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DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION 
ESCOLAR DE LA U.NA M. 
PRESENTE. 

La alumna CASTILLO CORTES DIANA MARISSA, ha elaborado en este 
Seminario a mi cargo y bajo la dirección del L1C, CARLOS VIDAL RlVEROLL, la 
tesis profesional titulada "USOS Y COSTUMBRES INDIGENAS EN EL DERECHO 
PENAL MEXICANO", que presentará como trabajo recepcional para obtener el titulo 
de Ucenciado en Derecho. 

El profesor L1C, CARLOS VIDAL RIVEROLL en su calidad de asesor, nos 
comunica que el trabajo ha sido concluido satisfactoriamente, que reúne los 
requisitos reglamentarios y académicos, y que lo aprueba para su presentación en 
examen profesional. 

Por lo anterior, comunico a usted que la tesis "USOS Y COSTUMBRES 
INDIGENAS EN EL DERECHO PENAL MEXICANO", puede imprimirse, para ser 
sometida a la consideración del H. Jurado que ha de examinar a la alumna 
CASTILLO CORTES DIANA MARISSA, ' 

En la sesión del dla 3 de febrero de 1998, el Consejo de Directores de 
Seminario acordó incluir en el oficio de aprobación la siguiente leyenda: 

'El interesado deberá iniciar el trémlte para su titulación dentro de los seis meses siguientes (contados de dla a 
dla) a aquél an que le sea entregado el presente oficio, en el entendido de que transcurrido dicho lapso sin 
haberlo hecho, caducaré la autorizBclOn que ahora se le concede para someter BU tasis a examen profesional, 
misma autOlizaCión que no podré otorgarse nuevamente sino en el caso de que el trabajo racepcional COI1SeNe 
su acIuaIkIad y siempre que la oportuna inlciacl6n del trémne para la celebración del examan haya sido impedida 
por circunstancia grave. todo lo cual calificaré la Secretaria GI!IleI1II de la Facultad" 

ATE NT E 
'POR MI RAZA lMI:lILl"\mM"",L ESPIRITU· 

Cd. Universitaria, D. F , e febrero de 2005 
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INTRODUCCiÓN 

"Todos los individuos y los grupos tienen derecho a ser diferentes, a 
considerarse y ser considerados como tales. " 

Declaración sobre la Raza y los prejuiCiOs Raciales, UNESCO, 1978 

México, desde tiempos Inmemoriales, ha estado 

conformado por una gran diversidad de etnias, diferentes unas de 

otras, todas con costumbres Que les son propias y a su vez, únicas; con 

el paso del tiempo, han llegado a ser parte Importante y fundamental 

de la riQueza cultural de nuestro pafs, pues superaron la conQuista y 

colonización en el aspecto polftlco, mas no asf en el cultural, a pesar de 

Que la religión fue aceptada y adoptada por estos grupos, la adaptaron 

a sus tradiciones. 

Sin embargo, los nuevos gobernantes no tomaron 

conciencia de la Importancia de aQuellas comunidades y la mayorfa 

de los Indfgenas se vieron reducidos a sirvientes de los 

conQuistadores, como extranos en su propia tierra, sobajados, 

humillados y hasta Ignorados, considerados como criaturas sin 

Inteligencia Que debfan ser guiadas ·por el buen camino con la 

ayuda de OlaS·, pretexto utilizado para Justificar los innumerables 

abusos de toda fndole cometidos en su contra. Condición Que 

prevaleció durante largo tiempo y Que no cambió en esencia, con 

la Independencia, la diferencia Quizá la hizo el hecho de Que ya no 

exlstfa una excusa para los atropellos de Que entonces fueron 

objeto. 



NO fue, sino hasta el siglo pasado, que se pretendió 

Incorporar a las 56 etnias que habitan el pafs para ·sacarlas· del 

rezago económico, social V cultural en el que se encuentran. Se han 

hecho reformas a la Constitución, se han celebrado tratados V 

convenios Internacionales con el propósito de que los Indfgenas 

sean tratados dignamente V no obstante ello, aún se cometen 

Injusticias en todos 105 aspectos, como en el Derecho penal <que es 

el que ahora nos Interesal. 

se tiene por objeto hacer un estudio sobre lo que han 

sido 105 usos V las costumbres jurfdlcas de los Indfgenas en el 

campo del Derecho Penal a lo largo de 105 anos, asf como analizar la 

posibilidad de que sus costumbres referentes a la administración 

de Justicia dentro de las comunidades, se respeten en tanto no 

contravengan el dereCho nacional, retomando el criterio de 

González oropeza respecto a la reforma del artículo 13 

constitucional para que se establezca la creación del fuero 

Indrgena, con la IImltante antes mencionada V además 

restringiéndolo a aquellos casos en que la falta o el delito que se 

cometiere por alguno de sus Integrantes, no afecte severamente el 

Interés de toda la sociedad, con Independencia de que las penas 

Impuestas no sean de las prohibidas por el artículo 22 de la 

Constitución. 

De Igual manera, se examinará, en caso de que sea 

necesaria la Intervención del Estado para sancionar un delito, el 

grado de Integración que el Indrgena que lO cometió tenga con 

relación al resto de la sociedad, pues no se podrá castigar igual a 

alguno que sabe leer, escribir V tenga un trabajo en la ciudad o en 

el municipio, que a aquél que se dedique a las labores del campo u 
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otro Oficio, con Incipiente educación V Que rara vez tenga contacto 

con personas ajenas a la comunidad en la Que vive . 

. En resumen, ¿sera posible Que se establezca el fuero 

Ind(gena con el propósito de mantener las costumbres de las etnias 

Que no contravengan el derecho nacional, V tomar en cuenta el grado 

de IntegraCión de los miembros de las mismas, cuando sean juzgados 

por los órganos Que para el efecto creó el Estado? 
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CAPíTULO l.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

al Época prehlspanlca 

ES POCO lo Que se conoce del orden jurrdlco de los 

pueblos Que habitaron nuestro pars antes de la Conquista, debido 

fundamentalmente a su carncter de derecho consuetudinario, pues 

si no se crea un documento, aquél tiende a perderse con el paso del 

tiempo; por otra parte, las fuentes y otros testimonios fueron 

destruidos por los espafioles durante la Conquista, ademas de Que, a 

medida que avanzaba la dominación extranjera, los Indfgenas se 

vieron obligados a adoptar el derecho de los conquistadores y a 

hacer a un lado sus costumbres. 

ASf, tenemos Que el sistema legal Que más se conoce, es el 

de las culturas del altiplano central de México, en virtud de Que 

existen fuentes para su conocimiento tales como códices, zonas 

arqueológicas y las crónicas Que escribieron tanto espafioles como 

Indfgenas durante los primeros afias de domlnaclón.1 

En el derecho mesoamerlcano, la regulación de las 

relaciones sociales se daba a través de una tradición oral y una escrita 

para resolver conflictos entre personas, asf como los del hOmbre y la 

naturaleza; de esta manera, el derecho fue considerado como 

resultado "de una visión global de la existencia donde todo esté1 

relacionado ... El prestigio Imperialista mesoamerlcano se caracterizó 

por la sujeción de personas y el monopolio trlbutario:2 

LOS aztecas respetaron los sistemas jurrdlcos de los 

pueblos que estaban bajo su dominio, a pesar de Que se reservaron 

la posibilidad de modificarlOS; las estructuras jurrdlcas, polrtlcas y 

1 SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luis, HIsIorl8 del Derecho Mexicano, 4. edición, Ed Pomla, México, 1996, p. 31. 
, GONZÁLEZ GALvAN, Jorge AR>erto, Derecho IndIgona, Ed. Me Graw HiII, México, 1997, p. 16. 
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religiosas locales persistieron, pero sin poner en duda la suprernacfa 

mexlca. 

Por lo Que se refiere a la tradición oral, la palabra jugaba 

un papel fundamental, ya Que desempei'laba una doble función: 

como creadora de normas y como ejecutora de sanciones. 

La tradición escrita nos ha permitido conocer algunas 

caracterfstlcas del orden jurfdlco de nuestras principales culturas 

prehlspánlcas: la maya Y la azteca. 

Entre los mayas, el derechO era altamente riguroso; los 

delitos se castigaban con severidad, por ejemplo, la Infidelidad en el 

matrimonio (Jo Que la legislación actual denomina adulterio), pues el 

marido ofendido podía elegir entre el perdón o la pena de muerte 

para el malhechor, en tanto Que la mujer Infiel únicamente era 

repudiada; así también, la violación y el estupro se sancionaban con 

pena de muerte por lapidación. para el homicidio Intencional, se 

aplicaba la ley del Tallón, pero si el homicida era menor, se le 

Impon fa la pena de esclavitud, misma sanción Que sufrfan las 

personas Que hurtaban, y si éstas pertenecían a una clase superior, se 

grababan en su rostro los símbolos del delito. Con frecuencia se 

Imponfa la pena de muerte, aunQue la manera de llevarla a cabo 

dependfa de la condición social del Infractor y de la conducta Que 

hubiera realizado. 

cabe destacar Que este pueblo diferenciaba el dolo de la 

Imprudencia en el caso de Incendio y homicidio, aplicándose la pena 

de muerte cuando hubiera dolo, o bien, la indemnización cuando 

hubiera Imprudencla.3 

• FlORlS MARGADANT s, Gullormo, IntrrxJucción B la Histoli. del Demcho Mexicano, 18a edición, Ed. EBlinge, _, 
2001, p. 22. 
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Algunas veces la ejecución de la pena de muerte se 

llevaba a cabo por ahogamiento en el cenote sagrado y a diferencia 

de los aztecas, no exlstfa la apelación, de tal suerte que el Juez, batab, 

resolvfa de forma definitiva, y los verdugos, tuplles, Inmediatamente 

daban cumplimiento a la sentencia pronunciada por el batab, 

excepto si el castigo conslstfa en lapidación por la comunidad entera. 

De lo anterior se desprende que las normas jurfdlcas mayas tenfan 

dos orfgenes: la sanción Impuesta por la autoridad y la ejecutada por 

la comunidad.· 

De cualquier forma, contaba con la característica de 

ejemplaridad, asf que su ejecución siempre era pública. 

para la Imposición de las penas se tomaba en 

consideración la clase social a la que pertenecfa el delincuente, esto 

es, si era alguien de un estrato social superior, las sanciones eran méls 

rfgldas que las que se Imponfan al resto de la población, debido a 

que aquellos diSfrutaban de mayores derechos, aunque también 

tenfan más obligaciones. La familia del ofensor era responsable de 

lOs danos y perjuicios generados con motivo del delito cometido por 

su pariente, y se le podfan Imponer castigos como la esclavitud o la 

confiscación de blenes.5 

Exlstra tanto la justicia pública como la privada, en 

ocasiones, los particulares SOlicitaban la intervención del Estado 

pero, en otras, éste actuaba, a través de autoridades políticas y 

• MarIa del Refugio GondIez _la que exIItIan ¡e .. lrqul .. en la. autoridades dedicadas a la adminlslración de ¡.
enIn! los _. El _ u/nIc era jefe poIltIco, l8IIgIoso Y ¡udlclal asistido de un consejo; _ las normas 1*11 el 
_ que gobernaba y se encargaba de castigar • los nobles, • los funcIo_ públicos Y a cualquier miembro de su 
"","unidad qua cometiera una infnIcd6n grave. Dlrimla oon1IIctos entre comunldades y _ peroonas de _ 
~. Se .....- con los _, gobernadores locales que !am""n tenlan a su cargo la admilfltJac:1On de 
jusIic:Ia. Los ah kuIeI realizaban func:Iones jurlsdia:ionales bajo el mando del betab. Finalmente, los tup/Ioob, 
-..pe/\abBn funciones de poIicIa. GONZALEZ, Maria del Refugio, HlstoriB del Domcho MexIcano Ed. McGmw HII, 
_ro, 1998, p. 7 
'Idom. 
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religiosas, ejerciendo de oficio su jurisdicción. LOS encargados de la 

administración de Justicia tenfan carácter civil, con excepción del 

ha/aeh u/n/e y el batab, Que asumfan la doble función. 

Al Igual Que los mayas, los aztecas castigaban con mayor 

severidad a las clases dirigentes, pues eran Quienes debfan dar 

ejemplo de conducta. NO exlstfa la Igualdad de derechos, sino Que 

éstos se obtenfan de acuerdo a los méritos logrados. El t/atoan/ 

también estaba obligado a acatar la ley, aun cuando hubiese sido él 

Quien la creó. 

Se llegÓ a aplicar la pena de muerte a delitos como el 

robo en el mercado, en virtud de Que se tomaba en cuenta, más Que 

el delito en sf mismo, el hechO de su realización. 

Exlstfa una jerarQulzaclón de los tribunales aztecas; en 

primer lugar estaba el teealll, en el Que comparecfan los maeehua/es 

o gente común ante los jueces o teteeuhtin, para tratar asuntos 

relacionados con matrimonios y divorcios hasta cierta cuantfa; 

dependfan del t/aeatéeat/, presidente del t/aexltlan. cada uno de los 

jueces era elegido de entre los pI/es o los maeehuales, por los 

miembros del ea/pulll y nombrado por el t/atoan/, aunQue casi 

siempre el encargo recafa en aQuellos Que tuvieran méritos militares. 

Enseguida se encontraba el t/aex/t/an, Que conocfa 

también de matrimonios y divorcios, pero de una cuantfa superior a 

la del anterior; además de asuntos en los Que Intervenfan p/pl/tln o 

altos mandos militares. Integrado por tres jueces plles presididos por 

el tlacatéeat/, Quien a su vez era acampanado por un euauhnoehtlf y 

tlal/6t1ae. La pena de muerte se ejecutaba siempre Que el tlatoan/la 

aprobara. 
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En tercer lugar segura el tribunal del cihuac6at/ y del 

t/atoanl, en el Que se analizaban los asuntos del t/acxit/an u otros 

tribunales, en los Que habra sido pronunciada la pena capital. 

Integrado por trece Jueces presididos por el clhuac6at/; sus 

resoluciones no tenran Que ser aprobadas por el tlatoanl. Una vez 

cada doce dras, eran presididos por este último para resolver los 

casos más dlffclles. 

Además de los anteriores, habra tribunales especiales para 

resolver conflictos surgidos de ciertos grupos de la sociedad. Asr, 

exlstran aQuellos en Que se juzgaban a los cortesanos o militares Que 

cometran algún delito; estaba compuesto por dos jueces. Asimismo, 

los tribunales de guerra fueron creados para funcionar en el campo 

de batalla y su competencia se restrlngra a asuntos militares. por otro 

lado estaban los tribunales eclesiásticos y escolares, dos Jueces 

sancionaban a estudiantes Que hubieren cometido un delito y a 

pesar de Que las penas eran severas, nunca se aplicó la de muerte. 

Finalmente, los tribunales mercantiles divididos en dos: el primero 

IntegradO por doce jueces Que castigaban delitos realizados en los 

mercados; Y el segundo Integrado por tres jueces cuya competencia 

se limitaba a conocer de actos cometidos por los comerciantes o 

pochtecas, en cualQuier lugar Y materla.6 

con la llegada de los espanoles y la ulterior colonización, 

la doble tradición, oral y la escrita, desapareció: los lugares de 

ensenanza se cerraron, y Quienes sabran escribir fueron utilizados 

por los conQuistadores en apoyo de su Investigación. Sin embargo, la 

tradición consuetudinaria de su derechO se conservó durante la 

Colonia bajo el aspecto de prácticas religiosas. La dominación 

• CRUZ Bl\RNEY, Osear, Historia del Derecho on IMxleo. Ed. Oxtord Unlvers/ly Preso. México. 1999. p.p. 17-18. 

5 



extranjera estableció el pilar del sometimiento de los sistemas 

Jurfdlcos Indfgenas. 

bl perfodo colonial 

Inicialmente, con la Incorporación de las Indias a ESpafla, 

el derecho castellano fue el que se aplicó en las tierras conquistadas. 

Después de la Conquista, la Corona espaflola reconoció, 

oficialmente, los sistemas normativos de los pueblos Indfgenas, es 

decir, podfan ser aplicados siempre que no fuesen contrarios a las 

leyes del estado o a las de Dlos.7 

NO obstante lo anterior, se reservaron la facultad de 

modificar tales órdenes jurfdlCos, de manera que los Indfgenas 

conservaron solamente la competencia para conocer de delitos 

considerados como no graves, mientras que las Instituciones 

novohlspanas se encargaron de solucionar casos ciViles y penales, asf 

como de Juzgar delitos graves. Esta relación entre ambos derechos 

fue de dominación: Espafla mantuvo el monopolio de la justicia en 

tierras americanas, la llamada "jurisdicción suprema."8 

Fueron dos los prinCipios establecidos por los 

conquistadores: los Indios son hombres libres, por 10 tanto, no 

sujetos a servidumbre, asimismo, son vasallos directos de la corona. 

De esta manera, en 1524 fue creado en Espai'ia el Consejo 

Real y Supremo de las Indias, encargado de resOlver todos lOS 

asuntos relaCionados con estas tierras, sobre materias legislativa, 

gubernativa, administrativa Y Judicial, entre otras. 

7 La Ley de Toro de 1505 _. esta slluacl6n respecto de los reinos conqu_ por los espaI\oles. GONZALEz 
GALVAN. JoI¡¡e Alberto. op.cit. p. 19 . 
• IbIdem, p. 20 

6 



En la Nueva España, el gobierno estaba encabezado por el 

Vlrrev (aunque el primero llegó hasta 1535) V la audiencia, cuvas 

labores Iniciaron en 1528. 

Por lo que al Vlrrev respecta V a pesar de que en su 

persona se reunfan muchas facultades propias del monarca, tales 

como gobernador, presidente, capltc'ln general, supervisor de 

asuntos hacendarlos V vlcepatrono de la Iglesia novohispana V 

aunque éstas eran delegadas, las militares, de protección V justicia 

respecto de los Indios V las de gracia, fueron las mas Importantes; 

mientras que la gubernativas eran revisadas por la Audiencia V en 

casos graves, actuaban juntos; en tanto las hacendarlas estaban a 

cargo de oficiales reales. 

NO obstante, el Vlrrev dictaba las normas destinadas a 

regular la vida social V económica de la Nueva ESpaña, llamadas 

Ordenanzas. 

Respecto a la administración de Justicia local, ésta se 

encontraba en manos de la Audiencia que, ocasionalmente, era 

auxiliada por el Consejo de Indias. Incluso tuvo conocimiento de 

asuntos de la justicia privativa en los órganos de apelación, gracias a 

sus oidores, asf también, de casos militares V eclesiastlcos. 

Entre tanto, el gobierno local lo ejercfan los cabildos 

espaHoles e Indfgenas; en ciudades, villas V lugares unos, en pueblos 

Indios los otros; contaron con limitada autonomfa, empero, 

funcionaron tantos como la autoridad local consideraba necesario V 

establecfan sus propias reglas de elecclón.9 

De lo anterior, se desprende que lOS habitantes de la 

Nueva España contaban con ciertas garantfas, como son el derecho a 

• GONZALEz. Morfi del Refugio. op. cit.. p. 29 
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fallos legales, de queja o petición y a un recurso contra decisiones 

gubernativas. 

Dentro de la Justicia novohlspana, exlstfa un campo 

dedicado a los indfgenas. Fray Juan de Zumarraga Instauró un 

sistema de audiencias especiales para escuchar sus Quejas. A su 

llegada, Antonio de Mendoza, primer virrey, se dedicó dos veces a la 

semana a atender, personalmente, sus demandas. Ello dio como 

resultado la creación del Juzgado General de Indios; conocfa de 

aquellos asuntos en los Que se vieran Involucrados los Indrgenas, para 

lo cual contaban con el servicio de Intérpretes. EXistió la figura de la 

apelación ante la Audiencia, para los casos en Que se vieran 

Involucrados espanoles y naturales. 

LOS conflictos de poca importancia entre Indios, eran 

resueltos por el alcalde del pueblo respectivo y su decisión podra ser 

apelada ante el cabildO indrgena. Pero si la Importancia del caso era 

mayor, entonces éste era solucionado por el alcalde mayor o 

corregidor. Sin embargo, tenfan la opción de acudir al Consejo de 

Indias, pues éste tenía la última palabra. iO 

Debido a Que se ampliaron sus facultades, en 1574 Quedó 

bajo la Jurisdicción del virrey. Tenfa competencia en todo el 

territorio de la Nueva Espana. 

Por lo Que hace a la esclavitud, Cristóbal Colón en un 

principio, envió a Espana, como muestras, a algunos Indfgenas, Que 

luego fueron vendidos como esclavos en las Islas del caribe. 

Exlstfan dos causas por las Que una persona podfa ser 

esclavo: porque lO fuera antes de la conquista, porque fuera 

prisionero de guerra entre espanoles y naturales o de espanoles 

" FLORIS MARGADANT, Guilenno, op.cil p. 74 Y 75. 
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contra grupos Que dificultaban la labor de . cristianización. Sin 

embargo, la esclavitud fue abolida en 1532 y confirmada en 1542 en 

las Leyes Nuevas, gracias a los esfuerzos hechos por Fray Bartolomé 

de las casas; aunQue hay Que mencionar Que dicha disposición no 

tuvo efecto retroactlvo.11 

No obstante la abolición de la esclavitud, las autoridades 

coloniales tenfan la facultad de enviar numerosos grupos de Indios 

rebeldes a otras reglones del pafs. y a aQuellos liberados les 

otorgaban algunos privilegios para compensar la dlffcll situación a la 

Que se vieron sometidos. 

A pesar de la prohibición de esclavizar Indios, los 

espaHoles exportaron negros de África para Que desempenaran esa 

función. 

Una figura Importante durante el perfodo colonial fue la 

Encomienda, la cual surgió por cuatro motivos: 

1) para recompensar a los primeros conQuistadores. 

2) La Intención de Incorporar a los Indios en la economfa 

colonial, aunQue el beneficio directo era para el encomendero, a 

finales del siglo XVII el erario les exlgfa la tercera parte de los tributos 

cobrados. 

3) El propÓSito de cristianizar a los indfgenas sin costo 

para los reyes. 

4) El fortalecimiento de la organización militar. 

Con la encomienda, el encomendero contaba con el 

privilegio de cobrar tributo a algunos pueblos de Indios y a cambio, 

aQuél debfa crlstlanlzarlos, y con la cuarta parte del tributo recibido, 

11 IbIdem, p. 81. 
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construir Iglesias y vigilar la aplicación de las leyes Que protegran a 

los Indios. 

El encomendero debra vivir en su encomienda; si se Iba a 

vivir a otra parte, si fallecfa sin dejar descendencia o si llegaba a la 

última generación legalmente admitida, los Indios en cuestión eran 

liberados y pasaban a ser vasallos directos de la corona; poco a poco 

se extinguió, hasta Que a finales del siglo XVI, las tres Quintas partes 

de los pueblos Indios ya estaban liberados; con el tiempo fue 

sustituida por un sistema de funcionarios asalariados dependientes 

de la Corona, lO cual se vislumbró en las Leyes Nuevas de 1542, en las 

Que, también, se obligó a los encomenderos a cobrar un tributo 

moderado; no podfa continuar por mas de dos generaciones, 

aunque la realidad social le agregó una de manera disimulada, V por 

Cédula Real de 8 de Junio de 1629, se dispuso Que las encomiendas 

tendrran vida sólo por cuatro generaciones, de manera Que durante 

el siglO XVII, todos los Indios de la Nueva Espana Quedaron como 

vasallos directos de la corona. 

El 23 de noviembre de 1718 se suprimió esta figura, 

excepto algunas privilegiadas Que tenran carncter perpetuo, y las 

otorgadas a los descendientes de Hernan Cortés. 

Cl MéxiCO Independiente 

Con la Implantación del federalismo como forma de 

gobierno, el sistema Jurrdico de los pueblos Indfgenas fue relegado a 

un segundo plano, valiéndose del principio de Igualdad Jurfdlca y del 

mismo federalismo, es decir, para el nuevo Estado Mexicano sólo 

exlstran los IndlvrduoS, de manera Que las etnias Indrgenas Quedaron 

marginadas, situación Que se acentuó aun mas debido a las 
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condiciones económicas V sociales en Que se encontraban, 

especialmente durante la primera mitad del siglo XIX, perrada 

caracterizado por constantes conflictos Internos V rebeliones 

armadas. 

En un principio, lo Que algunas personas pretendran era 

Que los Indrgenas dejaran de ser tales, esto es, Que desapareciera su 

raza para dar paso sólo a la mestiza, V así surgiera México como un 

pars con población homogénea; para ello, los Indrgenas debran 

olvidarse de sus costumbres V hasta de su Idloma.12 

De acuerdo con las Ideas liberales Que planteaban la 

eliminación de privilegios V propugnaban por la Igualdad de todos 

ante la lev, el Juzgado General de Indios fUe suprimido en decreto de 

Cortes de 9 de noviembre de 1812, pues otorgaba fUero Judicial V la 

separación jurrdlca V social de los Indios. 

Sin embargo, unos afias más tarde, en el Plan de Iguala, se 

consagró la protección de varios derechos Individuales, tales como la 

Igualdad de oportunidades para tOdOS lOS habitantes, V el respeto V 

protección a personas V propiedades. 

ASr, el primer constltuvente dispuso la Igualdad de 

derechos para "todos los habitantes libres del Imperlo"U, para 

después agregar Que esa Igualdad será ante la lev V no habrá más 

distinción Que la Que les otorguen sus propios "méritos, virtudes 

sociales V utilidad a la patrla."14 

" FERRER MUfK>z, Manuel, Los pueblos indios Y el parlo_ de la Independencia de México, UNAM: 1_0 de 
InYeSlIg"dolles Ju_, MéxIco, 1999, p.68 
" FERRER MUÑOZ, Manuel, op.dI., p.88. 
"Idem. 
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por el contrario, en la Constitución Federal de 1824, el 

legislador únicamente se preocupó por demostrar su deseo de Que 

se hiciera "reinar la igualdad ante la ley:15 

Por otro lado y, aunque tampoco la mencionaban 

expresamente, sf la garantizaban en el articulo 4 de las Leyes 

Constitucionales de 1836. Hay Que mencionar Que dicha Igualdad era 

relativa, puesto Que la oportunidad de acceder al poder en cualquier 

nivel, se reservaba a la plutocracia. 

Las Bases para la organización polftlca de la República 

Mexicana de 1843, planteaban una situación similar, en virtud de Que 

sólo aquellos Que gozaran de una posición económica buena, 

tendrfan derecho a ejercer el voto y, por lo tanto, acceder a la 

cludadanfa, tal como lo sena la el artfculo 18 del citado 

ordenamiento, Que dice Que es menester recibir una renta anual de 

doscientos pesos por lo menos, Y Que éstos, a su vez, sean producto 

del trabajo personal y honesto; a ello debemos aMadlr el heChO de 

Que a partir de 1850, Quienes tuvieran la edad requerida para ser 

ciudadanos, debfan, también, saber leer y escribir. 

Al respecto, la Constitución polftlca de 1857 hacfa énfasis, 

sobretodo, en la libertad del hombre, como reza su artfculo 2 (Que 

tenemos casi textual en nuestra carta Fundamental Vigente), y en el 

articulo 5, Que establece la Imposibilidad de la ley para aceptar un 

contrato por virtud del cual una persona pierda o sacrifique su 

libertad. 

En el mismo sentido, los articulas 12 y 13 se referfan a la 

Igualdad de los hombres: el primero de ellos prohlbfa el 

reconocimiento de titUlas de nobleza, derechOS u hOnores 

11 Ibidem, p. 92. 
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hereditarios; mientras Que el segundo exclufa las leyes privativas y 

los tribunales especiales, salvo los militares y para delitos , 
estrictamente relacionados con esa disciplina. 

ASimismo, para ser ciudadano ahora sólo se reQuerfa, 

Independientemente de la edad, un modo honesto de vivir; se 

concedfa también el derecho a votar y ser votado para los puestos 

de elección popUlar. 

Para el Constituyente de 1857, la cludadanfa y la 

oportunidad de Integración de los Indfgenas, debfan ser vistas como 

la posibilidad de acceder a un mejor nivel de vida; en ese contexto, 

las repúblicas de Indios (como se les llamaba a las etnias durante la 

Colonial, fueron consideradas un obstáculo para la formación de la 

nueva Nación Mexicana. 

Sin duda, la ley Que marcó un precedente Importante en 

el siglo XIX, fue la Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y 

urbanas de las Corporaciones Civiles y Eclesiásticas, de 25 de Junio de 

1856. Dictada durante el gobierno de Ignacio Comonfort, tuvo gran 

trascendencia puesto Que diO Inicio a la transformación de dos 

sectores Importantes de la población: la Iglesia y las comunidades 

Indfgenas. Tenfan bienes abundantes y el nuevo gobierno liberal 

decidió Que toda esa riqueza circulara por el pafs; sin embargo, la 

Iglesia pudo disfrazar su propiedad sobre ciertos bienes, en cambio, 

las comunidades Indfgenas fueron objeto de una aplicación mas 

severa de la ley, sus bienes se desperdigaron hasta Que Incluso 

fueron considerados como mostrencos y objetos de apropiaCión por 

cualquiera. 

una vez ratificada por el Congreso, fue afiadlda al artfculo 

27 Constitucional y, con ellO, otros bienes no contemplados por la ley 
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fueron comprendidos en este precepto, lo Que ocasionó numerosos 

levantamientos Indfgenas en el pars.16 

con la llegada a México de los emperadores Maxlmlllano y 

carlota, se pretendió Que no se hiciera diferencia entre Indfgenas y 

Quienes no lo eran, pues todos eran mexicanos y, aunQue la Idea se 

olvidó cuando comenzó su gobierno, el Intento por convertirlos en 

ciudadanos productivos y Que tuvieran presencia en el mercado 

nacional, permaneció. 

En este perfodo se dictaron leyes Que expresaban la 

preocupaCión del Imperio por el campo, cuya situación se agravaba 

con el proceso de desamortización; y entre las cuales est:in: la ley 

sobre trabajadores y la ley para dirimir diferencias sobre tierras y 

aguas entre los pueblos (1865); las disposiciones para la colonización 

de terrenos baldfos (1865), y las leyes sobre terrenos de comunidad y 

repartimientos y sobre el fundo legal (1866). 

La ley sobre trabajadores tenfa como fin proteger a los 

jornaleros de los abusos Que sufrfan en las haciendas: establecfa un 

Ifmlte a la jornada laboral; Quedaron prohibidos los castigOS 

corporales, los pagos en especie, las servidumbres por deudas, el 

trabajo dominical y el de menores de doce anos. LOS patrones, a su 

vez, estaban obligados a pagar una escuela dentro de la haclenda.17 

La ley para dirimir diferencias sobre tierras yaguas entre 

los pueblos, les reconoció a éstos personalidad jurfdlca, de manera 

Que participaran en controversias judiciales como actores colectivos, 

y Que aQuéllas fueran resueltas con mayor rapidez para Que los de 

lO GONZALEz. Morfa del Refugio, op.cIl, p. 78 
11 la h1agen del México decimonónico de los visitantes extranjeros: ¿un Estado-Naci6n o un mosaico plurinacionat?, vol. 
1, p. 296. 
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por sf escasos recursos con Que contaban estas comunidades, no se 

vieran más afectados.18 

La ley sobre terrenos de comunidad otorgaba, 

precisamente, la propiedad absoluta de aquellos terrenos Que aún 

no hubiesen sido amortlzados.19 

cabe resaltar el heCho de Que, durante este Segundo 

Imperio, se publicaron leyes Y decretos en náhuatl, además, lOS 

emperadores se valfan de un intérprete en sus viajes, para hablarles 

en su propio Idioma. 

En este tránsito, fue creada la Junta Protectora de las 

Clases Menesterosas, un espacio públiCO en el Que tanto lOS Indfgenas 

como las comunidades, podfan plantear sus problemas; era una 

relación directa con el gobierno y Que, sin embargo, era una manera 

de Integrarlos al resto de la sociedad, pues el fin Que persegufan era 

Que el Indio dejara de ser Indio. En este contexto, se ratificaron las 

Leyes de Reforma, y la Junta determinó Que las fiestas celebradas en 

comunidades Indfgenas contrariaban la civilización de entonces y, 

además, les ocasionaban gastos casi Innecesarios, pues ese dinero 

bien podfan ocuparlo para trabajar sus tierras. 

En este mismo orden de ideas, y contrario a lO Que se 

pensarfa, los extranjeros llegados a nuestro pafs con Maxlmlllano, 

tenfan una visión "más humana" del Indfgena mexicano: lo 

consideraban "pobre Y desarraigado", abusado por la clase 

dominante Que, para aprovecharse de él, lO mantenfa en la 

Ignorancia y la miseria. En contraste, los hacendados, los propietarios 

de tierras Que tenfan indios a su servicio, argumentaban Que eran 

" Op.cil p. 297. 
1U Idem. 
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personas carentes de Inteligencia, perezosas y su trabajo reclbfa un 

pago mayor que el merecido. Situación que ha prevalecido a lo largo 

de todos estos al'los. 

dI Revolución 

El crecimiento de la población, sobretodo de la 

campesina, orilló a las autoridades a promulgar la Ley de 

Colonización Y Deslinde de Terrenos Baldfos, el quince de diciembre 

de 1883, la misma por la que se crearon las compal'lfas desllndadOraS; 

éstas se confOrmaron con comerciantes, terratenientes, extranjeros 

y pOlftlcos, cuyo objeto era sel'lalar y deslindar terrenos baldfos para 

ponerlos a disposición de campesinos mediante la venta, pues 

aderms, con ello recibían una tercera parte de las tierras 

deslindadas. Todo esto trajo como consecuencia que estas 

compal'lfas sel'lalaran como baldfos, terrenos que no lo eran, so 

pretexto de que los tftulos de propiedad no eran perfectos, en 

virtud de que las tierras se heredaron de padres a hijos desde la 

colonia. 

paralelo al problema de la tierra, surgieron otros 

conflictos relacionados con las malas condiciones en que los 

Indfgenas trabajaban, es decir, debfan cumplir jornadas extenuantes, 

los salarlos eran fnflmos, la deuda con sus patrones era permanente, 

padecfan el maltrato de éstos y, ademtls, eran vfctlmas de la leva.:20 

Desgraciadamente, en algunos lugares como Oaxaca, Yucatan y 

Quintana ROO, su condición era aún de esclavos llevados alltl para 

trabajar en las haciendas henequeneras . 

.. _ forzoso para Inlegrar 01 ejército. LEÓN-PORnLlA, MIguel. ot. .... HJstorla de México. tomo 10. SaIvat 
Me_ de Ediciones. México. 1978. p. 2332. 
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La situación del peón durante el porflrlato era muy 

precaria: el jornal le era pagado en especie V, si faltaba un poco, lo 

completaban con dinero; sin embargo, los peones V sus familias 

vlvfan endeudados con la hacienda debido, en gran parte, a las 

tiendas de rava, Que vendfan a aquellos lo necesario para sobrevivir a 

precios mas altos; las deudas de los padres eran heredadas por los 

hijos V asf sucesivamente. Esta medida fue adoptada por los 

hacendados para tener a los trabajadores sujetos a las tierras V 

explotarlos mejor. 

En términos generales, podemos decir Que el sueldo de 

los peones fluctuaba entre los dieciocho V veinticinco centavos, 

cantidad Que aparentemente no varió mucho desde Que finalizó el 

periodo colonial, pero esta situación empeoró pues el costo de la 

vida aumentó considerablemente, mientras Que el poder adquisitivo 

de las familias campesinas se redujo de manera alarmante.21 

LO anterior tiene una posible explicación: A partir de las 

Leves de Reforma, la ConStItución de 1857, V las Leves de 

Colonización V Baldfos, desaparecieron numerosos ejldos, tierras de 

común repartimiento V peQueí'ias propiedades, de manera Que 

todos esos ejldatarlos, usufructuarios V peQueflos propietarios se 

vieron orillados a ofrecerse como peones en las grandes haciendas V, 

ante la contratación de mas personas de las realmente necesarias, 

hubo Que aplicar la lev de la oferta V la demanda. 

para 1906, Integrantes del Cfrculo LIberal ponclano 

Arrlaga, Ricardo V Enrique Flores Magón, Antonio l. Vlllarreal, Juan V 

Manuel sarabla, LIbrado Rivera V Rosalfo Bustamante, firmaron en san 

" SILVA HERZOG. Jesús. Breve His/orla de la Revolución Mexlean •• los .-. Y la o/aplI _st .. segunda 
edición, Fondo de Cuftura EconórnM:a, MéxIco, 1995, p. 38-40. 
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Luis Mlssourl, un documento conocido como "programa del partido 

LIberal y Manifiesto a la Nación", en el Que, después de una detallada 

descripción de la miseria en Que vlvfa la mayorfa de los mexicanos, 

Invitaba al pueblo a levantarse contra el régimen porflrlsta. Entre las 

medidas propuestas, destaca la protección a la raza Indfgena, ademas 

de reformas en materia de trabajo y cuestiones agrarias. 

En 1908 apareció publicada la famosa entrevista Draz

Creelman, en el periódico El Imparcial de México. pOrfirio Draz senaló 

Que su larga estancia en el poder lo habfa convencido de Que la 

democracia "es el único principio de gobierno, justo y verdadero", 

sin embargo, SÓlO puede darse en pafses desarrollados.22 

ESe mismo ano, hace su aparición uno de los caudillos mas 

sobresalientes de la Revolución Mexicana: Francisco 1. Madero, con la 

publicación de su libro "La sucesión presidencial en 1910". El objetivo 

perseguido por su autor, era la formación de un partido pOlftlco 

denominado partido Nacional Democrático, y con motivo de las 

elecciones presidenciales Que se aproximaban, pretendfa Que su 

candidato fuera elegido de entre Quienes conformaban el gabinete 

porflrlsta, para asf demostrar su falta de ambición polftlca. pero, 

además, otro de sus principales propÓSitos consistfa en celebrar un 

conveniO entre dicha organización pOlftlca y el dictador, para Que 

éste continuara en el poder, pero Que la vicepresidencia fuera 

ocupada por un miembro del partido mencionado; eventualmente, 

se renovarfan los poderes ejecutivos de lOS Estados y municipios, asf 

como el Legislativo Federal. 

Finalmente, el15 de abril de 1910, en Asamblea Nacional, 

Francisco 1. Madero y Francisco VázQuez Gómez fueron electos para 

"SILVA HERZOG. Jesús, op.cit, p. 71-72. 
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las candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la República, 

respectivamente. 

cabe destacar que en su programa de gobierno sefialaron 

la Importancia de mejorar la condición "de la raza Indfgena en 

general, especialmente de los Indios mayos y yaquls, repatriando a 

los deportados y fundando colonias agrfcolas en los terrenos 

nacionales, o los que puedan adquirirse con tal obJeto .. .".23 

Otro de los documentos mas Importantes es el llamado 

Plan de san Luis, fechado el 5 de octubre de 1910, en la ciudad del 

mismo nombre y que, en el parrafo tercero del articulo tercero, 

decfa que debfan restituirse a los pequefios propietarios, en su 

mayorfa Indfgenas, de las tierras de las que tan arbitrariamente se les 

había despojado, ademas del pago de una Indemnización por los 

perjuicios ocasionados; sin embargo, a diferencia del programa de 

gobierno arriba mencionado, no abunda en cuestiones sociales o 

económicas, sino mas bien se reflere·a las aspiraciones polftlcas de 

Madero. 

Cinco meses después de suscrito el Plan de san Luis, el 18 

de marzo de 1911, se firmó el Plan Polftlco social proclamado por los 

Estados de Guerrero, Mlchoacan, Tlaxcala, Campeche, puebla y el 

Distrito Federal, debiendo subrayar lo siguiente: "Se protegern en 

todos sentidos a la raza Indígena, procurando por todos los medios 

su dignificación y su prosperidad .. ." .24 

una vez derrocados los gobiernos de Francisco l. Madero 

y de Victoriano Huerta, venustlano carranza se autonombró 

" Ibldem, p. 86. 
" Ibidem, p. 154-155. 
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presidente Interino de la República, en tanto se organizaban nuevas 

elecciones, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Guadalupe. 

En el resto de los Estados también se habfa cambiado el 

jefe del Ejecutivo, de huertlstas a carranclstas, algunos de los cuales, 

desde finales de agosto y septiembre de 1914, dictaron una serie de 

disposiciones sociales, de entre las Que destaca el decreto expedido 

por Eulallo Gutlérrez, gobernador y comandante militar de san Luis 

Potosf, del 15 de septiembre del ano citado, suprimiendo las tiendas 

de rava, eliminando las deudas de los peones y una serie de medidas 

encaminadas a mejorar su nivel de vida, entre otras. 

A finales de 1916, Venustlano carranza convocó a un 

congreso Constituyente Que debfa laborar durante los meses de 

diciembre de ese año, y enero de 1917. El 5 de febrero siguiente fue 

promulgada la Constitución Polftlca de los Estados Unidos Mexicanos 

Que actualmente nos rige. 

En dicho documento fue reconocido el derecho de las 

comunidades a las tierras que posefan bajo el régimen de bienes 

comunales, y a los antiguos pueblos se les devolvieron bajo una 

nueva figura llamada ejido. Asimismo, la educación, la salud y la 

participación mas activa de los Indfgenas en la economfa nacional 

fueron Impulsadas con el objeto de Integrarlos y asimilarlos en la 

cultura mexicana, para ellO se valieron de personas de las mismas 

comunidades Quienes, a su vez, se convirtieron en dirigentes de los 

movimientos de sus pueblos para Que el reparto de terrenos 

continuara y se respetara su cultura. otros asumieron el control 

polftlco y se convirtieron en caCiQUes. 

A partir de 1918, las polftlcas públicas, tanto culturales 

como educativas, tuvieron diversos Impactos entre las comunidades 
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Indfgenas y ocasionaron diversos movimientos. surgieron diversas 

organizaciones campesinas Que dejaron de lado la cuestión Indfgena, 

hasta 1975 Que se dieron a conocer algunas de ellas, cuyas demandas 

estaban relacionadas, principalmente, con dotación de tierras y 

defensa de sus valores culturales. Sin embargo, las polftlcas 

económicas aplicadas, sobretodo aquéllas Que decretaron no más 

reparto agrario, retiro de Instituciones de gobierno Que apoyaban a 

los agricultores, liberalización de los preCios del mercado y retiro de 

subsidios, ocasionaron Que las demandas de los Indfgenas se 

multiplicaran, de entre las Que sobresalen las siguientes: 

• servicios educativos bilingües e IntercUlturales, asf 

como medidas para preservar su patrimonio y herencia cultural. 

• Espacios polftlcos tanto en el Congreso Federal como 

en los estatales, además de la participación en el diseno V ejecución 

de los proyectos de desarrollo. 

• En caso de relaciones de tensión con el gobierno 

federal o el local, respeto a los derechos humanos y justicia contra 

delitos de los Que son víCtlmas.25 

NO obstante la marginación de Que son objeto, el 

movimiento Indfgena no Incluye a todas las comunidades, ni las 

causas Que lo originan ni los problemas, son los mismos, está 

compuesto por una diversidad de ejldos, localidades, municipios, 

expresiones, etcétera; pero cada uno pretende reivindicaciones 

culturales dependiendo del grado de desarrollo de su conciencia 

étnica, de sus Intereses y de sus necesidades. 

25 Dirección de Internet http://w.Nw,ini.gob.mx 
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CAPITULO 11.· USOS Y COSTUMBRES 

al Conceptos de uso y Costumbre 

según el Diccionario Jurfdlco Mexicano, uso, en el 

sentido de acción o comportamiento humano, significa práctIca, 

costumbre, háblto. 26 Generalmente se le Identifica con la 

costumbre o con la practica jurfdlca, pues se entiende como un 

modo de actuar Que tiene fuerza obligatoria. En el Derecho 

Romano se utilizaba la expresión 'In uso' para referirse a 

Instituciones jurfdlcas Que gozan de aceptación general, 

especialmente las relacionadas con el proceso civil. 

El uso puede definirse, grosso modo, como una forma 

del derecho consuetudinario, Inicial de la costumbre, aunque 

menos solemne Que ésta. ES el resultado del consentimiento 

tacita del pueblo Que lo observa, los tribunales Que lo aplican y 

los legisladores Que lo mantlenen.27 

Por su lado, la Costumbre es una fuente formal del 

Derecho, entendida como el proceso de creación de las normas 

jurfdlcas; y se le puede definir como la practica reiterada de actos 

similares, aceptados por una colectividad como jurfdlcamente 

obligatorios. 

En Las partidas se explica la costumbre jurfdlca asf: 

·costumbre es derecho o fuero Que non es 

escrito, el Qual han usado los ames luengo 

tiempo, ayudandose del en las cosas e en 

las razones sobre Que le usaron:28 

'"Dicxionario Jurldico _. 1_ de investigaciones Jurldicas: UNAM. Ed. Porrúa. _, 1984. Tomo VII-VIII. 
Pég. 372. 
'" Ibidem. p. 373. 
"WIoro Toranzo, Mlguel,lntrDducción al Estudio del Det&cho, 16 ed., Ed. POITÚa, _, 2000, p. 164. 
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De esta manera, tenemos Que la costumbre tiene dos 

elementos: primeramente, se necesita la Inveterata consuetudo, 

esto es, Que la costumbre se haya arraigado por largo tiempo en 

el grupo social, siempre Que los Individuos Que lo componen 

valoren como justo el criterio impuesto por la costumbre 

aplicandolo en los casos Que lo requieran. En segundo lugar, lo 

Que diferencia a la costumbre jurfdlca de la no jurfdlca, es la 

oplnlo lurls seu necessltatls, la convicción de Que la costumbre 

obliga tanto como una regla de Derecho, o sea, Que puede ser 

exigida de manera coercitiva y Quien no la cumpla sufrlra una 

sanción. 

Estos dos elementos Quedan expresados en la fórmula: 

inveterata consuetudo et oplnlo iurls seu necessltatls. 

La influencia de la costumbre jurfdlca es aun mas 

notarla en aquellas ramas del Derecho Que estan todavfa en 

evolución, como el Derecho Mercantil y el Internacional, asf como 

en los sectores sociales en Que los particulares rehuyen la 

reglamentación estatal, por ejemplo, la familia, creencia religiosa. 

Existen tres clases o formas del derecho 

consuetudinario: Delegante o praeter legem; delegado o 

secundum legem y derogatorio o contra legem. 

Delegante o praeter legem se da cuando por medio de 

una norma jurfdlca no escrita se autoriza a determinada Instancia 

para crear derecho escrlto.29 ES aquélla Que no ha sido 

Incorporada a la legislación, aunque tampoco es contradicha por 

la misma, llena las lagunas de la ley, de tal manera Que es fuente 

"Garcfa Máynez, Eduardo, Introducción al Estudio del Dorocho, 29 ed., Ed. POITÚa, México, 1978, p. 65. 
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formal secundarla o supletoria de la misma, que sf es fuente 

formal primaria o principal. 

Delegado o secundum legem, cuando la propia ley 

remite a la costumbre para resolver determinadas controversias, 

esto significa que el derecho consuetudinario es reconocido y 

formulado por la ley, lo que a su vez garantiza al legislador la 

máxima vigencia y efectividad de sus leyes, pues además está en 

contacto con la vida jurfdlca de su pueblo. 

Finalmente, derogatorio o contra legem, es aquélla 

que establece una conducta social en sentido opuesto al de lOS 

textos legales. 

Ahora bien, es necesario distinguir entre uso y 

costumbre: El uso suele constituirse por el hábito, es decir, la 

conducta repetida que conforma la costumbre. Sin embargo, los 

usos también pueden considerarse dentro de una práctica 

limitada, en tanto Que la costumbre goza de aceptación general; 

Independientemente de que los primeros sean el elemento 

objetivo de la segunda, no son fuente del Derecho si la norma 

jurfdlca no lo senala expresamente. 

Sin embargo, no debe confundirse a la costumbre 

jurfdlca con las normas de trato social, que también se 

manifiestan en forma de costumbre, pues no revisten carácter 

jurfdlco toda vez Que carecen de Imposltlvldad; en cambio, la 

norma de derecho tiene Idéntica finalidad Que la ley, además de 

la coerción. 

En este sentido, se considera costumbre jurfdlca a la 

que Impera en una sociedad y Que el propio Estado la califica 

como jurfdicamente obligatoria. 
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bl Su alcance como fuentes del Derecho 

El sistema jurfdlco mexicano vigente, tiene como 

fuente principal a la ley, de tal suerte Que la costumbre y, en 

ciertos casos, los usos, son una fuente secundarla o supletoria del 

Derecho en México, siempre y cuando la ley lo establezca 

expresamente. 

En el é\!mblto del Derecho penal, la costumbre no 

puede ser fuente de éste, debido a Que la propia Constitución 

POlítica de los Estados Unidos Mexicanos, en su artfculo 14, 

establece la prohibición de Imponer pena alguna por analogfa y 

aun por mayorfa de razón, si no está decretada por una ley 

exactamente aplicable al delito de Que se trate; 

consecuentemente, para la existencia del delito y de la pena se 

requiere una ley Que los establezca. 

Así las cosas, los usos siguen la misma suerte Que la 

costumbre, respecto a su alcance como fuentes del Derecho, y en 

este caso, del Penal. 

LO anterior se puede explicar de la siguiente manera: El 

Derecho penal tiene por objeto la Imposición de sanciones y el 

establecimiento de medidas de seguridad para Quienes violen una 

norma de caré\!cter penal. para castigar conductas consideradas 

antisociales, el Estado Intenta hacer prevalecer el orden jurídico 

con la advertencia de Que aquél Que cometa un delito se haré\! 

acreedor de una sanción, ya sea física, la privación de su libertad; 

o bien, pecuniaria, multas, confiscación y reparación del dano. 

Sin embargo, antano las autoridades judiciales solfan 

Imponer castigos físicos con el propósito de ocasionar gran dolor 
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o una grave molestia ffslca al condenado o al acusado, e Incluso se 

aplicaba la pena de muerte previa tortura. 

NO obstante, con la evolución de las Ideas penales y 

como consecuencia también de las sanciones, lo Que el Estado 

pretende, ademas de castigar conductas delictivas, es la 

protección de la Integridad ffslca y mental de Quienes han 

Infringido la ley, asf como la readaptación social de los mismos. 

En resumen, precisamente para preservar la Integridad 

ffslca y mental de las personas Que cometen un delito, es 

necesario Que tanto la conducta como la pena se encuentren 

previstas en una ley, y asf evitar confusiones, Memas de la 

Inexacta aplicación de una norma consuetudinaria Que no sea 

exactamente aplicable al caso concreto. De esta manera, existe la 

garantfa de Que tOdOS seran juzgados con Imparcialidad, eQuidad 

y justicia. 

En el tema Que nos ocupa, las comunidades IMfgenas 

del pafs siguen practicando formas propias de autogoblerno y aún se 

rigen por sus sistemas normatIVos, Que han evolucionado desde la 

época prehlspanlca. La persistencia de tales sistemas no esta 

relacionada con la marginación ni con la falta de Interés de las élltes 

para Integrarlos en el proyecto nacional; sin embargo estos 

elementos no son suficientes para explicar su subsistencia, 

renovación y resurgimiento, pues prevalece la determinación de los 

pueblos Indfgenas por conservar sus propias normas, asf como crear 

y defender su Identidad. 

En este sentido, podemos decir Que la costumbre jurfdlca 

Indfgena, y por supuesto también los usos, constituyen también una 

fuente de derecho, si bien no del escrito, sf son derecho positivo y 
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vigente gracias al reconocimiento Que les ha otorgado la 

Constitución General de la República, asf como las estatales y demás 

leyes secundarlas. 
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CAPíTULO 111.- DERECHOS Y CULTURA IND(GENAS 

al Derechos Indfgenas 

En México, hasta hace unos veinte anos, el tema de los 

derechos humanos, V menos aún el de los derechos humanos de 

los pueblos Indfgenas, no era una cuestión prioritaria del 

gobierno. Fue en la década de los ochenta cuando comenzaron a 

surgir organizaciones de este tipo, a pesar de que los grupos 

étnicos siempre han sido objeto de abusos por parte de los 

cfrculos dominantes desde la época colonial V por desgracia 

todavfa sufren discriminación, aunque posiblemente en menor 

grado. 

Sin embargo, existe un sentimiento de orgullo por 

parte de estos pueblos hacia su Identidad cultural V su herencia 

prehlspánlca. 

Actualmente, se calcula que en nuestro pafs existen 

doce millones de Indfgenas, los cuales han sidO clasificados según 

los mapas IIngorstlcos elaborados por el instituto Nacional de 

Antropologfa e Historia durante los anos treintas y cuarentas, en 

cincuenta V siete etnias. ASf, tenemos que México es el pafs 

latinoamericano con mayor presencia Indfgena, la demás 

población (veintiocho millones aproxlmadamentel se encuentra 

repartida en el resto del tontlnente.30 

Asimismo, es necesario senalar que pueblo indfgena es 

aquel que desciende de los pobladores originarios antes de la 

llegada de los conquistadores, y que mantienen una continuidad 

histórica y lingüfstlca con sus antecedentes prehlspánlcos, asf 

" Los derechos de los pueblos Indlgonas, Fasck;ulo 1, Comisión Nacional de los Derechos HUIllIIn05, México, 2003, p. 
21. 
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como una diferencia cultural con el resto de la población, además 

del sentimiento de pertenencia a estos pueblos.31 

constitucionalmente, la heterogeneidad cultural en 

nuestro pafs no fue reconocida sino hasta mil novecientos 

noventa y dos, ano en Que se reformó el artfculo 4° de la carta 

Fundamental. Desde el surgimiento de México como Estado 

Independiente, los pueblos Indrgenas habfan sido considerados 

como un rezago Que debfa superarse. 

Empero, hay Que mencionar Que se realizaron 

eSfuerzos para Integrar al Indio al resto de la sociedad, es decir, 

tal Integración era con el fin de Que el Indio dejar de serlo, 

situación Que se daba en las ámbitos educativo, polrtlco, cultural 

y jurfdlco. 

por otro lado, la mayorfa de los Indfgenas vive en 

condiciones de pobreza y de miseria, esto es, carecen de un 

Ingreso mfnlmo para sobrevivir, además de la marginación tanto 

social como cultural y polftlca, pues jamás se pidió su opinión 

sobre asuntos Que les afectaban de una y otra manera. El 

gobierno simplemente tomaba las decisiones según lo Que 

consideraba Que era mejor para ellos. 

Afortunadamente, estos grupos han tomado 

conciencia de su situación gracias a la educación Que los estados 

han dado a algunos de sus jóvenes, con el objeto de Que 

fungleran como transmisores de su pOlftlca. Entonces, la 

tendencia Que surgió tuvo la finalidad de recuperar sus valores 

culturales y planteada como Derechos Humanos, reclamo surgido 

de los movimientos sociales sucedidos con motivo de la denuncia 

:101 IbIdem. 
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de los atropellos Que han padecido por mas de cuatrocientos 

afias. 

Ahora bien, lOS derechos humanos de los pueblos 

Indrgenas se refieren a su reconocimiento, a la tierra, a su 

Identidad cultural, a su organización social y costumbre Jurrdlca, a 

la participación polrtlca efectiva, a la autodeterminación y 

autonomra. 

a.1) LOS derechos Indfgenas en el mundo 

Durante los últimos veintidós anos, los movimientos 

Indrgenas han Incrementado de manera notoria. En foros 

Internacionales Inicialmente se consideró Que Indrgenas sólo 

habfa en América del Norte y del Sur. Sin embargo, organizaCiones 

civiles has participado con las Naciones Unidas al respecto, y de 

cuarenta millones de Indrgenas calculados originalmente, 

ascendieron a trescientos millones en el mundo. 

Actualmente ya existe un renglón especrflco sobre los 

pueblos Indrgenas dentro de los derechos humanos 

Internacionales; asimismo, se ha reconocido el goce de su 

derecho colectivo a la tierra ya la autonomfa en algunos casos; no 

obstante Que la carta de las Naciones Unidas no los reconoce 

como grupos con territorios autónomos. 

Ahora bien, es Importante seflalar Que la búsqueda de 

los pueblos Indfgenas es su derecho a la autodeterminación y lo 

Que ésta Implica, es decir, el derecho a autogobernarse, a la 

Integridad territorial, a la autonomra y finalmente, a disfrutar de 

manera exclusiva de sus tierras y sus recursos, por lo tanto, 

Insisten en el respecto y en la no negociación de la misma. 
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Consideran Que el Incumplimiento a sus peticiones es una 

manifestación clara de racismo y discriminación por parte del 

resto de la sociedad. 

LOS gobiernos aparentemente no entienden el 

significado Que los pueblos Indfgenas dan a la autodeterminación, 

pues éstos no creen Que pueda ser ejercida únicamente con la 

creación de un nuevo Estado, sino como "la libertad para vivir de 

la forma en Que el creador nos hizo y nos enseñO", es decir, no 

esté'in en busca de la competencia por el poder.32 

Asimismo, y en virtud de Que pretenden la Igualdad 

con los demas ciudadanos, también buscan el respeto y apoyo del 

Estado para desarrollar sus Identidades religiosas, culturales y 

IIngorstlcas. Memas, existen otros aspectos Que han Impedido el 

surgimiento de una nación Ideal, tales como la Intolerancia para 

con determinados grupos Que lleva a la negación de los derechOs 

de Que goza el resto de la sociedad, asf como la dificultad Que 

aquellos enfrentan al Querer adaptarse dentro del pafs en el Que 

viven, pero sobretodo, la pluralidad de Ideas y concepciones Que 

tienen respecto a la sociedad, economfa, etcétera, Que puede 

hacer Imposible encontrar un acuerdo para lograr la convivencia 

pacfflca. 

Sin embargo, puede concederse la Igualdad para todos 

los habitantes del Estado, con las excepciones Que pacten las 

partes y con las limitaciones Que establezca el orden público, 

pero todas encaminadas al mismo fin. 

LO Que causa mas dificultad no es, probablemente, el 

hecho de Que los pueblos Indfgenas logren la autonomfa, sino mas 

" Los derechos de los pueblos Indlgenas, op.cIt. p.37 
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bien, la Incorporación de sus Instituciones en el derecho nacional, 

ya Que mientras mantengan cierta dependencia con el Estado, 

Querrán ejercer los derechos ciudadanos Que legftlmamente les 

corresponden, y no limitarse a votar en las elecciones, es decir, 

Que tengan la certeza de ser escuchados y participar de manera 

activa en los asuntos nacionales. Esta situación serfa positiva si en 

el ámbito legislativo se les permite participar en la creación de 

leyes y asf evitar los constantes choques entre sus propias 

autoridades y aquéllas reconocidas por lOS diversos 

ordenamientos. Esto es, en pocas palabras, mantener el control 

en sus asuntos Internos y gozar de una participación efectiva en 

la toma de decisiones de asuntos de Interés nacional. 

bl Justicia en comunidades Indfgenas 

En mil novecientos noventa y cuatro, la Comisión de 

Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas 

reconoció como sistemas de derecho las prácticas Jurfdlcas de los 

pueblos indfgenas del mundo. El artfculo 4° de la Declaración 

Universal de los DerechOs de los Pueblos Indfgenas, establece que 

•... tlenen derecho a conservar y reforzar sus propias 

caracterfstlcas Polftlcas, económicas, sociales y culturales, asf 

como sus sistemas jurfdlcos ..... 33 

Por su parte, la ONU ha sena lado que las 'comunldades, 

pueblos y naciones Indfgenas son aquellOS que 1...1 se consideran a 

sf mismos diferentes de otros sectores de la población <"'1. Por el 

momento ellos no son parte de los sectores dominantes de la 

" DURAND ALCÁNTARA, ea_ Humborto, Derecho Indlgena, Pornla, México, 2002, p. 35-36. 
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sociedad y esta n decididos firmemente a mantener sus territorios 

ancestrales y su Identidad étnlca:34 

LOS procesos sociales Que se desarrollan en los pueblos 

Indfgenas constatan Que los sistemas jurfdlcos son una 

manifestación Interesante, son parte fundamental en la 

regulación de su reproducción social y cuya base se encuentra en 

su propia cultura. 

Como sistema jurfdlco Que es, el derecho Indfgena 

tiene un ámbito territorial de validez en el Que adquiere eficacia, 

es aquél Que únicamente es reconocido y aplicado en su espacio. 

Este tipo de sociedades son las Que sirven de apoyo a 

las etnias, entendidas éstas como unidades territoriales con 

espacios Internamente delimitados y jerarquizados, regidos por 

principios de autogestlón asf como de un Igualltarlsmo Que se 

acerca a una cierta manera de practicar la democracia. 

Asimismo, el reconocimiento de la propiedad, tanto 

comunal como familiar, es uno de los fundamentos del derecho 

consuetudinario Indfgena. 

La propiedad comunal se rige por reglas establecidas 

por la tradición oral, y puede ser aprovechada por toda la 

comunidad; en cambio la familiar se establece por las relaciones 

de parentesco. 

por otro lado, el derecho Indfgena como sistema 

jurfdlco, cuenta con autoridades Que lo regulan y administran. 

Éstas son aceptadas dentro de la comunidad por cuestiones de 

reciprocidad, es decir, Que sus miembros saben Que 

34 lbkiem. 
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posteriormente, en algún momento, podré1n llegar a formar parte 

de la elite Que aplica el derecho. Sin embargo, también juega 

papel Importante la cultura, pues el resto de la población debe 

sentirse Identificada con su autoridad, ya sea por el parentesco o 

por la lengua. 

b.11 LOS Raré1murl 

Esta comunidad habita el sur de la Sierra de Chihuahua 

y el norte de ourango; ha conservado el ritual de Juicios durante 

los últimos cien años, aproxlmadamente.35 

se acostumbra Que los funcionarios empunen bastones 

en la mano derecha como sfmbolo de dignidad, aunque el tamaño 

varfa según la jerarQufa de Quien lo porta. 

Ahora bien, los hechos Que rompen la armonfa de esta 

sociedad, generalmente tienen lugar los dfas de fiesta, pues viven 

de manera muy dispersa. La denuncia se realiza ante el 

gobernador en la siguiente reunión a la de cometida el delito. Sin 

embargo, en tratándose de tierras y animales, las partes llegan a 

un acuerdo y no es necesario acudir al Juicio, salvo aquellos casos 

en Que no haya conciliación. Aunque en cada pueblo existen las 

autoridades competentes para conocer de las Infracciones 

cometidas, estas autoridades son el capitan y el mayora, para los 

hombres y mujeres y nlnos, respectivamente. Sólo cuando lOS 

delincuentes eran amigos, familiares o vecinos de estos 

funcionarios la denuncia se hace ante el gobernador . 

.. ESTRADA MARl1NEZ, Rosa Isabel y GIseIa Gonzélez GuemI. coonIs.. Tradiciones y e_re. Jurkllcas en 
Comun_lndlgenas do México. Comisión Nacional de Derechos Humanos. México. 1995. p. 76 
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una vez que las autoridades tienen conocimiento de 

los hechos, reúnen la Información necesaria para que dé Inicio el 

proceso. En primer lugar, convocan al pueblo para que se reúna 

en la Iglesia, generalmente los domingos después de la misa, o 

cualquier otro dra, siempre y cuando las partes Importantes estén 

presentes. 

por otro lado, respecto al acusado, muchas veces debe 

ser llevado por capitanes, no por sus vecinos, para asr evitar 

enemistades posteriores, y van acompal'lados de soldados. En el 

supuesto de que exista resistencia e, Incluso, agresión, se tomara 

en cuenta en el juicio. En casos extremos, pueden llevarlo 

maniatado. 

En el momento en Que la comunidad sabe de la posible 

comisión de un delito y de su denuncia, comenta lo ocurrido con 

testigos y toma en cuenta los antecedentes de la relación entre 

las partes en conflicto. Finalmente, elaboran una opinión Que 

podran manifestar el dra del juicio. Éste tendra lugar cerca del 

templo o bien, en la pr~sldencla y puede acudir todo aquél que 

esté Interesado, Incluyendo los nll'los. 

LOS gobernadores comienzan por preguntar al que 

acusa las razones por las Que lo hace. Luego cuestiona al acusado 

el tiempo que sea necesario hasta que acepte su responsabilidad. 

SI no lo hace, entonces se requiere la presencia de testigos y el 

desahogo de otras pruebas. ES posible que en algunas ocasiones 

deba amenazarse al acusado con llevarlo a la presidencia 

municipal para que sea juzgado por mestizos lo que, 

evidentemente, no les convlene. 36 

" ESlRAIJA MARTINEZ, Rosa Isabel y Glsela Goozález Guerra, op.c/l, p. 81. 
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Asimismo, por lo que hace a las pruebas, cabe destacar 

que aquellas personas relacionadas de alguna manera con 

cualquiera de las partes, pueden participar activamente, asf como 

también lO pueden hacer las demás personas pertenecientes a esa 

comunidad, pues ésta siempre se verá afectada por lo que hagan 

sus miembros. 

ES pertinente subrayar el hecho de Que si a final de 

cuentas el acusado resulta Inocente, ayudará en la Investigación y 

descubrimiento del verdadero responsable. 

Aceptada la culpa, el gobernador toma la palabra y 

sefiala lo equivocado de la conducta y sus consecuencias, tanto 

para el enjuiciadO como para su familia, el resto de la población y 

0105. 

Enseguida de la amonestación, la parte que acusó debe 

establecer la forma en la que quedará resarcido el dafio que le 

fue causado, y una vez Que todos Quedan de acuerdo y se realiza 

el pago correspondiente, se restaura la armonfa. 

Luego, todos los participantes se saludan y dan las 

gracias a gobernadores, ancianos y demás autoridades. 

Finalmente, el gobernador dirige unas palabras a la comunidad, 

en las Que reitera el dafio sufrido por ésta, además de la 

recomendación de evitar habladurfas sobre el acusado y lo 

sucedido, pues todo habfa llegado a un arreglo. 

b.21 LOS TrIQul 

Dentro de la organización trlQul existen diversas 

autoridades que son: 
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• principales o caracterizados, cuya Importancia radica 

en el reconocimiento del pueblo por su capacidad para resolver 

lOS conflictos Que se suscitan dentro de la comunidad, V porque la 

representan a nivel municipal, estatal V federal. 

• Agencia municipal, Que por ser del gobierno 

funciona como vrnculo jurrdlCo V polrtlco entre éste V la 

comunidad. 

• Asamblea, encabezada por los principales V el agente 

municipal; Interviene en los casos Que la comunidad considera de 

gran Importancla.37 

En el amblto del derechO penal, las comunidades 

trlQuls acostumbran nombrar al agente municipal como juez 

Quien, ademas de Imponer la multa correspondiente a la 

reparación del daño, utiliza otras medidas como sanciones, 

dependiendo también de la gravedad del delito, pues el sujeto en 

cuestión puede Incluso, ser enviado a las autoridades municipales, 

pues los trlQuls consideran Que ése puede ser el peor castigo para 

Quien infringió los principios V costumbres Que rigen a la 

colectividad. 

casi todos los delitos se juzgan V castigan dentro de la 

comunidad, pero cuando se trata de homicidio, el 'presunto 

responsable' es remitido directamente a la autoridad municipal, 

mientras Que las demas faltas son sancionadas con el encierro en 

la carcel de la agencia municipal. 

por otro lado, dentro del derecho trlQul se 

contemplan las conciliaciones como una manera de poner paz 

entre las partes en conflicto, V son el recurso Idóneo cuando el 

" DURAND ALcANTARA, op.eIL, p. 57·59 
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motivo del problema no es un delito. Pueden ser 

consuetudinarias o formales; las primeras tienen lugar cuando las 

partes acuden ante el principal para Que sea éste Quien resuelva 

el conflicto. 

Las formales, en cambio, se llevan a cabo en la agencia 

municipal, y cuando no pudo ser resuelto de la forma antes 

mencionada; por lo general, la solución es el pago en dinero del 

dano causado. Al final, se levanta un acta en la Que constan el 

acuerdo y la soluclón.!!8 

b.3l LOS Mayas 

El derecho maya como casi todos los derechos 

Indrgenas, ha sido de tradición oral, pero existe una fuerte 

tendencia a transmitir su cosmovlslón de manera escrita Iv. gr. 

Chllam Balaml, algo que no sucede con las demás etnias Que 

habitan el pars. 

Dentro del Derecho Consuetudinario Maya existen 

diversas normas que se encargan de regular las relaciones entre 

los habitantes de la comunidad, tales como las de propiedad, de 

la familia, del matrimonio tradicional, del hombre, ceremonias 

tradicionales y la Igualdad de los miembros del pueblo. 

CuandO surge un conflicto, se reúne el Irder de la 

comunidad y un consejo de ancianos para resolverlo, aunque 

siempre se busca la conciliación de las partes. Todos los juicios 

son verbales y se desarrollan en lengua maya. 

SI la solución no es conciliar los Intereses en conflicto, 

entonces se pueden aplicar penas según el delito cometido, que 

"1bIdem,p.68 
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van desde la prestación de un servicio, hasta los azotes V la 

humillación pública para violadores V ladrones. 

Cl El conflicto en Chiapas V los Acuerdos de san Andrés 
Larralnzar.39 

c.11 El conflicto en Chiapas del uno de enero de mil 
novecientos noventa V cuatro al dieciséis de febrero de mil 
novecientos noventa V seis. 

C.1.111994 

El uno de enero se dio el alzamiento armado del Ejército 

zapatlsta de Liberación Nacional (EZLNI en Chiapas. Las poblaciones 

de san Cristóbal de las casas, Altamlrano, Las Margaritas, OCoslngo, 

oxchuc, Hulxtan y Chanal fueron tomadas por los Indfgenas rebeldes. 

El Comité Clandestino Revolucionario Indfgena-Cornandancla General 

(CCRI-CGl del EZLN hace pública la Declaración· de la selva Lacandona 

con la Que hacen la guerra al gobierno federal entonces encabezado 

por carlos salinas de Gortarl, V anuncian su lucha por democracia, 

libertad y Justicia para todos los mexicanos. 

El tres de enero siguiente, el EZLN tomó prisionero de 

guerra al ex gobernador de Chiapas, general Absalón castellanos 

Domfnguez. 

Continuaron los combates al sur de san Cristóbal de las 

casas y en las Inmediaciones del cuartel de Rancho Nuevo. El obispo 

5amuel Rulz emitió un comunicando llamando a la tregua V la 

suspensión de hostilidades. 

311 Dirección de intemet http://WNW.eztJ..org 
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En su primer mensaje al pueblo de México, salinas negó 

Que se tratara de un alzamiento Indfgena y ofreció el perdón a 

Quienes depusieran las armas. Por su parte, el EZLN planteó 

condiciones para establecer el dialogo con el gobierno federal, entre 

otras: el reconocimiento como fuerza beligerante, cese al fuegO de 

ambas partes, retiro de las tropas federales, cese al bombardeo 

Indiscriminado y la formación de una comisión nacional de 

Intermedlaclón. propuso como Intermediarios a Rlgoberta Menchú, 

Julio SCherer y al obispo samuel Rulz. 

por su parte, el gobierno anunció la creación de una 

comisión ESpecial formada por Eracllo zepeda, Andrés Fabregas y 

Eduardo Robledo Rincón, asf como cambios en el gabinete: Jorge 

carplzo sustituyó a José patrocinio Gonzalez Garrido en la secretarfa 

de GObernaCión; Manuel camacho Solfs fue nombrado Comisionado 

para la PaZ Y la Reconciliación en Chiapas; Manuel Tello fue designado 

secretario de Relaciones Exteriores y Diego valadés, procurador" 

General de la República. 

El presidente salinas de Gortarl ordenó el cese al fuego 

unilateral del ejército en Chiapas. camachO SOlrs llegó a san Cristóbal 

de las casas. 

En la Ciudad de México hubo protestas para exigir al 

gobierno el cese de la acción militar contra el EZLN, su 

reconocimiento y la salida polftlca al conflicto, sumandose a 

múltiples pronunciamientos en ese sentido hechos a nivel nacional e 

Internacional. 

El EZLN recibió el nombramiento de Manuel camacho 

SOlfs y puso las condiciones para Integrar la comisión Negociadora, 
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mientras salinas envió al congreso de la unión su propuesta de Lev 

de Amnlstfa. 

A los pocos dfas, el gobernador Interino, Elmar setzer, 

renunció a su cargo V fue sustituido por Javier López Moreno. 

Asimismo, el EZLN propuso una agenda con cuatro 

puntos para negociación: demandas económicas, sociales, polfticas V 

el cese de las hostilidades. 

Después de un mes de Iniciado el conflicto, camacho SOIrs 

anunció el establecimiento de dos zonas francas, una en san Miguel, 

municipio de Ocoslngo y otra en Guadalupe Tepeyac, municipio de 

laS Margaritas. 

LOS siguientes dfas hubo diversas movilizaciones de 

campesinos e Indfgenas Que exlgfan la destitución de los presidentes 

municipales, la entrega de tierras, solución a los problemas de 

cartera vencida, etc. laS más de doscientas ochenta organizaciones 

reunidas en el Consejo EStatal de organizaciones Indfgenas V 

campesinas de Chiapas (CEOICl, plantearon la necesidad de realizar 

modificaciones constitucionales Que reconocieran sus derechos a los 

pueblos Indfgenas. 

A mediados de febrero de ese afio, el EZLN dejó en 

libertad al ex gobernador Absalón castellanos. 

Poco después llegaron a san Cristóbal de las casas los 

diecinueve delegados zapatlstas para participar en la Jornadas por la 

paz V la Reconciliación. se Instalaron los cinturones de la cruz Roja, de 

la sociedad civil V de la pollcfa militar Que resguardaron las 

conversaciones. 

El veintiuno de febrero siguiente iniciaron las 

conversaciones de catedral entre el EZLN V el gobierno federal. Aquél 
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presentó sus demandas sociales, económicas y polftlcas. a nivel 

nacional, estatal, y las especfflcas en relación a Indfgenas y 

campesinos. 

El dos de marzo de m" novecientos noventa y cuatro 

dieron por terminadas las conversaciones de paz. El gobierno, por 

conducto de Manuel camacho SOlfs, presentó el documento con 

treinta y cuatro compromisos; dos declaraciones sobre la situación 

nacional y treinta y dos propuestas de solución a la prOblemática 

chlapaneca. El EZLN pondrfa a consulta de las comunidades Indfgenas 

y de sus bases de apoyo el documento gubernamental. 

semanas después, el Ejército Zapatlsta condenó el 

homicidio de Luis Donaldo Coloslo, se declaró en "alerta roja" y 

suspendió la consulta. 

LOS conflictos sociales en Chiapas se exacerbaron, pues 

los ganaderos y las organizaciones oficiales Intensificaron sus 

acciones contra los zapatlstas, los campesinos, los Indfgenas, y la 

diócesis de san cristÓbal de las casas. Sin embargo, diversos sectores 

de la sociedad Impulsaron caravanas de ayuda a las comunidades, y 

organismos nacionales e Internacionales de derechos humanos 

Insistieron en la denuncia y la observación por la viOlación de 

derechos humanos a manos del ejército. 

A principios de mayo sucedió un encuentro entre Manuel 

carnacho, samuel Rulz y el EZLN para buscar el reinicio del diálogo. 

Por su parte, algunos miembros de la dirección del 

Partido de la Revolución Democrática y su candidato a la presidencia, 

Cuauhtémoc Cárdenas, se reunieron con el Subcomandante Marcos y 

miembros del Comité Clandestino Revolucionario Indfgena del EZLN 

en Guadalupe Tepeyac. 
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En junio de ese ano, el EZLN dio a conocer el resultado de 

su consulta y dijo "no" a las propuestas gubernamentales. Se decidió 

mantener el cese al fuego, no reiniciar hostilidades y abrir un dialogo 

con la sociedad civil. Lanzó la segunda Declaración de la Selva 

Lacandona, mediante la cual el EZLN hizo un llamado a los distintos 

sectores de la sociedad para lograr la transición pacffica a la 

democracia y convocó a la realización de la Convención Nacional 

Democrntlca. 

Ese mismo mes, Manuel camacho Solfs renunció como 

comisionado para la Paz en Chiapas y acusó a Ernesto zedlllo Ponce 

de León, entonces candidato presidencial del partido Revolucionario 

Institucional, de sabotear las negociaciones. 

El nuevo Comisionado para la paz en Chiapas fue Jorge 

Madrazo, nombramiento Que fue aceptado por el EZLN. 

En agosto tuvo lugar en san Cristóbal de las casas, la 

Convención Nacional Democrntlca convocada por el EZLN Que 

concluyó en el primer Aguascallentes construido por los zapatistas 

en Guadalupe Tepeyac. Cerca de siete mil personas de todas las 

entidades de la República acudieron a "territorio zapatlsta" en 

atención al llamado al dialogo hechO por el EZLN, con la participación 

de observadores Internacionales y representantes de medios de 

comunicación. 

Entre protestas y denuncias de fraude, el candidato 

oficial a la gubernatura de Chiapas, Eduardo Robledo Rincón, se 

proclamó ganador. 

En octubre se convocó a otra reunión en san Cristóbal de 

la Convención Nacional Democrntlca. El EZLN denunció provocaciones 

militares, la construcción de un cerco militar por parte del ejército y 
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la falta de voluntad del gobierno para encontrar una solución 

pacfflca, V el consecuente anuncio de la suspensión del dialogo. 

samuel Rulz presentó una Iniciativa para el nuevo dialogo 

V asf reiniciar las conversaciones entre el EZLN V el gobierno federal. 

Aquél la recibió, asf como también la propuesta de miembros para 

Integrar la Comisión Nacional de Intermedlaclón (CONAIl. 

El veinte de noviembre se llevaron a cabo 

manifestaciones contra la toma de posesión de Eduardo Robledo 

Rincón como gobernador del estado. 

Durante los primeros dfas de diciembre, el EZLN 

reconoció a Amado Avendaí'lo como gobernador de Chiapas V 

consideró la Imposición de Robledo como la formalización de la 

ruptura al cese de fuego por parte del gobierno federal. 

NO obstante, Eduardo Robledo tomó poseSión como 

gobernador de Chiapas de manera paralela que lo hizo Amado 

Avendaí'lo como gobernador del gobierno de transición en rebeldfa. 

Los siguientes dfas se estableció la comisión para el 

Dialogo V la Mediación por la paz integrada por legiSladores; el EZLN 

rompió el cerco militar, lanzó una ofensiva política apareciendo de la 

noche a la manana en treinta V ocho nuevos municipios de Chiapas, 

declarados territorios rebeldes; V la 5ecretarfa de Gobernación 

reconoció a la Comisión Nacional de Intermedlación como la 

Instancia mediadora para continuar el dialogo con el ejército 

rebelde, ademas del anunció por parte de éste del repliegue de sus 

fuerzas V una tregua militar hasta el seis de enero de mil novecientos 

noventa V cinco. 
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C.1.2) 1995 

El uno de enero el EZLN emitió la Tercera Declaración de 

la selva Lacandona en la Que propuso a la sociedad la formación de 

un Movimiento para la Liberación Nacional. Decidió extender la 

tregua hasta el dieciocho de enero. El dlc1logo con representantes 

del gobierno parecra Inminente. 

A los pocos dras, el secretario de Gobernación, Esteban 

Moctezuma, se reunió con el EZLN en la Selva Lacandona y se 

comprometieron a trabajar por el cese al fuego estable y por la 

reapertura del proceso de solución polrtica. 

En febrero, Ernesto Zedlllo anunció el descubrimiento de 

la Identidad de los dirigentes zapatlstas, contra los Que se libraron 

órdenes de aprehensión. varios civiles fueron detenidos en distintos 

lugares de la República acusados de pertenecer al EZLN y preparar 

acciones de sabotaje. Una vasta Ofensiva militar fUe lanzada contra 

las comunidades bases de apoyo del Ejército zapatista so pretexto de 

cumplir las órdenes de aprehensión. El Ejército Federal tomó varios 

poblados y en poco tiempo obligó a muchas comunidades a huir a 

las montanas y a la selva. 

se Iniciaron grandes movilizaciones a nivel nacional e 

Internacional para detener la guerra y obligar al gobierno a retornar 

el camino de la solución polrtlca. 

Mientras tanto, Eduardo Robledo solicitó licencia para 

dejar el gobierno de Chiapas y fue sustituido por Julio César Rulz 

Ferro. 
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NO obstante el llamado urgente de la CONAI para la 

relnlclaclón del dialogO, el EZlN la condicionó a la salida del Ejército 

de la selva y la anulación de las órdenes de aprehensión. 

Finalmente en marzo, el presidente Ernesto Zedilla y la 

Comisión legislativa de Dialogo y Conciliación en el estado de Chiapas 

firmaron la Iniciativa de ley para el Dialogo, la Conciliación V la PaZ 

Digna en Chiapas Que serra enviada al Congreso de la Unión para su 

discusión, pero el EZlN rechazó su contenido. Sin embargo, fue 

discutida, modificada V aprobada V el Ejército zapatlsta reiteró su 

voluntad de dialogO. 

Por conducto de la CONAI, el EZlN recibió la propuesta 

gubernamental "Bases para el DialogO V la Negociación del Acuerdo 

de Concordia V pacificación" V éste propuso sedes para el dialogo, 

ademé1s del Planteamiento de cinco temas para el mismo V la manera 

para abordarlos. 

En abril, el gobierno federal V el EZlN firmaron el 

protocolo de Bases para el Dialogo V Negociación del Acuerdo de 

Concordia V pacificación con Justicia V Dignidad V acordaron reunirse 

en san Andrés sacamch' en, sede permanente del dialogO y la 

negociación. Mas, el Inicio del dialogO se pospuso porque el gobierno 

argumentó falta de garantras debido a la presencia de miles de 

Indrgenas simpatizantes zapatlstas Que acampanaron a su delegación 

y acudieron a participar en el cinturón de paz. 

Reiniciado el dialogO, ambas partes presentaron sus 

propuestas, sin llegar a acuerdos, empero el EZlN se comprometió a 

llevar a consulta las propuestas gubernamentales, calificadas por 

ellos mismos como medidas para la rendición, no para la distensión V 

Que fueron rechazadas por unanimidad. 
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Sin resultados continuaron las siguientes etapas del 

diálogo; en septiembre, por Instrucción presidencial, la comisión de 

Concordia y pacificación (COCOPAl Invitó al EZLN a participar en el 

diálogo para la reforma del Estado y en la mesa nacional de 

negociación en cualquiera de los niveles que ellos decidieran. 

En la siguiente reunión del EZLN con el gObierno federal, 

el propósito era fijar las mesas de trabajo V lOS procedimientos. El 

EZLN presentó su propuesta sobre reglas para el diálogo e Instalación 

de mesas de trabajo: Mesa 1. Derechos V cultura Indrgena; Mesa 2. 

Democracia y Justicia; Mesa 3. Bienestar y desarrollO; Mesa 4. 

Conciliación en Chiapas; Mesa 5. DerechOs de la mujer en Chiapas; 

Mesa 6. cese de hostilidades. Acuerdo EZLN-goblerno: la primera 

mesa de trabajo se Inlclarra en san Andrés sacamch' en V versarra 

sobre Derechos y Cultura Indrgenas. Dejaron pendientes los alcances 

de la negociación. 

El EZLN señaló que la forma en que particlparra en el 

diálogo nacional serra construyendo una gran mesa de diálogo 

nacional, sin el gobierno. En reunión la COCOPA y el Ejército zapatlsta 

discutieron la realización del foro especial que este último Planteó. 

por fin las pláticas de paz en san Andrés se reanudaron 

en octubre. Fijaron las reglas para la Instalación y funcionamiento de 

las mesas de trabajo; por su parte, el EZLN anunció que según el 

procedimiento pactado, Invitarra a más de cien asesores, dirigentes 

Indfgenas, antropólogos e historiadores a participar con ellos en el 

diálogo. 

Iniciaron los trabajos de la Mesa 1. Derechos V cultura 

Indrgena y fueron Instalados los seis grupos de trabajo pactados: 

• Derechos y cultura Indrgena 
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• Garantfas de justicia a los Indígenas 

• participación y representación política de los 

indígenas 

• Situación, derecho y cultura de la mujer Indfgena 

• Acceso a los medios de comunicación, y 

• promoción y desarrollo de los pueblos Indfgenas. 

En noviembre las partes acordaron una mesa de trabajo 

de ocho puntos con el fin de presentar opciones de compromisos y 

propuestas conjuntas para desahogar el subtema comunidad y 

autonomfa, derechos Indfgenas. 

En diciembre se canceló por falta de garantfas el foro 

sobre derechos Indfgenas Que se celebrarfa en La Realidad. El EZLN 

preparaba una celebración de afio nuevo donde abrlrfan cuatro 

nuevos AguascaJlentes -lugares de encuentro del EZLN con la 

sociedad civil, para el desarrollo de actividades pacfflcas y culturales

en la selva y LOS Altos de Chiapas, pero el gobierno tomó estas 

medidas como acciones armadas e incrementó la presencia del 

ejército federal alrededor de las comunidades zapatistas. 

C.1.3) 1996 

ESe mismo mes la caCOPA y el EZLN firmaron la 

convocatoria y reglamento para el foro Especial sobre DereChos 

Indfgenas llevadO a cabo del tres al ocho de enero de mil 

novecientos noventa y seis en san cristóbal de las casas. 

Con motivo del segundo aniversario del levantamiento 

armado, el Ejército zapatlsta emitió la IV Declaración de la selva 

Lacandona. En ella, planteó su decisión de ayudar a construir una 
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fuerza polftlca de nuevo tIpo, no partidarIa, Que no luchara por el 

poder, IndependIente y autónoma, civil y pacffica basada en el EZLN. 

En consecuencIa, se abrió un proceso de tranSformacIón del mismo 

de una organIzacIón armada a una civil, sIempre y cuando se 

avanzara en una paz con justIcIa y dignidad Que satisficiera la sed de 

justicia de las comunidades Indfgenas. 

Comenzó el Foro Nacional Especial de Cultura y Derechos 

Indfgenas, en busca de una patrIa Que respete a Indfgenas y no 

Indfgenas, a decIr del EZLN. La partIcIpacIón en el Foro rebasó todas 

las expectativas, más de QuInIentos representantes de por lo menos 

treInta y cinco pueblos Indfgenas discutieron y llegaron a una serIe 

de consensos claves. 

El Foro Indfgena se clausuró con la voluntad de 

conformar una nueva organización Que posteriormente fue 

conocida como el Congreso Nacional Indfgena. 

Después de una amplia consulta con sus bases de apoyo, 

el EZLN llegó a un consenso con el gobIerno federal para firmar los 

Acuerdos sobre Derecho y Cultura Indfgena. En estos acuerdos el 

gobIerno federal se comprometió a reconocer a los pueblos 

Indfgenas en la constItución General, a ampliar su particIpación y 

representación polftlca, a garantizar el acceso pleno a la Justicia, a 

promover sus manIfestacIones culturales, a asegurar la educación y 

capacitacIón, a garantizar las necesidades básicas, a Impulsar la 

producción y el empleo y, como conclusión de todo esto, planteó la 

necesIdad de un nuevo marco jurfdlco, tanto nacional como en las 

diversas entIdades, Que garanticen los derechos polftlcos, 

fOrtaleciendo su representacIón polftlca, derechos jurisdiccionales 

aceptando sus propios procedImientos para designar autoridades y 
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sus sistemas normativos, sus derechos sociales para Que se 

garanticen sus formas de organización social, sus derechos 

económicos para Que se desarrollen sus alternativas de organización 

para el trabajo V la producción, V sus derechos culturales para Que 

preserven sus Identidades V su creatividad, reconociendo en la 

legislación nacional a las comunidades Indrgenas como entidades de 

derecho público V su capacidad para organizarse autónomamente. 

c.21 Acuerdos de san Andrés Larr:Unzar 

c.2.11 Contenido V alcance de los Acuerdos de san Andrés 
Lam'llnzar 

Firmados el dieciséis de febrero de mil novecientos 

noventa V seis, los Acuerdos de san Andrés Larrálnzar lASA!, son 

producto de la negociación entre el Ejército zapatlsta de Liberación 

Nacional V el gobierno federal, además de constituir las bases 

necesarias para lograr la llamada ·paz digna en Chiapas'. 

Están compuestos por diversos documentos en los Que 

obran plasmados los compromisos asumidos por las partes: en 

primer lugar está el "Informe', en el Que el gobierno federal V el EZLN 

manifiestan la conclusión de las negociaciones en materia de 

derechos V cUltura Indrgenas, asr como de las acciones futuras. En el 

'Acuerdo' se aceptan tres diversos documentos, 'pronunclamlentos', 

'propuestas' V "Compromisos"; Que señalan su contenido V 

establecen salvedades formuladas por el EZLN. Por último, está el 

denominado 'Acclones V propuestas conjuntas para Chiapas', Que 

menciona las acciones futuras Que realizarán ambas partes respecto 

a ese Estado. 
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Ahora bien, cabe hacer mención que al hablar de 

gobierno federal nos referimos únicamente al poder EJecutivo, y al 

acudir con ese caracter al proceso de negociación, solamente pudo 

ejercer las facultades que le conferfa la ley. En una primera etapa, las 

partes acordaron el contenido de los ASA para, eventualmente, 

establecer las normas jurfdlcas en las que debfan convertirse. para la 

segunda etapa, tanto el gobierno como el EZLN debfan encargarse 

de hacer llegar a las diversas Instancias de decisión el contenido de 

los Acuerdos. En este momento, el poder Ejecutivo pOdfa ejercer mas 
facultades pues cuenta con la posibilidad de enviar la propuesta al 

Congreso de la Unión y conseguir una reforma constitucional y en 

algunas leyes, sin embargo, sólo podrfa participar en una etapa de la 

creación de esas normas, asf como en la ejecución de su contenIdo. 

En este aspecto, la participación del EZLN se ve mas limItada y, a 

pesar de ello, asumIó su compromIso. 

En este sentido, cada una de las partes hace lo propio, 

con 10 que dan cumplimiento al deber contrafdo en los Acuerdos, 

no obstante, no esta en sus manos lograr la transformación de los 

mismos en normas jurfdlcas y cambiar la situación en la que viven 

los Indfgenas; en consecuencia, se requiere la participación activa 

de los partidos polfticos representados en el Congreso, y en los 

términos sel'ialados por lOS Acuerdos, para que sean eficaces. 

por otro lado, resulta evidente que las obligaciOnes 

contrafdas por las partes en los ASA, no SOn exigibles por las vfas 

jurfdlcas tradicionales, de manera que su cumplimiento o 

Incumplimiento deben ser concebidos como una de las etapas del 

proceso de negociación, esto es, las soluciones deberan surgir de 

la misma dinamlca del conflicto en Chiapas. ES decir, si las 
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negociaciones lograron sus objetivos, entonces ambas partes 

habrán cumplido sus compromisos puesto Que la dlnamlca del 

proceso atrajo o sometió las diferencias Que surgieron. En caso de 

Que no se hayan alcanzado los objetivos de las negociaciones, 

habrá sido porque hubo uno o varios Incumplimientos y dará 

lugar a acusaciones recfprocas. 

C.2.1.11 El Informe 

ES el primer documento Que forma parte de los ASA, 

en el Que las partes dan a conocer lOS resultados de las 

negociaciones respecto a la mesa de Derechos y Cultura 

Indfgenas, asf como las acciones Inmediatas Que llevaran a cabo 

para el establecimiento de la paz en Chiapas. 

Sus principales objetivos son: lograr la firma de los ASA 

sobre derechos y cultura Indfgenas y no abrirlos a discusión, 

apuntar la diferencia entre la firma de los Acuerdos y el 

establecimiento de la Comisión de Seguimiento y verificación, la 

Instalación de la Mesa 2. Democracia y Justicia, la Incorporación 

del gobierno estatal en la negociación y dar pronto fin a las 

negociaciones y acuerdos para Que no Interfirieran con las 

. elecciones locales y el carnaval, y Que el EZLN lo relacionara con 

otros conflictos regionales. 

Una vez hechas estas manifestaciones, el gobierno 

federal consideró Que habfan logrado sus objetivos y hallado la 

manera de Incorporar en la negociación algunos puntos Que el 

EZLN deseaba esgrimir como bandera polrtlca, ademas de 

anunciar Que el gobierno estatal flrmarfa esos acuerdos, 
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pensando Que se adelantaba a los deseos de su contraparte para 

la realización de elecciones extraordinarias en el Estado. 

ASf, tenemos Que en relación con las acciones 

Inmediatas a llevar a cabo, estan: 

• El establecimiento de una estrategia de 

comunicación social, Que pretende la firma de los Acuerdos V un 

movimiento civil por la paz, con la participación de la sociedad 

para evitar Que el EZLN alargara el conflicto. 

• La Instalación de la Comisión de Seguimiento V 

verificación, toda vez Que los gobiernos federal V estatal, 

deseaban una oficina encargada del seguimiento de los ASA, con 

el fin de Que existiera testimonio de la voluntad para cumplir lo 

acordado V establecer la diferencia entre la firma de los Acuerdos 

V el proceso de negociación. 

• La Instalación de la Mesa 2. Democracia V Justicia, 

pues parecfa necesaria la participación de la presidencia de la 

República, la Secretarfa de Gobernación V de la Comisión de 

Concordia V pacificación, por la estrategia de comunicación a 

seguir. 

• El cumplimiento de las disposiciones migratorias a 

las Que esttin sujetos los extranjeros dentro del territorio 

nacional. 

c.2.1.2) El Acuerdo 

En él se encuentran plasmados los compromisos de las 

partes Que, a su vez, estan contenidos en los ·pronunclamlentos·, 

·propuestas· V ·Compromlsos·. 
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Este documento permite establecer la naturaleza 

jurfdlca de. los Acuerdos, por lo Que dicen y por sus alcances e 

Implicaciones. 

Cabe senalar Que es el resultado de una buena 

negociación en la Que el Ejecutivo Federal aceptó plenamente el 

contenido de los tres documentos, a los Que el EZLN hizo 

observaciones según las consultas Que realizó y Que se refieren, 

principalmente, a la falta de solución al problema agrario a nivel 

nacional y la reforma del artfculo 27 constitucional; a la necesidad 

de una Polftlca de sustentabllldad con el fin de conservar las 

tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos Indfgenas; 

la necesidad de mejorar la situación jurfdlca de las mujeres; 

establecer un calendario para llevar a cabo los Acuerdos; nombrar 

Intérpretes Indfgenas respecto al acceso a la justicia Que conozcan 

sus lenguas y costumbres; legislar la protección de mlgrantes 

Indfgenas y no Indfgenas; el fortalecimiento del municipio 

mediante el acceso a la Infraestructura, capacitación y recursos 

adecuados; garantizar el acceso a Información veraz del gobierno, 

ademas de la Intervención Indfgena en los medios de 

comunicación existentes y a los suyoS.40 

Sin embargo, la solución a estas cuestiones no Implica 

una condición para la entrada en vigor de los ASA, ni para sus 

efectos, en virtud de Que éstos debfan negoclarse durante el 

dialogo y hacerlas llegar a las Instancias correspondientes para 

Que fueran consideradas como la materia Que reSUltó del dialogo . 

.. cOSSlo DIAZ, José Ramón, Los problema. del Derecho Indl""na en México, Comisión Nacional da Derechos 
Humanos, MéJdco, 2003, p, 52 
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C.2.1.3l El pronunciamiento Conjunto 

Contiene "los principIos V fundamentos necesarios 

para la construccIón de un pacto social Integrador de una nueva 

relacIón entre los pueblos Indrgenas, la sociedad V el Estado."41 

Para ello, se dIvide en cinco partes a saber: Contexto 

de la nueva relacIón; compromIsos del GobIerno Federal con los 

pueblos Indrgenas; prIncIpIos de la nueva relación; nuevo marco 

jurrdlco V conclusIón. 

El contexto de la nueva relación se caracteriza por 

establecer las situaciones que sirven de base al reconocimiento 

de las condiciones de desventaja V marglnalldad de los Indrgenas 

V cómo deben ser superadas. 

Se refiere, asImismo, a cuestiones poIrtlcas, culturales V 

económicas, pues los pueblos Indrgenas han sido objeto de 

formas de discriminacIón, subordInacIón V desIgualdad Que los 

han llevado a la pobreza, explotacIón V marginación polrtlca, sin 

embargO, sobreviven dentro de un orden jurrdico 

homogenelzador. La solución se encuentra en la reforma del 

Estado y la participación del resto de la sociedad para dejar a un 

lado el afc1n discriminador hacia los lndrgenas. 

De Igual manera, se pretende la Intervención de los 

pueblos Indrgenas en el desarrollo nacional con el fin de erradicar 

la pobreza V asr contribuir también al desarrollo de la nación. 

por otro lado, en los compromisos del Gobierno 

Federal con los pueblos Indrgenas, se hace alusión al Estado 

Mexicano cuando se habla de gobierno federal, empero en el 

momento en Que peste se compromete a cumplir determinadas 

.. Texto de los _ de San Ardrés Lamllnzar. 
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situaciones, existe la probabilidad de Que no asuma su 

compromiso, o bien, Que se afecte el orden jurfdlco, pues el 

gobierno sólo es visto como uno de los órganos del Estado con 

funciones propias, de manera Que si ejerce aquéllaS Que les 

corresponden a un conjunto de órganos, violenta el orden 

jurfdlco.42 

De lo anterior se desprende Que mientras el Poder 

Ejecutivo haga llegar a las Instancias de decisión los Acuerdos, 

habrá cumplido los compromisos asumidos en el pacto. 

Va establecidos los pueblos Indfgenas como sujetos de 

la negociación, es pertinente sena lar Que son aquellos Que 

descienden de poblacIones Que habitaban el pafs o la reglón a 

Que éste pertenece, durante su conquIsta, su colonIzacIón o el 

establecImIento de las fronteras actuales V, además, conservan 

sus InstitucIones socIales, culturales, económIcas V polftlcas en 

todo o en parte. IArtfculo 1.1. ConvenIo 169 de la OrganizacIón 

InternacIonal del Trabajo). 

De esta defInicIón se advIerten dos aspectos 

Importantes. El prImero es Que para Que las disposiciones en la 

materIa puedan ser aplicadas, se requiere una Identidad cultural 

Indfgena; el segundo, es el derecho a la libre autOdeterminación, 

es decir, el ejercicio de su autonomfa dentro del marco 

constItucIonal, con el fin de establecer su forma Interna de 

gobierno y de organización en los diferentes ámbltos.43 

.. COSSIO DIAZ, .10M _. op.cit.. p. 56 Y 57. 
a Debe set\alarse que • efecto de realzar une adecuada regulación al respecto, es necesario ~ar a cabo estudios 
pruIundos que ..-zcan Mios son los grupos que reunen los requisKos se/Ialados on la definición citada. 
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por lo Que se refiere a la Identidad cultural, es la 

conciencia de pertenencia a un grupo étnico con determinadas 

características por las Que deber¡~ ser reconocida y diferenciada. 

En otro orden de Ideas, se buscan cambios para lograr 

la ampliación de la participación y representación polftlcas, tanto 

a nivel nacional como local, dentro de los órganos contemplados 

en la Constitución mexicana. Ahora bien, para ello existen dos 

modalidades: la representación Individual y la colectiva. En el caso 

de la primera, serran los mismos Indrgenas Quienes nombraran a 

sus representantes, en tanto Que en el caso de la colectiva, su 

representación la tendrían en el congreso de la Unión V en los 

congresos locales al garantlzarseles un cierto número de lugares 

dentro de lOS mismos. 

De Igual manera, debemos tomar en cuenta Que para 

lograr la adecuada Integración de los pueblos Indfgenas, habra Que 

reconocerles determinados derechOS (pOlrtlcos, de jurisdicción, 

sociales, económicos y culturales), mismos Que seran analizados mas 

adelante. 

Sin embargo, cabe mencionar Que lOS derechos citados, 

no pueden ser considerados como derechos de lOS pueblos 

Indrgenas, sino como competencias Que les seran conferidas en 

tanto se constituyan en órdenes jurfdlcos lo Que, a su vez, se 

traduclrfa en la libre determinación Y el ejercicio de su autonomfa. 

En consecuencia, el texto constitucional debern Incluir, de manera 

expresa, el establecimiento de los elementos de tales competencias, 

toda vez Que dichos órdenes jurfdlcos estarfan vinculados 

directamente con el municipio. 
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Ahora bien, por lo Que hace a los sujetos a QuIenes se 

garantIza el pleno acceso a la JustIcIa, éstos pueden ser los pueblos 

Indfgenas como colectividad v los propios Indfgenas en lO Individual. 

En el caso de los primeros, ademas de sus competencias respectivas, 

contarfan con la posibilidad de defenderlas ante los tribunales del 

Estado, lo Que significa, obviamente, Que el orden jurfdico nacional 

reconocern los órganos V procedimientos indrgenas en materia 

Jurisdiccional. Respecto a los Indfgenas en lo Individual, se presume 

Que cuentan con las mismas garantfas con las Que cuentan el resto 

de los ciudadanos, V Que estan contenidas en el artfculo 17 

constitucional, con la diferencia Que Quienes pertenezcan a una 

etnia podrnn acudir a los tribunales federales a defender sus 

garantfas Individuales cuando éstas sean violentadas por las 

autoridades tradicionales V con la seguridad de Que en todo 

momento se respetarnn sus derechos humanos. 

Asimismo, los tribunales Indfgenas cuya función 

Jurisdiccional sea reconocida, podrnn dirimir las controversias Que se 

susciten al Interior de sus pueblos o comunidades según su propio 

derecho, es decir, resolvernn los problemas Que se den entre 

Indfgenas del mismo pueblo, municipio o comunidad; Que la solución 

del conflicto se encuentre establecida en su orden jurfdico V Que la 

misma corresponda a dichas autoridades. 

De la misma manera, las autoridades locales determinaran 

51 la norma Que emitió la autoridad tradicional es valida en relación 

con el orden jurfdlco nacional, e Incluso, aquéllas podrfan hacer uso 

de la fuerza pública para lograr la ejecución de la sentencla.44 

.. SIn embargo. el control do la conoIitucIonaidad seguirá ejerci6ndo8e 8 través del juicio do amparo, y también sen! el 

.-idóneo para que los Indlgenas inpugnon los actos de sus 8ut_ que afecten sus g.",ntI .. individuales. Mas 
en este caso, wando la autoridad yel quejoso tengan el caráct8f de índigenas, existe la posibilidad de aeBr un proceso 
relativo al amparo en esta materia, de rnanef3 especfflca, Y que se tramite iguamente ante los jueces de distrito 
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En caso de Que la autoridad local no esté de acuerdo con 

la resolución dictada por la autoridad tradicional, la devuelva a ésta 

para Que la deje Insubsistente y emita otra tomando en 

consideración las observaciones hechas por la primera y como 

corresponda confOrme al derecho Indfgena. 

por otro lado, respecto a la promoción de las 

manifestaciones culturales de los pueblos Indfgenas, se trata de 

establecer la obligación del Estado para lograr el mantenimiento, 

difusión y ampliación de sus culturas con la Implantación de diversas 

polftlcas con las Que podrnn difundirlas por sf mismos, asf como 

participar con las autoridades del EStado y conseguir Que la 

población en general las conozca. 

En otras palabras, debernn obtener espacios Que 

favorezcan la difusión de las culturas; establecer en la Constitución 

General de la República los elementos encaminados a promover su 

desarrollo y coordinar las Instituciones Que tengan como objeto 

dicha promoción; ademas de la Incorporación de las praCtIcas 

culturales a los programas de estudio de las escuelas públicas y 

privadas, facultad conferida al EjecutivO Federal según lo senala el 

artfculo 3 constitucional, con la salvedad de Que los indfgenas 

tendrfan derecho a participar en la elaboración de los mismos, como 

lo establece la fracción VIII del citado artfculo. 

De Igual forma, se aspira a Que la educación Que se les 

Imparte a los Indfgenas Incremente su acceso a la cultura, a la ciencia 

ya la tecnologfa para Que asf puedan mantener la comunicación con 

los no Indfgenas, y con el fin de Que mejoren sus expectativas de 

progreso, tanto para perfeccionar los factores relacionados con el 
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proceso de producción Y la calidad de los bienes, como para asumir 

los cargos dentro del gobierno de sus municipios o comunidades. 

Del mismo modo, Queda estipulado el hecho de Que el 

Estado garantlzar.1 a los pueblos Indfgenas las condiciones necesarias 

para hacerse cargo de su alimentación, salud y vivienda en un nivel 

aceptable pero, en este caso, se considera a los Indfgenas en lo 

Individual y al EStado en sus diferentes niveles con sus respectivas 

competenclas.45 

En relación a los nlnos y a las mujeres indfgenas, lo Que se 

pretende es Que se establezcan programas prioritarios para mejorar 

su alimentación y salud, asf como su actividad y capacitación, 

respectivamente. Para ello el EStado destlnar.1los recursos necesarios 

con el objeto de lograr su efectividad y apoyar a las mujeres para 

Que estén en la mejor disposición de realizar las labores 'proplas de 

su sexO". 

En otro orden de Ideas, las autoridades tradicionales 

junto con las estatales, podr.1n acordar la formulación de programas 

rurales para fomentar el desarrollo de su municipio o comunidad, en 

los Que se seHale el aprovechamiento de las potencialidades 

humanas a través de actividades Industriales y agrolndustrlales con 

las Que satisfagan sus necesidades y obtengan un excedente para 

venderlo en el mercado; la coadyuvancla en la generación de 

empleos por medio de procesos productivos Que aumenten el valor 

agregado a sus recursos y la mejora en la dotación de servicios 

bélslcos a las comunldades.46 

"_.p.82. 
"_.p.S7. 
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ExIste también la propuesta de polftlcas sociales de 

protección a los Indfgenas mlgrantes, es decir, a aquellos Que 

habiten fuera de territorio nacional o bien, fuera de sus 

comunidades de origen, en tanto estén prestando sus servicios en 

un lugar distinto a aquel en el Que tiene validez la norma de su 

municipio o comunidad. 

Ahora bien, por lo Que hace a los principios de la nueva 

relación, éstos hacen alusión a Que el gobierno federal logre la 

creación de una polftlca de Estado Que pueda llevarse a cabo en los 

términos Que acuerden las partes. 

uno de los principios es el denominado ·Plurallsmo·, 

referido esencialmente, al reconocimiento de Que la nación 

mexicana se compone de diversas culturas, cuya base es el respeto a 

sus diferencias V Que nace de la igualdad entre las mismas. LO 

anterior tiene la finalidad de abatir la discriminación V las 

desigualdades económicas V sociales. 

La ·Sustentabllldad" es otro de los principios apuntados. 

El artfculo 13.2 del Convenio 169 de la organización Internacional del 

Trabajo, seflala Que "La utilización del término 'tIerras' en los artfculos 

15 V 16 debern Incluir el concepto de territorios, lo Que cubre la 

totalidad del habltat de las reglones Que los pueblos Interesados 

ocupan o utilizan de alguna u otra manera" .47 

De la anterior definición se desprende Que el Estado 

Quedarn obligado a garantizar el vfnculo de los sujetos IMfgenas con 

su hí:ibltat, pero sólo respecto de los territorios Que ocupan o utilizan 

actualmente. 

41 Artia*> 13.2 del Convenio 169 de la OIT. 
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Dicha sustentabllldad Quedará protegida con una 

Indemnización por parte del Estado, en caso de Que en el futuro se 

afecte la reproducción cultural de las comunidades, si con ello no se 

restableciera el orden alterado, entonces habrá Instrumentos 

suficientes para la revisión del caso particular, y acciones de 

rehabilitación de los territorios en conjunción con los pueblos 

Indfgenas. 

Otro de los principios es la "lntegralldad", por medio de la 

cual el gobierno federal habrá de coordinar todas aquellas 

Instituciones Que tienen relación directa con los pueblos Indfgenas. 

Además de aceptar mayor participación de éstos en el manejo 

transparente y honesto de los recursos públicos Que les son 

destinados; Incluso puede fomentar las mismas prácticas a nivel 

estatal y municipal. 

RespectO a la ·partlclpacI6n·, se trata de garantizarla a los 

pueblos Indfgenas en relación a sus organizaciones para reforzar su 

capacidad en la toma de decisiones. se sugiere la posibilidad de Que 

cuenten con sus propios sistemas de gobierno con elementos Que 

faciliten su desarrollo, y con apoyo del Estado a través de la 

colaboración con organizaciones de gobierno Indfgenas, con su 

Incorporación a las polftlcas públicas y la modificación de las 

Instituciones del Estado en la materia para Que actúen de común 

acuerdo con los sistemas de gobierno Indfgena. 

La ·lIbre determinación" es el principio más Importante 

en lo Que aQuf Interesa. Al respecto debe decirse Que la misma 

respetará todos y cada uno de lOS ámbitos y niveles en los Que 

practicarán su autonomfa los pueblos Indfgenas, asf como la 
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soberanfa nacional, puesto Que se ejercerá dentro del marco Jurrdlco 

para los pueblos Indfgenas. 

ES Importante senalar Que en lOS ASA se reconoce el 

derechO de los pueblos Indrgenas a determinarse en diferentes 

niveles de gobierno, lo Que traerá como consecuencia la autonomía 

de los mismos, V aparentemente se refieren a la organización 

municipal, de manera Que, al Integrarse en uno de los niveles dentro 

del orden jurfdlco nacional, dltrcllmente llegará a vulnerar la 

soberanfa toda vez Que la libre determinación se manifestará de 

acuerdo a lo estipulado en el mencionado orden jurídico. 

Asimismo, el derechO nacional reconocerá las 

competencias asignadas a las autoridades tradicionales en relación 

con su desarrollo, toma de decisiones, formas de organización V 

modo de representación de los Integrantes de la comunidad o 

municipio, asf como del aprovechamiento de sus recursos naturales. 

por lo Que hace al nuevo marco Jurrdlco, pertenece a la 

parte final de las propuestas. En este apartado, se concertaron los 

compromisos asumidos por el gobierno federal, además de definir la 

forma V JerarQufa Que debieran adQuirir para Incorporarse al orden 

Jurfdlco nacional. puesto Que algunos compromisos tendrán Que ser 

ejecutados por las Instancias locales, el gobierno federal Quedará 

comprometido a animar a los gobiernos locales a tomar en cuenta 

dichos elementos con el fin de crear las mejores condiciones para la 

autodeterminación V autonomfa Indfgenas. 

Para ello, debe Quedar establecido Que los pueblos 

Indfgenas se constituirán en orden municipal Que, a su vez, tendrá 

diversas variantes, va sea municipios, asociación de municipios o 

comunidades con carácter Inframunlcipal, en cuyo caso será la 
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legislación del EStado correspondiente donde se estipule el ejercicio 

de la libre autodeterminación Y de la autonomfa, de manera Que 

entonces su jerarQufa será Inferior a la estatal. 

En este caso, los elementos Que deben ser reconocidos 

por los órganos legislativos estatales son Que las autonomfas 

Indfgenas no tienen Que ser consideradas en un criterio único, pues 

la mayorfa de los pueblos y municipios Que ocupan diferentes zonas 

geográficas; las caracterfstlcas de su autonomfa las definen los 

mismos indfgenas; deben tomarse en cuenta las relaciones existentes 

entre las comunidades, entre éstas y los municipios y con el Estado, 

además de aquéllas entre los Indfgenas y no Indfgenas, la densidad 

poblaclonal,' la situación geográfica, asf como el grado de 

participación, tanto en las Instancias de participación polftlca, como 

en los diStIntos niveles de goblerno.48 

En consecuencia, serán los propios Indfgenas Quienes 

ejerzan su autonomfa para conformar los órdenes jurfdlcos ya 

mencionados, Que serán el ambito de validez de aquélla, y Que las 

legislaturas locales no podrán asignar sólo un patrón de organización 

para todos ellos, sino Que deberán tener en consideración sus 

partiCUlaridades para facilitar la toma de decisiones sobre el asunto. 

Ahora bien, en los casos en Que haya municipios cuya 

poblaCIón sea mayoritariamente Indfgena, o en los Que sea posible 

realizar la remunlclpallzación para crear municipios en lOS Que 

predominen los Indfgenas, se constltulrfan como órdenes Jurfdlcos 

Indfgenas. 

Por otro lado, las asociaciones de municipios a Que hacen 

alusión lOS ASA e~n contemplados de alguna forma en el articUlo 

<0_. p.l00. 
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115, fracción 111 de la Constitución Polftlca de los EStados Unidos 

Mexicanos, Que establece Que los municipios pueden asociarse para 

prestar los servicios públicos Que les sean comunes, pero en este 

caso no se restringe a tales servicios, pues podrían hacerlo respecto 

de los bienes Que les correspondan y en el marco de sus 

atribuciones. 

Finalmente, en el caso de las comunidades, éstas 

contarfan con una categorfa Inferior a la del municipio; su fin serfa 

crear divisiones territoriales y de competencias dentro de los 

municipios. Estarfan compuestas por aquellos Indfgenas cuando, 

debido a su número o a los obstaculos Que se presenten en la 

remunlclpallzaclón, no pudieran formar municipios, entonces 

fundarfan comunidades. 

Respecto a la asignación de competencias, éstas se 

Integrarnn por normas de carncter constitucional porque los 

órdenes jurídicos Indfgenas estarnn Insertados en el orden jurfdlco 

nacional ademas, por supuesto, de sus muy partiCUlares elementos, y 

sernn sólo respecto de municipios o comunidades Inframunlclpales. 

En este sentido, las competencias Que se otorgarían a dichos órdenes 

Indfgenas, versarían sobre derechos polftlcos, de Jurisdicción, 

sociales, económicos y culturales. 

Los derechos polftlcos se refieren a la elección tradicional 

de las autoridades Indígenas, asf como a la composición de las 

nacionales, y en los órganos de representación nacional estarnn 

presentes Individuos Indfgenas. 

~stos se refieren principalmente, a Que la designación 

de las autoridades en los municipios o las comunidades Indígenas, 

se realizara del modo tradicional. Asimismo, aluden a la 
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Integración de las autoridades nacionales V concluven que 

quienes deberán actuar en los órganos de representación a nivel 

de toda la República, son los Indrgenas en lo Individual. 

por lo que hace a los derechos de jurisdicción, éstos se 

refieren a la competencia con la que contaran los municipios o 

comunidades Indrgenas para resolver los problemas que al 

Interior de los mismos se susciten, lo que significa que las 

autoridades, las materias V los procedimientos Que 

tradicionalmente se han practicado, seran reconocidos como 

parte del orden normativo Indrgena V Que, a su vez, no podran 

ser contravenidos por la legislación estatal ni por la federal, salvo 

los casos Que senale la propia constitución. 

En relación a los derechos sociales, las competencias 

son respecto al reconocimiento de las formas tradicionales de 

organización social, asr como también respecto de aquéllaS 

relativas a las Instituciones Indrgenas. otro aspecto Importante es 

el Que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades baslcas 

de la población Indrgena, es decir, Que los municipios o 

comunidades pOdran contar con los recursos necesarios para 

hacer frente a los conflictos sociales Que surjan dentro de su 

población, ademas de la asignación de recursos por medio de 

programas presupuestales, para elevar su nivel de vida. 

por otro lado, los derechos económicos se refieren a la 

producción V a la organización para el trabajo, Que 

corresponderran ya sea al municipio, a la comunidad o a los 

Indrgenas en 10 Individual. En caso de Que en la manera 

tradicional correspondan a lOS municipios o a las comunidades o a 

sus autoridades, entonces esta determinación se establecera en el 
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orden jurfdlco municipal o de la comunidad. En caso contrario, 

cuando corresponda a los Individuos, la competencia no serc1 del 

municipio o de la comunidad, sino que se conslderarc1 como una 

particularidad de la libertad de trabajo, establecido en el artfculo 

5 constitucional. 

Finalmente, los derechos culturales tienen el objeto de 

desarrollar la creatividad y diversidad culturales para mantener 

las Identidades Indfgenas, ya sea con la recaudación de fondos, 

con la elaboración de programas o con la realización de 

determinadas acciones para lograr sus fines.49 

En otro orden de Ideas, los ASA plantean la posibilidad 

de que las normas federales prevean el establecimiento de 

disposiciones reglamentarias de las reformas constitucionales, la 

revistó n y la modificación de algunas leyes federales con el fin de 

Introducir un nuevo apartado de las relaciones entre el Estado y 

los pueblos Indfgenas para que, a su vez, los estados legislen 

sobre las funciones y facultes que se delegarc1n a los municipios o 

comunidades; el reconocimiento de las condiciones de autonomfa 

y libre determinación de aquellos; la identificación de las 

caracterfstlcas que expresen las situaciones y las aspiraciones de 

lOS pueblos Indfgenas de México. 

por último, la Conclusión es la parte final de lOS 

·pronunclamlentos· y contiene un resumen de la negociación, de 

los compromisos asumidos por el gobierno federal y del 

contenido de la nueva relación con los Indfgenas. En ella se sef1ala 

la necesidad de eliminar las formas cotidianas de vida pública que 

generan desigualdad, discriminación y subordinación, ademc1s de 

"1_. p. 108. 
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hacer énfasis en el reconocimiento de lOS derechos polftlcos, de 

Jurisdicción, económicos, sociales y culturales que tienen los 

pueblos Indfgenas. Asimismo, establece que la nueva relación 

entre éstos y el gobierno federal esta m basada en el respeto a las 

diferencias, el reconocimiento de los Indfgenas como elemento 

Importante de la nacionalidad mexicana, y la aceptación de sus 

peculiaridades como componentes que definen la 

plurlculturalldad de nuestro orden jurfdlco. 

C.2.1.41 Las propuestas conjuntas 

Este documento constituye una recapitulación de los 

temas abordados en las otras partes de los Acuerdos de san 

Andrés. 

por primera vez en los ASA se seMla que las reformas 

constItucionales debernn tener como base la Igualdad de todos 

los mexicanos, sin establecer fueros que favorezcan a unas 

cuantas personas, no obstante el reconocimiento de la 

plurlculturalldad de la nación mexicana apoyada en sus pueblos 

Indfgenas, aunado al hecho de que éstos ejercerán su libre 

determinación y autonomfa conforme a derecho, de acuerdo a la 

constitución de los órdenes jurfdlcos correspondientes, municipio 

o comunidad, Incorporados en los diversos estatales. 

Sin embargo, se presenta una definición de los pueblos 

Indios distinta a la contenida en el Convenio 169 de la 

organización internacional del Trabajo, que sugiere que son 

aquellos que "teniendo una continuidad histórica con las 

sociedades anteriores a la Imposición del régimen colonial, 

mantienen Identidades propias, conciencia de las mismas y la 
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voluntad de preservarlas, a partir de sus caracterfsticas culturales, 

sociales, polftlcas y económicas propias y dlferencladas:so 

Difiere de aquélla en Que en ésta se alude a los pueblos 

residentes antes de la Conquista, asf como a la descendencia y a 

una herencia cultural; mientras Que la del Convenio 169 alude a 

los pueblos existentes antes de la Conquista y hasta el 

establecimiento de las fronteras actuales de la nación, además de 

la continuidad histórica y el hecho de Que se mantuvieran en casi 

todo o en parte las Instituciones antiguas, respectivamente. 

Pese a Que ambas definiciones son diferentes, dentro 

de los ASA no se sena la de manera expresa cuál de las dos es la 

Que debe prevalecer, pues una, la de la OIT, forma parte de los 

·pronunclamlentos·, y esta última es de las ·Propuestas·. 

una vez hecho esta observación, se reitera Que los 

pueblos Indfgenas se constituirán en sujetos con derecho a la 

libre autodeterminación, y contarán con· la autonomfa como 

expresión del mismo y Que deberá manifestarse dentro del marco 

del derecho nacional. En este contexto, también será reconocido 

su derecho a asociarse en municipios con población 

predominantemente Indfgena, y la asociación de éstos con el fin 

de organizar sus actuaciones en tanto Indfgenas. 

Respecto a la remunlclpallzación, se precisa Que la 

misma deberá fundarse en las consultas Que se lleven a cabo en 

las poblaciones afectadas, además de Que los municipios con 

mayorfa Indfgena tendrán Que ser depositarios de funciones 

Indispensables para el ejercicio de su autonomfa. En este sentido, 

las leyes orgánicas de los municipios correspondientes se 

.. Texto de los Acuerdos de San AncIr6a. 
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revisarán para adecuarlas al desarro"o, a las necesidades y a la 

organización de los pueblos. 

Es Importante sena lar Que en esta parte se manifiesta 

la urgencia de analizar las relaciones entre el gobierno federal 

con los estados y de éstos con los municipios, en virtud de Que los 

derechos Que les sean reconocidOS a los Indfgenas se Integrarán al 

orden federal, de manera Que puedan establecer de forma 

conjunta, aquellos principios Que constituirán la libre 

autodeterminación. 

Por 10 Que hace a la participación de los Indfgenas en 

los órganos de representación nacionales y estatales, es la 

ratificación del derecho polftlco de aquellos, asf como el 

compromiso del Estado para darles mayor participación dentro 

de lOS mismos al agregar otros principios sobre la delimitación de 

los distritos electorales Que les correspondan a los municipios o 

comunidades. 

En relación al territorio, únicamente se determina Que 

la relación entre éste y los Indfgenas debe estar precedida de una 

ocupación o utilización para Que se presuma la existencia de un 

tftulo jurfdlco. En consecuencia, el ámbito espacial de aplicación 

de la ley será aquél Que Quede delimitado por el orden jurfdlco 

del municipio o de la comunidad, es decir, los territorios en los 

Que tengan su hábitat. 

por otro lado, y con el fin de conformar las 

autonomfas Indfgenas, las legislaturas estatales considerarán los 

distintos derechos de lOS puebloS y de los IndividuOS, tales como 

el derecho a desarrollar sus propias formas de organización en los 

diferentes ámbitos; a obtener el reconocimiento de sus sistemas 
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normativos Internos, siempre y cuando respeten las garantfas 

Individuales; a un buen acceso a la Jurisdicción del Estado; el 

derecho colectivo al uso y disfrute de los recursos naturales, 

excepto en los casos en Que corresponda directamente a la 

nación; a promover el desarrollo de sus culturas, lenguas, 

costumbres y tradiciones, y a mantener su Identidad; formar 

parte de los órganos de representación polftlca, gobierno y 

Justicia en sus diferentes niveles; a acordar con otros pueblos o 

comunidades los mecanismos necesarios para el mejor 

aprovechamiento de sus recursos, asf como sus proyectos y la 

defensa de sus Intereses; y a designar a sus representantes 

conforme sus Instituciones tradicionales. 

una cuestión de suma Importancia, es la relativa a la 

condición de la mujer Indfgena, pues dentro de las 'propuestas' 

se plantea su participación en todos lOS niveles de gobierno y de 

desarrollo en lOS municipios o comunidades, en Igualdad de 

circunstancias respecto de los varones. 

Ahora bien, cuando surjan conflictos Internos en una 

comunidad o municipio, el derecho aplicable debera ser el 

tradicional, en virtud de Que las normas y procedimientos para la 

resolución de ese tipo de controversias estaran reconocidas por 

el derecho nacional; sin embargo, si tales conflictos son de 

carácter Interétnlco, entonces el derecho aplicable sera el común, 

ya sea federal o estatal. Empero, para Que dichos municipios o 

comunidades estén en aptitud de Impartir Justicia, la 

competencia de las autoridades tradicionales deberan Quedar 

bien establecida. Asimismo, para Que uno de sus Integrantes sea 

sancionado, se tomaran en cuenta sus condiciones económicas, 
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sociales V culturales, además de favorecer penas distintas a la 

cárcel aunque, si no es posible, entonces buscar Que compurguen 

sus penas en un lugar cercano al de su origen para Que puedan 

estar cerca de sus familiares y procurar su readaptación social. 

Otra de las pretensiones planteadas en esta parte de los Acuerdos 

es Que en los juicios en Que los Indfgenas sean parte, se tomarán 

en cuenta sus prácticas y normas. 

En la penúltima parte de este documento, se adicionan 

dos principios. El primero de ellos se denomina "Consulta y 

acuerdo", por el Que las leyes, polftlcas, programas V demás 

acciones relacionadas con lOS pueblos Indfgenas tendrán Que ser 

consultadas con los mismos, con el fin de Que participen en la 

creación de normas jurfdlcas, lo cual puede darse de diferentes 

maneras. 

El segundo principio se llama "Fortalecimiento del 

sistema federal V descentralización democrática", en el Que se 

establece claramente Que la relación con el EstadO Implica la 

delegación de ciertas facultades V recursos a los pueblos 

Indfgenas. 

Respecto de los siguientes temas abordadOS en los 

"pronunciamientos", el documento en análisis no ofrece 

contenidos novedosos. 

d) Autonomfa Indfgena 

Se basa en la concepción de la unidad nacional, Que 

reconoce la capacidad de los puebloS Indfgenas de tomar sus 
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propias decisiones, de gobernarse V de participar 

democráticamente en los asuntos del pafs en todos los niveles. 

La autonomfa debe ser entendida como el derecho a 

. tener una propia organización V la capacidad para Interactuar con 

otros sectores sociales V culturales, sin que ello signifique 

necesariamente el fraccionamiento del Estado, sino al contrario, 

como un proceso de acercamiento encaminado también al 

reconocimiento Institucional de los pueblas V de todo lo Que les 

rodea.51 

Cabe destacar Que uno de los aspectos Importantes 

que abarca la autonomfa, se refiere a los recursos de las reglones 

ocupadas por Indfgenas. ES necesario V Justo Que éstos tengan 

cierto control sobre tales recursos, no sólO de los naturales o 

territoriales económicos, sino también de los culturales, pues las 

sociedades étnicas son capaces de crear V portar cultura, es decir, 

tienen un gran potencial creativo. 

En relación con los recursos naturales, los Indfgenas 

deberfan tener derecho de explotación V de consumo de acuerdo 

a sus necesidades, pero considerando a su vez, Que no sean de 

aquellos sobre lOS cuales la nación tiene dominio directo V aun 

aSf, podrfan establecerse condiciones bajo las cuales los Indfgenas 

puedan hacer uso, de alguna manera, de ciertos recursos. 

por su parte, los sistemas de organización Indfgenas 

son diferentes formas de ejercer su vida polftlca; sus usos V 

costumbres son "la expresión de sistemas polftlcos propios, 

históricamente constituidos V tan legftlmos como los estatales:52 

.. REYES TORRES. Juan Car109. AUIonomla do los Pueblos lndI¡¡enas. lJniversIdad Autónoma do Nuovo León, _. 
1999. p.64. 
" GONZALEZ GllJ..VÁN. Jorge Alberto, coord., Conslilución Y Demchos Ind/genas, 1_ do II1W6IigacioMs 
Jurldicas: Universidad Nacional Autónoma de MéxIco, M6x1co, 2002, p. 64. 
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Respecto a su sistema de administración de Justicia, es 

conveniente Que su aplicación sea legitimada por el Estado, con 

las condiciones Que el mismo establezca, pues se evltarfan 

muchos problemas Que se dan cuando Intervienen las 

Jurisdicciones nacionales, estatales y municipales. 

Es en este punto en Que se puede hablar de un fuero 

Indfgena, pues la organización de cada etnia serfa respetada, y sus 

Jueces estarfan facultados para aplicar la fuerza de su ley a los 

miembros de la comunidad. Ello garantlzarfa Imparcialidad en la 

justicia; sin embargo, es de hacer notar Que la aplicación del 

mencionadO fuero Indfgena, únicamente serfa en casos en Que la 

federación o los estados no se vieran afectadOS, ni directa ni 

Indirectamente, en cuyo caso, el conocimiento de los asuntos 

serfa competencia estatal o federal. 

NO está por de mas decir Que la naturaleza de la 

autonomfa Que en este caso se pretende, es únicamente 

funcional, no territorial, ya Que de darse ese supuesto los temas a 

discutir estarfan relacionados con la unidad nacional, 

principalmente; además, ni en los AcuerdOS de san Andrés, ni en 

la propuesta de la COCOPA, se hace referencia al dominio polftlco 

de su territorio, simplemente se refieren a él como su hábitat, al 

Igual Que en el Convenio 169 de la OIT. 

Ahora bien, es de precisar Que en el caso mexicano, lo 

Que lOS pueblos Indfgenas propusieron y Que la versión de la 

COCOPA sostuvo, fue Que su autonomfa la eJercerfan de acuerda a 

los lineamientos establecidOS por la ley nacional. En este sentidO, 

la constitución Federal serfa un acuerdo pactada entre las 
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diversas culturas Que conforman la nación mexicana, V Que 

comparten una soberanfa común.53 

En otras palabras, el régimen autónomo significa Que 

el pueblo reclama ·sus derechas a un Estado propio V su derecho 

a la autonomfa plena."54 

En este sentido, no se puede hablar en absoluto del 

resquebrajamiento de la unidad nacional, pues a diferencia de 

Nicaragua, lo Que ha propuesto la COCOPA proporciona facilidades 

para el ejercicio de dicha autonomfa. En el caso de ese pafs 

centroamericano, se establece claramente el régimen relativo a 

las Reglones Autónomas de la Costa Atlantlca; sus derechos 

históricos han sido reconocidos en el marco de la nación V de su 

constitución. El Estado les ha concedido autonomfa regional, V 

todo desde mil novecientos ochenta V siete. 

Este régimen prevé ciertas formas de gobierno: 

Consejos Autónomos, V las Reglones· Aut6nomas tienen 

jurlSdlccl6n en su territorio. 

Resulta obvio Que 10 pretendido en el caso mexicano 

no es lo mismo Que se logró en Nicaragua, de manera Que carecen 

de validez los argumentos tendientes a desvirtuar la validez de los 

derechos Indfgenas a su autonomfa como forma de ejercicio de la 

autodeterminación, V Que les ha dado por llamarla la 

"balcanlzacI6n" de México, pues evidentemente no tiene nada Que 

ver lo uno con 10 otro. 

En sfntesls, la forma en Que los pueblos Indfgenas decidan 

ejercer su derechO a la libre determlnacl6n debera ser el resultado 

"GONZAr.Ez GALvAN, Jorge AI>erto, coord .. , op. cil 235 . 
.. Ibidem, p. 119. 
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de un acuerdo con el estado nacional Que Implica, necesartamente, 

Que en los pueblos Indfgenas exista libertad para decidir, y Que el 

estado esté dispuesto a negociar condiciones aceptables para los 

pueblos Indfgenas. 
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CAPíTULO IV.- SISTEMAS NORMATIVOS 

a) Legislación nacional 

a.1) Reforma constitucional 

a.1.1) LaS Iniciativas de la COCOPA-PRO, PAN y Ejecutivo 
Federal-PRI. 

Estas tres iniciativas tuvieron como base de su 

elaboración, lOS Acuerdos de san Andrés (producto de la negociación 

entre el Ejército zapatlsta V el gobierno federall V el convenio 169 

sobre derechOs de los pueblos Indrgenas, de la Organización 

Internacional del Trabajo (Om, ratificado por el senado de la 

República el veinticuatro de enero de mil novecientos noventa V 

uno. 

La primera Que se conoció fue la de la comisión de 

Concordia V pacificación (COCOPAl el veinte de noviembre de mil 

novecientos noventa V seis, misma a la Que se adhirió el partido de la 

Revolución oemocrc1tIca (PRO). 

posteriormente, en marzo del siguiente ai'\o, el gobierno 

federal V el partido Acción Nacional (PAN), dieron a conocer las suyas. 

Al respecto es Importante la participación Que en la 

materia han tenido los partidos poJrtIcos, pues lo hace parte del 

proceso de reconocimiento de los dereChos de lOS pueblos 

Indrgenas, situación Que es a todas luces Inédita porque en la historia 

de México los Indrgenas nunca mantuvieron un diálogo directo sobre 

sus necesidades con los mestizos o con el gobierno federal. 

cabe sei'lalar Que las propuestas del gobierno federal (PRIl 

V del PAN tuvieron como referencia básica la de la COCOPA, 

pretendiendo la reforma de los articulos 4, 18, 53, 73, 115 V 116 

77 



Constitucionales, pero reconocen la composición plurlcultural de la 

nación mexicana, sustentada en sus pueblos Indrgenas, definición 

Que de éStos establece el convenio 169 de la OIT, asf como su 

derecho a la autonomra. ss 

Las Iniciativas del PAN V del Ejecutivo Federal difieren de 

la propuesta de la COCOPA en Que dentro del texto del artrculo 115 

no mencionan el reconocimiento expreso a la libre determinación de 

los pueblos Indrgenas en tOdos los niveles en Que hagan valer su 

autonomfa, ademas de su reconocimiento como entidades de 

derecho público. Sin embargo, estas Iniciativas sr reconocen su 

autonomra V proponen como única vfa de ejercicio al muniCipio, es 

decir, Que aquellos pueblos Indrgenas Que tengan esa categorfa, 

poctrnn determinarse libremente. Al respecto, el PAN sugiere la 

creación de "cartas Municipales", una especie de constitución para 

estos niveles de organlzaclón.56 

Es evidente Que los mismos pueblOS Indfgenas tendrran 

Que estar de acuerdo; ademas, si el municipio es uno de los tres 

niveles de gobierno, bien podrra ejercer su autonomra como entidad 

federativa, aunque es obvio Que esto es materialmente Imposible, 

pues es bien sabido, las etnias en nuestro pafs no estan asentadas en 

territorios determinados. 

Sin embargo, los Acuerdos de san Andrés establecen Que 

el ejercicio de la autonomra de los pueblos Indfgenas puede ser a 

través de cualquiera de los niveles de gobierno o de otras maneras, 

siempre Que éstas respeten a aquellOS . 

.. INSTmITO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS: UNIVERSII:Wl NACIONAL AUTONOMA DE I.ÉXIco, EncloojJ&cfa 
Jurldica AlaKJcana. Tomo IX, od. Porrúa, MélÓCO, 2002, p. 473. 
"INSTITUTO DE INVESllGAClOIES JURIDICAS: UNIVERSIDAD NACIONAl AUTÓNOMA DE r.ÉXICO, op.ci. 474 
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Las Iniciativas en ané111sls, no obstante que reconocen el 

caracter plurlcultural de nuestro pafs, sustentado principalmente en 

sus pueblos Indfgenas, hacen uso Indistinto del vocablo "comunidad 

Indfgena", que deberfa ser definido dentro del articulado de las 

propias Iniciativas, como se hizo en el estado de Daxaca, cuya 

Iniciativa de reformas en esta materia sel'iala que son etnias los 

pueblos Indfgenas, y las comunidades son las formas de organización 

en que tales pueblos exlsten.57 

La Iniciativa del PAN no establece la diferencia de estos 

términos; en cambio, la del entonces gobierno federal sel'iala que 

"pueblo" es un elemento del estado mexicano, de manera que sólo 

hay un sujeto de derechos que es el pueblo mexicano; asf que el 

hecho de reconocer que en su Interior existen otros pueblos, 

Impllcarfa una violación a la soberanfa del Estado; en consecuencia, 

para que los pueblos Indfgenas puedan ser sujetos de derechos, se 

habñan de fijar las categoñas de cludadanfa V nacionalidad. Empero, 

a pesar de reconocer la plurlculturalldad de la nación mexicana, esta 

Iniciativa sel'iala que únicamente las localidades, ejldos, comunidades 

y, en su caso, los municipios con presencia Indfgena, pOdrfan ser 

sujetos de derechos. 

Ahora bien, en cuanto a los principios que rigen la 

reforma Indfgena, y por lo que se refiere a la plurlculturalldad de la 

nación mexicana, estas tres Iniciativas (COCOPA-PRD, PAN y gobierno 

federal-PRll, la reconocen, así como que su fundamento son los 

pueblos Indfgenas. De esta manera, el estado mexicano seña 

plurlnaclonal y plurlcultural. primero porque se Inclulrran los 

derechos de las denominadas "naciones IndrgenaS" de aquélla 

"lbklem. 
ESTA TESIS NO SALF 
UE lA BIBLIOTECA 
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mestiza; y segundo porque estarfan Incluidos los de las culturas 

extranjeras radicadas en México. 

En cuanto a los sujetos de derechos, la COCOPA alude a la 

definición Que da el Convenio 169 de la OIT, Y Que comparte el 

gobierno federal, mientras Que el PAN la acepta de forma tjclta al 

remitirse a los tratados Internacionales. 

Respecto al derecho a la libre determinación, la Iniciativa 

de la COCOPA lO establece claramente, asf como Que sera expresado a 

través de su autonomfa como parte del pafs, cuyas caracterfstlcas son 

las mismas Que se precisaron en lOS Acuerdos de san Andrés, tales 

como: la libertad para decidir sobre su organización social, pOlftlca, 

económica y cultural; para la aplicación de sus sistemas jurfdlcos 

dentro del marco del respeto a los derechos humanos y de la mujer; 

ademas de Que sus procesos, procedimientos y "sentencias o 

resoluciones" deberan ser sancionadas por autoridades 

jurisdiccionales del Estado; para la elección de sus autoridades y para 

el ejercicio de sus propias formas de gobierno con la participación 

de las mujeres garantizada; para la participación y representaCión 

pOlftlcas; para usar y disfrutar colectivamente los recursos naturales 

Que estén dentro de sus tierras y territorios, excepto aquellos sobre 

los cuales la nación tenga el dominio directo; para preservar V 

enriquecer sus lenguas y todos los elementos de su CUltura e 

Identidad; y para la adquisición, operación y administración de sus 

propios medios de comunicación. 

Por su parte, el PAN reconoce autonomfa a los pueblos 

Indfgenas en el é1mblto municipal a través de las ya mencionadas 

cartas Municipales, propuestas por los respectivos ayuntamientos v 
aprobadas por los congresos estatales, siempre y cuando respeten 
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las garantfas Individuales; los derechos de las mujeres V su 

participación en condiciones de Igualdad; la conservación del medio 

ambiente; las condiciones en Que sus procedimientos V resoluciones 

habran de ser convalidadas por las autoridades Jurisdiccionales del 

EStado; además de respetar las fOrmas democratlcas de acceso al 

poder, todo bajo ciertos principios como son la aplicación de sus 

usos V costumbres, la fOrma de elección de sus autoridades asf como 

el reconocimiento de las mismas; la explotación de los recursos 

naturales en sus territorios con la excepción antes sefialada V la 

conservación V fomento de todos aquellos elementos Que sean parte 

de su cultura V de su Identidad. 

Sin embargo, en la elaboración de esta Iniciativa se 

pasaron por alto tanto la representación polftlca Jndfgena a nivel 

local V federal, como lO relativo a la administración, adquisición V 

operaCión de sus propios medios de comunicación. 

por su parte, la Iniciativa del gobierno federal se refiere, 

al Igual Que la COCOPA, a la autonomfa como fOrma de ejercicio de la 

autodeterminación de los pueblos Indfgenas; en cambio, no hace 

referencia al uso V diSfrute de los recursos naturales dentro de 

territorio Indfgena, pues argumentan Que este último es también un 

elemento del EStado, cuando en realidad está entendido como el 

hábitat Que los pueblos Indfgenas usan V ocupan, según lo ha 

establecido el Convenio 169 de la OIT. 

ASimismo, de nueva cuenta los medios de comunicación 

son objeto de discordia, pues el PRI-goblerno federal sefiala Que su 

adquisición, operación V administración sera de acuerdo con las leves 

Que al respecto se emitan. 
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A pesar de las claras deficiencias Que contienen las 

propuestas del Partido Acción Nacional V del Ejecutivo Federal, 

marcan Junto con la de la comisión de Concordia V Pacificación -

partido de la Revolución Democrática, una etapa Importante dentro 

de la historia de nuestro pars, pues por primera vez se demuestra el 

Interés hacia los pueblos originarios, de parte de la clase privilegiada 

V de la elite en el poder para Integrarlos al resto de la población con 

la garantra del respeto por sus usos, costumbres V tradiciones. 

a.1.2) Contenido de la Reforma en MaterIa Indrgena 

Después del largo proceso de discusión V aprobación de 

la InicIativa de reforma, tanto en el Congreso de la unión como en 

lOS congresos locales, el catorce de agosto de dos mil uno, fue 

publicada en el DIario Oficial de la federación la modificación de los 

articulos 1, 2, 4, 18 V 115 de la Constitución Ceneral de la República, 

por la llamada ·Lev Indrgena·. 

Sin embargo, el provecto aprobada dejó Insatisfechos a 

varios sectores de la población, sobre todo a pueblos V comunidades 

Indrgenas, aun cuandO haya tomado en cuenta elementos 

importantes de otras Iniciativas. ES cierto Que tiene algunos 

defectos, pero también es cierto Que cuenta con otros aspectos Que 

servirán para hacer las adecuaciones necesarias a la carta Magna. 

Asr, tenemos Que el articulo 10 Incorporó a su texto 

original dos parrafos, el Que fOrmaba parte del artrculo 20 antes de la 

reforma, V otro nuevo Que se ha denominado ·clausula forma de 

Igualdad·:58 

.. CARIIONELl, Miguel Y !<arta Pérez PortIII. coonIo. Comen/IIrlO& • la reIbnna consIitucIon8I en mat&rla lncIIgona. 
1_ de ~ Jurfdlca9: UnIYerIIded Nocional AuIónoma de _. _. 2002. p. lS 
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Queda prohibida toda dlscrfmlnacl6n motivada por origen 

étnico o nacIonal, el género, la edad, las capacidades dIferentes, la 

condlcl6n socIal, las condicIones de salud, la rellgl6n, las opiniones, las 

preferencias, el estado civil o cualquIer otra que atente contra la 

dIgnIdad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas. 59 

NO obstante la buena fe del legislador, hay términos poco 

claros Que pueden ser Interpretados de diversas formas. Tal es el 

caso de las capacIdades diferentes, pues en estricto sentido resulta 

obvio Que todos contamos con capacidades distintas; o bien, en el 

caso de preferencIas, lo Que debió apuntarse en el texto 

constitucional es preferencIas sexuales, asf como las opInIones, 

porque en ese sentido, Incluso aquellas expresiones Que vayan en 

contra de los principios de nuestra constitución serfan defendibles. 

Afortunadamente estas Imprecisiones son corregibles, y 

esperamos Que en un futuro próximo se realicen las aclaraciones 

pertinentes. 

Al respecto, también valdrfa la pena Que el legislador 

Investigara si en alguna ley, secundaria o reglamentaria, existe 

disposición Que vulnere el principio de no discriminación, y en caso 

de encontrarla, hacer las modificaciones necesarias para adecuarlas 

al nuevo orden constitucional; en caso contrario, tales disposiciones 

servlñan para declararlas Inconstitucionales, aunque aparentemente 

aquéllas han sido derogadas, ello debido a Que la ley superior deroga 

a la Inferior y porque la ley posterior deroga a la anterior. 

A pesar de las ambigüedades contenidas en el tercer 

p<1rrafo del artfculo 10 constitucional, éste constituye un gran avance 

.. Tercer parralo delartfculo 1" do la Constiución Polltica de los Estados Unidos Mexicanoo. 
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en materia Indfgena, pues ofrece a los estudiosos del Derecha la 

posibilidad de analizar las Implicaciones y consecuencias de la misma, 

asf como a desarrollar de mejor manera el tema de la Igualdad en el 

aspecto teórico. 

Respecto al artículo 2°, ya ha Quedado sef1alado Que su 

contenido original fue Incorporado al anterior como parrafo 

segundo, de modo Que el texto actual es completamente fruto de la 

refOrma en materia Indfgena. 

Su primer parrafo únicamente establece: La nacIón 

mextcana es únIca e Indivisible. 

El segundo parrafo sef1ala Que los pueblos Indfgenas son 

aquellos Que descienden de poblaciones Que habItaban el terrltorfo 

actual delPafs al InIciarse la colonizacIón y Que conservan sus propias 

InstitucIones socIales, económIcas, culturales y Polftlcas, o parte de 

ellas. 

Al respecto, el párrafo sucesivo hace la siguiente 

precisión: La conciencIa de su Identidad Indfgena deber~ ser crfterfo 

fundamental para determInar a Qu/~nes se aplican las dIsposIcIones 

sobre pueblos Indfgenas. Dicha conciencia es Individual del sujeto, y 

para Que exista certeza de la pertenencia de éste a una comunidad 

Indrgena, se podrfa contar con el auxilio de las autoridades 

municipales o tradicionales, asf como con el acta de nacimiento, el 

dichO de testigos e, Incluso, con la protesta de decir verdad del 

Interesado.!IO 

Por otro lado, el cuarto párrafo del articulo en análiSis, 

Ofrece una definición para las comunidades Que Integran un pueblo 

Indfgena, y son aQU~lIas Que fOrmen una unIdad socIal, económica y 

lO CARBONELL, Miguel Y Karla Pérez Portilla, COOIds., op cit 24 
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cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades 

propias de acuerdo con sus usos y costumbres. 

Sin embargo, de su lectura se advierte una omISión 

respecto de lo Que establecen los Acuerdos de san Andrés, en el 

sentido de Que no se tomaron en cuenta a aquellos Indfgenas Que 

por una u otra razón no habitan más en su comunidad, sino en otras 

ciudades y hasta en el extranjero. NO serfa justo Que al ser Indfgenas 

y tener conciencia de tal Identidad, dejaran de aplicarse las normas 

Que les esté'ln destinadas, o no gozaran de los beneficios o 

prerrogativas Que otorga la ley a ese sector de la población. Y en 

todo caso, tienen derecho a dejar de ser considerados como 

indfgenas y viceversa, asf como también al goce de sus garantfas 

Individuales y de sus derechos humanos y de elección de las 

autoridades tradicionales. 

por otro lado, el Quinto párrafO se refiere a Que el 

reconocimiento de los pueblos y comunidades Indfgenas se hará en 

las constituciones estatales, para lo cual deberán tomar en cuenta, 

además de lo estipulado en la Constitución Federal,· criterios 

etnollngüfstlcos y de asentamiento frslco.61 

Entonces, este articulo 2° se dlvtde en los apartados A y B. 

El primero hace referencia a los derechos de autodeterminación de 

los pueblos y comunidades Indfgenas, o sea, los reconoce y garantiza 

y a la autonomfa como su forma de ejercicio. En este sentido, 

podemos decir Que este contenido se apega al texto de los Acuerdos 

de san Andrés y al de la InlclatJva de la COCOPA.62 

" ArtIculo 2', quinto párrafo, Constitución Polltica de los ~ Unldoa Me-=. 
" CARBONELL. Miguel y Karta PéRIz Portilla, cooms., op cII. 25. 
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Por su parte, el apartado B alude a una serie de prácticas 

y obligaciones de las autoridades para promover la Igualdad de 

oportunidades para los Indrgenas, y la prohibición de acciones 

discriminatorias hacia los mlsmos.fl3 

Dentro de las obligaciones de las autoridades, podemos 

mencionar las slgulentes:64 

• promover el desarrollo regional de las zonas Indrgenas 

y mejorar las economras locales, asr como las 

condiciones de vida de sus habitantes. 

• Garantizar e Incrementar los niveles de escolaridad en 

dichas comunidades, y apoyar la educación bilingüe e 

Intercultural, la alfabetización, la conclusión de 

educación básica, media superior y superior. 

• Asegurar un adecuado acceso a los servicios de salud al 

mejorar la cobertura de los mismos a nivel nacional, 

asr como el correcto aprovechamiento de la medicina 

tradicional. 

• propiciar acciones Que faciliten el financiamiento 

público y privado con el fin de mejorar las condiciones 

de vida en las comunidades Indrgenas. 

• Favorecer la Incorporación de las mujeres Indrgenas al 

desarrollo con el apoyo de ciertos proyectos. 

• Aumentar la red de comunicaciones para facilitar la 

Integración de las comunidades Indrgenas. 

• Apoyar las actividades prodUctivas y el Clesarrollo 

sustentable de las comunidades Indrgenas. 

os Se _ que la Ig'- de ~ os para los lndIgenaa l8III>8CIo a los deméa _reo de la población . 
.. MIcukJ 2", __ B, ~ _ de los ~ Unidos Mexlconos. 
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• proteger a los mlgrantes de los pueblos Indfgenas a 

través de polftIcas sociales Que para ese efecto se 

establezcan. 

• Tomar en cuenta las propuestas de los pueblOS 

Indfgenas en la elaboración del Plan Nacional de 

Desarrollo, de los estatales y municipales. 

Con el objeto de garantIzar el efectIvo cumplimiento de 

las obligaCiones antes sefialadas, la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, las legislaturas locales y los ayuntamientos 

asignaran una partida en el presupuesto de egresos de sus 

respectIvas competencias, además de las fOrmas y procedimientos 

para Que las comunidades las ejerzan y vigilen. 

Sin embargo hay Quienes aflrman Que el contenido del 

apartado 8 del artfculO 2° constitucional, abusa de la retórica de 

nuestra carta Magna, pues la fijación de los principios de justicia Que 

se Incluyen en el ordenamiento jurfdlCo, debe hacerse con un 

lenguaje Que dé lugar a situaciones claras Que puedan exigirse en 

caso de incumpllmlento.65 

Por su parte, en relación el articulo 4°, solamente se 

derogó su primer párrafo Incluido en la refOrma de mil novecientos 

noventa y dos, relatIvo al reconocimiento de lOS pueblos Indfgenas y 

la composición plurlcultural de la naCión mexicana, asf tenemos Que 

en su lugar Quedó aQuel referente a la Igualdad entre el hombre y la 

mujer. 

Respecto al artfculo 18 de la ConstItución General de la 

República, se agregó un últImo párrafo Que establece la pOSibilidad 

de Que los sentenciados compurguen sus penas en lOS centros 

.. CARBOtElL, MIguel y Karta Pérez PortiIII, coords" op ciI. 29 Y JO. 
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penitenciarios mas cercanos a sus domicilios, para facilitar su 

readaptación social y su reintegración a su comunidad. 

De su contenido se advierte Que esta disposición no se 

refiere únicamente a los Indfgenas, sino a todas las personas Que 

estén en esa situación y obviamente, no excluye a aquellos. 

una de las ventajas de esta norma en especial, es Que al 

compurgar la pena en una prisión cercana a su comunidad, facilita las 

visitas de familiares y amigos, lo cual puede contribuir a la 

relnserclón del reo en su sociedad, Independientemente del 

bienestar trslco y emocional Que Implica. 

Analmente, el artfculo 115 tuvo una peQuena 

modificación en su fracción 111: se adicionó el último parrafO respecto 

de la coordinación y asociación de las comunidades Indfgenas dentro 

del c1mblto municipal en 105 términos y para los efectos que 

prevenga la ley. 

Empero no Quedan claros los alcances de esta disposición. 

QulZéi se refiere a la coordinación y asociación de las comunidades 

Indfgenas Que habiten varios municipios, y deseen hacer valer sus 

Intereses ante los órganos del Estado. 

a.1.3) Las controversias constitucionales y la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 

El seis de septiembre de dos mil dos, la Suprema Corte 

resolvió las controversias constitucionales Que le fueron planteadas 

con motivo de la reforma constitucional en materia Indfgena, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de agosto de 

dos mil uno. 
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El sentido de la resolución fue desechamlento por 

considerar Que la controversia constitucional no era el medio Idóneo 

para combatir la citada reforma, esto es, Que los actos Que lleva a 

cabo el poder reformador de la Constitución no son atacables por 

esa vra. LO Que significa Que la corte no estudió el fOndo del asunto, 

es decir, no analizó lo argumentado por los promoventes, en su 

mavorra municipios del estado de oaxaca. 

La sentencia fue emitida con ocno votos a favor V tres en 

contra !los sei'lores Ministros Mariano AZuela Gültrón, sergio salvador 

Agulrre Angulano V Juan Silva Meza asumieron esta última postura) V 

como ponente la sei'lora Ministra alga Marra del carmen Sé'inchez 

cordero Dávlla. 

ESta decisión tiene diversas consecuencias relacionadas 

con la reforma V con el ámbito constitucional en general. 

En primer lugar, con esta resolución se da por concluido 

el proceso jurrdlco referente a la reforma, de manera Que en lo 

sucesivo éstas sÓlo podrán ser atacadas a través del juicio de amparo. 

En segundo lugar, esta sentencia permite desarrollar la 

reforma en materia Indrgena, lo Que significa Que las autoridades en 

los diferentes niveles de gobierno, tomen las medidas 

correspondientes en el área legislativa V previa consulta con las 

comunidades Interesadas (Según lo establece el Convenio 169 de la 

om, para Que tales disposiciones constitucionales se vuelvan 

eficaces. 

ASimismo, V como va se mencionaba, la decisión de la 

corte cierra la posibilidad de Que los actos del poder reformador de 

la carta Magna sean Impugnables mediante las controversias 

constitucionales, además de Que en el articulo 105, fracción 1, no se 
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menciona expresamente dichO pOder reformador y sin embargo, 

podrfan haber sido considerados los sujetos Que en él Intervienen, lo 

Que seguramente habrfa derivado en la decisión contraria, es decir, 

Que las controversias son el medio adecuado para reclamar reformas 

constitucionales. por el momento éstas sólo son atacables a través 

del Juicio de amparo, por lo tanto, los efectos de la 

Inconstltuclonalldad de una reforma de esa naturaleza son Inter 

partes. 

Por último, esta controvertida resolución de la suprema 

Corte, le ha validO severas crftlcas, pues hay Quienes argumentan Que 

las razones esgrimidas en ella no fueron suficientes para desechar las 

controverslas.66 

a.1.4) Ley de Desarrollo SOCial 

Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

diecinueve de enero de dos mil cuatro, y entre los principios 

contenidos en la mISma son de especial Importancia el respeto a la 

diversidad y la libre determinación y la autonomfa de los pueblos 

Indfgenas y sus comunidades. El primero consiste en el 

reconocimiento de origen étnico, género, edad, capacidades 

diferentes, condición social, salud, religión, las opiniones, 

preferencias, estado civil o cualquier otra, para superar toda 

condición de discriminación y promover un desarrollo con equidad y 

respeto a las diferencias. El segundo se refiere al reconocimiento en 

el marco constitucional a las formas Internas de convivencia y de 

organización; ámbito de aplicación de sus propios sistemas 

normativos; elección de sus autoridades o representantes; medios 

-Idam. p. 148 Y 149. 
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para preservar y enriquecer sus lenguas y cultura; medios para 

conservar y mejorar su Mbltat; acceso preferente a sus recursos 

naturales; elección de representantes ante los ayuntamientos y 

acceso pleno a la Jurisdicción del EStado.67 

Por otra parte, los objetivos de la polftlca Nacional de 

Desarrollo social son: favorecer condiciones que aseguren el disfrute 

de los derechos sociales, Individuales o colectivos, al Igual Que 

garantizar el acceso a programas de desarrollo social, la Igualdad de 

oportunidades, la no discriminación y la exclusión social; la 

promoción del desarrollo económlco-soclal con el fin de crear y 

conservar el empleo, elevar los Ingresos y perfeccionar su 

distribución; el fOrtalecimiento del desarrollo regional equilibrado; 

finalmente, garantizar la partiCipaCión social en la formulación, 

eJecución, Instrumentación, evaluación y control de los programas 

de desarrOllo soclal.-

Asimismo, la atención de las autoridades se prestará de 

manera prioritaria en las zonas rurales o urbanas cuyos fndlces de 

pobreza y marginación demuestren tales Insuficiencias y rezagos que 

hagan dlffcll el ejercicio de los derechos al desarrOllO social 

estipulados en la presente ley. 

Para que las citadas autoridades estén en posibilidad de 

prestar la atención necesaria a las comunidades Que la requieran, el 

gobierno federal las revisará anualmente, tomando como base los 

estudios de medición de la pobreza realizados por el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Polftlca de DesarrOllO SOcial, y 

proporcionará esa Información a la Cámara de Diputados para las 

., MI..., 3, _ VII Y VIII de lB Ley General de Desarrollo SocIal. 

.. ArtfcaJo 11 de la Ley General de Desarrollo SocIal. 
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asignaciones del presupuesto de Egresos de la Federación. De esta 

manera, cuando éste sea aprobado, se formulará una Declaratoria de 

zonas de Atención Prioritaria y se tendrá Que publicar en el Diario 

Oficial de la Federación, Junto con el Decreto del presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

A pesar del evidente contenido econOmico y social de la 

ley en comento, lo Que aQuf Interesa es únicamente la declaratoria 

de los principios definidos por el articulo 3 de la misma Que va se 

encuentran consagrados en la constitución Federal. 

a.2) Legislaciones estatales 

ES de hacer notar Que prácticamente todos los estados 

de la República y el DIstrito Federal han Incluido en sus 

Constituciones polftlcas, Códigos penales y de procedimientos 

penales. a los miembros de los grupos étnicos asentados en sus 

territorios, con la caracterfstlca general Que dentro de los datos Que 

deben contener todas las averiguaciones previas y las sentencias, 

tendrán Que Incluirse, en su caso, el grupo Indfgena al Que 

pertenezca el Indiciado o el reo; durante la Instrucción el Juez deberá 

allegarse dictámenes periciales Que le permitan conocer a fondo la 

personalidad del Inculpado y sus diferencias culturales respecto del 

resto de la población, asf como las prácticas y caracterfstlcas Que 

como miembro de ese grupo pudiera tener. 

SI llegara a presentarse voluntariamente ante el 

ministerio público, o si fUera detenido y no hable o no entienda 

suficientemente el Idioma castellano, el citado funcionario debe 

designar un traductor. 
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ES por eso Que al referirnos a diferentes estados de la 

Repllbllca, sÓlo Incluiremos cuestiones válidas en cada uno de ellos. 

a.2.1) campeche 

La ConstItución polftlca de campeche reconoce la 

composición plurlcultural de su población, sustentada en los pueblos 

Indfgenas residentes en su territorio; tienen derecho, dentro de los 

Ifmltes Jurfdlcos Que marQue la ley, al desarrollo y fOrtalecimiento del 

control y disfrute de sus recursos naturales, al uso de su propia 

lengua, sus formas e InstItuciones de gobierno, sistemas normativos 

y de resolución de conflictos, sus formas especfflcas de organliaclÓn 

social y polftlca, asf como sus diversas manifestaciones culturales.69 

Igualmente estaran protegidOS los recursos naturales, los 

lugares sagrados y el patrimonio cultural de los pueblos Indfgenas 

con la participación activa de los mismos. 

El Estacto garantiza la convivencia respetuosa entre sus 

habitantes, concede el debido valor a la diversidad cultural, 

estableciendo sanciones a los actos de discriminación hacia los 

pueblos Indfgenas y sus Integrantes. 

Por otro lado, la educación básica a cargo del Estado 

debera Incluir la ensenanza de una lengua Indfgena en las 

comunidades con regular presencia Indfgena; además apoyara el 

desarrollo y promoción de conocimientos, medicina tradicional V 

tecnologfas Indfgenas. 

También les garantiza un efectivo acceso a la Jurisdicción 

del estado, V en los Juicios en los Que los Indfgenas sean parte, se 

tomaran en cuenta su Identidad, cosmovlslÓn, practicas culturales, 

• ArtfCulo 7 do la Conatludón PoIItica del Estado Libre y S-rano da Csmpeche. 
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usos V costumbres. De ser posible, el Juicio se realizara en su lengua, 

de lo contrario, sera con el auxilio de traductores capaces. 

En caso de Que sea meritorio aplicar sanciones a 

miembros de los pueblos Indfgenas, se darc1 preferencia a tipos 

distintos a la privación de la libertad. 

a.2.2} chiapas 

La Constitución polftlca del Estado de Chiapas, reconoce la 

composición plurlcultural de su población, basada en sus pueblos 

Indfgenas Que son: tzeltal, tzotzll, chOl, zOQue, tojolabal, mame, 

kakchlQuel, lacandón V mocho; V protege a todos los Indfgenas 

pertenecientes a otros grupos Que por diferentes circunstancias 

estén en territorio chlapaneco. 

ASimismo seHala Que el Estado promovera V protegerc1 el 

desarrOllO de sus culturas, lenguas, usos, costumbres, tradiciones V 

formas de organización social, pOlftlca V económica, al tiempo Que 

garantiza a sus miembros un efectivo acceso a la justicia estatal, a los 

servicios de salud V a la educación bilingüe Que conserve V 

enriquezca su cultura. Reconoce su derecho a decidir sobre el 

número V espaciamiento de sus hijos, a una vivienda decente V lo 

relativo a mujeres V nlHos. 

Por otro lado, acepta la competencia de los grupos 

étnicos para elegir a sus autoridades de acuerdo a sus usos V 

costumbres, mismas Que deberc1n ser tomadas en cuenta en los 

juicios V procedimientos en Que alguno de sus miembros sea parte; 

ademas, cuentan con el derecho a Que se les designe un traductor V 

defensor Que hablen su lengua V conozcan su cultura. Sin embargo, 
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en los municipios con mayorfa Indfgena, las controversias suscitadas 

entre sus habitantes se tramitan y resuelven con la Intervención de 

sus autoridades y de acuerdo a sus usos, costumbres, tradiciones y 

valores culturales, debiendo siempre respetar los derechos 

fundamentales de las personas asf como las garantfas Que consagra la 

Constitución General de la República. 

Cuando algún Indfgena sea condenado por la justicia del 

estado, deberá compurgar su pena en el establecimiento más 

cercano a su comunidad con el fin de lograr su readaptación. 

Aunado a lo anterior, la Constitución Polftlca de Chiapas 

prohfbe todo tipo de discriminación por origen étnico, Idioma, sexo, 

religión, costumbre o condición social, pues será sancionada en lOS 

términos Que para tal efecto establece la ley. 

Dispone la creación de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado, organismo público y autónomo cuya finalidad es "la 

protección, defensa, respeto, estudio y divulgación de los derechos 

humanos establecidos por el orden jurfdlco mexicano, el 

fortalecimiento de la legalidad y el respeto a la cultura, costumbres y 

tradiciones de las comunidades Indfgenas de la Entldad .. : 1O 

ASimismo, manifiesta Que el poder Judicial reside en el 

supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juzgados de Primera 

Instancia, Juzgados de paz y conciliación; en los municipios 

mayoritariamente Indfgenas serán Juzgados de paz y Conciliación 

Indfgenas, y en los Juzgados Municipales. 

Por su parte, el Código de procedimientos penales para el 

Estado de Chiapas contiene una sección dedicada al procedimiento 

aplicable en la justicia Indfgena, en la cual determina Que la 

" ArtIculo 32 de la ConoIItucIón PoIIIcI del ~ LIbre Y Soberano de Chiapas. 
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resolución de conflictos en los Que las partes sean miembros de 

grupos étnicos, sera conforme a sus usos, costumbres, tradiciones, 

valores cultUrales y practicas Jurfdlcas, con la posibilidad de aplicar 

los principios contenidos en ese tftulo, respetando las garantras 

consagradas en la Constitución Federal y los derechos humanos. 

A diferencia de las actuaciones celebradas ante las 

autoridades no Indfgenas, las Que se practiQuen en las comunidades 

Indfgenas no reQuieren ninguna formalidad, únicamente es 

necesario el levantamiento del acta para control administrativo con 

los detalles de la controversia, los razonamientos expuestos y la 

resolución emitida. 

Además, los Jueces de conciliación y paz Indfgena deben 

escuchar a las autoridades tradicionales antes de dictar sentencia, 

siendo ésta la única resolución Que admite medio de defensa ante la 

sala Indrgena. Sin embargo, la aplicación de las sanciones sera 

ajustada a las practicas y costumbres jurfdlcas de la comunidad en 

Que se lleve a cabO el Juicio y a la constitución Federal. 

a.2.3) Chihuahua 

La constitución polftlca del Estado de Chihuahua contiene 

disposiciones aplicables a los miembros de las comunidades 

Indfgenas, tanto en materia civil, como penal, agraria, educativa y 

otras. como es el caso de los Juicios del orden civil, en los Que cuando 

una de las partes sea Indfgena, la autoridad tomara en cuenta sus 

usos, costumbres y practicas Judiciales, lo cual tiene un especial 

significado, toda vez Que no sólo se establece un eQuilibrio legal 

entre los contendientes, sino también humano al considerar los usos, 

costumbres y prácticas de los miembros de las comunidades étnicas. 
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En materia penal, los delitos cometidos en las 

comunidades Indfgenas por miembros de un mismo pueblo, se 

respetarán los métodos e Instituciones utilizados tradicionalmente 

en el pueblo Que corresponda y la ley establecerá lo concerniente a 

la competencia, Jurisdicción y todo lo necesario para dar 

cumplimiento a lo antes sena lado; de lo cual se advierte, Que 

prevalecen la ley y el orden, pero siempre con respeto a las prácticas 

tradicionales de los grupos Indfgenas. 

En tratandose de las tierras pertenecientes a las 

comunidades étnicas, son Imprescriptibles e Inalienables. En cuanto a 

la enajenación y gravamen de las tierras o aguas Que les pertenecen, 

se ajustarán a las disposiciones legales, pero, desde luego, acatando 

los usos, costumbres y prácticas jurfdlcas de tales pueblos, Que 

deben recopllarse, reconocerse, garantizarse y regularse por las leyes 

Que en materia civil rigen en el EStado de Chihuahua. 

En el rubro de la educación, la ley debe establecer los 

mecanismos pertinentes para propiciar Que ellos mismos la 

proporcionen y deja a elección de éstos, la educación bilingüe, la Que 

se promoverá en todos los niveles cuando asf lo soliciten los pueblos 

Que habiten en el Estado. 

La educación Que Imparta el Estado, como en el resto de 

la población, en el caso de Indfgenas también tenderá a desarrollar 

de manera armónica, todas las facultades del ser humano y 

fOmentará en él, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad 

Internacional, en la Independencia y en la justicia. Además, se basará 

en los resultados del progreso clentfflco, en el respeto a las culturas 

de los diferentes grupos étnicos y luchará contra la Ignorancia y sus 

efectos, las servidumbres, los fanatismos y lOS prejuicios. será 
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nacional, sin hostilidades ni exclusivismos, para evitar prácticas 

discriminatorias en su perjuicio; atenderá a la comprensión de 

nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la 

defensa de nuestra Independencia Polftlca, al aseguramiento de 

nuestra Independencia económica y a la continuidad y 

acrecentamiento de nuestra cultura plural, formada a partir de 

nuestra realidad Plurlétnlca; lo que puede Interpretarse como la 

Intención del Estado de Inculcar en ellos un sentimiento de Igualdad 

con respecto del resto de la población. 

por lo Que hace a los servicios de salud Que el estado 

proporcione, se coordinarán con las comunidades Indfgenas, 

atendiendo a su Idioma, usos y costumbres. 

Asimismo, faculta al congreso del Estado para Que dicte 

leyes relacionadas con su desarrollO Integral, previa consulta con 

éstos, los Que además, podrán nombrar un representante ante el 

Congreso, para cuando se discutan tales leyes. 

Como otras legislaciones, el Código de procedimientos 

penales del Estado de Chihuahua prevé la practica inmediata de 

diligencias tendentes a probar la Identidad étnica de un Inculpado 

cuando existe sospecha de Que pertenece a alguna comunidad 

Indfgena; y en el caso de sentencias condenatorias dictadas en 

primera Instancia contra personas que pertenezcan a algún grupo 

étnico, serán revisadas, de oficio, por las salas del SUpremo Tribunal 

de Justicia, esto es, aun sin Que el sentenciado Interponga el recurso 

ordinario correspondiente. 

Sin embargo, el citado ordenamiento es omiSO en prever 

las reglas que deberán observarse en los casos en que algún 

miembro de un grupo étnico Que deba ser juzgado por las 
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autoridades penales comunes, no hable o entienda suficientemente 

el Idioma castellano; ni si durante el proceso y al dictarse sentencia, 

deber.:'ln atenderse o no a sus usos y costumbres, o bien, si pueden 

Intervenir las autoridades de su comunidad en las mencionadas 

etapas procesales. 

La viOlación de los derechos humanos de las 

comunidades Indfgenas Que evidencien patrones slstermtlcos de 

trasgresión de tales derechos, son de la competencia de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos. 

a.2.4) Durango 

La Constitución polftlca del Estado Libre y Soberano de 

Durango, sena la Que en esa entidad está prohibida toda clase de 

servtdumbre Que SignifiQue explotación o menoscabo en la dignidad 

de los trabajadores. Asimismo, las leyes reconocen su diversidad 

cultural, y protegen y promueven el desarrOllo de sus etnias, sus 

lenguas, valores cUlturales, usos, costumbres, recursos y formas de 

organización social; recibirán educación bilingüe con el debido 

respecto a sus costumbres y tradiciones. 

El Código Penal del Estado de Durango establece Que 

tratándose de Indfgenas, el juzgador puede reducir hasta la mitad la 

pena Impuesta según la naturaleza del delito. 

a.2.5) Guerrero 

La Constitución polftlca del Estado Libre y SOberano de 

Guerrero, senala Que los Poderes del Estado y los Ayuntamientos, 

cada uno en su respectivo ámbito de competencia, y de acuerdo con 

la constitución Federal, ·proveer.:'ln a la incorporación de lOS pueblos 
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Indfgenas al desarrollo económico y social y a la preservación y 

fomento de sus manifestaciones culturales",71 

ASimismo, prevé la creación de la Comisión Estatal de los 

DerechOS Humanos Que, entre otras, cuenta- con facultades para 

definir prioridades en la protección de los derechos humanos de sus 

Indfgenas_ 

Por su parte, la Ley orgánica del Municipio LIbre del 

Estado de Guerrero, en su capftulo XI, establece los Comités de 

Desarrollo Indigenista, Que serán fundados en aQuellos municipios 

con alta presencia Indfgena para promover la armonfa del 

etnodesarrollo municipal o regional. 

Tendrán Que colaborar con la procuradurfa Social de la 

Montana y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos 

Indfgenas en sus tareas y con los programas federales o estatales 

sobre desarrollo Indigenista, V contarán con facultades para la 

promOCión de la cultura de las distintas etnias Que habitan el Estado, 

de la adecuada aplicación de las normas Que protegen los derechos 

Indfgenas, con la posibilidad de recurrir tanto a la autoridad 

administrativa como a la Judicial en caso de violación a los mismos, y 

finalmente, de la creación de programas de alfabetización para 

adultos Indfgenas, de educación bilingüe y blcultural, 

El código de procedimientos penales para el Estado de 

Guerrero, al Igual Que la mayorfa de los Estados de la República, 

dispone la designación de Intérprete traductor de la lengua de los 

Indfgenas Que Intervengan en un proceso penal, además de Incluir 

en las sentencias el grupo étnico al Que pertenece el procesado, en 

" ArtIculo 10 de la ConstItucIón Polftica para el ~ Ubre Y SOberano de Guerrero. 
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cuvo caso el juez debera considerar las practicas V costumbres Que 

como miembro de ese grupo pudiera tener. 

ASf también, este código sustantivo plantea la posibilidad 

de requerir un dictamen emitido por peritos titulados, o en su 

defecto practlcos, sobre la cultura V las costumbres de los Inculpados 

cuando sean miembros de un grupo Indfgena. 

Ahora bien, para la aplicación de sanciones y medidas de 

seguridad, los jueces y/o magistrados deberan considerar, ademc1s de 

las circunstancias exteriores de ejecución, las peculiaridades, la 

gravedad y el grado de culpabilidad del sujeto activo, las costumbres 

de su grupo étnico, según el artfculo 56, fracción IX del Código Penal 

del Estado de Guerrero. 

a.2.6) Mlchoacc1n 

Su Constitución polftlca estipula Que la ley protegerc1 y 

promovera dentro de la estructura del propio Estado, el 

desarrollo de las culturas, recursos y formas particulares de 

organización social de las etnias asentadas en su territorio; 

asimismo, garantizara el efectivo acceso a la Jurisdicción estatal y 

en los Juicios V procedimientos en los Que algún miembro de esas 

etnias sea parte, se tomaran en cuenta sus usos y costumbres 

Jurfdlcas, procurando la Igualdad entre las partes, ello con la 

colaboración de los Ayuntamientos con pOblación Indfgena, de 

conformidad con el artfculo 90 de la Ley organlca Municipal del 

Estado de Mlchoacc1n. De Igual manera, los planes de desarrollo 

municipales contendran los programas, proyectos y acciones 

encaminadas al bienestar de los grupos étnicos, con respeto 

estricto a sus formas de producción, de comercio, de usos y 
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costumbres y de su opInIón a través de órganos tradicIonales de 

representacIón. 

Por su parte, el CódIgo de procedImIentos penales del 

Estado de Mlchoacan establece que en caso de que el procesado 

presente promocIones, puede hacerlo en su dIalecto y el trIbunal, 

de ofIcIo, designará Intérprete para que realice la traduccIón 

correspondlente.n 

a.2.7) Nayarlt 

Establece el reconocImIento constItucional de la 

garantfa de Igualdad de sus habitantes ante las leyes, sin más 

diferencias que las que surjan de la condición natural o jurfdlca de 

lOS Individuos. 

De Igual manera, promueve y protege el desarrollo de 

los valores de las etnIas Indfgenas a través del reconocimiento de 

la composIción multlétnlca de sus habItantes, sustentada en sus 

pueblos y comunIdades Indfgenas, mismas que tienen derechO a 

la libre determinación mediante el ejercIcIo de su autonomfa 

respecto de sus formas Internas de convivencia, organizacIón 

social, económica y cultural; creacIón de sistemas normatIvos, 

usos, costumbres; formas de gobierno tradicIonal, desarrollo, de 

expresIón religiosa y artfstlca, y la prerrogatIva para proteger su 

Identidad y patrimonio cultural. 

La ley protegerá el desarrollo de sus lenguas y 

tradIcIones, asf como la educacIón blllngOe y sancIonará cualquIer 

forma de discrIminacIón. Igualmente, regUlará la eficacia de sus 

sistemas normativos con procedimientos de convalidación; las 

" Artia*> 70 del CódIgo de Proced_ PenaJos del Estado de MIchoaCiln. 
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autoridades Judiciales procurarán el respeto a los derechOs 

fundamentales de Indrgenas V por la dignidad e Igualdad de las 

mujeres. De la misma manera se establecerán procedimientos 

sencillos V asistencia para los Indfgenas con el fin de contar con 

servicios eficientes del registro civil e Instituciones relacionadas. 

LOS derechos sociales otorgados por la Constitución 

Polftlca del Estado, los ejercerán los propios pueblos Indrgenas a 

través de sus autoridades o por los mismos Interesados. 

a.2.8) Oaxaca 

La Constitución pOlftlca del Estado Libre V Soberano de 

oaxaca reconoce el trabajo comunitario no remunerado o teQulo, 

como uno de los usos V costumbres de los Indfgenas del estado. 

Igualmente, cuando dichas actividades tengan por objeto el 

beneficio social de la comunidad, siempre y cuando fueren resultado 

del consenso de sus Integrantes, constituyen una fOrma de pago de 

las contribuciones al municipio. El reconocimiento Que hace el 

legislador al teQulo es tal Que Incluso permite la existencia de 

Instancias comunitarias para resolver conflictos surgidos por causa 

de esas actividades laborales. 

Asimismo, establece la obligación del Estado a no privar a 

ninguno de sus habitantes de los derechos y libertades Que la misma 

consagra, por motivos diversos de los cuales se entiende Que los 

pueblos y comunidades Indfgenas tienen las mismas prerrogativas 

Que cualquier otro sector de la población. 

Por otro lado, la constitución del Estado de Oaxaca 

enumera los distintos grupos Indfgenas de la entidad, reconociendo 

las caracterfstlcas culturales de cada uno y las variaciones derivadas 
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del dinamismo social. Igualmente coloca a otro grupo Que 

históricamente ha sido objeto de discriminación, el afro mexicano, al 

Que otorga junto a los Indfgenas originarios de otras entidades 

federativas, la misma protección Que a los del Estado de Oaxaca por 

el simple hecho de radicar en su territorio. 

De la misma manera, armoniza la existencia de la 

organización social, jurfdlca V polftlca de los pueblos V comunidades 

Indfgenas con las estructuras propias del derecho positivo. En este 

caso, los usos V costumbres no trascienden de la comunidad, es 

decir, son meramente Internos. cabe hacer notar Que también 

promueve el desarrollo de los pueblos Indfgenas a partir de los 

recursos naturales con Que cuente cada comunidad; la educación no 

es menos Importante, va Que sólo a través de ella es viable dicho 

desarrollo. 

laS manifestaciones artfStlcas V religiosas forman parte 

del patrimonio cultural no sólo de cada comunidad sino del Estado V 

la Federación. Es por ello Que las autoridades locales están obligadas 

a protegerlas a través de los órganos administrativos Que para tal fin 

se establezcan. El conjunto de derechos sociales lO pueden ejercer las 

autoridades polftlcas de las comunidades o alternativamente, 

Quienes estén facultados legalmente para representarles. 

Es de hacer notar Que se eleva a rango de delitos aquellas 

conductas contra la población Indfgena del Estado; especfficamente 

la discriminación por motivos de origen étnico en sus distintas 

formas V las conductas etnocldas. ES claro Que el legislador se refiere 

a Quienes durante siglos se dedicaron a exterminar poblaciones 

Indfgenas por Intereses materiales en un atentado a la diversidad 

étnica de la entidad, asf como también el saqueo cultural Queda 
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establecido como delito. LOS pueblos V comunidades Indfgenas son 

susceptibles de migraciones V desplazamientos causados por 

conflictos; el Estado se obliga a protegerlos de dichOs movimientos, 

pero en casos de excepción puede otorgar derechos V obligaciones 

Que sean de su competencia con el fin de protegerlos V las medidas 

coercitivas para su observancia. 

En relación a la competencia local, la garantfa de acceso a 

la JustIcIa V la proteccIón jurfdlca contenidas en la constItucIón 

Federal están respaldadas. por una parte, subsana o busca subsanar 

una deficiencia Que han padecido las comunidades Indfgenas para 

tener acceso a la JurIsdiccIón local con los medios necesarios para 

hacerse entender en Juicio; por otra parte, lejos de Integrarlos al 

resto de la población, preAere la existencia de órganos 

admInistrativos V JurisdiccIonales hasta cierto punto exclusivos para 

Quienes reúnan la calidad de Indfgenas. FInalmente, el entorno social, 

económIco, psicológico V cultural de lOS Indfgenas Que sean parte en 

procesos Judiciales debera tomarse en cuenta por el juzgador desde 

el nacimiento hasta la extinción del proceso, con el fin de resOlver en 

la forma mas justa posible. 

laS comunidades Indfgenas de la entidad cuentan con 

sistemas normativos Internos reconocidos en la Constitución local. 

Las autoridades comunitarias son las encargadas de dirimir los 

conflictos Que se susciten en la comunidad misma. para el ejercicio 

de dicha Jurisdicción las resoluciones emanadas de ésta obtendran 

validez dentro del sistema positivo en los términos de la lev 

reglamentaria del proceso. 

por cuanto hace al desarrOllO sustentable, establece a Qué 

nivel del Estado le corresponde la obligación de permitirle a los 
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pueblos y comunidades Indrgenas el aprovechamiento de los 

recursos naturales ubicados dentro de su territorio y en el marco de 

la ley reglamentaria. En función del presupuesto económico, el 

Estado promovera el desarrollo de los pueblos y comunidades en 

todos sus aspectos con el fin de ponerlos al dfa con el resto del pafs. 

ES de hacer notar Que el desarrollo no Implica abandonar la 

Identidad Indfgena Que el mismo artfculo protege. Finalmente, se 

reconoce la necesidad de facilitar el acceso de las comunidades a los 

servicios del Registro CiVil e Instituciones vinculadas con lOS mismos 

estableciendo sanciones en caso de Incumplimiento. 

por otra parte, la designación de autoridades es un 

derecho Irrenunciable e Inalienable cuya observancia corre a cargo 

de un organismo autónomo del Estado denominado Instituto Estatal 

Electoral cuyos principios rectores seran: 

• Actuar a partir de hechos probados y mediante 

actos fundamentados. 

• Ejercer sus funciones observando en todo 

momento la ley vigente. 

• Que en su actuar no influyan entidades 

jerarQulcamente superiores, ni la slmpatra o 

coincidencia de Intereses Que sus funcionarios 

pudieran tener con los partrclpes de los procesos 

electorales. 

• Ejercer sus funciones sin distraerse del objeto de las 

mismas. 

En el caso de las comunidades Indfgenas, las tradiciones y 

practicas democráticas a través de las cuales han designado a sus 
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autoridades continuarán observandose, Imperando el sistema de 

partidos para la elección de diputados locales Y gobernador del 

Estado. 

En otro orden de Ideas, las tradiciones Indrgenas y el 

respeto a las culturas de las etnias del Estado serán promovidas, 

difundidas y fOrtalecidas por un organismo de la administración 

pública del Estado. 

Asr también, la solución de conflictos Que la ley considere 

Jurisdicción de las autoridades comunitarias se llevará a cabo de 

forma consuetudinaria, mas los usos y costumbres no podrán ser 

contrarios a la Constitución del Estado ni del derecho positivo 

vigente en el mismo. Aquellos casos Que la ley no considere 

Jurisdicción de las autoridades comunitarias serán resueltos por los 

órganos Jurisdiccionales del Estado. 

Es Importante resaltar la cooperación entre las 

autoridades municipales y las comunidades Indrgenas, pues resulta 

fundamental para mejorar las condiciones de vida y desarrOllO de la 

comunidad en general, y para la eficiencia de la administración 

pública descentralizada del Estado. 

Por lO Que hace al derechO a la educación, éste le 

corresponde a todos los Individuos, desde la Mslca, Que será 

obligatoria. para ello, el Estado y los Municipios deberán adaptar los 

sistemas, planes y métodos de enseñanza a las necesidades de 

desarrollo del Estado. 

Asimismo, establece Que el conocimiento de las 

caracterrstlcas de cada reglón étnica y del Estado en general, es 

fundamental para mejorar las condiciones de vida de los 

oaxaQueños. Finalmente, promueve la enseñanza del españOl en las 
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comunidades Indrgenas para Integrarlas al desarrollo nacional, sin 

Que ello ImpliQue la pérdida de su lengua, la cual preservan. 

El articulo 127 de la Constitución polrtlca del Estado, 

reconoce su configuración natural y cultural propia; la variedad de 

estos dos ambltos favorece las actividades turrstlcas cuya difusión y 

promoción estan a cargo de un órgano administrativo local. 

Con el objeto de garantizar su viabilidad a largo plazo 

como actividad económica fundamental del Estado en beneficio de 

todOS los pobladores, la autoridad administrativa se Obliga a crear un 

marco jurrdlco de cuya ObServancia halla una real protección a los 

atributos naturales y etnogr.fflcos de la entidad. En otras palabras, 

Que la actividad turrstlca lejOS de deteriorar el entorno del Estado es 

fundamental para el desarrollo sustentable. 

RetomandO la elección de las autoridades locales, la Ley 

Orgtlnlca Municipal del Estado de 03xaca establece Que en todas las 

elecciones municipales llevadas a cabo en las comunidades Indfgenas 

se respetaran los USOS, costumbres Y practicas existentes, siempre y 

cuando sean democratlcas. ASf, se prohrben por ejemplo el voto 

restringido a mujeres o bien, la elección por cooptación hecho por 

lOS ancianos del lugar, o la elección por cooptación entre Quienes 

hayan cubierto una aportación económica. 

Entre las diversas facultades de los Ayuntamientos, senala 

la posibilidad de cooperación con las comunidades Indrgenas para 

llevar a cabo el teQulo o trabajo colectivo en beneficio común, no 

remunerado, entendido como una entidad productiva propia de 

dichas comunidades. 

Ahora bien, en el caso particular de Oaxaca, existe una 

procuradurfa para la Defensa dellndfgena, Que es un organismo de la 
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administración pública del EStado y en su Interior se encuentra la 

Defensorfa de OfIcio para la asistencia Jurfdlca de personas Que 

carezcan de defensor para los procesos penales, de acuerdo con el 

texto de la Constitución Polftlca de los EStados unidos Mexicanos, 

Que en la fracción IX del artfculo 20 establece Que el procesado desde 

un principio sera InfOrmado de los derechos Que en su favor 

consigna la Constitución y tendra derecho a una defensa adecuada, 

por sf, por abogado, o por perSona de su confianza. SI no Quiere o no 

puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para 

hacerlo, el Juez le designara un defensor de oficio. También tendra 

derecho a Que su defensor comparezca en todos los actos del 

proceso y éste tendra obligación de hacerlo cuantas veces se le 

requiera. 

De esta forma, el sistema judicial del Estado de 03xaca 

Independiza la función de defensa Que a nivel federal corre a cargo 

de un organismo Interno del poder Judicial de la Federación y en 

comparación la deposita en un órgano distinto al pOder Judicial local 

y. a la autoridad ministerial, lo cual le otorga cierto grado de 

Independencia por cuanto hace a los Intereses Que protege, es decir, 

la defensa del Indfgena o persona de escasos recursos, e Incluso de 

grupos sociales Que por su vulnerabilidad lo soliciten. NO solamente 

puede actuar en la defensa de todos esos sujetos de derecho cuando 

exista una situación de conflicto con la ley· penal, sino Que puede 

hacerlo cuando se trate de acciones tendientes a proteger y 

preservar la cultura y desarrollo de las comunidades lndfgenas del 

Estado. 

Entre las atribuciones del procurador para la Defensa del 

Indfgena, se encuentran: 
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• Debe actuar conforme a lo dispuesto en esta ley, y es 

un elemento Indispensable para el su cumplimiento. 

• puede actuar por sr mismo o mediante los órganos de 

la dependencia. 

• Debe dictar el reglamento de la Procuradurfa. 

• Debe Informar al Gobernador del Estado sobre la 

gestión al frente de la procuradurfa. 

• Debe aprobar el programa de Trabajo de la entidad 

cada afio. 

• ES representante legal de la procuradurfa en tOdos los 

asuntos de su competencia. 

• promoverá la creación de la bolsa de trabajo para los 

Indfgenas liberados. Esta atribución busca promover el 

empleo de Quienes se encuentren en la hipótesis 

seflalada para Que tengan un mOdo honesto de vivir 

cuando sean liberados después de cumplir una pena 

privativa de libertad, o haber sido sujetos a proceso 

Judicial con libertad condicional, provisional o 

preparatoria. 

• LOS Integrantes de pueblos y comunidades Indfgenas, 

al Igual Que el resto de la población del Estado (y del 

pafs), son sujetos de la Jurisdicción de cualQuier órgano 

facultado para ello, sin limitar ese acceso a la materIa 

penal, para Que actúen en cualquier rama del derecho. 

Cuando carezcan de defensor, la asesorfa Que reciban 

deberá ser en cualquier proceso, penal o no penal. Su 

pertenencia a grupos o comunidades Indfgenas V lo la 
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escasez de recursos no les limita su derecho a la 

Jurisdicción. 

• La Procuradurfa recibe recursos del Estado o 

Instituciones federales, estatales o municipales para el 

pago de fianzas V multas con el fin de liberar a presos 

Indfgenas. ASimIsmo, a través del Procurador, el 

órgano mIsmo funge como custodIo de esos recursos 

V como entIdad encargada de recuperar lo Que en 

este rubro aplique. 

• con fines académIcos o clentrflcos, el procurador 

partiCipará en foros para dar a conocer a los grupos 

étnicos en todas las áreas (cultural, socIal V 

económica), asf como exponer la proteccIón Que 

tienen. 

• El procurador para la Defensa del Indfgena puede 

solicitar la acción de la secretar'fa General de Gobierno 

del estado ante los órganos de Justicia competentes, 

por conductas antljurfdlcas llevadas a cabo en 

perjuicio de Quienes se encuentren privados de la 

libertad en los sitios designados para ello durante 

cualquier parte del proceso o previo a éste. 

Por su parte, los Defensores de Oficio tienen las 

siguientes facultades: 

• Aceptar, dirigir V ejecutar los actos V recursos 

procesales para la defensa de los reos Indfgenas o de 

escasos recursos Que carezcan de defensor por ellos 

designado, aplicando para ello sus conocimientos 
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prOfesionales V observando en todo momento lo 

establecido en la lev, V en su caso, el contenido 

doctrinario. 

• Debe promover la libertad de los reos Indfgenas ante 

las autoridades competentes. 

• Promueve la tramitación de juicios en primera V 

segunda Instancia, asf como el cumplimiento de los 

procedimientos V el ejercicio de recursos procesales 

Que a cada una corresponda. 

• TIenen obligación de ofrecer V promover ante la 

Instancia aquellas pruebas cuya utilidad es eximir a su 

defendido de la probable responsabilidad de la 

comisión de un delito. 

• Es muy Importante la función Que desempef'lan los 

defensores de oficio ante la autoridades 

Jurisdiccionales sin Que ello Implique un perjuicio a los 

Individuos o grupos sociales Que representan. El 

defensor de oficio participa tanto en juicios del orden 

común como en los constitucionales, Interponiendo 

los recursos Que en cada etapa considere pertinentes. 

• SI la cuantfa del delito permite la libertad bajo caución 

en las fases de Indagatoria o enjuiCiamiento, se busca 

Que no le sea negado este beneficio al detenido o 

procesado. La omisión hecha por la autoridad Que 

corresponda a la etapa del proceso para permitirle la 

libertad bajo caución supone un acto de 

discriminación por diversos motivos, bien sea Que lo 

considere Ignorante de los derechos procesales Que 
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tiene, porque crea que puede evadirse del proceso, 

etcétera. En estos casos, es deber el defensor 

procurarle a su defendido las mejores condiciones 

para el desarrollo del proceso, entre los que destaca la 

libertad. 

• El defensor debe exigir a las autoridades 

penitenciarias del Estado que los recintos destinados a 

la privación de la libertad por ejecución de sentencias 

o prisión preventiva, sean aptos para que en ellOS 

habiten seres humanos. LaS condiciones mfnlmas de 

habitabilidad se encuentran en las disposiciones 

relativas a la ejecución de sentencias, sanciones y 

medidas restrictivas de libertad. 

• En aquellos delitos que admitan el perdón de la parte 

ofendida, el Indulto otorgado por el Ejecutivo del 

EStado, la remisión de la pena o la libertad 

preparatoria de reos, el defensor buscará según esta 

ley, que le sean otorgados a sus defendidos los 

derechos Que puedan tener. Los sentenciados se 

benefician de estos mismos derechos y los pueden 

ejercitar de fOrma retroactiva en virtud de reformas 

posteriores a la fecha en Que se les dicte sentencia; 

por el contrario, si les perjudica una modificación, 

adición o nueva ley, no se les aplicará. 

• Los defensores lo son no solamente de las partes 

demandadas o presuntos responsables; la parte 

Ofendida por un delito tiene derechO a Que se 

administre justicia y se repare el daño si es posible. ASf, 
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el defensor no solamente actúa en beneficio de los 

sujetos considerados responsables, sino Que actúa 

también en favor de los Ofendidos por la comisión de 

un delito en atención al derecho a la Jurisdicción. 

• La materia penal no es la única en Que pueden 

Intervenir los defensores de la procuradurra para la 

Defensa del Indfgena. pueden defender los Intereses o 

derechos de Indrgenas o personas de escasos recursos 

Que sean parte en cualquier juicio de otras materias 

distintas a la penal y en procesos administrativos. 

• Para Que puedan actuar en un proceso, deberán haber 

sido nombrados directamente por el InCulpado o bien 

cuando la autoridad Jurisdiccional Que conozca del 

caso asr lo ordene. Les e5t:'l prohibido brindar asesorras 

si no han adquirido el carácter de defensor. 

• La única remuneración Que reclblran los defensores 

por su trabajO sera la Que les otorgue el Estado. Por 

ello no pueden exigir, solicitar o aceptar pago alguno 

hecho por los defendidos, ni esperar de éstos 

gratificación alguna. 

• Con el objeto de constatar el estado en Que se 

encuentran los locales destinadOS al cumplimiento de 

sentencias privativa de libertad, a la prisión preventiva 

y los recintos de reclusión PSlQulatrlca, los defensores 

deberan visitar todos esos locales e Informar de ello al 

procurador para la Defensa dellndrgena. 

• Igualmente, deben visitar a sus defendidos cuando 

éstos se encuentren recluidos, para mantenerlos al 
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tanto del estadO del proceso y Que a través del 

Intercambio de opiniones se lleve a cabo la defensa en 

la mejor manera posible. 

• LOS defensores de la Procuradurfa para la Defensa del 

Indfgena no pueden abstenerse de asesorar a los 

Indfgenas o personas de escasos recursos en Juicios no 

penales. En concreto, se refiere a los conflictos 

agrarios, en los Que podran asesorar a cualQuiera Que 

reuniendo las condiciones senaladas lo reQuiera, para 

lO cual deberan ejercer los recursos procesales Que la 

Ley Agraria otorga. 

• SI en un Juicio penal se ha excedido el término maxlmo 

para dictar sentencia Que sena la el artrculo 8, fracción 

VIII de la Constitución del Estado de Oaxaca, el 

Inculpado debera ser puesto en libertad. El defensor 

tiene el deber de llevar a cabo los actos procesales de 

su competencia cuandO el delito permita libertad 

condicional, bajo caución o preparatoria, elaborar un 

estudio socloeconómlco del Indfgena o persona de 

escasos recursos, para Que el juez fije el monto de la 

caución con fundamento y Que no sea excesiva ni 

desproporcionada. 

• El defensor debera Integrar un expediente con las 

generales del defendidO; el mismo expediente 

contendra ademas un registro de todos los 

documentos relativos al proceso. Esto sirve para llevar 

a cabo la defensa en la mejor manera posible. 
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• Cuando a un procesado o presunto responsable se le 

otorgue libertad provisional, preparatoria o 

condicional cuya caución se hubiere cubierto por la 

procuradurfa para la Defensa del Indfgena, los 

defensores deben dar un seguimiento cuidadoso al 

proceso, y buscar la forma en Que se recupere la 

garantfa. 

LO anterior representa sin duda un avance en el ámbito 

del derecho Indfgena del estado de Daxaca, y es a su vez, un ejemplo 

para el resto de las legislaturas estatales y federal, pues a pesar de 

Que puedan existir fallas en la defensa y asesorfa a los miembros de 

grupos étnicos o vulnerables, el propÓSito de Ofrecerles el apoyo Que 

necesitan al momento de enfrentarse a la Jurisdicción del Estado 

manteniendo el respeto a los usos, costumbres y tradiciones Que 

practiquen como miembros de grupos étnicos, es un paso 

Importante en el reconocimiento de los mismos dentro del derecho 

nacional. 

a.2.9) Quintana Roo 

La constitución Polftlca de Quintana ROO acepta Que los 

miembros de los grupos étnicos resuelvan sus conflictos Jurfdlcos de 

conformidad con sus usos, costumbres y tradiciones, pero también 

sena la Que la ley creará el sistema de justicia indfgena a cargo de 

Jueces tradicionales y magistrados de asuntos Indfgenas Que 

funcionen en sala, en tribunales unitarios o en Instituciones Que de 

acuerdo con las comunidades, determine el Tribunal Superior de 

Justicia del Estado. 
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En el mismo sentido, manifiesta Que la lev protegera, 

regulara V validara el desarrollo V ejercicio de sus lenguas, cultura, 

usos, costumbres, actos, recursos V formas especfflcas de 

organización social, asf como garantizar el efectivo acceso a la 

jurisdicción del Estado.73 

En ese sentido, el sistema de justicia Indfgena estara 

regido por los lineamientos expuestos por la constitución V la lev 

reglamentaria relativa, o sea, la Lev de Justicia Indfgena para el 

Estado de Quintana ROO, publicada el catorce de agosto de mil 

novecientos noventa V siete, en el periódico Oficial del Gobierno del 

Estado; e Inició su vigencia en la misma fecha. En su artfculo 1 Indica 

Que dicha lev es de orden público e Interés social, aplicable en las 

comunidades en Que se establezcan los órganos jurisdiccionales 

previstos por la misma; además, garantiza el pleno ejerciCio de los 

derechos por ella contemplados. 

SU finalidad es la creación del sistema de justicia Indfgena 

Que ayude a resOlVer las controversias de caracter jurrdlCo Que 

tengan lugar dentro de las comunidades Indfgenas V entre sus 

miembros. Resalta el hechO de Que el Tribunal superior de Justicia es 

el órgano encargado de ejercer la función jurisdiccional en esta 

materia, asf como también el Que el artfculo 4 de esta lev, expresa 

únicamente la posiblIldad Que tienen todos los miembros de las 

comunidades Indfgenas, de someter tales conflictos al conocimiento 

de los órganos del sistema citado. 

Asf, tenemos Que el sistema de justicia Indfgena es 

definido como "el conjunto de disposiciones, órganos 

juriSdiccionales V procedimientos Que garantizan a los Integrantes de 

" Artfruo 13 de la ConstItucIOn PoIItIca del Estado Ubre Y Soberano de Quintana Roo. 
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las comunidades Indrgenas el acceso a la Jurisdicción del Estado en 

materia de justicia, sustentado en el respeto a los usos, costumbres y 

tradiciones propios de su etnla:74 

ASimismo, establece Que la justicia Indrgena es alternativa 

a la vra Jurisdiccional ordinaria y a la de los jueces de fuero común, 

Que sin embargo, siempre estará pronta para su aplicación. 

A pesar de Que pudiera parecer un esfuerzo loable por 

parte del Gobierno del Estado, para lograr Que los Indrgenas 

obtengan resoluciones justas a sus conflictos Internos, sin tener 

necesariamente Que exponerlos a juicios llevados a cabo ante jueces 

y magistrados ordinarios, la expedición de esta ley representa un 

obstáculo para el pleno ejercicio de su derecho a la libre 

determinación, con una aparente falta de respeto a sus usos, 

costumbres y tradiciones en la solución de controversias, pues es el 

propio legislador Quien dispone la conformación de los órganos de 

este sistema de Justicia, tales como el Consejo de la Judicatura de la 

Justicia Indfgena, Que se Integrará con un magistrado de asuntos 

indrgenas designado por el Tribunal Superior de Justicia y cinco 

representantes designados por cada centro ceremonial maya. Este 

Consejo estará a cargo de la vigilancia en el desempeflo de los jueces 

tradicionales y magistrados de asuntos Indrgenas, además de validar 

los nombramientos y velar porQue los órganos correspondientes 

cuenten con lo necesario para su funcionamiento. 

otro ejemplo es Que el Tribunal SUperior de Justicia, a 

propuesta del consejo de la Judicatura citado, designará a los jueces 

tradicionales, Que al Igual Que los magistrados de asuntos Indfgenas, 

.. ArtIculo 6 de la Ley de Justicia Indlgena para el Eslado de QuIntana Roo. 
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deberán ser personas respetables en la comunidad, que conozcan su 

lengua, usos, costumbres y tradiciones. 

Igualmente, establece las competencias de estos 

funcionarios que en materia penal son:75 

• Robo, danOS, fraude y abuso de confianza, que no 

excedan de cien salarlos mfnlmos. 

• Abigeato, respecto de ganado menor. 

• Abandono de personas. 

• Todos los demc1s delitos que se persigan por querella 

de parte, de acuerdo a Código Penal del Estado. 

• Los anteriores cuando los cometa un menor de 

dieciséis anos, únicamente si las sanciones tienen 

carc1cter tutelar conforme la Ley del Consejo Tutelar 

para Menores Infractores del Estado. 

Sin embargo, cuando las circunstancias de comisión de 

uno de los delitos mencionados represente peligro para la 

comunidad, o tenga cierta Importancia social, el Tribunal Superior de 

Justicia podrá atraer el caso y turnarlo al juez competente, no sin 

antes haber escuchado al juez tradicional. 

Asimismo, enumera las penas y medidas de seguridad 

que pueden imponer los Jueces tradicionales, a saber:J6 

• Vigilancia de la autoridad. 

• Multa de hasta treinta salarlos mfnlmos. 

• Reparación de danos y perjuicios. 

• Trabajo a favor de la comunidad. 

" Miado 17 de la ley d. JusIicIa Indigena PO'" el Estado d. QuIntana Roo. 
lO MIaJIo 21 de la ley de JusIicIa Indigena PO'" el Estado de Quintana Roo. 
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• prohibición de Ir a determinada circunscripción 

territorial o de residir en ella. 

• Decomiso, pérdida de Instrumentos y objetos 

relacionados con el delito. 

• laS demaS Que prevenga la ley. 

Amén de lo anterior, establece los mecanismos para la 

consignación ante los jueces tradicionales y del procedimiento Que 

se llevará a cabo ante los mismos. 

por otro lado, el treinta y uno de julio de mil novecientos 

noventa y ocho, se publicó en el periódico Oficial del Gobierno del 

EStado, la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del 

EStado de Quintana ROO, cuyo objetivo es el reconocimiento, 

preservación y defensa de los derechos y cultura de lOS Indfgenas del 

EStado, además de establecer las obligaciones de la administración 

pllbllca estatal y municipal en la construcción de las relaciones con 

comunidades Indrgenas, asf como elevar el bienestar social de sus 

miembros a través de la Implantación de programas y presupuesto 

especfflcos. n 

La aplicación de esta ley se sujeta a lOS lineamientos 

expresados en el convenio 169 de la OIT y a las garantfas consagradas 

en la Constitución Federal y en la del Estado de Quintana Roo. 

De Igual manera, reconoce y protege los derechos, usos, 

costumbres y tradiciones de lOS Indfgenas Que Ingresen en territorio 

Qulntanarroense, Independientemente de su nacionalidad, y serán 

Incluidos en los programas de desarrollO. 

Aunado a ello, Incluye disposiciones encaminadas a 

respetar sus derechos, cultura, acceso a la educación asf como a los 

T1 ArIicuk> 2 de la Ley de DenIchoo. Cultura Y Organización tndlgena del Estado de Quintana Roo. 
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servicios de salud, protección de la Igualdad de la mujer, asf como su 

participación en la vida comunitaria, y de la dignidad de nlnos y 

ancianos. 

El artrculo 60 de la ley en comento, prevé la creación de 

la procuradurfa de ASuntos Indfgenas a cargo de la Procuradurfa 

General de Justicia del Estado, para desempenar funciones 

ministeriales en las comunidades Indfgenas y asesorar a sus 

Integrantes en los diversos trámites Que soliciten. 

cabe destacar Que en esta ley se contempla el delito de 

etnocldlo fartfculo 62), definido como la provocación, por cualquier 

medio y sin el consentimiento de las vfctImas, de la pérdida 

temporal o definitiva de su función orgánica reproductora, o la 

comisión de delitos contra la vida y la salud personal de dos o más 

Indfgenas; sancionado con pena de prisión de tres a diez anos, sin 

embargo, cuando sea ejecutado por dos o más personas, se 

Impondrán de seis a doce afios. 

se equiparará al etnocldlo cuando se obligue a los 

Indfgenas mayas, por medio de la violencia frslca o moral, a 

abandonar, rechazar o atacar sus usos, costumbres, tradiciones, 

Idioma o su cultUra y se sancionará de seis meses a tres afios de 

prisión. 

Es Importante hacer notar que el artfculo tercero 

transitorio, dispone la Inclusión de esta ley en los libros de texto para 

Que la nlfiez del Estado la conozca. 

a.2.101 San Luis potosf 

Al Igual Que otras entidades, el estado de san Luis 

potosf reconoce, a través de su Constitución Polftlca, la 

composición plurlcultural de su población, asf como el derecho a 
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preservar la forma de vida de los pueblos Indfgenas asentados en 

su territorio; Igualmente seHala Que "la ley promovera el respeto 

y el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, 

recursos, medicina tradicional y modos especfficos de 

organización comunltarla."78 

Por otro lado, garantiza a los Indfgenas el efectivo 

acceso a la justicia del Estado y en los juiCios y procedimientos en 

Que sean partes, se tomaran en cuenta sus usos y costumbres, 

Memas de su derecho a contar con un traductor en caso de Que 

no hablen o entiendan bien el castellano. 

Asimismo, determina Que el Estado promovera la 

creación de Consejos Indfgenas en cada etnia, cuyo objetivo sera 

coadyuvar y auxiliar en la función estatal de acuerdo a las formas 

especfflcas de organización Que determinen. 

Ademas, la educación Que Imparta el EstadO debern 

darse en la lengua madre y en espaHol. 

Asf también, lOS defensores sociales Que asesoren a 

Indfgenas deben hablar y escribir la lengua respectiva 

Independientemente del castellano. 

Adicional a lo anterior, la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos de san Luis Potosf seHala Que por lo menos 

tres visitadores deberan acudir constantemente a las zonas 

Indfgenas del Estado para prestar los servicios de la comisión, y 

para ello deben hablar correctamente las lenguas de la zona en la 

Que se desempeHen o .blen, auxlllarse de un traductor 

competente. 

11 _ 9 de la ConsIIucIón PoIItIca del EaIaOO libre Y Soberano de San Luis Potosi. 
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a.2.11) SOnora 

La Constitución pOlftlca del Estado Libre y Soberano de 

Sonora reconoce la composición plurlcultural de su población, 

especialmente la de sus grupos étnicos. El Estado se compromete 

a proveer lo necesario para el respeto de sus lenguas, culturas, 

usos, costumbres, recursos, formas propias de organización social 

ya garantizar el efectivo acceso a la jurisdicción estatal; y sei'iala 

como facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, la 

protección y conservación de la cultura de los grupos Indfgenas 

asentados en sus territorios. 

a.2.12) Veracruz 

La Constitución Polftlca de este Estado reconoce su 

composición plurlcultural y multlétnlca, sustentada en sus 

pueblos Indfgenas. Sel'iala Que la ley promoverá y protegerá el 

desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y 

formas especfflcas de organización social; además de 

garantizarles un efectivo acceso a la Jurisdicción del estado y en 

los Juicios y procedimientos en los Que sean parte, se tomarán en 

cuenta sus usos y costumbres. 

También reconoce su derecho a la libre determinación, 

expresada en su autonomfa, dentro de lOS Ifmltes 

constitucionales. De Igual forma, el uso y disfrute cOlectivo de los 

recursos naturales será de acuerdo a las formas y modalidades 

Que ha establecido la Constitución Federal. 

Por otro lado, la educación en las comunidades 

Indfgenas será bilingüe, laica, obligatoria y Plurlcultural, con 

respeto y conocimiento de las demás etnias existentes en la 
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entidad, a sus propias tradiciones, usos y costumbres, su 

etnohlstorla y cosmovlslón.79 

El Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de veracruz, dispone el establecimiento de 

cinco vlsltadurfas en dicha Comisión, entre ellas la de Asuntos 

Indfgenas, cuyas funciones mas Importantes son:80 

• La atención y solución de los asuntos planteados a la 

comisión en conjunto con la Presidencia de la 

misma, en los Que estén Involucrados Indfgenas 

residentes en el Estado. 

• Junto con la Vlsltadurfa de Asuntos penitenciarios, 

atender y realizar los tramites necesarios de las 

peticiones verbales o escritas de los Indfgenas 

Internos en los centros de readaptación socIal de 

Veracruz. 

• con el fin de lograr mayor eficacIa en la atención a 

los Indígenas, la Vlsltadurfa contara con el apoyo de 

Representantes Étnicos en las ocho zonas Indfgenas 

del Estado. 

• conocer, realizar InvestIgaciones, plantear 

propuestas y hacer estudios Que resuelvan los 

asuntos en los Que se vean Involucrados los 

Indfgenas en el Estado. 

• Hacer estudios y plantear propuestas Que tIendan a 

mejorar la situacIón de los Indfgenas veracruzanos. 

,. ArtIculo 10 do la ConsIiución PoIIIíca del EsIado Lbe Y _no do Veracruz. 
lO Reglamento Imomo do la ComIsIón do Derechos Htmanos del Estado do Veracruz, articulo 46. 
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Por otra parte, este Reglamento sel'lala Que los 

Representantes Étnicos deben ser originarios de alguna de las 

comunidades Indfgenas asentadas en la zona Que vaya a 

representar, ademas de gozar de buen prestigio entre los 

habitantes, reconocida vocación al servicio comunitario, y hablar 

las lenguas de esa zona; sus funciones seran de orientación y 

gestión en los asuntos Que los Indfgenas requieran, recibir Quejas 

de violaciones a los derechos humanos, realizar diligencias 

solicitadas por la Vlsltadurfa, Delegación o Dirección de la 

comisión Estatal; remitir los casos Que necesiten asesoramiento, 

gestión. o representación legal ante alguna autoridad u 

organismo, a las Direcciones de Gestorfa y de Ayuda Humanitaria, 

previo acuerdo de la Comisión Estatal; apoyar la cUltura de los 

derechos humanos entre la población Que representa. Estos 

funcionarios tienen el caracter de Visitadores Adjuntos. 

a.2.13) Yucatan 

La Ley orgánica de los Municipios del Estado de Yucatan, 

senala Que los ayuntamientos no podrán tener InjerenCia en los 

asuntos judiciales o en aquellos relativos a la administración ejldal de 

las comunidades Indfgenas. 

Por otro lado, el InStituto para el Desarrollo de la Cultura 

Maya del Estado de Yucatan fue creado con el propÓSito de dar 

asesorfa y asistencia legales a los Indfgenas mayas del estado, ya sea 

Que formen parte de un proceso Judldal o Que estén privados de su 

libertad; asimismo, los apoya en el acceso a la Jurisdicción del EStado 

en los tres niveles de gobierno, respetando su Idioma, cultura e 

identidad étnica, para lO cual se propone la realización de estudios 
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antropológicos sociales, para Que el juzgador conozca mejor la 

personalidad y el origen de los Inculpados Indfgenas, y poder asf 

comprender su diferencia cultural. De Igual manera, con la atención 

de las solicitudes de traducción y el trato justo y equitativo Que 

brinden a los mayas los órganos Impartldores de Justicia. 

ES Importante seHalar Que se firmó un convenio con la 

Defensorfa Legal del EstadO, con la finalidad de sentar bases y 

mecanismos Que permitan a los Indfgenas mayas de Yucatán, tener 

un efectivo acceso a la jurisdicción del estado, tales como la 

Implementación de un curso de lengua maya para los defensores de 

oficio a cargo del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del 

Estado de Yucatán; la capacitación de sus defensores en derecho 

Indfgena para Que puedan ofrecer una mejor asistencia legal a los 

mayas Que los necesiten; proporcionar peritos Intérpretes de lengua 

maya Que garanticen una comunicación adecuada entre los 

procesados, sus defensores y las autoridades correspondientes. 

bl Tratados Internacionales 

En el Derecho Internacional el reconocimiento de los 

derechos humanos y de los sociales, ha sido mas completo, y algunas 

veces, anterior a los nacionales. 

El Tratado de versalles de 1919 es el primer antecedente 

del reconocimiento a los derechos sociales de los pueblos y aunque 

no se refiere especfflcamente a los Indfgenas, estableció las bases 

para su aceptación. 

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de la ONU, proclamada el diez de diciembre de mil 

novecientos cuarenta y ocho, Incluye principios de Igualdad, no 
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discriminación, libertad, defensa, de juicio Justo, dignidad, etcétera. 

Sin embargo, no tiene carncter coercitivo en virtud de Que no es un 

ordenamiento jurfdlco Internacional y porque tampoco sena la 

consecuencias en caso de Que lOS miembros de la ONU no sigan tales 

diSPosiciones, ni las medidas de seguridad necesarias para su 

aplicación. 

A pesar de Que esta Declaración omitió la referencia a los 

derechos Individuales, la ONU emitió dos resoluciones alusivas a los 

pueblos Indfgenas: En la 217 C (111) senala Que las Naciones unidas no 

pueden permanecer Indiferentes a la suerte de las mlnorfas aunque 

reconoce Que es dlffcll tomar una decisión uniforme en un asunto 

con diversas complejidades en cada uno de los Estados en los Que se 

plantee; asf como la resolución 532 NIl referente a la prevención de 

la discriminación y la protección a las mlnorfas como parte 

Importante de las acciones emprendidas por la ONU.81 

ASf, en 1948 su Asamblea General emitió la Convención 

para la prevención y sanción del Delito de Genocidio, cuya definición 

se encuentra establecida en su artrculo 2, asr como las maneras de 

llevarlo a cabo. 

En 1950, a petición exPresa de dicha asamblea, el consejo 

Económico y SOcial de este organismo Internacional, dictó una 

resolución en la Que enfatizaba la importancia de elevar el nivel de 

vida de las poblaciones Indfgenas en nuestro continente y en la Que 

Inclufa una solicitud para Que el secretario General prestara la 

asistencia necesaria. 

" DURAND ALcANTARA, op.cil p. 248. 
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b.1l Convenio 169 de la OIT 

A nivel regional, es en decir en América latina, existen 

diversos pronunciamientos al respecto. En primer lugar está el 

Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo de 1957, 

sobre las poblaciones Indfgenas y tribales ratificadO por Quince 

pafses de este continente, México entre ellos. 

Este documento declara Que los Estados se reservan el 

establecimiento de programas encaminados a la protección e 

IntegraCión de las poblaciones Indfgenas al resto de la sociedad en 

sus respectivos pafses, pero haciendo a un lado la asimilación 

artificial y la forzada, sin crear o alargar su segregación, con la 

colaboración de lOS Integrantes y representantes de las mismas, para 

lo cual deberán tomar en cuenta los rasgos culturales y religiosos de 

cada una y evitar el rompimiento de sus valores e Instituciones, 

únicamente si pueden ser reemplazados por otros y con el 

consentimiento de las poblaciones afectadas. 

En otra parte del convenio, se senala el reconocimiento al 

derecho de propiedad para los Indfgenas respecto de las tierras Que 

tradicionalmente ocupan, las Que en caso de ser Insuficientes, 

podrán ser complementadas por otras adicionales para garantizarles 

"una existencia normal". 

Sin embargo, la OIT hizo una revisión de este documento 

y fue aprobado el convenio 169 de ese organismo Internacional en 

1989, cuya ratificación fue aprobada por el senado mexicano el11 de 

junio de 1990, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres 

de agosto y registrado el once de septiembre del mismo ano ante el 

Director General de la OIT en Ginebra, Suiza. 

LOS principios básicos contenidos en el Convenio 169 son: 
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·EI respeto a las culturas, formas de vida V de 

organización e Instituciones tradicionales de los pueblos tribales. 

·La participación efectiva de estos pueblos en las 

decisiones que les afectan. 

·EI establecimiento de mecanismos adecuados V 

procedimientos, para dar cumplimiento al convenio, de acuerdo a las 

condiciones de cada pafs."82 

Por otro lado, V a diferencia del Convenio 107, en éste se 

hace referencia a ·pueblos· V no a ·poblaclones·, aunque no en el 

sentido que se le da en el ámbito del Derecho Internacional, por lo 

tanto, no Implica el derecho a la autodeterminación ni a la escisión 

del Estado, sino que significa que se reconoce la Identidad cultural, 

social V económica de los grupos étnicos. 

Estos pueblos están Integrados por comunidades que 

existen desde antes de la conquista, V que conservan una lengua, 

organización, tradiciones V cultura propias, que las diferencia de la 

sociedad prevaleciente en los países en los que se encuentran 

asentados. y son éstos los sujetos a quienes se apllcarra este 

Convenio, asr como a aquellas personas que se autodeflnan como 

Indrgenas a pesar de que vivan fuera de su comunidad. 

En otro orden de Ideas, respecto a la autodeterminación 

el Convenio 169 no la contempla de manera directa debido a que los 

Estados miembros de la OIT la consideraron una amenaza de 

separación para formar Estados diferentes; además de que la 

autodeterminación es un derecho colectivo de los pueblos (en 

Derecho InternaclonalJ, es la base para que los demás derechos 

puedan ser eJercidos. 

"Derechos /ndIgImas, Lec/unl Coment8dB del ConvonIo 169 de fa OIT, I.N.I., Mexico, 1995. p. 48. 
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Sin embargo, este convenio plantea la necesidad de Que 

los pueblos Indfgenas ejerzan un control sobre sus propias 

Instituciones, su desarrollo social y cultural, todo dentro del marco 

jurfdlco nacional. Lo anterior sin Ir mas alla de las facultades Que 

tienen los pafses miembros para hacer lo Que consideren mas 

conveniente al respecto. 

ASimismo, reconoce el derecho de los Integrantes de los 

pueblos Indfgenas a Que se tomen en cuenta sus sistemas jurfdlcos y 

sus costumbres, también a la conservación de éstos y de sus 

Instituciones, siempre Que no sean contrarias al derecho nacional ni 

a los derechos humanos, sin negarles el ejerciCio de los diversos 

derechos reconocidos por cada pafs ni el cumplimiento de las 

obligaciones correspondlentes.83 

También tienen derecho a Que las sanciones Que se 

apliquen a alguno de sus Integrantes sean reconocidas. En caso de 

ser necesaria la Intervención de los tribunales del estado, debernn 

tomar en consideración sus costumbres, asf como sus caracteñstlcas 

económicas, sociales y culturales, favoreciendo castigos distintos a la 

carcel y prohibiendo la prestación de servicios personales, 

remunerados o no, excepto en los casos previstos por la ley, ademas 

de contar con protección contra la violación de sus derechos y con 

ayuda para Iniciar o acudir a algún Juicio, a tener el apoyo suficiente 

para Que comprendan y se hagan comprender Incluso a través de 

Intérpretes y otros medlos.84 

un aspecto Importante Que vale la pena retomar, es el 

relativo a las caracterfstlcas económicas, sociales y culturales Que 

.. ArtlaJIo 8 del Convenio 169 do la Organización ln1emaclonal del Trabajo . 

.. ArtlaJIoe 9 .12 dol Convenio 169 de la Organización ln1emaclonal del Trabajo. 
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deberán ser consideradas por los tribunales del EStado en tra~ndose 

de Indrgenas, pues si el delito en cuestión ~ relacionado con la 

cultura y tradiciones del pueblo o la comunidad a la Que pertenece, 

un especialista o la autoridad tradicional pueden acudir como 

peritos a dar razón de los hechos Que se le Imputan, y el juez esta 
obligado a tener en cuenta tales prácticas. 

por lo Que hace al encarcelamiento, esta sanción es poco 

recurrida por los pueblos Indrgenas y cuando se llega a utilizar 

generalmente es por poco tiempo, ya Que prefieren la reparación 

del dano y "la realización de ciertas tareas en beneficio de la 

comunidad, y les ha dado buenos resultados, empero, en el derecho 

nacional se han diSpuesto penas de varios anos privados de su 

libertad, lo Que para los Indrgenas significa la separación total de su 

hogar y de su familia, pues difrcllmente regresan a sus tierras. En 

estos casos podrra considerarse la posibilidad de Que sean laS 

autoridades tradicionales Quienes ejecuten las sanciones o Que, en su 

caso, los jueces consideren una pena distinta a la cárcel, siempre y 

cuando el delito no trascienda de la comunidad o pueblo de Que se 

trate. 

Finalmente, el Convenio 169 de la OIT, como parte de la 

ley suprema de nuestra nación, debe cumplirse porque a pesar de no 

tener el carácter de tratado, fue aprobado por el senado de la 

República y tiene el apoyo de esa organización Internacional, pues es 

la encargada de vigilar el' cumplimiento de los convenios al 

Implementar programas de gobierno o en el ámbito legislativo Que 

promuevan el desarrollo de los pueblos Indrgenas en todos los 

sentidos. 
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b.2l La Convención contra el Genocidio 

Fue adoptada por la ONU en 1948 debido al holocausto 

provocado por el nazismo en Alemania. 

El genocidio es aquél acto realizado con el propÓSito "de 

destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o 

religioso como tal... "85 

Algunas organizaciones Indrgenas han pretendido hacer 

valer esta convención ante la ONU, pero sus reclamos no han sido 

atendidos; otras han afirmado ser objeto de genocidio cultural o 

etnocldlo, sin embargo, y a pesar de Que se establece en la 

convención Que las medidas tendientes a la destrucción total o 

parcial de un pueblo, aunque sea sólo cultural, es genocidio, no es 

una Interpretación válida en la ONU.BIi 

b.3l Pactos Internacionales de Derechos Económicos, 
SOCiales y Culturales y de DerechOS Civiles y polrtlcos 

Estos pactos Iniciaron su vigencia en 1976, ratificados por 

México en 1981. 

Ambos prohrben la discriminación motivada por raza, 

Idioma, religión, sexo, color, opinión polrtlca y origen social o 

nacional. La diferencia entre estos pactos radica en Que el relativo a 

Derechos Civiles y POlrtlCOS InCluye los derechos a Que también alude 

la Declaración universal; en cambio, el de Derechos Económicos, 

sociales y Culturales se refiere al derecho al trabajo, a la educación, 

salud, adecuado nivel de vida y a la participación en la cultura. El 

problema Que se presenta en este caso, es Que éstos no son 

• 0RDófE.z CIFUENTES. Jos6 EmIUo RoIondo. coord ... AnI/I$ÍS /nIeirJIscIp//I1Brio de la Deoiar8cIón Amerlcana de los 
Det&c:hos de los Pueblos /ndIa9n8S. InoIIuto de InveoIIgaciones Jurldlcas: UNAM. _. 2001. p. 12!i. 
-lb1dem. 
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considerados derechos humanos, sino más bien, aspiraciones o 

metas de las polftlcas sociales. AQuél prevé el establecimiento del 

Comité de Derechos Humanos conformado por dieciocho miembros 

Que velaran su cumplimiento. Sin embargo, únicamente recibe 

comunicados de los Estados, no de Individuos ni de organizaciones, 

Que a la larga resulta Ineficaz, es por eso Que se firmó el protocolO 

Facultativo al pacto, Que permite a los ciudadanos de los Estados 

miembros acudir directamente a dicho Comité. 

El pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, establece otro comité de dieciochO miembros, pero 

tampoco recibe denuncias directas de los particulares, solamente los 

comunicados de los Estados parte. 

b.41 Subcomisión de prevención de Discriminación y 
Protecdón a las Mlnoñas 

se compone de veintiséis miembros expertos y 

propuestos por sus gobiernos, depende de la Comisión de Derechos 

Humanos de la ONU. En algunas ocasiones, los miembros son 

funcionarios o parte de sus respectivos gobiernos, situación Que 

limita su actuación. 

Esta SUbcomisión propone una definición de "Indfgenas" 

Que se ha utilizado en los textos Que ha elaborado la ONU: 

'son comunIdades, pueblos y naciones Ind(genas los Que, 

teniendo una contInuidad hlst6rlca con las socIedades anterfores a la 

Invasf6n y precolonlales Que se desarrollaron en sus terrltorfos, se 

consfderan dIstintas de otros sectores de las socIedades Que ahora 

prevalecen en esos terrftorlos o en parte de ellos. constituyen ahora 

sectores no domInantes de la socIedad y tIene la determinacl6n de 
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preservar, desarrollar y transmItIr a futuras generacIones sus 

territorios ancestrales y su Identidad étnica como base de su 
existencia continuada como pueblo, de acuerdo con su propIos 

patrones culturales, sus InstitucIones socIales y sus sistemas 

legales .• 87. 

En realidad esta definición puede variar en muchos 

pafses, pues en algunos existen leyes especiales para Indfgenas, pero 

en otros no se les concede reconocimiento legal especial. 

El grupo de trabajo establecido con la finalidad de 

facilitar las labores de la Subcomisión, tiene dos objetivos: analizar 

sucesos nacionales sobre promoción y protección de derechos 

humanos y libertades fundamentales de poblaciones Indfgenas; y la 

elaboración de normas Internacionales sobre poblaciones Indfgenas, 

tomando en cuenta las semejanzas y diferencias Que existen entre 

ellos a nivel mundial. 

producto de su trabajo es el Proyecto de Declaración 

sobre los Derechos de los Pueblos Indfgenas, cuyo tema de 

controversia polftlca es el derechO a la libre determinación, pues 

éstos han Insistido mucho en su reconocimiento y los gobiernos de 

sus pafses les niegan ese derecho porque consideran Que representa 

peligro para la unidad nacional. 

b.51 Declaración universal de los Derechos de los pueblos 
Indfgenas 

Su antecedente Inmediato es el documento denominado 

'LaS medidas adoptadas en relación con la protección a los pueblos 

Indfgenas', elaborado por la Subcomisión de prevención de 

Discriminaciones y proteCCión a las Mlnorfas de la ONU en 1971 . 

., ORDófiIEZ CIFUENTES, José Emilio RoIondo, op.c11. 136. 
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Los pueblos Indfgenas han centrado sus demandas en los 

derechos a la vida, a su Integridad ffslca, de seguridad, a la 

autodeterminación, a la práctica de su religión y tradiciones 

religiosas, al ejercicio de su cultura V de su lengua, a la tierra v 

explotación de recursos, asf como derechos civiles, polftlcos V 

educativos, entre otros. 

Estas demandas sirvieron de base para la elaboración del 

·provecto de Declaración de Principios· a cargo del Centro de 

Recursos Jurfdlcos para los Indfgenas. ASf, en 1988 se dio a conocer la 

Declaración Universal sobre los Derechos Indfgenas, misma Que ha 

sido revisada varias veces V a la Que se ha Incorporado el movimiento 

Indfgena, el derecho a la autodeterminación de dichos pueblos V los 

derechos económicos cuyo centro en el acceso a sus terrltorlos.ea 

El más Importante V a partir del cual los pueblos 

Indfgenas pueden ejercer plenamente sus derechos en tanto 

pueblos, se encuentra en el articulo 3 del provecto, en el Que se 

reconoce Que los Indfgenas constltuven pueblOS v Que tienen 

derecho a la libre determinación, tal V como se establece en el 

convenio 169 de la OIT v en la Declaración Americana de Derechos 

Indfgenas. 

Esto representa un avance respecto al Convenio citado, 

pues no obstante Que este instrumento Internacional contiene un 

conjunto de derechos Importantes para los Indfgenas, omite sus 

derechos polftlcos vinculados al ejercicio de la libre determinación. A 

este respecto, en el articulo 1.3 de este convenio se dice Que los 

Indfgenas son pueblos, pero se aclara Que la utilización del término 

'pueblos' en el convenio no deberá Interpretarse en el sentido Que 

• DURAND AlcANTARA. op. cIl 274. 
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tenga la Implicación del derecho Internacional, es decir, Que son 

pueblos sin derecho a la libre determinación. Esta declaración fue 

Insertada casi en su totalidad en la Declaración Americana de 

Derechos Indfgenas, con la restricción seí'lalada y 

desafortunadamente se ha extendido a algunas legislaciones 

nacionales. 

Empero el proyecto aún no ha sido aprobado por la 

ASamblea General de la ONU, en virtud de la controversia suscitada 

precisamente en relación al derecho de los pueblos Indfgenas a la 

libre determinación. LOS Estados miembros se oponen 

argumentando los riesgos Que se corren al reconocer ese derecho, 

sin embargo, la discusión debe estar basada en principios de Justicia, 

de Igualdad, de libertad, y no en la presunción de un riesgo 

evidentemente Infundado, porque la autodeterminación no tiene 

Que conducir, por fuerza, a la creación de un estado separado. Al 

respecto, representantes Indfgenas han declarado ante el Grupo de 

Trabajo Que no desean la Independencia, sino los medios para 

controlar su vida y su desarrollo como Individuos y colectividades. 
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CONCLUSIONES 

1) Tuvieron Que transcurrir más de Quinientos anos 

para Que el gObierno mexicano se diera cuenta de Que aún existen 

pueblos Indrgenas y empezara a legiSlar al respecto; sin embargo, es 

pertinente senalar Que para la creación de leyes en la materia se 

debe tomar en cuenta la opinión de los representantes Indrgenas, 

para 10 cual su participación en los órganos de representación 

nacional y estatales tiene Que estar eficientemente garantizada y 

existir materialmente. 

2) En la lucha por su Igualdad, lOS Indrgenas reIVIndican 

su derecho a la diferencia, tiene su origen en el respeto al ejercicio 

distinto de la autoridad y a constituir grupos con sus propios 

derechos. En el plano Internacional, el Convenio 169 de la OIT, 

aprobado por el gobierno mexicano, es el medio para lograr la 

completa Igualdad de derechOs otorgados por la Constitución 

federal. 

3) El derecho Indrgena puede ser definido como el 

conjunto de normas encaminadas a regular la conducta de aquellos 

mexicanos Que de acuerdo a la ley, sean parte de alguna comunidad 

o pueblo Indrgena y tengan conciencia de esa Identidad; asr como de 

los órganos de gobierno en sus tres niveles, Que cuenten con 

facultades en la materia. Deben estar Incluidas las reglas establecidas 

por los propios pueblos para establecer su organización Interna. 

4) El planteamiento sobre la creación de un fuero 

Indrgena, como ha Quedado legislado en el Estado de Quintana Roo 

(no se le ha denominadO de esa manera), no es viable, toda vez Que 
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éste Implica la Inevitable Intervención del legislador federal y estatal, 

situación Que en definitiva limita de una forma absoluta a las 

comunidades Indfgenas, en el sentido de Que el derecho a la libre 

autodeterminación se verfa sujeto a la voluntad del Estado, con lo 

Que su existencia material serfa nula; es decir, permitir Que sea el 

propio estado Quien defina los Ifmltes bajo los cuales debieran 

regirse las comunidades Indfgenas, seña contrario a lo establecido 

por nuestra carta Magna, Que plasma a su vez, lo concertado en los 

Acuerdas de san Andrés, asf como lo dispuesto en el Convenio 169 de 

la OIT, aprobado por México. 

5' La solución más conveniente y por la Que han 

luchado los pueblos Indfgenas, sobretodo en lOS últimos diez anos, es 

tan sólo el respeto a sus formas propias de gObierno, conservando 

sus usos, costumbres y tradiciones y de su parte, el compromiso a 

respetar los derechos humanos y las garantras Individuales sena ladas 

en la Constitución Federal, con el fin de Que al menos todos los 

mexicanos podamos vivir en un clima de respeto y admiración por 

Quienes representan nuestro pasada y son parte fundamental del 

continuo desarrollo de nuestra nación. 

6' No obstante el esfuerzo loable del congreso de la 

Unión y de los congresos Estatales al aprobar la llamada "ley 

Indfgena" en agosto de das mil uno, es necesario Que el texto de 

algunos artfculos refOrmados sea precisado, pues su contenido se 

puede prestar a malas Interpretaciones por parte de los Juzgadores. 

Tal es el caso del numeral 1 de la carta Fundamental, va Que los 

conceptos Que el mismo enumera tienen diversas connotaciones 

Que serfa prudente detallar. 
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7' ES necesario Que el legislador elimine la errónea 

Idea de Que otorgar el carácter de ·pueblo· a las comunidades 

Indfgenas es sinónimo de secesión, de Independizarse de su EStado 

original para formar otro; en primer lugar, porque no es una 

cuestión Que aquéllas hayan reclamado, y en segundo lugar, porque 

en este caso no est:1 considerado como elemento del EStado, sino 

como el conjunto de habitantes de un lugar. 

8' RespectO a las legislaciones estatales, resulta 

sobresaliente el hechO de Que en prácticamente todas se establece 

el respeto a los usos, costumbres y tradiciones de los grupos 

Indfgenas Que habitan el pafs, asf como su derecho a la libre 

determinación mediante el ejercicio de su autonomfa; sin embargo, 

en el caso de Quintana ROO se ve limitado a la voluntad del legislador, 

pues es éste Quien determina, a través de la constitución EStatal y de 

la Ley de Justicia Indfgena, la Integración de los tribunales 

tradicionales, del Consejo de la Judicatura Indfgena, ademé'ls de la 

designación de los Jueces en la materia y su competencia. LO 

anterior, lejos de representar un apoyo en la aplicación de los 

sistemas normativos Indfgenas, es una Invasión a su esfera jurfdlca 

toda vez Que son los mexicanos mestizos Quienes definen los Ifmltes 

y lOS alcances de lo Que creen Que deberfa ser la Justicia Indfgena. 

9' SI bien es cierto Que levantarse en armas no era el 

medio Idóneo para reclamar lo Que por derecho les corresponde, los 

Indfgenas no tuvieron otra opción en virtud de Que la nación de la 

Que fOrman parte les negó, durante varios siglos, el derecho a 

desarrollarse y a fOrmar parte en la vida activa del pafs. Ademas, han 

sido vfctlmas de la ambición y del abuso de los colonizadores, de sus 
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descendientes y de Quienes Integran la cúpula en el poder polftlco y 

económico en México. 

10) Es necesario crear una conciencia de nuestro 

pasado histórico y lo Que los Indfgenas representan en él, para 

fomentar el respeto por sus tradiciones, sistemas de organización, 

cultura, lenguas y religión, entre otras, asf como su conservación y 

difUSión, pues son una parte esencial de la nación mexicana y sin 

ellos nuestro pafs no podra lograr el desarrollo económico y social 

por el Que ha luchado durante tantos anos. 

PROPUESTA CONCRETA 

Ahora bien, el planteamiento Inicial respecto de la 

creación de un fuero Indfgena, no es viable, toda vez Que Impllcarfa 

la Intervención del legislador federal y estatal, lO Que 

definitivamente limita a las comunidades Indfgenas en el sentido de 

Que el derecho a la libre autodeterminación se verfa sujeto a la 

voluntad del Estado, con lo Que su existencia material se verfa 

nullflcada; es decir, permitir Que sea éste Quien defina los Ifmltes 

bajo los cuales deban regirse las comunidades Indfgenas, serfa 

contrario a lo establecido por nuestra carta Magna, Que plasma a su 

vez, lo concertado en los Acuerdos de san Andrés, asf como lO 

dispuesto en el Convenio 169 de la OIT, aprobada por México. 

por consiguiente, la solución Que mejor conviene a los 

pueblos Indfgenas es sólo el respeto a sus formas propias de 

gobierno, conservando sus usos, costumbres y tradiciones y ellos, a 

su vez, respetaran los derechos humanos y las garantfas Individuales 
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sena ladas en la Constitución Federal, para Que asf todos los 

mexicanos convivamos con respeto hacia nosotros mismos y hacia 

Quienes representan nuestro pasado y son parte fUndamental del 

continuo desarrollo de nuestra nación. 

Es necesario subrayar Que para Que tal convivencia tenga 

lugar, tales comunidades deberán ampliar su participación y 

representación polftlca en los órganos locales y federales, al 

garantlzárseles lugares dentro de los congresos estatales y en el de la 

Unión, pues cada dfa se hace más Imprescindible en virtud de ser los 

únicos capaces de tomar decisiones en nombre de sus pueblos y de 

sus miembros. 
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