a Jas grandes metropolis con su impacto a la economia nacional. 

Ahora bien, el indigenismo en nuestro tiempo es una tendencia del gobierno, que 

regula a la poblacién indigena nacional a fin de otorgarle justicia social, mediante su 

fortalecimiento estructural debido a que los indigenas que son parte de nuestra poblacién, 

independientemente de que han constituido un proceso histérico, social, politico, cultural y



econémico que no ha terminado como lo hacen palpable quinientos afios desde la conquista 

de América. 

Dentro def devenir histérico el indigenismo ha pasado por varias etapas a saber, lo 

cual nos explica su procedencia prehispanica, las modificaciones sufridas a partir de la 

conquista y su actual desarrollo. 

B) Etapas del indigenismo. 

1. Periodo precortesiano 

Los indigenas del siglo XVI, genéricamente podian dividirse en dos grupos: 

a) bos que posefan caracteristicas del pueblos némadas 0 seminémadas ocupando !a regiéa central del 

altiptano y norte del pas también llamado aridoamérica. 

b) fos de fa cultura mesoamericana o América media. 

Estas caracteristicas tanto geograficas como climéticas generan que el desarrollo de los 

grupos insertos en cada una de estas regiones sea distinto. 

Habitaban en estas regiones diversos grupos, pero Unicamente analizaremos a los 

més representativos de cada una de estas latitudes junto con sus circunstancias, de las 

cuales se da origen a cada uno de los grupos indigenas ubicados en las zonas norte y sur de 

nuestro pais en Ia actualidad. 

Chichimecas. 

“{Jamados asi, por los mexicanos, pertenecian al primer grupo, 0 sea, 

aridoamericanos, geograficamente habitaban la mesa central desde el norte del Rio Lerma y 

el Lago de Chapala hasta Durango. Debido a la improductividad de éstas tierras eran 

némadas o seminémadas quienes vivian, en pequefias bandas bajo las ordenes de ciertos 

  

3Bstudios Socioeconémicos de los Pueblos Indigenas, México, Instituto Nacional Indigenista, 1993, p. 40.



jefes, subsistfan cazando, pescando o recolectando frutos silvestres; fabricaban canastas 

donde podian contener liquidos, debido a que no manejaban ni el barro, ni la madera; no 

tenfan telas, por lo que vestfan pieles; peleaban con arco y flecha. 

Hacian pactos o alianzas entre grupos de diferente idioma pero de igual condicién 

némada o seminémadas como los Zacatecas, Cuachichiles y Huamares, sin embargo, éstas 

no duraban mucho por lo que bajo estas catacteristicas era dificil que se consolidaré un 

gran imperio como en las tierras bajas de mesoamerica donde los asentamientos originaban 

mejores tipos de organizacién. 

Su organizacién familiar, consistia en matrimonios endogamicos o exogamicos* y 

en donde existia una especie de divorcio que podia ejercer la mujer que se viera maltratada, 

pero en general se frataba de orgartizaciones muy poco equiparables a las del sur. 

Los grupos indigenas que actualmente habitan el norte del pais ( por ejempio: los 

Pame, Otomi, Seri, Papago, Yaqui, etc.) descienden tentativamente de los Chichimecas. 

Aztecas. 

Los Aztecas eran peregrinos de un lugar mitico tamado Aztléa, muchos 

historiadores consideran que se trata de los descendientes de los Toltecas. Antes de su 

Iegada a lo que seria su Ciudad encontraron una organizacién imperial en decadencia 

Teotihuacan, cuya Capital fue Tula, Hidalgo y de la que asimilaron parte de sus costumbres, 

economia y organizacién social, quienes lograron con el tiempo establecerse hasta formar 

  

* Endogamia. Etnogr. Costumbre de ciertos pueblos de casarse séfo dentro de un grupo muy limitado de 

personas: fa familia o la tribu. En los pueblos histéricos se encuentran huellas de costumbres matrimoniales 

endogimicas. Bastard recordar la prohibicién det casamiento entre patricios y plebeyos en los primeros siglos 

de Roma, legislacién més tarde abrogada por fa ley Canuleia. Exogamia. Emogr. Opuesto a endogamnia, 

matrimonio de sujetos no consangufneos. Costumbre de ciertos pueblos de casarse sélo fuera de Ia tribu o 

familia. Diccionario Enciclopédico Abreviado, Madrid, Espasa Calpe, 1957, tomo II.



un gran imperio el de Tenochtitlén, en medio de ja laguna que cubria a lo que ahora es la 

Ciudad de México. 

Su base religioso-politico, era el Sol llamado Huitzilopochtli- Se traté de una 

organizacion bien definida, ordenada en cuatro Barrios o Calpullis. Cuya consolidacién 

social, base de su desarrollo, fue en el afio de 1325 cuando se establecieron cada uno de 

los Calpullis. Nueve jefes unidos por lazos familiares organizaron la Ciudad eran 

conocidos como Tenochs; de ellos partia el poder y surgié Ja nobleza con Acamipichtli 

primer principe el cual tavo dos hijos de ramas familiares distintas: 

1) Su hijo Huitzilihuitl el cual tenia sangre Tolteca, engendrado con la hija de 

algin Tenoch y cuya descendencia fueron Tezozomoc y Chimalpopoca , éste 

filtimo ocupé ef trono hasta que fue asesinado por el rey de Azcapotzalco; a partir 

de fo cual la segunda estirpe qued6 en el trono. . 

2) Su hijo Izcoatl engendrado con una plebeya, perteneciente a la segunda estirpe. 

Fue el Rey mas importante ya que reestructuré el orden de gobierno, al definir 

nuevas clases sociales aparte de la nobleza, dividi6 a Ja sociedad tenochca en tres 

clases sociales con un régimen econémico distinto, para cada wna: 

BS Nobles: Sélo fos deseendientes en [nea directa de los Toltecas, considerados asf por los Tenochcas como 

Acamapichtli, Huitzilihuitl e Izcoatl quienes eran los reyes o tlatoanis y su descendencia noble; posefan 

tierras llamadas Pillali de fas cuales tenian una tenencia individual, transmisible por medio de la herencia 

lo que aseguraba el enorme poder econdmico de esta clase. 

@ Pochteca: Eran los artesanos o comerciantes a quienes se les atribula alguna ascendencia Tolteca, 

posefan de ja tierra Gnicamente et usufructo; pero en realidad se dedicaban més al comercio dentro y 

fuera de la ciudad que a Ja utilizacién de sus tierras.



M@ Macebualli: También flamados Gente comin no descendfan directamente de los nobles, eran los 

plebeyos; por tanto, el régimen econémico implantade por los nobles gobernantes a ellos era el de la 

propiedad comunal con un poder econémico menor e! cual tenfan que conservar siempre mediante la 

constante produccién. 

Izcoatl, ademds de Ja estructuracién social que hizo, logra una estructura politica 

confederando a los dos pueblos enemigos mas cercanos los Acolhuas y los Tepanecos; 

primero derroca al rey de Azcapotzalco, luego acepta a un representante de cada pueblo 

(embajador en nuestros tiempos), y conforma lo que se conoce como la Triple Alianza: 

@ ACOLRUAS - TEXCOCO 

@ TEPANECOS- TACUBA 

@ MEXICANOS- TENOCHTITLAN 

A Ja muerte de Izcoat!, Ja descendencia volvié a fa linea noble de Huitzilihuitl con 

Moctezuma Ibuicamina abuelo de aquél, a quien los espaifoles a su arribo encontraron 

reinando”. 

2. periodo de la conquista y la colonia. 

En 1492, el doce de octubre, Cristébal Colén, Ileg6 a una isla en fas Bahamas a la 

que nomabré “San Salvador”, en lo que serfa el Nuevo Continente Americano. Un suceso 

que no se repetiria en fa historia de la humanidad jamés, pues iniciaba el choque de 

culturas en Ja que se fundieron varias sociedades hasta lograrse un mestizaje como es en 

nuestros dias, Los Reyes Cat6licos hacen posible ese viaje. 

Una vez establecidos algunos espafioles en ef Nuevo Continente, los Reyes 

nombraron gobernadores de las nuevas tierras; entre ellos se nombré a un gobernador de 

nombre Diego de Velazquez, a quien se le asigné la gobernatura de Cuba, éste fue quien



envio a Hemén Cortés, en 1519 a una nueva expedicién que tlegé, a lo que es ahora 

Yucatén. En Tabasco, tes fue regalada una indigena Hamada Malitzin, junto con un 

naufrago espaol que habia aprendido maya; ellos abrieron las puertas del entendimiento a 

Cortés. 

A su paso Hernan Cortés, fundé varios ayuntamientos dependientes del rey, lo que 

hizo que !a expedicién se independizaré de Diego de Velazquez, y en consecuencia quedaré 

en manos de Cortés. 

Moctezuma que, como se mencioné, fue el noble Tenochca a quien encontré Cortés 

advirtiendo fa Ilegada de la expedicién, se apresura a dar la bienvenida al desconocido; 

algunos piensan que esta actitud de Moctezuma era una mera pretensién de que no siguiera 

avanzando hacia el gran imperio Azteca, pero su Hegada fue inminente, asi como el cambio 

trascendental de forma rpida y violenta en la sociedad Azteca. 

El choque de culturas no fue paulatino, fue de golpe, en una sociedad que como bien 

anota el maestro Narciso Bassols: “{...}Tenfa todas las caracteristicas de una verdadera 

cultura que fa conquista detuvo en plena evolucién, ahogando ante su desconcierto y 

desorganizacion, su economia y su politica”,’ en una frase su sociedad, estancdndola sin 

extinguirla. 

A partir de ese momento, imperé la necesidad de legitimar la conquista, es decir, 

justificar la dominaci6n, pues durante esa época nuevas ideas de derecho natural empezaron 

a surgir con fa escuela de Tomds de Aquino, fa cual sefialaba que existfa un derecho 

inherente a toda criatura humana sobre la tierra, con independencia de que se tratara de 

cristiano-catolico o protestante, por lo que ese derecho debia ser respetado sin que ningin 

    

5 Caso, Alfonso, : La Politica Indigenista en México, México, Sepini, 1973, pp. 16, 17, 18,19,



poder sobre la tierra incluyendo al papa pudiera violentarlo. Es asi, que para justificar la 

dominacién sélo existié el camino de la salvacién divina y no ast el de las ideas que sobre 

derecho natural la escuela de Santo Tomas seguia entonces. 

Al respecto Alejandra Moreno Toscano comenta: “{...}]La conguista de América no 

significa solamente la incorporacién de nuevas extensiones de tierra a los dominios de la 

corona espafiola, significa también la incorporacién de los indigenas al mundo cristiano de 

occidente, incorporacién que no fue sélo un resultado, sino una condicién. La justificacién 

del dominio de las nuevas tierras, la justificacion del sometimiento de sus antiguos sefiores 

a la corona de Castilla, la justa guerra, se establecié por la necesidad e importancia de 

couvertir un mundo de infieles a la verdadera fe. El propésito religioso de convertir a los 

paganos fue el verdadero titulo de la expansién jurisdiccional espafiola. Asi, pues, el 

problema de !a cristianizacién e hispanizacién del indigena o, en Ultima instancia de su 

“gecidentalizacién” estuvo siempre ligado a la necesidad de justificar la expansion imperial 

evropea. Esa justificacién se construyd sobre dos ideas fundamentales que arrasaron con 

ellas todas las corrientes de pensamiento de ta cultura occidental cristiana. Esas mismas 

ideas, aunque expresadas en forma diversa, se mantuvieron vigentes mientras durdé la 

expansion imperial de los tiempos modernos. Una defendia que la base de todo dominio se 

derivaba de la condici6n religiosa de los hombres, la otra sostenta que la base del dominio 

se derivaba de la superioridad de una civilizacién’”. 

Asi que, la legitimaci6n se fincé sobre la condicién religiosa, por lo que en 1528 

llega a la Nueva Espafia Fray Juan de Zumarraga, ptimer arzobispo de México. 

  

“Bassols, Narciso, INI 30 affos después (revisi6n critica), México, Libros de México, 1978, p.49. 

1 Moreno Toscano, Alejandra; Historia General de México, México, COLMEX, 1981, t.1, p.326. 
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Una vez legitimada la conquista, se empez6 a fincar la nueva estructura social 

recibiendo del rey, fas encomiendas, o sea, el encatgarse de ta evangelizacién de un grupo 

de indigenas los cuales a cambio de ello, trabajarian las tierras conquistadas o 

encomendadas. La encomienda en si, originé nuevas estructuras sociales, no sélo entre los 

indigenas, quienes se encontraron dispersos debido a que toda su nobleza base fundamental 

de su estructura social fue muetta, sino més bien, entre los espaftoles que colonizaban. 

La estructura indigena qued6, asi, desarticulada, pues en la matanza del Templo 

Mayor murieron los jévenes herederos de la nobleza indigena y para los sobrevivientes, 

s6lo existian Jas opciones naturales que hay para los vencidos: e] mantenimiento de una 

autoridad tradicional por la conservacién de su calidad de nobles indigenas entre los indios, 

perdiendo autoridad dentro de la nueva sociedad colonial, 0, Ja colaboracién con los 

conquistadores manteniendo algunas posiciones de autoridad dadas por los primeros, pero 

al integrarse fueron perdiendo paulatinamente su pertenencia al grupo indigena para dar 

paso al mestizaje. 

Con el tiempo, !a Corona espafiola sabedora de los abusos hacia la poblacién 

indigena por los encomenderos, y viendo que perdis autoridad frente al lejano Nuevo 

Mundo, pero mas que nada, sin recursos para subvencionar las guerras en Europa; trat6 de 

abolir la encomienda a fin de que mediante nuevos encargados de la monarquia en el nuevo 

continente, volvieran muchos de los recursos perdidos a la corona; asi, se dictaron Bandos 

y Ordenanzas con verdaderas normas de justicia inmersas de la esencia cristiana, ejemplos 

de estos textos los tenemos en: “ ‘El decreto de Carlos I, sobre la esclavitud en las indias de 

1526: Los indios son libres y no sujetos a servidumbre en conformidad” con lo que estan 

dispuestos sobre la libertad de los indios, es nuestra voluntad y mandamos, que ningin 
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adelantado gobemador, capitin, aleaide, ni ofra persona de cualquier estado o dignidad, 

oficio o calidad, que sea, en tiempo y ocasién de paz o guerra {...}, 0 sea osado de cautivar 

indios naturales de nuestras indias’. 

También, ‘El decreto de don Felipe en Madrid de 19 de diciembre de 1593’, ef cual 

sefiala; ‘Que los delito contra los indios sean castigados con mayor rigor que contra los 

espafioles’ Desafortunadamente todos estos decretos de proteccién de los derechos 

humanos no se Ilegaron a cumplir por fa lejanfa de la monarquia espafiola y porque, 

obedecer dichos mandamientos implicaba que no se pudiera explotar las nuevas tierras.” 8 

El siglo XVII es una etapa de transicién, pues la encomienda ya no tiene razon de 

subsistir, la nueva sociedad estaba mestizada y la evangelizacién completa, asf que al pagar 

el tributo que ‘la Corona exigia como deuda, los encomenderos se hicieron grandes 

propietarios y se conformé la nueva institucién que se Hams: la hacienda, que tuvo un 

nuevo significado; el de ja riqueza personal y poder familiar, se empez6, asi, a gestar el 

México independiente, con influencias europeas de libertad y renovacién. 

“Por una parte constituye la filosofia politica de fa libertad, que significa progreso, 

renovacién permanente del intelecto, lo cual implica, a la vez, ruptura de todas aquellas 

trabas que inmovilizan el pensamiento. Por la otra, tenemos al liberalismo econdémico, 

cortiente doctrinaria que nace en el siglo XVII, cuya esencia es la no intervencién del 

Estado en la vida econdémica, actitud que los franceses sintetizaron en la famosa férmula, 

laissez-faire, laissez-passer.”” , 

3. México independiente 

  

* Peces-Barba Martinez, Gregorio, Textos Basicos Sobre Derechos Humanos, Universidad Complutense 

Facultad de Derecho (seccién de publicaciones ¢ intercambio), Madrid 1973, pp. 48, 56. 

° Gémez Granillo, Moisés, Breve Historia de las Doctrinas Econémicas, México, Esfinge, 1995, 0.39. 
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Este periodo fue especial, porque en este tiempo, los misioneros en defensa de los 

indios separaron a muchos grupos indigenas que atin guardaban sus catacteristicas, o sea, SU 

lengua, costumbres y organizacion social; con esta segregacién, los indigenas no se 

integraron al mestizaje, sino que se congregaron en pequefias islas dentro del tertiforio 

Novo-Hispano, esta segregacin fue indudablemente por razones humanitarias, pero atin sin 

pretenderlo, se salvaguatd6 asf, su cultura tradicional. Otea causa que favorecié a la 

preservacién de estos grupos, fue la importacién de negros con calidad de esclavos ante el 

problema demografico de disminucién, que sufrié la poblacién indigena, por lo que los 

hacendados prefirieron la mano de obra mestiza o negra. Anota al respecto, el maestro 

Aguirre Beltrdn: “{...} esto permite la constitucién de republicas de indios que permanecen. 

hasta cierto punto segregados de la economia y la cultura nacional, es asi como sobreviven 

los grupos étnicos de nuestro pais.” io 

Continuando con este periodo, surgié la nueva politica integracionista para dar paso 

a una raza totalmente mestiza, pues, de esta forma un trabajador con independencia de si 

era esclavo o asalariado se podfa explotar mas. 

En esta etapa, los Borbones ocuparon el trono, y el imperio espafiol tan extendido 

empez6 a sufrir mds carencias para el sostenimiento de sus guerras en Europa, por Jo que, 

en la Nueva Espafia se redujo el poder a la iglesia y a los criollos, y funcionarios de la 

peninsula vinieron a gobernar, con la nueva forma, se aumentaron los impuestos y 

dividieron al virreinato en intendencias causando malestar, entre la clase intelectual de la 

época, los criollos. 

  

*aguirre Beltran, Gonzalo, Regiones de refugio, México, Sepini, 1973, t. 17, pp. 181, 182, 183. 
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El dieciséis de septiembre de 1810 se animé a todos los que eran parte de la Nueva 

Espajia a rebelarse en contra de los peninsulares y empez6 el movimiento de independencia, 

hasta su consumacidn en 1821, de aquella fecha hasta 1910, sé consideré al indigena como 

un ciudadano mas, con igualdad ante la ley, por desgracia esta realidad no se dio al 

aplicarla; quedando reducida a una mera intencidn, las feyes, lo que originé ja pérdida de 

grandes extensiones de tierras comunales al aplicarse Ja “Ley de Colonizacién de 15 de 

diciembre de 1883” 1 que consideré a las comunidades indigenas como corporaciones 

concentradoras de extensiones “macras”™ de propiedad, dando paso a la inmigracién 

extranjera. El Asticulo 18 de esta Ley autorizaba a las compaiifas deslindadoras a investigar 

sobre la existencia de terrenos baldios o grandes extensiones que poseyeran corporaciones 

de cualquier indole por lo que se afectaron los terrenos de las comunidades indigenas; esta 

ley se complementé ademas con la “Ley de Terrenos Baldios de 26 de marzo de 1894”), 

con lo que la afectacién dejo ver sus efectos cruentos y atruiné gran parte del patrimonio 

indigena al verse desprovistos de sus tierras comunales, oriilandolos ain més 2 la miseria. 

Luis Orozco: {... } si los sabios estadistas de Europa, conocieran lo que se entiende por 

grandes propiedades entre nosotros retrocederian espantados ante ella, {Qué pensdis que 

entienden los escritores europeos por gran propiedad? !Ahj pues una extensién de tierra 

que pase de treinta hectareas, 4!0s; ha costado trabajo no reirés?. Sin embargo, el escocés 

mr. Bell uno de tos sostenedores del gran cultivo y de la gran propiedad, considera come e! 

ideal de la acumulacién la cantidad de 600 acres, es decir, de 250 hectareas. “ 

  

\\ Mendieta y Nuffez, Lucio, El Problema Agrario en México, México, Pornia, 1966, pp. 124, 125. 

2 Macras: prefijo de grande o larga. 

'’ Mendieta y Nufiez, Lucio, op. cif. supra, nota 11, p.134. 

* Mejia Fernandez, Miguel, La politica agraria del siglo XIX. México, Siglo XXL, 1981, p.80. 
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4, Periodo revolucionario 

A partir, de la consumnacién de a revolucién, en contra del régimen dictatorial del 

general Porfirio Diaz, se establecié el paternalismo formal condicionado en la Constitucién 

de 1917, ya que esta instituyé la proteccién de jos nucleos indigenas sélo de manera 

temporal, es decir, hasta que esos grupos que estaban en desventaja respecto a la sociedad 

nacional pudieran mediante el apoyo del gobierno elevarse econémicamente, a través, de 

programas que dotarén de tecnologia, capacitacion, educacién, ctéditos etedtera, para que 

en igualdad de condiciones pudieran competir; pero sdlo se logrd un avance limitado en 

vista de que no se llevaron a cabo esos programas adecuadamente; a pesar de ello, surgieron 

algunos profesionistas de estas comunidades, quienes emplearon sus conocimientos en 

favor de las mismas, en ramas como: Ia educacién, antropologia, medicina, agricultura, 

zootecnia y otras disciplinas. 

Al triunfo de la Revolucién, la preocupacién principal se centr en consolidar 

politica y econémicamente a la nacién, para lo cual se supusé la necesidad de homogeneizar 

étnica y culturalmente a la sociedad mexicana. Surgen conceptos como el de la 

‘asimilacién’ de las comunidades étnicas al desarrollo general, en el que aparece como 

condicién mds 0 menos determinante suprimir los rasgos originarios, el de ‘incorporacién’ 

que propone !a obtencién de una mezcla uniforme de razas y culturas; y el de ‘integracién’, 

que preconiza acelerar un proceso inexorable tendiente a borrar las fronteras culturales entre 

los valores y formas de vida de la sociedad dominante y los que se conservan en las 

sociedades que se consideran marcadas por el atraso.'? 

  

5 Qvalle Fernandez, Ignacio, Palabras en la reunién de Gabinete celebrada el 28 de junio de 1977, en Palacio 

Nacional al poner en marcha el sistema de trabajo de COPLAMAR. 

16



“La politica que marca un hito historico es la det presidente Lazaro Cardenas, en la 

que por un lado se postula un principio de respeto a la ‘peculiar fisonomia’ histérica y 

regional de las comunidades, y aun se exaltan sus valores tradicionales, entre los que se 

descubre un sentimiento civico superior en muchos aspectos al de ottos sectores de la 

poblacién y una notable capacidad para el avance en las formas de organizacién social en 

virtud de su concepcién comunitaria, no individualista, de la propiedad, y por otro lado, se 

plantea también como principio que la condicién oprimida de estos grupos y culturas es un 

problema de emancipacion esencialmente igual al del proletariado de cualquier pais. 

Se crean instituciones varias, tendientes a llevar a cabo las distintas politicas, entre 

las que destacan: La Escuela Nacional de Antropologia e Historia, Instituto Nacional de 

Antropologia, el Departamento de Asuntos Indigenas y en 1948 el Instituto Nacional 

Indigenista.” 

Las comunidades indigenas han sobrevivido a todos estos cambios, dentro de un 

4mbito de identidad cultural propia, si bien es cierto, que las condiciones econémicas cada 

vez son més violentas, y los niveles de miseria se acrecientan; jos grupos indigenas son una 

realidad en nuestro pais. 

eS 

16 Cardenas, Lazaro, “Palabras del Sexto Informe Presidencial”, revista México Indigena, ném. 1, abril de 

1977. 
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1.2. DEFINICION SOCIOLOGICA DE INDIGENA 

La sociedad mexicana es y ha sido heterogénea, aun asi, convivimos bajo un mismo 

marco politico que nos define a todos los que nacemos bajo este tertitorio como mexicanos, 

con igualdad de derechos y obligaciones, segun nuestra Constitucién. A pesar de ello, en 

México estan separados los mestizos de los indigenas, por razones de corte histérico, social, 

cultural y econémicos diversos; fos mestizos se desarrollan en una sociedad clasista que 

califica, como debe ser la imagen ideal de México; asi, los indigenas son contsiderados por 

los primeros, como una masa homogénea sin sero ya que cada una de las diferentes etnias 

tiene una estructura diferente entre si, y éstas a su vez diferente frente al resto de la sociedad 

nacional; al respecto el maestro Guillermo Bonfil Batalla sefiala “La categoria de indio es 

supraétnica, es decir, no hace referencia ni da cuenta de fa diversidad de pueblos que quedan 

englobados bajo el mubro de indios, por que fa definicién misma (el concepto de indio) parte 

del contraste con el no indio, y esa distincién es lo finico que importa, lo que da sentido al 

ser indio. 

La indianidad se expresa concretamente en cada grupo a través de sus demandas 

énicas; se generaliza a partir de éstas. 

La base evidente de la identificacion panindia es, precisamente, el reconocimiento de 

su condicién comin de colonizados que comparten por encima de sus diferencias y 

particularidades étnicas. Ser maya, tarahumara, tzetzal, tiene significados concretos 

diferentes por que implica participar de comunidades distintas, con lengua, cosmovision, 
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historia y practicas sociales diversas, pero comparten plenamente la condicién comin de 

indios”.”” 

Sélo mediante el estudio, respeto y tolerancia de las diferentes etnias y sus culturas 

por parte del resto de ia sociedad nacional o mestiza se puede dar paso a una integracion 

adecuada en un solo pais llamado México, sin perder aquello que hace el distingo ideolégico 

y cultural de las diferentes comunidades indigenas, dice el maestro Andrés Serra Rojas “La 

cultura mexicana, indigena, colonial, moderna y contemporanea expresan los modos de 

organizacién y actuacién de la vida y la actividad de los mexicanos, que se ligan a Jos 

valores materiales y espirituales que son producto del quehacer social y definen en 

determinadas épocas histéricas la vida total de la sociedad. EI desarrollo de las inteligencias 

populares es ef mayor escudo para defender el orden social.” * 

La definicién sociolégica de indigena se hace necesaria, pues nos guia para facilitar el 

desarrollo integral de estas comunidades con la sociedad mestiza, sin perder su identidad, 

con el fin de lograr una nacién igualitaria mas no homogénea, que genere el permanente 

orden social, fuente de desarrollo de cualquier pueblo, no en vano el primero de enero de 

1994 vivimos el despliegue de protesta por parte de la comunidad indigena de los altos de 

Chiapas en contra del resto de la sociedad mexicana. La sociologia entonces, se convierte en 

el instrumento ideal para sefialamos el obstaculo que nos impide ilegar a esa integracion, 

como ciencia teérica, estudia fa realidad social indigena, sin plantear o emitir ningun juicio 

valorativo; buscando métodos para abordar el tratamiento de estos problemas mediante una 

de sus ramas mas afines: la antropologia, la cual nos da soluciones practicas para retomar los 

  

17 Bonfil Batalla, Guillermo, Utopia y reyolucién, México, Nueva Imagen, 1981, p.20. 

'8 Serra Rojas, Andrés, Mexicanidad Proyeccion de la Nacin Mexicana hacia el siglo XXI, México, Porria, 

1997, pX 
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problemas tedricos que describe la sociolopia; penetrando en el seno de la poblacién 

indigena, conociendo sus caracteristicas esenciales, las cuales nos explican su tardio 

desarrollo y poca adaptabilidad respecto a los mestizos. 

Explicado Io anterior, el primer problema sociolégico que se nos plantea s el 

4Porqué Hamamos indios a los individuos pertenecientes a cada una de las etnias? Haciendo 

una diferenciacién marginal respecto de los mexicanos, la respuesta nos la otorga la historia 

ocurrida, ya que Coldn pensé, al llegar a lo que seria América que habia llegado a las indias, 

pero esta denominacién no se erradicé y, con el tiempo formé parte de diferencias sociales, 

que dividirian mas tarde a la poblacién mestiza principalmente, ja dividiria desde el aspecto 

de {os transculturizados y los que no, es decir, entre los que se adecuaban a la entonces 

cultura invasora y los que no 

Los indios conservaron en lo que se pudo su cultura original y esto significd que a 

pesar de que habian flegado nuevas estructuras ¢ ideas lograron salvaguardar y conservar 

gran parte de sus tradiciones, y a la vez absorbieron como consecuencia natural, parte de la 

nueva cultura hispana, lo que implicd que los indios conservadores de aquello que les era 

propio fueran discriminados y marginados por la nueva sociedad en camino al mestizaje, la 

cual repelia todo aquello que perteneciera a ja cultura dominada (indigena), ya que esto 

significaba el sometimiento y abuso por parte de los espafioles. 

Fue asi, que la frase “indio”, encerré su tono despectivo actual, dentro de esa nueva 

sociedad mestizada resultante de una fusién violenta que ain, guarda restos de la indigena 

original a fa cual desprecia por ser la dominada, pero que le da el toque de distingo; y de la 

sociedad hispana, a la que también desprecia, guardandole resentimiento por dominar los 

origenes indigenas de una raza pura. 
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En resumida cuenta, fa sociedad mexicana desprecia al indigena, no aceptandolo 

como parte de ella, y alin asi, es ésta misma, la que hace gala de su ropa tradicional y sus 

omamentos decorativos mostrandolos al mundo con orguflo, como una atraccion turistica ya 

sea en la fiesta de independencia o en una muestra internacional. La contradiccién entre la 

aceptacién y desprecio al indigena, tiene su fundamento en una integracién dificil de varias 

culturas con ideas diferentes, padecidas por el pueblo mexicano, llamado a esto mestizaje y 

dejando polarizado los restos de la cultura indigena autéctona y a la cultura hispana pura. 

Moises Sainz. dijo al referirse a los indigenas de México “ {...} Recordemos que la tercera 

parte de la poblacién mexicana son indigenas y cuatro millones de gente forman un 

conglomerado heterogéneo en cuanto araza, idioma, folklore y cultura”.”° Asi que, llegamos 

a la conclusion de que se trata de personas que viven en México, con derecho a convivir en 

un plano de igualdad y respeto a su composicién pluricultural debiendo ser considerados 

como mexicanos. 

Es necesario definir sociolégicamente a los indigenas por razones de respeto hacia 

las personas que pertenecen a fas diversas etnias, pero sobre todo, para establecer un marco 

adecuado de proteccién hacia ellos, sin que esto implique marginacion; asi, mediante el 

apoyo adecuado y protegido de su cultura se lograré un mayor entendimiento por parte de la 

sociedad mestiza de sus origenes y se generaré un mayor patrimonio cultural de México, 

como fuente integral de un desarrollo multicultural arménico. 

Expresado a fa manera de Gonzalo Aguirre Beltran “{...}Desaparecido el viejo 

criterio racial por inadecuado, se idearon otros criterios: El lingiifistico y el cultural, entre 

otros, encaminados a lograr esa definicién Pero en todos los casos el campo de aplicacion 

  

18 gainz, Moisés, conferencia 1928, Patzcuaro, Michoacan. 

21



de Ja accion indigenista destinada al tratamiento de esos grupos, se encontraba claramente 

limitado por Ia frontera de las reservaciones y por la poblacién que dentro de ellas habia sido 

segregada. 

Sin embargo, en el caso de los paises mestizo-americanos, la definicién del indio no 

era facil ni aun acudiendo a la suma de los criterios definitorios mencionados, ya que Ja linea 

que separa a indigenas y mestizos en tales paises es en tal forma borrosa, que ni el criterio 

racial ni el cultural, ni el linguistico, bastaban para llegar a una buena definicién del sujeto 

de la accion indigenista. 

Las dificultades practicas para operar en tales circunstancias, atendiendo 

exclusivamente a aquellos que podian ser definidos como indios, eran a tal punto 

insuperables, que hubo de abandonarse 1a idea de una definicién personal propia de las 

sociedades que tienen en alta estima los derechos del individuo, para intentar otra de tipo 

social que pusiera un énfasis preciso en el grupo organizado. 

Esta sobrevino por el desarrollo de Jos estudios de comunidad, que hicieron ver 

como los antiguos grupos étnicos de estructura tribal, que existian antes de la conquista, y 

que persistieron durante gran parte de la época colonial, habian quedado reducidos a una 

pulverizacin de sociedades parroquiales en fas que podian observarse formas culturales que 

todos estaban acordes en calificar como indigenas. 

Este paso llev6 de la definicién personal a la definicion social con implicaciones de 

procedimiento en el trato de los grupos étnicos, que Tepresentaron un paso considerable en 

la comprension del indio; pero fa accién practica implementada en esos grupos hizo ver que 
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tal definicién, no obstante sus ventajas, no bastaba atin para interpretar la situacién de su 

cabal complejidad”.” 

Por tanto, los antropélogos y socidlogos modernos definen al indigena mexicano, 

como el individuo descendiente de los pobladores originales de América, ‘hablante de un 

idioma indigena o variante dialéctal que tiene una cultura indigena, por haber nacido y 

vivir dentro de esta conninidad indigena, a la cual se siente ideolégica y culturalmente 

perteneciente, asi como por pertenecer a una nacion pluricultural Hamada México. Los 

indigenas definidos de esta manera requieren ser reconocidos, no solamente desde este 

mbito socioldgico, sino desde el ambito juridico, para que el respeto a ellos, su integracin 

y aceptacién, sea una obligacién no tan sélo moral por cuanto al resto de la sociedad 

mexicana 

El propésito central es terminar con la relacién de subordinacién, desigualdad, 

discriminacion, pobreza, explotacién y exclusi6n politica y social de los pueblos indigenas.”" 

2 Aguirre Beltran, Gonzalo, op. cit. supra, nota 10, p.143. 

2 Acuetdos de San Andrés, Revista CE-ACATL, México, nim. 86, mayo 1997, p37. 
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1.3. DEFINICION JURIDICA DE INDIGENA 

El continente americano se encuentra dividido en dos sistemas juridicos principales 

respecto a las politicas indigenistas a seguir: 

. A) El sistema del Common Law, al cual pertenecen Canada y Estados Unidos 

B) el sistema Romano-Canénico-Germanico 0 Civil Law al cual pertenece la mayoria de 

América Latina desde México hasta Argentina. 

Ambos sistemas tienen ideas contradictorias sobre la razon de que deba existir una 

definicién juridica de indigena o del individuo al cual la sociedad mestiza lama indigena. 

Pero tanto la primera como la segunda tienen una coincidencia, la necesidad de detinir al 

indigena desde el punto de vista social y luego juridico esto es, darle el concepto de vida 

sociat en ef que se desenvuelven, y posteriormente las normas que deben acatar pata su 

convivencia dentro de la sociedad mexicana 

A) El sistema del Common Law, trata de definir el campo juridico de accién del 

gobierno sobre los grupos indigenas a fin de disolver lo que consideran como un remanente 

de poblacion antigua, enclaustrando en reservas a aquellas personas que se adecuaran a la 

definicién sociolégica que de indigenas se formula. En estos paises los indigenas fueron 

privados de su derecho natural y constitucional a poseer tierras, marginandolos 

legistativamente en las mencionadas reservaciones, para que sus propiedades formaran parte 

del Estado federal. En sus Constituciones, no se les considera connacionales, definiéndolos 

sociolégicamente en forma negativa, de la siguiente manera: “Aquellas personas que hablan 

una lengua indigena, que pertenezcan a una comunidad indigena la cual siga tradiciones 

culturales autéctonas lejanas a la cultura occidental o europea y que no reconozcan la 

existencia tnica del Estado federal anteponiéndolo al que consideran su pueblo”. Asi, 
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aquellas personas que coincidieran con estas caracteristicas, eran necesariamente situadas 

por el Estado, en un territorio delimitado Yamado reserva. No permitiéndoles el derecho 

natural a mezclarse con el resto de la poblacién nacional. Por fo que estos paises seguidores 

de dichos sistemas, considerando que estes grupos frenaban el desarrollo y sintiéndolos, por 

tanto, una carga social en lugar de parte de su riqueza cultural, optaror por desaparecerlos 

mediante Ja marginacin de ellos en las ya mencionadas reservas. 

El origen de estos paises fue distinto al de los paises latinoamericanos los cuales se 

fueron fusionando, hasta lograr, una cultura tipica mestizada, a diferencia de los primeros 

los cuales resultan ser una conglomeracién de culturas que no se fusionan, ni atin en la 

actualidad; en parte porque son comunidades que Wegaton a poblar dicho territorio 

paulatinamente segan se fueran dando los problemas econémicos en sus paises por lo que no 

fueron afectados por un cambio cultural tepentino; por tanto, la comunidad sajona, 

irlandesa, italiana, china e hispana, forman en estos paises un conglomerado unido, mas bien 

por una fuerza politica, cuya idvologia es regida por la economia, mds, que pot la cultura, 

“The American Way Of Life” carece de identidad cultural, pues no se trata de una 

multiculturalidad de interceambio como el caso latino, sino de comunidades cerradas dentro 

de sus principios, los cuales son guiados por sus origenes culturates de base. 

B) El sistema Romano Canénico, seguido por México y los demas paises que 

pertenecen al mismo sistema siguid en principio algunos de las politicas del sistema anterior, 

greyendo que al forzar la integracién o la aculturacién se daria paso a una integracién 

homogénea y un mejor desarrollo social; pero 1a diferencia de origenes era distinto al de 

aquellos paises anglosajones, pues la dominacién de fos paises hispanos aunque cruenta, 

propicié ain mas el multiculturalismo, polarizando al indigena y al espafiol, dentro de esta 
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gran masa fusionada (mestizos), dice ¢l maestro Luis Villoro “{...} La influencia de las ideas 

indigenistas se hace sentir en la educacion y en tendencias sociales y politicas haciendo 

imposible su acotamiento estricto {... }es asi, como se da la parodia de la Constitucion de 

1857, la cual resulta exotica e inapropiada al aplicarse a los grupos indigenas.” 2 

E} maestro Manuel Gamio también refiere “La cultura indigena que habiamos visto 

totalmente separada de nosotros aparece al propio tiempo como una raiz indispensable de 

nuestra propia especificacién frente a culturas de otros paises”, y concluye “{.. .} el indigena 

aparece entonces como niicleo de lo auténticamente americano, la mas pura fuente de la 

americanidad el mas vigoroso nexo que liga a Jos hombres de este continente con el suelo en 

que viven, es el indigena que alienta desde Alaska hasta Patagonia.” 

Asi es como México y los paises latinoamericanos siguen un sistema propio en el que 

se considera a la integracion de estos grupos, como parte fundamental de su desarrollo, pero 

sin la intencién de desvincularlos de sus tradiciones, pues éstas hacen posible la explicaci6n 

de la identidad cultural que une a la gente de todos estos paises. 

La definicién jutidica de indigena en estos paises tiende a promover el desarrollo de 

estas comunidades. En realidad el problema grave surge cuando como lo sefiala el maestro 

Luis Villoro “{...) Bl Estado modemo, nace, a la vez, del reconocimiento de la autonomia 

de los individuos y de la represion de las comunidades 0 etnias a las que los individuos 

pertenecen. “se propicia la emancipacion de la persona y violenta las comunidades reales en. 

las que una persona se realiza.” a 

  

2 Villoro, Luis, Los grandes momentos del indigenismo en México, México, La Casa Chata, 1989, p.191. 

® Gamio, Manuel, Estudios Antropolégicos, publicados en homenaje al Doctor Manuel _Gamio, México, 

Direccién General de Publicaciones, 1956. 

*villoro, Luis, revista ISONOMiA, sobre Derechos Humanos y Derecho de tos Pueblos, México, ITAM, 

octubre 1995, nim. 3 p.8. 
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Definir juridicamente al indigena propicia “una nueva relacién justa y digna, con 

derechos culturales reconocidos y protegidos, los mismo que, derechos econdémicos, 

juridicos, sociales y politicos.” 

Definir al indigena como aquella persona fa cual tiene un vinculo de pertenencia 

cultural a una comunidad indigena, regida por un sistema normative propio de esa 

comunidad, no desvincula a esa persona de ser una ciudadano mexicano con todos sus 

derechos y obligaciones, por el contrario al ser reconocida su existencia, se crea una nueva 

relacion entre estas comunidades y el Estado mexicano; promoviendo asi, la armonia social 

con base en el respeto y tolerancia a la autonomia de las personas, a decidir de “{...} un 

plan de vida conforme a sus propios fines y valores sin salir, del marco legal establecido en 

fa Constitucién y sus leyes”.”” 

En fin, como consecuencia de lo anterior, siendo los indios o indigenas una realidad 

social, también son una realidad juridica que es necesario definir, aunque sea, con el caracter 

reducido a ésta tesis, por lo que, se debe estimar, que indio o indigena mexicano: Es aquel 

hablante de una lengua indigena, que vive en un territorio perteneciente a un nicleo de 

poblacién étnico de los cincuenta y seis grupos que forman el mosaico étnico de México, 

y que en particular siente pertenecer a ese grupo étnico con todos los derechos y 

obligaciones que le impone el derecho consnetudinario que rige, a su comunidad, sin 

desvincularse del derecho de la nacién mexicana. 

Clara muestra del interés por parte del gobierno mexicano y en general de los 

gobiernos latinoaméricanos hacia los grapos indigenas, son las recientes reformas a las 

  

villoro, Luis, op. cit. supra, nota 24, p.14. 

%Villoro, Luis, op.cit. supra, nota 25, p.16. 
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diversas Constituciones; dentro de ellas la que mas nos interesa es la del articulo cuarto de fa 

Constitucién mexicana: 

eFI articulo 4. Sefiala: “La Nacién mexicana tiene una composicién 

pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indigenas. La ley protegeré y 

promovera el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas 

especificas de organizacién social, y garantizarA a sus integrantes el efective acceso a 

la jurisdiccién del Estado. En les juicios y procedimientos agrarios en que aquellos 

sean parte, se tomarén en cuenta sus practicas y costumbres juridicas en fos términos 

que establezca Ja ley”. a 

Esta Reforma es de suma importancia ya que acepta la composicién pluricultural del 

pueblo mexicano, propiciando el respeto a sus formas culturales. 

  

Decreto por el que se reforma el articuto 4°. De Ja Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Publicado en e! Diario Oficial de 1a Federacién el 28 de enero de 1992. Articulo Unico, Se adiciona un 

primer pérrafo al articulo 4 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose en 

su orden los actuales parrafos primero a quinto, para pasar a ser segundo a sexto respectivamente, 
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1.4. DEFINICION DE DERECHO INDIGENA 

El derecho indigena es aquel, que rige a las comunidades indigenas (de manera 

interna) las relaciones juridicas entre los propios indigenas; tiene como caracteristica 

que es consuetudinario y en muchos aspectos sustituye el sistema juridico nacional, el 

que en parte es ignorado por los grupos atnicos. 

Entre juristas y antropdlogos ha existido un enorme distanciamiento que es necesario acotar;, 

a) Por un lado, los estudiosos del derecho no comprenden en su totalidad el sentimiento de 

los indigenas y nos resistimos a aceptar la existencia del derecho indigena teorizando y 

repitiendo sin cansarse, “La ignorancia de la ley a nadie aprovecha”, “Contra la 

observancia de la ley no podra alegarse desuso, costumbre o practica en contrario”. “Que 

no se cumpla, no significa que no deba cumplirse”, en fin para nosotros sdlo es fey la que 

ha seguido ef camino legislativo en las Camaras de Diputados y Senadores, hasta su 

publicacién en el Diario Oficial de la Federacion o local indicando la fecha en que entra 

en vigor el ordenamiento egal y, la uica costumbre que aceptamos es la “costumbre 

juridica”, siempre aplicando fa ciencia del derecho de manera fria, sin que queramos 

alejammos de nuestra ciencia, ni reconocemos la existencia de esos sistemas juridicos que 

tienen plena vigencia en las comunidades indigenas y son una realidad, que existen y han 

existido como verdad social; de esa manera los abogados nos disponemos 

inconscientemente a defender el derecho del més fuerte, de los dominadores que obligan 

alos débiles a obedecer leyes y reglas que no conocen, a esto fos antropdlogos sociales 

denominan “relativismo cultural”, que debe agregarse a ello el aspecto juridico para que 

se entienda el relativismo cultural juridico, que es el lindero que divide fa ciencia juridica 

de la antropolégica. 
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b) Por otra parte, los antropdélogos que estudian el derecho consuetudinario de los nacleos 

étnicos, elucubran, sin tomar en cuenta la estructura formal de las reglas que integran ese 

derecho indigena con su aplicacion y sanciones poniéndose en peligro el objeto de estudio 

equivocandolo con el resultado de tlegar a concebir lamentables abstracciones, 

complicando Ia interrelacién de ambas ciencias y olvidandose, que ya no pueden existir 

objetos de conocimiento separados ya que fa ciencia debe interrelacionarse ¢ 

interdisciplinarse en su estudio de lo contrario los antropdlogos pueden situarnos en 

campos totalmente separados, y con el peligro de que no pueda existir una unidad 

nacional desde el punto de vista juridico. 

José Castilfo Farreras, al analizar un documento inédito del maestro Eduardo Garcia 

Maynez, nos dice que: “El derecho consuetudinario indigena es el Derecho vivo y expresa: 

Cuando alguien dice convencido: La norma de mi conducta eres tu, 0 bien, la norma de mi 

comportamiento es el ejemplo que recibo de ti, esta dando lugar a que un hecho (el 

comportamiento del otro) se constituya por la apreciacion que de él se hace en modelo, una 

regla a seguir en suma en norma, en tales, puede legitimamente considerarse la conducta del 

otro como un hecho- norma.”” 

Las costumbres en general, en tanto, que conductas reiteradas, son hechos 

(Factum), pero también, a veces, derecho (jus), es decir, una regulacién bilateral y 

coercible. Se les puede apreciar también como hechos norma. Es claro que, segun la 

posicién marxista, todo derecho como superestructura social que, es el resultado de ciertos 

hechos (econémicos, politicos, etcétera) pero los hechos norma, ain dentro del mismo 

contexto pueden considerarse sui generis, en razén de que el hecho mismo resulta al propio 

  

Castillo Farreras, José, La Costumbre, México, SEP, 1973, p. 25. 
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tiempo norma, independientemente de que el fendmeno de transformacién de lo factico en 

normativo haya sido a su vez el producto de otro hecho de indole diversa. 

En ef derecho consuetudinario, que efectiva y rigurosamente lo sea, siempre existe 

un hecho “la costumbre”, que simultaneamente se constituye en norma bilateral, no puede 

haber regulacion bilateral, si ésta tiene como fuente a Ja costumbre que, justamente, debido a 

eso mismo, no adquiera existencia real y se derive de hechos, éstos advendran el contenido 

de tal regulacin. 

Los méviles, (hechos también) que condicionan el devenir de los hechos norma, 

méviles de todo tipo econdmicos, politicos, sociales conscientes o inconscientes, son 

seguramente, su mas importante causa, su motor inéludible. Los ordenes juridicos integrados 

por costumbres (el factum moral), los convencionalismos sociales, constituides en hechos 

norma, no son mas que el reflejo directo 0 indirecto, de los regimenes econdmicos, politicos 

y sociales. Sabemos que sdlo cambiando radicalmente, aquellos regimenes, cambiarian 

radicalmente !as costumbres sociales normativas 

Desde la posicion kantiana, se suele reconocer que, lo que “debe ser”, puede no 

haber sido, no ser actualmente y no llegar a ser nunca; pero en lo que atafie al derecho 

consuetudinario tal idea es sdlo parcialmente aplicable, dado que la costumbre, en su 

calidad de norma “debe ser”, pero también suele ser y por lo menos ha sido en el pasado; 

por esto al analizar esta clase de normas no debe perderse de vista el comportamiento que le 

ha dado existencia positiva. 

Analizando fa norma coercitiva, vemos que si “A es, B debe ser”, y la de la regla 

téenica es: “Si A es, tiene que ser B.” 
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La costumbre seria; “Si A es, sucle ser B”, y que si ésta es al propio tiempo norma 

(hecho norma) entonces resulta: “Si A es, suele y debe ser B”, tales formulaciones sefialan 

con claridad estos diversos modos de ser. 

En un sistema de derecho legislado pueden haber algunas normas aisladas, de 

riguroso aspecto formal y material carentes de facticidad y hasta de alguna repercusién 

social; asi pues, son: pura estructura légica y su inherente expresién verbal (letra muerta), 

pero no puede afirmarse lo propio de ja costumbre juridica, que es juridica por su 

bilateralidad y la coercibilidad otorgada por la propia costumbre, justo por su especial 

facticidad. 

Jorge Jelinek, hace referencia al derecho de factum, denéminandola “Teoria de ta 

Fuerza Normativa de los Hechos”, con la que pretende explicar, el origen, evolucién de las 

normas y en particular del derecho.consuetudinario en los siguiente términos: “Vale como 

derecho en cada pueblo, ante todo, Jo que realmente es vivido como tal, y el ejercicio 

permanente es vivido como tal, y el ejetcicio permanente de este derecho crea fa 

representacién de que este ejercicio se conforma a una norma, apareciendo por consiguiente 

la norma como ordenacién autoritaria de la comunidad, es decir, como juridica. De este 

modo, recibe también, su solucién el problema del Derecho, ya que no nace del espiritu 

popular que lo sanciona, ni de la conviccién comun de que algo, ha de ser Derecho en fuerza 

de su necesidad interna; no nace de un acto de voluntad tacita def pueblo, sino de las 

propiedades generales psiquicas, que hace se considere como normativo, lo que 

constantemente se viene repitiendo en la realidad.” 

  

®Fellinek, Jorge, Teoria General del Estado, México, Continental, 1958, pp. 277 y 278. 
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Lo sefialado por Jorge Jelinek, es una explicacién, de fa constitucién del derecho 

consuetudinario, por tanto, los hechos que norman las comunidades indigenas de México 

tienen una gran fuerza, de tal manera que ese derecho es considerado por lo indigenas como 

el que deben acatar, siendo, subjetivamente validas las normas emanadas de la costumbre 

surgida en las propias comunidades y que constituyen valores culturales que no debemos 

menospreciar, esto coincide con la “Declaracién Universal de los Derechos Humanos, que 

en el sexto considerando dice: ‘Que los Estados miembros se han comprometido a asegurar 

una cooperacién con la Organizacién de las Naciones Unidas en el Respeto Universal y 

Efectivo de los Derechos y Libertades Fundamentales del Hombre”. Se desprende de 

dicha declaracién, lo valioso de fa existencia y conservacién de los grupos étnicos y el 

respeto que debe guardarse hacia ellos cuando sefiala: 

@ ARTICULO 1. Todos los seres humanos, nacen libres e iguales en dignidad y derechos, 

dotados como estan de razon y conciencia, deben comportarse fraternalmente los uitos 

con los otros. 

@ ARTICULO 5. Nadie sera sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 0 

degradantes. 

™@ ARTICULO 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por !a Constitucién o por la Ley. 

MH ARTICULO 9. Nadie podra ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

= ARTICULO 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinién y de expresién, 

este derecho incluye: el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 

  

°Resolucion 217 (II) de la Asamblea General de la ONU, 10 de diciembre de 1948. Székely, Alberto, 
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recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitacién de fronteras, por 

cualquier medio de expresién.” 

De Ios articulos anteriores, se desprende fa importancia, acerca det porque de la 

proteccion a los derechos humanos, pero aiin asi, se niega el respeto al derecho 

consuetudinario que rige a las comunidades indigenas, imponiendo el derecho det mas fuerte 

que es necesariamente el que rige en el testitorio mexicano y creando un mundo exdtico 

ajeno a los indios, sin darles la oportunidad de demostrar la eficiencia y los valores juridicos 

que les rige. 

Por fortuna nuevas reformas se han implementado, tomando en cuenta la eficacia de 

sus normas consuetudinarias. 

  

Jnstrunentos Fundamentales de Derecho Internacional Puiblico, México, UNAM, t J, 1989, p.215. 

" Idem. : 
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1.5. DEFINICION DE DERECHO INDIGENISTA 

La politica que se ha pronunciado con relacién a los indigenas y sus comunidades, lo 

denominamos indigenismo, ahora bien, ef derecho indigenista es aquél que ha dictado la 

sociedad dominante, en beneficio o perjuicio de los grupos indigenas en particular. 

Durante el devenir histérico, de la conquista a nuestros dias, se han creado normas 

para aplicarse a los indios en lo que hoy se considera México, aunque pot desgracia, sin la 

directa o indirecta participacién de los mismos. Tomando en cuenta que el derecho es 

participacion, es necesario que aquellos planes o programas con el objeto de aportar ayuda 

sean acordes a las necesidades de aquellas comunidades, y que las leyes y reglamentos se 

adecuen no solo a la poblacién indigena, sino también, al resto de la sociedad nacional. 

Una vez considerado lo anterior, resulta importante hacer el andlisis de algunas de las 

normas mas importantes que se han pronunciado con relacién al derecho indigenista, 

aplicado a lo largo de los afios: 

Leyes de Indias” 

“La época austriaca es verdaderamente fa creadora de la legislacion de Indias. Debia 

ser asi por el tiempo y podia serlo por ef criterio. Hasta la fivolidad de Felipe TV y de su 

monarquia agotada en Europa, hasta la decadencia extrema personal y dinastia de Carlos I, 

aparecen con iniciativas personales, con reacciones de energia, que sorprenden ¢ 

impresionan. La obra legislativa borbénica es incomparablemente mas pequefia en volumen 

y menos importante en densidad y eficacia.” ® 

  

» Recopilacién de 1680, sobre las Leyes de Indias, textos legales publicados bajo el reinado de Carlos II, 

INAH. Nueve Toros. 

3% Alcala-Zamora y Castillo Niceto, Nucvas reflexiones sobre las Leyes de Indias, México, Porria, 1980, p. 

30. 
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“E] buen tratamiento de les indios” 

@ Libro I. Titulo IV. Hoja nimero 13. Ley £ Seiialaba, “Que se funden hospitales en todos los 

pueblos de Espafioles e Indios.” (Emperador Don Carlos Octubre 7 de 1541) 

@ Libro L Titulo IV. Hoja mimero 14 . Ley IV. (don Felipe 0; junio 22 de 1592), Sefialaba “ 

Que de io tocante a los hospitales de indios no se saque para los seminarios, y en las 

donaciones que se guarde lo dispuesto por los Concilios Provinciales,” 

Mf Libro L. Titulo VE, Hoja numero 32. Ley XI (rey Felipe IL. noviembre 25 de 1578). Que los 

prelados castiguen a los clérigos, que comtetieron delitos, o maltrataron a los indios.” 

W Libro L Titulo VIL. Hoja nimero 34, Ley XXHI (rey Felipe TL, Mayo 42 de 1619), “Que los 

indios no paguen comida a los prelados cuando salieren a visitar, y a los Virreyes y 

Audiencias Amparen y dé las provisiones necesarias”. 

@ Libro IL Titulo XXXI. Hoja 277.Ley XXXVL (rey Felipe IL Mayo 24 de 1571) “ Que 

cuando para dar fierras se citaren los interesados, se cite al fiscal por los indios.” 

BF Libro iL Titulo XL Hoja 277. Ley IX Principe Felipe. 18 de enero de 1552). “Que el oidor 

procure que Ios indios tengan bienes de comunidad, y planten Arboles, y sc le de por 

instrucci6n” 

Libro IL. Titwo XXXL. Hoja 277. Ley X. (Felipe UL, Mayo 26 de 1609). “Que el oidor 

yisitador inquiera el tratamiento, que se hace a los indios que castigue los culpadas”. 

Aspecto religioso ¢ idolatrias. 

@ Libro L Titulo 1. Hoja nomero 2, Ley VE (Don Felipe IIE, junio 1 de 1612.) “Que los 

Virreyes, Presidentes y Gobernadores, ayuden a desarraigar las idofatrias”. 

@ Libro L Titulo L Hoja namero 2. Ley VIL (Emperador Don Carlos. junio 26 de 1523). 

“Que se derriben y quiten Jos idolos, y prohiba a Jos indios comer carne humana” 

En Io referente a las tierras, ganado, comercio y los tributos: 
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BF Libro £1 Titulo XXXIV. Hoja nimero 299, Ley XLVL (Emperador Don Carlos Febrero 28 

de 1551). “Que los jueces nombrados para retasar los tributes, no Iteven salarios, 

bastimentos, derechos de escrituras y mandamientos a costas de los indios.” 

@ Libro VE Titulo L Hoja nimero 190. Ley XVII (Emperador Don Carlos, noviembre 25 de 

1552), * Que habiendo indios en estos reinos se les dé lo necesario de ‘penas de cAmara, 

para que vuelvan a sus tierras”. 

W Libro VE Titulo 1. Hoja wimero 190- Ley XXIL ( Emperador Don Carlos. diciembre 17 de 

1551) “Que los indios puedan crear toda clase de ganado, mayor y menor”. 

A partir de la conquista de México, con bastante claridad se observd una verdadera 

“politica para el indigena”, con base en ideas y pensamientos cristianos provenientes de la 

Corona espaiiola, no obstante el idealismo que inspiré a los Reyes Catédlicos, se presenté la 

necesidad de hacer atractivas las tierras conquistadas, generando una tolerancia oficial que 

degeneré en verdaderas instituciones de oprobio y en varias ocasiones se planted la 

posibilidad de reducir a fos indios a la esclavitud. Asi, La Encomienda, que en un principio 

se trataba de una institucién que servia tanto para explotar las tierras como pata evangelizar 

a los indigenas también fie sujeta de estas Leyes de Indias. 

& Libro HL Titulo XXIX. Hoja némero 275. Ley XIV. (Emperador Don Carlos, Agosto 24 de 

1529) “ Que los interpretes no pidan, ni reciban cosa alguna de los indios, ni los indios den 

“nds de log que deben a sus encomenderos”. 

Wl Libro VE Titulo VL Hoja mimero 225. Ley XXIV. (Don Felipe I. Capftulo de 

instrucciones dadas en Toledo a 25 de mayo de 1596) “Que las encomiendas y agregaciones 

se den con atencién a que en ellas pueda caber suficiente doctrina”. 

® Libro VE Titalo IX. Hoja némero 231. Ley XVI (Don Felipe YE En Madrid a £0 de 

octubre de 1618) “Que el encomendero pague los dafios 0 intereses a los indios, por su 

familia, deudos y huéspedes”, 
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HI Libro VL Titulo IX Hoja mimero 231, Ley XX. (Don Carlos a 4 de diciembre de 1528) 

“Que ningiin Encomendero pueda tener en su casa indias de su repartimiento”. 

@ Libro VL Titulo IX. Hoja nimero 233 vuelta, Ley XXXVIL (Emperador Don Carlos 2 20 

de marzo de 1532) “Que los encomenderos juren que trataran bien a los indios.” 

En la etapa de transito hacia la independencia, ef golpe igualitario det siglo de las 

luces originado en la Revolucién francesa, se sintié en Espafia y consecuentemente en la 

Nueva Espafia, la ideologia de las entonces Cortes de Cadiz uniformé primeramente a el 

derecho penal, tanto para blancos como para indios y después esta labor igualitaria protegis 

también las tierras de los indios. El baron de Humbolt, en su ensayo politico sintetiza la 

situacion existente en esta etapa “En ninguna parte, tal vez haya una distribucién mas triste 

de la fortuna, de la civilizacion, de la cultura, del terreno y de la poblacién”, x 

Al lado de los intentos de igualdad de la época de transicién encontramos las 

medidas del movimiento insurgente; los decretos de Hidalgo y Morelos; el plan de iguata del 

24 de febrero de 1821 en su articulo 12 expresa “{...}que todos fos Mexicanos son 

Ciudadanos”; y de 1822 en adelante se prohibe sefialar en los documentos oficiales origen 

racial. 

Algunas de las feyes indigenistas mas importantes de esta época las encontramos 

primeramente en los siguientes ordenamientos: 

@ “Decreto de 5 de diciembre de 1810, Entrega a los indios para su cultive: “D, Miguel 

Hidalgo y Costilla, generalisime de América ; por el presente mando a los jueces y justicias 

del distrito de esta capital, que inmediatamente procedan a la recaudacién de las rentas 

vencidas hasta el dia, por los arrendatarios de las tierras pertenecientes a jas comunidades 

de los naturates{...}° 

4 Mojia Fernandez, Miguel; La politica agraria del siglo XIX, México, Siglo XXI, 1981, p. 11. 
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I Decreto de 13 de marzo de 1811. Exencién de titubeos y repartici6n de tierras a los indios: 

‘Las Cortes Generales y Extraordinarias, habiendo examinado detenidamente el decreto 

expedido por el anterior consejo de la regencia en la Isla de Leén a 26 de mayo del afio 

préximo pasado de 1810, y el bande que para su ejecucién mando publicar en Mésico, con 

fecha 5 de octubre del mismo aio, el Virrey de Nueva Espaiia Don Francisco Javier 

Venegas, al mismto tiempo que han tenido a bien aprobar la exencida al tributo concedida a 

los indios en aquel decreto, cou Ia extensién declarada ‘por dicho Virrey en ef referido 

bando a favor de las castas, de mulatos, negros, y dems que se han mantenido y 

mnatitengan fieles ala sagrada causa de la patria en ef distrito de aquel Virreinato, decretan 

.1.- Que la expresada gracia de la exencién de tributo sea extensiva a Jos indios {...}° 

IB Decreto de £8 de julio de 1853. Sobre los bienes de las comunidades indigenas. ‘Antonio 

Lipez de Sauta-Ana, {...} presidente de 1a repiblica mexicana de os habitantes de cilia 

sabed: Que en uso de las facultades que Ja nacién se ha servido conferirme he tenido a bien 

decretar los siguiente: Se deroga el decrefo del estado de Michoacan 13 de diciembre de 

1851, que mandaba repartir los bienes de Jas comunidades indigenas.”** 

Desafortunadamente toda esta legislacion en favor de los indigenas es anulada o mas 

bien interrumpida por la supresion de ta propiedad comunal, La Ley de Desamortizacion de 

Bienes de Manos Muertas expedida por el presidente Ignacio Commonfort el 25 de junio de 

1856, con ef fin principal de incorporar al patrimonio de la nacion las riquezas acumuladas 

por las comunidades religiosas, vino a afectar a las comunidades indigenas. 

W@ “Ley de Desamortizaciin de Bienes de Manos Muertas, de 25 de junio de 1836. 

Ignacio Comonfort, Presidente de la Repiblica mericana, que considerando que uno dc los 

mayores obstdculos para Ja prosperidad y engrandecimiento de la Nacién, es la falta de 

movimiento o libre circulacién de una gran ia propiedad raiz, base fundamental de Ja riqueza 

publica, y en uso de las amplias facultades que me concede el Plan prociamade en Ayutla, y 
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reformado en Acapulco, he tenido a bien decretar los siguiente: articulo Primero Tedas las 

fincas résticas y urbanas que boy tienen o administran como propietarios las corporaciones 

civiles o eclesidsticas de la Reptiblica, se adjudicaran en la propiedad a los que fas tienen 

arrendadas por el valor correspondiente a ta renta que en la actualidad pagan calculada como 

rédito al seis porciento anual,** 

Asi, la Ley de Desamortizacién, no favorecié a los indigenas por que no supieron 

usarla, para incrementar la extension de sus tierras por ignorancia de la misma, 0 bien debido 

al miedo religioso. 

La politica de Maximiliano, durante la intervencion francesa, en relacién a los 

indigenas no fue totalmente contrario a la propiedad de sus tierras, pues en las tres leyes se 

encuentra clara esta posicién: 

@ La primera de 1 de noviembre de 1865, irato sobre diferencias entre pueblos. 

@ La segunda de 26 de junio de 1866, trata sobre el repartimiento. 

@ La tercera Ley Agraria de 16 de septiembre de 1866, se refirié al aspecto del fondo legal y EL ejido 

de los pueblos (uma de ellas en Nabeatl). 

Estas leyes tuvieron cierta aceptacién. 

Reforma Agraria gestada dirante el periodo de la Revolucién de 1910. 

Al respecto debemos partir de varios documentos de importancia fundamental, 

durante este periodo, entre los que destacan: 

HE EI Plan de San Luis, proctamado por Francisce L Madero el 5 de octubre de 1919, el cual 

en su parte conducente sefiala: “ *{,..JAbusando de ta Ley de Terrenos Baldios, numerosos 

pequefios propictarios, en su mayoria indigenas, han sido despojados de sus terrenos ya por 

acuerdo de la Secretaria de Fomento, o por fallo de los Tribunales de la Repiblica, siendo 

  

3 Gonzélez de Cossio, Francisco y otros, Legislacion Indigenista de México, México, Instituto Indigenista 

Interamericano, México, 1958 pp. 39, 79-86 
idem. 
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de toda jasticia restituir 8 sus antiguos poseedores los terrenos de que s¢ les despoje de un 

modo tan arbitrario, se declaran sujetas a revisién tales disposiciones y faltos, y se exigira a 

fos que adquirieren de un modo ian inmoral, o sus herederos que los restituyan a sus 

primitivos propictariosf...}° 

@ El Plan de Ayala, proclamado por Emiliano Zapata c} 28 de noviembre de 1911, el cual en 

sa parte conducente sefiala: ‘{...} 4. La Junta Revolucionaria del Estado de Morelos, 

manifiesta a la Nacién bajo formal promesa: Que hace suye el Plan de San Luis Potosi {...} 

6. Como parte ‘adicional del Plan que invocartios, hacemos constar: que log terrenos, montes 

y aguas que hayan usarpade los hacendados, cientificos 9 caciques, 2 Ja sombra de la 

tirania y de la justicia venal, entraran en posesién de esos bienes inmuebles desde luego tos 

pueblos o ciudadanos que tengan sus titulos correspondientes de esas propiedades, de tas 

cuales ha sido despojades, por mala fe de nuestro opresores, manteniendo a todo trance con 

las armas en Ja mano, la mencionada posesién{...}’ 

BB Decreto de 6 de enero de 1915, pronunciado por Venustiano Carranza. Considerando: 

‘Que una de las causas mas generales del mafestar y descontento de las poblaciones 

agricolas de este pais, ha sido el despojo de Jos terrenos de propiedad comunal o de 

repartimiento, que les babjan sido concedidos por el Gobierno colonia! como medio de 

asegurar la existencia de la clase indigena, y que, a pretexto de cumplir con la Ley de 25 de 

junio de 1856 y demas disposiciones que ordenaron el fraccionamiento y reduccién a 

propiedad privada de esas ticrras entre los yecinos det pueblo a que pertenecian, quedaron 

en poder de unos cuantos especuladores;{...}Por fo tanto he tenide a bien expedir el 

siguiente decreto: Art. 1. Se declaran nulas: L Todas Ja enajenaciunes de tierras...en 

contravencién a Io dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1856 y dems Leyes y disposiciones 

relativas:{..}°"” 

En resumen, podemos hablar de varios process por los cuales ha pasado el derecho 

indigenista las leyes cristianas protectoras, durante Ia colonia, las teyes que desampararon a 
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los indigenas durante la Independencia, La Constitucion de 1917 y las leyes que de ésta 

emanaron, para proteccién no sdlo del indigena, sino también de las clases obrera y 

campesina. Por ultimo, la nueva tendencia gubernamental implantada debido a la 

insuficiencia en el cumplimiento de aquellos preceptos por lo que se realiza una nueva 

reforma con miras mas amplias y con la necesidad de adecuar y aplicar con eficacia, 

palpable, aquellos antiguos preceptos y los nuevos, a la realidad social, para frenar la 

creciente inconformidad por parte de la comunidad indigena a nivel nacional. 

  

"Idem. 
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1.6. PARTICIPACION DE LOS INDIGENAS EN LA 

ECONOMIA NACIONAL 

“Al indigena deben reconocérsele derechos de hombre, de ciudadane y de 

trabajador, porque es miembro de comunidades activas, como individuo de una clase 

social que participa en Ia tarea colectiva de la produccién. Es et indio agricultor y 

artesano, obrero que perpetia las manifestaciones de arte primitivo en su cerdmica, 

en sus bellas creaciones ornamentales y en sus construcciones maravillosas; el que ha 

trazado las veredas por donde circula desde hace siglos Ia vida comercial de las 

comarcas y ha conservado sus sistemas de trabajo, mientras puede adaptarse a jas 

necesidades de la gran industria moderna.™ Asi fo sefialaba en un discurso el general 

LAZARO CARDENAS, entonces Presidente, en 1940 en Patzcuaro, Michoacan, 

tomando en cuenta la importancia de Jos grupos indigenas de nuestro pais. 

Hablar de participacin implica fortalecer y sostener la economia de una familia, que 

vive en una comunidad, de un municipio, de un estado o provincia, en un determinado pais, 

pues al fortalecer a cada uno de estos elementos que forman una sociedad, se mantiene y 

logra una alta calidad de vida fin primordial y ultimo del Estado. 

La economia de un pais es influida y balanceada, por su sociedad la cual va desde sus 

llamadas minorias hasta sus mayorias, el orden social es un factor importante dentro del 

crecimiento econémico de un pais, y éste se logra si existe un bienestar generalizado, en 

cuanto a suficiencia alimentaria, salud, vivienda y educacién, base de un — equilibrio 

necesario. 

SS 

Cardenas, Lazaro; Palabras y Documentos publicados, 1928-1940, México, Siglo XX1, 1941, vol. I, p.402. 
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En efecto, la gran tarea de los indigenas es la adaptabilidad al medio dinamico de 

nuestra economia, politica y sociedad, la cual les resulta hostil, atravesando por crisis de 

sistemas que van desde los social-capitalistas, neoliberales y muy recientemente los 

econdmicos sustentables. 

Sin duda, la principal actividad econdmica, de los diversos grupos indigenas desde el 

norte hasta el sur del pais se trata de la agricultura, la ubicacion y el medio ambiente, son, 

por tanto, factores importantes dentro del desarrollo econdmico de estas comunidades, es 

decir, en razén al medio en que viven se define el tipo de produccién, ya sea, agricola, 

ganadera, pesquera y de silvicultura, asi como el aprovechamiento de los recursos naturales 

de una zona determinada. Por tanto, no resulta igual la actividad econdmica de un 

Tarahumara, quien habita en el sureste del estado de Chihuahua, en donde gran parte del 

medio ambiente es de tipo montafioso, compuesto de picos, barrancas y mesetas, de suelo 

arcilloso; a los Totonacas, cuyo medio ambiente comprende un clima y una topografia 

propicios para Ja agricultura. Por lo que no obstante, que estos grupos, aun cuando se 

dedican a la misma actividad econdmica, es decir, la agricultura, no obtienen las mismas 

ganancias, por lo que sus niveles econdmicos, de salud, educativos, son completamente 

distintos. 

Los grupos indigenas acostumbrados a sistemas econdmicos comunales, de 

produccién agro-ganadera, en principio, para sustento interno y no para comercio, han 

sufrido la terrible miseria a lo largo de los afios, debido a que esos sistemas no satisfacen las 

necesidades basicas de sus grupos, la raz6n de ello, es en general, falta de tecnologia junto 

con capacitacion y capital suficientes, para el sostenimiento y seguimiento de los planes 

gubernamentales establecidos durante varios petiodos presidenciales, como ejemplo: la 

44



Hamada Coordinacion General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos 

Marginados (COPLAMAR), (SOLIDARIDAD) y el actual (PROGRESA), planes y 

programas que trabajan en conjuncién del Instituto Nacional Indigenista (IND), pero que al 

ser retomados con otra nueva “politica” pierden capital y objetivos, en consecuencia 

eficacia, para el mejoramiento progresivo de estas comunidades, lo que origina: la creciente 

migracién de gran parte de estos grupos hacia las tres grandes metropolis de México: 

Distrito Federal principalmente, Guadalajara y Monterrey. 

Hablando en cifras, a efecto de corroborar, 1a realidad indigena en cuanto a 

participacién econémica: El INEGI sefiala en el ultimo censo, las tasas especificas de 

participacion de la poblacion hablante de lengua indigena por cada Estado. (ver anexo 1) 

A pesar de todo lo anterior, la actual conscientizacién del resto de la sociedad 

mexicana y flexibilidad por parte del gobierno federal y local, de dar apoyo y clevar las 

condiciones en cuanto a calidad de vida en favor del desarrollo econdmico de estas 

comunidades por el bienestar general del pais, ha generado: fa comunicacién de los pueblos 

indigenas, mediante la construccion de carreteras ¢ implantacién de transporte, lo que 

ademas propicia la apertura comercial. Una vez facilitada tal movilidad, llegan capitales que 

traen un mayor intercambio de sus mercaderias y reducci6n del intermediarismo, sustituidos 

por  mecanismos propios de comercio; en segundo lugar y como consecuencia natural 

mayor elevacién de los recursos econémicos de la comunidad indigena y mejora en su 

calidad de vida, esto se refleja en Ia alimentaci6n, salud y educacidn bilingiie, asesorada por 

maestros indigenas, “desarrollo sustentado”, con Jo que no forman parte de una carga que 

impide el desarrollo general del pais. Tercero, cabe reflexionar acerca de que gran parte de 

los campesinos que producen en nuestro pais, son indigenas, y que el apoyo ala producci6n 
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agropecuaria y ganadera, principalmente, genera el abastecimiento de productos basicos con 

lo que se da el ahorro interno de un pais y un menor endeudamiento, con ello, la 

autosuficiencia alimentaria traducida en desarrollo planeado a corto, mediano y largo plazo. 
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CAPITULO SEGUNDO 

El problema del indigenismo



CAPITULO SEGUNDO 

2.1. LA CULTURA INDIGENA Y CONFRONTACION CON 
LA CULTURA OCCIDENTAL 

La cultura de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Espafiola: “Es el resultado 0 

efecto de cultivar los conocimientos humanos y afinarse por medio de las facultades 

intelectuales del hombre”. 

De manera sociolégica, podemos decir: “Que la cultura es el conjunto de 

manifestaciones de Ja vida espiritual de un pueblo o civilizacién, de una época, en la 

que estén comprendides una multicidad de valores culturales como es ef arte, la 

literatura, Ja religion, Ja lengua, ef derecho’ y otros. Por tanto, la cultura es un 

conjunto de valores, entendiendo al valor como un estado elevado del Ser Humano, a 

través del cimulo de ideas 0 pensamientos que lo diferencian de cualquier otro ser que 

habita en [a tierra”. 

Hablar de confrontacién de culturas, significa el choque de formas diferentes de 

ofganizacion y estructura de pensamientos o ideas, en fendmenos sociales, politicos, 

econdmicos y juridicas diversos que se originan en cada una de las culturas. El choque 

regularmente se presenta desde sus cédigos lingilisticos o lengua, ya que es una de las 

manifestaciones mas importantes de una cultura sin la cual seria dificil suponer la existencia 

de ésta. 

“La lengua es un codigo, producto de una cultura y sdlo aquelios que comparten 

este codigo, pueden comunicarse a través de esta lengua. Sin embargo, ef hecho de 

  

® Diccionario Enciclopédico Abreviado, 7* e, Madrid, Espasa-Calpe, 1957, HI. 
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compartir un cédigo, no identifica obligatoriamente a dos individuos como pertenecientes de 

una misma cultura. 

La lengua, como una de las manifestaciones de la cultura de un grupo humano, 

expresa implicitamente las relaciones existentes entre el medio y la sociedad, {...}pero 

fundamentalmente, e! concepto que los hombres tienen de este medio y permite la 

transmision de una generacién a otra y {...}de ciertos contenidos culturales, especificos de 

cada cultura, y que no pueden ser transmitidos por otra lengua. 

Sin embargo, la transmision de la cultura no sdlo se realiza a través de cédigos sino 

también a través de niveles de informacién mucho mas sutiles que la semantica” * 

En efecto, los niveles de informacion que hacen dificil que la confrontacién no sea 

violenta son factores culturales tales como la religion, el arte, ta musica y los valores morales 

y de comportamiento. 

Bajo este contexto vemos la confrontacion de la cultura indigena frente a la 

occidental, la cual se origino por primera vez Con la conquista a América, rompiendo la 

estructura social indigena, imponiéndose a los indigenas como una nueva forma de 

organizacion de vencedores occidentales sobre la supuesta cultura vencida de los indigenas, 

en realidad la primera no se impuso sobre la segunda sino que significo un intercambio. 

Asi, la cultura indigena frente a la nueva, lejos de dispersarse se fusiond creando una 

nueva cultura mestiza; por tanto, las dos culturas que dieron origen a ésta tltima se 

polarizaron y redujeron, creando una simbiosis en la cual conviven; asi, la cultura invasora y 

la invadida tienden a disolverse bajo la mezela que de ellas mismas se origina. Al respecto 

sefiala el maestro Manuel Gamio: “Es insensato que cualquier pueblo considere su ‘cultura’ 

ee 

” Antochiw K., Michel, México Pluricultural, México, Joaquin Porria y SEP, 1982, p 497. 
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o ‘Kultur’ o ‘culture’ superior a la de los demas y procure imponérselas de grado o por 

fuerza, Cuando se ha intentado esto, sélo se consiguié crear una nueva cultura, producto de 

la fusién entre fa invasora y la invadida o bien ésta ultima persistié, quedando aquella 

desintegrada ante las persistencias del nuevo medio. 

La cultura significa, el conjunto de manifestaciones materiales ¢ intelectuales que 

distinguen y diferencian entre sia las agrupaciones humanas, pero nunca connota la calidad 

especifica de dichas manifestaciones. 

Asi, parte de la cultura represettada por ejemplo en el Arte tiene varios momentos: 

El Arte florece, decae y resurge; nunca se ha podido observar su continua evolucion 

ascendente. El cubismo de los salones franceses se encuentra representado con original 

criterio estético en las esculturas de tipos teotihuacano y azteca. El ‘expresionismo 

rodinezco’ puede hallarse en las cabecitas teotihuacanas de hace mas de doce siglos. El 

estifismo que tanta fama ha dado a la decoracién llamada modernista, puede, con ventaja ser 

sustituido por la profusa y originalisima estilizaci6n maya. EI vidrio soplado pues, sustituye 

al cristal cortado” 

La confrontacién plantea un problema al cual se busca una solucién, es decir, las 

diferentes culturas al sentirse exdticas y sus diferencias probablemente tan repelentes crean 

conflicto el cual desaparece si existe una educacion que propicie el entendimiento mediante 

la concientizacion del valor de cada cultura; al respecto sefiala el maestro Narciso Bassols: 

“{__} la educacién asi, logra integrar la vida econdmica, politica y social de los indigenas, 

en un sistema que, por una parte, ha de ser congruente con el que tenga el resto del pais, y 

por otra, ha de significar un mundo nuevo porque los saque de la condicién de 
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enquistamiento, de inhabilidad vital, en una palabra, de carencia de mundo propio, en que la 

dominaci6n espafiola los dejo.” 

Por tanto, la confrontaci6n cultural no significa la imposicion de una cultura a otra, -. 

lo que se logra es una cultura diferente pues se pierden y ganan valores culturales de ambas. 

México, es pues, un mosaico pluricultural, integrado ademas de 1a poblacién mestiza por 

todos los grupos étnicos con sus respectivos idiomas, los que nos dan representatividad no 

s6lo a nivel nacional sino también internacional y sin los cuales este pais no podria 

entenderse. 

  

“IGamio, Manuel, Estudios Antropolégicos publicados en. homenaje al doctor Manuel Gamio, México, ° 

Direccién Generat de Publicaciones, 1956. 

2 Bassolos Narciso, Obras, México, Fondo de Cultura Econémiica, 1964. 
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2.2, LOS NUCLEOS INDIGENAS Y LA PROBLEMATICA 

DE SU DESARROLLO ECONOMICO CON EL SISTEMA 

JURIDICO NACIONAL 

Sin excepcién todos los grupos indigenas que habitan nuestro pais desde Chihuahua 

con los Tarahumaras hasta Quintana Roo con los Mayas, pasando por Michoacan con los 

Tarascos etcétera, padecen un considerable retraso_en relacién con la economia nacional, lo 

cual se acrecienta al cancelarse muchos de los programas gubernamentales ante nuevos 

modelos y sistemas juridico-econémicos. 

El sistema juridico nacional busca formas mediante las cuales el desarrollo 

econdmico tienda a beneficiar ef impulso econémico del pais, en el caso de los nicleos 

indigenas este desarrollo indudablemente se finca en Ja agricultura como fuente principal de 

participacion economica, es por ello, que las innumerables instituciones juridicas, asi como, 

planes y programas gubernamentales afectan directa o indirectamente el desarrollo de estas 

comunidades, a través de las distintas dependencias de! gobierno e incluso privadas como 

son: INI (Instituto Nacional Indigenista), SEDESOL (Secretaria de Desarrollo Social 

‘SOLIDARIDAD’, ‘PROGRESA’), CONASUPO (Comision Nacional de Subsistencias 

Populares), BANRURAL (Banco Rural de México) y algunos programas de la 

COPARMEX (Confederacién Patronal de la Republica Mexicana), CLUB ROTARIO, asi 

como, las distintas Iglesias (catdlicas y protestantes) etcétera. De Ja modificacién o 

cancelacion de alguno de los planes de estas instituciones, dependen créditos o ayudas 

importantes en cuestiones de productividad agto-ganadera y otras actividades a las cuales se 

dedican los grupos indigenas. 
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La comunidad indigena forma parte de una region economica, social y politica, que 

recibe a su vez la influencia de las grandes metropolis de nuestro pais, es por ello, que ante 

los bajos indices de productividad, ingresos monetatios reducidos y niveles de vida 

deficientes, circunstancias que acarrean hambre, miseria, producen la emigracion de 

indigenas a las grandes ciudades con la esperanza de obtener alguna oportunidad de empleo. 

La seguridad econdmica y juridica de los indigenas tiene que ser una expresion mas 

amplia que implique la reestructuracion de toda la sociedad nacional permitiendo de ese 

modo a las comunidades competir en igualdad de condiciones, evitar Ia marginacién y el 

hambre, sin que se imponga en la comunidades indigenas, condiciones de vida ajenas a las 

costumbres de aquéllas, “{...}en un sistema capitalista que como anota, Eduardo Matos 

Moctezuma, donde hay explotadores y explotados. Se debe tender a una idea de 

internacionalismo para no seguir cayendo en conceptos de minorias, paises, banderas, que 

alimentan al sistema mismo. En tanto no sea asi y se busque el cambio a un nuevo modo en 

que fas relaciones de produccién se constituyan sobre otras bases toda la ayuda que se 

pueda prestar seran paliativos momentaneos y esporadicos.” 8 

“Lograr la efectiva cooperacién indigena en el desarrollo nacional, es permitirles el 

desarrollo de su propia cultura, dentro de su medio, con la seguridad de la tenencia de sus 

tierras y recursos y respondiendo a sus peticiones de recursos tecnoldgicos, o sea, a su 

voluntad de utilizar y disponer de los codigos de nuestra cultura. 

El desarrollo de fas culturas indigenas no depende exclusivamente de la ensefianza 

sino del clima en que se permita a los indigenas disponer y modificar su medio cultural y 

tecnolégico. 
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En este sentido, los indigenas deben organizarse para defender sus intereses, su 

medio y su cultura y defender Ja decisiones que afectan su futuro. 

La educacién formal nacional debe buscar crear este clima de convivencia que 

permita el desarrollo de las culturas indigenas y Ja elevacion de las condiciones de vida de 

todos.” “ 

Hay en la comunidades indigenas valores positivos que no debemos destruir, sino, 

fomentar, ejemplo de esto: ef régimen comunal de las tierras, el indigena prefiere 1a 

organizacidn de la propiedad comunal a la propiedad privada. 

Debemos tomar en cuenta, que toda la sociedad mexicana es afectada si una gran 

parte de ella no tiene los niveles minimos de alimentacién, salud y educacién, pues, el 

desarrollo debe ser paralefo en estos sentidos, dentro de un mismo pais para que este sea 

considerado de primer mundo; hablar de un ingreso per capita anual de “$1,760 délares” ®, 

nos habla de pobreza en un pais que tiene grandes extensiones territoriales por producir. 

Las tasas de participacién de la poblacién indigena econdémicamente activa nos las 

provee el Instituto Nacional de Estadistica Geografia ¢ Informatica” (ver anexo 2). 

Delos cinco y medio millones de indigenas”” que se calcula habitan el pais, apenas V 

807,350 indigenas, se encuentran ocupados en diversas actividades. 

las actividades econdmicas que destacan, segin se observa en la grafica de “Poblacién 

hablante de lengua indigena ocupada por sexo y sector de actividad segidin situacién en 

él trabajo” son: 

  

© Matos Moctezuma, Eduardo, Discursos durante 1973 en la Escucla Nacional de Antropologia, México, 

INAH, 1973. 

“Antochiw K, Michel, op. cit. supra, nota 40. 

45 Diccionario Hustrado de Nuestro Mundo, 3* ¢., México, Reader's Digest, 1996. 

©Censo, op. cit. supra, nota 1. 
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® Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca con 1’ 077,216 indigenas ocupados, siendo 

éstas las actividades econdmicas principales. 

lH Industria manufacturera con 171,716 indigenas ocupados, y que se refiere a la 

fabricacién de artesanfas, renglén de gran impulso dentro de las comunidades indigenas, 

por que de ésta se obtienen beneficios econémicos a corto plazo, para el mantenimiento 

de las actividades econdmicas principales de produccién. 

@ Comercio con 124,031 indigenas ocupados, esta actividad debicra situarse en segundo 

lugar para dar paso a una adecuada interaccién entre los sectores productivos mas 

importantes, asi como para evitar al intermediario. 

Ahora bien, se desprende de las graficas de los anexos 1 y 2" , que debido a que la 

mayor actividad productiva se encuentra en el campo, el mimero de trabajadores 

agropecuarios se ha calculado en 1’ 081,816, de los cuales 480,655 trabajan de 41 a 48 

horas ala semana, y tan solo 248,722 reciben mas del 50% y menos de un salatio minimo, lo 

que implica que el resto de Ja poblacién indigena, aun cuando, se dedique a estas actividades 

la misma cantidad de horas no recibir ni siquiera el 50% de un salario minimo lo que 

implica condiciones adversas para un desarrollo integral econdémico. 

Afrontar los desajustes socioecondmicos y juridicos, y darles solucion, deben ser los 

propésitos fundamentales de toda politica gubernamental que se basa en democracia y no 

deben entenderse estas acciones de mejoramiento econémico de los indigenas, como mero 

procedimiento de emergencia, pues ellos forman parte importante de nuestra poblacion 

  

Que se caiculaban en el pais en 1990, por el Instituto Nacional de Estadistica, Geografia ¢ Informatica. 

(iNEGD. 

Ver anexos 1 y 2 al final del presente trabajo. 
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mexicana y también podrian formar una parte importante de nuestra economia nacional si se 

les provee de medios propicios para que produzcan con mas eficacia. 

“AI tomar en cuenta Ia experiencia de nuestro pais, llegamos a la consideracién 

de que sin Ia resolucién satisfactoria del problema econémico de los nitcleos y 

poblaciones indigenas, no sera posible esperar jamé4s que estas poblaciones puedan ser 

factores de importancia en Ja vida de su pais y mucho menos en ia vida del continente 

americano.” © 

  

8 Lombardo Toledano, Vicente, Discurso pronunciado en representacion de México en el Congreso de 

PAtzcuaro, 1940. Archivo general del Instituto Nacional Indigenista, Memorias. 
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2.3. EL FENOMENO DE LA ACULTURACION 

Los incisos anteriores se refirieron a la confrontacion de grupos culturates distintos, 

es decir, se analizan fos resultados del enfrentamiento entre la cultura occidental y la cultura 

indigena, pero que sucede: iQué le sucede al indigena como individuo o grupo al fusionatse 

las culturas? Al respecto podemos decir, que af unirse las culturas, los indigenas en 

particular adoptan valores culturales de la cultura occidental, sin perder los valores de 

su cultura de origen a esto se denomina “aeulturacion”; ahora bien, la aculturacion se da 

de dos formas: 

a) De manera Natural al entrar en contacto los individuos de ambos grupos sociales, esta 

aculturacion se da.en muchos casos distorsionada, como resultado de la discriminacién 

social al denigrar a los indigenas y en muchos casos el indigena niega su origen, maxime 

quando se entera de que al indigena se le considera un retraso cultural, agregando los 

adjetivos de tonto, sucio y pobre. 

b) Esta segunda forma de aculturacion es la Jetducida o también conocida en México como 

“indigenismo”, entendiendo como tal una actitud y una politica que sumadas se 

transforman en acciones concretas. Al respecto, se menciona: “como una actitud el 

indigenismo consiste en sostener desde el punto de vista de la justificacion y de la 

conveniencia det pais, Ja necesidad de Ja proteccién de fas comunidades indigenas, para 

colocarlas en el plano de igualdad, en relacion a otras comunidades mestizas que forman 

la masa de la poblacién de la Repiblica” ° 

  

4] og Ideates de la Accién Indigenista”, Memorias realidades y proyectos, Varios autores Dr. Alfonso 

Caso, dr. Gonzalo Aguirre Beltran, fic. Antonio Salas Ortega, sr. Juan Rutfo, Mézxico, Instituto Nacional 

Indigenista, 1964. 
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De esta expresién, se deduce que la original actitud del indigenismo fue el 

pateralismo sin limites, por lo que con posterioridad se cambio esa actitud, incluyendo la 

decision o participacion de los indigenas, para conformar la linea a seguir actualmente. 

Como politica, el indigenismo consiste en una decision gubernamental expresada por 

medio de convenios internacionales, actos legislativos y administrativos que tienen por 

objeto la integracién de Jos indigenas en la vida econémica, politica y social de la naci6n. 

Una actitud y una politica no bastan, ya que el indigenismo encuentra su cabal 

expresion cuando de modo sistemitico o planeado, se traduce en acciones concretas. 

Por desgracia el indigenismo ha variado por sexenios desperdiciando tiempo, dinero 

y esfuerzo, por lo que los programas de! gobierno en materia de indigenismo deben tener 

una meta fija hacia donde dirigirse para lograr el éxito requerido. 

El indigenismo en resumida cuenta: se trata entonces de una aculturacién planificada, 

por el gobiemo mexicano, para llevar a las comunidades indigenas los elementos culturates, 

que se consideran con un valor positivo y sustituir fos elementos culturales que se 

consideran negativos, en las propias comunidades indigenas, tales como fa agricultura 

tradicional, la medicina magica, etcétera. 

La aculturacion de las comunidades indigenas, debe ser, en provecho de las propias 

comunidades, y no de quienes pretenden la aculturacién. No se trata de mejorar las 

condiciones de los indigenas para que sean mas aptos y eficientes en la produccién para 

provecho de quienes tienen en sus manos la industria, la tierra o el comercio, aun cuando, 

naturalmente, si se prevé que al mejorar las condiciones de la economia indigena, su 

capacitacion y aprendizaje de nuevas técnicas junto con sus conocimientos y una adecuada 
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salubridad les permitiria mejoria en su capacidad de trabajadores en el aumento de la 

produccién y bienestar general de Ia nacién. 

La politica gubernamental de aculturacién se dirige a transformar los elementos mas 

visibles atin cuando, no, los mas profindos de la cultura de una comunidad indigena. Lograr 

que los indigenas se vistan, se calcen, vivan, al modo europeo etcétera, puede ser 0 no 

importante, y en cambio el vestido indigena es adecuado a las condiciones del medio. 

Se cree que un pueblo es civilizado cuando usa nuestra indumentaria y practica 

nuestras costumbres, incluyendo nuestros propios vicios. Como ejemplo podemos sefialar 

que la produccién artesanal indigena, no coincide en ocasiones con nuestro sentido estético, 

sin embargo, el respeto a Ia libertad artistica eg una muestra de entendimiento hacia una 

cultura diferente; toda intromision fo Gnico que logra es hacer perder el sentido de 

pertenencia cultural a los objetos de arte popular elaborados por {os indigenas. 

No sélo debe contar la accion indigenista con la aceptacién de fa comunidad sino, 

con su participacion activa, a fin de que el indigena sienta como propia lo que se hace en su 

beneficio y de esa manera no lo considere ajeno, confundiéndolo como una obligact6n 

gubemamental. 

De acuerdo.con antropélogos y socidlogos los fendmenos sociales no son resultado 

de una causa, sino fendmenos complejos que se producen mediante Ja integracion de todos 

los factores sociales, mientras que para los abogados, todos aquellos fendmenos sociales, 

tienen que ir dentro de un marco juridico constitucional, que los delimite y les de orden de 

tal manera que puedan coexistir, en armonia, por fo que, ef Articulo Primero 

Constitucional sefiala que: En tos Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozara de 

las garantias que otorga esta Constitucién, jas cuales no podran restringirse ni 
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suspenderse, sino en les casos y con Tas condiciones que ella misma establece™. En 

consecuencia, para lograr fa transformacién social, cultural y econdmica de una comunidad, 

es indispensable: la accidn integral; una cultura como la de los grupos indigenas que se debe 

a la estrecha interpelacién que guardan sus disfintos aspectos, no se modifica en una 

direccién deseada si se acta solamente sobre una causa 0 faceta. Es asi, indispensable que la 

accién se realice ademas de los aspectos de la vida material, transformando la utilidad de las 

practicas agricolas y ganaderas al introducit nuevos cultivos y técnicas; también 

cambiando sus formas de reaccionar frente al medio social modificando los conceptos y | 

tratamientos que tienen para fa enfermedad, la participacion ciudadana y su educacién, es 

decir, no se puede modificar la tecnologia que corresponde a un estado cultural, sin cambiar 

fa ideologia que corresponde a ese mismo estado. Ejemplo de esto: ninguna comunidad 

admitira ef uso def arado de hierro o tractor, mientras tenga la idea que el hierro enfria la 

tierra y la hace improductiva, o admita el cambio de herramienta mientras tenga tabies o 

prohibiciones de origen magico, religioso o social, en contra del uso de las mismas. 

En materia de salubridad no basta con sustituir los medicamentos de tipo empirico o 

que tienen solo valor magico con medicamentos que sean el resultado de una 

experimentacion cientifica es menester también cambiar el concepto mismo de la 

enfermedad, hacer entender las causas que la producen y que estds causas no derivan de la 

mala voluntad de algun individuo o espiritu. La accién integral comprende también el 

cambio del concepto que se tenga sobre el hombre y el mundo modificando las ideas de la 

propia comunidad en relacién con lo que sabemos desde el punto de vista cientifico. 

5 Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 5 de febrero de 1917, Porria, Leyes y Cédigos de 

México, 118°. e. 
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Hay que afiadir que es indispensable que la comunidad indigena tenga conciencia de 

que pertenece a una sociedad més basta, que es la nacion mexicana. 

La acci6n politica en materia de indigenismo no debe partir de principios limitables, 

sino, que debe estar sujeta a un proceso de investigacion y de accién, asi, la experiencia en 

las ciencias sociales aplicadas, sera la unica que podra demostrar si los procedimientos y los 

principios de los que parten estan de acuerdo con la realidad o necesitan ser modificados. 

Lentamente a través de esta experiencia se va logrando afinar procedimientos y 

técnicas que constituyen verdaderos resultados experimentales y que a la larga, se podran 

elaborar en una doctrina que tenga ya una validez general. 
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2.4. EL FENOMENO DE LA TRANSCULTURIZACION. 

La transculturizacion, es ef paso que da una persona, hacia otta cultura, perdiendo 

parcialmente los valores culturales de la primera y adquiriendo los nuevos también de modo 

parcial, en un lento proceso que genera, fa pérdida de identidad positiva con la comunidad 

de origen y Ia falsa integracion de los “nuevos valores”, pues no se propicia el intercambio 

fortalecedor de valores. 

A principio de siglo los indigenistas planteaban a fos grupos étnicos como un 

problema y proponian dos diferentes sofuciones al supuesto problema: 

a) La reincorporacién forzosa det indigena a la cultura occidental, promoviendo la 

desaparicién de las etnias, apresurando el mestizaje a cualquier costo. 

b) Respetar a las etnias con todas sus caracteristicas. 

Al respecto el Antropdlogo Carlos Hernandez comenté acerca del pensamiento 

indigenista de principio de siglo: “{...}en sus propésitos de destruccién del indigena, desean 

que sus restos sean guardados en archivos y exhibidos en salas etnogrificas de lujosos 

museos, sin importarles buscar los caminos que permitan a estos grupos desarrollarse con 

libertad.” 

Al analizar e! problema que el indigenismo representa para nuestro pais y enjuiciar a 

los organismos creados para proteger al indio, sefialo: que si en México hay un verdadero 

interés en 1a solucion del llamado problema indigena, se hace necesaria una revisibn y 

reordenacién det indigenismo. 

Preciso que el indigenismo esté funcionando con sistemas increiblemente anacrénicos 

que se remontan a 1916 en que fueron elaborados por don Manuel Gamio y en ellos se 

plantea que el indio debe dejar de ser el aborigen e integrarse a la cultura nacional, 
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Es mas, agregd, los conceptos del indigenismo son en esencia los mismos que en la 

época colonial trataban de desarraigar al indigena de la cultura propia, de eristalizarlo e 

incorporarlo.como estrato inferior a la sociedail colonial. 

Exponiendo claramente sus puntos de vista respecto al problema, Hernandez afirmé 

que para fos grupos aborigenes no ha habido independencia: primero estuvieron 

conquistados y dominados por los espafioles; posteriormente estuvieron subyugados por los 

criollos y actualmente por los mestizos. 

Los organismos indigenistas, dijo, siguen creyendo que es necesaria la incorporacién 

de los indios a la cultura nacional y refiriéndose a éstos casi siempre expresan: “Los indios 

son tercos e inconscientes, siguen siendo indios y permanccen ahi, como problema.’ 

Entre los organismos que ha desintegrado culturalmente a los grupos aborigenes y 

actualmente los siguen haciendo mencioné a la Direccién de Antropologia, creada en 1920; 

al Departamento Auténomo de Asuntos Indigenas, organizado en 1936, y al Instituto 

Nacional Indigenista, fundado en 1948. 

La explotacién continua 

El antropdlogo Hemandez manifesté que desde fa conquista espafiola las culturas 

indigenas han estado oprimidas, explotadas, sojuzgadas. Han sido, dijo, culturas raciales 

sometidas, a las que, otto grupo de cultura y raza diferentes se superpone y explota 

ferozmente. Las refaciones que han tenido la cultura nacional no han sido de reciprocidad, 

sino de explotacién en detrimento de ellas. 

Mas adelante expresé que el etnocentrismo indigenista encubre los intereses de la 

sociedad nacional sin tomar en cuenta.los de la sociedad india. Tras la pretendida y 

‘humanitaria’ integracién se ocultan los intereses de ta cultura nacional, que dimanan de su 
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problematica econémica: la necesidad de expandir el mercado interno, de incrementar la 

reserva de mano de obra que impida el alza de los salarios y de incorporar al proceso de 

explotacién tecnificada algunas regiones. 

Recaled que a los aborigenes no debe condenirseles a la destruccion, sin antes 

eliminar la presién que los oprime y que no los deja desenvolverse con absoluta libertad. 

Lo indios en México, preciso, no han tenido, durante los tltimos 450 afios, las 

condiciones que les permitan desarrollar sus potencialidades. No debe negarse a ta 

poblacién indigena el derecho de decidir por si misma su propio destino.” st 

Asi, del andlisis de las dos soluciones planteadas por la politica indigenista vigente 

ain en nuestros dias, y de fos comentarios anteriores, obsetvaritos: que a pesar, de que la 

integracién forma parte de la labor educativa gubernamental, sustentada en el Articulo 

Tercero Constitucional cuando sefiala que: “Fodo individuo tiene derecho a recibir 

educacién{...} Ademds dice: a) Serd democratico{...} fundado en el constante 

mejoramiento econémico, social y cultural del pueblo, b) Sera nacional, en cuanto 

{..}a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y por ultimo, c) 

Contribuird a la mejor convivencia humana{...}””. Supone fo anterior el mejoramiento 

de las condiciones de vida de las etnias, y que éstas no deben ser trastocadas en sus valores, 

mediante Ia transcultura, pues la descomposicién de valores realizada mediante una 

integracién inadecuada por forzosa genera ef rechazo, por las modificaciones negativas 

dentro de los factores sociales de una comunidad y se conforma una integraci6n ficticia, sin 

  

5! Hernandez, Carlos, El Universal, 18 de septiembre, de 1971, Heméroteca Nactonal de México. 

* Mendieta y Nuflez, Lucio, op. cit. supra, nota 11. 
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un intercambio de valores que enriquezcan como lo sefiala 1a Constitucién a la nacién 

mexicana de “composicién pluricultural” en su articulo cuarto constitucional”, 

Ya que es necesaria una integracion, hacia el resto de la sociedad mexicana por parte 

de las etnias a fin de fortalecer ef desarrollo social y luego econdmico de ta Nacién, ésta se 

debe realizar mediante el proceso de aculturacién ya que mediante éste se promueve el 

intercambio de valores, y se crea una sociedad respetuosa de cualquier identidad, esto se 

lograré por medio de la educacion que tienda a la conservacion de positiva y crecimiento de 

las diversas formas culturales, pues vivimos en un pais multicultural, que si bien es cierto 

debe estar unido bajo un mismo régimen politico, debe, a través, de su sistema de gobierno, 

promover el fortalecimiento det patrimonio cultural de una nacion con una identidad 

nacional comin, dentro de Ja cual coexistan diversas identidades culturales. 

3 Idem. 
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2.5. DIFERENCIA ENTRE ACULTURACION Y 

TRANSCULTURIZACION 

La cultura entendida en sentido lato, proporciona identidad y distincién a un grupo 

humano y fortalece fos lazos sociales. La cultura se aprende en ef regazo materno (no por 

casualidad se habla de lengua materna) y se transmite de generacion en generacion en los 

primeros afios de vida del individuo, desde luego, hay elementos culturales estrechamente 

vinculados a la posicién de clase del hombre y su familia y en este contexto podemos hablar 

de las culturas étnicas y fa cultura nacional, México es y ha sido un pais pluricultural, ya que 

conviven las culturas de origen prehispdnica y la cultura de origen espafiol apareciendo sin 

duda, la cultura dominante. 

Los grupos étnicos se caracterizan por tener una lengua propia y compartir un 

conjunto de valores, tradiciones y costumbres que se encuentran involucradas entre si de 

manera solida y permanente, estos grupos étnicos son portadores historicos de culturas 

étnicas bien definidas y no han permanecido estaticas, toda vez que al entrar en contacto con 

la cultura de origen espafiol, se dan cambios trascendentales, que vienen a incrementar a esas 

culturas autéctonas valores que si bien son ajenos a ella, la aymentan en su acervo, a ello le 

denominamos “Aculturacién” que a diferencia de la “Transculturizacién” que es el paso de 

una cultura hacia otra, es decir, perdiendo absolutamente todos jos valores culturales del 

grupo social transculturado, obteniendo en su totalidad la cultura adoptada, provocando con 

ello en muchos casos los culturicidios. 

Asi las diferentes formas de integracion, educativa en un cualquier pais multicultural, 

como el nuestro, representan un avance o un retroceso en el desarrollo de las 
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caracteristicas: culturales, sociales, econdmicas, juridicas y politicas, fa labor integracionista 

por medio de fa Aculturacién trae consigo el fortalecimiento de las caracteristicas antes 

sefialadas; mientras que por medio de la Transculturizacién, se debilitan y devaltian todos los 

valores positivos, hasta perderse, creando una sociedad estratificada en clases, las cuales 

tienden a ver sdlo en beneficio de cada una y no en favor de toda la colectividad para el 

desarrollo integral de todo un pais. 

Podemos sefialar las siguientes caracteristicas de cada forma de integracién: 
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ACULTURACION 

@ Se da un intercambio de valores con lo 

cual se acrecienta ef Patrimonio 

cultural. 
@ Se estudian, conocen y por tanto, se 

entienden las diversas costumbres e 
ideologias de las diversas culturas . 

MB Se vive en un 4mbito pluricultural, 

dentro de la nacién mexicana, en fa 

cual exista el respeto y tolerancia que 
se induce mediante la educacién, se 

crea, por tanto, una identidad nacional. 
@ Al intercambiar valores, las diversas 

comunidades que conviven en la 
nacién, crecerian social (salud, 
alimentacion _etcétera), | econdmica 

(fortalecimiento en el abastecimiento 
agropecuario y ganadero, actividades 
principales de! quehacer indigena, no 

descartando otras reas), Juridica 

{tomando en cuenta sus practicas 

juridicas y especificidades culturales, 
siempre con respeto de la Constitucién 
fa cual ha sido ya reformada, en este 

sentido y politicamente a la par que el 
resto de la sociedad, en vez de 

incorporar a las distintas etnias como la 

clase inferior dentro de la sociedad 
mexicana). 

@ Sustentabilidad: que los planes y 

programas, tanto agricolas, como 
ganaderos y en general todos aquellos 
que tiendan a la elevacion y desarrollo 

econdmicos no generen practicas que 
dafien el medio ambiente ni los 

recursos naturales de los pueblos 

indigenas 

@ La aculturacion, es una forma positiva 
y aceptada por la poblacién indigena de 
integrar a la diversidad étnico-cultural 

en nuestro pais.   

TRANSCULTURIZACION 

™@ Se pierden fos valores de la cultura 
original, en detrimento del Patrimonio 

cultural. 
La transculturacién, se — impone, 
tratando de desarraigar costumbres que 
son consideradas fitiles. Por lo planes 
y programas del estado. 

H@ No se vive en un plano de igualdad, 

tolerancia y respeto. 
@ Se incorpora a los miembros 

transculturados a la clase inferior 
dentro de una sociedad, con lo que se 
promueve la discriminaci6n social. 

B No hay desarrollo ni sustentabilidad, 
pues, con la transculturacién no se 
fomentan planes que fortalezcan el 
desarrollo econdmico del pais. 

La tranculturacion es una forma 
negativa de integrar a la diversidad 
étnica en nuestra nacién, pues, es 

impuesta, crea una falsa identidad y 

detiene el desarrollo de las 
comunidades con lo que se convierten 

en una carga social en lugar de un 

aporte cultural que da identidad a 
México, tanto nacional como 

internacionalmente. 
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CAPITULO TERCERO 

Diversas tendencias del indigenismo en México.



CAPITULO TERCERO 

3.1. LA CORRIENTE INTEGRACIONISTA 

Durante el periodo del México independiente y en adelante, se consideré al indigena 

en la ley como un individuo més, al que habia que integrar a la sociedad nacional, esta 

politica no contemplé la dificil tarea que esto representaba, asi, ni el gobierno, ni las 

instituciones particulares se ocuparon de propiciar el desarrollo indigena y por el contrario 

fueron afectadas sus comunidades, por las compafiias deslindadoras, que basadas en las Jeyes 

de desamortizacién, privaron a éstas, de grandes superficies; los grupos indigenas no 

pudieron, integrarse por diversos factores, entre ellos el educativo, por lo que se vieron 

desamparados en un mundo que no podian entender, Ileno de valores, lenguaje y 

organizacion econémica diferentes a las suyas; esta politica fue rectificada a partir de la 

consumacién de la Revolucion en 1910 que culminé con la promulgacién de la Constituci6n 

de 1917 la que albergaba principios de proteccion social innovadores entre los que se 

encontraban el articulo tercero constitucional, establecié que la educacién primaria seria 

impartida por el Estado en principio, de manera gratuita y laica. Con lo que se empez6 un 

proceso educativo incipiente que pretendia el alcance hacia el medio rural Fue José 

Vasconcelos rector de la Universidad Nacional en 1920 quien emprendié un amplio y 

original programa de educacién rural que tenia como finalidad la transmisién de la cultura al 

campesinado mexicano y la integracion de los indigenas excluidos de los beneficios que 

habia traido consigo ef triunfo revolucionario. Bajo este programa, maestros llamados de 

forma mas adecuada, misioneros, en vista de su funcidn; llegaron a muchos poblados 

aistados y establecieron las primeras “escuelas rurales” que mas tarde se nombrarian “casas 
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del pueblo”, en donde se impartia Ja instruccién basica consistente en leer, escribir, historia, 

geografia y aritmética, al respecto sefiala David L. Ravy “Para Vasconcelos, cuya actitud era. 

basicamente la de un liberal estilo siglo XIX, Ja iinica solucin consistia en la incorporacion 

del indio a una civilizacion basicamente europea, era un sincero interés por el bienestar de 

los indigenas”™, esta actitud se reflej6 en las diversas politicas educativas que acompafiaron 

los gobiemos de Obregon y Calles quienes compartian tal ideologia de integracién indigena. 

En 193) Narciso Bassols un abogado ¢ intelectual de la época, seguidor de las 

doctrinas marxistas, fue nombrado secretatio de Educacion bajo ef gobierno de Ortiz Rubio, 

implanto las Escuelas Regionales Campesinas; se hablé menos de la incorporacién del indio 

o del papel de las escuelas en la integracion nacional y mas del mejoramiento de los métodos 

productivos, esto signified que se sustituyera fa idea def problema social del indigena, por la 

idea de su mejoramiento economico, al orientar, la educacién rural hacia !a transformacion 

de los métodos de produccién. 

“La tesis integracionista ha preocupado, desde hace mucho tiempo, @ los 

gobernantes, asi como, a destacados pensadores del indigenismo, entre ellos, Manuel 

Gamio, quien a partir de 1915, insistié siempre en promover la integracién, como una salida 

para formar el sentimiento de nacionalidad. En cuanto a los gobernantes, podemos citar 

entre muchos otros, al general Lazaro Cardenas, el mérito de haber formulado de manera 

precisa, la esencia del problema para lograr la integracion étnico-cultural en tuestro pais, af 

sefialar: 

El programa de emancipacién del indigena es, en esencia, el de la emancipacién del 

proletariado de cualquier pais, pero sin olvidar las condiciones especiales de su clima, de sus 

  

* Ravy L., David, Eduoacion en México, México, SEP SEYENTAS, 1974, p. 29. 
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antecedentes y de sus necesidades que le da una peculiar fisonomia. Como exprese en. 

reciente ocasién, nuestro problema indigena no est4 en conservar “Gndio” al indio ni en 

indigenizar a México, sino en mexicanizar al indio. Respetando su sangre, captando su 

emocion su carifio a la tierra y su inquebrantable tenacidad, se habr4 enraizado més su 

sentimiento nacional y enciquecido con virtudes morales que fortaleceran el espiritu patrio, 

afirmando la personalidad de México.” * , 

Este anhelo de consolidar la unidad nacional con base en una equilibrada politica 

indigenista de trasladar a las zonas étnicas los beneficios de la vida moderna y los principios 

de la justicia social, fueron los propésitos de los gobiernos revolucionarios, pero siti tomar 

en cuenta, que los grupos indigenas tenian su propia cultura y, sin tener claro un programa 

adecuado para el traslado de estos beneficios a estas comunidades, como fuente del venidero 

progreso. 

A partir del gobiemo del Lic. Luis Echeverria, la integracién de los indigenas se 

manifesté como una necesidad para la elevacién de la vida productiva del pais; al sefialar: 

“Mientras los indigenas mexicanos no participen activamente en la vida ciudadana, 

intelectual y productiva del pais, serin extranjeros en su propia tierra y estaran sujetos a los 

abusos de quienes mds poseen y permaneceran alejados de la beneficios de la civilizacion. 

Hablamos de mexicanizar nuestros recursos naturales sin pensar a veces que ¢s 

preciso mexicanizar también nuestros recursos humanos. La preparacién del hombre como 

auténtico beneficiario de la riqueza, es principio y objetivo de justicia social que favorecen, 

sin exclusién, a ta poblaci6n indigena.” 6 

  

55 Aguisre Beltran, Villa Rojas, Romano D. y otros, El Indigepismo en Accién. México, Instituto Nacional 

Indigenista, coleccién SEPINI, nim. 44, 1976. 

SMendieta y Nuiiez, Lucio, op. cif. supra, nota 11, p. 12. 

70



Lo anterior se considera como una idea integracionista, aunque, no nos sefiala nada 

sobre la participacién de los indigenas. 

La corriente integracionista fue adoptada por el gobierno mexicano, y para lograr su 

objetivo cred al Instituto Nacional Indigenista (IND), que tuvo como misién fundamental, 

hacer llegar de modo efectivo hasta los mas lejanos grupos étnicos, el desarrollo por medio 

de sus agencias denominadas Centros Coordinadores Indigenistas, distribuidos de manera 

estratégica a través del pais; instalandose como primer centro el Tzetzal-Tzoizil, en San 

Cristébal de las Casas, Chiapas, en donde los indices de subdesarrollo y marginacién eran y 

son marcadamente altos. 

Como instrumento de fa politica integradora, en ese tiempo se empez6 a utilizar la 

educacion en espafiol tinicamente, con la idea que se perdicran las lenguas indigenas, aspecto 

que se rectificd en las subsecuentes politicas, al hacer un anilisis detenido, en este teriglén 

por considerar que la labor educativa debia acrecentarse, en lugar de empobrecerse, debido a 

_ que estas lenguas forman parte importante def México piuricultural, pero ademas, porque al 

utilizar su propio lenguaje, se penetraba de forma directa y efectiva en aquellas 

comunidades, para lograr asi, la posterior ensefianza del idioma espaiiol, sin que implicase el 

abandono de los programas educativos, con el consecuente éxito de la politica integradora. 

Al efecto, refiere Salomon Nahmad: “Realizar un andlisis de las politicas educativas que se 

vienen realizando en América Latina, en relacion con los grupos indigenas, es una tarea que 

exige reflexionar previamente sobre el pasado histérico de estas poblaciones y sobre todos 

los sistemas educativos que se han instrumentado para alcanzar su desarrollo. 

La integracién de los Estados nacionales en el Siglo XIX permitié, en los paises 

latinoamericanos con poblacién india, que se empezara a discutir y analizar el papel de la 
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educacion en la formacién de la nacionalidad y el desarrollo de cada uno de los paises. Los 

idedlogos de este periodo siempre encontraron barreras para lograr el desenvolvimiento, por 

otro lado, constantemente se propusieron vencer los obstaculos que se oponian a la 

integracién nacional y al progreso, entendido éste como occidentalizados en la presencia 

permanente de los indigenas. Algunos (come los frailes, en los siglos anteriores), pensaron 

en la posibilidad de educar a los indios paca “civilizarlos y, de esto modo lograr la 

transformacién de cada pais. Generalmente quienes defendian esta idea de educat para 

civilizar, formaban en sus planteamientos la tesis de la asimilacién ¢ incorporacion, para con 

ello, lograr una sociedad homogénea que cada vez se pareciese mas a las sociedades 

europeas, de donde venian entonces todas las corrientes sobre desarrollo y educacién 

A nuestro modo de ver, los paises de hoy han confundido en su proyecto de 

formacién Ja toma de conciencia nacional de toda poblacién, con la fidelidad nacional como 

contratia a la diversidad étnica y cultural, principalmente la manifestada por los grupos 

nativos de cada distinta area. Es necesario distinguir, entonces, entre fas formaciones ¢tnicas 

y su largo proceso histérico en el tiempo y en el espacio, asi como la integracién de las 

naciones modernas. 

Es casi seguro que.los ideales de la unidad se confundan con los de ta uniformidad, y 

que esta confusion genere una distorsion relacionada con el enfoque que debe darse a las 

poblaciones indigenas de América. Tal fendmeno se debe a que, en todos los proyecto de 

desarrollo, se confunde también la modernizacin con la resistencia étnica, pero sobre todo, 

en los aspectos educativos en los que se utiliza el proceso de ensefianza-aprendizaje como 

instrumento, no para educar y adquirir conocimientos, sino como sustituto de las armas 

para el etnocidio{...}Se pretende, igualmente, que por medio de la educacién desaparezca la 
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identidad étnica y lingiiistica, como si ésta tuvicra que ver con el proceso de aprendizaje. 

Esta madeja de conceptos entre lealtad nacional y fealtad étnica, entre lengua europea y 

lengua nativa, entre proceso de educacién con liquidacién de idiomas, mas el proceso de 

evangelizacién civica y la resistencia a las formas tradicionales de vida, y entre modernidad y 

tradicion provoca, en los analistas de los sistemas educativos, poca objetividad y 

planteamientos de politicas educativas falsas. 

No existe en América Latina ningin movimiento revolucionario de independencia, o 

bien, de luchas modemas, en que los indigenas no hayan participado, y no existe ningun 

ejército que no tenga entre sus filas a una mayoria de poblacién aborigen. Tampoco existe 

mayor veneracién real por los héroes y los simbolos patrios que la que realizan los propios 

indigenas. Sin embargo, cuando éstos claman por sus derechos sobre las tierras, sobre la 

facultad de gobernarse segiin sus tradiciones, sobre el derecho de hablar su propia lengua, 

sobre el derecho a vestirse a su propia manera; sobre creer en sus particulares dioses, todo 

esto se considera como una destealtad a la identidad nacional, lo cual es producto de 

aquellos errores en ef anilisis de la realidad de los grupos étnicos. Y cuando hablamos de los 

grupos étnicos de América Latina nos estamos refiriendo a cerca de 30 millones de indigenas 

que, segin algunos linguistas, hablan 485 idiomas.” ad 

La corriente integracionista, entonces, tiene consecuencias étnocidas, si manipula y 

modifica mediante fos programas educativos, excluyentes como los sefiala Carlos Fuentes, 

la estructura social y cultural del grupo con la supuesta justificacién de homogeneizar a la 

poblacién nacional, pretendiendo hacer perder su identidad étnico-cultural en pro de un 

supuesto desarrollo econémico integral, asi como de la toma de conciencia nacional. 

  

5 Seaton, Arlene, Lezama Morfin, Juan y otros, México Pluricultural, México, Joaquin Pornia, 1982, p.101. 
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La corriente integracionista que mediante la transculturacién negativa busca educar 

y homogeneizar a la poblacién nacional, lo unico que promueve es el abandono de los 

centros educativos; la razén dice Lourdes Arizpe es: “{__.} que los paises y fos grupos 

étnicos estan tratando de separarse de un orden econdmico y politico capitalista que los 

explota. {...} al haber aceptado como premisa que fa integracion econdmica traeria 

aparejada una homogeneizacién cultural. No hay tal relacién mec4nica entre economia y 

cultura...No la hay ni en el capitalismo ni tampoco en el socialismo. Stalin reconocié este 

hecho asignando a los distintos grupos étaicos un estatuto de nacionalidad.” 8 

Es evidente que en un pais debe existir unidad; basada en una identidad nacional 

comin, sin embargo, las diferencias culturales no implican la division nacional, sino como, 

ya se ha mencionado innumerables veces, un conglomerado pluricultural que fortalece a 

México. Asi pues, una politica gubernamental que insiste en una integracién forzosa, 

mediante Ja pérdida de costumbres étnicas, basa su estratificacion interna y externa en la 

desigualdad, alejando mas a las comunidades indigenas de fa sociedad nacional, propiciando 

a resistencia y abandono de los proyectos educativos impuestos, marginando ain mas a 

estos grupos; es preferible entonces que fa elevacién de las condiciones de vida se haga 

como lo sefiala Gonzalo Aguirre Beltran “{...}a través, de la reinterpretacion de los 

elementos de Ja cultura industrial en el contexto total de las culturas indigenas y no 

mediante la imposicién coercitiva de tales elementos, ya que estas medidas, no sdlo son 

contrarias a la forma y contenido de los derechos humanos, sino ademas, totalmente 

ineficaces para lograr finalidades sociales perdurables. 

5° Arizpe, Lourdes, El Reto def Pluralismo Cultural, México, INI, 1978. 
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Las anteriores consideraciones son indispensables, porque es necesario tener siempre 

presente que el indigena que participa de una cultura de comunidad no debe ser considerado 

sencillamente, como un individuo que pertenece a la clase trabajadora del pais, sino, 

ademas, como una persona que participa en una cultura diferente a la nacional.”” 

La integracion es necesatia pero tiene que aceptarse, 00 imponerse, mediante un 

programa educativo nacional que tenga como fin el progreso, de los grupos indigenas y en 

general de la sociedad nacional, en palabras de Carlos Fuentes “{...} elevar la produccién 

de los pobres”™, significa lo anterior, reestructurar la politica educativa hacia metas 

productivas que a0 sdlo se enfoquen al equilibrio econémico y su crecimiento en detrimento 

de gran parte de la poblacién nacional, con una moderna politica educativa Ilevada a efecto 

se lograra entonces, el anhelado progreso, de ta nacion mexicana en general enriquecida con 

todos los valores culturales. o 

— 

% Aguirre Beltran, Gonzalo, op .cif. supra. Nota 10. 

© Fuentes, Carlos, Por un Progreso Incluyente, México, Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de 

América, 1997. 

5



3.2. LA CORRIENTE NO INTEGRACIONISTA. 

Esta corriente es opuesta a la anterior pues no considera la integracién de los grupos 

indigenas como parte funcional o transcendente para el desarrollo de fa naci6n mexicana. 

Podemos decir, que la corriente no integracionista se divide en cuatro variantes 0 

tendencias, separadas por aspectos de ideologia politica: 

¢ La primera, pretende el exterminio de los grupos étnicos, ya que se estima que las etnias 

son culpables del atraso de las sociedades nacionales y los sittan dentro de un plano de 

inferioridad. Por fortuna esta tendencia no se da, ni se ha dado, en la politica indigenista 

de México. En esta corriente se promoveria la integracién forzosa a una cultura nacional 

homogénea con la consecuencia de dar muerte en forma definitiva a una cultura étnica, 

provocanda, lo que podriamos considerar como wn efnocidio o muerte de una cultura, 

esta inclinacién no integracionista promueve la discriminacin de los indigenas, 

estigmatizdndotos por su “raza”, como tontos, sucios, ignorantes y mal intencionados, 

pero lo mas lamentable de esta corriente es que deja de lado no sdlo a los grupos 

indigenas, sino ala poblacién en general que mantiene una pobreza exirema, olvidandose 

de ella, sin tomar en consideracion que en algiin punto; este cinturén de miseria que se va 

engrosando .dia con dia, afectaré a mediano y largo plazo ef pretendido desarrollo 

econdmico. 

« La segunda corriente no integracionista 1a podemos ubicar dentro del socialismo que 

estima que no existen mas que proletarios aportadores de la fuerza de trabajo para la 

produccién, siendo los trabajadores, los que deben dictar las reglas de convivencia de 

toda la sociedad, esto ocurrié s6lo en teoria, ya que la antigua URSS, acepté a las etnias 

como una realidad social, inevitable, aun cuando las denomino proletarios. 
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La tercera tendencia no integracionista es la que sostiene que los indigenas deben ser 

reducidos a un territorio delimitado, es decir, en reservaciones, aspecto que tampoco 

comparten los pensadores indigenistas mexicanos, ya que esto se da en los grupos étnicos 

de los Estados Unidos y Canada, “En lenguaje hechizo, fos norteamericanos propusieron 

su propia version piadosa una vez asegurado ef enclaustramiento de los indios en 

reservaciones: “Mientras fluya el agua, 0 la hierba crezca sobre la tierra, o el sol se 

levante para mostramos el camino (dijo el senador Sam Houston en 1854), os protegera 

este gobierno y nunca se os volvera a expulsar de vuestros actuales asentamientos””.“' En 

México, ocurre una especie de segregacién que podriamos considerarla de algun modo 

no integracionista, cuando personas ajenas al gobierno y a fa gran mayoria nacional, les 

roban sus tierras a los indigenas y al ser despojados de elas se ven obligados a vivir en las 

zonas mas apartadas como Bosques, selvas y desiertos, que el Dr. Gonzalo Aguirre 

Beltran denomind, “Regiones de Refugio”. 

¢ La cuarta tendencia es aquella que sostiene que los indigenas deben permanecer en sus 

comunidades, sin que, sean afectados en ningdn caso por la cultura nacional u occidental, 

de manera que se permita el libre albedrio para que se desenvuelvan fibres de toda 

intervencién que afecte su composicion cultural, esta tendencia paternalista que tiende a 

conservar sin cambios las costumbres de aquellas sociedades comunales incluso aquellas 

que son negativas, las desampara y aleja del contacto necesario con el resto de la 

sociedad nacional, por lo que se mina su progreso en cuestiones técnicas y edlucativas 

que acrecientan sus posibilidades de supervivencia dentro de la nacién en la que viven, 

aceptandola como propia. No se trata como dice ef Maestro Aguirre Beltran de 

  

*! Garcia Ramirez, Sergio, “Los Indigenas Ante el Derecho Nacional”, revista Boletin Mexicano de Derecho 
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“indianizar” a México sino, de “mexicanizar” al indigena sin atentar contra sus derechos 

plasmados en la Constitucién. 

  

Comparado, nim. 87, septiembre-diciembre, 1996, UNAM, instituto de investigaciones juridicas 
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ESTA TESIS NO DEBE 
SAUR GE LA BIBLISTECA 

3.3. LA CORRIENTE ECLECTICA. 

El indigenismo en México, ha variado su politica hacia los diversos grupos étnicos, 

por lo que no existen linderos que separen tajantemente las corrientes indigenistas seguidas 

por el gobierno, que van desde integracionistas hasta alguna no integracionista, circundando 

todas éstas, en la educacién, esto, aunado a la falta de seguimiento de los programas 

educativos que varian cada sexenio, da como resultado ef abandono por parte de los 

beneficiarios de estos programas. 

En [a actualidad debemos considerar una corriente ecléctica, es decir, aquella 

que basada en programas educativos efectivos, haga coparticipes a los distintos grupos 

indigenas dg la tecnologia moderna y se aprovechen, a fa vez, tos valores culturales positivos 

de cada etnia tales como: el sentimiento comunitario y el apego a la agricultura, mediante 

como ya se menciono un programa educativo, que abarque desde primaria hasta niveles 

superiores y que se enfoque hacia Ja explotacién de esta actividad agro-ganadera en 

principio y de otras como la artesanal, turistica a largo plazo; lo que permitira que ef 

gobiemo de México, logre sus objetivos de productividad y progreso, mediante la 

preparacién de considerables grupos de jovenes indigenas, al dotarlos de conocimientos a 

nivel de profesores.en una primera fase, a fin de que penetren en las comunidades indigenas 

para proporcionar una educacién bilingiie y bicultural, que permita a las nuevas generaciones 

de indigenas obtener los beneficios que conileva la apertura hacia nuevos conocimientos y; 

en una segunda fase la capacitacion y adquisicién de la tecnologia moderna, permitiéndoles 

lograr una integracién apegada al resto dela sociedad nacional originando el progreso. 

Sefiala Carlos Fuentes “Nuestra poblacién indigena es portadora de formas de 

cultura que no por distintas a las formas de vida utbanas y aun mestizas, dejan de ser base de 
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una inconfundible personalidad nacional. Aunque no fuese mas que en el lenguaje, el 

castellano de México esta tan salpicado de vocablos indigenas como el espafiol de Espafia de 

vocablos arabes. 

{lntegrar a tos indios a fa corriente central de mestizaje y la modernidad critica, o 

aislarlos en sus zonas tradicionales de cultura? Nadie quiere en México reservaciones como 

las de Norteamérica, pero atin éstas, con el tiempo, se han disuelto en la manera mayoritaria 

de ser de la ciudadania norteamericana: el cheyén o ef dakota actual usant blue jeans, hablan 

inglés, y rentan sus terrenos a fos casinos de juego. 

Los indios de México, concebiblemente, también estan destinados a engrosar el 

mestizaje como hecho central del pais. Ojala, sin embargo, que lo hagan a su propio ritmo, 

sin sacrificios de la memoria, de los ritos y la manera de entender la comunidad, de la vida y 

la muerte, que, apenas los rozamos en nuestro arte y literatura. Los indios enriquecen la 

cultura mestiza, trétase de las novelas de Rosario Castellanos, los poemas de José Carlos 

Becerra o Ja pintura de Rufino Tamayo y Francisco Toledo. En ciertas comunidades 

indigenas hay formas de autogobierno dignas del mayor respeto. Hay una cultura profinda y 

no por diferente, anacronica. También hay injusticia, explotacién y sujecion a poderes 

economicos rapaces, protegidos por autoridades corruptas. Esto es lo que debe desaparecer: 

la explotacién y la injusticia contra los indios. En esto debe demostrar la justicia que su 

alcance es nacional. A los indios se le puede prestar asistencia técnica para mejorar el uso de 

sus tierras. Se les puede dar techo, salud, implementos modemos. Pero no se les puede 

cambiar ef alma de la noche a la mafiana. Ellos, no nosotros, decidiran fos tiempos de su 

integracion mestiza. Ellos, y no nosotros, sabran dejar atras los lastres que agobian su 

existencia si la ciudadania nacional le garantiza un orden de justicia y asistencia. Ellos, y no 
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nosotros, sabran cuales son los valores de su tradicion que deberan salvar y aportar, 

enriqueciendo al mestizaje. Y nosotros los mestizos en cambio debemos estar alertas para 

aprender valores indigenas de vida y muerte, de memoria y ceremonia, de comunidad y 

sensibilidad, a fin de enriquecer nuestra propia vida occidentalizada y urbana. No creemos 

ghettos artificiales para los indios; respetemos y dejemos abiertas tas puertas de sus 

comunidades variadas, aisladas unas y cada vez mas integradas otras. 

Una fuerte corriente de la educacién internacional nos pide respetar las culturas 

autéctonas capaces de ser aprendidas y transmitidas oralmente. Mi amor hacia !a letra escrita 

no se contradice con mi respeto hacia la transmisiOn oral ni hacia la transmisién tecnoldgica, 

hoy por hay los extremos de la ensefianza. Pero entre esos extremos la educacién publica no 

debe devaluar la herencia no escrita. A veces, para decir no a la pobreza econdmica, hay que 

decir si a las formas de la cultura popular que subyacen profundamente a las oportunidades 

de educar. No ala pobreza econémica, pero no, también, a fa pobreza cultural.” 

El planteamiento ecléctico se da con la participacion plena de los indigenas, pare que 

sean ellos quienes en ultima instancia, decidan su propio desarrollo, sin embargo, creemos 

que la integraci6n ecléctica mas adecuada, es Ia que se ha dado, en el caso de los mayas de 

Yucatan, donde es comin observar que en cualquier calle de la ciudad de Mérida, se hable el 

idioma maya y el castellano, por que ambos han sido ensefiados en las escuelas las personas 

usan los atuendos mayas, como son las guayaberas y los hipiles, por que son adecuados al 

clima, vestimenta que ha sido aportada a la cultura nacional, independientemente de los 

multiples, guisados mayas que se consumen, otro grupo que de manera inducida se ha 

integrado obteniendo, y aportando valores culturales, son los Zapotecos, del Istmo de 

a 

© Fuentes, Carlos, op. cif. supra, nota 60, pp. 116 y 117. 
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Tehuantepec, asi como, otros grupos del norte del pais como son: los Seris de Sonora, que 

tienen por oficio la pesca, y de manera grupal estan dentro de los que tienen mayor ingreso 

per capita, aportando a la cultura nacional sus técnicas escultéricas en la madera 

denominada palo de fierro. 
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3.4, EFECTOS ECONOMICOS SEGUN LAS CORRIENTES 

INDIGENISTAS 

Podemos decir, que la finalidad de cada corriente tanto Ja integracionista como las no 

integracionistas es el progreso social traducido después, en progreso econdmico, sdlo que 

mientras la corriente integracionista se enfoca hacia la inctusién de todos los habitantes en 

una nacién homogénea, tanto cultural y econémica, como tinica forma de progreso; las 

corrientes no integracionistas por lo menos {as tres primeras son excluyentes de todos 

aquellos individuos, no sdlo de los diversos grupos étnicos, sino también de todas aquellas 

personas, que no aporten a corto plazo beneficios econémicos a la nacién; en tanto que la 

cuarta corriente no integracionista también en forma ineludible (no siendo esta su 

perspectiva), excluye a los grupos étnicos al protegerlos tanto, que al fin los desampara, por 

que en lugar de integrarlos, los margina. 

La corriente ecléctica, entonces, supone la forma mas adecuada de fortalecimiento 

social y progreso econdmico en una nacion, debido a que promueve la realizacién continua 

de un proyecto educative mediante ‘a utilizacién efectiva de la partida presupuestal 

destinada al efecto, gc6mo? Mediante el ejercicio correcto de todos los planes y programas 

no solo gubernamentales, sino también, privados, en la que de forma clara se indique, ¢l 

monto exacto de la partida presupuestal tanto del gobierno como de instituciones privadas, y 

su destino sefialando el plazo para llevarlo a cabo, mostrando al término de dicho plazo el 

resultado directo de los beneficios obtenides con estos planes y programas, en las 

comunidades indigenas. Iniciando el proceso educativo con la capacitacién de las actividades 

propias de cada comunidad, fas que en general son agro-ganaderas, al clasificar cada region 
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segin nivel de educacién, ubicacién y medio ambiente de manera que se pueda proveer de 

un plan adecuado de capacitacién y ayuda para cada comunidad 

Tomando en cuenta la importancia del fortalecimiento econdmico de los diversos 

grupos étnicos, asi como, ¢n general, de la poblacidn nacional, a través de una debida 

organizacion regional, el gobierno federal, por medio del Ejecutivo, ha sefialado en el Pian 

Nacional de Desarrollo, diversas prioridades para Hegar a “Avanzar a un desarrollo social 

que propicie y extienda en todo el pais, las oportunidades de superacién individual y 

comunitaria, bajo los principios de equidad y justicia”. 

Lo anterior, para, “la promocién de un desarrollo equilibrado entre las regiones, las 

ciudades y el campo, mediante el impulso de acciones especificas para cada region, 

apoyando las iniciativas de los gobiernos de los estados que hagan posible la concurrencia de 

varias entidades y la federacién en programas que tengan importancia estratégica para la 

nacién y que, a la vez, sean de interés prioritario para los gobiernos locales. Acorde con la 

estrategia de crecimiento econdmico y de mejoramiento y ampliacién de la infraestructura 

fisica para el desarrollo, el Gobierno Federal impulsaré acciones especificas para cada 

region.” 

Podriamos decir, que et Plan Nacional de Desarrollo tiene en cuenta, la promocién 

de una integracién homogénea en lo referente a las disparidades econémicas entre las 

distintas regiones, pero consciente de la riqueza de los valores que to constituyen y, por 

ello, respetuoso de la diversidad de culturas, en virtud de que “la Nacién mexicana es 

ee 

© plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, en observancia a to dispuesto por el Articulo 26 de la 

Constitucién General de ta Repiblica y por el articuto 5°. De la Ley de Planeacién. 

84



pluricultural, la Constitucion dispone que a ley protegera y promovera el desarrollo de los 

pueblos indigenas.”* 

Bl gobierno federal finca la estrategia de crecimiento econdmico y de mejoramiento 

y ampliacién de la infraestructura fisica por regiones refiriendo al respecto que “La cuestion 

regional tiene dos dimensiones: La primera son las marcadas desigualdades en las 

macrorregiones del norte, centro, sur, fas costas del golfo y del pacifico, la segunda, 

corresponde a las microrregiones que en cada entidad federativa muestran condiciones de 

desventaja econdmica y social." Aun cuando, el progreso de la primera es de cabal 

importancia para fa segunda, es en ésta tltima, donde se encuentran los diversos municipios 

con fuerte presencia indigena y en donde el objetivo ultimo, debe ser, el establecimiento de 

una politica econdmica y educativa que ayude a superar, las condiciones de insalubridad, 

vivienda y baja productividad por falta de infraestructura industrial, con lo cual se lograria, 

la independencia econdmica, por parte de fas comunidades indigenas del presupuesto estatal 

y asi, “avanzar a un desarrollo social que se traduzca en un crecimiento econdmico vigoroso, 

sostenido y sustentable.” 

a 

Garcia Ramirez, Sergio, op. cit. supra, nota 61 p. 3. 

© thidem, p28. 
 thidem, p. 34. 
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CAPITULO CUARTO 

Nueva vision del indigenismo dentro del marco 

juridico mexicano.



CAPITULO CUARTO 

4.1. NUEVAS POLITICAS JURIDICO ECONOMICAS EN 

FAVOR DE LOS INDIGENAS 

Denominamos nuevas politicas a los planes o proyectos creados por el Estado a fin 

de procurar el desarrollo nacional, al variar o extinguir las politicas antes existentes, por 

considerar obsoletas las anteriores ante nuevos problemas o nuevas expectativas, tanto 

sociales como econdmicas y en general de diversa indole. 

Las nuevas politicas juridico econémicas en favor de los indigenas, estan destinadas a 

fomentar el crecimiento econdmico productivo de estas comunidades para que se conviertan 

en una parte importante dentro del abastecimiento de producto basico, necesario para el 

crecimiento econdmico sustentado del pais. Sefiala Alfonso Villarojas: “Ante este avance 

incontenible de la civilizacion industrial, se hace impostergable proporcionar a fos nucleos 

indigenas elementos adecuados de defensa, tales como el uso de la lengua nacional y los 

conceptos basicos de la vida modema; a mas de esto, se hace preciso darles oportunidad de 

organizarse y orientarlos pata tener conciencia de los nuevos problemas que se les van 

presentando.” 7 

La educacién, tema recurrente de este analisis representa un aspecto bisico, al cual 

urge emplear mucho esfuerzo ya que es el punto fundamental para la integracién adecuada, 

en el campo social primero y después, como consecuencia en fos demas campos, esto 

significa: encaminar por medio de los elementos basicos de la ensefianza, medios 

productivos que al guardar los valores sociales positivos de cada comunidad, tales como su 

  

“Vitla Rojas, Alfonso, Los Elegidos de Dios, México, SEPINI, 1978. 
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apego a la tierra y su devocién comunitaria, tiendan a una elevacién en la calidad de vida de 

fos pobladores de estas comunidades 

La importancia de cualquier plan o programa dirigido a fomentar el crecimiento es 

que se induzca 1a participaci6n de los agentes a quienes va dirigido dicho plan. De manera 

que como lo sefiala Guillermo Bonfil Batalla: “Hablar de autogestion en términos de la 

politica indigenista significa emprender esfuerzos sistematicos y continuos para que cada vez 

un mayor nimero de actividades (econémicas, sociales, politicas, culturales) queden 

efectivamente en manos de los indios, desde su decisién y planeacién hasta su ejecucién y 

evaluacion.” “ 

A partir del sexenio de José Lopez Portillo, ef Instituto Nacional Indigenista (INI) 

empezd a crear nuevas politicas para el desarrollo de las condiciones econémicas de las 

comunidades indigenas, contenidas en un documento llamado “Bases pata la Accién” (1977- 

1982)”; éstas contemplaron, fa realizacién conjunta de todas las dependencias y entidades 

de la administracion publica federal, érganos politicos, legislativos y judiciales de todos los 

niveles para que coordinados bajo la planeacion y programas del “Plan Nacional de Zonas 

Deprimidas y Grupos Marginados” (COPLAMAR) se ejecutaran las diversas politicas, 

divididas en objetivos especificos para cada dependencia, impulsando cuatro grandes rubros. 

@ Las actividades productivas tendentes a lograr la produccion y desarrollo nacional 

con la participacion indigena. 

@ Llegar a los minimos de bienestar, en poco tiempo; esto se refirid a la mejora en 

alimentacién, salud y vivienda. 

® BRonfil Batalla, Guillermo, Utopia y revotuciéa. Et pensamiento politico contempordneo de los indios en 

América Latina, México, Nueva Imagen, 1981. 
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™@ La capacidad de autodefensa de los grupos indigenas, es decir, fortalecer la 

educacién y justicia civil y laboral 

 Fortalecimiento de las culturas indigenas y su insercidn en términos de igualdad y 

dignidad en Ja nacién mexicana. 

Al respecto sefiala Sergio Lopez Aylién “El proyecto de Lépez Portillo supuso en el 

fondo ‘regresar en cierta forma a las premisas del desarrollo estabilizador, con dos 

excepciones: gasto publico masivo y ampliacién de los limites de! endeudamiento extemo 

{...} con lo que se siguié una politica de supuesto desarrofio muy activo que no pudo 

promover un desarrollo sostenido por falta de un financiamiento adecuado”.”” Con lo que sé 

anularon fos logros de los proyectos econdmicos, entre ellos COPLAMAR, debido a la 

inflacion y la corrupcién que los distorsionaron, asi pues, con el cambio de gobierno 

COPLAMAR y todos sus proyectos pasaron a formar parte en 1982 de la nueva Secretaria 

de Desarrollo Urbano y Ecologia” y se perdieron los contenidos, objetivos y continuidad 

de dichos planes y proyectos. 

Con Miguel de la Madrid, dice Luis Medina, “termina el proyecto estatista en la 

economia y es suplida por el neoliberalismo y el culto a Ja economia de mercado, como 

panacea a cualquier desequilibrio econémico o social”, con lo que se establece una nueva 

politica enfocada hacia la estabilidad financiera y fiscal, a la apertura comercial y a la 

  

® Reunion de Gabinete celebrada el 28 de junio de 1977 en Palacio Nacional, al poner en marcha el sistema 

de trabajo de COPLAMAR. 

7 Lépez Ayllon, Sergio, Las transformaciones del sistema juridico y_los significados sociales del derecho en 

México (la encrucijada entre tradicion y moderidad), México, UNAM, 1997, pp. 93 y 94. 

7 Decroto de Reformas y Adiciones, Publicadas en ¢! Diario Oficial de fa Federaci6n el 29 de diciembre de 

1982. 
7 Medina, Luis, Hacia el Nuevo Estado México, 1920-1994, México, Fondo de Cultura Econémica, 1995, p. 

198. 
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privatizacion de las empresas estatales, olvidandose, aunque no de forma total de las 

politicas de desarrollo social. 

Carlos Salinas de Gortari, continua con Ia politica neoliberal”, sin embargo, la nueva 

tendencia hacia la proteccién de los derechos humanos™, por parte de la comunidad 

internacional, incluido México, se hace tangente cuando se ratifica el Convenio 169 de la 

Organizacién Internacional del Trabajo OIT” en su parte referente a Pueblos Indigenas y 

Tribales en Paises Independientes y que originé una reforma importante al articulo cuarto 

constitucional” publicado en ef Diario Oficial de la Federacién el 28 de enero de 1992, que 

agreg6 un primer parrafo que, no obstante, de reconocer la composici6n pluricultural de la 

nacion mexicana sustentada en los pueblos indigenas, ordena la promocion del desarrollo de 

estas comunidades por medio de sus formas especificas de organizacién social haciendo una 

correcta administracién de sus recursos, 1a anterior ratificacidn se da como efecto directo, 

hacia una tendencia de globalizacion del derecho a nivel mundial y que “no solo es 

impulsada por las necesidades de la economia global, sino también por la desigual 

distribucion del poder mundial, incluyendo {...} tres areas del derecho que se han ido 

desarrollando en ese sentido: el derecho econdmico, los derechos humanos y el derecho 

  

73 La politica neoliberal, implica segin se entiende del andlisis de Luis Medina “Ja plena aceptacién de una 

economia de mercado y de las tendencia globalizadoras dela economia (que Hlevan a la apertura comercial y 

a fa insercién de México en el sistema econémico mundial); en la redimencién del Estado en su estractura 

(privatizaciones), funciones (desregulacién), relaciones con otros poderes (reforma politica y judicial), los 

estados de la federacién (descentralizacién) y 1a sociedad, el reconocimicnto de los nuevos actores politicos 

(ciudadanos y sus organizaciones, incluidas las iglesias)”. op. cit. supra, nota 6, p. 17. 

74 Mis atin en materia sobre derechos humanos, destaca la expedicién de La Ley de la Comisién Nacional de 

Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de fa Federacién ef 29 de junio de 1992 y La Ley Federal 

para Prevenir y Sancionar la Tortura, publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 27 de diciembre de 

1991. 

75 Convenio 169 sobre Pueblos Indigenas y Tribales en Paises Independientes, adoptado en la Ciudad de 

Ginebra, Suiza, ef dia veintisicte del mes de junio de mil novecientos ochenta y nueve, tatificado el trece del 

mes de agosta de mil novecientos noventa y publicado en el Diario Oficial de la Federacién el jueves 

yeinticuatro de enero de mil novecientos noventa y uno. 
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ambiental” ”, en especial los derechos humanos forman parte de un “orden juridico 

minimo”” establecido para todo el mundo, pues han adquirido “la fuerza como elemento 

legitimador en fas relaciones politicas y sociales internacionales”, tendentes al 

reconocimiento de fa multiplicacién de érdenes normativos y culturas juridicas dentro de las 

fronteras nacionales como ejemplo de to anterior se encuentran los derechos indigenas, que 

otorgan una autonomia cultural dependiente al orden juridico estatal, esto significa que el 

reconocimiento a nivel internacional de la autonomia cultural, no implica la independencia de 

las comunidades indigenas def Estado mexicano, sino la obligacion por parte del gobierno de 

que mediante reformas constitucionales, adecuadas a fas necesidades de {as comunidades 

indigenas, se leven a cabo proyectos que promuevan ef desarrollo social y econdmico de 

éstas, pues resultan ser la parte mas vulnerable de la sociedad mexicana, con fo que 

resuitaria erréneo pensar que el reconocimiento constitucional de la pluriculturalidad implica 

Ja autonomia y su posterior desvinculacién al orden normativo de la nacion mexicana. 

Durante 1994 como consecuencia del abandono y pobreza en que se encuentran la 

mayoria de los indigenas en nuestro pais, estalla un movitniento armado en Chiapas”, al 

respecto Andrés Fabregas Puig sefala “El primero de enero de 1994, un grupo armado 

autonombrado Ejéreito Zapatista de Liberacion Nacional tomé cuatro cabeceras municipales 

    

8 Diario Oficial de la Federacién, Decreto por el que s¢ reforma el articulo 4° de 1a Constitucion Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos, publicado el dia 28 de enero de 1992. 

1 gpez. Ayll6n, Sergio, Op. Cit. Supra, nota 70, pp. Ry PB. 

8 Ibid, p. 74. 
? ibid, p. 76. 

Con ef estallamienta del movimiento armado en Chiapas, el gobierno federal trata de establecer un didlogo 

inmediato a fin de lograr el cese de las hostilidades, mediante ua comisionado para la paz y !a posterior 

promulgacién de fa ley para el didlogo y fa reconciliacién que origind el acuerdo de concordia y pacificacién 

con justicia y dignidad et cual crea a la Comisién de Concordia y Pacificacién integrada por diputados y 

senadores de todos los partidos (COCOPA) se teconoce a la Comisién Nacional de Intermediacién (CONAD 

como la instancia de mediacién con el Ejército Zapatista de Liberacion Nacional (EZLN) y se establecen 

mesas de trabajo que originan la firma de los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indigena el 

90



en e! Estado de Chiapas. Tres de las ciudades ocupadas militarmente, Altamirano, Las 

Margaritas y Ocosingo, estan situadas al filo de la Selva mientras que la otra, San Cristébal 

de las Casas, ocupa el centro de los Altos de Chiapas. Este hecho causo una sorpresa 

generalizada en todo el pais, generando un vivo interés en los asuntos de Chiapas y su 

situacion social.”*! Lo anterior origind que el nuevo gobierno encabezado por el actual 

presidente Ernesto Zedillo, diera ta necesaria continuidad a politicas anteriores y formulara 

nuevos proyectos para el desarrollo rural 4rea importante, por ser el campo el lugar donde 

viven Ja mayoria de los indigenas; la llamada Alianza para el Campo, conforma la nueva 

politica continuada a seguir para reactivar la ptoduccion del campo mexicano, apoyada en 

una comisién intersecretarial, que coordina a las diversas institaciones gubernamentales 

hacia la ejecucién de los programas entorno a las cuestiones del campo, con similitud a fo 

que realizaba COPLAMAR, y que sigue dos perspectivas siempre en vigencia: la 

produccién agropecuaria y el abasto alimentario con una tercera perspectiva novedosa, la 

procuracion del “Desarrollo Sustentable »82. 9 fin de aminorar la ‘pobreza y marginacién rural 

de estas comunidades mediante e! manejo sustentable de los recursos, entendiendo el nuevo 

concepto como: “Un proceso de evolucién de ja actividad humana en relacién, con la 

naturaleza que, a la larga, pueda garantizar no sdlo la supervivencia de la especie humana, 

las especies animales, y la base de recursos renovables y no renovables, sino de modo 

especial el alcanzar niveles de bienestar material y calidad de vida adecuados y aun 

considerables para la generalidad de la poblacion mundial futura. Lo anterior apoyado en el 

  

16 de febrero de 1996. Revista Ce- Acatl, Derechos indigenas una guia y una estrategia para el cambio, 

mayo 1997, nim. 86, INAH. 

St Mota, Sergio, Chiapas 1994, México, gobierno dei Estado de Chiapas, 1994. 

®2 Desarrollo Sustentable, concepto divalgado 2 nivel internacional a partir de la Conferencia de {as 

Naciones Unidas sobre ef Medio Ambiente y Desarzolto Itevada a cabo en Rio de Janeiro en junio de 1992 

(CNUMAD92). 
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respeto 4 los recursos, a la integridad de las poblaciones y a la necesidad de la convivencia 

humana pacifica y equitativa”. © 

Por tanto, las nuevas politicas juridico econémicas en favor de los indigenas tienen 

como objetivos principales crear soluciones a la problematica que existe entre excesivo 

crecimiento demografico en el campo y pobreza rural (tanto moderada como extrema,”* 

para no llegar a la segunda que ya es de un 15% a un 20% en nuesiro pais” y que se 

acrecienta en estados donde habitan gran parte de las comunidades indigenas tales como: 

Veracruz, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas), por lo que se hace necesario el manejo 

sustentable de los recursos, por medio de programas sociales y econdmicos que replanteen 

los métodos de cultivo de baja productividad, sustituyéndolos por aquellos adecuados a cada 

region, la falta de insumos agropecuarios y de diversa indole, fa necesidad de destruir 

bosque para establecer cultivos de subsistencia o para abastecimiento de lejia, la ignorancia 

sobre la conservacién de los recursos,“{...}acelerando el desarrollo de las regiones que 

tienen menor crecimiento relativo y manteniendo la dindmica de crecimiento de las que 

registran mayor capacidad de respuesta productiva y més altos indices de bienestar 

social{...}”. 

  

® Urquidi, Victor L., “Pobreza rural y manejo sustentable”, Revista Quérum, afio V, mim. 47, octubre 1996, 

p.lé. - 

+ Levy, Santiago, La pobreza en México: causas politicas para combatiria, México, ITAM, 1994, Cap. 1, 

pp. 15, 112. Sefiala ef presente autor que “La Pobreza Moderada o Relativa son aquelfos cuyo ingreso no les 

permite “satisfacer necesidades que, dado el nivel de desarrollo del pais, se consideren bdsicas (aun cuando) 

su nivel de alimentacin y salud les permite participar de modo activo en el mercado de trabajo, aprovechar 

las oportunidades de educacién, tener movilidad y afrontar mas riesgos”. En cambio, la Pobreza Extrema “ 

es una condicién absoluta (en que) los extremadamente pobres{...} no pueden proveerse una alimentacién 

suficiente que les permita desempefiarse adecuadamente, (Son) personas desnutridas{...}mas vulnerables a 

las enfermedades, corren el riesgo de desarrollar deficiencias antropométricas, en ocasiones son apaticas y, 

en general, son menos capaces de llevar una vida sana con la suficiente energia para desempefiarse de 

manera satisfactoria en Ia escuela o en el mercado de trabajo”. 

8Urquidi, Victor L, op, cit supra, nota 83, p. 20. 

% Dian Nacional de Desarrollo 1995-2000, p. 90 
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A partir de 1995 se establecieron 42 programas para la atencién de las comunidades 

indigenas y 155 a la poblacion rural marginada, en materias tales como: 

@ EDUCATIVA para mejorar substancialmente los servicios de educacién indigena, respetando 

las lenguas, costumbres y tradiciones de los pueblos al mismo tiempo que se propicie cl acceso a 

Ja modernidad, sin deterioro de los valores tradicionales. A través de fa siguiente institucion: 

a) SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA (SEP) 

1) Direccién General de Educacién Indigena, cuyo funcionamiento se rige a través de la Ley 

General de Educacién en sus articulos 7° fraccién IV, ast como del 38° los cuales sefialan como 

objetivo principal “Elevar la calidad de a educacién de los grupos indigenas del pais, por medio 

de 1a propuesta de normas educativas, planes y programas de estudio que protejan y promuevan 

el desarrollo de sus lenguas, costumbres, recursos y formas especificas de organizacién”. En 

dicha Direccién se realizan los proyectos adecuados para la difusién de la educacién inicial, 

preescolar, primaria y secundaria en las comunidades indigenas, ademds se establece su 

pormatividad, el desarrollo linghistico, formacién docente y construccién de escuelas. 

PROGRAMAS: 

© Educacién indigena inicial; favorece el desarrollo integral de tos niflos 

indigenas menores de cuafto aflos, a partir de las practicas y cuidados de 

crianza de la familia y comunidad, a través, de una persona proveniente de la 

misma comunidad, capaciteda por la SEP. 

¢ Educacién preescolar indigena; destinado a niffos indigenas de cuatro a seis 

afios de edad respetando sus caracteristicas lingiiisticas y culturales pero se 

incrementa ef aprendizaje del idioma espafiol. 

« Educacién primaria bilingte; para niffos indigenas de seis a doce afios se 

introduce al niffo a una educacién bilingiie y se sigue el programa nacional de 

educacién. 

2) Coordinacién General para la Modernizacion de la Educaci6a (Unidad Telesecundaria) 
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PROGRAMA: 

¢ Regula la operacién de ta educacién secundaria por televisin. 

3) Consejo Nacional de Fomtento Educativo. 

PROGRAMAS: 

e Programa de Atencién Educativa a Poblacion indigena; por medio de éste se 

busca encontrar un modelo educative adecuado a seguir, para cada comunidad 

indigena de acuerdo a sus caracteristicas socio-culturales. 

¢ Programas Culturales y de Bienestar Social, fomentan el rescate, 1a 

revalorizacién y difusién de {a tradicién oral, se realiza fuera del ambito 

escolar. 

© Programas de Fomento Educative, otorga becas econémicas, para traslado, 

hospedaje y alimentacién cerca de las escuclas. 

Cuenta ademés con tres programas compensatorios para abatir el rezago 

educativo y que entran en vigor a partir del Acuerdo Nacional para la 

Modemnizacién de la Educacién Bésica, otorgando prioridad a Jas zonas indigenas 

y rurales. 

4) Instituto Nacional para la Educacién de tos Adultos. 

PROGRAMA: 

Programa de Atencién a Grapos Indigenas; impulsa la educacion bilingtile 

acorde a la funcién y uso de la lengua matema y del espafiol que coadyuve a 

que los adultos accedan a mejores niveles de vida, 

5) Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

PROGRAMAS: 

Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias;, se alienta la 

participacién de las comunidades indigenas en el desarrollo de su creatividad 

popular y su optimizaciéa 
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+ Programa de Lenguas y Literatura Indigenas. 

* Programa de Apoyo a Bandas de Miisica de Viento. 

* Programa de Museos Comunitarios y Ecomuseos. 

+ Plande Actividades Culturales de Apoyo a la Educacién Primaria. 

¢ Programa Nacional de Arte Popular. 

M@ SALUD. A partir de 1993, el tradicional enfoque preventivo y asistencial fue sustituido por otro 

mas amplio, ef cual define al proceso de salud-enfermedad como un fenémeno determinado por 

la compleja interaccidn del entorno social y ecolégico con el modo de vida, ligado, por lo demas, 

a distintas estrategias grupales al abordar e! problema. También se toman en cuenta las practicas 

modicas seguidas por los distintos grupos indigenas como complementarias de la actividad 

medica del sector salud. 

b) SECRETARIA DE SALUD (SS) 

1) Subsecretaria de Servicios de Salud. 

PROGRAMAS: 

Programa Nacional de Parteras, por medio del cual se tealiza un censo de las parteras 

para asi capacitarlas ante 1a imposibilidad del sector salud de evitar que se acuda a 

eflas. 

¢ Programa de Salud Reproductiva en Comunidades Indigenas, se refiere a fa atencién 

adecnada en ef embarazo, fomentar Ja planificacién familiar, atender Ja infertilidad; 

evitar las enfermedades de transmision sexual, orientar a los adolescentes indigenas. 

2) Unidad de Coordinacién del Programa Emergente para Grupos Vulnerables. 

PROGRAMA: 

* Programa Emergente para Grupos Vulnerables, coordina al sector salud con offos 

sectores a fin de lograr mayor cobertura en programas de salud. 

3) Instituto Mexicano del Seguro Social. 

PROGRAMA: 
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‘© IMSS- SOLIDARIDAD para la elevacién de la atencién médica de !os indigenas 

adscritos a Jas unidades medicas del IMSS. 

Programa para la Prevencién y Control de la Desnutricién. 

@ ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. La desnutricién se asocia a la pobreza, produce poca 

capacidad en el aprovechamiento escolar y alta tasa de mortalidad infantil. 

c) SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) 

PROGRAMAS: 

¢ Programa Nacional de Alimentacién; fortalece el nivel de alimentacién al apoyar el 

gasto familiar de la poblacién con mayor indice de marginacién. 

Programa de Desayunos Escolares en Zonas indigenas. 

e Programa de Cocinas Populares y Unidades de Servicios Integrales. 

¢ Programa Nacional de Prevencién y Control de Enfermedades Diarreicas (Pronaced); 

incrementando el uso de sobre vida suero oral. 

« Programa de Vacunacién Universal. 

1) Distribuidora Conasupo, 8.A. 

PROGRAMAS: 

« Programa Rural de Abasto Comunitario. 

« Programa de Unidades Méviles Conasupo. 

© Programa que apoya el Sistema de Distribuidora Conasupo, S.A. 

2) Instituto Nacional de Nutricién. 

PROGRAMAS: 

© Programa del Centro de Capacitacién Integral para Promotores Comunitatios; trabaja 

diferentes Areas, como autrici6n, ecologia, salud y organizacién comunitaria, por lo que 

se convierte en un programa multidisciplinario. 

© Programa de Nutricién Infantil en el Estado de Chiapas. 

3) Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal. 
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PROGRAMA: 

Programa de Promocion de Actividades Productivas cn Zonas Rurales Deprimidas. 

SOCIAL. Renglon importante pues analiza las regiones de mayor marginalidad en el pais y 

promueve programas sociales urgentes. 

d) SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) 

1) Subsecretaria de Desarrollo Regional. Direcoién General de Programas de Desarrollo Regional 

Fondos de Solidaridad Municipal. 

2) Empresas de Solidaridad 

PROGRAMA: 

Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad; impulsa ol trabajo 

productive de los campesinos, indigenas, mediante apoyos que sé brinden a las 

actividades agricolas, forestales, agroindustriales, smicroindustniales. 

3) Instituto Nacional Indigentista.” 

4) Comisién Nacional de Zonas Aridas 

PROGRAMAS: 

Programa de Infraestructura Productiva y Social. 

* Programa de Ecologia Productiva. 

¢ Programa de Distribucion de Agua para Usos Domeésticos. 

« Programa de Vivienda. 

* Programa de Apicultura. 

«Programa de Investigacion y Transferencia Tecnoldgica. 

© Programa de Organizacién Social. 

Por decreto def Ejecutivo federal,” se cred la Coordinacién Nacional del Programa de 

Educacién, Salud y Alimentacién (PROGRESA), como un 6rgano desconcentrado de Ja Secretaria 

de Desarrollo Social, con autonomia técnica. 
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Se trata de un programa de apoyo econémico a la educacién, el cuidado de la salud y la 

alimentacién de las familias mds necesitadas en el pais. 

™@ DERECHOS HUMANOS. Ea el caso de los grupos indigenas os apremiante, pues el principio 

de igualdad juridica se ve vulnerado de forma cotidiana. 

e) COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (CNDH). 

PROGRAMA: 

© Programa de la Coordinacién de Asuntos Indigenas. 

HB INTERNACIONAL. La Secretaria de Relaciones Exteriores no lleva a cabo programas 0 

acciopes especificas con las comunidades indigenas. Canaliza Jas denuncias de indigenas y 

Organizaciones No Gubernamentales, nacionales o internacionales, de defensa y promocién de 

derechos indigenas, a través de las instituciones nacionales correspondicntes. 

5] SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES (SRE) 

@ AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL. Se refiere a la modernizacién de los 

mecanismos de apoyo al campo, a Ja asignacién de recursos de manera adecuada y equitativa y 

al seguimiento y erradicacién de 1a corrupcién en el manejo de los recursos destinados al 

fortalecimiento del campo. 

g) SECRET: “ARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL (SAGDR). 

1) Subsecretaria de Agricultura y Ganaderia, Direccién General de Politica Agricola. 

PROGRAMAS: . 

* Programa de Conservacién def Suelo y Agua 

© Programa de Unidades de Riego. 

« Programa de Asesoria Financiera y Formulacién de Proyectos. 

¢ Programa de Sistemas de Informacién. 

¢ Programa de Normas Mexicanas de Productos Agricolas, 

  

® Nos referiremos al Instituto Nacional Indigenista en ef siguiente inciso tercero del cuarto capitulo de la 

presente tesis. 

* Piiblicado en el Diario Oficial de Ja Federacion con fecha 8 de agosto de. 1997, 
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Programa de Contingencia: Proyecto de desarrollo rural integral para la conveisién 

productiva del ejido. 

2) Direccién Genera! de Desarrotlo Pecuario. 

PROGRAMA: 

e Programa de Asistencia Técnica Extensiva. 

3) Apoyos y Servicios a la Comercializacién Agropecuaria. 

« Programas de Apoyos Directos al Campo (Procampo) 

Procampo presenta un cambio muy importante en el criterio de asignacién de recursos 

del sector rural. Por esta razén, es necesario un esquema transitorio para permitir que los 

productores conozcan los apoyos directos y pucdan, gradualmente, aplicar sus meétodos 

productivos al nuevo entorno de apertura para la comercializacién de sus cosechas. 

Los apoyos van dirigidos al productor, no estén incorporados en un precio (regirén 

precios internacionales), y benefician, sabre todo, a productores de bajos ingresos. 

Pagos por superficie en lugar de tonelaje. 

© Superficies sembradas en los iltimos tres afios con las cultivos seleccionados. 

« — Impacto ecoldgico favorable. 

« Implantado de forma gradual. 

4) Instituto Nacional de Capacitacién del Sector Agropecuario, A.C. 

Ml AGRARIO, Hacer de lado la marginacién y la recuperacién del sector productivo agricola son 

labores importantes de esta materia. : 

h) SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 

1) Coordinacién det Programa de la Mujer Carupesina. 

PROGRAMA: 

© Programa de Apoyo a Proyectos Productivos de la Mujer Campesina. 

2) Tribunal Superior Agrario. 

3) Procuraduria Agraria. 
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PROGRAMAS: 

Programas Especiales: Desarrollo Comunitario y Asistencia Campesina. 

* Programa de Certificacién de Derechos Hjidales y Titulacién de Solares Urbanos. 

4) Registro Agrario Nacional. 

@ MEDIO AMBIENTE. El manejo adecuado y desarrollo sustentado de los recursos naturales 

donde habitan fas comunidades indigenas, junto con la elevacién en el crecimiento y desarrollo 

del pais en general forman los objetivos de esta materia. 

i) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA 

(SEMARNAP) 

1) Subsecretaria de Pesca. 

PROGRAMA: 

« Programa de Atencién a Comunidades Indigenas en Materia de Acuacultura en el 

Estado de Veracruz, Sonora, Michoacdn, Nayarit, Tabasco, Quintana Roo, Yucatan, 

Campeche, Oaxaca, Chiapas, Baja California. 

© Proyecto Semarnap-Banco Mundial “Desarrollo de la Acuacultura en México” 

2) Instituto Nacional de Ecologia 

3) Procuraduria Federal de Protecci6n al Ambiente. 

PROGRAMA: 

¢ Programa para el Mejoramiento Ambiental y de! Bienestar Social de Jas Regiones 

Tndigenas. 

4) Comisién Nacional del Agua. 

PROGRAMAS: 

«Programa de Reparacién de Obras de Agua Potable, Alcantarillado y de Construccién 

de Sanitarios y Letrinas. 

© Programa de Construccién de Obras de Agua Potable y Saneamiento en los Estados de 

Chiapas y Puebla. 
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@ COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. E! objetivo principal es incrementar la 

infraestructura carretera, para comunicar a los pueblos indigenas con las regiones més 

desarrolladas de cada Estado a fin de integrar con mayor facilidad a estos grupos, al crecimiento 

econdmico del pais. 

j) SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

PROGRAMAS: 

« Construccién de Caminos Rurales. 

* Conservacién de Caminos Rurales. 

« Construccién de aeropistas. 

1) Direccién General de Politicas y Normas de Comunicaciones. 

PROGRAMA: 

© Programa Bipartita de Telefonia Rural. 

@ TURISMO. Explotar este rengl6n, crea opciones ademas de la del campos pata la adquisicion de 

ingresos, para las comunidades indigenas. , 

k) SECRETAR{A DE TURISMO 

PROGRAMAS: 

» Programa Mundo Maya. 

© Fondo Mixta de Mundo Maya. 

Proyectos Ecuarqueolégices. 

© Proyectos Ecoturisticos. 

© Programa Regional internacional. 

H CONTROL ADMINISTRATIVO, Es el seguimicnto adecuado de cada programa para su 

efectividad. 

1) SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO. 

PROGRAMA: 

¢ Programa de Contraloria Social en Programa Procampo. 
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1 BANCARIA. Se refiere a la banca de desarrollo especializada en 1a atencién del sector mural. 

1) Banco Nacional de Crédito Rural. 

PROGRAMAS: 

¢ Programa del Banco Nacional de Crédito Rural, §.N.C. El Banco Nacional de Crédito 

Rural, es una institucién de la banca de desarrollo especializada en la atencién del 

sector rural. Esta integrado por trece sociedades nacionales de crédito que conforman el 

sistema Banrural, constituido por un Banco de segundo piso y doce bancos regionales 

con personalidad juridica y patrimonio propios. 

Objetivos: 

=> Procurar que los apoyos y recursos que canalicen, propicien el desarrollo integral de 

Jos productores acreditados. 

=> Promover y realizar proyectos que tiendan a satisfacer necesidades del sector rural 

en [as distintas zonas def pais, 0 que propicien el mejor uso de los recursos de cada 

regién. 

=> Promover el desarrollo tecnolégico, la capacitacién y el incremento de ta produccién 

y de la productividad de las empresas de! sector rural. 

=> Gestionar, en su caso, obtener concesiones, permisos y autorizaciones para la 

prestacién de sesvicios piblicos o para el aprovechamiento de recursos naturales. 

=> Financiar las adquisiciones de insumos, maquinaria y equipo que requieran los 

~acreditados para sus actividades productivas, 

=> Actuar, con el cardcter de corresponsables de los bancos del propio sistema en tas 

operaciones que, conforme a la fey, le compete. 

=> Contratar créditos cuyos recursos se canalice hacia el sector rural. 

2) Nacional Financiera. 

PROGRAMA: 

Programa de Capacitacion a‘Comuneros Indigenas del Estado de Durango. 
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* Programa de apoyo a los artesanos de Olinalé, Xalitla y Chilapa. 

« Programa de Capacitacién a los indigenas de la Isla de Yunuen. 

« Programa de Capacitacién a los artesantos de Quiroga. 

« Programa de Capacitacién y Asistencia Técnica pata Micro y Pequefios Productores de 

Duice de Huazutco. 

« Programa de Capacitacién asistencia Técnica para Micro y Pequefios Empresarios del 

Sector de la Cerémica en el Estado de Morelos. 

3) Fideicomiso de Riesgo Compartido. 

© Programa de validacién, transferencia e induceién tecnoldgica. 

© Programa de estimulos regionales. : 

« Programa de infraestructura rural. 

© Programa de apoyo af desarrollo rural con mano de obra campesina. 

4) Agro-Asemex. 

SEGUROS: 

e Seguro de vida campesino colectivo. 

© Seguro agricola a la Inversi6n. 

5 POBLACIONAL. La planeacién demografica y su distrbucién en todo el territorio nacional son 

fos puntos que se siguen en esta materia. 

0) CONSEJO NACIONAL DE POBLACION. 

Programas del Consejo Nacional de Poblacion. 

  

®8 nirectorio de Servicios y Programas de las Instituciones de! Sector Piiblico Federal Orientados al 

Desarrollo de los Pueblos Indigenas, Comision Nacional de Derechos Humanos, México, 1996, pp. 481, 

487, 493, 495, 499, 501 a 627. 
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4.2. ANALISIS LEGISLATIVO DE LAS REFORMAS 

CONSTITUCIONALES QUE RECONOCEN LA 

EXISTENCIA JURIDICA DE LOS INDIGENAS 

FI reconocimiento de la existencia juridica de los indigenas es el resultado de 

“relaciones complejas entre el fincionamiento institucional, el contenido mismo de las 

normas y jas expectativas de los agentes sociales que las utilizan”®. esto se refiere a que el 

proceso de cambio en la sociedad, la economia y el medio ambiente, contribuyen a la 

modificacién del sistema normative “{...}a un ‘pais nuevo’ corresponde un ‘derecho 

nuevo”™, asi también, cada vez en mayor grado los instrumentos juridicos internacionales 

incrementan al sistema juridico interno. 

La Constitucion mexicana sustenta todo el sistema juridico nacional o sistema 

juridico interno, es por ello que sus reformas generan un efecto directo en los cambios 

jaridicos que rigen a !a sociedad. De 1917 a diciembre de 1996, han habido 346 reformas en 

total” de las cuales 153 fueron realizadas en el periodo de 1982 a diciembre de 1996, es 

decir, un 44% del total de ellas, en fos tiltimos tres sexenios, debido a la adopcién del nuevo 

modelo econdmico, politico y social de México. Las reformas abarcan ambitos tales como: 

“derechos humanos (i.e. educacion, salud, vivienda y garantias de proceso penal), de las 

comunidades indigenas, el econdmico, el agrario, el electoral, Ja estructura y funciones del 

Congreso (Camara de Diputados, de Senadores y Comisién Permanente), del Poder 

Ejecutivo y del Poder Judicial, la responsabilidad de Servidores Publicos y relaciones 

  

1 bpez Aylién, Sergio, op. cit. supra, nota 70, p. 168. 

Mid p. 169. 

3" Sin incluir a los articulos transitorios, Jbid, p. 174. 
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Estado-Iglesia.”””, es decir, a los articulos 3°, 4°, 26°, 27°, 28°, 41°, 94° y 130° considerados 

piezas importantes dentro del disefio particular de la Constitucién. 

El articulo 3° constitucional, sefiala que “Todo individuo tiene derecho recibir 

educacion gratuita y laica, y la obligacion det Estado Federacién a irapartirla en 

coordinacién con estados y municipios, de manera democratica”, es decir, de acuerdo a un 

“¢ _.} sistema de vida fundado en el constante mejoramiento econdmico, social y cultural 

del pueblo”. Sefiala Sergio Lopez Ayllén “{ ...} a los cambios al articulo 3° Constitucional 

se sum6 una nueva Ley General de Educacién, en julio de 1993”, dicha Ley tiende a 

promover y establecer modalidades y tipos de educacién: para adultos, educacién especial y 

la indigena, asi como cambios en planeacién de construccién de escuelas y bibliotecas. La 

educacién es considerada en la actualidad uno de los factores esenciales para el cambio 

social homogéneo y desarrollo del pais. 

Sin lugar a dudas la reforma constitucional mas importante acerca del 

reconocimiento juridico de los indigenas, fue la realizada en 1992 que agregé un primer 

parrafo af articulo 4° constitucional que a fa letra dice: “La Nacion mexicana tiene una 

composicién pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indigenas. La ley 

protegeré y promovera el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y 

formas especificas de organizacién social, y garantizaré a sus integrantes el efectivo acceso a 

la jurisdiccién del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sean 

parte, se tomaran en cuenta sus practicas y costumbres juridicas en los términos que 

  

% Ibid. p. 178. 
* Ibid. p_ 185. 
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establezca Ja ley."* Esta reforma surgi6 a partir de la nueva orientacién mundial hagia el 

reconocimiento y proteccién de los derechos humanos, en vista de las condiciones de 

explotacion y pobreza a que son sometidos dichas comunidades indigenas y a que el avance 

de cada pais depende de la total capacidad productiva de su poblacion dice Luis Villoro “La 

ONU yuxtapusé a los derechos individuales la figura de ‘Derechos de los Pueblos’””*. Ast 

también, ef Convenio 169 de la Organizacién Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos 

Indigenas y Tribales en paises independientes™ reconoce fog derechos colectivos propios de 

las comunidades indigenas, el 27 de junio de 1989, México adoptd dicho Convenio 

ratificandolo el 5 de septiembre de 1990, dando como resultado la reforma constitucional 

antes referida, segiin los principios basicos de dicho instrumento como son: 

M El respeto a las culturas, formas de vida y organizacién e instituciones 

tradicionales de los pueblos indigenas y tribales. 

§ La participacién efectiva de estos pueblos en las decisiones que tes afectan. 

§ EI establecimiento de mecanismos adecuados y procedimientos para dar 

cumplimiento al convenio, de acuerdo a Jas condiciones de cada pais, se refiere 

esto a la capacidad econdmica y de organizacion de cada Estado. 

El reconocimiento al derecho a la educaci6n.” 

  

‘1 poblicada dicha reforma en el_Diario Oficial de la Federacién el 28 de enero de 1992; Constitucion 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 118* edicién, México, Pornia, 1997. 

Sviftoro, Luis, op. cit. supra, nota 24, pp. 12,13. 
°% Diario Oficial de Ja Federacién, publicado el 3 de agosto de 1990, entrando en vigor pata México el 5 de 

septiembre de 1991. 

27 en nuestra Constitucién este derecho es reconocido en el atticulo 3° Constitucional primer pérrafo el cual 

sefiala “Todo individuo tiene derecho a recibir educacién. El Estado-Federacién, estados y municipios - 

impartira educacién preescolar, primaria y secundaria.” Ademds de que a través de la Secretaria de 

Educacién Pablica (SEP), se tiene una Direccién General de Educacién Indigena, !a cual provee de libro 

traducides casi en todos las lenguas indigenas. 
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lM Utilizacion del idioma matemo, ademas se debe agregar que es indispensable la 

ensefianza del idioma del pais en que habitan para un mayor desarrotlo social y 

avance econémico. 

™@ Aspectos participativos en la administracién y disefio de programas que fomen en 

cuenta log métodos de prevencién, practicas curativas y medicamentos 

tradicionales. 

®@ Derecho a la identidad indigena. 

MEI derecho de exigir interprete o traductor, en todos los procedimientos o 

gestiones legales. 

® La regulacién de las tierras de los pueblos indigenas. 

Han habido criticas a la reforma antes referida en dos sentidos, la primera se refiere, 

a que algunos juristas e intelectuales piensan que se trastoca el principio de igualdad formal 

ante la Ley y que los indigenas af ser mexicanos ante todo gozan con plenitud de las 

garantias constitucionales, sin embargo, debemos recordar, que la realidad evidente, es que 

“la igualdad formal es un mito que con los afios lleg6 a convertirse en el mas refinado 

instrumento de explotacién del indigena; que hizo su miseria mas miserable y que generd 

entre los compatriotas indios la mas grande de las desconfianzas respecto de la 

administracion de la justicia”®, La segunda se centro en dar importancia a la negativa 

consecuencia que sobre el reconocimiento de la autodeterminacion de los pueblos indigenas 

se ocasionaria a la nacién mexicana, lo que parece ser, es que se ha tomado un enfoque 

erroneo, ya que la autodeterminacién, no se refiere bajo ninguna circunstancia a la 

  

58,4 odemnizacion del derecho mexicano, reformas Constitucionales y legales 1992 (comentarios de varios 

autores), México, Instituto de Investigaciones Juridicas UNAM, México, 1993, p. 30 
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afectaci6n de la soberania nacional, sino a la autodeterminacion cultural de ¢stas 

comunidades. 

Un dltimo comentario se hace indispensable y es la necesidad de una ley 

reglamentaria que como sefiala Jorge Madrazo “{...}precise y desarrolle tas estipulaciones 

constifucionales; que aclare los instrumentos Con que se contara para que los indigenas 

accedan efectivamente a la jurisdiccion del Estado.” 

El articulo 26 constitucional, sefiala 1a obligacion de organizar un sistema de 

planeacién democratico, con la participacién de todos los sectores™, a través del Plan 

Nacional de Desarrollo. El actual Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, “es un 

documento preparado por el Bjecutivo Federal para normar obligatoriamente sus programas 

»10l entre los que se 
institucionales y sectoriales, consta de cinco objetivos fundamentales 

encuentra: “Avanzar a un desarrollo social que propicie y extienda en todo el pais, las 

oportunidades de superacién individual y comunitaria, bajo los principios de equidad y 

justicia.{...} Adicionalmente, el Plan comprende fineamientos claros para la formulacién de 

programas que den atencién apropiada {...} a los pueblos indigenas ”"”, 

Una cuestion prioritaria es la refativa al campo donde la mayoria de las comunidades 

indigenas viven, asi, el atticulo 27 constitucional ha sido reformado 16 veces, la ultima en 

1992! y la reforma consistid en dar una mayor certeza sobre {a tenencia de fa tierra ya sea 

particular, comunal 0 la ejidal en fa bisqueda por hacerlas mas productivas. “Conjuntamente 

con fas reformas al articulo 27 constitucional, !a mayor parte de la jegislacion en materia 

  

* Ibid. p, 32, 
78 Se reformé y se piblico en el Diarto Oficial de [a Federaoidn el 3 de febrero de 1983, entre los sectores 

importantes se toma en cuenta ya a los pueblos indigenas, como s¢ desprende del andlisis del Plan Nacional 

de Desarrollo 1995 - 2000. 

181 pian Nacional de Desarrollo, 1995 - 2000, p. 41., Secretaria de Gobernacion. 

10? Ihid,, pp. 41.43. 
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agraria se modificé para establecer un nuevo régimen que incluyd una nueva Ley Agraria, La 

Ley Organica de fos Tribunales Agrarios, La Ley de Asociaciones Ganaderas y la Ley que 

Crea el Fondo de Garantia y Fomento para Ja Agricultura, Ganaderia y Avicultura.”"* Asi 

también, se establece un apartado especial en la fraccion VII de este mismo articulo en 

relacion a la integridad de las tierras de los grupos indigenas™. 

Los abjetivos centrales de las reformas juridicas al articulo en cuestién fueron: “a) 

fomentar oportunidades productivas para fa poblacién rural; b) dar el marco juridico para 

dejar en libertad al campesino de elegir ia forma de organizacién y produccién que mas te 

convenga; ¢) elevar a rango constitucional las formas de propiedad ejidal y comunal de la 

tierra en su doble acepcién de asentamiento humano y base productiva, d) proteger la 

integridad de las comunidades indigenas; e) fortalecer la vida en comunidad de ejidos y 

comunidades; f) fortalecer los derechos del ejidatario sobre su parcela garantizandola 

libertad de disposicién de la tierra y estableciendo el procedimiento para darle uso 0 

transmitirla a otros ejidatatios, g) establecer las condiciones para que ef nucleo ejidal pueda 

otorgar al ejidatario el dominio sobre su parcela; h) poner fin al reparto agrario a través de la 

supresion formal de los procesos de ampliacién y dotacién de tierras, aguas y bosques y la 

creation de nuevos centros de poblacién, manteniendo vigentes los de restitucién de tierras, 

bosques y aguas; i) establecer un régimen ordinario de imparticién de justicia a través de la 

creacién de Jos tribunales agrarios; j) mantener los limites de la pequefia propiedad; k) 

permitir la participacién de las sociedades civiles y mercantiles en ef campo; 1) promover 

    

195 Diario Oficial de la Fedesacién, reforma publicada el 6 de enero de 1992. 

1017 pez Ayllén, Sergio, op. cif, supra, nota 70, p. 183. 

5 Aqui cabe soffalar un problema, no obstante fa Ley Agraria contempla el cambio voluntario de tipo de 

tenencia, numerosas comunidades indigenas se encuentran formalmente bajo el estatus legal de ejido, y por 
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normas de asociacion y produccién del campo para alcanzar las ventajas de las economias de 

escata.”"* 

Para dar viabilidad a los objetivos los puntos fundamentales que se reformaron al. 

articulo 27 constitucional fueron: 

 Reafirmar y actualizar el marco juridico ante el nuevo fendmeno global que a nivel 

mundial se va dando y que origina la modernizacién del derecho en cada pais para 

adecuarlo aun nuevo orden normativo mAs dinamico, que promueva como sefiala 

Rubén Valdez Hel crecimiento de fa produccién y el combate a la pobreza, con el 

propésito de romper Ia inercia y pasividad prevaleciente en ef sector agrario”, ©” 

@ Fin del reparto agrario, en vista de que ya no existen tierras afectables, o en otras 

palabras ya no hay tierra disponible que repartir. 

lm Reactivacion de la inversion y productividad agrarias, para logtar un desarrollo 

sostenible en el agro mexicano. 

& El reconocimiento de la personalidad juridica de los ejidos y comunidades; Debido 

a que con anterioridad sélo se tes dotaba capacidad para disfrutar en comin las 

tierras, bosques y aguas pero sin el reconocimientos de la personalidad juridica 

que les confiere seguridad en la tenencia de la tierras. Asi también, se confiere 

facultades al legislador para proteger {a integridad de las tierras de los grupos 

indigenas. 

Es de importancia relevante sefialar que en el Ambito agrario esta reconocida con 

plenitud fa personalidad juridica de Ja comunidad indigena. 

  

ello son susceptibles de incorporarse con fa prudencia necesaria al PROCEDE (Programa de Certificacién de 

Derechos Bjidales), to que implicasia la pérdida de sus tierras si ito se administran bien. 

5 + gpez Ayllén, Sergio, op. cit. supra, nota 70, p. 215. 
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Los anteriores articulos requieren de algunos otros para gjercer su cabal 

cumplimiento 

El atticulo 73 establece las facultades que tiene el Congreso de la Union, entre las 

que destacan: Expedir leyes que establezcan las bases de coordinacién entre la Federacién, 

el Distrito Federal, tos estados y los municipios, en materia de seguridad piiblica, dictar leyes 

encaminadas a distribuir corivenientemente entre la Federacion, Jos estados y los municipios, 

el ejercicio de la funcién educativa, asi como de Jas aportaciones correspondientes a la 

misma, buscando unificar y coordinar la educacién en toda la Repablica. Establecer 

contribuciones especiales, en la proporcién que la ley secundaria federal determine, fijando 

las legistaturas locales el porcentaje correspondiente a los municipios, en el 4mbito de sus 

respectivas competencias, en materia de proteccién al ambiente y de preservacién y 

restauracién del equilibrio ecolégico. 

Et articulo 102" contempla ta organizacién y funciones def Ministerio Pablico 

Federal, de la Procuraduria de la Repiblica, asi como lo relativo a los organismos 

protectores de los derechos humanos. EI Congreso de la Union y Sas legislaturas de los 

estados, en el Ambito de sus respectivas competencias, estableceran organismos protectores 

de los derechos humanos, E! reconocimiento de los derechos humanos a nivel constitucional 

surge en virtud de la modemizacién que se ha venido gestando en los uitimos tres sexenios; 

asi Ja creacién de la Comision Nacional de Derectos Humanos™ “fue producto de las 

  

'© Wodernizacion, gp. cif, supra, nota, 98, p. 68. 

\SDjario Oficial de Ia Federacion , Reforma por la que se adiciona un apartado B y el propio articulo pasa a 

ser el apartado A, Publicado el 28 de enero de 1992, 

1 1 ey de fa Comision Nacional de Derechos Humanos, Publicada en el, Diario Offcial de la Federacion, 29 

de junio de 1992. 
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exigencias de diferentes grupos sociales que sensibilizaron a la opinién publica sobre la 

existencia de estos derechos y sobre la posibilidad de su ejercicio efectivo”." 

El articulo 115 ha sido reformado en nueve ocasiones, ultima en 1987 

establece que el municipio es la base de la divisién tertitorial, politica y administrativa de los 

estados por Jo que es considerado como un elemento importante dentro de! sistema federal 

mexicano ef cual le otorga personalidad juridica, asi también se establece que sit 

administracion se Hevara a efecto a través, de un ayuntamiento de elecci6n popular directa, 

“Coincidiendo con las demandas de las comunidades indigenas, las reformas al asticulo 115 

constitucional promulgadas en 1983 intentaron darle mayor autonomia al municipio por la 

via det fortalecimiento de sus competencias administrativas y la autonomia hacendaria. Sin 

embargo, las reformas chocaron frente a la precaria técnica, material, econdmica y 

administrativa de la mayoria de los municipios, los cuales no han podido hacerse cargo de 

sus nuevas atribuciones{...}Un primer acercamiento al problema sugiere la posibilidad de 

introducir en e! 115 constitucional el principio de esfera o ambito de competencia. A partir 

de este punto, la definicidén de fa naturateza del municipio podria retomar ja idea de la 

comunidad natural originaria o la libertad municipal. En este sentido, fa autonomia 

significaria fa existencia de un orden juridico-politico basico reconocido ett la Constitucién 

General de la Repdibbtica que, probablemente, reduzca el margen de discrecionalidad que hoy 

tienen las legislaturas locales para regular las disposiciones generales del articulo 115.7" 

eo 

10 Rix Fierro, Héctor, “Los Derechos humanos entre necesidad moral y contingencia social”, Boletin 

Mexicano de Derecho Comparado, niisn. 84, 1995. 
UT Et Municipio en México, Diagnéstico y Perspectivas para su fortatecimiento, Avance de investigacion 

(mimeo), 1994, SEDESOL El municipio en fa consulta nacional p. 339. 
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EI articulo 116 constitucional" contempla fa facultad de la Federacién y de los 

estados de convenir con sus municipios para asumir la prestacién de los servicios publicos, 

asi como para la ejecucién y operacién de obras, cuando ef desarrollo econdmico y social lo 

hagan necesario. De tal manera, los estados estaran facultados para celebrar esos convenios 

con sus municipios 

Cabe sefialar que todas las reformas “transformaron el conjunto del panorama del 

derecho en México, lo que generé una auténtica revolucion silenciosa.”"” 

El] movimiento armado de 1994 en Chiapas, orilld a que se tomarén medidas urgentes 

por parte del gobierno federal destinadas a evitar mas tragedias. La designacién de un 

comisionado para la paz fue la primera; éste atendié en su momento 34 demandas exigidas 

por el Ejército Zapatista de Liberacién Nacional; después se hizé necesaria la creacién de la 

Comision de Concordia y Pacificaci6n del Congreso de la Union (COCOPA) formada por 

diputados y senadores de diversos partidos, sin embargo, no seria aceptaba por los 

insurgentes sino a través de la Comision Nacional de Intermediaci6n (CONAD), la funcién de 

la COCOPA seria la de ser un medio por el cual se negociaran las exigencias del EZLN en 

favor de lo indigenas, y se presentaran Aquellas que hubieran sido acordadas, como iniciativa 

de reforma a algunos articulos constitucionales. 

Fl 16 de febrero de 1996 se Hegarén a los primeros acuerdos entre el EZLN y el 

gobierno federal en el poblado de San Andrés Larrainzar, Chiapas, se les denominarén 

“Acuerdos de San Andrés”. La primera mesa de trabajo se refirié a los “Derechos y Cultura 

Indigena” y las partes suscribier6n tres documentos: 

  

"2 Diario Oficial de la Federacin, reforma publicada el 17 de marzo de 1987, en cuanto 4 la modificacion 

det régimen de gobierno, pues la tltima reforma publicada fue 1a de 22 de agosto de 1996 y se refirié a la 

materia electoral. 
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1) Pronunciamiento conjunto que el gobiemo federal y el EZLN enviarian a [as instancias de 

debate y decisién nacional. 

2) Propuestas conjuntas que el gobierno federal y el EZLN se comprometen a enviar a las 

instancias de debate y decision nacional. 

3) Compromisos para Chiapas del gobierno del estado ‘federal, local y el EZLN. 

La COCOPA entonces, tuvo la labor de recoger los “Acuerdos de San Andrés” y 

tranformarlos en una iniciativa de reformas constitucionales que culminarén el 29 de 

noviembre de 1996, sin “embargo, el presidente Emesto Zedillo pidid quince dias para 

analizar la iniciativa de la COCOPA, y presentd observaciones que cambiarén muchos de los 

puntos de ésta. Con lo que no estuvieron conformes los del EZLN, lo que rompié la 

negociacién 

  

413 1 6pez Ayllon, Sergio, op. cit, supra, nota 70, p. 181. 

114



4.3. BREVES CONSIDERACIONES ACERCA DE LAS 

FUNCIONES QUE DESEMPENA EL INSTITUTO 

NACIONAL INDIGENISTA. 

En abril de 1940 se celebrd en la ciudad de Patzcuaro, Michoacan, (México), el 

Primer Congreso Indigenista Interamericano!*, ante la necesidad de adoptar acciones 

indigenistas para la atencién sobre los problemas del indio y garantizar asi la resolucién de 

éstos, con lo que se promoveria su proteccion y desarrollo. Una de las resoluciones tomadas 

fue la creacién del “Instituto Indigenista Interamericano”’*, mediante un convenio 

internacional; y cuyas facultades y atribuciones serian. 

1. Colectar, ordenar y distribuir a los gobiernos de Jos paises, a las Instituciones _privadas y a los 

individuos interesados, informaciones sobre lo siguiente: 

a) Investigaciones cientificas referentes a los problemas indigenas. 

b) Legislacién, jurisprudencia y administracion de los grupos indigenas. 

¢) Actividades de las instituciones interesadas en los grupos antes mencionados; 

d) Materiales de toda clase que puedan ser utilizados por los gobiernos como base para el 

desarrolio de su politica de mejoramento econémico y social de las condiciones de vida de los 

grupos indigenas, 

e) Recomendaciones hechas por los mismos indigenas en los asuntos que les conciernen. 

IL. Iniciar, dirigir, y coordinar investigaciones y encuestas cientfficas. 

@) Que tengan aplicacién inmediata a la solucién de los problemas indigenas; 

  

114 Memorias Realidades y Proyectos, México, Instituto Nacional Indigenista, 1964, vol. X., P.9.. 

U5 Resolucion LXXI Primer Congreso Indigenista Interamericano, celebrado en ta ciudad de Patzcuaro, 

Michoacdn, México, punto 3. La sede sera la capital de los Estados Unidos Mexicanos. INI 30 ANOS, p. 

335, México, 1978. ° 
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b) Que ayuden af mejor conocimicnto de tos grupos indigenes, aunque no tengan aplicacién 

practica inmediata. 

IIL. Editar publicaciones periédicas y eventuales, y realizar una labor de difusién por medio de 

peliculas , discos fonograficos, eicétera. 

TV. Administrar fondos provenientss de donaciones y aceplar contribuciones de cualquier clase. 

V. Cooperar como oficina de consulta, con las oficinas de asuntos indigenas de los diversos paises. 

VL. Autorizar, de acuerdo con los gobiernos respectivos el establecimiento de institutos nacionales, 

filiales de Instituto Indigenista interamericano. 

VIL. Crear y autorizar el establecimiento de Comisiones Técnicas Consultivas, de acuerdo con los 

gobiernos respectivos 

VIM. Promover y coordinar Ja preparacion de investigadores cientificos''® 

Segun el punto VI de dichas atribuciones y facultades del Instituto Indigenista 

Interamericano, los paises firmantes de dicho convenio establecerian filiales del Instituto 

Indigenista Interamericano, a efecto de llevar a cabo las politicas antes mencionadas segin 

las posibilidades y necesidades de cada pais. 

A pesar de que en México se celebré dicho Congreso, no fue sino hasta el 4 de 

diciembre de 1948, durante el sexenio de Miguel Aleman Valdez, cuando se publicé en el 

Diario Oficial de 1a Federacion la Ley que creo al Instituto Nacional Indigenista, otorgandole 

personalidad juridica propia. 

Esta Ley en su articulo 2° sefiala: El Instituto Nacional Indigenista desempefiara las 

siguientes funciones: 

1. Investigaré los problemas relatives a los niicleos indigenas del pais; 

IL. Estudiara 1as medidas de mejoramiento que requieran esos micleos indigenas; 

SS 

446 Modernizaci6n, gp. cif. supra, nota 98, p. 335. 
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IIL Promoverd ante el Ejecutivo Federal, la aprobacién y aplicacién de estas medidas, 

TV. Intervendrd en [a realizacién de la medidas aprobadas, coordinando y dirigiendo, en su caso, la 

accion de los érganos gubernamentales competentes; 

V. Fungird como cuerpo consuitivo de las Jnstituciones oficiales y privadas, de las materias que, 

conforme a la presente Ley, son de su competencia; 

VI. Difundiri, cuando lo estime conveniente y por los medios adecuados, los resultados de sus 

investigaciones, estudios y promociones, y 

VII. Emprenderi aquellas obras de mejoramiento de las comunidades indigenas, que le 

encomiende ef Ejecutivo, en coordinacién con la Direccién General de Asuntos Indigenas,""” 

La Ley que creé al Instituto Nacional Indigenista, le fij6 como funciones las 

de investigacion, planeacin, promocién, asesoria, difusion ¢ implementacién directa de las 

medidas de mejoramiento de los nicleos indigenas y, ademas, la facultad de coordinar y 

dirigir la accion gubernamental cuando ésta se llevara al cabo entre esos nucleos, a través de 

los Centros Coordinadores Indigenistas. 

Ahora bien, atendiendo a sus fiunciones el Instituto Nacional Indigenista, bajo las 

investigaciones y trabajos de un grupo de expertos en asuntos indigenistas'* se 

determinaron los problemas fundamentales, que frenaban ef desarrollo de las comunidades 

indigenas tales como: educacién, salubridad, promocién econdémica, agricultura y ganaderia, 

comunicaciones, movilizacion y reacomodo de grupos indigenas, vivienda, y asesoria 

juridica a las comunidades indigenas y se crearon acciones para la solucién de dichos 

problemas tales como: 

  

'Memorias, op. cif, supra, nota 114, p. 177. 
SE xpertos maestros como: Don Manuel Gamio, Dou Moisés Saenz, Don Narciso Bassols, Don José 

Vasconcelos, Don Vicente Lombardo Toledano, Don Enrique Corona, Don Roberto Medellin y Don Rafael 

Ramirez. 

7



18 Estudio de los patrones culturales de los grupos indigenas objeto de la accion. 

™ Induccién del cambio, originado por fa implantacién de la escuela y sus 

proyecciones, como un movimiento que partiera desde el interior de la propias 

comunidades. 

E Utilizacion del personal nativo como promotores 0 maestros. 

™ Utilizacién del personal con ascendiente en su comunidad. 

@ Ensefianza en lengua materna como medio para la castellanizacion'”, 

m Participacién de la comunidad para el desarrollo en las labores de mejoramiento 

en {a higiene y salud, econdmicas, agricolas, ganaderas y de vivienda. 

@ Persuasién y no coaccién. 

“Antes de la existencia del Instituto Nacional Indigenista de México, se habia 

tratado de resolver los problemas de las comunidades indigenas con diversos 

criterios, bien sea por medio de organizaciones educativas, higiénicas, agrarias, 

dentro de las dependencias respectivas, bien sea creando el Departamento de 

Asuntos Indigenas 0 bien, por ultimo, encomendando Ja mayor parte de las funciones 

del departamento desaparecido, pero principalmente dos: procuracién y educacién 

mediante la dependencia de fa Secretaria de Educaci6n llamada Direccién General de 

Asuntos Indigenas.”""Pero no fue sino hasta la creacién del Instituto Nacional 

Indigenista que en forma ordenada y planeada se Itevaron a cabo acciones conjuntas 

y no aisladas para el desarrollo integral de las comunidades indigenas. Asi el INT fue 

concebido como un organismo descentralizado del gobierno federal, esto es, con 

autonomia interna para la realizacién de sus funciones técnicas, econdmicas y 

  

9Resolucion LXXI, op. cit. supra, nota 115, p. 31. 
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administrativas y que contaré con personalidad juridica y patrimonio propios con 

sede en la ciudad de México, Pero aun cuando se trate de un organismo 

descentralizado depende del presidente de la Republica lo que se hace tangible en el 

hecho de que el director del Instituto es designado por éste. 

En la actualidad el Instituto Nacional Indigenista, funciona tan sdlo en una pequefia 

parte del sector social dentro de la gran gama de sectores e instituciones de apoyo a los 

nicleos indigenas de reciente creacién por el gobierno federal y que son ditigidos por la 

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL)™ porque habia dejado de ser suficiente para la 

atencin de la problematica indigena es nuestro pais, muestra de ello fue que los puntos para 

los que fue erigido dicho Instituto se Mevaron a efecto solo en forma parcial y que la 

administracién, manejo y orientacién de los planes de mejora en las zonas indigenas se han 

visto mermados por cuestiones de insuficiencia financiera, excesiva burocracia y en algunos 

casos cormiptela y abuso. Aun asi, la labor que a través de los afios ha desempefiado dicho 

Instituto ha generado beneficios para aquellos que no poseen nada, ademas de ser el punto 

de partida de cada institucién que sobre indigenas se ha creado en nuestro pais y de ser la 

institucton que a nivel mundial tiene més nexos e informacién sobre cada nicleo en nuestro 

pais lo que genera conciencia sobre la existencia de estos mexicanos sumidos en la 

marginacion, pobreza y aislamiento. 

  

129 Modernizacién, op. cif. supra, nota 98, p.9 
12} Véase el primer inciso del capitulo cuarto, 
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4.4. EL PAPEL DE LOS INDIGENAS EN LA 

GLOBALIZACION 

Durante el “siglo XX, aunque frecuentemente en conflicto con los drdenes 

tradicionales la modemidad’” se instalé con éxito relativo en todo el planeta”,'” esto 

implicd la “secularizacién del mundo”, es decir, la sustitucién de las ideas y valores 

vinculados a las cuestiones religiosas por la racionalizacion lo que permitié la aparicion del 

individuo, de manera auténoma con la responsabilidad de su conducta, voluntad y libertad, 

“lejos def finalismo religioso”.'”” “El Estado moderno”* surgié y se hizo cargo, a través de 

un gobiemo, de un sistema social, politico y econémico nacional en pleno desarrollo y 

crecimiento mediante [a facultad soberana otorgada por el pueblo de “regular 

obligatoriamente la conducta de la comunidad”.’”” 

Asi, el mundo, através de la modernidad cred nuevos Ambitos territoriales y drdenes 

juridicos que generaron el surgitniento de nuevos estados nacionales que con independencia 

de sus diferencias sociales, econémicas o politicas, se vieron inmersos dentro un segundo 

fendmeno o dindmica mundial referida, en principio a un orden econdmico global de 

  

'22 14 modemidad se refiere a los “modos de vida u organizacién social que surgierén en Europa desde 

alrededor el siglo XVII en adelante y cuya influencia, pesteriormente, los han convertido m4s 0 menos en 

mundiales.” Asi racionalizacién, secularizacién e individuo, junto con la convergencia del capitalismo 

(mercado), del industrialismo y el Estado nacional, considerados como agrupamientos organizativos 

icos, son los contenidos que caracterizan a ta modernidad y que permitieron el desprendimiento de la 

modernidad de tos ésdenes tradicionales; primero en el contexto europeo, después, diferencialmente en el 

resto del mundo. LOPEZ AYLLON, Sergio, op. cit_supra, nota 70, pp. 10, 13. 

423 Bie i ,. I 3 
. 

4 thid p. LL. 
5 Idem, p. 1. 
125 Gefala Gina Zabludosky, en Jo relativo a las sociedades modemas “¢stas eran 0 debian ser tipicamente 

individualistas, democraticas, capitalistas y seculascs. La evolucion historica hagia la modernidad, el proceso 

de modernizacion, tendria éxito en la medida en que las sociedades tradicionales pasaran por un proceso 

adaptativo y no violento que les permitiera asegurar el camino hacia la industrializacion, 1a democratizaci6n 

y la secularizacién. Revista Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Politicas y Sociales UNAM, 

julio-septiembre de 1996, nim. 71. p. 15. 
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mercados mundiales, que se desarrollé “fuera de las coordenadas de organizacién temporal y 

espacial que conllevaba ef Estado moderno”,”* debido en gran parte 4 los avances que en 

materia de transporte, informatica, y telecomunicaciones se dieron, a partir de la década de 

1980. “En suma, las economias nacionales son cada vez més interdependientes, y estan 

sujetas a los procesos de produccién, comercio y cireulacién de capitales que han tomado un 

caracter global.”’” Pero ademas de las transformaciones al sistema econémico mundial, el 

creciente dafio ecolégico hizo reflexionar sobre la importancia det cuidado al medio 

ambiente mundial, “el concepto de Desarrollo Sostenible surgié del reconocimiento de que 

la actividad econémica normal puede tener importantes efectos sobre las generaciones 

futuras. El concepto hace hincapié en la necesidad de mantener a largo plazo la capacidad 

productiva de la biosfera. El desarrollo sostenible slo se puede dar a través, de un método 

de crecimiento y desarrollo econémico “que no afecte de forma adversa al crecimiento 

potencial futuro.”" 

El fenémeno de la globalizacién, no s6lo es impulsado por las necesidades de 

crecimiento y desarrollo econdémicos™! de cada Estado, sino supone un replanteamiento en 

la proteccién ambiental y de derechos humanos, éstos ultimos “han adquirido tal fuerza 

como elemento legitiniador en las refaciones politicas y sociales que ha sido inevitable su 

transformaci6n en un elemento de politica internacional.”"" 

  

'2" Lopez Ayllén, Sergio, op. cit. supra, nota 70, p. 11. 
18 Ibid, p. 50. 

"9 Tid, p. 43. 
39 Hardwick, Philip, Economia Moderna, Madrid, Minerva, 1995, p. 287. 

'3) Entendemos por Crecimiento Econémico: Al aumento sostenido de 1a capacidad productiva de un pais, 

que se reflcja en un crecimiento sostenido en la renta nacional durante un lapso, Y por Desarrollo 

Economico: El proceso en el que una economia no slo aumenta su renta per capita, sino que lleva a cabo 

cambios estructurales importantes, como la mejora de infraestructuras o la asignacién més eficiente de 

recursos entre sectores econémices. Ibid, p. 512. 

‘321 6pez Ayllén, Sergio, op. cif, supra, nota 70, p. 76. 
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La globalizacién significa, hacernos participes de la homogeneizacién de los 

aspectos econdmicos, politicos, sociales, culturales y ambientales del mundo. Se trata de un 

fenomeno a nivel internacional que conjunta los intereses humanos y materiales de 

desarrollo. 

E! Estado mexicano es participe de la globalizacién debido a que de lo contrario 

quedaria rezagado y aislado en un mundo cada vez mas dinémico, interdependiente y 

competitive, es decir, México era un pais con una economia cerrada, que dada las nuevas 

circunstancias suscritas a nivel mundial tuvo que abrir. El Estado entonces, reconoce la 

necesidad de regular las nuevas situaciones que surgen como consecuencia de pertenecer a 

una comunidad internacional, en donde, “{... }existen al menos tres areas en las que se 

encuentran incipientes érdenes juridicos transnacionales en los cuales la potestad normativa 

de los Estados ya no es ilimitada, y que constituyen ambitos relativamente auténomos de los 
5 

propios Estados que los originaron”."** La primera el comercio internacional mediante la 

participacién en tratados multilaterales como ef Tratado de Libre Comercio (TLC) suserito 

por México, Canada y Estados Unidos,'“ y que tiene como fin jograr la igualdad de 

condiciones frente a la competencia econémica de otros bloques;” la segunda la proteccién 

al medio ambiente y la tercera la proteccién de fos derechos humanos, las tres son 

preocupaciones importantes en Ja recomposicién normativa internacional. 

Nuestro pais asume la importancia de la globalizacion al reconocer en el Plan 

Nacional de Desarrollo, ai hablar de soberania, que: 

  

133 Ibid, p. 191. 
; 

137} tratado de Libre Comercio, firmado el 17 de diciensbre de 1992, Publicado en el Diario Oficial de la 

Federacién el 20 de diciembre de 1993, y cuya entrada en vigor fue a partir del 1° de enero de 1994. 

35 En especial frente a la Union Europea que es el bloque mas competitive. Aun cuando existen otros 

acuerdos de integracién comercial en-todo el Toundo. 
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“La globalizacion de ta produccién, las finanzas y el comercio puede ofrecer las 

oportunidades de crecimiento que requiere nuestro pais {...}igualmente, el debate mundial 

de grandes temas como los derechos humanos, la lucha contra el deterioro ecolégico ¢ 

incluso, la promocién de la democracia. México comparte estos objetivos con toda la 

humanidad{...}si reconocemos que nuestra capacidad de decisién interna tiene hoy un 

importante e inevitable ingrediente internacional, debemos organizar nuestra accion como 

sociedad para aprovechar el peso de nuestra presencia internacional, adecuar nuestras 

herramientas a los nuevos retos globales y apoyar los esfuerzos internos con una promocién 

efectiva de nuestros intereses en el extetior.”"** “México, participard activamente en los 

acuerdos intemacionales que protejan el patrimonio de las culturas nacionales y étnicas”.77 

Tomando en cuenta las directrices mundiales de diversa indole, México ha cambiado 

en principio su modelo econdmico a partir de 1982 “atrededor de una profunda reforma 

financiera’y fiscal, la apertura comercial y la privatizacion de empresas de propiedad estatal, 

a través, de programas de ajuste que se iniciaron con el programa inmediato de reordenacién 

econémica (1983), el pacto de solidaridad econémica (1987-1988) y el pacto para la 

estabilidad y el crecimiento econémico (1989-1994)”,"* a fin de promover el desarrollo 

econdmico mediante cambios estructurales en la economia y un rapido incremento en el 

producto real per capita, impulsando el acceso a los mercados mundiales, por medio, del 

comercio internacional, junto con la promocién de Ja inversion y asistencia financiera 

internacional; en el interior fortaleciendo los sectores empresatial, industrial, financiero y 

agricola, éste ultimo, mediante la introduccién de nueva y adecuada inffaestructura, fo que 

  

136 Constitucién, gp. cil, supra, nota 97, p. 45. 

17 Tid. p, 49. 
8 ppez Ayllén, Sergio, op. cit. supra, nota 70, p. 9. 
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en su conjunto, ademas de efevar el producto intemo bruto,!” generaria, al menos en teoria, 

el crecimiento y bienestar de la sociedad mexicana, dividida entre el medio urbano y el 

medio rural este tltimo con el mayor grado de pobreza acentuada en estados tales como: 

Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Guerrero, Michoacan, Sonora, Veracruz 

y Yucatan, donde se concentran fa mayoria de las comunidades indigenas, y donde a su vez 

son los estados de mayor potencial productivo debido a sus condiciones geograficas y 

ambientates dentro de! territorio nacional, por ende, el fortalecimiento de los indicadores 

sociales como som fa salud, la educacién, vivienda, acceso a los medios de comunicacion, 

empleo e ingreso; es decir, en el aumento del nivel de vida y la reduccién de los niveles de 

pobreza, en una poblacién heterogénea como la mexicana son factores asociados a una 

economia fuerte la cual requiere de profundas transformaciones al sistema juridico. 

La siguiente grafica nos muestra el incremento de jas reformas hechas a la 

Constitucién a partir de la adopcién del nuevo modelo econdmico en 1982 durante el 

sexenio de Miguel de la Madrid quien realizé 58 reformas, Carlos Salinas 45 reformas y 

Ernesto Zedillo 50 reformas hasta diciembre de 1996, es decir, un 44% de las 346 reformas 

que en total se han hecho a la Constitucién desde su promulgacion en 1917)” 

  

19 Ft Producto Interno Bruto (PIB), ¢! cual se incremento de 8,7 en 1982 a 697.6 miles de millones de 

nuevos pesos en 1996. Asi también, entendemos al producto interno bruto como el valor de todos los bienes 

finales y servicios producidos en el pafs durante un lapso determinado. 

140 Instituto de Investigaciones Legislalivas, Camara de Diputados, sistema automatizado de consulta de la 

seccién de la Revista Quérum, Palacio Legislative de San Lazaro. 
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REFORMAS HECHAS ALA CONSTITUCION DE 1917 A 
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En este orden de ideas México ha participado en conferencias y firmado acuerdos 

internacionales en relacién con la proteccion de los derechos humanos, porque éstos 

representan el valor global supremo, debido a que como sefiala R. Robertson “en los 

fendmenos globales se tiene que tomar en cuenta al ‘individuo’, las sociedades como tales y 

la ‘humanidad’””.""' Por fo que dentro de la gran cantidad de instramentos internacionales 

firmados existen disposiciones especificas en materia de atencién a poblaciones indigenas 

por parte de todas las naciones debido a que representan un porcentaje importante de la 

poblacién mundial que se encuentra en situaciones de extrema pobreza y marginacién to que 

implica que sean sujetos yulnerables dentro del 4mbito estatal y que generen detrimento en el 

crecimiento y desarrollo econémicos del mismo, asi, podemos decir que existen sujetos mas 

  

MiperaAndez, Carlos, op. cit. supra, nota 51, p. 16. 
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globalizados que otros dentro de la esfera estatal, “pues sus redes de relaciones son mas 

complejas por tener campos de accién mas extensos. Esto quiere decir, simplemente que la 

globalizacién no afecta por igual a todos {os integrantes de las sociedades modernas. Los 

individuos que se encuentran en los niveles mas bajos de estratificacion social, y cuyo campo 

de accién esta limitado a las actividades de sobrevivencia elementales estan normalmente 

excluidos de los procesos a los que nos hemos referido.”"“” Dentro de este contexto los 

indigenas son los que se encuentran en el nivel mas bajo de estratificacion social dentro del 

territorio nacional, fuera de fos procesos globales, donde Ja conexién entre el crecimiento 

demografico y fa elevacién de pobreza ha sido indudable y donde el beneficio en el 

incremento de la balanza comercial, traducido en desarrollo y crecimiento econdmico, no es 

tangible ante la necesidad mas importante que es subsistir, dentro de un medio Ileno de 

carencias. 

La globalizacién tiene como fin una homogeneidad en tres Ambitos principales el 

econdmico, el ambiental y el de derechos humanos si tomamos en cuenta que la mayoria de 

los indigenas dispersos en nuestros pais habitan en zonas de gran valor econémico, por su 

potencial dentro de la explotacion agropecuaria, que habitan en zonas de reserva ambiental y 

que son fos que més detrimento sufren en sus derechos bdsicos, tendremos entonces, !a 

respuesta a la necesidad de generar un bienestar y mejora en su calidad de vida, 

preocupacion también a nivel internacional. 

Estar fuera de los procesos de cambio en el entorno interno y externo implica una 

creciente marginacién de gran parte de la poblacién mexicana, lo que a futuro resultaria una 

carga social y econdmica, a la que México se veria expuesto; en especial los indigenas 

  

"2 1 6pez, Ayllén, Sergio, ap. cit. supra, nota 70, p. 52. 

126



mexicanos son los que en peores circunstancias de miseria se encuentran y por tanto, son los 

que no estan incluidos dentro del proceso modernizador global del Estado, una politica 

incluyente se ha empezado a gestar a partir de las reformas que a la Constitucién se han 

hecho. La conclusién es que no sélo se trata de que las relaciones intercomerciales a nivel 

mundial suplan ef desarrollo del patrimonio social de cada pais, sino por el contrario ante el 

avance en el crecimiento y desarrollo econémicos se finque una identidad cultural nacional 

dentro de un espacio normativo especifico legitimo. 
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4.5. NUEVA VISION DEL INDIGENISMO RUMBO AL 

SIGLO XXI. 

Et siglo XX esta a punto de concluir y fuestro pais ha evolucionado durante éste, 

como consecuencia de todos los fenémenos que a nivel internacional y local se han gestado. 

La modernizacion y luego la globalizacin han transformado la estructura de todo el planeta 

imponiendo nuevas formas econdmicas defendidas por bloques conformados por paises 

desarrollados y en vias de desarrolfo que se alian, buscando poder comercial y con ello el 

crecimiento o la mejoria en las economias internas, segin sea el caso. México no es la 

excepcién a estos procesos y como prueba de ello se tiene la enorme cantidad de tratados o 

convenios inteacionales que en materia comercial se han firmado durante las ultimas tres 

décadas y que ocasionaron la apertura ‘de la economia mexicana, pero también nuevas 

expectativas sociales retomaron la importancia del ambiente y los derechos humanos como 

parte ineludible de un equilibrio llamado democracia, 1o que provocé el cambio en todo el 

sistema juridico nacional. Ast de pronto, la categoria de pais subdesarroflado en fa que se 

encuentra México ante fa comunidad internacional, parece tecordar que Ja primera funcién 

del Estado, a través de sus politicas internas, es ia de solucionar y atender los problemas més 

apremiantes de la poblacién en general, y en especial de la que se encuentra en los niveles de 

pobreza mas bajos; ,cémo? y zpara qué? son preguntas tan complejas que requieren de un 

sinndmero de respuestas. 

El Estado mexicano, es poseedor de una sociedad multicultural unida por un mismo 

marco tertitorial, politico y juridico que nos otorga un sentido de pertenencia al Ilamarnos 
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mexicanos.” En efecto todos somos mexicanos, y en teoria todos gozamos de las garantias 

individuales que nos otorga la Constitucién, solo que mientras para algunos esto es una 

realidad evidente, para otros ante fa urgencia de sobrevivir, resulta paraddjica tal igualdad, 

no nos resulta ajeno saber que dentro de México existen diversidades no sdlo culturales, sino 

de niveles de ingreso per capita y bienestar, los cuales van desde fos ms dignos y 

equiparables a las sociedades del primer mundo, hasta niveles de atraso tan denigrantes 

como fas enormes carencias de los indigenas quienes padecen la desnutricién, fa falta de 

higiene por la inexistencia de servicios de salud y educacién; la alta tasa de mortalidad 

infantil a causa de enfermedades que tienen cura hace poco més de cincuenta afios, “la 

desigualdad y el intercambio desigual de sus escasos productos con otros grupos; la falta de 

acceso a la justicia por el aislamiento, el monolingtiismo, el analfabetismo y las formas 

caciquiles de dominacién”;* grave problema enfrenta México con un cinco o un diez por 

ciento de su poblacion,'* a un paso de terminar el siglo mAs prospero que ha dado la 

historia de la humanidad en cuanto a los avances cientificos y tecnologicos que en materia de 

salud y desarrollo agropecuario se han dado; curar con penicilina o componentes elaborados 

en centros de investigacion teconocidos a nivel internacional, evitar nacimientos con la 

Hamada pildora anticonceptiva, emplear el rayo laser, cultivar en ef desierto, ganar tierra al 

mar, utilizar a computadora, conectarse por internet y muchos mas. Por ello la importancia 

de que el desarrollo y crecimiento en todas las regiones de México se haga accesible y de 

manera homogénea ya que el bienestar de la colectividad, es el bienestar del individuo. 

‘3 Ya sea por medio de! ius soli o de! ius sanguinis. 
™Modemizacion, op. cit. supra, nota 98, p. 22. 

145 Seouin se observen los datos del INEGI (Instituto Nacional de Geografia ¢ Informética) o de alguna otra 

fuente. Instituto Nacional de Estadistica Geografia ¢ Informatica, Hablantes de Lengua Indigena, XI Censo 

General de Poblacién y Vivienda, 1990, México. 
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Ahora bien, ef indigenismo tema que nos ocupa fue, y es una de las tantas politicas 

gubernamentales que surgié a partir del triunfo de la revolucién y que se consagré en la 

Constitucién de 1917, cuando se establecié la restitucién de Jas tierras comunales a jos 

grupos indigenas. A partir de entonces el estigma revolucionario se erigid como el proyecto 

nacional que el Estado debia seguir mediante politicas paternalistas en Jas que “no existia 

concordancia absoluta entre la realidad del proceso politico y las normas 

constitucionales”.“° 

EI indigenismo en un principio se abocé de manera incipiente a la tarea de integrar 

mediante el proceso educativo a toda la poblaci6n indigena, surgen asf las Hlamadas “escuelas 

rurales” en 1922, que después, se convirtieron en las “casas del pueblo”, pero fue con 

Lazaro Cardenas cuando se empieza a profundizar en el conocimiento de la peculiar 

fisonomia de fas comunidades y se promueve una real politica indigenista, al crearse la 

Escuela Nacional de Antropologia e Historia, el Instituto Nacional de Antropologia y el 

Departamento de Asuntos Indigenas tendentes a fomentar en primer lugar el estudio de los 

problemas que aquejaban a los indigenas y, en segundo a crear programas adecuados y 

eficaces que buscasen soluciones a éstos. 

Asi también, en 1940, se celebré el primer Congreso Indigenista Interamericano en 

Patzcuaro, Michoacan, ante la necesidad de establecer una politica indigenista convergente 

a nivel internacional, de atencién a la creciente pobreza y marginacién de los grupos 

indigenas en los diversos paises latinoamericanos participantes de dicho Congreso; y se 

conviene crear el Instituto Indigenista Interamericano que a su vez, recomienda la creacién 

de fifiales en cada pais firmante. México crea su filial hasta 1948 de ahi en adelante, el 

46 Carpizo, Jorge, El Derecho en México una Visién en Conjunto, Derecho Constitucional, t. 1H, México, 
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Instituto Nacional Indigenista (INI) se haria cargo de la accién gubernamental en materia 

indigena, mediante sus sesenta centros coordinadores, solo que esta accion fue insuficiente y 

rebasada por una realidad indigena que poseia tierras no productivas, gran marginacion y ‘ 

pobreza en niveles alarmantes. 

Durante el gobierno de Lopez Portillo se requirié de un Plan Nacional de Zonas 

Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR), y se agruparon a diversas entidades de! 

sector piblico para dar una aplicacién arménica a todos los programas empezando por los 

del Instituto Nacional Indigenista, La Comisién Nacional de Zonas Aridas, El Patrimonio 

Indigena del Valle del Mezquital, Forestal, F.C.L; El Fondo Candelillero, El Fondo de Obras 

Sociales a Campesinos Cafieros de Escasos Recursos, Productos Forestales de la 

Tarahumara, El Fideicomiso de la Palma, El Patronato del Maguey, Ei Fondo Nacional para 

cl Fomento de las Artesanias y La Compafiia Forestal de la Lacandona, sin embargo, no 

obstante la serie de programas formulados y dirigidos por especialistas no funcionaron por 

falta de financiamiento, continuidad y corrupcién, lo que generé que dichos planes acabarén 

por ser abandonados. 

En los afios ochenta la deuda y el servicio de la deuda’? del tercer mundo crecieron 

mas rapido de lo esperado debido a una serie de factores como fueron: tos shocks en el 

precio del petréleo, la recesién econdmica internacional y la -elevacion de tos tipos de 

interés; lo que provocé fas peores crisis en los paises subdesarrollados entre los que se 

encontraba México. El Fondo Monetario Internacional estimé que la deuda externa de los 

paises mis endeudados aumento de 17.5 miles de millones de délares en 1970 a cerca de 

  

Instituto de Investigaciones Juridicas, 1991. p. 1026. 

4? Se entiende por Deuda: El monto original prestado y;, por Servicio de la Denda: a Jos intereses y capitales 

que debe recembolsar un pais deudor cn un periodo de tiempo determinado. op. cit. supra, nota 130, p. 520. 
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500 mit millones de délares en 1989," asi que la obligacién de pagar las diversas deudas 

externas junto con la necesidad de continuar el abastecimiento alimentario interno, 

supusieron el aceleramiento de la apertura comercial en estos paises a fin de incrementar el 

monto de las exportaciones para la obtericién de un volumen de divisas disponibles para el 

pago de las deudas y la promocién urgente del crecimiento econémico interno. 

Debido a esta dindmica México concluye el proyecto estatista en 1982 y la economia 

nacional empieza su apertura ante la voragine mundial por el control econdmico. Fue 

durante esta época cuando México empieza la firma de diversos Tratados 0 Convenios 

Internacionales en Materia Comercial, ef Tratado de Libre Comercio firmado por México, 

Estados Unidos y Canadé (TLC)? dan muestra de ello, y se impulsan una serie de reformas 

que promueven la modernizacién del derecho en materia econémica; pero de manera 

paralela se firmaron otros Tratados Internacionales referentes a la Proteccién al Medio 

Ambiente y a los Derechos Humanos,’®” dentro de éstos iltimos, muy especial fue lo 

concemiente a la problematica que existe sobre el genocidio, la pobreza y marginacin de la 

poblacién indigena, que forma parte integral de las sociedades de muchos paises 

latinoamericanos; La Convencion sobre la Prevencién y el Castigo del Crimen de 

Genocidio'*! que comprende dentro de su articulo Il al genocidio como “un acto perpetrado 

  

M48 Idem. 
149 Publicado en Diario Oficial de la Federacién el 20 de diciembre de 1993. 

150 Log que se desprenden de la Declaracién Universal de tos Derechos Huroanos. Ea resolucién de la 

Asamblea de la ONU, el 10 de diciembre de 1948. De los dos Pactos subsecuentes como fuerén 1) Ef Pacto 

Internacional de Derechos Econémicos, Sociales y Cuiturales; 2) Et Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Politicos ambos de 16 de diciembre de 1966; y La Convencién Americana Sobre Derechos Humanos de 

22 de noviembre de 1969. 

151 Firmada en Nueva York el 9 de Diciembre de 1948. Considerando que la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, por su resolucién 96 (1) del 11 de diciembre de 1946, ha declarado que ef genocidio es un 

delito de derecho internacional. 
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con la intencién de destruir, total o parcialmente, a un grupo {...}, étnico”™* (como son las 

comunidades indigenas); La Declaracién de las Naciones Unidas sobre la Eliminacién de 

todas las Formas de Discriminacion Racial en su articulo primero refiere que “La 

discriminacién entre {os seres humanos por motivos de raza, color u origen étnico es un 

7153 y por tanto, son “un obstdculo para las atentado contra fa dignidad humanaf...} 

relaciones amistosas y pacificas entre las naciones y un hecho susceptible de perturbar la paz 

y la seguridad entre fos pueblos”;'“* La Declaracion Universal sobre la Erradicacion del 

Hambre y la Malnutricién reconoce en su inciso “c) La situacién de los pueblos que sufren 

de hambre y malnutricion se origina en circunstancias historicas, especialmente en las 

desigualdades sociales, incluyendo en muchos casos la dominacién extranjera, la 

discriminaci6n racial, el apartheid y el neocolonialismo en todas sus formas, que siguen 

constituyendo uno de los mayores obstéculos para la plena emancipacion y el progreso de 

los paises en desarrollo y de todos los pueblos involucrados”.!** Mediante 1a aceptacién de 

estos Tratados Internacionales se precisa la importancia de hacer efectivo el reconocimiento 

de la dignidad e igualdad de todos los grupos étnicos en muchas de las Constituciones de 

América Latina. 

Asi también, en ef ambito internacional se revisaron las politicas indigenistas que para 

la atencién a los indigenas se habian implementado, hasta entonces. La firma del Convenio 

169 de la Organizacién Internacional del Trabajo (OIT) referente a los Pueblos Indigenas y 

182 Székely, Alberto, Instrumentos Fundamentales de Derecho Internacional Piblico, t. I, México, 

Universidad Nacional Auténoma de México, 1989, p. 317. 
153 Resolucién 1904 (XVI) de le Asamblea General de la ONU, 20 de noviembre de 1963. /bid. p. 322. 
11 hid p. 323, 
15) thid p. 456. 
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Tribales en Paises Independientes, marcé el corolario hacia una nueva etapa de la politica 

indigenista en algunos paises latinoamericanos, que reformaron sus Constituciones.*” 

México reformé ef articulo cuarto constitucional adicionandole un primer parrafo, que 

reconoce “La composicién pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indigenas”. 

Un cuadro de derecho comparado. nos hace claro este proceso. 

CONSTITUCIONES DE LATINOAMERICA QUE INCLUYEN EL RECONOCIMIENTO 

DE LOS GRUPOS INDIGENAS. 

PAIS SENALAMIENTO CONSTITUCIONAL 

Argentina (1994) Articulo 75, inciso 17 Corresponde al Congreso 

reconocer la preexistencia étnica y cultural de los 

pueblos indigenas argentinos. Garantizar el respeto a 

su identidad y el derecho a una educacién bilingile e 

intercultural; reconociendo la personeria juridica de 

sus comunidades y Ja posesién y propiedad 

comunitarias de las tierras que tradicionalmente 

ocupan; y regular la entrega de ofras aptas y 

suficientes para ef desarroilo humano, ninguna de 

ellas serin enajenables, transmisibles ni susceptibles 

de gravamenes o embargos. Asegurar su 

participacién en la gestion referida a sus recursos 

naturales y a los demas intereses que los afecten. 

  

"Diario Oficial de la Federacién, op. cif. supra, nota 76, p. 9. 

157 Otros paises latinoamericanos ya tomaban en cuenta la importancia de la pluriculturalidad dentro de sus 

Constituciones paises como: Brasil, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamd, son ejemplo de 

ello. 
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pais 

Bolivia (1994) 

Brasil (1988) 

SENALAMIENTO CONSTITUCIONAL 

Articulo 171. Se reconocen, respetan y protegen en el 

taarco de fa ley, los derechos sociales, econédmicos y 

culturales de los pueblos indigenas que habitan en el 

Territorio Nacional, especialmente tos relativos a sus 

tierras comunitarias de origen garantizando el uso y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 

su identidad, valores, lenguas, costumbres ¢ 

instifuciones, 

Ef Estado reconoce la personalidad jaridica de fas 

comunidades indigenas y campesinas de tas 

asociaciones y sindicatos campesinos. 

Las autoridades naturales de las comunidades 

indigenas y campesinas podran ejercer funciones de 

administracion y aplicacién de normas propias como 

solucién alternativa de conflicto, en conformidad a 

sus costumbres y procedimientos, siempre que no 

sean contrarias a esta Constitucién y a las leyes, La 

ley compatiblizaré estas funciones con las 

atribuciones de los Poderes dei Estado. 

Se reconoce a fos indios su organizacién social, sus 

derechos originarios sobre la tierra que 

tradicionalmente ocupan, correspondiendo a la Unién 

demarcarlas, protegerlas y hacer respetar todos sus 

bienes. 

El 28 de junio de 1994 la Camara de Diputados 
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pais 

Colombia (1991)'* 

  

SENALAMIENTO CONSTITUCIONAL 

aprobé por unanimidad el Estatuto de Sociedades 

Indigenas que reglamenta el Capitulo VIII, Titulo 

VIB referente a los indios que establece: 

a) La proteccién de las obras y los conocimicntos 

indigenas. 

b) La proteccién al ambiente a través de normas 

apticables a tierras indigenas. 

¢) Las condiciones para la explotacién de recursos 

naturales ex tierras indigenas 

d) Los procedimientos administrativos para 1a 

demarcacién de tierras indigenas. 

@) Las acciones del Estado respecto a salud, 

educacién y actividades productivas. 

f) Las normas penales que definen jos tipos de 

detitos contra fos indios. 

Articulo 7. Et Estado reconoce y protege ja 

diversidad étnica y cultural de Ja Nacién 

Colombiana. 

Articulo 171: El Senado de la Repiblica estara 

integrado por cien miembros elegidos en 

circunscripcién dacional especial. 

Habrd un nimero adicional de dos senadores elegidos 

en cireunscripcin nacional = especial ~— por 

458 1.4 Constitacion colombiana destina una cantidad considerable de articulos que regulan Ja proteccién de 

las comunidades indigenas, por fo que por cuestiones de continuidad s6lo se tomardin algunos. 
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PAIS SENALAMIENTO CONSTITUCIONAL 

comunidades indigenas. 

Articulo 246, Las autoridades de los pueblos 

indigenas podrin ejercer funciones jurisdiccionales 

dentro de su Ambito territorial, de conformidad con 

sus propias normas y procedimientos siempre que no 

sean contrarios a la Constitucién y leyes de la 

Repiblica, La ley establecerd [as formas de 

coordinacion de esta jurisdiccién especial con el 

sistema judicial nacional. 

Asticulo 287: Las entidades territoriales gozan de 

autonomia para la gestion de sus intereses dentro de 

los limites de la Constitucién y Ia ley. En tal virtud 

tendrin los siguientes derechos: 

1. Gobernarse por autoridades propias. 

2. Ejercer las competencias que les correspondan, 

3. Administrar los recursos y establecer fos tributos 

necesarios para él cumplimiento de sus funciones. 

4. Participar en las rentas nacionales. 

Asticulo 330. De conformidad con Ja Constitucién y 

las leyes los territorios indigenas estarin gobernados 

por consejos conformados y reglamentados segun los 

usos y costumbres de sus comunidades y ejercerdn las 

siguientes funciones: 

1. Velar por la aplicacién de la normas legales 
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PAIS 

Costa Rica (1977) 

SENALAMIENTO CONSTITUCIONAL 

9. 

sobre uso de suelo y poblamiento de su 

territorios. 

. Disefiar las politicas y fos planes y programas de 

desarrollo econémico y social dentro de su 

territorio, en armonia con el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

_ Promover las inversiones piblicas en sus 

territorios y velar por la debida ejecuciin. 

. Percibir y distribuir sus recursos. 

|. Velar ia preservacién de los recursos naturales. 

. Coordinar los programas y proyectos promovidos 

por las diferentes comunidades en sus tertitorios. 

 Colaborar con el mantenimiento del orden 

piblico dentro de 

. Representar a los tertitorios ante el Gobierno 

Nacional y las dems entidades a las cuales se 

integren. 

Las que les sefialen la Constitucion y ta ley. 

La Constitucin establece una Ley indigena que 

concede personalidad juridica a las comunidades 

indigenas. Se constituyen las tierras que ocupan en 

caracter de reservas, concediéndoles la propiedad de 

fas mismas y el cardcter de inalienable ¢ 

intransmisibles. Se declara 1a reubicacién de 
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pais 

Chile (1993) 

Ecuador (1983) 

SENALAMIENTO CONSTITUCIONAL 

personas no indigenas que posean de buena fe tierras 

dentro de las reservas. Se declara que “los recursos 

minerales que se encuentren en el subsuelo de estas 

reservas son patrimonio def Estado y de las 

Comunidades indigenas”, Se declara esta ley de 

interés nacional y de orden publico. 

La Ley indigena seflala: Se reconoce la diversidad de 

culturas existentes en la sociedad chilena y el 

derecho de los pucblos indigenas a desarrollarse 

segin sus propios criterios, cultura y costumbre. 

Otorga personalidad juridica a las comunidades 

indigenas. Protege las ticrras que tradicionalmente 

ocupan Plantea la necesidad de un sistema de 

educacién intercultural tilingite. Buscard la 

recuperacién de fa cultura, tradiciones, sistemas de 

participacién. Regula Ja creacién de una fondo de 

desarrollo indigena, Crea !a Corporacién Nacional de 

Desarrollo Indigena. 

La Constitucién establece en el Articulo 1. {...} Et 

idioma oficial ¢s ¢l castellano. Et quichua y las 

demas fenguas aborigenes forman parte de fa cultura 

nacionalf...} 

Articulo 27 {...} Em los sistemas de educacién que se 

desarrollen en Jas zonas de predominante poblacién 

indigena, se utilizar como lengua principal de 
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pais 

Gratemata (1985) 

Nicaragua (1986) 

SENALAMIENTO CONSTITUCIONAL 

educacién ef quichua o ia lengua de la cultura 

respectiva, y el castellano, como lengua de relaci6n 

intercultural{...} 

La Constitucién establece una seccién especial para 

Jas comunidades indigenas. Que reconoce la 

composicién del pais por diversos grupos étnicos de 

ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y 

prommeve sus formas de vida, costumbres, 

tradiciones, formas de organizacién social, ¢l uso del 

traje indigena en hombres y en mujeres, idiomas, 

dialectos. Las comunidades mantendran el sistema 

tradicional sobre las tierras que histéricamente les 

perlenecen. Los trabajadores indigenas migrantes 

recibirin proteccién social especial que impida la 

desintepracién de esas comunidades y en general, 

todo trato discriminatorio. Ofrece fa promulgacién de 

una ley reglamentaria. 

Articulo 8. El pueblo de Nicaragua es de naturaleza 

multiétnica y parte integrante de Ja nacién 

cenfroamericana, 

Articulo 180. Las Comunidades de la Costa Ailéntica 

tienen el derecho de vivir y desarrollarse bajo las 

formas de organizaci6n social que corresponden a sus 

tradiciones hist6ricas y culturates. 
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pais 

Panama (1983) 

Paraguay (1992) 

SENALAMIENTO CONSTITUCIONAL 

Articulo 123. El Estado garantiza a las comunidades 

indigenas la reserva de Jas tierras necesarias y la 

propiedad colectiva de las mismas para el logro de su 

bienestar econémtico y social. La ley regulard los 

procedimientos que deban seguisse para lograr esta 

finalidad y las delimitaciones correspondientes 

dentro de Jas cuales se prohibe la apropiacién privada 

de las tierras. 

Articulo 141. 5. Cada Circuito Electoral tendrd un 

maximo de cuarenta mil habitantes y un minimo de 

veinte mil habitantes, pero la ley podr4 crear 

Circuitos Electorales que excedan el méximo o 

reduzcan el minimo anteriores, para tomar en cuenta 

tas diyisiones politicas actuales, la proximidad 

territorial, 1a concentracién de la poblacién 

indigena... 

Articulo 62. Esta Constitucion reconoce Ja existencia 

de los pueblos indigenas, definidos como grupos de 

cultura anteriores a la formacion y organizacién del 

Estado Paraguayo. 

Articulo 63. Queda reconocido y garantizado el 

derecho de os pueblos indigenas a preservar y 

desarrollar su identidad étnica en el respectivo 

habitat. 

Tienen derecho, asimismo, a aplicar libremente su 
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PAS 

Perit (1993) 

SENALAMIENTO CONSTITUCIONAL 

sistema de organizacién politica, social, econémtica, 

cultural y religiosa, al igual que a Ja voluntaria 

sujeci6n a sus normtas consuetudinatias para la 

regulacién de la convivencia interna, siempre que 

eilas no atenten contra los derechos fundamentales 

establecidos en esta Constituciéa. En tos conflictos 

jurisdiccionales se tendr4 en cuenta el derecho 

consuetudiaario indigena. 

Articulo 2. Toda persona tiene derecho... 

19° A su identidad étnica y cultural. EL Estado 

reconoce y protege la pluralidad émica y cultural de 

la Naciéa. 

Axticulo 48. Son idiomas oficiales el castellano y, en 

las zonas donde predominen, también lo son el 

quechma, ef aimara y las demds lenguas aborigenes, 

segin la ley. 

Articulo 89. Las Comunidades Campesinas y las 

Nativas tienen existencia legal y son personas 

juridicas. 

Son auténomas en su organizacién, en ef trabajo 

communal y en el uso y Ia libre disposicién de sus 

tierras, asi come en los econdmico y administrativo, 

dentro del marco que a ley establece, La propiedad 

de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de 

abandono previsto cn el articulo anterior. 
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pais 

México (1992) 

SENALAMIENTO CONSTITUCIONAL 

Fl Estado respefa la identidad cultural de las 

Comunidades Campesinas y Nativas. 

Articulo 4. La Nacién Mexicana tiene una 

composicién pluricultural sustentada originalmente 

en sus pueblos indigenas, La ley protegera y 

promoverd el desarrollo de sus lenguas, culturas, 

usos, costumbres, recursos y formas especificas de 

organizacién social y garantizaré a sus integrantes ef 

efectivo acceso a ja jurisdiccién del Estado. En los 

juicios y procedimientos agrarios en que aquéllos 

sean parte, se tomarin en cuenta sus practicas y 

costumbres juridicas en los términos que establezca 

ja ley. 

Al respecto refiere Jorge Madrazo “Nunca en toda ‘a larga historia de nuestro 

constitucionalismo se habia hecho tal reconocimiento ¢ impulsado de forma tan decidida una 

renovadora y moderna politica indigenista”.“ Sin embargo, no obstante, la reforma 

modernizadora en materia de politica indigena, ésta carecié de una ley reglamentaria que la 

hiciera efectiva por lo que los planes 0 programas destinados a este rubro siguieron siendo 

considerados como parte general def problema del campo. “Solidaridad” consolidé el nuevo 

programa durante el gobiemo de Carlos Salinas que al finalizar enfrenté el primero de enero 

de 1994 el estallamiento de un movimiento armado en Chiapas, por un grupo autonombrado 

Ejército Zapatista de Liberacién Nacional (EZLN) seguido por muchos indigenas y que 

'99 Modernizaci6n, op. cit. supra, nota 98. 
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tom6 las cabeceras municipales de San Cristébal de las Casas, Altamirano, Ocosingo, Chanal 

y las Margaritas y que hizo notar que ante la miseria continuada y opresiva estalla la 

viotencia con fa menor chispa, y que puede Hegar a ser utilizada de forma ilegitima corto 

fuente de presién para la obtencién de poder, estos acontecimientos violentos fueron 

propiciados en Chiapas desde hace mucho tiempo por diversos factores como fueron: 

A) Por Factores Econdémicos divergentes dentro de la estructura chiapaneca, a pesat 

de ser Chiapas un estado de gran riqueza productiva y ambiental junto con el 

aislamiento econdmico y el olvido politico a que se vio sometido durante muchos 

afios por parte del gobierno federal y que originaron la expansion y lucha politica 

de muchas organizaciones indigenas, campesinas, religiosas y partidistas: 

™ Chiapas posee ef 27% del rezago agrario nacional,'® en 1977 para abatir 

este rezago la Conasupo instauré acciones hacia los grupos indigenas 

inclinadas a la instramentacién del cultivo del café ya que era propicio el 

clima y la geografia del entorno; los izeltzales, tzoltziles y tojolabates 

sustituyeron el cultivo del maiz por el del café, pero dada la crisis en la 

- caida del precio del café en 1989, se frenaron Jos esfuerzos logrados hasta 

ese momento y ya no se obtuvo ni siquiera el abasto alimentario. 

@ En Chiapas, mientras existe un enorme rezago agrario diferente resulta el 

panorama en la produccién de energéticos al tomar en cuenta que el 55% 

de la energia eléctrica del pais, el 21% del petréleo y el 47% del gas 

natural se obtienen en Chiapas, pero estos beneficios a diferencia de la 

produccion agropecuaria no representan una mejoria directa en el ingreso 

  

' Mota, Sergio, Chiapas 1994, México, Gobierno del Estado de Chiapas, 1994, p. 20. 
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de las comunidades indigenas, pues estan destinados a la obtencion de 

recursos a nivel federal y no estatal. 

@ Lo anterior sobre una superficie estatal de 7 millones 400 hectareas de tas 

cuales 4 millones 452 mil 318 son de indigenas y campesinos, lo que nos 

da idea de que los desajustes en el sector agropecuario y ganadero han 

menoscabado el ingreso y bienestar de gran parte de la poblacién 

chiapaneca 

B) Por factores sociales, que se agudizaron durante el gobierno de Luis Echeverria 

quien otorgé la propiedad de 614 mil 321 hectareas a 66 comunidades lacandonas 

y desconocié a 38 mil indigenas Tzoltziles que ya habitaban dicho lugar lo que 

generé conflictos que se incrementaron con la infiltracibn de nuevas 

congregaciones religiosas y la inmigracién de asilados guatemaltecos que huian de 

la guerra que azotaba su pais y que trabajaban por salarios menores a lo 

establecido en la Ley Federal del Trabajo. A partir de entonces, se generaron 

enfrentamientos. 

B® Chiapas alberga a un 3.5 millones de fa poblacién total del pais, un 30% 

son indigenas, en general las demandas han sido las mismas desde la época 

de la reforma: restitucién de las tierras comunales pérdidas cuando se 

aplicaron las leyes de desamortizacién, ampliacion de terrenos agricolas. 

Reparto y desaparicién de todos los latifindios simulados, bienes y 

servicios de salud, educativos y facilidad en la obtencién de créditos 

destinados a la produccién. 
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DESARROLLO DEL CONFLICTO. 

En 1975 por las razones apuntadas con anterioridad se organizan diversas 

asociaciones rurales indigenas y campesinas las cuales comienzatt con 

algunas movilizaciones que iniciaron el movimiento armado de las 

comunidades indigenas y campesinas de la region entre las diversas 

asociaciones destacan dos: La Central Independiente de Obreros Agricolas 

y Campesinos (CIOAC), dedicada a la organizacién de sindicatos de 

trabajadores jornales, agricolas y ganaderos; y la Organizacién Campesina 

Emiliano Zapata (OCEZ) siendo fa Sucha por la tierra el origen de sus 

movilizaciones, ademas de la accion pastoral ejercida por {a Iglesia catdlica 

¢ inspirada en la teotogia de la liberacién, esto siguié durante la década de 

los ochenta y noventa siendo el preludio det estallamiento armado del 

primero de enero de 1994 que causd bombardeos y enfrentamientos 

militares que cesaron sdlo doce dias después. 

1994, - 

W@ 1 de enero de 1994 estalla el movimiento armado en Chiapas encabezada 

por ef Ejército Zapatista de Liberacion Nacional. Asi también entra en 

vigor el Tratado de Libre Comercio pata América del Norte firmado por 

México, Canada y Estados Unidos. 

Mf El 12 de enero se hace un alto al fuego. 

ME) Congreso de 1a Union promulga fa Ley de Amnistia.'* 

  

18 publicada en el Diario Oficial de Ia Federacién el 22 de enero de 1994. 
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™@ EI 21 de febrero de ese mismo afio se realiza “El didlogo de la Catedral de 

fa Paz’, En San Cristdbal de las Casas Chiapas, entre el (EZLN) y et 

primer comisionado para la paz, Manuel Camacho Solis, enviado por el 

entonces Presidente Carlos Salinas. Se pusieron de manifiesto 34 

demandas del (EZLN) que son rechazados por el gobierno rompiéndose la 

primera negociacion (ver anexo 3). 

™ 10 de junio el EZLN rechaza las propuestas del gobierno para la paz y se 

emite la segunda {...} declaracién de la Selva Lacandona en la que se 

convoca a una Convencion Nacional Democratica que pretende vincular a 

la sociedad civil con tendencia a formar un gobierno de transicin y crear 

una nueva Constitucion. 

@ En agosto se realiza La Convencién Nacional Democratica (CND) en 

“Aguascalientes” Ejido de Guadalupe, Tepeyac, en !a selva Lacandona; 

convocada por el propio (ZZLN) que reunié 8 mil convencionalistas entre 

politicos, sindicalistas, académicos, analistas politicos y la prensa. Tuvo 

como fin cuatro metas: ; 

1. Frenar la ofensiva armada institucional mediante un frente civil. 

2. Dar a la Convencion fegitimacién a nivel nacional e internacional 

justificando el movimiento del EZLN. 

3. Preparar la insurgencia civil con motivo de las elecciones presidenciales 

de aquel 21 de agosto. 

@ E12] de agosto es electo presidente de la Republica Ernesto Zedillo. 
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Se establecen zonas de control zapatista y zonas grises sin presencia ni del 

EZLN ni del Ejército, bajo la custodia de la Cruz Roja Internacional. 

1995 

@ El I de enero el EZLN hace su Tercer Declaracion de la Selva Lacandona 

@ EI 15 de enero el nuevo secretario de Gobernacién Esteban Moctezuma se 

redne con “Marcos”. 

@ EL 9 de febrero de 1995 se revela que fa identidad del “Subcomandante 

Marcos”, es la de Rafael Sebastién Guillén “perteneciente a un grupo 

creado en 1969, las Fuerzas de Liberacién Nacional (FLN), cuye objetivo 

es la toma del poder por medio de la fucha armada”.'” El ejército retoma 

las zonas grises. 

HEI 28 de febrero se detiene al llamado Rati! Salinas, hecmano del 

expresidente Carlos Salinas, como sospechoso de haber sido el autor 

intelectual def asesinato de Francisco Ruiz Massie. 

™@ El 11 de marzo Carlos Salinas se exilia en Cuba. 

m@ El Congreso de fa Unién promulga la Ley para el] Didlogo, ia 

Conciliacién y la Paz Digna en Chiapas'“(ver anexo 4). Ei gobierno se ve 

en la necesidad de establecer un nuevo proceso de didlogo y negociacién a 

partir del 9 de abril y cuya conclusion seria, un Acuerdo de Concordia y 

Pacificacién con Justicia y Dignidad. 

& Se crean la Comision de Concordia y Pacificacién (COCOPA) integrada 

por senadores y diputados de todos lo partidos y la Comisién Nacional de 

  

'©2De la grange, Bertrand, Rico, Maite, Marcos la genial impostura, México, Nuevo siglo, 1998, p.29. 
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Intermediacién (CONAD, como fa instancia de mediacién encabezada por 

el obispo de San Crist6bal de las Casas, Chiapas, Samuel Ruiz. 

@ EI 22 de abril se reanudan las negociaciones en San Andrés Larrainzar, 

Chiapas; se trata la desmilitarizacién de Ia zona. 

B EI 27 de agosto el EZLN convoca a participar en una consulta para decidir 

el destino del movimiento. La gente opina que se convierta en una fuerza 

politica. 

@ En septiembre como resultado de las negociaciones de San Andrés 

Larrainzar en abril, se fogra el acuerdo sobre las “Reglas de 

Procedimiento” para discutir en mesas de trabajo los temas sociales, 

politicos y econémicos que dieron origen al conflicto armado. 

™ En octubre se realizan foros mediante la Convenciéa Nacional Indigena 

que desembocan en Ia instalacién de fa primera mesa de trabajo sobre 

“Derechos y Cultura Indigena”, 

@ E15 de octubre se realizan elecciones municipales en las que el PRI gana 

el 80% con fo que sigue su mayoria en el Congreso estatal. 

™ El 21 de octubre ef “Comandante German” es detenido en la ciudad de 

México y seis dias después es liberado. 

™ En noviembre se realiza una Consulta Nacional sobre Derechos y 

Participacién Indigena, en casi todos los estados, con excepcién de 

Veracruz y Chiapas; como resultado de la convocatoria conjunta que 

emitieron ef Poder Legislativo, a través de Jas comisiones de Asuntos 

  

'S} Publicada en ef Diario Oficial de la Federaci6n el 11 de marzo de 1995, 
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Indigenas del Senado y de la Camara de Diputados, y el Ejecutivo Federal 

tepresentado por las Secretarias de Gobernacién, Desarrollo Social y 

Reforma Agraria y que recogen propuestas de fos pueblos indigenas para 

su mejor desarrollo. 

1996 

@ El 1 de enero cuarta Declaracién de la Selva Lacandona. 

® El 16 de febrero debido a las negociaciones entre el gobierno y el EZLN se 

firma’ dl Primer Acuerdo de San Andrés sobre “Derechos y Cultura 

Indigena” (ver anexe 5). 

@ En marzo se instala la segunda mesa de trabajo sobre “Democracia y 

Justicia”, pero no hay puntos de acercamiento con el gobierno, 

W EI 28 de junio el Ejército Popular Revolucionario (EPR) aparece en el 

estado de Guerrero, sdlo que su origen y finalidad fueron distintas y su 

legitimacion rechazada no sélo por el gobierno, sino también, por toda la 

sociedad civil. 

@ El 27 de julio al 3 de agosto se realiza, en cinco sedes simultaneas, el 

primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el 

Neoliberalismo con la participacién de 2500 delegados de 34 patses; esto 

en la Realidad, Chiapas. 

™@ Ef 29 de agosto, el EZLN se retira de las negociaciones, tras acusar al 

gobierno de no cumplir con los primeros Acuerdos de San Andrés 

firmados en febrero. 
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®@ El 29 de noviembre la COCOPA presenta al gobierno y al EZLN su 

propuesta de iniciativa de reformas constitucionales con el compromiso de 

presentarla al Pleno del Congreso de la Unidn antes def 15 de diciembre. 

EL 19 de diciembre el presidente Ernesto Zedillo presenta la 

contrapropuesta. 

1997 

@ El 7 de marzo. Son desalojados con violencia indigenas de la zona de 

palenque, dos sacerdotes que ayudaban a esa comunidad desalojada, son 

detenides acusados de emboscar a dos policies y matarlos, pero son 

liberados cuatro dias mas tarde debido al gran apoyo comunitario. 

MEI 6 de julio Cuauhtémoc Cérdenas del Partido de la Revolucién 

Democratica (PRD), asume la primera jefatura def Distrito Federal 

sometida a eleccién popular, ganando sobre ef Partido Revolucionario 

Institucional (PRI). 

WE] 27 de julio se reatiza el segundo Encuentro Intercontinental por la 

Humanidad y contra ef Neoliberalismo, que se celebré en Espafia, conto 

con la participacion de dos delegados indigenas del EZLN. 

EH Del 8 al 12 de septiembre. Mil ciento once indios zapatistas acuden en 

autobis a la capital mexicana para participar en un gran mitin. Del 13 al 16 

asisten como observadores al congreso de fundacién del Frente Zapatista 

de Liberacién Nacional (EZLN). “Marcos, promotor de esta nueva 

organizacion, anuncia que el Ejército Zapatista no se integrara en ella 

hasta que la guerra en el sur del pais no haya terminado.” 
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@ El 22 de diciembre, 45 indios Tzotziles (simpatizantes del EZLN), entre 

tos que habia 18 nifios, 20 mujeres y siete varones adultos, fueron 

asesinados en Acteal municipio de Chenalhé. 

1998 

Inicia este afio con la sustitucién del secretario de Gobemacién Emilio 

Chuayffet por Francisco Labastida. 

La reciente caida del petréleo como advertencia a nuevos ajustes dentro del 

presupuesto nacional y la aplicacion rigida det cobro de impuestos. 

Ademas el presidente Emesto Zedillo ha enviado una iniciativa de reforma 

constitucional para su aprobacion y que se refiere a la materia de “Derechos 

y Cultura Indigena”™™(ver anexo 6), [a cual ha sido muy cuestionada y 

  

debatida: 

COCOPA CONAL PRI PAN PRD’? 

Los integrantes} 4. Reduce el ¢jercicio de los Sefiala que  faltan| Este partido | Sefiala que se 

de la COCOPA| pueblos indios a _las| Precisar compromisos| present6 también} debe asumir 

arguyen que el comunidades del gobierno. una iniciativa de} el costo 

gobierno y ¢l/9 Habla de que fa Garantizar Ia tenencialreformas a fajpolitico de 

EZLN — deben| —Constitucién. = “otorga”’ de Jas tierras, Constitucién en | derogar_ la 

tener un acuerdo derechos a los pueblos Garantizar el acceso aj materia indigena y|Ley para el 

negociado. indigenas, en lugar de directo y proporcional, | propone adiciones Didlogo, la 

simplemente a todos los érganos de{a los articulos 4°, | Conciliacién 

reconocerlos, como se representacion popular. | 18°, 26°, 53°, 73° }y la Paz 

acordé en San Andrés, Garantizar el desarrollo} 115° y 116°. (ver | Digna en 

. de los pueblos indios a} anexo 7) Chiapas. 

3. No joan derecho teavés de una politica Ademds 
sae de desarrollo social. sostiene que 

pueblos indios. habrA una 

4. No reconoce el derecho de lucha 

Tos Pueblos indios a su partidista. en 

territorio. . caso de que 

5. Omite el mecanismo se propngne 

establecido = por lo por la 

acuerdos de San Andrés y desaparicin         
  

  

164 tniciativa de Reformas a los atticulos 4°, 18°, 26°, 53°, 73°, 115° y 116°, presentada por el Bjecutivo 

Federal ante !a Camara de Senadores con fecha 14 de marzo de 1998. 

'65 Periédico Reforma, fecha 17 de marzo de 1998, seccién A, p. 6 A. 
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el convenio 169 de la de la 

orr. COCOPA. 

6. No reconcce a las 

comunidades indigenas 
“como entidades de 
derecho piblico”. 

7, Tampoco reconoce el 
derecho de los pueblos 
indios de definir “los 
procedimientos pata ja 

eleccién de ~ sus 
autoridades”           

Ante la sorpresa que dicho movimiento causé una enorme avalancha de problemas 

religiosos, politicos, econdmicos y sociales hasta abora no conocidos, generaron en todo ef 

pais un deseo comin, la paz en Chiapas y con ella la Unidad Nacional dentro de esta gran 

diversidad. 

Ahora bien, la tarea del indigenismo rumbo al siglo XXI sera la de capturar dentro 

del México de hoy fa esencia de! desarrollo y crecimiento de las comunidades indigenas sin 

crear politicas paternalistas, a fin de convertir el problema de Jas carencias indigenas 

perpetuadas a lo largo de tantos afios en una solucién que genere paz, progreso y desarrollo 

conjunto en un sélo pais llamado México. 

153 

 



  

CONCLUSIONES 

PRIMERA. Para comprender sobre fa problematica de los niicleos indigenas de nuestro pais, 

debemos entender que México es un pais heterogéneo, dentro del cual se encuentran 

cincuenta y seis grupos indigenas cada uno con una especial fisonomia social, cultural y 

econémica. 

SEGUNDA. Todos los indigenas pertenecientes a cada uno de los cincuenta y seis grupos 

que se encuentran dentro del territorio nacional son mexicanos y deben gozar con plenitud 

las garantias constitucionales. 

TERCERA. La discriminacién a los indigenas ha representado uno de los problemas de 

desunion de los mexicanos. 

CUARTA. No obstante el detrimento de la cultura indigena que se ha venido dando a partir 

de la Conquista, muchos valores culturales y sociales de los indigenas subsisten ¢ 

incrementan et patrimonio cultural de nuestro pais. 

QUINTA. Factores tales como el menoscabo de su produccién agropecuaria, rezago 

educativo y de salud; asi como, el aislamiento de las zonas donde habitan, han generado 

pobreza y marginacién a los indigenas y con ello se ba obstaculizado el pleno goce de las 

garantias constitucionales, asi como, su asimilaci6n a la vida nacional. 

SEXTA. La politica integradora que se implement6 por e! gobierno mexicano a partir de la 

revolucién se ha visto modificada a lo largo de los afios, debido en gran parte a que el 

principio de igualdad consagrado en la Constifucion no basté para incluir a los indigenas 

dentro de la sociedad mexicana. 
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SEPTIMA. En el dmbito internacional también se han revisado las diversas politicas 

indigenistas, las que han modificado de manera importante la legislacién interna. El 

precedente mas importante fue El Primer Congreso Indigenista Interamericano en 1940 que 

dio como resultado la creacién del Instituto Indigenista Interamericano y con éste el 

Instituto Nacional Indigenista de México en 1948. 

Asi también, la firma del Convenio 169 de ia Organizaci6n Intemacional del Trabajo 

en 1989 originé una reforma de relevancia al articulo 4° constitucional en 1992. 

OCTAVA. El Indigenismo como politica estabtecié que fa destruccién de Ja cultura indigena 

implicaba un etnocidio, por tanto, habia de ser preservada e integrada, a través, del proceso 

de Aculturacién. 

NOVENA. La Aculturacién es una forma positiva y aceptada por la poblacién indigena de 

intercambiar valores por medio de un programa educativo, que utiliza la propia lengua de 

cada grupo indigena y se orienta hacia el crecimiento econémico de las comunidades y la 

preservacion del patrimonio cultural de México. 

DECIMA. Se hizo necesario definir a los indigenas de manera sociologica a fin de 

determinar con especificidad a quienes iria destinada la politica indigenista, Asi también, se 

planted la posibilidad de conocer las normas consuetudinarias que rigen dentro de cada 

comunidad como derecho indigena y de tratar de hacerlo compatible con un derecho 

indigenista, que se estableceria por parte del gobierno federal, estatal y municipal para su 

plena integracién; sin embargo, la pobreza y la marginacién continua dentro de cada 

comunidad indigena. 

DECIMA PRIMERA. La dinamica de una vida moderna y global ha transformado fa politica 

indigenista implantada en 1948 por el Instituto Nacional Indigenista ya que no habia sido 
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suficiente para resolver la problematica de !a pobreza y marginacién de los indigenas, porque 

no se incluian dentro def proyecto nacional, soluciones efectivas que incrementasen el 

desarrollo econdmico de cada comunidad. 

DECIMA SEGUNDA. El nuevo orden econémico de todos los paises del mundo genera 

una teva vision hacia la proteccién no sdlo de las economias de mercado, sino también, de 

los derechos humanos, lo que en México se ve traducido en reformas constitucionales hacia 

la proteccién de los grupos indigenas, mediante la promocién de un desarrollo sustentable 

que tenga por objeto primordial abatir la pobreza y marginacién af fomentar el crecimiento 

econémico productivo de estas comunidades, para que se conviertan en una parte 

importante dentro del abastecimiento de producto basico, necesario para el crecimiento 

econdmico del pais 

DECIMA TERCERA. EI estallamiento de un movimiento armado en Chiapas en 1994, ha 

generado un nuevo impulso hacia la mejora de las condiciones de vida de los indigenas de 

nuestro pais y una nueva iniciativa de reforma en materia de derechos y cultura indigena, es 

el resultado de un largo proceso de politicas atinadas slo en parte para la integracion de la 

poblacién indigena mexicana, que no constituye un problema, sino una realidad, dentro del 

paisaje social, cultural y econémico mexicano. 

DECIMA CUARTA. Es necesario abatir con la pobreza, la marginacién y politicas 

paternalistas, y fomentar una infraestructura sustentable que permita el desarrollo de las 

comunidades indigenas sin el menoscabo del medio ambiente donde se encuentran y en el 

que habitan. 
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ANEXO 3 

Fuente: Secretaria de Gobernacién Consulta, Direccion encargada del Conflicto en Chiapas. 
Las 34 demandas del EZLN (Ejército Zapatista de Liberacién Nacional) y la respuesta del 

Gobierno Federal



San Cristdbal de las Casas Chiapas 3 de marzo de 1994. 

DEMANDAS DEL EZLN. 
1. Que se convoque a una eleccién libre y 

democratica con igualdad de derechos y 
obligaciones para las organizaciones 
politicas que lucha por el poder, y que se 
respete la voluntad mayoritaria. 

2. Renuncia de! titular del Ejecutivo Federal 
y los titulares de los Ejecutivos estatales 
que Ilegarén al poder mediante fraudes 
electorales. 

3. Reconocimiento de! EZLN como fuerza 
beligarante. 

4. Nuevo pacto entre los integrantes de la 
federacién que acabe con el centralismo. 

5. Elecciones generales para todo el Estado 
de Chiapas y reconocimiento legal de 
todas las fuerzas politicas en el Estado. 

6. Todas las comunidades chiapanecas deben 

recibir el beneficio de la energia eléctrica y 
que un porcentaje de los ingresos por la 
comercializacion del petréleo chiapaneco 

se aplique en obras de infraestructura 

estatal. 

RESPUESTA DEL GOBIERNO. 
1. y 2° No son tema de la negociacin, pero 

exigen una definicion. 

3. Con respeto a fa Constitucion, el gobierno 
facilitara cualquier registro legal que 
solicite el EZLN o sus miembros. 

4. Se promulgaré una Ley General de los 
Derechos de las Comunidades Indigenas, 
que reconocera las autoridades y 
organizaciones tradicionales, 

5. Se preparara una nueva Ley Electoral en 
Chiapas, que garantice la imparcialidad en 
las elecciones locales. Los indigenas 
estaran representados en el Congreso 
Local y en la Camara de diputados dei 
pais. Se reformara la Constitucién de 
Chiapas y la Ley Organica Municipal para 
creat nuevos municipios en _los 
correspondientes a Ocosingo y Las 
Margaritas. Se reformara el calendario 
electoral, para que la eleccién del 
gobernador se celebre junto con fas 
elecciones para renovar el Congreso Local 

y los Gobiemmos Municipales. 

6. Se ampliaran programas de electrificacion 
y se buscard en 90 dias una formula par 

que. la entidad se beneficie del petrdieo 
que produce.



DEMANDAS DEL EZLN. 

7. Revision del Tratado de Libre Comercio 

porque no considera a las poblaciones 

indigenas y la sentencia a la muerte por no 

tener calificacion alguna. 

8. Las reformas salinistas al 27 constitucional 

deben ser anuladas y el derecho a la tierra 

debe volver a nuestra carta magna 

9. Que se construyan hospitales en las 

cabeceras municipales, que cuenten con 

médicos especializados, medicinas y 

equipo adecuado. 

10. Que se garantice el derecho de los 

indigenas a la informacion veraz y 

oportuna, mediante una radiodifusora 

dirigida por indigenas. 

11. Que se construyan viviendas en las 

comunidades rurales de México, con los 

servicios necesarios. 

12. Que se acabe el analfabetismo en fos 

pueblos indigenas, para lo que se necesita 

mejores escuclas y maestros. 

13. Que las lenguads de todas las etnias sean 

oficiales y que sea obligatoria su 

ensefianza. 

14. Que se respeten nuestros derechos y 

dignidad como pueblos indigenas tomando 

en cuenta nuestra cultura y tradicion. 

15. Ya no queremos seguir siendo objeto de 

discriminacion y desprecio que hemos 

venido suftiendo desde siempre tos 

RESPUESTA DEL GOBIERNO, 
7. La Secofi evaluaré en 90 dias el impacto 

del TLC sobre las comunidades indigenas 

y preparara esquemas de capacitacion para 

los afectados. 

8. La Ley General de Derechos de las 

Comunidades Indigenas reglamentara a 

los articulo 4 y 27 de la Constitucién, en 

fos que se refiere a los derechos de las 

comunidades indigenas. 

9 Rebubilitacién de hospitales tan pronto 

como sea posible, e instalacién de 

hospitales y clinicas en los sitios donde no 

existan. 

10. Se otorgara la concesion de la SCT para - 

una radiodifusira indigena o se apoyaria la 

compra de una existente. 

IL. Se abrira un program especial de Sedesol 

para apoyar ‘a  construccién = y 

mejoramiento de viviendas rurales y sus 

servicios. 

12. El SNTE suscribira un compromiso para 

cubrir zonas indigenas con maestros de 

Chiapas y de otros Estados. 

13. La educacidn bilingiie de los indigenas se 

incluira en Ja Ley General de fas 

Comunidades Indigenas. 

14.La exigencia de cultura y traciones 

indigenas son el asunto medular de la Ley 

General de los Derechos de las 

Comuniades Indigenas. 

15. Se prepararé una iniciativa de Ley 

fundada en ef 4° Constitucional, para 

sancionar la discriminacin de particulares



DEMANDAS DEL EZLN, 
indigenas. 

16.Que nos dejen organizamos y 
gobernamos con autonomia propia, 
porque ya no queremos ser sometidos a 
voluntad de los poderosos nacionales y 
extranjeros. 

17. Que la justicia sea administrada por lo 
propios pueblos indigenas, segun sus 
costumbres y tradiciones, sin intervencién de 
gobiernos ilegitimos y corruptos 

18. Trabajo digno con salario justo para 
todos los trabajadores de! campo. 

19. Precio justo para nuestros productos del 
campo, para esto necesitamos libremente 

buscar o tener un mercado dende vender y 
comprar y no estar sujetos a coyotes 
explotadores. 

20. Que se acabe con el saqueo de fa riqueza 

de México y Chiapas. 

21. Anulaci6n de todas las deudas por 
créditos, préstamos e impuestos con altos 

intereses. 

22. Que se acabe con ef hambre y la 

desnutricién. 

23, Libertad inmediata e incondicional de 
todos lo presos politicos y de fos pobres 
presos injustamente en todas !a carceles de 

RESPUESTA DEL GOBIERNO. 
contra. indigenas. Se creara fa 
Procuraduria de Defensa de los Indigenas. 

16. Corresponde a la Ley General de los 
Derechos de las Comunidades Indigenas. 

17. Se impulsara reformas a la Constitucién 
Politica de Chiapas, a la Ley Organica del 
Poder Judicial del Estado de Chiapas y a 
la Ley Organica de la Policia del Estado 

de Chiapas. 

18. Se crearé un organismo encargado de la 
promocién y ejecucién de los proyectos 

productivos 

19, Se compensara parcialmente los precios 
que afecten a los productores del campo. 

20. El gobiemo fedeal y las instituciones 
internacionales, fimdaciones o grupos 

ecologistas realizaran una accion 
coordinada en favor de la agricultura. 

21. Una comisién de la SHCP evaluara la 
magnitud del problema y presentara una 
propuesta que apoye a los sectores 

marginados. 

22. Organizaciones sociales, comunidades, 
organismos no gubernamentales y el 
gobierno atenderan a fos nifios de 6 a 6 
afios con desnutricién extrema. 

23. Al dia siuiente de la firma del acuerdo de 
paz, se iniciaré la aplicacion de la Ley de 
Amnistia.



DEMANDAS DEL EZLN. 
Chiapas y México. 

24. Que el Ejército Federal y las policias de 
seguridad publica y federales ya no estren 

en las zonas rurales. 

25, Indemnizacion del gobierno federal a las 

familias que haya sufrido dafios materiales 

causados por los bombardeos y la accién 

de Jas tropas federales. 

26. Vivir en paz y tranquilidad y que nos 
dejen vivir segdn nuestros derechos a la 
libertad y a una vida digna. 

27. Que se quite el Cédigo Penal del Estado 

de Chiapas, porque no nos deja organizarnos 

mas que con las armas, porque toda lucha 

legal y pacifica la castiga y reprime. 

28. Cese de las expulsiones de los indigenas 
de sus comunidades por lo caciques 
apoyados por el Estado. 

29. Solucién de las necesidadesurgentes de 

las mujeres indigenas. 

30. Juicio politico a Patrocinio Gonzdlez 

Garrido, Absalon Castellanos Dominguez 
y Elmar Setzer 

31. Respeto a la vida de todos lo miembros 
del EZLN y que se garantice que no habra 
proceso penal contra ellos o sus 
simpatizantes. 

32. Que todas fas agrupaciones y comisiones 

de defensa de los derechos humanos sean 

independientes. 

33. Que se forme una Comisién de Paz con 

Justicia y Dignidad. 

RESPUESTA DEL GOBIERNO. 

24. La nueva Ley General de los Derechos 
Indigenas mejorara la imparticion 
indigena. 

25. Se daran apoyos monetarios a victimas, 
viudas y huérfanos derivados del conflicto. 

26. El conjunto de las peticiones de sustento 

a ésta peticion. 

27. Se derogaré el Cédigo Penal de Chiapas 

y se promulgara otro. 

28. Seré parte de nuevo Cédigo Penal el 
delito de ta expulsion de indigenas de sus 

comunidades. 

29. Con 11 medidas concretas se mejorara la 
condicién de fa mujer campesina. 

30. Con estos acuerdos se busca hacer frente 
a las tensiones que generaron rencores. 

31. Con ef acuerdo de paz se garantizara que 
no haya proceso penal en contra de los 

miembros del EZLN. 

32, La mayor participacién de los ciudadanos 

en fa CNDH sera parte de un proceso 

social y politico y de propuestas que den 

los poderes pablicos a partir de 1994. 

33. Se crear una Comision Nacional de Paz 

con Justicia y Dignidad.



DEMANDAS DEL EZLN. RESPUESTA DEL GOBIERNO. 
34. Que la ayuda humanitaria para las 34. La ayuda humanitaria se canalizara a 

victimas del conflicto sea canalizada a través de representantes de las comunidades 
través de representantes indigenas. indigenas.



ANEXO 4 

Fuente: Diario Oficial de la Federacién de sébado 11 de marzo de 1995 
LEY PARA EL DIALOGO, LA CONCILIACION Y LA PAZ DIGNA EN CHIAPAS.



DIARIO OFICIAL SAbado 11 de marzo de 1995" 

PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE GOBERNACION 

LEY pare ei Didloga, le Conctilaciéz y le Paz Digns 

eu Chlspas, 
CE mn] 

Al masgen un sello con ef Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de fa 
Repibikca, 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, 

Preakdente Constitucionsl de tos Estados Unidos 
Meodcancs, # sus habltantes sabe: 

Que of H. Congreso de ia Unién, se ha cenvido 

dirighme el siguiente : 
. DECRETO 

“EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS,D ECRETA: 

LEY PARA EL DIALOGO, LA CONCILIACION 
Y LA PAZ DIGNA EN CHIAPAS 

ARTICULO 1.- Esta sy tene por objeto 

establecer fas bases juridicas que propicien of 

dlélogo y le concillacién pare alcanzas, a través do 

Un ecuerde de concordia y pacificscién, fa solucién 
Justa, digna y duradera al conficto armado tniclado 

1 10, de enero de 1994 on sf Estado de Chispes, 

Pare los efectos de ta presente Ley, se 
entenderd como EZLN el grupo de persones que se 

Kentifica come une omgenizackin de cludadancs 

medcance, mayorttarlamente Indigenas, que se 

Inconforms por diversas causas y $0 Involucrd en ef 
confiicts @ que sa reflere al pésrafo anterior, 

ARTICULG 2.- Seré objeto ded acuerdo de 
concordia y pacificaciéin @ que se reflere ol 

articula entestor, entre otros, pactar las bases 

queperniten: =. 
L- Asegurar ta paz justa, digna y duradera en 

el Estado de Chiapas, dentro del pleno respeto ab 
Estado de Derecho; 

IL» Atender las causas que originaron ef 
confiicto y promover soluciones consensadas @ 

diversas demandas de caracter politico, social, 

cultural y econémico, dentro del Estado de 

Derecho y a través de tes vias inslitucionales; 

UL- Propiclar que fos lntegrantes del EZLN 
particlpen en el elercicio de fa politica dentro de los 
cauces pacificos que ofrece of Estado de Derecho, 

On fespeto absotuto a su dignidad y garanilss de 

cludadanes mexdcancs; 

Ne Concillar las demendas ¢@- intoreses 
fegitimes de tos diversos sectores de Ia sociedad 

chlapaneca;   

V- Promover ol blenestar social y ef desarrollo 

econémico sustentable en Chiapas, y 
Vi» Proponer los Ineamlentos pars fa amalsiia 

que, como consecuencia del proceso de ditioge y 
concitlaciin, concederé en su caso of Congreso de 

ta Uniin por kos hoches relacionedos con of 
confilcto on ol Estado de Chiapas, iniclado a partir 
del 10, ds enero de 1694. . 

ARTICULO 3.- En el acuerdo de concordla y 
pacificacién previsto en exta Loy, intervendrin fos 
tepresentantes del Goblemo Foderal y del EZLN 

con fa particlpeclén que comesponds s ta Comisién 

de Concordia y Pacifleacién. 

Del Didlogo y ta Negoclaciéa 

ARTIGULO 4 Con objeto de propictar 
condiciones para e! didlogo y ts concillaclin, 2 

pastir de la fochs de pubilcacién do ta presente Ley 
@n ol Diario Oficial de la Foderacién y durante los 
trelnta dias naturales Inmodiatos slgulontes, tas 
storidades Judiclales compelentes mantendrin 

suspendidos ke procedimientes inicladcs en contra 

de foe intograntes del EZLN, que se encuentren 

surtraidos de fa accién de fa fusticla, y ordenarén 
que se aplace por dicho témmino el cumpiimiento de 
las drdenes de aprehensién dictadas dentro de 

por ef mismo plazo, tas lnvestigaciones relativas & 
fos hechea 8 que se reflere ol articulo 4 do esta Ley. 
6) he Iniclado of dldlogo dentro de dicho plazo, 

te mantendrin tos suspanslones menclonedes en 
a péirafo anterior, slempre que contindon tas 

negoclactonss para la suscripcién del scuerdo de 

concordia y paciiicacién a que se refiere esta Loy. 

ARTICULO 6,- El Goblemo Federal pactaré con 
ot EZLN Ios calendarios, agenda y, en general, las 

bases para el dldlogo y ta negoclacién det acuerdo 

de concordia y pscificacén previsto on este 

ordenemiento, con fs participacién quis; en su caso, 
comesponda s fa Comisiin de Concordia y 
Pacificacién sefialada en ef asticulo 8\ Dicha 

Comlelén propondré, por consenso, los espacios 
especificos para te reallzacién de les negocisclones 

qua deberin ser convenides por las partes, 
ARTICULO 6.- En tanto se desarroila of didlogo 

y la negoctacién, ef Goblemo Foderal adoptaré las 

medidas necesarias para garanilzar el IIbre trénslto 

de tos diiigentes y negocladores det EZLIN y



. 'a portactén de ningdn tipo de arme. El Goblemo 

‘SAbado 11 de marzo de 1995 

Ssegurer que no serin molestedos, en aus 
personas 9 posesiones, por autoridad federal 

Las autoridades competentes del Goblemo 
Federal, se coordinarén con tes del Estedo de 
Chispas y de los municipios respectives, pare 
que ef lore trinsito y te tntegtidad de fes 
ingentes y negoctadores de} EZLN, on sus 
personas y posesiones, quede garantizada, en 
términos det pérrefo anterter, con te Intervenciéa 
We, @N Sut Cato, corresponda a le Comfslén de‘ 
Concordia y Pacificactén, 

En los etpaclos de hegoclacién, 
determinados de comin acuerdo, no se permitiré 

Federal en coordinactén eon of dof Estado de Chiapas, con ta Intervencién Que coresponda 9 
la Comisi6n de Concordia Y Pacificacién, 
Generaré medidas de distensin y demds 

condiciones fisteas y pollticas para el dléloga, 
ARTICULO 7.- El Goblemo Federal on 

coordinacién con el Gobleme del Estado de 
Chiapas y fos ayuntamtentos cespectives, 

olorgant gerantias y feclidades a fos Indigenas y 

valida para todos los Indigenes y campesince, 
lndependientemente de su partiolactén on a 
SHUpO Involucrede an of conficto del Estado de 
Chiapas, 

del Poder Elecutive y otro det Poder Legislative det 
Estado de Chispes, que seria lervtadoe con tal 
objeta, a Esta Comisién coondinaré sus ecclones oon fa 
Instancla de medisciin reconocide por los 
Negocladores, . 
Le presidencis de te Comislin de Concerdis y   

DIARIO OFICIAL 

Gesignados de. manera conjunta por los miembros 
dela misma, . 

" Ua Comisién podré designer delegados que 
84 acrediterén ante ef Goblemo Federa! ye 

EZiN, . 
ARTICULO 0 La Comisién para la Concordia y 

ta Paciicactin ve oncargaré de: 
{ Coadyuvar a f[sr las bases pare of uléiogo y - 

ta nogociaciin del acuenio de concordie y 
pecificacién @ que se reflore esta Ley, tas que 
contendrin, entra otros aspectos, tos lugares y 
condiclones especiticos de tas negoclaciones y ta 
agenda de tas mismas; 

iL Facilttar of disiogo y ta negoctacién y apoyar 
a suscripclin det acuerdo de concorde y 
Pacificactén @ que se reffore esta Ley; 
{L- Promover ante Iss autorldades competentes 

condiciones pera realizar el didlogo en los higeres 
especificos que hayan sido pactados pare tas 
fegoctaciones, y 

Me . ds 
Gobsmaciin ta adopciin de tas medidas 
Necesauiss para la adocusda difusién do ests Ley, 

De ta Comlsita de Seguimlentey Verificactin 

" Vertdcacién $0 encargers de: 
1 Der seguimiento & fos compromisas pectados dentro del proceso de concordia y pacitioacién, con 

#4 propSelte de promover ef cabal cumplintento de 
los mismos; . 

. 1. Proponer reformas juridicas“que se dertven al scuerda de concordia y pecidcactin peevisto on 
outa Ley, y - ON We Publicar de manera peribdica tas acclones omprendidas y fos resultados . derivades det sousrde ‘para ta concordia y 
paciiicacién, tendientes @ tesotver fos problemas
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que dieron lugsr al conflicts a que ee reflere ta 

presente Ley. 

Disposicloncs finales 

ARTICULO 12.- El Gobleme Federel promoverd | 

ta coordinselén de ecclones con ol Goblemo del 
Estado de Chiapas y de sus ayuntamiontos, 8 Sri de 
que les acclones @ inversiones federaies, estatales 
y municipales previstas en ef Pian Nacional do 
Detarrotio y en tos programes .ectatel y 
municipales, epoyen piloritariamente ef decarrotia 

soclal y econdmico de fas comunidades indigenas y 
de loa campesinos on eta entidad federativa, 

En tguel forma se promoveré ta concertacién de 

+ acelones con fos sectores social y privado, a fin de 

que contribuyen a establocer y fortalecer el didlogo 
Y¥ cooperecién permenentes entre fos diverscs 
grupos de te sociedad chlapaneca, Asimismo, se 
fomventaré la creacién de fondes midos con 
recursce federaics, estztales, munkipsles y 

privedos pera financier programas especificos 
devtinados © rescatar de le memineciin o fas 
ctadas comunidades indigenas y de campesinos en 

Cispeeciones de ona Ley no bnpiden ol slercice de 
facutades ctorgedas a les mioridedes 

crapciaten Y fronts do coputted pera que 

Skbado 31 de marzo de 1995 

au responsabilidad de carantizer te 

aerided itaioe a proourciin de josie, 

. TRANSITORIOS 

PRIMERO. Esta Ley entraré on vigor el die de 
su su panacea on ef Diarlo Oficial de fa 

re eOUNDO Ests bey | serk difundida on tos 

madios de comunicacién en el Estado de Chiapas y 

deberk fijarse on bafidos en fas divereas 
poblaciones que se encuontran en le zona de 

confiicta, en fax fengues que se hablen on dichas 

TERCERO- La Comlslén do Conconila y 
Pacificacién a que se reflere esta Ley, s¢ inctalard & 

fos tres dias héblics de fa entrada on vigor de este 

ordenamtento, 
Mébbico, OF, a 0 de marzo de 1905. Son. 

Sami David David, Presidente Olp. Gerardo de 

dests Arellano Aguilar, Presidente. Sen. Jorge 

Rodriguez Leda, Secretarie- Olp, Marcelino 
Ulranda Aflorve, Secretario.. Rdbricas". 

En cunptimiento de to dispuesto por fe traceiin 

I del Articuls 89 de la Constitucién Politics de fos 
Estados Unidos Mexicanos, y pera eu debids 
poblicadiin y observencts, @pido ef presente 

y Deereto on ta reeidencia del Poder Ejecutive 
Federal, on ta Cluded de Méxdoo, Disttto Federal, « 
fos diez clas del mes de mezzo de mil noveciertos 
Beventa y cinco Emesto Zeditio Fonce de Leda 
Ridbsloes Ei Secreterio de Gobernacién, Esteban   Mocteruma Barregine Rdbrica, 

we



ANEXO 5 

Fuente: Secretaria de Gobernacién Consulta, Direccién encargada del Conflicto en Chiapas. 
Cuadro comparativo de los Acuerdos de San Andrés con fa Iniciativa de Reforma de 14 de 

marzo de 1998.
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ANEXO 6 

Fuente: H. CONGRESO DE LA UNION. 
Iniciativa de Reformas a los articulos 4°, 18°, 26°, 53°, 73°, 115° y 116°, presentada por 

parte del Ejecutivo Federal a la Camara de Senadores el 14 de marzo de 1998.



  

PRESIOENCIA DE LA REPUBLICA 

El Gobiemo Federal refrenda su permanente disposicién para continuar ef dialogo, asi 

como su decisién inquebrantable de no utilizar Ia violencia ofensiva ni represiva contra 

los mexicanos indigenas que se inconformaron. Con hechos concretos se ha dado 

repetida prueba de ta voluntad politica para pactar ¢ en el marco de la’ ley ur una solucién 
polltica para Chiapas, 

De manera congruente, hoy se da un paso adicional, al someter al Constituyente 
Permanente una Iniciatlva para reformar la Constituclbn y consagrar en ella los 
derechos indfgenas con el fin de superar condiciones de desigualdad con pleno respato 
a su Identidad, cultura y formas de- organizacién- social. -La iniclativa propone las 
adecuaciones constitucionales indispensables para desatar fa movilizacién de la. 
sociedad y las instituclones piiblicas, con el propdsito de combatir las restricclones que 
frenan la plena incorporacién de los mexleanos indigenas:al desarrollo y a su sustento 
democratico. Conflo en que esta propuesta contribuye a superar el estancamiento, ia 
incertidumbre y ta divisién que afecta la convivencia entre fos chlapanecos y frustra las 
aspiraciones de fos pueblos y comunidades indigenas ds todo el pals para avanzar en 
la soluci6n de sus justas reivindicaciones. a 

Conflo, asimismo, en que esa Soberanfa, que representa a todos los mexicanos, 
resolvera que es oportuno y corresponde con ef Interés superior de la nacién analizar y, 
en su Caso, aprobar las reformas para consagrar los derechos indigenas en la 
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y otorgarles vigencia de 

 _ inmediato. 

fA. 

En virtud de lo anterior, con fundamento en- vel articulo 71, fracciin I, de la Constitucién 
Politica de los Estados Unidos. Mexicanos,..por e! digno conducto de ustedes, 
Ciudadanos Secretarios, someto a consideracién de esa Soberania la siguiente 
iniciativa de: 

DECRETO DE REFORMAS A LOS ARTICULOS 4o., 18, 26, 53, 73, 115 Y 116.DE LA 
CONSTITUGION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXIGANOS 

ARTICULO UNICO.- SE REFORMAN los articulos 4o., primer partafo, y 115, fraccién 
V, y SE. ADICIONAN fos parrafos sagundo a octavo del articulo 40., recorriéndose en 
su orden los actuales segundo a sexto parrafos para pasar a ser noveno a décimo
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tercero; un Gitimo parrafo al articulo 18; un cuarto parrafo al articulo 26, recorriéndose 
el actual cuarto parrafo para pasar_a ser quinto; un segundo pérrafo al articulo 53, 
recomiéndose el actual segundo parrafo para pasar a ser tercero; una fracclon XXVIII al 
articulo 73; las fracciones IX y X al articulo 145, y un ultimo parrafo a ta fraccin {i del 
articulo 116, de fa Constituclén Politica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue: : . 

“Articulo 40. La Naci6n mexicana tlend una composicién pluricultural sustentada 
originalmente en sus pueblos Indigenas, que son’ aquéllos que descienden de 
poblaciones que habitaban en el! pals al iniclarse [a colonizacién y antes de que se 
establecteran las fronteras actuales de los Estados Unidos Mexicanos y que cualquiera 
que sea su situaclén juridica conservan sus,proplas instituciones sociales, econdmicas, 

culturales y pollticas, o parte de ellas. : : : 

Con respeto a fas demas disposiciones de esta Constitucién y a la unidad del Estado 
Mexicano, los pueblos Indigenas tlenen derecho.a {a libre determinaciin; la expresién 
concréta de ésta es la autonomla de las comunidades indigenas para: 

1. Decidir sus formas intemas de convivencia y de organizacién social, econdémica, 
politica y cultural; = * |S . “ 

ll. Aplicar sus sistemas riormativos enla regulacién y soluclén de conflictos intemos, 
tespetando las -garantlas individuales, los -derechos humanos y, en. particular, ta 
dignidad ¢ integridad de las mujeres; sus procedimlentos, juiclos y decisiones seran 
convalidables, en tos témminos que fas teyes sofialen, por las autoridades 
jurisdiccionales de! Estado; : 

Ill. Elegir a sus autoridades-y ejercer sus formas de goblemo internos de acuerdo con 
sus normmas, garantizando la participaciin de las mujeres en condiciones de equidad; 

IV. Fortalecer su participacién y. representacion polos de conformidad con sus 
tradiciones; 

V. De acuerdo con las formas } y modalidades de propiedad ‘previstas en ‘el articulo 27 
de esta Constitucién, acceder de manera colectiva-al uso y disfrute’ de los recursos 
naturales, salvo aquélios cuyo dominio directo corresponda ala Nacién;
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8. 

VI. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 

configuren su cultura e Identidad, y . 

Vil. Adquirir, operar y administrar sus propios medios de comunicacién, en los términos 
que las leyes de ta materia establezcan. . 

La Federacién, los Estados y los Municlpios debaran, en el ambito de sus respectivas 
competencias, y con el concurso de las comunidades indigenas, promover su 
desarrollo equitativo y sustentable y fa educacién bilingZe e intercuftural. Asimismo, 
deberan Impulsar ef respato y conocimiento de fas diversas. culturas existentes en la 
Naclén y combatir toda forma do discriminaci6n. 

EJ Ejecutivo Federal, en consulta cen las comturildades indigenas, definira y desarrollara 
programas educativos de contenido regional, ‘en los que se reconoceré la herencia 

cultural de fos pueblos indigenas. . 

= Estado impulsara programas, especlficos ‘e proteccién de los derechos de los 
Indigenas migrantes, tanto en of territorio nacional como en el extranjero; en este ultimo 
caso conforme a los principios del derecho internacional. 

Para garantizar el acceso pleno de los Indigenas a la jurisdiccién del Estado, en todos 
los juicias y procedimientos que Involucren a Indigenas, se tomaran en- cuenta sus 

. practicas y particularidades culturales, respetando los preceptos de esta Constitucién. 
Los ind{genas tendrén ef. todo tiempo el derecho a ser aststidos por intérpretes y 
defensores que téengan conocimlento de su lengua y cultura. 

El Estado establecerd las Instituciones y politicas necesarias para garantizar fa vigencia 
de los derechos de las comunidades indigenas y su desarrollo integral, las cuales 
deberan ser disefiadas y operadas Conjuntamente con dichas comunidades. 

Las constituciones y eyes de los Estados de la Republica, conforme @ Sus particulares 
caracteristicas, estableceran las disposiciones y modalidades pertinentes para la 
aplicacién de los principlos sefialados, garantizando los derechos que esta Constitucién 
otorga a las comunidades indigenas,
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Articulo 48, .:. 

Los indigenas compurgaran sus penas Preferentemente en los establecimientos mas cercanos a su domicilio, de modo que se propicie su reintegracién a ta comunidad . Smo Mecanismo esencial de readaptacién social, 

Articulo 26. ... 

La legisiacion correspondiente establecerd los mecanismos necesarios para que en los planes y programas de desarrollo se tomen en cuenta a las. comunidades y los pueblos indfigenas en sus necesidades y Sus particularidades culturales, Asimismo, promovera la igualdad de oportunidades & fin de que fos ‘pueblos indigenas, a partir de su propio esfuerzo, tengan acceso @quitativo a la distribucién de ta tiqueza nacional. 

Articulo 53, .., 

tablecer la demarcacién territorial de los distritos electorates uninominales 
Para es' 
deberaé tomarse en cuenta fa ubicacién de las comunidades indigenas, a fin de , 2segurar su participacién y representaci6n pollticas en el 4mbito nacional, :
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Articulo 73. ... 

la OVI... 

XXVIII. Para expedir las leyes relativas a las roaponsebiidades def Gobiemo Federal 
tespecto de las comunidades Indigenas, y !a forma en que éste se coordinara con los 
goblemos estatales y- municipales, con ef objeto de cumplir los fines previstos en ta 
materia en los articulos 4o, y 115 de esta Constitucién; 

Artlculo 445... 

lal... 

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estaran 
facultados para formular, aprobar y administrar la zonificacién y planes y programas de 
desarrollo municipal y urbano; participar en la creacién y administracién de sus reservas 
territorlales; controlar y vigilar la utilizaci6n del suelo en. sus jurisdicclones -territoriales; 

*  Iintervenir en la regularizacién de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y 
permisos para construcciones, y participar en fa creacién y administracién de zonas de 
feservas ecolégicas. Para tal efecto: y de conformidad a {os fines sefialados en el 
parrafo tercero def articulo. 27 de esta Constituciin, expediran los reglamentos y 
disposiciones administrativas que fueren necesarios. 

En Ios planes de desarrotio municipal y en los programas que de ellos se deriven, los 
ayuntamientos fe darén- ‘participacion a los nicleos de poblacién ubicados dentro de fa 
circunseripcién municipal, efi los términos que establezca Ia legislacién local. En cada 
Municipio se estableceran mecanismos de participacién cludadana para coadyuvar con 
fos ayuntamientos en la programacién, ejerciclo, evaluacién y control de fos recursos, 
incluidos los de origen federal, que se destinen al desarrollo social; 

Via Vill. ...



  

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

IX. En cada Municipio, las comunidades indigenas tendraén derecho a asocilarse © 

libremente a fin de coorninar sus acciones para la Pramocién de su desarrollo 

econdmico y social, - . “ 

En términos det «timo parafo de la fraccién Ill de este articulo, los Municipios con 
poblacién mayoritaffamente.indigena podran coordinarse y asoclarse para promover su 
desarrollo. Las autoridades competentes transferiran de manera ordenada los recursos 
que se asignen a estos Municipios, para su administracién directa por los mismos, y 

_ X. En fos Muntciplos con poblacién de mayoria ind{gena, fa legislacién local establecera 
las bases y modalidades para asegurar la participacién de las comunidades indigenas 
en la Integracién de los ayuntamientos, orgahismos auxiliares e instanclas afines. 

Las tegislaturas de los Estados, al aprobar ia creaclén de nuevos Municipios, tomaran 
en cuenta la distribucién geografica de las comunidades Indigenas, previa opinion de 
las poblaciones tnvolucradas. 

Articulo 446. ... 

Iho 
Ih... 

Con objeto-de garantizar la. representacion .de las comunidades indigenas en las 
legisiaturas do los Estados,.para la demarcaciin de los distritos electorales se tomara 
en consideracién la distribucién geografica'de dichas comunidades. . 

Wa Vil...” 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- EI presente Decreto entrara en. vigor al dla siguiente de su publicacién en 
et Diario Oficial de la Federaci6n. . :



    

Ultima hoja del Decreto de reformas a los 
aiticulos 4°,, 18, 26, 53, 73, 115 y 116 de la 
Constitucién Politica de fos Estados Unidos 
Mexicanos. 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

wea, 17 

SEGUNDO.- Las autoridades competentes del Estado de Chiapas podran revisar y, en , 

su caso, modificar ta divisién municipal y la demarcacién de los distritos electorales 

unlnominales de dicha entidad federativa. Unicamente para estos efectos, lo dispuesto 

en el pentitimo pdrrafo de la fraccion Il del articulo 105 constitucional no sera aplicable 
para el proceso electoral local de. 1998 en dicho Estado. 

Reitero a ustedes, Cludadanos Secretarios, la seguiidad de mi atenta y distinguida 

consideracién. 

México, Distrito Federal, a los catorce dias del n mes de marzo de mil novecientos 

noventa y ocho, 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEGCION” 
EL PRESIDENTE DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

       
ERNESTO PONCE DE LEON



ANEXO7 

Fuente: H. CONGRESO DE LA UNION. 

Iniciativa de Reformas a los articulos 4°, 18°, 26°, 53°, 73°, 115° y 116°, presentada por 

parte del Grupo Parlamentario del Partido Accién Nacional (PAN) a la Camara de 

Senadores el 12 de marzo de 1998.



DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL PRIMER PARRAFO Y SE 
ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO, UN TERCER PARRAFO CON CINCO 
FRACCIONES, UN CUARTO Y QUINTO PARRAFOS, RECORRIENDOSE EN SU 
ORDEN LOS PARRAFOS DEL SEGUNDO AL SEXTO PARA PASAR A SER DEL 
SEXTO AL DECIMO, DEL ARTICULO 4°; SE ADICIONA CON UN SEXTO 
PARRAFO EL ARTICULO 18°: SE ADICIONA UN CUARTO PARRAFO, 
RECORRIENDOSE EN SU ORDEN EL ACTUAL CUARTO PARA PASAR A SER 
EL QUINTO DEL ARTICULO 26"; SE ADICIONA CON UN SEGUNDO PARRAFO 
RECORRIENDOSE EN SU ORDEN EL ACTUAL SEGUNDO PARA PASAR A SER 
EL TERCERO DEL ARTICULO 53°; SE RESTABLECE LA FRACCION XXVIlt DEL 
ARTICULO 73%; SE REFORMA LA FRACCION V Y SE ADICIONA CON UN 
SEGUNDO PARRAFO Y SE RESTABLECE. LA FRACCION IX DEL ARTICULO 
415%; Y SE AGREGA UN CUARTO PARRAFO A LA FRACCION fl DEL 
ARTICULO 116° DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

ARTICULO 4°.- La Nacién mexicana tiene una composicién pluricultural 

sustentada originalmente en sus pueblos indigenas, que son aquéllos reconocidos 
por la Ley y los tratados intemaclonales suscritos por el Presidente de la Republica y 
aprobados por el Senado. 

Las comunidades indigenas gozaran de autonomia expresada y ejercida 

dentro del Ambito municipal, en los términos que establezcan las constituciones de 

los estados. Para su ejercicio tos ayuntamientos deberan elaborar cartas 
municipares, las cuales seran aprobadas por las legisiaturas de los estados a que 
pertenezcan. Las cartas municipales respetaran: la unidad nacional; las garantias 

individuales; los derechos humanos; ta dignidad, integridad y la participacién de la 

mujer en condiciones de equidad; las formas democraticas de acceso al poder; y la 

preservaciin del entomo ambiental. 

En las cartas municipales deberan preverse, como minimo, las atribuciones y 

derechos siguientes: . 

L- Las normas para decidir su organizacién social, econémica, politica y ‘ 

cultural; ‘ 

I.- La facultad de aplicar sus usos y costumbres, en fa regulaciin y 

solucién de conflictos internos; asi como fas condiciones bajo fas cuales sus 

procedimientos y decisiones seran convalidados por fas autoridades jurisdicclonales 
del Estado; 

It.- El procedimiento para elegir a sus autoridades y e! reconocimiento de 

las mismas; ,



  

IV.- Las formas para acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los 

recursos naturales dentro de su Ambito territorial, que respeten derechos de terceros 

y dejen a salvo aquellos cuyo dominio directo corresponda a la Nacién; y 

V.- Las disposiciones para preservar y enfiquecer sus lenguas, 

conocimientos y todos tos elementos que configuren su cultura e identidad. 

La Federacién, los estados y los municipios deberan, en el Ambito de sus 

respectivas competencias y a través de fa consulta con las comunidades Indigenas, 
promover programas educativos de contenido regional, en fos que se reconozca la 
herencia cultural de tas mismas, asf como a educacién bilingde e intercultural, 
Asimismo, deberan impuisar el respeto y conocimiento de las divefsas culturas 
existentes en la Nacién y combatir toda forma de discriminacién. 

Para garantizar el acceso pleno de las comunidades indigenas a la 
Jurisdiccién del Estado, en todos los Juicios y procedimientos que involucren 
individual o colectivamente a indigenas, se tomaradn en cuenta sus usos, costumbres 
y especificidades culturates, respetando los preceptos de esta Constitucién. Los 
indigenas tendran en todo tiempo ef derecho a ser asistides de oficlo por intérpretes 
y defensores, que tengan conccimiento de sus lenguas y cuituras. 

  

ARTICULO 18.- 

    

Los indigenas compurgarén sus penas, preferentemente, en fos 
establecimientos mas cercanos a su comunidad, de modo que se propicle su 
reintegracién a la misma como forma esencial de readaptactin social. 

ARTICULO 26.+ ....escsssesresseesorsees sseosesesssenevons 

 



La legistacién correspondiente establecerd las modalidades necesarias para 
que en fos planes y programas de desarrollo, se tomen en cuenta a las 
comunidades indigenas en sus necesidades y sus especificidades culturales; el 
Estado les garantizara su acceso equitativo a ta distribucién de fa riqueza nacional. 

  

ARTICULO S3.- seceseoseesses cuasagessssaseesecesenarens 

Para garantizar la sepresentaciin de fos indigenas en fa Camara do 
Diputados, fas autoridades electorales deberan considerar, en fa conformacién de 
los distritos electorales, ademas del criterio poblacional y otros que sefiale la Ley, la 
distribucién geografica de fas comunidades indigenas. 

  

XXVIIL- Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Goblemo 
Federal, de fos estados y de fos municipios, en el dmbito de sus competenclas, 
tespecto de fas comunidades indigenas, para ejercer las atribuclones previstas en 
los articulos 4° y 115 de esta Constituciin; 

  

V.- Los Municiplos, en los términos de las eyes federales y estatales 
relativas, estaran facultados para formulas, aprobar y administrar la zonificacién y 
planes y programas de desarrollo rural y urbano; participar en fa creacién y 
administracién de sus reservas territoriales; controlar y vigilar fa utilizacién del suelo 
en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularizacién de {a tenencla de la 
tlerra urbana; otorgar licenclas y permisos para constrcclones, y participar en la 
creacién y administracién de zonas de reservas ecolégicas, Para tal efecto y de 
conformidad a los fines sefialados en ef pdrrafo tercero de! articulo 27 de esta



Constilucién, expedira los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren 

necesarias. ' 

En los planes de desarrollo municipal y en los programas que de ellos se 

deriven, los ayuntamientos daran participacién a los ndcleos de poblacién ubicados 

dentro de la circunscripcién municipal, en los términos que establezca fa legistaciba 

local. En cada Municipio se estableceran mecanismos de participacién cludadana 

para coadyuvar con los ayuntamientos en ta programacién, ejercicio, evaluacién y 

contro! de los recursos, incluidos los federales, que se destinen al desarrollo social; 

Mil ssssssensonssssunsesronsnsoessscecen seus 

Ville cssesssseseesecesseee eesenuessuntnaasvees 

VIM ssecsseceesessesceeerers   

1X.- Los Ayuntamientos tendran el derecho de iniciativa para proponer una 

carta municipal, que deberé ser aprobada por la legistatura del Estado y que fijara 

las bases y modalidades para su organizacién y administracién conforme a sus 

caracteristicas sociates y culturales. La fegislackin focal deber4 asegurar el eferciclo 

pleno de este derecho y de los contenidos en el articule 4 de esta Constituciin. 

Las legislaturas de fos Estados podrin proceder a fa rernunicipalizaclén de 

los tertitorios en que estén asentadas las comunidades indigenas, la cual debera 

realizarse en consulta con las poblaciones involucradas y responder @ criterlos de 

racionelidad cultural, politica, geografica y social. 

ARTICULO 116. «....--secsseee ssusesereneeses scarscuneease 

  

Para garantizar fa representacién de los Indigenas en las tegislaturas de fos 

estados, !as‘autoridades electorales deberdn considerar en la conformaciin de los 

distritos electorates, edemés del criterio poblacional y otros que sefiale la Ley, la 

distribucién geografica de las comunidades Indigenas. 

TRANSITORIOS 

Primero.. Este decreto entraré en vigor a los 30 dias de su publicacién en 

et Diario Oficial de ta Federacién.



Segundo.- Las legislaturas de fos estados tendran 180 dias, contados a 

partir de la entrada en vigor de este decreto, para adecuar sus constituciones en los 

términos establecidos en el mismo. 

Tercero.- El Congreso de fa Unidn debera emitir fa ley reglamentaria del 

Asticulo 4° constitucional en un plazo que no excederd de 180 dias contados a partir 

de !a entrada en vigor de ese decreto. 

México, D.F., a 12 de marzo de 1998. 

Por el Grupo Paramentario del Partido Accién Nacional 

_—__ 
Sen. Gabriel Jiménez Remus 

—_———_—————_— 
Sen. Luis Felipe Bravo Mena 

—_— 
Sen. Rodolfo Elizondo Torres



  

Por el Grupo Parlamentario del Partido Accién Nacional - 

Sen. Marfa Elena Alvarez Bernal 

Sen, Juan de Dios Castro Lozano 

Sen, José Angel Conchello Davita 

Sen. Norberto Corella Gil Samaniego 

Sen. Enrique Franco Mufioz 

Sen. Juan Antonio Garcia Vilia 

Sen, Ricardo Alfredo Ling Altamirano 

Sen. Pedro Macias de Lara 

Sen. José Ramén Medina Padilla 

Sen. Luis Mejia Guzman 

Sen. J. Gpe. Tarcisio Rodriguez Martinez
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