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INTRODUCCJ:ON 

E1 propósito de este trabajo. es poner de manifiesto cuál ha 

sido 1a evo1uci6n de 1a democracia en nuestro país, y de nuestro 

sistema electoral mexicano, a l.a l.uz de 1a Ley Electoral vigente y 

su reforma constitucional. Para tal objetivo ofrecemos y analiza

mos 1a participación del. pueblo Triqui de oaxaca como un modelo a 

seguir en la democracia en México. 

Para el. desarrol.lo de este trabajo, procedimos en principio a 

dar un marco universal. de la Democraci~ t~l corno lo conciben Jos 

filósofos griegos y romanos, verbigracirl; SócratC!>, Platón, 

Aristóteles, Pol.ibio y Cicerón, pensadores que aportaron sus 

ideas, para que exista un mejor equil.ibrio en la forma de gobernar 

para el pueblo. 

En el. segundo capítulo. analizamos a lu Democrncia en nuestro 

sistema político mexicano; desde el peri.oda prehispánico hasta la 

constitución de 1857. concretamente hasta la Revolución Mexicana. 

También destacamos que desde el movimiento de 1810, los conspira

dores sustentaron los principios, como las de soberanía popular y 

de división de poderes que ya se contemplaba en la Constitución de 

Cádiz de 1012. Por otra parte analizamos la ConGtitución Vigente. 
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poniendo énfasis en el. proceso e1ectora1 federal. y 1a evol.uc~ón que 

ha tenido en el. ámbito constitucional. hasta sus reformas que se 

dieran en 1990~ en donde destacaba l.a creación del. Tribunal. Federal 

E1ectora1 como un órgano jurisdiccional. que permitía dar definiti-

vidad las etapas del proceso electoral. y se garantizaba que 100 

actos y resol.uciones de dicho órgano se sujetasen invariabl.eme11te 

a l.os principios de l.cgalidnd e imparcial.idad. 

Con l.a reforma de agosto del presente afio en materia jurídico-

el.ectora1 se creó el Tribunal Electoral. del Poder Judicial de la 

Federación que sustituye al extinto Tribunal. Federal E1ectoral. 

otorgando mayor independencia en sus determinaciones, reoolviendo 

en forma definitiva e inatacable. 

En el. capítulo tercero, analizamos al.gunas de l.as demandas de 

los puebl.os indígenas, tales como sus derechos étnicos que a la luz 

de la reforma constitucional de 1992, resal.tan especial interés en 

el. sistema de protección de los Derecho Humanos en los grupos 

indígenas quienes han sufrido de discriminación ante la justicia; 

por l.o que se ha hecho el. propósito fundamental. de que en las 

comunidades indígenas se les garantiza el pleno e igunl. itario 

acceso a la justicia. 

Final.mente, en el capítul.o cuarto, nos referimos a l.as formas 

de practicar ia democracia en el. pueblo Triqui de Oaxaca, como un 
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mode1o a seguir de 1os pueb1os, por 1o que es necesario hacer 

referencia a a1gunas de las costumbres reiteradas y contro1abl.es 

propias de ese pueb1o, no sin dejar de hacer mención a algunas 

prioridades que definen y dan vida a conducta? arraigadas en esa 

comunidad. 

Concluimos e1 sistema de Usos y Costumbres del. pueblo Triqui 

de Oaxaca, en que sal.ta a l.a vista l.a Asambl.ea Comunitaria que 

elige a sus Al.cal.des y que el. gobierno estatal. a través de los 

Consejos Municipales Electorales legítima ena elección. Enta tra~ 

dición existe en 405 de los 570 Municipios de Oaxaca. Deude esLa 

óptica el. pueblo Triqui mantiene la pa:;.! y la armon.í.:i social, 

mediante el respeto a lan formas tradicionales y de sus aut:.oridaden 

autóctonas. Por lo que cons ideramon que e!._~t:os procedimiento::; 

aportan un ejemplo fehaciente de la capacidad y posibilidad de 

aplicarla en otras comunidades, logrando a~í la preminencia de lo!; 

principios que a través de los tiempos y el espacio han caracter~

~ado a la democracia. 

Tal. como se puede apreciar en el pueblo Triqui por lo que el 

sistema federal. debería de reconocer y respetar las costumbres y 

tradiciones de l.as comunidades indígenas, ya que éstas forman parte 

de nuestro patrimonio cultural universal. 
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CAPITULO I 

EVOLUCION DE LA DEMOCRAC:CA 

E1 terna de la democracia siempre ha sido tratado con espe

cial interés desde los mismos inicios de nuestra vida. es decir 

desde que se fundaron los primeros pueblos y porqué no decirlo, 

en el momento mismo en que el hombre vivió en sociedad. 

La democracia como forma de gobierno y de organización ha 

tenido diferentes cambios y tratamientos. es por ello que 

continuación y hablaré de manera genérica de las primeros mani

festaciones de este tipo de organización. 

i.i.- Antecedentes 

s 

En este apartado consideramos importante señal.ar. aunque sea 

brevemente. algunas consideraciones destacadas sobre la democra

cia. 

Es por lo expuesto que considero de capital importancia 

hablar en primer término, de Atenas. por ser e1 má~ conocido y 

representa particu1ar interés, no só1o e1 desarro11o de 1as 

instituciones democráticas de esta ciudad, sino también e1 

pensamiento po1~tico de grandes filósofos e historiadores de esa 
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época, por ta1 motivo examinaremos primero 1os antecedentes de 

Aten.as, para posteriormente ana1iz.ar la historia de l.a democracia 

en México. 

"La organización pol.ítica de esa época. estaba dividida en 

tres el.ases principales, el. grado bajo de l.a esca~a socia1 se 

encontraban l.os esclavos. como una ~nstitución universal en el. 

mundo griego. quienes no contaban políticamente en l.a Ciudad

Estado; el. segundo grupo en una ciudad griega lo componían los 

extranjeros residentes o metecos, que como el esclavo no tomaban 

parte en l.a vida política de la Ciudad aun.que eran hombres 

l.ibres; y final.mente encontramos a el cuerpo de ciudadanos. 

quienes eran miembros de l.a pal.is y tenían derecho Ll part:.icipar 

en la vida pol.ítica. para u11 griego, 1.a ciudadanía aig11i(icaba 

siempre esa participación cual.quiera que fuese su grado. a 1os 

ojos de 1.os pensadore
0

s griegos" 1 

De 1o expuesto anteri.ormento se puede col.egir que el probl.e-

ma pol.ítico consistía en descubrir el. l.ugar que debía ocupar cada 

especie o el.ase de hombres en una sociedad sana con~tit:uida de 

ta1 modo que pudiesen desarrol.l.arse en el.1a·todas las ~armas 

significativas de trabajo social.. 

1
) Sabine H., George. Historia de la T@Q.Ú .... ª----1? ... Q.Li_!;,_~- 2a. 

edj.ción, traduce. de Vicente Herrero. Fondo de Cu1t:ur3 Económica, 
México, 1963, p. 7. 
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1.1.2 Los tres regímenes 

Mucho se ha h~blado respecto a los tres regímenes de gobier

inclusive se han dado varias discusiones al respecto, sobre 

la Isonomia, que es una forma de sobierno muy similar a la 

democracia, asimismo se habla sobre la oligarquía y monarquía, 

pero a efecto de tener una mejor comprensi.ón de lo dicho conside

ro oportuno. señalar lo siguiente y así decir que los atenienses 

del siglo V, estaban inmersos en la discusión do la política 

sobre asuntos públicos que divulgaban. temas de interés de su 

vida, lo que indica que en QSte siglo hubo un pensamiento y 

discusión respecto a problemas politico:::; que habían cristalizado 

y que más tarde enco11trarnos e11 Plató11 y Aristóteles. 

Como prueba d~stacada de que habia llegado el penr:;amiento 

popular griego fue en lu teoria del gobierno, lo que encontramos 

en las ideas del historiador griego Herodoto quien en su obra 

(III, 80-82) "afirma narrar discusión y comparación de 

diversas formas de gobierno que habría tenido lugar en 522 entre 

1os siete conjurados persas, victoriosos del Mago usurpador sobre 

e1 régimen mejor apl~cable en su paíb y expo1~en su pensamiento 

para sostener determ;inada organi::ación política_ De ellos 



destacan fundamental.mente tres tesis". 

En primer término me referiré a 1a isonomía que es forma 

de gobierno que se asemeja a l.a democrática. en l.a cual. se 

considera que l.a l.ey es l.a misma para todos. E1l.a es considerada 

por 1os ateniences del. sigl.o V, como 1a primera forma política y 

constituye un antecedente del. gobierno popul.ar. 

11 Megacibo, por su parte, propone el. gobierno de un pequeti.o 

número, esto es, e1 oligárquico; mientras que Darío sugiere l.a 

superioridad de 1a monarquía". 1 

Los puntos de vista de 1os personajes enunciados nos mues-

tran que cada uno de e1l.os era propietario de una foi..·nta de 

gobierno diferente. Así el. defensor del gobierno popular se 

inclinaba hacía un gobierno democrático, en el. que todo reponaría 

sobre l.a igual.dad pol.ítica; mientras que el defensor del. gobierno 

aristocrático ponía en manos de los mejores hon\bres; en cambio, 

el que optaba por l.a monarquía, adhería por un hombre de bien, 

por un hombre único: el. monarca. 

:?) Herodoto. Cit. por Janet, Paul. Historia de la cit=-ncia 
política T. I. 2a. edición traduce. de Carlos Cerril.lo Escobar. 
Danie1 Joro, España. 1910. p. 102. 

'> Ibidem. p. 103. 
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De esta manera podemos considerar que 1a discus.i.ón entablada 

entre dichos conjurados persas estaba centrada fundamental.mente 

en la forma de organización política de los pueblos; es decir, se 

defendía una cierta forma de gobierno, ya fuera la democrática, 

la oligárquica o la monarquía, como el instrumento adecuado para 

regir el destino de los pueblos. 

Discusión que, a decir del profesor francés Jan.et. "no ha 

tertninado, porque aún cuando la teoría lo resuelva (respecto a la 

forma de gobierno) en sentido, la práctica parece complacerse 

en resolverlo en sentido distinto, y en los pueblos llenos de 

incertiduntbre, o5cilan, con grandes riesgos y peligros, de uno al 

otro" . .a 

1.2 Grecia 

En nuestra historia encontramos una forma de organización 

política que constituye 1.a cuna de las formas actuaics, noR 

referimos a Grecia. de manera particular a sus filósofos quienes 

se encauzaron en los problemas políticos y sociale~. Purtían de 

la democracia, como base fundamental de la organización política, 

a través de la asamb1ea integrada por ciudadanos que participaban 

en asuntos pol.~ticos. 

~} Janet, Paul. Op cit. p 103 



De ahí que Sócrates, Pl.atón y Aristótel.es, nos condu;:can 

mediante sus bri11antes exposiciones a sus muy reconocidos 

conocimientos sobre 1a idea de 1a democracia de su época y que 

aún perdura en nuestro siglo. es por ell.o que continuación 

señal.o algunas de sus formas de concebir a l.a democracia de 

manera genérica. 
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Sócrates (470-399 A.C.). en sus principios políticos 

desarrollados defiende 1a educación política, atacaba a 1a 

democracia triunfante en ou tiempo, con su teoría de 1a igual.dad 

humana, además atacaba terminantemente que la elección de los 

funcionarios se rigiera por el. principio do la democracia, e11 e1 

sentido de que la el.ección se limitaru y d~j~rn a 1a suerte, 

sugería -a través de su teoría- que el. Estado (uese regido por 1.a 

aristocracia de 1os mejores hombres, de 1.os sabior:>. 

1.2.1 P1at6n (429-347 A. C.) 

En su obra La República, en la que se presentaba poca 

ninguna atención al. problema de la clasificación de los estados, se 

colocaba al estado ideal por encima de los r.ealcs y consideraba 

éstos como sucesivos de generaciones uno de otros. La t:imocraci.:i 

o estado militar es una corrupción de 1a timocracia; la democracia 

surge por la corrupción de la oligarquíñ, y 1a tiranía que ocupa ei 
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úl.timo l.ugar, es una corrupción del.a democracia". 5 

Así, en 1a obra el. Pol.ítico¡ se intenta una cl.asificación más 

detenida, el. estado ideal., o monarquía pura regida por el. fil.ósofo

rey, es "divino" por consiguiente demasiado perfecto para l.os 

asuntos humanos. 

Final.mente se l.l.ega a l.a cl.asificación de l.os estados real.es 

mezclando dos cl.asificaciones, una forma jurídica y otra anti.ju-

rídica. De modo que Pl.atón l.l.ega a l.a cl.asificación de seis 

formas. tres estados sometidos a l.a l.ey y tres corrupciones 

antijurídicas, adoptados posteriormente por Aristótel.es l.a 

Pol.ítica. 

"Así, el. gobierno de uno da la monarquía y la tiranía; el de 

unos pocos l.a aristocracia y l.a oligarquía. y por vez primera 

reconoce Platón dos t:.ipos de democracia una moderada y l.a otra 

extrema. Afirma el. aut:.or, que más ext:.raordinariamente aún hace de 

1a democracia e1 mejor de 1os estados no sometidos a 1.a ley, aunque 

el peor de 1os sometidos a ell.a''. h 

Ambas democracias son mejores que 1a o1igarquía resu1ta 

~) Gettel. G. Raymond. Hic;t:.gria de las ideas políticas. T.I 29 
Ed., traduce. de Teodoro Gonzále: G. Nacional., México, 1979. p. 91. 

") Sabine H .. George. Op cit:. p. 65. 
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evidente que P1atón se acerca a la postura adoptada más tarde en 

1.as 1eyes en la que se describe al segundo estado en orden de 

bondad como intento de combinar 1.a monarquía con la democracia. 

1.2.2 Aristóteles. (384-322 A.C.) 

En su libro I. de la Política. el. filósofo nos expresa las 

bases de 1.a ciudad-estado e indica "que toda asociación humana 

tiende por naturaleza a establ.ecerse y convivir para la natis-

facción de sus primeras necesidades; que por esta ra.::!6n 

instituye la familia y se origina el escudo. Aa~. de la fJn1ilia 

deriva una asociación que form<l lc::a aldeu. el. pueblo o el municipjo, 

que constituyen los primeros estadio::; dt.,. un d(~f>.:tr?._·ol lo de l<l!~ 

asociaciones huma.nas 1«!3 que dieron origen il la ciudctd-e~itddO". 

f~ll estos t.6rmi11u!; l\.ri.nt:.ótcle!_:; [;ef1ala que el estado es "La 

asociación úl.t:.ima de mucho:::; municipios", que existe por uat:ur.:tle:=a 

ya que er:; el Lin d~ 1 o~_:; demás. ~ A lo que nn~•ot:.ros podri.unos decir 

que el. estado es 1-a sínt:.efiiG de lan osoci .. :iciones humanan, pero no 

el fin supremo de és~~n. 

"El aut:.or en coment.;irio est.abl.ece por otra parte en su obra 1 a 

1
) Arist~ót:.elc:-.. Eticn-N.icomaq\.!.!:!s:L__V..Q~ 10u. edición, 

Porrúa, México. 1982, p. 158. 

") Ibidem, p. 20·i. 



iG 

Pol.ítica del. Libro III. que l.as formas de gobierno se empl.ea un 

dobl.e criterio para cl.asificarl.as; así, el primero sería el. 

numérico, y el. segundo el. cualitativo en atención al. bien o interes 

públ.ico, resul.tan ser puras o rectas y otras que miran excl.usiva

mente al interés particul.ar de l..os gobernantes como desviaciones". " 

"De acuerdo con Aristótel.es l.as formas de gobierno se cl.asifican en 

puras o normal.es y en impuras o anormal.en••. 

Dentro del.a Monarquía, l.a aristocraciu y a l.il democracia. En 

este orden; cuando el. gobierno del Estado atiende al bienestar 

general. y se ejerce por una sola perso11a, se instituye la manar-

quí~. cuando el gobierno de una minorítt, e11contramos fre11te 

a l.a aristocl..-acia, y cuando el. Est.:-1do ·-~'' ~-t-'~Jido po? el puAblo y ,;::;,-! 

atiende al interés general., l<-• to!_-mil dv :Jl)bi·~i-JH) p~; 1a democr<.-1cio 

De estas t::ormas, df~rivarió c~l L i._-¡i~) d·· c.:Jn:·:t. 1 t:..uc.ión: <tGÍ si 

ésta mira al interés p..:ibl ico, SU!_- ia un;1 r.on:·;L i t-:.11ci ón i.-ecta; 

presencia de una c:on.st i t:ución errad.o. /\ m .. 1lll!t.·.:1 de r'C!sume:1 quiero 

decir que en las tormas impuras, en cambio, uu fin va dirigido al 

interés particulnr, ya que se prüsentc bajo 1-a forma de 

tiranía. ya de oligarquía, a bien de demaqo~Jia. 

"') Ibidem, p. 205. 

''') Ibídem, p. 204. 
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Así... l.a tiranía se proyecta hacía l.a opresión de l.a sociedad 

en beneficio personal. del. monarca. por ende dicho régimen se 

prostituye y se convierte en tiranía. 

En cambio l.a 01.igarquía, cuando la conducta del grupo 

dirigente aristocrático se desvía hacía l.os intereses particulares 

de sus componentes degenera en o1igarquía, y finalmente de estas 

formas impuras encontramos 1.a demagogia se encamina a intereses de 

ciertos grupos social.es. sin proveer al bienestar de toda 1.a 

comunidad, se convierten en demagogos. 

"Para Aristóteles existen cinco formas de gobierno, que son: 

La monarquía, l.a oligarquía. l.a democracia, la arit:;;t:ocracia y lél 

repübl.ica o gobierno constitucional.; esta úl.tima, como aefial.a el 

autor. pasa desapercibida por 

forro.as conotit:.ucion.a1es". 

quienes pretenden e11umt:?i:-ar las 

Podemo::; concluir diciendo que l.:t 

forma constitucional intermedia no llega existir jam.:í.D 

raramente en pocos lugares. Lo que est.é miis de la const:i-

tución. será siempre superior. e inferior a su vez. 1a que más se 

aleje del término medio. 

11 ) Arist:.ótel.es. Op cit • p. 205. 
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1.3.-~ 

Como sabemos, l.as instituciones democráticas tuvieron mayor 

auge en la época de 1a República Romana, 1o mismo que el. desarrollo 

de1 pensamiento político de ePtonces. Su característica sobresa

liente de l.a época romana es 1.a escl.avi.tud, al igual. que en 1.a 

polis gr-iega, se sustenta además en capa social. superior de los 

ciudadanos que al. igual que los atenienses eran hombres libres, 

miembros de la comunidad. 

"Jellinek. afirma al. explicar la hiotoria de la terminología 

de una ciencia. ésta u1~ida a la historia de la ciencia por existir 

una col.-rel.ación de pal.abras que han dado pauta p ...... ra conocer cada 

pueblo o de cada época. Así. el término estado a 1-a polis y .:.1 l<t!.; 

civitas, se identifica a l.a primera a ciudad, se construye sobre la 

base del estado-ciudad. describiendo como conjunto de habit.:.u1t0~;, 

en cambio para la segunda, el. estado es la civitas, la comunidad dt"? 

todos los ciudadanos, o la república, La cosa común al p\.1ebl.o como 

comunidad". l.? Dicho estado para los romanos se tJ...-aduce como un.:t 

comunidad. 

u) Jel.l.ineK, cit. por De la Cueva, Mario, idea del E~ 
ioa. edición, Porrúa, México, 1962, p. 27. 
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1.3.1.- PoJibio c2os-12s A e 

El Filósofo en comentario fue de origen griego y un destacado 

pensador político. que en su obra Historia Universal, nos muestra 

una versión de las instituciones constitucionales republicanas y 

describe el período de 218-146 a.c. y toma como centro de perspec

tiva a Roma. 

Polibio presenta e1 origen del estado romano, y describe en 

obra la sucesión de las constituciones -llamada también "Ciclo de 

Polibio" - , de los buenos y mal.en gobiernos, que encuentra 

contenida en la República. De dicha sucesión despréndese una 

evolución de las oociedades. Así, la monarquía se defi11e por la 

adhesión natural al más fuerte, m.5.o enérgico, se transforma o le 

sucede la realeza que es una mo11arquía 2moralizada, en la que el 

poder de un c:obernno se funda en la libre adhesión. pero la r:-ealc=:u. 

a la postre le sucede la tiranía, cuando el rey cede a sus pasiones 

y es destruida por la sublevación de lon mejores. a quienes el 

pueblo confía el poder. es decir por la aristocracia. por la 

sublevación de los mejores y por 1.u intemperancia de éstos, se 

transforma en ol.igarquía; 1a rebelión popular surge la democracia, 

amante de la 1.ibertad y la igualdad. 

En su obra Polibio nos da a conocer la constitución política 

romana. "En ésta existía el principio monárquico representado por 
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1os cónsu1es: ei senado obedecía a l.a aristocracia. pero e1 pueblo 

se incl.inaba por la democracia; 

indicados se controlan y equilibran. 

todos estos poderes antes 

Se trataba de un auténtico 

reparto de derechos entre los tres poderes (real.eza. senado, 

pueblo) que hacen necesaria l.a presencia inel.udibl.e de cada uno; 

por l.o que era difícil. determinar aunque fuera romano si su 

constitución era monárquica, aristocrática o democrática". 

Siguiendo con nuestra temátic.:t e:-:.positora puedo decir que una 

de l.as excel.sas figuras de la Cl1ltura romana, ilustre pensador, 

considerado como hombre de estado, y pilar de 12 repúb1-ica, fue 

Ciccr611 mismo que ''i11cursiona al igual qu0 Piató11 y Aristótclus ·~11 

las distintas formas de las sociedades d.:-~ 1-os hombres. Encuent:.i·a 

en primer plano C\ 1.;;i familia. y de let un:ión ch' ésL.a se forma l.:l 

tribu e indica que es el vinculo de l~ songi_-c-., y lo unión de lon 

hombres con otros, unidon bajo una rel iq i ón, mismo::.; monumento~; y 

sepul.turas, y de esta unión surge la ciuddd en •:::::l cu<.t.l tienen cos<1~ 

comunes tal.es como plazas, templos, panco!;, c.::iminos. leyes, 

amistades, integrando la societas humana!:;, ql.1e lo denomina corno 

anillo que envuel.ve a toda la humanidad, y concl.uye con 1.a sociedad 

ºl Cit. por Cueva, Mario de l.:t.Op. cit p. 28. 
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universal al. contempl.ar por igual. a hombres y a l.os dioses". 1
"' 

Cicerón fue partidario de l.as tres formas de gobierno 

cl.ásicas, en l.as que se ejerce por uno sólo, (Monarquía> el. que 

queda en manos de al.gun.os hombres escogidos (aristocracia) y el que 

real.iza por l.a comunidad, (democracia), obteniendo sus propias 

ventajas, l.a primera prevé l.a abnegada dedicación tutelar (caritas) 

de una persona todopoderoso, l.a siguiente goza de talento (conni-

1.ium) de una él.ir.e, y final.mente se garantiza l.a l.ibcrtad de cad.:i 

cual. 

Cicerón, en su obra maestra Vox Populi (cosa del. puebl.o) 

manifiesta su incl.inación por la monarquía o realez:a; de ahí que 

cuando se refiere al. monarca expre~e: "e~a~ nombre par.ern.z.l de Rey, 

en esa imagen venerabl.e de 

conciudadanos como hijos y 

jefe de familia que considera tl sus 

como escl..:ivos ... Seííal.a. pues, a la 

monarquía como un régimen puro de gobierno, mientras que la 

aristocracia se incl.ina por un régimen moderado y l.a democraci..:.1 por. 

l.a l.ibertad ... u 

"Recomienda, al. igual. que Pol.i.bio, un gobi.erno mixto. l.a 

teoría del. Estado perfecto, combinando entre sí l.os tres poderes: 

'
4

) Ibídem, p. 39. 

1 ~) Janet, Paul.; Op ci t:. , p. 279. 
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monárquico. aristocrático y democrático que constituirían de 

antemano un sistema de frenos y balanzas de forma ta1 que ninguno 

fuera abso1uto, sino que existiera equil.ibrio entre e11os para 

dar l.ugar a un buen gobierno" . 1
" 

De l.o expuesto anteriormente se desprende y se col.ige que 

l.as formas de gobierno aludidas, no definieron cuál.es de las 

instituciones representativas podrían ser l.as adoptabl.es para 

Roma, por 1o que considero que la exposición ciceroniana justifi-

ca l.a observación l1umorística de Tácito. segür1 la cual es más 

fácil. elogiar una forma mi:-:tc:i de gobierno que crearl.a. 

La democracia l1a te11ido diversas co11notaciones, e i11cluso 

sobrevendrán algunas mci.t; como dice Lasky, "ninguna definición de 

democracia puede comprender adecuadamente la vasta historia que 

el concepto connota". n 

En efecto, basta pensar que se definen democráticos tan.to 

1os Estados de tradición liberal del occider1te europeo como los 

1.,} Sabine, Op cit , p. 129 

17 ) Lasky, cit. poL- Preciado Hernández, Rafael. Significación 
actual de democracia Revista de la Facultad de Derecho T. XXII, 
Nos. 87-88 julio-diciembre, México, 1972, p. 637 



comunistas de la Europa oriental. {democracia popular) . En ta1 

virtud todo régimen se autocal.ifica como democracia. 

Las posib1es diferencias contenidas en el. térm.i.no demo-
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cracia. se deben tal. vez a 1a diversa importancia atribuida, por 

un 1ado, a l.a forma del Estado; esto es. a l.as estructuras 

jurídicas que garanticen en el.la 1-a expresión y el respeto de l.a 

voluntad de los ciudadanos; y, por el. otro, al. efectivo peso que 

el. puebl.o ejercita sobre la vida pol.itico-económica del mi~mo 

Estado. 

En este orden, afii.-ma Carpi~o que régimen dcinocráti.co de 

tipo occidenta.1 es aquél. que realmcnt.e asegur<·1 a la pc1:~~01hl. sus 

garant~as individuales, le proporcio11a mi1~imo de neg11ridcld 

económica, y no concentra el poder persona o e11 t1r1 grupo, 

sino que se sustenta en principio!:-.; de el.ección popul.ar, :.;epara -

ción de ias funciones 1egislativa, ejecutiva y judicial. y de1 

p1ura1ismo ideo1ógico" '" 

A manera de ejempl.o, exponemos al.gunas consideraciones del 

concepto de democracia. 

1") Carpi-zo, Jorge. Estudios Constitucionales 3a. edición, 
UNAM. México 1993, p. 179. 



Democracia. de acuerdo con Sánchez Viamonte "proviene del. 

griego pemokratia de ~. puebl.o y~. autoridad, fuerza; 

además que es una doctrina pol.ítica que favorece y mejora al. 

puebl.o en su gobierno" . '" 

Así, l.itera1mente puedo decir que el. poder corresponde al. 
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puebl.o, es decir que el. poder debe ser igual. para todos. Por su 

parte Manuel. Ríos "entiende a l.a democracia como un régimen donde 

l.a sociedad constituye una expresión directa de l.a l.ibertad y 

consecuentemente de l.a justicia, l.a igual.dad y l.a fraternidad, 

un orden económico, pol.ítico, cultural. y espiritual., donde l.a 

sociedad tiene igual.dftd de oportu11idades a fi11 de pnrti.cipar e11 

el. proceso de tomar deciniones comunes". 

"Basave FeL·nci.ndc=, a su ve::, define a 1-n clemocr.:tcia de 

.acuerdo al. modo o est:i1.o de ejercit.:ir la autoridu.d, al mani-

fest.:ir: que es unu. Eorma de gobierno donde se reconoce l.o::> 

hombres e1 ejercicio de sus derechos civi1es y político~ para la 

estructuración del poder. En otros términos, cada in.dividuo 

tie11e el. derecho al reco11ocimiento de su perso11.:il.idad juridica 

1
") Sánchez. Viamonc.e. Carlos pemqcraci_i!__._ Sa. edición T. 

Heuris, T/Temis, Argentina 1980, p. 156. 

1
") Cit. por Cerro, Francisco Eduardo. Que es J.a Democracia. 

Revista de l.a Facul.tad de Ciencias socinl.es de Tucum.:'in. No. 4. 
Argentina, 1958, p. 1177. 
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tutel.ado por la 1ey" . .!t 

Las diferentes consideraciones al concepto anotadas, nos 

muestran una idea de lo que se entiende por democracia, concepto 

que tiene variantes de acuerdo como lo concibe cada autor, pues, 

no tiene el mismo sentido, ni la misma aplicación que en su 

origen. pero dada complejidad se dan al.gunas referencias sobre 

dicho término. Así, Venegas Treja señala: "El prisma político 

contemporáneo es lu democracia. Todos los pueblos de la tierra 

pretenden i11spirarse 011 ella y establecer u11 régime11 político que 

l.<::a materialice, un régimen élCorde con l.a democracia, un L·égimen 

democrático: pero la democracia en nuestros diaa no reviDte un 

oolo sentido ni tiene una aplicación uniforme", aunque Rousseau 

manife:::;taba que "un gobierno t:c1n perfecto n.o conviene a los 

hombres" . :.:. 

En est:e apartado y de la diversidad de co1~cept:os anunciados 

tenninamos por conaiderarl.a conveniente en este ect:udio la 

aportación de Burdeau. quien expresa: "La democracia hoy 

filosof~a. una ma1~era de vivir, una religión. y, casi accesoria-

mente, una forma de gobierno. Burdeau. entiendp u la dc-mocraciu. 

:ii) Basave Fern.dnde= del Valle, Agustín ¿Ot1é es l.=i. democracia? 
Lecturas .Tqrf . .Q .. i .. ~ .. ~J'!. No. 11 abril-junio, México, 1..962, p. 1·1 

:.i) Venegas Treja, Fr..:incisco [~a democracia romo qmQJ,_G..i..Qn 
política de los pueblo¡,. Revista de l.a Facultad de Derecho de 
México, Nos. 103, 104, julio-diciembre, México, 1..976, p. 342. 
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como una forma de vida. en cada pueblo, el cual 11eva su propia 

filosofía. que lo hace diferente, es e1 caso de la cultura Triqui 

que a través de sus costumbres conservan hasta hoy en día refe-

rencia de su identidad" . .!J Resumiendo quiero decir que en esta 

estudio, se expuso un marco referencial de la Democracia tal como 

lo concibieron los filósofos e historiadores de la antigüedad, de 

las dos grandes culturas: Grecia y Roma. 

::i) Burdeau, Jorge, La Democraci«. Trad. Manuel. Jiménez de 
Parga, 2a. edición Arie1. Barcelona, 1970, p. 19. 
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CAPITULO II 

LA DEMOCRACIA EN NUESTRQS_OIAS 

Como todos sabemos 1a democracia ha jugado un papel. prepon

derante en el. desarro11o de los pueb1os pero 1a misma, ha ido 

evol.ucionando hasta irse perfeccionando tal. y como ahora la 

conocemos. Es por el.lo que a continuación expresaré al.gunos 

puntos importantes de la democracia en nuestro paí.s, pasando 

primero por sus a11tecede11~es. 

En este inicio analizaremos lo referente a la Democracia en 

México, det'ide nuestros pueblan a.borí<]'erH~r; que reflejan coGtum.bres 

jurídicas, su orga.niznció11 social.. Destnca11do que, en l.~l etapa 

pre-colonial. se registraron ~lgu11os precede11teu de relatos y 

crónicas, que eminentes hi~toriadores l1ar1 l1echo resnltar en sus 

obras, sobre la sit:uación de los pucb1of> dUt:.óctonos, que 

asentaron antes de la conquista en i1uesLco Esti1dcJ Mexicano, 

es decir nuestro Estado e!;t:uvo ocupt1do por nuinerosns tribus 

indígenas que formaban cacica::gos, unos 'Jcrdudc::.-oc reinos, y por 

otros gL-upos nómadas o fial•.-ajes. Lo qur· so sabe de ellos es 

mediante crónicas a11tigt1aG que so11 relaLo~ de s110 tradiciones. 
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"El más civilizado de estos reinos fue el. mexica o azteca 

asentado desde 1325. que junto con e1 de Texcoco y el. de Tacuba. 

formaron l.a triple al.ianza defensiva y "ofensiva" de gran fuerza 

militar" . .?-t 

Su dominación a l.a 11.egada de los español.es se extendía en 

una amplia zona de los val.les de México. Chol.ul.a-Puebl.a, y costa 

del Gol.fo de México y la zona montañosa del. hoy estado de Puebla 

que col.inda con oaxaca. 

Javier Clavijero serl.al.a "los reyeo de México, Texcoco y 

Tacuba, eran nombrados por elección indirecta. El pueblo de cada 

una de eotas ciudades nombraba, para elegir a sus reyes, cuatro 

electores de e11tre las personas nobles, y en el voto de ellas 

comprometLan todos los votos de la Nación••. !~ Estos cuatro 

electores unidos a los anciano~. a los soldados viejos y a la 

nobleza, desig11aban el que deb~a ocupar el trono en sustitución 

del rey que hubier.:i muerto. La elección no era completamente 

libre, debería recaer en alguna persona de la casa real. 

De acuerdo con Mendieta y Núñez. "la opinión más autor.izada 

N) Mendieta y Núñez.. Lucio. perecho Precqlonial. 4a. edición, 
Porrúa. México. 1994, p. 27. 

!~) Clavijero, Javier. Cit. por Mendieta y Núñez. Lucio. Qn_,_ 
cl...c.., p. 3G 
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sobre 1a regla que seguían en México a1 elegir a1 rey, es la de 

Torquemada, quien considera que era costumbre que entre los 

mexicanos fuesen reinando sucesivamente los hermanos, uno después 

de otro, y acabando de reinar e1 último, entraba en su lugar el 

hijo del hermano mayor que primero había reinado, que era sobrino 

de los otros reyes, que a su padre habían sucedido". ::?tt 

En 1o que respecta a los reinos de Texcoco y Tacubñ, la 

sucesión de1 trono se limitaba de padre hijos "rigurosamente", 

sin ser necesario elegir a1 primogénito; la mayoría de las veces 

recaía 1a elección en el hijo del rey, a quien se creía más 

capacitado y en todo caso de preferencia el habido con mujer de 

la casa real de México, y para ello debería de reunir ciertas 

cualidades. entre otras. ser noble de la casa real. valiente. 

justo. temperante y educado P-n el Calmecac. 

Señala Alfonso zurita que "se discutían los méritos de l.as 

conductas viables, que el. electo hubiese cumplido 1os treinta 

años de edad y para el caso de no reunir esta edad, nombraba 

Regente que gobernaba hasta que el electo alcanzara la edad 

indicada" . :n 

Mendieta y Núñez; Op cit., 37 y Miranda. José. ~as Ideas 
y las Const;i.tucione3 Po1ít:icas Mexicanas; Primera parte, 1521-1820, 
Instituto de Derecho Comparado, México 1952, p. 11. 

n) Zurita, A1fonso. México 
Trillas, México, 1995, p. 40. 

Prehispánico. 4a. edición, 



Una vez elegido el Señor, o jefe supremo de la línea de 

nobleza, se designaban otros cuatro señores, que eran como 

senadores, que siempre deberían de estar al lado del señor y 

especialmente en los negocios graves del reino; para ello esco-

gían determinado día que por la astrología judiciaria fuese 

afortunado para sacarlos al público y llevarlos a la casa de 

Uit.zilopuchtl.. 

El rey como autoridad suprema era jefe del ejército, 
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poder no tenía límite legal y demás funcionarios püblicos los 

elegía escogiéndolos de entre los nobles del rei1~0. y que estos 

hubiesen sido educados en el Calmecac, ricos y de buenas costum· 

bres. 

De acuerdo con Ma. del Refugio Gonzále;:>;, "al frente del 

gobierno mexica encontraban el Tlatoani y el Cihuacóatl; c1 

primero era 1a más alta autoridad religiosa de gobierno y de 

guerra; y e1 segundo. que tenía facultades de igual importancia 

que e1 T1atoani, era una especie de magistrado cupremo y susti-

tuía a1 Tl.atoani ausente en campaña, y a su muerte convocaba a 

1os e1ectores, entre tanto gobernaba". 

En este aparcado, quisiéramos dejar pasar aunque sea 

2") Gon;:;á1e;:;, Ma. del Refugio; "Derecho Azt:eca" en Diccionario 
Jurídico Mexicano, T. III, UNAJl.1 México 1983, p. 1-29. 
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brevemente e1 antecedente de 1a Colonia. que en esta época estaba 

sujeto a1 dominio español, se patentizaba por e1 Virrey, quién 

representaba al monarca en la Nueva España. El virrey era 

nombrado por el rey, primeramente su duración fue de carácter 

vitalicio, posteriormente su encargo fue de tres y cinco años. 

dentro de sus facultades estuvo la de girar circulares denomina

das "instrucciones" a los funcionarios administrativos a fin de 

recibir reglas generales para la administración del buen gobier-

no, ademáo expedía ordenanzas para ese mismo fin. 

Podemos decir que en el sistema político de la Nueva España, 

se encor1traba a la cabe~a del Consejo Real y Supremo de las 

Indias, integrado por funcionarios nombrados por el Rey. 

Una vez iniciado el movimiento de 1810, 1os conspiradores 

sustentaron tesis de soberanía popular y principios de división 

de poderes que, como consecuencia, constituían postulados demo

cráticos; se persiguió l.a integración de l.os derechos políticos y 

civil.es de los ciudadanos. 

La Constitución Española de 1812 o Constitución de Cádiz, 

era un ordenamiento estrictamente jurídico impulsado conforme u 

las ideas de la revolución francesa de 1789, apoyado en princi-
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pios de l.ibertad e igual.dad jurídica de los ciudadanos: "Destaca

ban primordial.mente conceptos de; a) soberanía popul.ar, b) 

principios de igual.dad jurídica entre españoles de la metrópol.i y 

español.es de las col.onias, e) el. principio de separación de 

poderes". 

A partir de esta Constitución, España dejó de ser un Estado 

absolutista y convirtió en una monarquía constitucional., y al. 

rey se l.e despojó del carácter de soberano ungido en la vol.untad 

divina, y se l.e consideró depositario del. poder estatal. cuyo 

titular fue el pueblo; por tanto, se le redujo la potestad 

gubernativa sus funciones administrativas y jurisdiccional.es; 

l.a representación de l.a soberanía fue confiada a las Cortes 

espaf\ol.as. 

Ese ordenamiento de Cádi= vigente en la Nueva España. 

sefia1aba la elección de los diputados a las cortes ordinaria~ 

~ue representaban a J.a nación. Se seguía un sistema bromase P.n 

tercer grado, en que l.os ciudadanos votaban por circunscripcio-

nes. y para el.lo se celebraban juntas electoral.es de parroquia. 

de partido y de provincia. 

~9) 

I.. 2a. 
México. 

Moral.es Jiméne=. Alberto. ~L~a~c~o=n~s~t~i~t~u~c~i~ó,.n~d~e~i~s~s~7. Vol.. 
edición, Instituto Nacional. de 1a Juventud Mexicana. 

1987, p. 5 y 7. 
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Como paso inmediato de esta evol.ución, aparecen l.os "Elemen-

tos constitucionales". de Rayón en l.811 escasamente un año de la 

proclamación de independencia con Miguel Hidalgo y costilla. 

Dicho documento consagra que la soberanía dimana directamente del 

pueblo, que ésta se encuentra depositada en l.a personu de Fernan-

dQ VII y su ejercicio en el Supremo Congreso Americano. Señala 

Burgoa que "no es concebibl.e por ende. que l.a soberanía resida o 

radique en el. pueblo y en el rey Fernando VII. pues no es atribu-

ción lógica, sino únicamente en el Supremo Congreso o Junta 

suprema integrada por cinco vocales. nombrados por l.o!_~ represen

tantes del.a provincia••.~' 

Los dcnomin~dos E1eme11tos Constitucionales de Rayón de 1812 

consagran en sus puntos 4 y 5 lo siguiente: 

4) "La América es J.ibre, e independiente de toda ot:.ra nación", 5) 

La soberanía dimana inmediatamente de1 puebJ.o, reside en la 

persona de1 sefior Don Fernando VII y su ejercicio en el Supremo 

congreso Nacional Americano". n 

Inconforme con el proyecto de Rayón, Don José Ma. Morelos y 

Pavón dio a conocer lo que la historia conoce "Sentimientos 

"'') Burgoa Orihue1a, Ignacio: Oerechq Conc;;t: ituci anal Mexicano, 
22a. Edición, Porrúa, México, 1995, p. 69 

Pan.taja Moran, David. y García Laguardia, Jorge. :r..t;:ft_§_ 
dqcumentos constitucionttles en la América Española Pr~~ 
diente, ira. edición, UNAM, México, 1975, P. so. 
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de 1.a Nación" del. cual. se destacan 1.os siguientes puntos: 1) Se 

decl.ara 1.a independencia absol.uta de l.a nación, 2) La soberanía 

dimana del pueblo, 3) El. gobierno se divide en tres poderes: 

Legisl.ativo, Ejecutivo y Judicial., 4) Queda suprimida 1.a escl.avi

tud sin distinción de castas, 5) Todos 1.os hombres son l.ibres 

ante l.a 1.ey, entre otros. 

Los 23 puntos que consagran los "Sentimientos de l.a Nación 

encuentran encaminados a continuar 1.a obra de l.os constituyen-

tes del. Congreso de Anáhuac. Concretamente en este documento se 

sol.emnizó el. 16 de septiembre como aniver~ario en que se 1.evantó 

1.a voz de 1.a independencia, y recordando una de las frnses 

cél.ebres del movimiento. Se desplegaron los l~bLuS de la Nación 

para reclamar cus derechos con espada en man.o p.::irci !._>er oida", 

a partir de entonces la nación recobró conciencia de su propia 

nacionalidad y México S\1rg~a soberanamente a la vida institucio-

nal. 

Podemos decir que ni los el.ementos constitucion.:iles de Rc'lJ'Ón 

ni l.os Sentimientos de l.a Nación de Morel.os pueden conceptuarse 

como verdaderos proyectos de constitución que tendieran a organi-

por modo exhaustivo y sistemático al pueblo mexicano que, ei1 

-'.!) Tena Ramirez, Felipe. Leyes Fund~ales de México. 1.Ba. 
edición, Porrúa, México, 1995, p.89 
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l.a época de su expedición aún l.uchaba por su independencia. l.o 

que implicaba que dichos elementos general.es eran decl.araciones 

dogmáticas. referidas más que nada a 1os derechos de l.os goberna

dos. 

Con mayor estudio y profundidad se el.aboró el. Código de 

Apatzingán (l.ugar donde se sancionó en octubre de 1814), el cual. 

consagró principios como 1) La 1ibertad de reunión y de opinión. 

2) La soberanía reside en el. pueblo. que transcendió con estos 

mismos principios de l.ibertad e igualdad política a los expuestos 

por l.a revol.ución de l.a independencia y, 3) Existen tres poderes: 

l.egisl.ativo, Ejecutivo y Judicial.. 

La constitución de 1824, promulgada el 4 de octubre del 

mismo año, estuvo vigente hasta el 30 de abril. de 1836, fecha en 

l.a que la stlstituyó l.a constitución centralista. r ... a ley suprema 

de 1824 consagraba l.os derechos del hombre, y de caracterís-

ticas más sobresal.j_entes destacan: A) Adopta la forma de repú

blica representativa popul.ar (federal), b) señala que el supremo 

poder se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y 

judicial, d) consagra derechos de l.ibert:.ad y de pensamiento. 

La Ley suprema establece, que los miembros de la Cámara de 

Diputados duraban en su encargo dos años, eran nombrados por 

más de cuarenta mil habitantes y menos de ochenta mil. 
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En l.o que respecta a l.a e1ecci6n del. presidente de la 

Repúbl.ica. dicha Constitución señal.aba que "El. día 10. de 

septiembre del. año próximo anterior a aquel. en que deba el Nuevo 

Presidente entrar en el. ejercicio de sus atribuciones, l.a Legis

latura de cada Estado elegirá a mayoría absoluta de votos dos 

individuos, de los cual.es, uno por l.o menos no será vecino del. 

Estado que elige". 

La Constitución de 1824 escabl.ecía en sus artículos 79 y 94 

que l.a el.ección tanto del presidente como del vicepresidente, 

sería indirecta y cul.minaba con el procedimiento en lao legisla

turas de los Estados y que sería por mayoría absolucu de votos; 

los nombres se remitirían en pliegos certificados al preoident~ 

del consejo de gobierno (comisión permanente del gobierno> y en 

presencia de ambas cámaras reunidas. sólo la de Diputados califi

caba las elecciones y declaraba presidente y vicepresidente el 

que hubiese obtenido el mayor número de votos, así como el número 

inmediato inferior. 

rr,2 2 LA CONSTITUCION DE 1857 

El 5 de febrero de 1857 el Plan de Ayutla quedó consagrado 

en la historia de México por el Congreso General Constituyente. 

presidido éste por Ponciano Arriaga. En esa fecha culminó dicho 

plan con la constitución de 1857 y las Leyes de Reforma, en donde 
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se recogieron principios que el. puebl.o el.amaba en comunión con 

sus instituciones liberal.es. El. Pl.an consagraba que se convoca

ría un representante por cada estado o territorio, y éstos a su 

vez nombrarían un presidente interino con amplias facultades 

fin de atender a l.a nación respecto a su seguridad e independen-

cia, así quedó establ.ecido en su artículo 4o.: convocar a un 

congreso extraordinario a fin de que se constituyera a l.a nación 

bajo l.a forma de una repúbl.ica representativa y popular. 

De acuerdo con la reforma del. Pl.an de Ayutl.a se proveía el. 

nombramiento de un presidente interino el. cual. recayó en l.a 

persona del. general. Juan Al.varez, siendo caudil.J.o de l.a revo

lución, este general fue insurgente en l.a región de1 sur, y en 

cumpl.imiento de1 artícul.o So. de1 pl.an, expidió en octubre do 

1856, 1a convocatoria a e1ecciones para el. Congreso Constitu

yente. el. cual. debería reunirse en Dolores Hidalgo, cuna de l.a 

Independencia, y debería de sujetarse a ciertos principios 

e1eccora1es mediante el. voto indirecto en tercer grado, que el. 

pueb1o elegía a electores primarios a razón de un el.ector por 

cada cincuenta mil. habitantes. y éstos a su vez se congregaban en 

l.as cabeceras de partido para nombrar a el.ectores secundarios que 

irían a 1a capital. de 1os estados y territorios para 11evarse a 

efecto 1a el.ección de los diputados. 

Sin embargo, el general. A1varez renunció a l.a presidencia. 



Le sustituyo Ignacio Comonfort como presidente interino. E1 

artícuio so. de la convocatoria, quedó derogado celebrándose la 

primera junta preparatoria de presuntos diputados e1 14 de 

febrero de 1856. siendo electo como presidente de 1a misma 

Ponciano Arriaga, y como secretarios Isidro Fabela y Francisco 

Zarco; formalmente quedó instalado el. Congreso Constituyente el 

día 17 de febrero de ese mismo año. "El nombramiento de presi-
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dente del Congreso recayó en Ponciano Arriaga. y como vicepresi

dente qued6 Mariano Yañez; y el. día siguiente se designó para la 

apertura de sesiones". n 

Como presidente interino Ignacio comonfort pronunció 

discurso contestado por el. presider1te del Coi1greso, Don Ponciano 

Arriaga. En el. Congreso de 1856 no había ningún c.lérigo, 

exist~a una tendencia anticlerical mat~ifestada en la privación 

del voto activo y pasivo a individuos pertenecientes a ideologías 

de1 c1ero. se dio pauta a raíces democráticas; se ha considerado 

a l.os constituyentes total.mente liberales, hombres tal.ent:osos y 

luchadores. 

Machorro señal.a: "A un siglo de distancia, l.a enorme estat:u-

ra moral. de l.os constituyentes de 1856-57, se observa también en 

.u) Machorro Narváez, Paulino; La Constitución de ll.5...2 
Dirección General. de Publicaciones, Imprenta Universitaria, México. 
1957. pp. 15 y 16. 
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su obra posterior. en l.as grandes l.uchas que fueron 1.a guerra de 

l.os tres afias (1858-60) ,_ y·1a guerra contra l.a intervención 

francesa (1862-67) 11 • ~ A1gunoS. 1.iberal.es dieron su vida en este 

período: Mel.chor Ocampo, Santos degol.1.ado, Ignacio Herrera y 

Cairo, entre otros. 

Por l.o que toca a.~·~·: C~~stitución de 1857, ésta consagró l.a 

división tripartita de·' poder, consagrada en su artícul.o SO, el. 

cual. disponía que ei. Sup;;emÓ __ · P0der de l.a Federación se dividía en 

Legisl.ativo, Ejecutivo y Judicial., tal. división provenía de l.a 

Constitución de 1824. 

Dado el. objeto de este estudio, es pertinente aludir de 

manera especial. a los dos primeros poderes, el. Legislativo y el. 

Ejecutivo. El. poder Legislativo asienta ei principio fundamenta1 

consistente que se deposita e1 ejercicio de1 Supremo Poder 

Legisiativo en una asamblea denominada "Congreso de la Uniónº. 

Dicho Congreso se compondría sólo de diputados electos cada dos 

anos. a razón de uno por cada cuarenta mil habitantes; dicha 

elección era indirecta en primer grado, es decir por cada distri

to electoral se nombraba un elector en escrutinio secreto Car-

tícu1os 53 y SS de la constitución) . 

~) Ibidem, p. 18. 
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Como se desprende de la propia constitución. el Legislativo 

se constituía só1o con l.a Cámara de Diputados, en la que se 

depositaba el supremo Poder Legislativo de la Nación; no se 

consideró la necesidad de una Cámara de senadores, tampoco se 

siguieron formas tradicionales sino que trató de ser ingeniosa 

combinación de diputados de estados. al. parecer se buscaba un 

elemento federativo muy importante y original. 

En la Constitución del. 57 desapareció el Senado y mediante 

iniciativa del 13 de diciembre de 1867 se propuso ante el Congre

so General. l.a reimplantación del senado y fue hasta el 13 de 

noviembre de 1874., cuando se incorpora la reforma Constitucional 

de tal iniciativa, quedando consagrado articulo 51, de la 

forma siguiente: "El Poder Legislativo de la Nación se deposita 

en un Congreso General. que se dividirá en dos Cámaras. una de 

diputados y otra de senadores". 

Por lo que toca al Poder Ejecutivo en la Constitución del 

57, se depositó su ejercicio en un solo individuo, que se denomi

naba Presidente de 1os Estados Unidos, electo mediante votación 

indirecta en primer grado, en escrutinio secreto y cuyo encargo 

duraba cuatro años. 
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II. 2.- LA DEMOCRACIA MEXICANA y su TRASCENDENCIA EN LA CONSTrru 

CLON DE 1917 

En este inciso se hace mención de grandes momentos histó-

ricos dentro dei período de 1904 a 1910, en el que se organizó un 

movimiento de oposición con 1a bandera antirre1eccionista, de1 

cuál resu1tó como candidato presidencial don Francisco I. Madero. 

quien se enfrentó a1_poderoso dictador Porfirio Diaz, hizo 

propaganda de tipo democrático y fue apresado en Monterrey. 

conducido hacía San Luis Potosí, de donde pudo escapar e1 5 de 

octubre para hacer un llamamiento a 1a Nación denominado Plan de 

San Luis, y ievantarse en armas a recobrar 1as libertades derro

tando al dictador. 

En otros términos, después de una gira como candidato 

presidencial por toda 1a República, don Francisco I. Madero 1anz6 
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e1 P1an de San Luis el. S de octubre d~ 1910_ •. -_qu~·.J?~opugnaba l.a no 

reelección del. presidente de l.a República,- ·gober~act'O~e·a y ·presi

dentes municipales; y en fecha 18 de noyie~~~--:_ ~-~.l.- ·~ismri año 

estal.16 en Puebla un acto de rebelión armado Por ;e1_, ?eroico 

arrojo de la familia Serdán. 

Fueron años de lucha y de sacrificio, de muchas vidas entre 

ellas la del propio Madero quien llegaría a. l.a preSidencia en esa 

época. C 1913) • En fecha 22 de febrero del mismo afio, fue asesi-

nado consumándose con este crimen la traición y usurpación 

huertista. 

Así las cosas. se manifestó 1.a sanguinaria U.ictadura del 

General. Victoriano Huerta, y el surgimiento de un nuevo y grande 

candidato en la persona imponente de Don Venustiano Carranza, 

procl.amando la restauración de la Constitución de 1857, y como 

resul.tado de toda aquel.la conmoción nacional, este movimiento 

desembocó en la expedición de una nueva ley fundamental. de tipo 

social esto es, de nuestra actual. Carta Magna. primer documento 

fundamental que consagró los derechos social.es. 

En otros términos; al asumir Victoriano Huerta el gobierno 

interino de l.a República. Don Venustiano Carranza, como Goberna

dor de Coahuil.a l.ucha contra el. usurpador y pide a la Legislatura 

Local. que expidiera un decreto desconociendo a Huerta como Jefe 
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del. Poder Ejecutivo y una vez roto el. orden constitucional., 

Carranza enarbol.a l.a bandera de l.a l.egal.idad y en Monc1ova. 

Coahui1a, proclama el. 26 de marzo de 1913. e1 Pl.an que desconocía 

a Huerta como Presidente de 1a Repúbl.ica a l.os Poderes Legislati

vo y Judicial del.a Federación y a·ios gobiernos de 1os Estados y 

se designaba a Carranza como Primer Jefe de ese ejército hasta 

nombrar Presidente de l.a Repúbl.ica. 

Fue en febrero de 1914 con l.as Adiciones al Plan de Guadalu-

pe de Venustiano Carranza, cuando en un texto normativo hace 

mención "El. Jefe de l.a Revol.ución expedirá y pondrá en vigor 

durante l.a l.ucha, todas l.as leyes, disposiciones y medidas 

encaminadas a dar satisfacción a las 11ececidades eco11ómicas, 

social.es y políticas del. país. efectuando las reformas que la 

oposición exige como indispensabl.es para restabl.ecer el. régimen 

que garantice -l.a igual.dad de l.os mexicanos entre sí_ . . y reformas 

pol.íticas que garanticen l.a verdadera aplicación de l.a Constitu

ción de l.a República y, en general, todas l.as demás leyes que se 

estimen necesarias para asegurar a todos l.os habitantes del país 

l.a efectividad y el. pleno goce de sus derechos, y la igual.dad 

ante 1.a Ley" 3~ 

;u) Aguirre Berl.anca, cit. por Moral.es Jiménez. 
~c~o~n~s~t~i~t~µ~c~i~6~n~~d~e~~1~s~s~7~ VI Instituto Nacional. de 
Mexicana, México, 1957, p. 170. 

Al.berta, Id! 
la Juventud 
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E.l 14 de septiembre de 1916. Carranza convocó al pueblo 

mexicano a elecciones de diputados a1 congreso Constituyente que 

debía de reunirse en Querétaro para quedar instalado en diciembre 

del mismo año. 

Ahí Carranza depositó en manos de los diputados un proyecto 

de reformas a la Constitución (de 1857). para que en enero del 

siguiente año, se expidiera la nueva Constitución que sería 

promulgada el 5 de febrero de 1917 y que es la Ley Fundamental 

que actualmente rige la vida del Estado Mexicano y de sus ciuda

danos. 

Fue un gran avance histórico. de .la Democracia en esta 

etapa, a pesar de .la contestación de.l General Díaz, a la entre

vista del periodista Creelman, a principios de 1908 al decir.le 

"que era un error pensar que la democracia en México, se hubiera 

puesto en peligro por su larga permanencia en el poder; además 

que le había exigido continuar en el Poder y lo había hecho 

por beneficiar al pueblo, había mantenido la forma de gobierno 

republicano y democrático, guiando y sosteniendo las tendencias 

populares y aunque temía que los principios de la democracia no 

hubieran echado raíces profundas, y al surgir un partido de 

oposición lo miraría como una bendición y no como un mal, por 

ende el General Díaz no cumplió con lo expresado, respecto a la 



1ibertad que concedería a los partidos de oposición" . . u. Como 

podemos ver 1a política y la democracia iban ya en avance, es 

decir, l.a inquietud que el. pueblo sentía era ya manifiesta; es 

por el.l.o que a continuación hablaré de uno de l.os avances que 

representa l.a democracia. 
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II. 3.- ro.A REPRESENTACION POLITICA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU 

La representación política es el fenómeno a través del cual 

la Nación con técnicas apropiadas como es la elección. designa a 

cierto número de ciudadanos para que, ante la imposibilidad de 

hacerlo por sí mismo, participa en la creación de l.a voluntad 

estatal.. 

Es decir se debe entender, más que la expresión de l.a 

población, su· forma de existir que le permite hacer efectiva la 

norrria constituyente en que se sustenta la unidad política. 

E1 modelo democrático electoral parte de la idea de 1a 

representación po1ítica, vincu1ados en sus decisiones de 1a 

voluntad de sus electores. Afirma Sánchez Bringas "La repre-

36 ) Crezco Linares, Fernando, Grandes Momentos de 1a Historia 
de Méxicg Ed. Panorama, México, 1993, p. 165 y 166. 
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sentación po1íticas es. en rea1idad, 1a determinación consti

tuciona1 para imponer a quienes ocupen los cargos de e1ecci6n 

ciudadana 1a ob1igaci6n de preservar ios va1ores definidos en sus 

específicas atr.ibucíones". ;n 

Así el. arc.!cu1o 51 de 1a constitución estab1ece. "La 

Cámara de Diputados se compondrá de representantes de 1a Nación, 

e1eceos en su tota1idad cada tres afios. Por cada diputado 

propietario se e1egirá un supl.ent:e". 

"A este respecto existe l.a teoría c1ásica de la represen

cación. que indica qoe el. representante no esta limitado por 

ninguna ciase de mandato. es independiente de sus representados, 

no representa ningún distrito o circunscripción electoral. sino 

que es representante de toda ia Nación. Afirma el autor. 

existe ningún tipo de responsabilidad entre represencante y 

representado. saJ.vo .la po1ítica" . .i11-

Nuestra Constitución Po1ícica asimila ~a teoría ciásíca de 

ia represeneación ai estabiecer que 1os diputados son represen

tantes de 1a Nación y no exc1usivamente de1 Distrito que 1o 

37 ) Sánche:: Bringas. Enrique, perecho Constil:ucíonal Ed. 
Porrúa, México 1995. p. 354. 

J"') Rodríguez Lozano, Amador. :Representación Po1j'.t:ica, en 
Diccionario Jurídico Mexicano. T. VIII. Néx.ico 1984. p. 24. 
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eligió, sin embargo existe una división al respecto, la primera. 

corriente se pronuncia por l.a primera posición, al. decir que debe 

cta-r prioridad a los asuntos de carácter general. y nunca anteponer 

los intereses regional.es o los de toda la colectividad nacional. 

E1 otro sector ha servido para ocultar la independencia. extrema 

de los representantes respecto a la Nación. Por otra pvrte otros 

asumen la tesis ecléctica esto es. que el legislador de acuerdo 

al interés a debate, representa a la Nación o a su distrito. 

Por otra parte afirma Sánchez Bri.ngas", que las conntitu

ciones no contienen determinaciones expresas que l.os diputc"'ldos 

representan al pueblo y los senadores a los estados, de igual 

forma sería vál.ido nuponer 1a reprenentación po1ítica conforme a 

nuestras preferencias ideo1ógicas presentes que la función de los 

gobernantes es aplicar el derecho. o sea, las disposiciones 

jurídicas que rigen sus atribuciones". ·1" 

Otro aspecto controvertido. de la representación política es 

el que se refiere a la naturaleza de los miembros de la Cámara de 

Senadores. Tradicionalmente la teoría clásica del Estado federal 

los ha considerado como representantes de los estados miembros 

del pacto federal, y como un elemento de equilibrio en el proceso 

legislativo. Una corriente ha cuestionado tal afirmación soste-

3") Sánchez Bringas. Op.cit. p. 329 
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diputados son representantes de 1a Nación. 
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El artículo 56, antes de la reforma (Diario Oficial del 22 

de agosto de 1996), decía en su primer párrafo "Para integrar la 

Cámara de Senadores, en cada Estado y en e1 Distrito Federal. se 

elegirán cuatro senadores. de los cuales tres serán electos según 

el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado 

a la primera minoría. Para cada entidad federativa, los partidos 

políticos deberán registrar una lista con tres fórmulas de 

candidatos". 

En su tercer párrafo indicaba del artículo ~6 Constitucio-

nal "La Cámara de Senadores, se renovará en su totalidad, en 

elección directa, cada seis afias". Con 1a reforma de 1986, 

renovaba por mitad de nu tbtalidad. el citado párrafo fué nueva

mente reformado en 1993. 

Afirma Rodríguez Lozano. que por un 1ado los ortodoxos que 

fieles al concepto clásico niguen viendo en el Senado el cuerpo 

que representa 1a estabilidad y las tradiciones federales, y. que 

por el otro, que por cuestiones de carácter histórico jurídico y 

político el Senado mexicano ha cambiado de naturaleza, de suerte 

que "no es más e1 cuerpo indispensable y característico de un 

sistema federal sino que es, simple y llanamente, una de las dos 
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cámaras que conforman e1 sistema bicameral. Con todas 1as 

ventajas e inconveniente de1 mismo". ""' 

Finalmente podemos decir en este apartado, que la repre

sentación política impuso el desarrollo de los componentes de la 

democracia indirecta o representativa y que hasta la actualidad 

tiene vigencia con los partidos políticos y procedimientos 

electorales que se hace mención en el apartado siguiente. 

II. 4.- ~RTIDOS POL~TICOS 

El origen de los partidos políticos y como consecuencia de 

su reconocimiento, no son antiguos, tal vez su génesis la podemos 

encontrar a principios del siglo pasado, tras la Revolución 

Inglesa de fines del siglo XVII, de la independencia de los 

Estados Unidos y de la Revolución francesa en i7B9. acontecimien

tos que inf1uyeron decididamente en e1 pensamiento e ideas 

políticas de México. y que traerían la confrontación d~ dos 

bandos irreconci1iab1es. Los partidarios de1 Movimiento insur

gente y los defensores de1 gobierno Co1onia1. Sin embargo su 

protección y reconocimiento constituciona1 lo encontramos con 

nuestra actua1 Carta Magna y es que apenas poco antes de la 

Revolución de 1910 se formaron a1gunos grupos po1íticos con miras 

4 u) Rodríguez Lozano. Amador. 
ti_k .• p. 25 

Representación Pg1ítica Op 
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a 1a sucesión Presidencia1 y a raíz de la entrevista Creelman-

D~az ta1 y como el propio José López Porti11o y Rojas 1o reconoce 

a1 noear 1a aparición de dos partidos Políticos. E1 partido 

Democrático. de afi1iación porfirista y e1 otro que es e1 Partido 

Antirre1eccionista encabezado por Don Francisco r. Madero, este 

ú1timo es e1 iniciado en nuestro País de las campañas políticas 

recorrió toda la RepOblica en gira política. 

Los partidos políticos son reconocidos en nuestro país desde 

la ley electoral de 19L1 aunque es hasta 1946, cuando se incor

poran a la organización y vigilanc~a del ejercicio comicial y su 

corresponsabi1idad es ampliada sucesivamente en las leyes el.ecto-

ralea de 1951, 1963, :t973 y 1977. 

Como un e.1emento importante de.l desarrol.1.o electoral., tal.es 

part:.idos "fueron incorporados a l.a Comisión Federal. de Vigi.l.ancia 

E1ect:.ora1 en 1946; en 1963 se 1es confirió diversas exenciones y, 

en ese año se implantó el. sistema de diputados de partido; J.a 

Ley E1e~tora.1 de 1973 son sujetos de prerrogativas estabJ.ecidas 

sist:.emáticamente y ampl.iadas progresivamente desde entonces. 

Desde 1977 son constitucional.mente reconocidas con e.1 carácter de 

entidades de interés público 

<4I) Xi.fra Heras. Jorge. C'ursp de perecho Coost:it:uciona1 6a. 
Ed. Herrero, México, 1993, p. 121 y Carpizo, Jorge; Op cit , pp. 
35-355. 
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El. artícul.o 41 Constitucional., párrafo II, establ.ecía que l.a 

estructura de l.os partidos pol.íticos l.es atribuyen l.a finalidad 

de promover l.a participación del. puebl.o en l.a vida democrática, 

contribuir a l.a integración de l.a representación nacional. y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posibl.e el. acceso de éstos al. 

ejercicio del. poder públ.ico, de acuerdo con l.os programas, 

principios e ideas que postul.an y mediante el. sufragio universal., 

l.ibre secreto y directo. Asimismo, l.e reconoce el. derecho al. uso 

permanente de l.os medios de comunicación social.. 

Carpizo indica "que l.os partidos pol.íticos al. tener l.a 

categoría de entidades de interés públ.ico se equiparan a l.os 

sindicatos, y ejidos, es decir el. estado asume l.a obligación de 

garantizarles 1as condiciones para su desarroll.o. así como l.a de 

propiciar y suministrar l.os elementos mínimos para su acción, 

asegurándoles vida y concurrencia dentro del proceso político del 

país". -1i 

En otros términos, l.os partidos políticos como formas de 

organización política constituyen entidades de interés público. 

cuya finalidad es la de promover la participación del pueblo en la 

vida democrática, contribuir a la integración de la Representación 

-1 21 R p III obra cit Peric1es Homorodo Urrutía en Carpizo 
Jprge· op cit. p. 355 
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Nacional. y como órgano de ciudadanos hacer posibl.e el. acceso de 

éstas al. ejercicio del. poder públ.ico. 

De conformidad con l.o establecido por el. COFIPE, l.a organi

zación pol.í.tica que pretende participar en las el.ecci.ones federal.es 

debe obtener el. registro correspondiente ante el. Instituto Federal. 

El.ectoral.; ·mediante l.os procedimientos de: a) Registro Definitivo 

o b) Registro Condicionado. 

Estas organizaciones tienen personal.idad jurídica y pueden 

participar en l.as el.ecciones federal.es siempre y cuando cuenten con 

registro, aún y cuando éste este condicionado. Ahora bien, para 

que una organización pol..:ítica pueda ser registrada como partido 

pol.ítico nacional., conforme al. COFIPE deberá contar: a) con 

dec1araci6n de principios y, programa de acción y estatutos que 

normen sus actividades; b) con 3, 000 afiliados en cada una, cuando 

menos. de 1a mitad de 1as entidades federativas o bien tener 300 

afil.iados, ·cuando menos, en cada una de la mitad de 1os distritos 

el.ectora1es uninominales, en ningún caso el. número total. de sus 

afiliados podrá ser inferior a 1os 65,000 (artícul.o 24), el. inciso 

b), del. artículo citado fue reformado según pub1icaci6n en el 

Diario Oficia1 de 1a Federación de fecha 22 de noviembre de 1996. 

En las e1ecciones de 1991, existieron seis partidos po1íticos 

con registro: Partido Revolucionario Institucional. CPRI), Partido 
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Acción Naciona1 (PAN), Partido Popul.ar Social.ista (PPS), Partido 

auténtico de l.a Revol.ución Mexicana (PARM), Partido Frente 

Cardenista de Reconstrucción Nacional. (PFCRN), el. Partido de l.a 

Revolución Democrática (PRO), el. Partido Revol.ucionario de los 

Trabajadores (PRT) y, el. Partido del. Trabajo (PT). 

Los ordenamientos l.egal.es de 1951, 1973, 1977 y 1987, 

incl.uyendo el. actual. de 1990, reiteran a los partidos políticos l.os 

mismos requisitos para obtener el. registro (artículo 34 del. 

COFIPE). 

Un aspecto importante a que se refiere de manera novedosa el. 

COFIPE es el. rel.ativo a establecer que los programas de acción de 

l.os partidos pol.íticos deben formar ideológica y pol.íticantente a 

sus afil.iados infundiendo en e11os el respeto al adversario y a sus 

derechos en 1a l.ucha política (artículo· 26 inciso c). del COFIPE, 

cosa que omitió e1 Código de l.987 (a~tículo 31). pero que es 

oportuna su incl.usion como presupuesto de 1.a democracia y de 1a 

libertad de asociación. 

El. anterior Código, en su libro Segundo se refería a "Las 

Organizaciones Políticas" refiriéndose a 1.os Partidos Políticos que 

constituyen entidades de interés público y regulaba 1os procedi

mientos de constitución, registro ante la extinta Comisión Federal 

Electoral. ( artícul.o 24 26). desarrol.1o y disolución de l.os 

~· 
• ; :'7.;. ,,·. 
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partidos pol.íticos. 

Podemos decir que en l.a úl.tima década del. sig1o XX se transita 

una etapa de fortal.ecimiento de 1os partidos de oposición y un 

cambio en 1as reglas que actual.mente vincul.an al. Partido Revo1ucio

nario Institucional. con el. gobierno, l.o que permitirá que ese 

partido se desenvuel.va con más autonomía y mayor democracia 

interna, si pretende perpetuarse en el. poder. 

II. 5.- EL PROCEDIMIENTO ELECTORAL, 

Toca en este apartado, hacer mención de1 desarrol.l.o de 1os 

procedimientos e1ectora1es federal.es de nuestro país, y para tal. 

evento el. artículo 41, párrafo VI de J.a Constitución, indicaba que 

reconocía al. Instituto Federal. E1ectora1 el. carácter de organismo 

públ.ico autónomo permanente, con personal.idad jurídica y patrimonio 

propios. En efecto. aunque la Constitución no menciona expresamen

te a1 Instituto como tal y únicamente se refiere a éste con el 

"organismo pGb1ico". el Código Federal Electoral en sus artículo~ 

68 y 70 confiere a1 Instituto 1a naturaleza y atribuciones del 

organismo público depositario de la aucoridad electoral y responsa

ble del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones 

a que se refiere e1 artículo 41 constitucional citado. 

Los principios rectores en e1 ejercicio de esa función estatal 
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son l.a certeza, l.egal.idad, imparcial.idad, independencia y objetivi

dad, mismos cuyo cumpl.imiento vel.a el. Consejo General., organismo 

éste del. Instituto~ 

Dicho Instituto está cal.ificado como autoridad en l.a materia, 

profesional. en su desempeño y aut6rlo.m6 e'ri sus decisiones; cualida

des que deseamos sean efectivas y preval.ezcan en todo proceso 

el.ectoral.. 

El. COFIPE establece en su artículo 69 como fines del. Insti-

tu to: a) con.tribuir al. desarrollo de la vida democrática: b) 

preservar el. fortalecimiento del. régimen de partidos políticos: e) 

integrar el. registro federal. de electores: d) asegurar a los 

ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos-electorales y 

vigilar el cumplimiento de sus obligaciones: e} garantizar la 

ce1ebración periódica y pacífica de 1as elecciones pdra la 

renovación de l.os miembros de l.os poderes federales legislativo y 

ejecutivo: f) vel.ar por l.a autenticidad y efectividad deL sufragio 

y g) coadyuvar en l.a promoción y difusión de l.a cul.tura política. 

Con la reforma publicada de fecha 22 de noviembre de 1996 el inciso 

g indica "l.l.evar a cabo J.a promoción del. voto y coadyuvar a la 

difusión de l.a cultura democrática". 

Para el. cumplimiento de l.as actividades y atribuciones 

del. Instituto, 1a constitución prevé l.a existencia de órganos de 
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dirección, ejecutivos y técnicos, así como de vigi1ancia, estos 

ú1timos se integrarán mayoritariamente por representantes de 1os 

partidos naciona1es, quienes en ejercicio de esa función de 

vigilancia seguramente ve1arán por 1a certeza, veracidad y buen 

funcionamiento de 1as elecciones. Es pertinente destacar que para 

e1 ejercicio de 1a función estatal de organizar 1as elecciones, e1 

Instituto cuenta con una delegación en cada entidad federativa, una 

subdelegación en cada junta distrita1 y con oficinas municipales, 

ta1 y como se analiza y explica en e1 siguiente apartado. 

II.5.1 E1 Tribuna1 Federa1 E1egtora1 

E1 artículo 41, párrafo IX constituciona1 retormado en abri1 

de 1990, calificaba como órgano jurisdiccional en materia electoral 

a un tribunal autónomo que, junto con el organismo público a que 

nos referimos en e1 apartado anterior conocía 

impugnación previstos en la ley. 

de los medios de 

E1 sistema de estos medios de impugnación que se establecían 

daba def initividad a 1as distintas etapas de los procesos electo

rales y garantizaba que 1os actos y resoluciones electorales se 

sujetaran invariablemente al principio de legalidad. 

La ~ompetencia y organización de1 tribunal se remite a la ley, 

pero se prevé: a) Su funcionamiento en pleno o salas regionales, b) 
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1a reso1uci6n de una so1a instancia y, e) e1 carácter público de 

sus sesiones . 

La reforma de 1990 señalaba que contra las resoluciones del 

Tribunal no procedería juicio ni recurso alguno, pero aquellos que 

se dictaban con posterioridad la jornada electoral 

revisados o modificados, según el caso, por los Colegios Electora

les (tratándose de la elección del Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos), de conformidad a lo establecido por el artículo 74, 

fracción I, de la Constitución, la citada fracción fue reformada el 

16 de agsto de 1996. 

En cuanto al ejercicio de sus funciones el propio tribunal 

contaba con cuerpo de magistrados y jueces instructores y respon

dían al mandato de la ley. 

Lo novedoso de la reforma de 1990, no es 1a existencia de1 

tribuna1 mismo. toda vez de que ya, desde 1a reforma de 1986 e1 

artícu1o 60. párrafo 4o., se refería a é1. y e1 mismo Código 

E1ectora1 ya 1e establecía atribuciones específicas (artículo 352 

a 362 del. Código Federal El.ectoral.), sino que 1a novedad radicaba 

en su reconocimiento como Tribunal Federal. E1ectora1 y de carácter 

jurisdiccional.. 

De todo 1o anterior. podemos aseverar, que a través de estas 
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reformas constitucl.ona1es, se ha pretendido mejorar nuestro sistema 

de gobierno 1ogrando un avance en nuestro régimen democrático y e1 

fortalecimiento de p1ura1ismo político. 

En México existen órganos jurisdiccionales de 1a Federación, 

de1 Distrito Federal y de 1os Estados Federados. Para e1 caso que 

nos ocupa existe un órgano jurisdiccional en materia electoral. 

denominado Tribunal. Federal Electoral, con 1a reforma de agosto de 

1996 se 1e denomina Tribunal. Electoral. del. Poder Judicial. Federal.. 

En otros términos, el. Tribunal. Federal. Electoral. funcionaba 

en Pleno y en cuatro Sal.as Regional.es, sus sesiones eran públicas 

y resuel.vían en una sol.a instancia. 

La Sal.a Central. ten~a como Sede el. Distrito Federai. y 1as 

cuatro sa1as regiona1es tenían como sede 1as cabeceras de 1as 

circunscripciones p1urinomina1es. 

Para e1 ejercicio de sus funciones e1 Tribuna1 contaba con un 

cuerpo de magistrados que se integraba de cinco magistrados para 1a 

extinta Sa1a centrai, y de tres para cada una de 1as cuatro Sa1as 

Regionales restantes. 

De esta forma se conc1uye con e1 rubro de1 extinto Tribunal 

Federal E1ectora1, toca exponer los Organos E1ectora1es, que fue 
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otra de las innovaciones de 1as reformas del 6 de abril de 1990. 

II. 6.- LOS ORGANOS ELECTORALES Y SU F'mJCIONAM+ENTO 

Anteriormente correspondía organizar las elecciones federales 

a 1os Poderes Legislativo y Ejecutivo de 1a Unión, en comunión con 

1os partidos políticos nacionales y ciudadanos. 

Esta función estatal, como se dijo, se realizaba a través de 

un Organiomo Público autónomo, dotado de personalidad jurídica y 

Patrimonio Propio, denominado Instituto Federal Electoral. (artículo 

70 del COFIPE), cuyas funciones correspondían anteriormente a 1a 

Comisión Federal electoral. y que fue el responsable de organizar 

las elecciones federales. Actualmente en la organización de las 

elecciones federales participa el Poder Legislativo de la Unión, 

1os partidos políticos y los ciudadanos en los términos que ordene 

la ley, (artículo 41 fracción III de la Constitución). 

En otros términos el Instituto Federal Electoral, era e1 

depositario de la autoridad electoral, e1 responsable de1 ejercicio 

de la función de organizar 1as e1ecciones. 

Dentro de 1os fines. destacan e1 de garantizar 1a celebración 

periódica y pacífica de las elecciones para renovar a 1os 
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i.ntegrantes de 1os Poderes Legisl.ativo y Ejecutivo de l.a Unión. 

(are. 68 y 69. e) del COFIPE) -

Es decir, sus fines propios están enmarcados en l.a l.egis

l.ación, y l.os principios rectores que lo regían en esta actividad 

estatal. son l.a l.egal.idad, l.a certeza, la imparcial.idad, l.a 

objetividad. Actualmente, con l.a reforma se agrega el. principio de 

l.a independencia que en unión con l.os demás son los principios 

rectores que rigen la actividad electoral., {artículo 69 fracción II 

del. COFIPE) . 

Así, el. órgano superior de dirección, se integraba por Conse

jeros y Consejeros Magistrados designados por los poderes Legis

lativos y Ejecutivos y por representantes nombradoo por los 

partidos pol.íticos. Los órganos ejecutivos y técnicos disponían 

de1 persona1 ca1ificado necesario para prestar e1 servicio 

e1ectora1 profesiona1. Los ciudadanos formarán las mesac direc-

tivas de casi11as respectivamente (a. 41 de la C). 

De esta forma, como 1o señalamos anteriormente, ejercían sus 

funciones en todo e1 territorio naciona1 mediante 32 De1egaciones. 

una en cada entidad federativa, y 300 subdelegaciones, una en cada 

distrito e1ectora1 uninomina1 y contaba además con oficinas 

municipa1es en 1os lugares en que el Consejo General. determinaba su 

instalación (art. 71 de1 COFIPE). 
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Para el. cumpl.imiento de sus fines, el. IFE, cuenta con l.os 

órganos central.es que eran: Un consejo General., una Junta General. 

Ejecutiva y una Dirección General. (a. 72 del. COFIPE). Con l.a 

reforma publ.icada en el. Diario Oficial. de l.a Federación de fecha 2 

de noviembre de 1996, l.os órganos central.es son: a) el. Consejo 

General.; b) l.a Presidencia del. consejo General.; e) l.a Junta General. 

Ejecutiva; d) l.a Secretaría Ejecutiva. El. Consejo General., es el. 

órgano superior de dirección responsabl.e de vigilar el. cumplimiento 

de disposiciones constitucional.es y legal.es en materia el.ectoral.. 

Dicho consejo estaba integrado por un consejero del. Poder 

ejecutivo, cuatro consejeros del Poder Legisl.ativo y seis conse

jeros magistrados y representantes de 1os partidos Po1íticos 

naciona1es <artícu1o 74 de1 COFIPE) _ 

E1 Consejero de1 Poder ejecutivo recaía en e1 Secretario de 

Gobernación quien fungía como Presidente de1 Consejo General. y 1os 

Consejeros de1 Poder Legis1ativo eran dos diputados y dos senado

res. y por cada propietario había dos sup1entes. En cada Cámara 1a 

mayoría proponía uno de esos dos consejeros; e1 otro era propuesto 

por 1a primera minoría. 

II.6.1 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 

Est:a Junta está presidida por e1 Director Genera1 y e1 
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Secretario General. del. Instituto y de l.os Directores Ejecutivos del. 

Registro Federal. de El.ectores; de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, de Organización Electoral., del. Servicio Profesional. 

Electoral., de Capacitación Electoral. y de Educación Cívica y de 

Administración. Con l.a reforma publ.icada en fecha 2 de noviembre de 

1996 en el. Diario Oficial. de l.a Federación, l.a Junta General. 

ejecutiva del. Instituto será presidida por el. presidente del. 

Consejo y se integrará con el. secretario Ejecutivo y con l.os 

directores Ejecutivos del. Registro Federal de Electores, y demás 

señalados en el. párrafo anterior (artículo 85 del COFIPE) 

El Director General., presidía y coordinaba la Junta General.; 

conducía la administración y supervisaba el desarrollo adecuado de 

ias actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del. Insti

tuto, su duración en el ejercicio fue de ocho años. 

Dichas funciones que recaían en el. Director General., 

ahora en el. Secretario Ejecutivo del. Instituto, es una de l.as 

innovaciones del decreto de Reforma. 

Además el. Secretario Ejecutivo del. Instituto es quién va 

a representar l.egal.mente al Instituto; y como tal. concurrirá a 

sesiones del. Consejo General del. Instituto, con voz pero sin voto; 

va a orientar y coordinar las acciones de las direcciones ejecuti

vas y de las juntas local.es y distrital.es ejecutivas del Institu-
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to. informando permanentemente a1 Presidente de1 Consejo; también 

va a sustanciar J.os recursos que deban ser resueltos por 1a Junta 

General. Ejecut:iva o, en· su caso tramitar l.os, que se interpongan 

contra J.os actos o resol.uciones de ésta, en 1os términos de l.a l.ey 

de J.a materia. (artículo 89 del. COFIPE). 

Otra i.mportante función, fue J.a implementación de un mecanismo 

para J.a difusión en el Consejo General., de los resultados prelimi

nares de las elecciones de diputados. senadores y presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, para este efecto se disponía de un 

sistema de informática para recabar los resultados prel. iminares. 

Tendrían acceso a este sistema, los consejeros y represent.ant:es de 

J.os partidos políticos acreditados en el. Consejo General. 

Las tareas fundamenta1es de esta dirección son la del Registro 

Federal de Electores. organismo encargado de expedir la credencial 

para votar. revisar y actual.izar .:inualmente el padrón electoral, 

este Registro sustituyó al Registro Nacional. dC! Electores, que como 

se dijo. queda a cargo de una Dirección Ejecutiva de l~ Junta 

General. Ejecutiva del. IFF. .• entre las actualidades de este Registro 

está la de formar el. Catálogo General. de Electores, aplicar según 

el. caso la técnica censal. total o parcial. en el. territorio del 

país. 

Dicha técnica consiste en realizar entrevistas casa por casa 
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a fin de obtener la información básica de los mexícanos mayores de 

dieciocho años (a. 141 de1 COFIPE). 

II.6.2 ORGANOS DELEGACIONALES 

En cada una de las entidades federativas e1 Instituto cuenta 

con una delegación integrada por: 

1) . Una Junta Local Ejecutiva. 

2). vocal Ejecutivo. 

3). E1 Consejo Local. 

La sede de 1os citados órganos será e1 Distrito Federal y cada 

una de las capitales de los Estados. En este orden las analizare

mos en forma breve. 

LA JlJNTA LOCAL EJECUTIVA.- Cuyo antecesor lo fue la Comisión Local 

Electoral.. es un órgano permanente que se integra por el Vocal 

Ejecutivo. Vocales de Organización Electoral, del Registro Federal 

de Electores, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y el 

Vocal Secretario. El Vocal Ejecutivo debe presidir la Junta y ~l 

vocal Secretario auxilia al vocal Ejecutivo en las tareas adminis

trativas y sustancia los recursos de revisi.6n que deberán ser 

resueltos por la Junta. la cual debe estar integrada por funciona

rios del Servicio Profesional Electoral (a. 99 del COFIPE). 
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Las Comisiones Local.es han sido reempl.azadas por l.as Juntas 

Local.es ejecutivas y J.os Consejos Local.es del. IFE .• 1a primera de 

1.os nombrados son órganos permanentes de 1.as Del.egaciones del 

Instituto. integrados por cinco vocal.es que serán miembros de.l 

servicio profesioncal. electoral. de nueva creación y nombrados por el. 

Director General. del IFE. 

LOS VOCALES EJECUTIVOS DF. I..A JUNTA LOCAr_,. Sus atribuciones: 

Presidir l.a Junta Local. Ejecutiva, durante el Proceso Electoral. el. 

Consejo Local.; cumplir l.os programas relativos al. Registro Federal 

de Electores, coadyuvar los trabajos relativos .:il Padrón 

Electoral. en cada entidad federativa entre otros. 

CONSEJOS LOCAL~ Ejercen ún i e amen te funciones en el proceso 

electoral federal. y se integran con dos consejeros que será11 el 

Vocal Ejecutívo y el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva; 

seis consejeros ciudadanos y representantes de los partidos 

políticos nacionales. Los vocales de Organización Electoral. del 

Registro Federal de Electores y de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica de la Junta Local concurrirán a sus sesiones con 

voz pero sin voto. Entre sus atribuciones destacan: 

Vigi1ar que 1os Consejos Distritales instalen la 

entidad, en e1 mes de febrero del año de la elección por mayoría 

absoluta a 1os consejeros ciudadanos que integran los Consejos 
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Distrital.es, realizar el cómputo total y la declarac~ón de va1idez 

de 1.a eleccién de senadores con base a los resultados consignados 

en actas de cómputos distritales y dar a conocer les resu1tados 

correspondientes. 

También tienen competencia para recabar de l.os Conoej os 

Distritales comprendidos en su respectiva circunscripción las actas 

del. cómputo de la votación por representación proporcional, y 

además de realizar los cómputos de circunscripciót~ plurinomi1~al, 

(art. 104 y 105 del COFIPE), antes de la reforma de noviembre de 

l.996. 

II.6.3 DE LOS ORGANOS EN LOS DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES 

En cada uno de los 300 distritos electora1es cuenta con los 

siguientes órganos: 

a) . La Junta Oistrital. Ejecutiva 

b) E1 Voca1 Ejecutivo 

e) E1 Consejo Distrita1. 

La Junta Distrita1 tendrá su sede en 1as cabeceras de cada uno 

de 1os distritos e1ectora1es (a. 108 de1 COFIPE). 
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Estas Juntas Distritales, vinieron a sup1ir a l.os extintos 

Comités Distrital..es El.ectoral.es creados desde 1946 y mantenidos 

hasta e1 Código de 1987; pero el. ordenamiento de 1990, ha repro

ducido a nivel. distrital. las características básicas de 1os órganos 

central.es del. IFE., de tal. suerte que l.os distritos electoral.es 

uninominales cuentan con una Junta Distrita1 Ejecutiva. de carácter 

permanente. El. Vocal Ejecutivo preoidirá la Junta. 

a). Las Juntas Distrita1es_!;ljg~iv.:~.§.: so11 órganos permane11tes que 

se integran por el. Vocal. Ejecutivo, los Vocales de Organi:;:ación 

Electoral, del. Registro Federal de Electores, de Capacitación 

Electoral. y Educación Cívica y un Vocal. Secretario que auxilia al. 

Vocal. Ejecutivo en las tareas administrativas de l.a Junt.:a. 

Los miembros de l.as Juntas Distritales deben ser funcionarios 

del. Servicio Profesional Electoral (a. 109 del COFIPE>, entre 

otros. l.o cual. resulta muy atinado si se considera que los mismos 

cuentan con los requisitos personales académicos y de buena 

reputación. así como de la formación y capacitación electoral 

suficiente para el. desarrollo adecuado de sus funciones y para el 

cumpl..imiento de l.a función estatal de organizar las elecciones. 

b). Vgcal.es Ejecutivgs· Los Vocal.es Ejecutivos de las Juntas 

Distrital.es. tendrán competencia para: cumpl.ir programas relativos 

al. Registro Federal. de Electores; proveer l.o necesario para que se 



69 

publ.iquen l.as listas de integración de l.as mesas di.rectivas de 

casil.l.a y su ubicación. 

Estos nuevos nombramientos y atribuciones a los Vocal.es 

Ejecutivos son innovaciones del. COFIPE.. de 1990, pero dichas 

atribuciones l.as asume el. propio Presidente del. consejo. 

e). Consejgs Distrital.es· Funcionan durante e1 procef';O el.ectoral y 

se integran con dos consejeros que serán los Vocales Ejecutivo y 

Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva. seis consejeros 

ciudadanos y representantes de l.os partidos políticos nacional.es. 

Los Vocal.es de Organización Electoral. del. Registro Federal de 

Electores y de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 

Junta Distrital concurrirán a sus sesiones con voz pero sin voto. 

Su competencia de los Consejeros Distritales es: Determinar el. 

número y la ubicación de l.as casill.as; registrar las fórmul.as de 

candidatos diputados por el principio de mayoría relativa; 

realizar los cómputos distritales y la declaración de validez de 

las elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa y 

el cómputo distrital de la el.ección de diputados de representación 

proporcional; realizar el. cómputo distrita1 de elección de 

senadores; realizar el cómputo distrital de la votación para 

presidente de los Estados Unidos Mexicanos. (a. 116 del COFIPE). 

Dichas funciones eran ejercidas por los extintos Comités Distri-
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ta1es e1ectora1es (a. 193 frac. I-XII de1 Código Federal Electo

ral). 

Mesas Directivas de Casi11as 

Las mesas Directivas de Casi11as, por mandato constitucional. 

órganos electorales formados por ciudadanos facultados para 

recibir 1a votación y realizar e1 escrutinio y cómputo en cada una 

de las secciones e1ectora1es en que se dividen 1os 300 distritos 

electorales. 

Las Mesas Directivas de Casi11as como autoridad electoral. 

tienen a su cargo la jornada e1ectora1, respetar y hacer respetar 

la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto 

de1 voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo. 

Las Menas Direc~ivas de Casillas son los órganos electorales 

más antiguos. 1a casilla nació en 1813, para recibir 1a votación de 

candidatos a e1ectores que a su vez. designaron en segundo grado a 

More1os como Generalísimo de 1a Nación en armas y depositario de1 

ramo ejecutivo de la administración púb1ica. 

La Constitución de Apatzingán de 1814 dio forma jurídica a 1o 

que se había practicado. y siguió e1 mode1o de 1a Constitución de 

Cádiz de 1813, desde entonces a la fecha las funciones. fines e 
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integración de 1as casil.l.as e1ectoral.es. no ha tP.nido cambio en l.o 

fundamental_ 

La primera 1ey elector.al. que introdujo l.a modalidad de defi.nir 

la casil.l.a fue l..d de 1973 (Ley Federal. Electoral, en su artículo 

60) como el. organismo encargado de 1.a preparación. desarrol.1o y 

v;igil.ancia de1 proceso el..ectoral. en las secciones en que se dividen 

l.os distritos el.ectorale~ para la recepc~ón del sufragio. 

Las Mesas Directivas de Casillas, se integran por un preoi-

dente, un secretc;trio, dos escrutodoi.-es y sus respectivos suplentes; 

con l.a reforma publ.icada noviembre df:: 1996 el Dii"lrio Oficl.al., 

se modifica en cuanto a su integración de la mesa directi~a de 

casillas centres supl.entes generales y no así con suB respectivos 

suplentes; en cuanto a 1as atribuciones de 1a mesa directiva es 1a 

de recibir 1a votación; 1a de efectuar e1 escrutinio y cómputo de 

1a Votación y tienen que permanecer en 1a casi11a desde su instala

ción hasta l.a clausura. 

Conc1uídas 1.as labores de 1.as casillas deben t:urnarse al. 

Consejo Distrital. 1.a documentación y 1os expedientes respectivos, 

y se fijará en 1.ugar visibl.e al. exterior de 1a casil.l.a, 1os 

resul.tados del. cómputo de cada una ae"1as elecciones. (a. 122 de1 

COFIPE) . 
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En cuanto a las atribuciones de los Secretarios de 1as Mesas 

Directivas de Casilla, se señalan las de recibir 1os escritos de 

protesta que presenten los partidos políticos, entre otros. Por 

último los escrutadores, como su nombre indica, deben contar el 

número de votos en favor de cada candidato, fórmula 

regional. (a. 123 y 124 del COFIPE). 

lista 

como podemos observar, la organización de las elecciones en 

nuestro país, ha avanzado, pero aún falta mucho por hacer. para que 

así en algún momento digamos que existe una verdadera democracia en 

México, tarea que corresponderá tanto a legisladores, gobernantes, 

pueblo y profesionistas. 

En virtud de nuestra realidad jurídico-electoral, materia por 

demás cambiante 1 nos permitimos. agregar las reformas constituciona

les que han surgido y de e11as se comentará de manera breve, para 

desviar e1 objeto de este estudio. 

E1 avance hacia 1a democracia del pueb1o mexicano, considerada 

ésta como 1a bandera de lucha de los hombres de 1a Revolución por 

e1 sufragio efectivo, 1a no reelección, la libertad, la justicia 

social y e1 desarrollo independiente se ha venido manifestando a lo 

largo de la vigencia de nuestra Carta Magna; democracia que afirma 

la soberanía de1 pueblo; el derecho de 1os mexicanos a gobernarse, 

a contar con instituciones electorales, a designar y remover a sus 
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autoridades y, finalmente a contro1ar e1 acceso a1 poder público. 

Con 1a reforma constituciona1 de 1os últimos afies, constituye 

una visión prospectiva que busca satisfacer reclamos de las 

principales fuerzas políticas (PAN, PRI, PRD, PT) y el gobierno 

para mejorar la verdadera democracia. 

La referida reforma publicada en el Diario Oficial del 22 de 

agosto de 1996 de las que nos ocupan en este lugar, tiene como 

objeto dar una mejor transparencia en los comicios que se cele

brarán en 1997, por la alternancia de poder. 

A continuación procedemos hacer mención de la Reforma 

Constitucional para el proceso electoral de 1997, en el que se 

reformaron entre otros, los artículos 35 fracción III, 36 fracción 

III, 41 en sus párrafos segundo en adelante, 56, 60 párrafo segundo 

y tercero, 74 fracción I; 94 párrafos, primero, cua~to y octavo, 99 

constitucionales. 

El actual artículo 35 fracción III indica 11 asociarse indivi

dual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos 

políticos del país". Lo que se traduce que la afiliación en los 

partidos políticos es personalísima y no mediante organizaciones 

sociales, con ello se fortalece las garantías individuales. 
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Por otra parte el. artícu1o 36 fracción III indica "votar en 

1as el.ecciones popul.ares en l.os términos que señal.al.a ley". 

En l.o que se refiere al. artícul.o 41 se modificaron los 

párrafos segundo en adelante y entre otras cosas señala que la 

renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se real.izará 

mediante el.ecciones l.ibres, auténticas y periódicas, conforme a las 

cual.es se debe sujetar J_os partidos pol.íticos, como se indican en 

el. Capítul.o II punto II 4 que l.os partidos políticos son 

entidades de interés público, l.a ley regl.amentaria determinará l.as 

formas específicas de su intervención en el proceso el.ectoral.. Los 

partidos pol.íticos nacional.es tendrán derecho a participar en l.as 

el.ecciones estatal.es y municipal.es. 

Los partidos pol.íticos tienen como fin promover la partici

pación del. pueblo en l.a vida democrática, contribuir a la inte

gración de l.a representación nacional. y como organizaciones de 

ciudadanos, hacer posibl.e el acceso de éstos al. ejercicio del. poder 

públ.ico, de acuerdo con l.os programas, principios ideas que 

postul.an y mediante el. sufragio universal., l.ibre, secreto y 

directo. Dicho párrafo no tuvo ninguna al.teración se agrega ,.sólo 

l.os ciudadanos podrán afil.iarse libre e individual.mente a l.os 

partidos pol.íticos". 

En su Eracci6n II del citado artícul.o en comento indica "la 
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l.ey garantizará que los partidos po1íticos nacionales cuenten de 

manera equitativa con elementos para l.J.evar a cabo sus actividades. 

Por tanto. tendrán derecho a1 uso en forma pP.rmanente de los 

medios de comunicaci6n social.; de acuerdo con 1as formas y 

procedimientos que establezca la misma. Además, la ley señalará las 

reglas a que se sujetará el financiamiento d~ los partidos 

políticos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los 

recursos públicos prevaJ.ezcan sobre los de origen privado". 

Asimismo, se modifica el aspecto del financiamiento pablico 

para los partidos políticos con las bases y regl.as que establece el 

citado artículo. sin ocuparnos de este estudio toda vez de que no 

es el. objeto de este trabajo. 

En su fracción III del artículo 40 constitucional establece 

"1a organización de las elecciones federales es una función estatal 

que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado 

Instituto Federal E1ectora1, dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propios. en cuya integración participan el Poder 

Legislativo de 1a Unión. los partidos políticos nacionales y los 

ciudadanos, los términos que ordene la ley. En el ejercicio de 

esa función estatal, la certeza. legalidad. independencia. 

imparcialidad y objetividad serán principios rectores". 

Lo que se hace notar en este párrafo es la desaparición del 
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consejero del. Poder Ejecutivo que era el. Secretario de Gobernación 

quien fungía como Presidente del. Consejo General del. Instituto 

Federal. Electoral. (IFE). que desde 1951 en l.a Ley Federal. Electoral. 

prevaleció, así como en la Ley Federal. El.ectoral. de 1973, l.a Ley 

Federal. de Organizaciones Políticas y Procesos Electoral.es de 1977 

(LOPPE) , y el. Código El.ectoral. de 1987, el. Código Federal. de 

Instituciones y Procedimientos El.ectoral.es de 1990 (COFIPE) , y con 

l.as innovaciones a nuestra Carta Magna desaparece l.a figura del. 

Consejero o Comisionado del Poder Ejecutivo. 

"El. Instituto Federal. El.ectoral será autoridad en l.a materia, 

independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional. en 

su desempeño, contará en su estructura con órganos de dirección, 

ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El. consejo General. será su 

órgano superior de dirección y se integrará por un Consejero 

Presidente y ocho consejeros electorales, y concurrirán, 

pero sin voto. l.os consejeros del Poder Legislativo. los repre

sentantes de l.os partidos políticos y un Secretario Ejecutivo, la 

l.ey determinará las regl.as para la organización y funcionamiento de 

l.os órganos, así como l.as relaciones de mando entre éstos. {Lo que 

se hace notar que l.os consejeros y consejeros ciudadanos eran 

designados por l.os poderes Legislativo y Ejecutivo). Los órganos 

ejecutivos y técnicos dispondrán del. personal. calificado necesario 

para prestar el. servicio profesional. electoral.. Las disposiciones 

de l.a l.ey electoral. y del. Estatuto que con bane en ell.a apruebe el. 



77 

Consejo General, regirán 1as relaciones de trabajo de 1os servido

res de1 organismo público. Los órganos de vigilancia se integrarán 

mayoritariamente por representantes de 1os partidos políticos 

nacionales. Las mesas directivas de casi1l.a estarán integ-radas por 

ciudadanos". 

No ha variado en que e1 Consejo General es e1 órgano superior 

ni var.ía que los principios de l.egalidad. certeza, imparcialidad y 

objetividad guíen las actividades del Instituto Federal. Electoral. 

"El consejero presidente y l.os consejeros electoral.es del 

Consejo General serán el.egidas, sucesivamente, por el voto de las 

dos terceras partes de J.os miembros presentes de l.a Ciimara de 

Diputados, o en sus recesos por l.a Comisión Permanente, a propuesta 

de l.os grupos parl.amentarios. Conforme al mismo procedimiento se 

designarán ocho consejeros e1ectora1es suplentes. en orden de 

prelación. La l.ey establecerá l.as regias y el. procedimiento 

correspondientes•'. 

Cabe advertir que el. artícul.o quinto de l.os transitorios 

indica: "los nuevos Magistrados Electoral.es deberán designarse a 

más tardar el. 31 de octubre de 1996 y. por esta ocasión. requerirán 

para su elección del. voto de l.as tres cuartas partes de los 

miembros presentes del.a Cámara de Senadores". 
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En cuanto a su procedimiento de designación de los Consejeros 

E1ectora1es de1 Consejo General eran designados mediante propuesta 

de1 Presidente de 1a República que hacía a la Cámara de Diputados 

de una 1ista de cuando menos e1 doble del número a elegir y en 

cuanto al voto, no ha variado para su designación ya que deben 

votar 1as dos terceras partes de sus miembros presentes. (Artículo 

74 del COFIPE), pero de los Senadores, no de los Diputados. 

Conforme a las reformas, 11 el Consejero Presidente y 1os 

consejeros electorales duran en su encargo siete años y no pueden 

tener otro empleo, cargo o comisión, salvo de aquell.os en que 

actúen en representación del Consejo General y de los que desempe-

ñen en asociaciones docentes, científicas, culturales de investiga-

ción o de beneficencia, no remunerados. La retribución que perciban 

e1 Consejero Presidente y los consejeros electorales será igual a 

la prevista para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación. 

El secretario Ejecutivo será nombrado por las dos terceras 

partes de1 Consejo General a propuesta de su presidente". 

Se deja a la 1ey el establecimiento de los requisitos que 

deben reunir para su designación e1 c:onsejero Presidente del 

Consejo General, 1os Consejeros Elect.'o·~ales y el Secretario 

Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los que estarán sujetos 
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al. régimen de responsabilidades estab1ecido en el. Títul.o Cuarto de 

esta Constitución. 

Los Consejeros del. Poder Legi.sl.ativo deben ser propuestos por 

l.os grupos parl.amentarios con afil.iación de partido en alguna de 

las Cámaras. Sól.o habrá un Consejero por cada grupo parl.amentario 

no obstante su reconocimiento en ambas Cámaras del. Congreso de l.a 

unión. 

La fracción IV del. artícul.o de referencia determina que para 

garantizar l.os principios de constitucional.idad y legalidad de los 

actos y resoluciones el.ectoraleo, se establecerá un sistema de 

medios de impugnación en los términos que señalen la Constitución 

y la l.ey. Dicho sistema dará definitividad a l.as distintas etapas 

de los procesos electorales y garantizará la protección de 1os 

derechos políticos de 1os ciudadanos de votar. ser votado y de 

asociación. en 1os términos de1 artícu1o 99 de esta Constitución. 

E1 COFIPE. en su 1ibro séptimo. contempla hasta hoy lo 

relativo a nulidades y ei sistema de medios de impugnación y faltas 

y sanciones 1o que se traduce que con 1a reforma de agosto de 1996, 

dará pauta para que el COFIPE sea reformado en ese sentido o en su 

caso sea pr0mu1gada una Ley sobre Impugnaciones en esta materia. 

En cuanto al artícu1o 54 en su fracción II establece el 
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derecho para .los partidos que al.caneen por l.o menos e.l dos por 

ciento del total de 1a votación emitida para l.as listas regionales 

de 1as circunscripciones plurinomina1es, tendrá derecho a que le 

sean atribuidos diputados según el. principio de representación 

proporcional. 

Antes de la reforma bastaba el. uno y medio por ciento para 

obtener posiciones en .la Cámara de Diputados, hoy se incrementa al 

dos por ciento del total de la votación en listas regionales de las 

circunscripciones, .lo que disminuye .la posibi.lidad de los partidos 

de oposición de estar en .la Cámara de Diputados. Evidentemente el 

artículo 54 de referencia ha sido objeto nuevamente de reEorma: el 

6 de diciembre de 1977, 15 de diciembre de 1986, 6 de abri1 de 

1990 y el. 2 de agosto de 1996 mismas 

refiriendo. 

l.as que nos estamos 

En cuanto a l.a representación proporcional.. l.a fracción III 

del. art.ícul.o 54 indica: "Al. partido pol.ítico que cump.la con 1as 

bases anteriores independiente y adicional.mente a l.as constancias 

de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos. le serán 

asignados por el. principio de representación proporcional. de 

acuerdo con su votación nacional. emitida, el número de diputados de 

su l.ist::.a regional. que J..e corresponda en cada circunscripción pl.uri

nominal. En la asignación se seguirá el. órden que t.uviesen l.os 

candidatos en l.as l.istas correspondientes". 
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Fracción IV: "ningún partido político podrá contar con más de 

300 diputados por ambos principios". Antes de l.a reforma indicaba 

315 diputados por ambos principios tan sól.o redujo 15 de l.os 300 

diputados nombrados por ambos principios. 

Como es de observar las recientes reformas a 1a Carta Magna 

también establecen y modifican 1as bases y reglas, (artículo 54) 

conforme a las cual.es se debe sujetar l.a el.ección de l.os 200 

Diputados segdn el. principio de Representación Proporcional. y el. 

sistema de asignación por listas regional.es. 

toda 

No es oportuno hacer mención de las dos fracciones siguientes 

de que se desvía el objeto del presente. 

En l.o relativo al. artículo 56 que también fue reformado, 

establ.ece: "l.a Cámara de Senadores se integrará por ciento 

veintiocho senadores, de los cuales, en cada Estado y en el 

Distrito Federal, 2 serán elegidos según el principio de votación 

mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para 

estos efectos. los partidos políticos deberán registrar una lista 

con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le 

será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del 

partido político que por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en 

número de votos en la entidad de que se trate. 
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Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos según e1 

principio de representación proporcional~ mediante e1 sistema de 

listas votadas en una sola circunscripción p1urinomina1 nacional. 

La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos. 

La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis 

años". 

El. presente artículo reformado contempla la repi.·esentación 

proporcional. como fórmula para elegir una cuarta parte de los 

senadores registrando por cada partido candidato pc.ra cado 

entidad federativa. El Sistema de Representación E1ectornl es uno 

de los elementos característico de la democracia. 

Por otra parte el artículo 60 Constitucional fue modificado en 

sus párrafos segundo y tercero y a la letra indica "1.as determi

naciones sobre la declaración de validez. el otorgamiento de 1.as 

constancias y 1.a asignación de diputados o senadores podrán 

impugnadas ante las salas regionales del Tribunal. Electora 1 del 

Poder Judicial de la Federación. en los términos que señale 1.a ley. 

Las resoluciones de las sal.as a que se reEiere el p.irrafo 

anterior podrán ser revisadas exclusivamente por la Sala Superior 

del propio Tribunal. a través del. medio de impugnación que los 

partidos políticos podrán interponer únicamente cuan.do por los 
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agravios esgrimidos se pueda modificar el. resultado del.a e1ección. 

Los fallos de la Sala serán definitivos e i.natacab1es. La ley 

establecerá los presupuestos, requisitos de procedencia y el 

trámite para este medio de impugnación." 

Lo novedoso de esta reforma es que las salas regionales del 

Tribunal. Electoral pertenecen al. Poder Judicial. de la Federación. 

En l.o relativo al. artícul.o 94 Constitucional. en su primer 

párrafo indica: ••se deposita el ejercici.o del. Poder Judicial de la 

Federación en una Suprema Corte de Justicia. en Tribunal 

Electoral., Tribunal.es Colegiados y Unitarios de Circuito, en 

Juzgados de Distrito y en un Consejo de l.a Judicatura F'ederal.". 

Lo trascendente de est:.e precepto, repito, 

Tribunal. E1ectora1 a1 Poder Judicia1 Federa1. 

incorporar a1 

En 1o re1ativo a 1a modificación del. artícul.o 99 establ.ece: 

"e1 Tribuna1 El.ectoral. será, con excepción de l.o dispuesto en l.a 

fracción segunda del. artícul.o 105 de esta Constituci6n1 l.a máxima 

autoridad jurisdiccional. en J.a materia y órgano especial.izado del. 

Poder Judicial. de 1a Federación. 

Para el. ejercicio de sus atribuciones, ei Tribunal. funcionará 

con una Sal.a Superior así como con Sal.as Regional.es y sus sesiones 
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de reso1ución serán púb1icas. en 1os términos que determine 1a 1ey. 

Contará con e1 personal jurídico y administrativo necesario para su 

adecuado funcionamiento. 

La Sala Superior se integrará por siete Magistrados E1ecto

ra1es. E1 Presidente de1 Tribunal. será elegido por 1a Sala 

Superior. de entre sus miembros, para ejercer e1 cargo por cuatro 

años. 

A1 Tribunal. Electoral. l.e corresponde resolver forma 

definitiva e inatacabie, en l.os términos de esta Constitución y 

según l.o diSponga l.a l.ey sobre: 

I. l.as impugnaciones en l.as el.ecciones federales de diputados y 

senadores. 

II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presi

dente de l.os Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única 

instancia por 1a Sala Superior. 

La Sal.a Superior realizará el cómputo final. de la elección de 

Presidente de 1os Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas, en 

su caso, l.as impugnaciones que hubiesen interpuesto sobre la 

misma. procediendo a formular la declaración de valide:;: de la 

e1ecci6n y 1a de Presidente Electo respecto del. candidato que 

hubiese tenido el. mayor número de votos; 

III. Las impugnaciones de actos y resol.uciones de la autoridad 

el.ectora1 federal, distintas a l.as sefial.adas en las dos fracciones 
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anteriores, que violen normas constitucional.es o l.egal.es; 

IV. Las impugnaciones de actas o resoluciones definitivos y firmes 

de l.as autoridades competentes de l.as entidades federativas para 

organizar y calificar l.os comicios o resol.ver l.as controversias que 

surjan durante los mismos. que pueda resultar determinantes para el. 

desarrol.l.o del. proceso respectivo o el. resultado final. de las 

elecciones. 

sol.icitada 

Esta víu procederá sol.amente cuando l.a reparación 

m.:iterial. y jurídicamente posible dentro de los 

plazos electoral.es y sea factible antes de la fecha constitucional 

o legal.mente fijada para l.a instal.ación de l.os órganos o la toma de 

posesión de los funcionarios el.egidas. 

V. Las impugna e iones de actos y resoluciones que violen los 

derechos político electorales de los ciudadanos de votar, 

votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los 

asuntos pol.íticos del país, los términos que señale esta 

Constitución y l.as leyes"; entre otras innovaciones, los demás 

párrafos subsecuentes se prescinden toda vez de que no es objeto 

del presente estudio. 

El párrafo IV indica: "los Magistrados electorales que 

integren la Sala Superior y las regionales serán elegidos por el 

voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la 

Cámara de Senadores, o en sus recesos por la Comisión Permanente, 

a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ley 

señalará las reglas y el procedimiento correspondientes. 
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Los Magistrados e1ectoral.es que integren la Sal.a Superior 

deberán satisfacer J.os requisitos que establezca .la 1ey. que no 

podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministros de 1a 

Suprema Corte de Jus~icia de la Nación y durarán en su encargo 

diez año~ improrrogables. Las renuncias. ausencias y l.icencias de 

1os Magistrado5 electorales de l.a Sa1a Superior serán tramitadas. 

cubiertas y otorgadas por dicha Sala. según corresponda en los 

términos del. a:rc:ícu.lo 98 de est"a Constitución. 

Los Magistrados Eiectorales que integren las Sa1as Regionales 

deberán .satisfacer los requisitos que señal.e la l.ey. que no podrán 

ser menores a .los que se exigen para ser Magistrado de Tribunal. 

Co1egiado de Circuico. Durarán en su encargo ocho años improrroga

bles, sa1vo si son promovidos a cargos superiores. 

El persona1 de1 Tribuna1 regí.rá sus relaciones de trabajo 

conforme a las disposiciones ap1ícabl.es al Poder Judicial de l.a 

Federación y a 1as reg1as especia1es y excepciones que seña1e 1a 

1ey. 

E1 precepto 1ega.l reformado. indica la int:egración de las 

Salas, lo que vino a sustituir a .la Sal.a Cenc:ral. por la Sala 

superior y Regional.es que señal.a dicho Tribunal. E1ectora1 resol.verá 

en forma definitiva e inatacab1e sobre 1as impugnaciónes que se 

es~ab1ezcan ya sea en su 1ey secundaria ya sea en un titulo del 
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Los Magistrados el.ectoral.es que integren la Sala Superior 

deberán satisfacer los requisitos que establ.ezca l.a l.ey, que no 

podrán ser menores a l.os que exigen para ser Ministros de l.a 

Suprema Corte de Justicia de l.a Nación y durarán en su encargo 

diez afias improrrogabl.es. Las renuncias, ausencias y l.icencias de 

l.os Magistrados el.ectoral.es de l.a Sal.a Superior serán tramitadas. 

cubiertas y otorgadas por dicha Sal.a, segUn corresponda en l.os 

términos del. artícul.o 98 de esta Constitución. 

Los Magistrados El.ectoral.es que integren l.as Sal.as Regional.es 

deberán satisfacer l.os requisitos que señale la ley, que no podrán 

ser menores a los que se exigen para ser Magistrado de Tribunal. 

Colegiado de Circuito. Durarán en su encargo ocho años improrroga

b1es, sal.vo si son promovidos a cargos superiores. 

El. personal. del. Tribunal. regirá sus rel.aciones de trabajo 

conforme a l.as disposiciones apl.icables al Poder Judicial de la 

Federación y a 1as regl.as especiales y excepciones que señale la 

1ey. 

El. precepto l.ega1 reformado, indica 1.a integración de l.as 

Sal.as, l.o que vino a sustituir a l.a Sal.a Central. por 1.a Sala 

Superior y Regional.es que señ.al.a dicho Tribunal. El.ectoral. resol.verá 

en forma definitiva e inatacabl.e sobre l.as impugnaciones que se 

establ.ezcan ya sea en su 1.ey secundaria ya sea en un títul.o del. 
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COFIPE. o en una nueva ley sobre impugnaciones. Lo que se espera 

es que l.a reforma constitucional. esta materia sea debidamente 

aplicada porque como se dij o en este rubro existen cambios 

radical.es y permanentes, y estos cambios son l.o que es l.a democra

cia para nosotros lo que no lo es para el. pueb1o Triqui en Oaxaca, 

ya que la elección de sus autoridades l.a realizan a través del. 

procedimiento de Usos y Costumbres que se verá en el Capítulo IV de 

este trabajo. 



CAPITULO XXI 

LOS DERECHOS ETNICOS EN MEXICO Y LA CONSTITUCION POLITICA 

III. 1.- Demandas de 1os puebl.os 

indígenas. 

III. 2.- Caracterizaci611 socioetnográfica y económica. 

III. 3.- Constitución y derechos étnicos. 

III. 4.- E1 procedimiento de queja ante 1a Comisión Nacional de 

Derechos Humanos. por vial.ación a 1.os derechos indíge-
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CAPITULO III 

LOS DERECHOS ETNICOS EN MÉXICO Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTIC~ 

E1 capítu1o que en este momento ocupa nuestra atención tiene 

como propósito, el de resaltar la relación existente entre los 

derechos culturales de los indígenas y su reconocimiento en la 

Constitución Política y sobre todo ver hasta que punto se da 

cumpl.imiento con esta disposición tnnto en nuent:.ra Carta Magna 

como en demás leyes sccundari~c. 

De acuerdo a nuectro critr?-io }" b~siit1domo totalmente en la 

realidad que vive el pain, co11sidero qu0 l1ay cinco conjuntos de 

prioridades que constituye11 ~l mismo tiempo la base de las 

demandas jurídicas de loG pueblos indígenas. 

1. Reconocimiento constitucio11al de la existencia de los pueblos 

indígenas corno sujetos específicoG al i11terior de 1a nación; de 

1os derechos originarios que como a tales 1es corresponden; y. de 

1as obligaciones de los Estados y gobiernos de garantizar su 

ejercicio y desarrollar la legislación pertinente. 

2. Establecimiento del derecho de los pueblos a disponer de los 

medios materiales y culturales necesarios para su reproducción y 

crecimiento; de manera especial a la conservación, recuperación y 

ampliación de 1as tierras y territorio que han ocupado tradicio-



90 

nal.mente. Este derecho incl.uye l.a participación en l.os benefi

cios de l.a expl.otación de l.os recursos natural.es que se encuen

tren en sus territorios. y l.a conservación de l.as calidades del. 

habitat. Deberá ser asegurado tanto dentro del. régimen de 

propiedad individual. y col.ectiva, como mediante el desarrollo de 

nuevos sistemas normativos adecuados. 

3. Instrumentación del. derecho al. desarrol.l.o material. y social 

de l.os puebl.os indígenas, incl.uyendo: el. derecho a definir sus 

propias alternativao e impul.sarl.an bajo su responsabil.idad; el 

derecho a participar en los beneficios del. dcsarroll.o nacional y 

el derecho Cl. tomar parte en el. diseño y ejecución de los objeti

vos nacional.es de desarrol.l.o. El. patrimonio tecnol.ógico indígr::!llcl 

enriquecido cor1 l.os avances científicos y técnicoG de l.a hurnan1 

.dad deberá integrar l.as nuevas estrategias de desarrol. lo de toda 

l.a sociedad, reconociéndose así su capacidad secular para desa

rrol.l.ar una rel.ación armónica con l.a natural.eza. 

4. Afianzamiento del. derecho al ejercicio y denarroll.o de l.as 

culturas indígenas, su crecimiento y t:ransformación; así 

la incorporación de sus l.enguas y contenidos cul.turales en l.os 

model.os educativos nacional.es. Este derecho debe garantizar el 

acceso a los bienes cul.tural.es de l.a nación y la participación de 

l.os puebl.os en l.a configuración de l.a cul.tura nacional.. Es de 

especial. importancia fomentar el uso de sus l.enguas y asegurar 

sus contribuciones permanentes en campos como l.a tecnol.ogia, l.a 

medicina, la producción y l.a conservación de l.a natural.eza. 
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S. Establecimiento de 1as condiciones jurídicas y políticas que 

hagan posibl.es y seguros e1 ejercicio y 1a ampliación de los 

derechos antes señalados, dentro dE::! l.a instituc:ional.ida.d de los 

Estados. Para esto será necesario garantiZár. la representación 

directa de los pueblos e11 las instancias de gobierno, asegurar 

sus conquistas históricas y, legit~mar sus formas propias de 

autoridad, representación y administración de justicia. 

Guil.lermo Bonfil Bat.:ill.:::a en su investigación participa

tiva, describe una excelente sí11tesis de las demandas del pensa

miento político contemporáneo de los indios de América Latina que 

se resumen: 

••a. Defensa y recuperació11 de sus tierras. El vínculo con la 

tierra es un tema recurrente er1 el pensamiento indio. 

b. Reconocimiento y aceptación por la sociedad nacional de las 

lenguas indias y su uso, así como de la especificidad étnica 

indígena. 

Adaptación del sistema educativo a las necesidades cu1tura1es 

del grupo étnico indígena y control de la comunidad sobre las 

escuelas. 

d. Derechos y tratamiento igual por parte del Estado y cese a 

los abusos, la discriminación y el racismo. 

e. Protección contra la violencia y los abusos practicados 

contra los indígenas por los no indígenas. 

f. Rechazo de la actividad religiosa misionera (aunque algunos 
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grupos indígenas reconocen 1a ayuda que han recibido de los 

sectores progresistas de las iglesias) . 

g_ Rechazo de los programas indigenistas gubernamentales tecno-

cráticos y paterna1istas que les han sido impuestos contra su 

vol.untad y sus intereses y sin su participación efectiva. 

h. Mayor participación política indígena en el manejo de sus 

propios asuntos y. en general.. rechazo del sistema partidista 

tradicional. 

i. Como demanda extrema de algunos, está la autodeterminación 

política de las naciones indiasº. 41 

No existe un sol.o movimiento indígena unificado en América 

Latina, pero las diversas organizacio11es proponen l.a unidad como 

tema recurrente. No existe un sol.o cuerpo coherente de princi-

pios, objetivos, estrategia o tácticas. ni siquiera a nivel 

nacional. Existe, más bien, un movimiento social emergente y una 

ideología incipiente, basados en criterios étnicos. Ento nigni-

fica un rompimiento con prácticas pasadas, que cuesti.ona las 

políticas oficiales existentes y los modelos culturales y políti

cos establecidos y que representa un reto a los conflictos 

sociales y a los analistas políticos. 

º> Bonfil Bat:alln Gtiillgrmg Lqs pueblos indígenas SU.Ji!. 
culturas y políticas 7a. edición, Atenea, México, 1994. p. 126. 
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Naturalmente que el 1istado preparado por Sonfi1 Bata11a, 

responde a una catalogación general, en la medida que l.a distinta 

situación de cada país, plantea a su vez, distintos tipos de 

demandas de las organizaciones indigenas por la defensa y protec

ción de sus derechos, así como distintos ámbitos de l.ucha. 

Marcado interés tiene para el. movimiento social-1.iberal.i

zador latinoamericano, conocer los movimientos indio y el. análi

sis de sus principal.es ideal.es y postulados que seguramente 

tituye pa¡:-te del movimiento universal. de lo que denominamos c1 

derecho a las diferencias. 

''Volviendo a los derechos humanos de los pueblos ir1dios es 

importante resaltar que a partir de los convenios y recomen.da-

cienes de la -organización Internac~onal del Trabajo y las 

Declaraciones- Americana y Universal de Derechos Humanos en 

1948, se presentó el fenómeno de la internacionalización do los 

derechos humanos, que se llevó a cabo con la Convención Europea 

de Derechos Humanos en 1950, los pactos de Derechos Civil.es y 

Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

Naciones Unidas en 1966, la Convención Americana de Derechos 

Humanos de 1969 y 1os numerosos instrumentos y declaraciones que 

se han referido a los derechos humanos. Dentro de este marco, 

titulado por Monroy Cabra, universalización de los derechos 

humanos. se acepta hoy que el respeto a dichos derechos constitu-
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ye una obligación primordial de l.os Estados impuesta en las 

cartas de la ONU y l.a OEA y en numerosos convenios y declaracio

nes internacional.es. Esto significa que l.os derechos humanos han 

entrado aJ. derecho internacional.". 41 

Es conveniente recordar que l.d Octava Conferencia Inter

nacional. Americana de Lima de 1938 aprobó una decl.aración a favor 

de los derechos de la mujer y otras sobre protección de los 

indígenas. 

Sin embargo. es para la década de 1980 que a nivel no guber

namental. y de organismos interamerican.os se plantea abiertamente 

la cuestión de los derechos humanos de los pueblor:; indios; .:t=::>Í, 

del 23 al 30 de noviembre de 1980 se celebra el IV Tribunal 

Russel.l., Rotterdam, Holanda, dedic~do a los derecl1os de los 

indios. En él so presentaron testimo11ios surnarner1te graves para 

nuestra área de interés, Mesoamérica; los indios quichés de 

Guatemala que acudieron de su pa~s al Tribunal dieron tcst~monio 

sin mostrar la cara, se encapucharon para que no los mataran de 

regreso. Los de la región huasteca de México manifestaron que 

tenían que cambiar continuamente a sus dirigentes para que no los 

secuestraran y/o compraran los poderosos ganaderos que les 

arrebatan ias tierras de la comunidad. 

~, Bonfil Batalla Guillermo Op cit , p. 131. 
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A nivel. de l.os organismos interamericanos, por primera vez 

se trata l.a cuestión de l.os derechos humanos de l.os pueblos 

indios en el IX Congreso Indigenista Interamericano, celebrado en 

santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos, del. 28 de octubre al. 2 de 

noviembre de 1985, se abordó en el punto III de1 temario y se le 

dedican l.os resol.utivos número 15, sobre l.a situación de los 

derechos humanos de l.os puebl.os indígenas de las Américas; el. 16, 

sobre derechos hl.1 manos de los pueblos indígenas; el. 17, proyecto 

de resol.ución sobre el. reconocimiento del. principio de no devolu

ción el. 18, informe sobre 1.a situación de los derechos humanos, y 

el 20, sobre normas consuetudinarias. 

Los resolutivos dictados en GU orden: 

"1) Hacer un 11amado a l.a Asamblea Genera1 de la OEA a fin. de que 

se so1icite a l.a Comisión de Derechos Humanos que informe anual

mente a 1a J\sambl.ea General de l.a OEA acerca de l.a situación de 

l.os puebl._os indígenas del. Continente Americano en l.o relativo a 

los derechos humanos. 2) Recomendar a l.a OEA col.abare en la 

traducción de l.as Decl.araciones sobre Derechos y Deberea del 

Hombre y l.a Convención Americana sobre Derechos Humanos a las 

principales l.enguas indígenas del. Continente, a fin de promover 

un mayor conocimiento del sistema interamericano por los indige-

nas. 3) Sol.icitar al. Instituto Indigenista Interamericano que 

proporcione apoyo técnico a esas medidas. 
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Exhortar a l.os Estados miembros a adaptar sus legislaciones 

y prácticas internas al derecho internacional. en l.o referente a 

l.os derechos de los pueb1os indígenas, exhortar a l.a Organización 

de los Estados Americanos a considerar seriamente 1a cuestión de 

los derechos de los indígenas en la elaboración del. protocol.o 

adicional. a l.a Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

materia de derechos económicos. social.es y cul cural.es" . .,:o, C En lo 

fundamental.)_ 1) Que se inste a los Estados miembros a reconocer 

el. principio de non .z.-efouJ.ment: (no devolución) y a vel.ar por su 

observancia, a fin de que se aplique con especial celo en el caso 

de los indígenas. 2) Ratificar l.a Convención y el. Protocolo de 

las Naciones Unidas rel.ativos 1a condición de refugiados. 3) 

Instar a 1os Estados miembros a adoptar en nus legisl.aciones 

internas normas de procedimiento rel.acionadas con 1.os refugiados 

y el. asil.o a fin de darl.e sol.uciones prácticas y humanitarias. 

1) Hacer un l.l.amamiento a la CIDH a fin de que expida una 

serie de informes especial.es acerca de la situación en que se 

encuentran los pueblos indígenas en cada uno de 1os países 

miembros en materia de derechos humanos. 2) Solicitar que estos 

informes sean publicados oportunamente culminando con un estudio 

4 ~) Ordoñez Cifuentes, José Emil.io Rol.ando. Derec:::hos rndígenac; 
en la actual.idªd• 2a. edición, UNAM, México, 1995, p. 76. 
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comprensivo y compl.eto sobre l.a situación de 1.os derechos humanos 

en cada Estado miembro para su presentación a 1.a Asambl.ea General. 

de l.a OEA en 1992. 

"1) El. reconocimiento, en l.a medida adecuada. de 1as normas 

de derecho consuetudinario de l.os puebl.os indios de l.os países 

miembros. 2) Que l.os Estados miembros de l.a Convención Interna-

cional. de Pátzcuaro (1940) estudien l.a posibil.idad de adecuar l.os 

sistemas penal.es y civil.es vigentes a l.a especificidad sociocul.-

tural. de l.os puebl.os indios. tomando en cuenta l.as normas consue-

tudinarias de estos puebl.os. 3) El. Instituto Indigenista Intera-

mericano que preste l.a ayuda necesaria a l.os gobiernos de l.os 

Estados miembros". "" 

Como se advierte. es l.a primera vez que a nivel del Institu-

to Indigenista Interamericano es tratado e1 asunto relativo a los 

derechos humanos de 1os pueblos indios; cabe destacar en dicho 

Congreso dos importantes trabajos: el del antropólogo mexicano 

Guillermo Bonfi1 Batalla y e1 del abogado guatemalteco Augusto 

Wi11ensen Díaz. 

A propósito de los congresos indigenistas americanos. si 

hacemos un recuento de las recomendaciones sobre derecho indígena 

~6 ) Instituto Nacional Indigenista. Estadísticas 2a. edición. 
INI .• México. 1994. p. 36. 
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que precedieron al. IX Congreso encontramos al.gunas muy importan.

tes pero que l.amentablemente quedaron en simpl.es resolutivos. 

Sin embargo. lo importnnte de l.os últimos congresos indigF!

nistas es l.a participació11 paralela de represe11tar1tes de ]_os 

pueblos indios, que han presentado demandas formales no sólo a 

nivel del incumpl.imient:o de las normas internacionales de protec

ción a sus derechos sino rumbién sobre la conducción de los 

organismos que tiet1er1 que ver directame11te con el.loa. 

Ea 11ecesario precionr q11u au11 cuat1do la violació11 de los 

derecl1oa l111manos de los p11eblos i11dios es fenómeno gen~ril.-

lizado van a mediar diterer1cias A11 cada uno de loo Estados -

incluidos Cnnadá y Bnt:.ado~;; Unido:::;-. Es preciso recordar también 

que en algunos paises la población india ei::; mayorit:.arid, como ... ~n 

Guatemala. Perú y Bolivia; en otro o mayoritariamente en t:<'~i.-mi11os 

regionales -México- y e11 otros se trata de minorías étnicas. Para 

1os dos primeros casos hablamos de lo que la antropología conoce 

como pueblos y se trata de la::; principal.es cul.turas prehisp<:inicas 

vigentes pese a los sao afias de persecución e intento por a11iqui

l.arlas. 

Los niveles de violación a sus derechos van desde la discri

minación. intentos forzadoo de asimil.ación, destrucción de su 

cultura, hasta e1 etnogenocidio de 1as dictaduras militares 



Guatemala teniendo tamb.iél'! como manifest.aciones su control en 

reservaciones Canadá y Estados Unidos y lo que se ha denominado 

para México cac.iquismo y poder político, colonialismo interno 

para los antropólogos y para los agrnrist.Js neol.atifundismo. 

"Conforme información oficial espcciali;!ada, la población 
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indígena de México está distribuida en SG grupos étnicos y 

localizada en casi todo cu territorio. e11 1994 se estimó qu~ de 

los 81 millones de mexica11os, 8 millo1100 so11 indige11~s. Lo 

anterior e11 tórmi1100 conserv<ldores, lLlG FJropios i11díge11ao consi

deran que son más. 

El idioma que tiene el ma).•or nümuro de hablt111t.es es el 

náhuatl con cerca de 1.soo,000 l1abla11tea. Esta lengua junto con 

la rnaya-yucateca. ::apoteca. rnixteca y oLomi o i"íahiu, cuenta con 

el 60 por ciento del total de habldnt:"-.:!G d~ lc~nguaE indigenas del 

país. 

Actualmente hay reconocidas y tituladas ce~ca de 2,000 

comunidades indígenas que ocupan 1-6 millones de hectáreas, es 

decir, el 8 por ciento del territorio 11acional''. 47 

..t 7 ) Ibidem p 7 



El 70% de l.os puebl.os indios basa su subsistencia en activi

dades primarias. De cada seis habitantes del medio rural uno 

indígena. Además. para l.a obtención del. dinero se dedican a 

act:ividades que articulan las economías indígenas locales y 

regional.es del. país. entre el.1.as sobre&al.en la producción del 

café. l.a más importante exportación agropecuaria de México, en 1.a 

cual lao dos terceras partes de los productores 

aportan el 30% de la producción nacional.. 

indígenas y 

El 29% de los municipios de México es predorni11a11teme11te 

indígena. La mayor co11centración de los puebl.oa indios mexicanos 

está e11tre la mesetA central y la frontera con Guatemala. 

La presión demográfica y la pauperización provocan aumer1toa 

significativos en la migració11 del campo a la ciudad. Las 

grandes ciudades, especialmente la capital, 0011 las receptaran 

más importantes de estos migrantes. Además 1.:i migración temporal 

en búsqueda de oportunidades de trabajo agrícol.a han originado 

circuitos migratorias de miles de kil.ómetros, no sólo en el 

interior del. territorio mexicano sino que cruzan e1 vecino país 

del. norte. 

Las relaciones de producción e intercambio de los puebloG 

indios. con el. sector de los empresarios e intermediarios resi

dentes en los centros urbanos, que hegemonizan cada región 



101 

indígena, son en genera1 inequitativas y originan l.a dependencia 

económica, po1ítica y cu1tura1 de los indígenas respecto a ese 

sector. 

Un dato importante de señalar e~ que actualmente la ciudad 

de México es la rnetrópol.i l.atinoamericar,.a con más presencia 

indígena. 

A continuación, los siguientes cuadros, que permitirán 

advertir lo expuesto: 

Más del 40% 

Del. 5\- a1 20\-

POBLACIÓN INDIGENA EN AMERICA 

(en mi.1lon12a de habit:.ant;esJ 

Países 

l. Bolivia 
2. Guatemala 
3. Perú 
4. Ecuador 

5. Belice 
6. Honduras 
7. México 
8. Chile 
9. El. Salvador 

10. Guyana 
11. Panamá 
12. Surinam 
13. Nicaragua 

Población 

nacional 

6.9 
8.0 

20.0 
9.5 

44. 4 

0.15 
4.8 

85.0 
1.2. o 

5.5 
0.8 
2.2 
0.5 
3.5 

Pobl.ación 

indígena 

4.9 
5.J 
9.3 
4.1 

23.6 

o .029 
0.7 

12.0 
1. o 
o .4 
o. 045 
o .140 
0.030 
0.160 

71. 00 
66.00 
47. 00 
43. 00 

53.00 

1.9 .oo 
15.00 
1.4.00 
8.00 
7.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 



114.45 l.4. 504 

14. Guayana 
Francesa o. J. 0.004 

15. Paraguay 3.5 o.oo 
16. Colombia 30.0 0.6 
J.7. Venezuela J.8. o o .4. 
18. Jamaica 2.4 0.048 
19. Puerto Rico 3.6 0.072 

Del. 1'1; al. 4% 20. Trinidad y 
Tobago 0.010 0.0002 

21. Dominica 0.082 0.002 
22. Costa Rica 2.7 0.035 
23. Guadalupe 0.36 0.004 
24. Barbados 0.28 0.003 
25. Bahnmas 0.25 0.003 
26. Martinica 0.1.0 0.001 
27. Antigua y 

Barbados 0.075 0.001 
28. Argentina 30.0 0.350 

-------------------------------------------------

Del 0.01% a.l 
0.9%-

29. Branil 
30. Uruguay 

31. Canadá 
32. Estados 

Unidos 

91. ·157 

1·10. o 
2.5 

142. 5 

25.0 

245.0 

270.0 

l.G232 

o.';:) 
u. 000·1 

o. 300-1 

0.350 

J.. 6 

1.950 

13.00 

4.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

2.00 
2.00 
l..00 
J..00 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
l DO 

~ .dO 

o.~u 

O. 1 G .-

o. 7:1 

i . . ;o 

O.G5 

2.00 

TOTAL GENERAL 662.807.000 41.977.600 6.33''~-

º> Instituto Nacional Indigenista Op cit. p. 37 
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"POBLACION INDICENA POR REGIONES 

EN AMERICA LATT.NA Y EL CARIBE 

(en miLLoneG de habitancea) 

Regiones 

MESOAMERICA 
México, Centroamérica y Panamá) 

ANDINA 
(incluye norte de Chile y excluye 
l.a Amazonia de Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Pera y Vei~ezuela) 

AMAZONIA 
(Brasil y sectores de Bolivi¿1, 
Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, 
Surinam y Vcne:..o:uela) 

CONO SUR 
(Argentina, Paraguay, Urug~1ay 

y el nur de chile) 

CARIBE 
(Belice, Guayana, Guayana 
Francesa y Cat:"ibe Insular) 

TOTAL 

.. "> Ibidem p 40 

Población 
indígena 

18.73 

17.32 

2.15 

l.. 35 

0.167 

39.71 

l.03 

45. l..S 

43.60 

5.42 

3.41 

0.42 

100. OO .. " 



III. 3.- CONSTITUCION Y DERECHOS ETNICOS. 

La Comisión de Justicia, para los pueb1os indígenas de 

México propuso, en 1989, la edición constituciona1 para reconocer 

los derechos culturales de los pueblos indígenas; después de 

formular una serie de consideraciones históricas, sociológicas, 

antropológicas, demográficaG, etcétera, formu1ó los el.ementos y 

ubi.cación de la propuesta, veamos: 

ºElementos que contiene l.a propuesta de reforma const:itucio-

nal.: 

1. La declaración de que la existencia de colactividndea indíge-

nas determina que México es un Estado pluriétnico y multicuJtu-

ral. 

2. La declaración de que el. Estado reconoce el derecho especíLico 

e inal.ienabl.e de 1os grupos y comunidades indígcna:J a 1.a protec

ción, preservación y desarrollo de sus lenguas, culturas, usos y 

costumbres, así como sus formas de organización social. 

3. La declaración de que en la legislación federal, estatal y 

municipal. se establecerán las normas, medidas y procedimientos 

para la protección, preservación y promoción de la cultura, las 

1enguas. los usos y costumbres de las comunidaden indígenas así 

como sus formas específicas de organización social.. 

4. La deciaración de que 1as disposiciones que resulten 
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materia indígena serán de orden púb1ico e interés socia1. 

S. La dec1aración sobre 1a necesidad de que existan normas y 

procedimientos que garanticen e1 efectivo acceso de 1os indígenas 

a 1a justicia individual y colectivamente. 

6. La declaración de que el ju=gador debe tomar en cuenta las 

prácticas y costumbres de los indígenas. tanto en lo que concier

ne al. procedimiento como cuando haya que resolver la cuestión de 

fondo. 

7. La declaración de que debe recaer los estados la obligación 

de 1egislar a.l respecto en las .0irens de su compe~_encia, así como 

de armoni.zar su legislación local con las pr.-:icLicus y costumLi-e!> 

jurídicas de loe pueblo:; indígenn~ 

normatividad diLercnte". 

r~so de ~ontlicto o de 

Ubicac.ión de la propuesca dt:...• ref.'oz·m.=1 conscicuc.iona.l 

Se propone que la reforma ne ubique como un agregado de dos 

párrafos al art~cu1o 4o. constitucio1~a1 que ahora establece: 

1. La igualdad ante la 1ey del hombre y la mujer. 

2. La libre decisión sobre el número y espaciamiento de los 

hijos. 

3. El derecho universal a la Protección de 1a Salud. 

~) Ordófte: Cifuentes, José Emilio Rolando, Op cit p. 50 
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4. E1 derecho universa1 a 1a vivienda. 

s. El derecho de los menores. E1 artículo 4o. es considerado 

como e1 que consagra 1os derechos sociales de grupos específicos 

por 1o que parece adecuada, aunque en algunos aspectos insufi

ciente, 1a inclusión en ese apartado de los derechos culturales 

de 1os pueblos indígenas. 

En ·ei Diario Oficia1 de 1a Federación del día 28 de enero 

de 1992, se publicó el decreto por el que s~ adiciona un primer 

párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los 

Estados Mexicanos, cuyo texto es el siguiente: 

Artículo 4o. La nación mexicana tiene una composición pluri-

cul.tural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas.. La 

ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus 1enguas. cu1turas, 

usos. costumbres. recursos y formas específicos de organi::ación 

socia1. y garantizará a sus integrantes c1 efectivo acceso a 1a 

jurisdicción de1 Estado. En 1os juicios y procedimientoo agra

rios en que aqué11os nean parte, se tomarán en cuenta sus prácti

cas y costumbres jurídicas en 1os términos que estab1ezca 1a 1ey. 

En 1a historia de1 constitucionaiismo mexicano por [in se 

intenta superar 1a visión positivista, Jorge Madraza dirá a1 

respecto: 



Casi a punto de cumplirse cinco siglos del encuentro 

entre dos culturas y 75 años de haberse promulgado la 

Constitución de Querétaro, nuestra Ley Fundamental ha 

incorporado a su texto el reconocimiento de los pueblos 

indígenas de México y la declaración de su existencia 

significa la base de la composición pluricultural de la 

nación. 

La adición constitucional no fue tarea fácil, en un país 
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donde predomina una visión colonial sobre el indio. Sin embargo, 

surge como una preocupación del Estado mexicano, devino de una 

iniciativa preGidencial, enviada a la Cámara de Diputados y 

fechada el 7 de diciembre de 1.990. La Ctim.:ir.:=t de uiputados aprobó 

la iniciativa en ou cali.dad de Cámara d~~ origen, el 7 de diciem

bre de 1991, aprobada por 272 votos a ruvor, 50 abstenciones y 2 

en contra. Largo y dificultoso proceso legiclativo. 

"Jorge Madraza Cuéll.ar, Araccli Burgu8te y Jaime Véle::, nos 

presentan interesantes reseñas de los obstáculos que sufrió la 

adición; ciertamente como un gi.·upo de diputados del Partido 

Revolucionario Institucional que no coincid~an ni con la necesi

dad de la adición ni con su contenido, pretendieron que la 
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iniciativa se conge1ara". si Los diputados del Partido Acción 

Nacional. de p1ano se manifestaron en contra del proyecto y 1os 

del Partido de 1a Revolución Democrática -que no obstante 

coincidir por entero con el contenido de la adición- 1o apoyaron. 

En los últimos años. el tema del derecho indígena ha cobrado 

una importancia sin precedentes. tanto en los medios académicos 

como al. interior de instancias gubernamentales y no gubernamenta

l.es, con miras a redefi11ir la relaci¿n que existe entre los 

Estados y las minarían étnicas que coexisten al interior de las 

naciones. La preocupación de escoa sectores ve aunada a la 

oclusión de los movimientos reivindicadores do ln singularidild 

todo el globo, y que se mni1ifiestan 1o mismo 011 experiencias 

dolorosas y confusas como la que hoy atraviesa lo que fue Yugos-

lavia. que en el ascenso de organizaciones que buscan el diálogo 

con la sociedad mayoritaria, fenómeno que ha privado durante la 

última década en América Latina. 

El caso mexicano resulta ser especialmente interesante y 

representativo, pues, no obstante la existencia de una política 

indigenista oficial e institucionalizada desde hace más de 

cincuenta años, e1 problema indígena sigue vigente, realidad de 

!ü..) Madraza Cue11ar, Jorge. Derechgs Humanos el nuevo enfoque 
mexicano, 2a. edición en Fondo de Cultura Económica, México 1993, 
p. 132 
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1as que nos dan cuenta inumerabl.es organizaciones que se expresan 

desde todos los confines del territorio. A el.lo habría que 

agregar la fuerza que han coUrado en los últimos años agencias de 

la sociedad civil. preocupadas por l.a defensa de l.os pueblos 

indios. Estas agencias, denominadas genéricamente organismos no 

gubernamentales (ONG}, se vinculan de manera natural a espacios y 

actores de la vida social de carácter muy diverso: Eundacion.e::;, 

igl.esias. universidades, sindicatos. La suma de los esfuer~os de 

todos estos actores hoy constituye una corriente de opinión C]LH:! 

concluye en la necesidad de replantear las formas mf~di<J.nt:0 lLJ.~-:; 

cuales el Estado se hu relacion<:ldo con los grupo~; i ndigenu.s. Y 

este replanteamiento supone la elaboración taóric;1 }" ~1 ujercício 

político del concepto que nos ocupa.: el dC!recho indígen.::i.. 

El. derecho indígena uo debe entender:::>e, desde esta pers

pectiva, solamente como las formas particular,.~:> de reglamentación 

y sanción al interior de las comunidades. E] lo ~;ignificu que 

debe confundirse ni limitarse a lo que se conoce como derecho 

consuetudinario, pues éste se limitaría regular ¿fntbitos de 

competencia y de gobierno hacia adentro CLarios, 1991). El 

concepto es mucho más amplio y da cuenta de la manera como la 

comunidad expresa su singularidad, su identidad y su relación con 

la sociedad global. Es en este sentido en el que nos propo11emos 

evaluar la situación del derecho indígena en una entidad federa

tiva de nuestro país: el estado de Oaxaca. 
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Ahora bien, cabe mencionar que si bien se han vertido en los 

últimos años muy interesantes y ricas propuestas e inclusive 

estadísticas en torno a este tema, no podemos negar que falta 

mucho por hacer, mucho por sistematizar antes de llegar a una 

propuesta unificada, por l.o menos, en el. ámbito de l.a investiga

ción. Es por el.l.o que este trabajo tendrá mucho más el. carácter 

de investigación. de una reflexión, para mejorar l.a vida de los 

pueblos autóctonos. 

De lo antes expuesto, se desprende y se colige que el 

balance y perspectivas de los derechos de los indígenas Giguen 

siendo motivo de e~tudio y discusión y al mismo tiempo precario 

desarrollo, porque no únicumente es necesario reformar la 

Constitución sino que debe practicarse lo que en el.la se escribe. 

I I I . 4 • - EL PROCEJ~_:t°_l1.._I:_i;;M_T_Q~UEJA ANTE LA C. N D H POR 

_Y._IOL_~c_r0tN A +...Q$__~RECHO....S__JLE~NDIGEN~-~ 

De acuerdo con la l.ey y regl.amento interno de la Comisión 

Nacional. de Derechos Humanos cual.quier persona podrá denunciar 

presuntas vio1aciones a 1os Derechos Humanos y acud:ir ante l.as 

oficinas de la Comisión Nacional. para presentar, ya sea direc

tamente o por medio de representante, quejas contra dichas 

viol.aciones. 
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Cuando .los interesados estén privados de su libertad o se 

desconozca su paradero, 1os hechos se podr~n denunciar por .los 

parientes o vecinos de los afectados, inclusive, por menores de 

edad 

Las organizaciones no gubernamentales legalmente consti

tuidas podrán acudir ante l.a Comisión Naciona.l de derechos 

Humanos pa!:"a denunciar las violaciones de Derechos Humanos 

respecto de personas que por sus condiciones f~sicas. mentales, 

económicas y culturales, no te11gan la capacidad efectiva de 

present:.ar quejas de manera directa. (art. 25 Ley de la Comioión 

Nacional de Derechos Humano::;) 

La queja sólo podrá prese11tarsa de11tro del plazo de un a~o. 

a partir de que se hubiera i11~ciado la ejecució11 de los hechos 

que se estimen violatorios, o de que el quejoso !1ubieoe tenido 

conocimiento de los mismos. En casos excepcionales. y tratándose 

de infracciones graves a los Derechos Humanos, la Comisión 

Nacional podrá ampliar dicho plazo mediante una resolución 

razonada. No contará plazo alguno cuando se trate de hechos que 

por su gravedad puedan ser considerados violaciones de esa 

humanidad. (art. 26 de C.N.D.H.) 

La instancia respectiva deberá presentarse por escrito; en 

casos urgentes podrá formularse por cualquier medio de comuni-
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caci6n electrónica. No se admitirán comunicaciones anónimas, por 

1o que toda queja o reclamación deberá ratificarse dentro de los 

tres días siguientes a su presentación. si el quejoso no se 

identifica y la suscribe en un primer momento. 

Cuando los quejosos o denunciantes se encuentren recluidos 

en un centro de detención o reclusorio, sus escritos deberán ser 

transmitidos a la Comisión Nacional sin demora alguna por los 

encargados de dicho centro de detención o reclusorio, sus escri

tos deberán ser transmitidos a Visitadores Generales o adjuntos. 

La Comisión Nacional designará personal de guardia para recibir y 

atender las recl.amaciones o quejas urgentes a cualquier hora del 

día y de la noche. (art. 27 y 28 de C.N.D.H.) 

La Comisión Nacional deberá poner a disposición de los 

reclamantes formu1arios que faciliten el trámite. y en todo caso 

orientará a los comparecientes sobre el contenido de su queja o 

reclamación. Las quejas también podrán presentarse oralmente. 

cuando los comparecientes no puedan escribir o sean menores de 

edad. Tratándose de personas que no hablen o entiendan correcta

mente el idioma español. se les proporcionará gratuitamente un 

traductor. 

En todos los casos que se requiera, la Comisión Nacional 

levantará acta circunstnciada de sus actuaciones. ahora bien en 
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el. supuesto de que l.os quejosos o denunciantes no puedan identi

ficar a 1as autoridades o servidores públ.icos. cuyos actos u 

omisiones. consideren haber afectado sus derechos fundamentales. 

la instancia será admitida, si procede, bajo l.a condición de que 

se logre dicha identificación en l.a investigación po~t_erior de 

l.os hechos. 

La formulación de quejas y denuncias, así como las reso-

1.uciones y Recomendaciones que emita l.a Comisión Nacional, no 

afetarán el. ejercicio de otros derechos y medios de defensa que 

puedan corresponder a los afectados conforme a las leyes, no 

suspenderán ni interrumpirán sus pla=os preclusivos, de prescrip-

ción o caducidad. Esca circunstancia deberá seft¿,iarse a los 

interesados en e1 acuerdo de admisión de la instancia. 

Cuando 1a instancia sea inadmisible por ser manifiestamente 

improcedente o infundada. será rechazada de inmediato. Cuando no 

corresponda de manera ostensible a la competencia de la Comisión 

Nacional., se deberá proporcionar orientación al reclamante. a fin 

que acuda a l.a autoridad o serv.idor público a quien corresponda 

conocer o resol.ver el asunto. 

Una vez admitida la instancia. deberá ponerse en conoci-

miento de las autoridades seflal.adas como responsab1es util.izando 

en casos de urgencia cual.quier medio de comunicación electrónica. 
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En 1a misma comunicación se solicitará a dichas autoridades 

servidores públicos que rindan un informe sobre 1os actos. 

omisiones o resoluciones que se 1es atribuyan en 1a queja. e1 

cual deberán presentar dentro de un plazo máximo de quince días 

naturales y por los medios que sean convenientes. de acuerdo con 

el caso. En las situaciones que a juicio de la Comisión Nacional 

se consideren urgentes, cticho plazo podrá ser reducido (art. 34 

de C.N.D.H.). 

La Comisión Nacional. por conducto de su Presidente y previa 

consulta con el Consejo. puede declinar competencia en un caso 

determinado, cuando así lo considere conveniente para preservar 

~a auconom~a y autoridad moral de la i1~stitución. 

Dende el momento en que se admita l.a queja, el Presidente o 

l.os Visitadores General.es o adjuntos y, en su caso. el. personal 

técnico y profesional, se pondrán en contacto inmediato con la 

autoridad señal.ad¿¡ como responsable de l.a presunta vial.ación de 

Derechos Humanos para intentar lograr un.a conciliación entre los 

intereses de las partes involucradas, siempre dentro del respeto 

de los Derechos Humanos que se consideren afectados, a fin de 

lograr una solución inmediata del. conflicto. 

De lograrse una solución satisfactoria o el all.anamiento del 

o de los responsables. la Comisión Nacional l.o hará constatar 
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así y ordenará e1 archivo de1 expediente. el cual podrá reabrirse 

cuando 1os quejosos o denunciantes expresen a la Comisión Nacio

nal que no se ha cumplido con el. compromiso en un plazo de 90 

días. Para estos efectos, l.a Comisión Nacional en el término de 

setenta y dos horas dictará el acuerdo correspondiente, y en su 

caso. proveerá las acciones y determinaciones conducentes. Cart. 

36 de C.N.D.H.). 

Si de la presentación de la queja no se deducen los elemen

tos que permitan l.a intervención de J.a Comisión Nacional., ésta 

requerirá por escrito al quejoso para que la aclare. Si después 

de dos requerimientos el quejoso contesta, se et~viará la qt1eja 

al archivo por falta de interés del propio quejoso. 

En el informe que deberán rendir laG autoridodes señaladas 

responsables contra las cuales se interponga queja o recla

mación. se deberá hacer constar los antecedenteo del asunto, lo~ 

fundamentos y motivaciones de los actos u omioionec impugnados, 

si efectivamente éstos existieron, así como los elementos de 

información que consideren necesarios para la documentación del 

asunto. 

La falta de rendición del informe o de la documentación que 

lo apoye. así como el retraso injustificado en su presentación, 

además de la responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que 
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en relación con e1 trámite de 1a queja se tengan por ciertos los 

hechos materia de 1a misma, salvo prueba en contrario. (ares. 37, 

38 de C.N.D.H.). 

Cuando para la resolución de un asunto se requiera una 

investigación, el Visitador General tendrá las siguientes facul

tades: 

I. Pedir a las autoridades o servidores públicos a los que se 

imputen violaciones de Derechos Humanos, la presentación de 

informes o documentación adicionales; 

II. Solicitar de atrae autoridades, servidores públicos 

particul.ares todo género de documentos e informes; 

III. Practicar visit:.as e inspecciones, ya sea personalmente o 

por medio del personal técnico o profesional bajo su dirección en 

términos de ley; 

IV. Citar a las personas que deban comparecer como peritos o 

testigos; y 

V. Efectuar todas 1as demás acciones que conforme a derecho 

juzgue convenientes para e1 mejor conocimiento de1 asunto. 
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El Visitador General tendrá la facultad de solicitar en 

cualquier momento a las autoridades competentes. que se tomen 

todas 1as medidas precautorias o cautelares necesarias para 

evitar 1a consumación irreparable de las violaciones denunciadas 

o reclamadas. o la producción de daños de difícil reparación a 

los afectados. así como solicitar su modificación cuando cambien 

las situaciones que las justificaron. 

Dichas medidas pueden ser de conservación o restitutorias. 

según 1o requiera la natura1eza del. asunto. 

Las pruebas que se presenten tanto por los interesados como 

por las autoridades o servidores público~• o los que se imputen 

1.as violaciones, o bien que la Comisión Nacionrd rf"!quiera y 

recabe de oficio, serán valoradas en su conjunto por el VisiLador 

General. de acuerdo con los principios de la lógica y de la 

experiencia. y en su caso de la legalidad, a fi11 de que puedan 

producir convicción sobre 1.os hechos materia d1~ i.-_.l quej ü. 

Las concl.usiones del expediente, que serán 1.a base de 1.as 

recomendaciones, estarán fundamentadas exclusivamente en 1.a 

documentación y pruebas que obren en el. propio expediente. Carts. 

40-42 de C.N.D.H.). 

Otra de 1.as medidas que ha tomado 1.a C.N.D.H. para procurar 
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1a defensa de este Sector Social., ha sido la creación del Progra-

de Asuntos Indígenas. En el. informe del 26 de mayo de 1.994 al. 

10 de febrero de 1995, se desprende que este programa tiene como 

objetivo brindar atención específica a comunidades indígenas, que 

por sus condiciones particul.ares de vida, son uno de l.os grupos 

más vul.nerabl..es a l.a vial.ación de Derechos Humanos. 

Dentro de las actividades desarrol.1.ndas en este programa se 

encuentran: al describir y analizar algunas de 1.as costumbres 

jurídicas de las comunidades indígenas del país, tomadas como 

representativas en l.a rel.ación de l.as normu.s consuetudinarias con 

el orden jurídico nacional.. b) difusión sobre los Derecho~• 

Human.os de 1.os puebl.os indios y sus costumbres juridicns. 

Para e11o. se e1abor6 y publicó un tríptico sobre 1os 

Derechos Humanos de 1.os Indígenas. Este material tiene por 

objetivo difundir 1as disposiciones jurídicas dirigidas a los 

grupos indígenas, contenidas en los artículos 4o. y 27 de lu 

Constitución General. de la República, el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del. Trabajo, el Código de Procedi

mientos Penales del Distrito Federal, el Código Federal de 

Procedimientos Penal.es, la Ley Agraria y la Ley General de 

Educación. 

Se recibieron 137 quejas, de 1as cuales 24 se presentaron 



directamente por el quejoso durante las brigadas de trabajo 

realizadas en distintas comunidades indígenas del país. 

Las quejas se referían principamente a prob1emas de dilación 

en la procuración de justicia y en los procesos jurisdiccionaies. 

detenciones arbitrarias, tortura, falsa acusación. incomunica

ción, allanamiento de morada. abuso de autoridad. inejecución de 

resol.uciones agrarias, negativa de dotación y restitución de 

tierras e invasión de ejidos. 

Se organizaron 22 brigadas de trabajo en 23 regiones indíge

nas de l.os siguientes Estados: Chiapas, Chihuahua, Guerrero, 

Jalisco, Michoacán, Nayarit, Ocn:aca, Sonora y Vcrucru=.. Estos 

trabajos fuerot1 oncami11ados a contribuir para mejorar 1a difusión 

del marco jurídico institucional en que se desarrol.1a 1a protec

ción de 1os pueb1os indígenas en materia de seguridad social y 

Derechos Humanos, median.te el intercambio de experiencias. 

Dada 1a importancia de 1as comunidades indígenas, en oaxaca 

se estab1eció el Dip1ornado de Antropol.ogía Jurídica que organizó 

e1 Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropo1ogia 

Socia1 de Oaxaca (CII-;SAS) en coordinación con el Instituto 

Nacional. Indigenista. En este evento Ge expuso e1 tema La 

Experienc~a de l.a Comisión Nacional en l.a Defe11sa de 1os Derechos 

Humanos de los Puebl.os Indígenas en asuntos penal.es y agrarios. 
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Asimismo se realizó una campaña acerca de la garantía de 

seguridad jurídica, la cual transmitió en español y en 30 

lenguas indígenas, a través de 14 radiodifusoras indígenas. 

distribuidas en los Estados de Baja Co1ifornia. Chiapas, 

Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis 

Potosí, Veracruz y Yucatán. En esta tarea se contó con la 

colaboración del Instituto Nacional Indigenista. 

En suma, en los cuatro años de existencia de la C.N.D.H., el 

Programa de Asuntos Indígenas ha emitido 40 Recomendaciones~ ha 

elaborado y publicado además de lo reportado en este período, 4 

informes especial.es: Memoria de la Zona Mixe en el Estado de 

Oaxaca; Situación de los Derechos Humanos en 1.a Sierra Norte d(~ 

Puebla; Informe sobre las expul!;iones en las comunidades indíge-

nas en los altos de Chiapas e Informe sobre l.us actividades de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos la Sierril Tarahumara; ha 

elaborado cuatro video-documentales; Los Derechos Humanos de 

los Tarahumaras de Chihuahua; Los Derechos Humanos de los 

huicholes de Jalisco,· Los Derechos Humanos de l.os Tzet=.al.es de 

Chiapas y Los Derechos Humanos de los Mixes de Oa>:aca; ha apoyado 

en la obtención del beneficio de preliberación de 84 indígen.:is y 

se han llevado a cabo 51 brigadas de trabajo. ~: 

" 2 > Informe Anual Cmayo 1993-mayo 1994 > Comi <_:; ión Nacional. de 
perechos Humanos México 1994 pp. 647-653 
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En e1 informe anual. más reciente de J.a C.N.D.H., publ.icado 

e1 viernes 7 de junio del. actual, y que comprende el. período de 

mayo de l.995 a mayo de l.996, se menciona en el. rubro número v. el. 

Programa de Asuntos Indígenas, en donde se señal.a que "dentro del. 

programa de trabajo en defensa de los Derechos Humanos de los 

indígenas que se encuentran internos en los centros de reclusión 

del país, al. mes de mayo de 1995, encontraban pendientes de 

respuesta por las autoridades correspondientes 717 propuestas que 

formuló esta Comisión Naciona.l a fin de lograr la excarcelación 

de igual número de indígenas. 

En respuesta a tales pronunciamientos. 284 indígenas fueron 

puestos en libertad, de los cuales 224 corresponde11 al fuero 

común y 60 al. fuero federal; 37 i11d~geI1as procesados y 247 

sentenciados al.canzaron su libertad por alguna de las ::;iguientes 

causas; 131 por tratamiento preliberacional; 87 por remisión 

parcial. de 1.a pena, 37 por caución; 12 por libertad condicional; 

nueve por adecuación de la pena; cinco por libertad preparatoria 

y tres por permiso de trabajo". 

"·-.Durante el ejercicio sobre el que se informa se formula

ron 530 nuevas propuestas. De ese total, 399 corresponden al 

fuero común y 131 al fuero federal; 21 procesados y 509 senten

ciados. 



122 

Como resu1tado de dichos pronunciamientos, 234 indígenas 

fueron puestos en libertad, 172 de1 fuero común y 62 de1 fuero 

federal; 226 son sentenciados y ocho procesados que alcanzaron su 

libertad, por alguna de las siguientes causas: 158 por tratamien

to preliberacional; 45 por remisión parcial de la pena; 11 por 

libertad condicional; ocho por caución; cinco por 1.ibertad 

preparatoria; cuatro por adecuación de la pena y tres por permiso 

de trabajo. 

En suma, a partir de la creación de este programa que data 

del de junio de 1994, se han revisado 6,858 expcdient€s de 

ind~genas internos en diversos centros de reclusió11. Se han 

formul.ado 1,727 propuestas de l.iberación a las autoridades 

competentes. Como resultado de dichos pronunciamientos, 998 

indígenas alcanzaron su libertad; 719 correspondientes al fuero 

común y 279 al fuero federal" . 

" ... Durant.e el. presente ejercicio se recibieron 69 nuevas 

quejas que. sumadas a las 23 que se encontraban en trámite hacen 

un total. de 92. Las nuevas quejas se refie~en principal.mente a 

dilación en l.a procuración de justicia, falsa acusación detención 

arbitraria 1 ejercicio indebido de servicio público. irregular 

integrración de averiguación previa y despojo. 

En el. mismo periodo se realizaron 26 brigadas de trabajo en 



los estados de Baja California. Chihuahua. Durango. Guerrero, 

Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sina1oa, Sonora y Veracruz. 

"En dichos Estados se visitaron 13 grupos étnicos y se 

acudió a 70 comunidades indígenas, mismas que a continuación 
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señalan: ... en Oaxaca 1as comunidades mixtecas de Pinotepa de Don 

Luis de San antonio Nanahuatipán y Teotit1án de Flores Ma-

gón: ... Asimismo, realizaron 10 talleres de trabajo y capacita-

ción en Derechos Humanos a comunidades indígenas". ~' 

De este modo la C.N.D.H., a través de un programa de Asuntos 

Indígenas ha hecho hincapié en la intervención, c.n::-ient.:ición y 

ayuda que requiere este importante gru1~0 social, por lo que a 

través de este tipo de programas inntitucional Ge busca el p1eno 

reconocimiento de 1a dignidad y trascendencia social y cu1tura1 

de nuestras diversas étnias entre lao que evidentemente se 

encuentra 1.a comunidad Triqui en Oaxaca. 

Informe Anua1 (mayo 1995-1996) Comisión Naciona1 de 
Derechos Humanos, La Jqrnada, México, viernes 7 de junio de 1996, 
p. 13. 
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CAPITULO IV 

FORMAS DE PRACTICAR LA DEMOCRACIA EN EL PUEBLO 

TRIQUI DE SAN JUAN COPAI .. A, OAXACA 

IV.l Genera1idades 

Toca. en este apartado abordar la situación que guard.:1 el 

pueblo Triqui, algunos in.di can que p1:0!rL~nece al. grupo macroot:.oman -

gue, otros a la tamilia popolocd y los chuchones, más las inve.st.i-

gaciones recientes indican que el Tri.qui es una lengua dcr.ivc-tda del 

Mixt:eco, que es posible que se hubiera nepar<ldo del tronco comUn 

(Macro-Mixteca o Proto-Mixteca) hace 3,500 ahos. Sin embargo 

las lenguas de arnuzgo y el. cuicateco, que son los más cercanos al 

Triqui de todo el grupo mi:>:teco de lenguas. Su época de separac1.ón 

con los Pfoto Mixtecos ser~a de 3000 anos para el amuzgo y 2500 

años para el cuicateco. !>i 

5 -1) Longa.ere, Cit. por Cordero Avendaño de Durand, Cat:<nen; 
Cont;ribuci.Q1.1_~_l~~el Derechg Con~uPt:udinario de los Triquis 
Estado de Oaxaca, México, Instituto de Administración Püb1ica de 
Oaxaca. México, 1990, p. 27 
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No obstante, no se sabe con certeza, 1a fecha de 1a separación 

de 1as lenguas, y de 1os grupos, ni 1a fecha o aproximación de 

11egada a 1a región que actualmente ocupan. 

Se piensa que en un principio formaron bandas y que vivieron 

en cuevas. antes de 11egar a 1a organización clásica y tribal que 

se cree fue en el siglo XII de nuestra era. Cuando ya formaban un 

conjunto más homogéneo, relacionados entre sí por lazos de 

parentesco, unidos y organizados con fines políticos, sociaies y de 

defensa dieron ·origen a dos núcleos diferenteG: Chicahuaxtla y 

Copala. Más tarde, de Chicahuaxtla se separan dos grupos formando 

otros dos centros: Santo Domingo e Itunyoso. 

Se ha afirmado que cada uno de estos núcleos, de sociedad 

"era un Chumáa, Centro sobre todo ceremonial. y religioso y después 

sede de1 gobierno democrático de autoridades elegidas entre todos 

l.os barrios, periódicamente renovabl.es. y de1 consejo de ancianos". 

En el. sigl.o XIII tuvieron guerras con sus vecinos, y se sabe 

que l.os mixtecos y 1os triquis lucharon juntos contra el. imperio 

Azteca. No sabemos con exactitud cómo ni cuándo fueron sometidoz 

los triqui.s por los españoles. debió ser a principios de la 

conquista, pues D. Martín José de Villagómez al.ega en el. sig1o 

"> García A1caraz, Agustín: Tinuj ei, los t i.-iquis de Copa la. 
Comisión del. Río Ba1sas. México, 1973, p. 278. 
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XVIII que 1as tierras les pertenecían a 1os triquis. que son suyas 

por herencia, de famil.ia; más parece probar que 1as tierras 

triquis estaban en manos españo1as. Poco tiempo después de l.a 

Conquista 1os triquis conservan algunas 

accesibles y huertos familiares. 

ti.erras que son poco 

Cuando México obtiene de España su Independencia 1a situación 

territorial. de 1os Triquis, cambió~ l.os cacicazgos de Chi -

cahuaxtl.a y Copal.a, lo mismo que l.os otros quedaron en posesión de 

los herederos de los antiguos caciques español.es como era en 1869, 

tal. es el. caso de Doñ.a Petra Aja de Lara "cacica de Chicahuaxtla, 

y Copal.a". '.'>"> 

Desde hace sigl.os los Copaltecos l.ucharon por defender, 

liberar y conservar su territorio y continúan haciéndolo hasta 

nuestros días. A pesar de que a fines de 1971, fueron agredidos 

por un grupo de conocidos mestizos atacaron el barrio copalteco de 

Río Tejón. En ese entonces doo pueblos mestizos allanaron, 

destruyeron y quemaron algunas casas de los indígenas. asi como la 

capilla y algunos enseres de ella. 

En suma, la manera de hacer justicia a este grupo, tan 

indebidamente atacado, es no solamente castigando a los que arbi-

'~> Ibídem. p. 285 
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trariamente l.o han hecho; sino previniendo al. grupo. en 1o que es 

posib1e reivindicar1o. La mejor forma es comprender que mientras 

l.as re1aciones entre 1os Triquis y 1os otros grupos adversos no 

cambien a todos 1os nivel.es. l.os copa1tecos. seguirán siendo 

grupo dominado y expl.otado, dominados por l.os mexicanos. ~ 7 

Dicho puebl.o indígena no se l.es ha permitido un desenvol.

vimiento auténtico. siempre han estado control.ados pol.íticamente 

desde fuera y nunca se l.es ha facul.tado para una participación 

real. en l.a vida municipal.. estatal. o nacional.. Durante un tiempo se 

le autorizó tener un municipio l.ibre, con el. apoyo de otros munici

pios más fuertes. pero a partir de l.948 se suspendió el. municipio 

y Copal.a quedó convertida en simple agencia municipal de Juxtlah-

uaca. 

La actitud de estos grupos, coal.igadoo con l.os gobiernos 

municipa1es y otras instituciones oficiales, ha sido de continua 

represión y desprestigio, 1as vejaciones, lon asesinatos y la 

represión armada fueron las principal.es cosas que tuvieron que 

soportar 1os Triquis, aunada a las divisiones internas, no han sido 

extrañas y sí muy profundas, y en ocasiones se ha ahondado desde 

fuera. de personas interesadas a obtener manipulación po1ítica para 

hacer méritos y conseguir puestos públicos, a costillas de los 

57
) Idem. p. 291 
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Triquis. ~" 

Los Triquis de Copal.a tienen muchos para1e1os c:on otros grupos 

indígenas de México. y de1 mundo, su economía, organización social. 

y pol.ítica, sus creencias y prácticas religiosas, nos recuerdan a 

otros puebl.os autóctonos de1 gl.obo. 

Afirma García Al.caraz, que hoy en día ha crecido e1 interés 

por estoo grupos y se trata ya no sól.o de "ayudarl.os", sino de 

l.iberarl.os. En México también se ha sentido esta necesidad. Pero si 

l.a educación que trata de darles l.a sociedad nacional y c-1 

desarrol.lo que los está impulsando, sirven simplemente de 

amansarlos, el intento se habrá frustrado. Si por el contrario, 

esos proyectos se encaminan a preparar a los triqul.s para una 

participación completa, al nivel que los "mexicanos". en 1a vida de 

su propio país. a1go se ha logrado. y sobre todo se conseguirá que 

dejen de considerarlos como extrafios o extranjeros. ~ .. 

IV.2 hONFORMACION TF.RRITORIAL. 

La comarca Triqui, está compuesta por pueb1os, limita a1 norte 

mixtepec (mixtecos), a1 sur con 1a Hacienda de 1a Concepción 

"
1

) Idem. p. 296 

!I"> Idem 
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(mestizos). al. este con Cuquil.a y San Miguel. Chicahuaxtl.a (l.l.amado 

también San Miguel. Progreso) , ambas de pobl.ación mixteca, y al. 

oeste con Yucunicoco (mixtecos) y San Pedro Putl.a (mixtecos y 

mestizos) . 

Los pobl.ados cabeceras con barrios y cuadril.l.as pertenecen 

pol.íticamente a diferentes Ex-Distritos: San Andrés y Santo Domingo 

pertenecen al. Ex-Distrito de Putl.a; San Martín Itunyoso y San José 

Chicahuaxtl.a, al. Ex-Distrito de Tl.axiaco; y San Juan Copal.a 

corresponde a Juxtl.ahuaca. " 1 

El. territorio Triqúi. está asentado en l.a vertiente de l.a 

Sierra Madre Occidental, en dos regiones diferentes; 10. alrededor 

del poblado de Chicahuaxtl.a, en un l.ugar de tierras al.tas y pobres, 

60 km. al. sur de Tl.axiaco; 20. 1a zona de Copa1a, baja y pródiga, 

desde 1as cañadas de Juxtlahuaca hasta el. férti1 y caluroso va11e 

de Putl.a. en l.a Mixteca baja. ": 

La zona Triqui actualmente abarca cinco puebl.os: San Andrés, 

Santo Domingo, San José Chicahuaxtla, San Martín Itunyoso y San 

,..,) Basauri. Carlos; La Pgb1aci6n Indígena de México T. II. 
Instituto Nacional. Indigenista, 2a. Ed. México, 1990, p. 375 

... ,) Basauri, Op cit. p. 375. Al.vare~; Op cit p. 7048 

6~) Al.varez., José Rogel.io; voz. "Triquis" ~ciclopedia de 
~. 1993, pp. 7841. 
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Juan Copal.a en la jurisdicción de Juxtl.ahuaca, sin embargo, sólo 

San M~rtín e Itunyoso tiene la categoría de municipio, las demás 

son agencias municipal.es. Lo que nos indica que l.a zona Triqui 

forma bloque continuo de pueblos y rancherías monol.ingües 

rodeado de mestizos y mixtecos. 

A continuación, l.as siguientes comunidades que integran el. 

presente grupo étnico: 

COMUNIDADES DEL TERRITORIO TRIQUI 

nx-Distrito de Tlaxiacp (Ñi-Ña-á). 

- San Martín Itunyoso 

- Concepción Itunyoso 

- San José Chicahuaxtl.a, o Xochixtlán 

hoy llamada San José Xochixtlán 

Ex-pistrito de Putla (n-ga-ja) 

- San Andrés Chicahuaxtla 

-La Laguna Chicahuaxtl.a 

Santo Domingo del Estado 

Yosonduchi 

Cabecera Municipal. 

Agencia Municipal. 

Agencia Municipal. ) 

Agencia Municipai 



- San Miguel Copa1a 

- San Isidro Chicahuaxt1a 

- El Mesoncito 

San Isidro del Estado 

- R.ío Venado 

Yoooína 

- Llano de Zaragoza 

- La Chirimoya 

- Plan de Guajo1ote 

- Cañada de Tejocote 

- La Joya. 

- Dos Caminos 

- Cañada de Guayaba 

- Cañada de Cal 

- Guadalupe del Estado 

- Flor de Cl.avo 

- San José del. Estado 

Ex-Distrito de Juxt1ahuaca (Tayuj) 

- San Juan Copala 

- Agua Fría 

- Yosuyuxi 

- Tierra Blanca 

- Concepción Carrizal 

Agencia de Policía) 

B a r r i o 

B a r i o 

Agencia Municipal 

Agencia de Policía 
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- Paraje Pérez (La Brama) 

- Ti1apa 

- Yutasani 

-Cerro Pájaro 

- Río Tejón 

- Río Metates 

- Llano del Nopal 

- Cruz Chiquita 

- Coyuchi 

Barranca Yerba santa 

- Ojo de Agua 

Sabana 

- La Cumbre 

- Barrio Yerba Santa 

- Laguna Seca 

- Ladera Yerba santa 

- Cienegui11as 

- E1 Rastrojo 

- Cerro Ocho 

- Río San Juan 

- Cruz Lengua 

- Laguni11as 

- La LUZ Copa1a 

- Cerro Conejo 

- Río ceniza 

1.33 

B a r r i 

B a i 



- Barranca Borracho 

- Cerro Plato 

- Río Lagarto 

- Cerro Cabeza 

- Barranca Basura 

- Barranca Amarga 

- Cerro Negro 

- Barranca Obscura 

- Agua Pescado 

Llano de Bandeja 

- Rancho Señor 

- Barranca del Clavo 

- Ladera de Basura 

- Barranca de Chirimoya 

- Barranca del Civato 

Barrio 

- Cerro Humo ) 61 

IV. 3. EL DERECHO CONSUETUDINARIO X SU OPERANCIA EN EL PUEBLQ 

TRIOUI 
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El Derecho Consuetudinario es aquel que nace de la costum

bre. de los usos reiterados que una sociedad considera obliga

torios. Así en todos los pueblos. la primera manifestación del 

h 3 ) cordero. carmen; Op cit; •• pp. 17-20 
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derecho fue 1a costumbre. 

Es decir, se entiende por derecho consuetudinario, el uso 

uniforme practicado por un determinado grupo de personas durante 

largo tiempo, reconociéndole dicho grupo un carácter obligatorio 

con fuerza jurídica. "E1 derecho consuetudinario es e1 que surge 

de la costumbre, con trascendencia jurídica ... """ 

Son prácticas sociales de dichos grupos, en el que actúan 

conductas arraigadas y previsibles, que dan origen a normas de la 

costumbre jurídica, y además estas son controlables. 

El as:pecto normativo del derecho consuetudinario indígena va 

enfocado a normas relacionadas con el comportamiento público de 

los miembros de la sociedad, de la comunidad, definen derechos y 

obligaciones de los individuos y tienen como objetivo el manteni-

miento de1 orden interno y la cohesión del. grupo. De ahí que las 

normas operen en el manejo, control y solución de conflictos y 

disputas entre los miembros del grupo. Reglamentando la distribu

ción de recurso tales como el agua, tierras. productos de1 

bosque. productos de cacería, dotes matrimoniales, entre otros. 

~) Be11er Taboada, Wa1ter; Et. A1. Las Costumbres Jurídicas de 
los Indígenas en Méxicq. Avance de una Investigación. Ed. Comisión 
Nacional de Derechos Humanos: México 1994, p. 9 

"'> Ibidem, p. 10 
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Ahora bien "desde el. punto de vista del Derecho. se concibe 

a l.a costumbre, cual.quier tipo de costumbre, de acuerdo a tres 

posibilidades: cuando la costumbre sustituye a1 Derecho (praeter 

1egem): cuando 1o complementa Csecundum legem); y cuando en 

contra del Derecho (contra legem)". En el primer aspecto 

refleja l.a costumbre como aquel.las conductas que se refieren 

una materia no regulada o sobre aspectos no previstos por las 

leyes. en cuyo caso l.a costumbre, está llamada a llenar las 

l.agunao legales y representa, en este aspecto una de las fuentes 

del. Derecho; para el segundo, l.a costumbre sirve para corroborar 

y desarrollar los preceptos legal.es, de tal modo que vienen hacer 

un reforzamiento de l.a ley misma. Final.mente el. Derecho concibe 

que en algunas circunstancias 1.a costumbre va contra 1o prescrito 

por 1a 1ey, por 1o que en principio carecería de eficacia, pero 

en ocasiones produce efectos juridicos; o bien que existe una 

estructura para1e1a de normas. hfo 

A este Derecho se 1.e denomina como derecho indígena, costum

bres jurídicas o derecho consuetudinario, no debe caber duda de 

1.as expresiones normativas propias de 1.as comunidades indígenas, 

son consuetudinarias en el. sentido de que son producto del uso y 

1a repetición de pautas de conducta, 1.as cual.es tienen que ver 

con e1 control. social. al. interior del. grupo. Se trata de un 

-) Idem, p. 11 



repertorio de normas genera1mente elaboradas y trasmitidas por 

vía ora1 y compartido por una colectividad. 

E1 ejemplo primario, entre 1os Triquis. es la faena o la 
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ayuda mutua que una costumbre entre 1os indígenas, vinculada 

con las relaciones de reciprocidad entre los miembros de la 

familia extensa de una comunidad o entre pueblos vecinos. esta 

costumbre que adquiere nomb~es distintos en cada grupo étnico, 

la expresión de ayuda mutua en la que una parte pide a otra un 

servicio que ésta le devolverá con otro igual equivalente. Es 

decir la ayuda recíproca se establece también entre familias, 

cuando una de ellas requiere construir una casa o sembrar. La 

familia solicitante invita a los vecinos y sel.la el. compromiso 

sin mediar ningún escrito, en el entendido de que deberá regreaar 

el favor cuando el.los lo requieran. "7 Este cipo de ayuda mutua. 

frecuente tratándose de las festividades religiosas. 

La reciprocidad entre los pueblos indígenas entendida como 

la obligación de dar, de recibir y de devolver, permite detectar 

las prácticas consuetudinarias que especifican l.as obligaciones 

de unas personas y los derechos de otras. Regulan las relaciones 

entre los sexos. los grupos familiares. los parientes, el compa

dra:go o los ritual.es colectivos de aquellos que consideran 

M) Díaz. Cit. por Wal.ter Beller; Op cit p. 82 
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miembros de una comunidad. 

IV. 4 SU JERAROUIA COSTIJMBRES Y RITOS 

Toca en este apartado abordar, un tema importantísimo de1 

puebl.o de San Juan Copa1a. La jerarquía triqui, sus costumbres y 

ritos. que hacen de é1 un sistema de vida fundado en 1a conserva

ción de su escasa cultura tradicional que l.os distingue de otros 

grupos aborígenes. como es e1 caso de 1a influencia de la cultura 

mixteca. 

En l.o concerniente a l.as cabecillas, cabeza de a1-gUn baL-rio 

o barrios, se l.es llama también Shi-chi, Principal. o Grande. 

Comunmente es un cacique, Jefe o grande o Principal, es 

hombre al. que todos siguen (noho a) que quiere decir mando, 

dependencia, "cuando l.os principales sal.en de sus barrios y 

dirigen al. Centro por citar un ejempl.o traen desde dos hasta 

veinte acompafiantes que 1.o siguen por detrás en 1.os caminos de 

los montes. El.los son los que mandan en cada barrio. Sin el.1.os, 

es imposible movil.izar a la gente para cualquier obra. El.los son 

los que arreglan los conflictos que surgen entre 1.as familias o 

los individuos, cuando existe un problema se recurre al Princi

pal., y éste manda a llamar a las partes'' 1.es 11abl.an con palabras 

bonitas" los convence o. si es necesario, puede usar otras 
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presiones socia1es más convincentes. hK 

El. Principal. no se elige formalmente, ni por tiempo defini

do. Es un hombre que debido a sus habilidades personales para el 

combate, para arreglar asuntos con los mestizos, para hablarles 

sus hermanos y explicarles l.a solución a sus problemas, se fue 

ganando 1.a confianza y el. apoyo del. grupo que los reconoce como 

"grande". Es un cargo que no se hereda. 

El Principal., es el. que da cohesión política al grupo, lo 

encabeza en los problemas y las reuniones con el exterior y 

organiza los trabajos comunes. Conoce los límites de las tierra~ 

comunales o las propiedades de sus miembros. 

Tratándose de barrios más grandes puede haber varios, de 

ell.os, uno es el. ºmás grande" y los otros tres o dos 1o siguen. 

Esto se debe que en dicho barrio, de hecho hay varios 

grupos fami1iares y cada uno de e11os sigue a su propio "Prin

cipa1". Se ha buscado una unificación en torno a1 de mayor edad 

que debido a sus habi1idades persona1es de trato, ha sabido 

guardar un equi1ibrio entre todos 1os otros tres que mandan. 

611
) Cordero, Carmen. Qp cit , p. 50 
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Los Principa1es, tienen un poco más que 1os demás. mejores 

huertas y más ganado. Debido esto. pueden mantener varias 

mujeres. No es reg1a general. pero si hay varios casos de Princi

pales que practican 1a po1igamia. 

El. jefe, Principal, Shi-chi, cabeci11a. tiene un grado 

elevado en todo e1 barrio que manda, éstos contribuyen a su 

subsistencia dando especie de Tributo. E1 es el respetable 

de la seguridad, de 1a paz de todo e1 barrio o del lugar, es el 

hombre que tiene el rango más el.evado en su comunidad. cargo que 

muchas veces l.J.ega a ser vitalicio cuando se tiene capacidad de 

gobernar. En épocas de lucha pueden morir muy jóvenes ya que el. 

clan o clanes contrarios tienden a eliminarlos. más que gobernan-

te se convierte en una especie de Jefe de Guerra. 

Los puestos desempefiados por un Triqui hasta l.legar al más 

el.evado o sea el. de Principal. Shi-chi, cabecilla o Grande, son: 

Mandadero "9 Pol.icía 70 Capitán de Policía, Suplente de Regidor 

71 (Concejal.) propietario de regidor. Alcal.de (funcionario de 

Juez Municipal.), Agente Municipal, Principal, y ya como Princi-

"Q) El. cargo de mandadero es obl. igatorio para todos l.os hombres 
de l.a comunidad. 

w> Cordero: Carmen, Op cit:.. Este cargo de policía también es 
obl.igatori.o para todos l.os hombres de 1a comunidad. 

71
) Ibídem, p. 53. Este cargo ya no es obligatorio, es un cargo 

de el.ección 
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pal., interviene en e1 Consejo (tiene voto y voz) dentro de 1a 

Federación de c1ases; pero en su barrio es 1a autoridad máxima, 

es un cacique menor (quiere decir Shi-Chi de Barrio, sujeto a 

otro Shi-Chi Mayor, o e1 más grande si 11.ega a ser Principa1 de 

varios barrios y respetado por 1as otras comunidades triquis 

Copa1tecas. 

Podemos citar 1in ejempl.o de esta el.ase de jerarquía Triqui, 

el. de Aniceto Martínez Sol.ano en 1973 era el. Shi-Chi Mayor con 

jurisdicción en San Juan Copal.a y respetado por las otras comuni

dades triquis contaba con el. apoyo y la al.ian=a de 1.os otros Shi-

Chi menores que están bajo mando. Vive en un paraje l.lamado 

Ojo de Agua, que pertenece al Barrio de Agua Fría. Propietario de 

tierras y ganado mayor y menor {tierras de temporal y de riego) 

Pol.ígamo. tiene tres mujeres, todas triquis. Era el Shi-Chi más 

importante en el. año de 1973 y en esa misma época era el. repre

sentante de l.os bienes comunal.es y teniendo a su jurisdicción a 

1os demás Shi-Chi Copal.tecos. De 75 años de edad. 

Aniceto Martínez Sol.ano tenía bajo su mando entre otros a 

Marce1ino Ramírez que en 1973 era Principal. del Barrio de Agua 

Fría. 

Este úl.timo es propietario de tierras en donde trabajaban 

sus hijos, casados y solteros. en l.as cual.es se cul.tiva maíz y 
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frijol... Está casado con una mujer mixteca 72 que está integrada a 

l..a comunidad Triqui y separada de 1as Mixtecas. Tuvo que practi

car l..a monogamia ya que 1a mujer Triqui no acepta estar a l..as 

órdenes de una mujer mixteca. 

Una de l..as ceremonias más antiguas que conservan los Triquis 

de Copa1a es 1a celebración de Domingo de Pascua. que coincide 

con el.. antiguo año agríco1a que se inicia l..a época de 1.1uvias 

y 1a siembra de maíz.. Es cuando antiguamente se el.egían las 

nuevas autoridades que representaban al.. grupo o Barrio en los 

Centros Chuma•a, también en esa ocasión podían ser reel.egidos, 

dimitidos o renunciar a sus funciones. 

Actualmente se continú.a ce1ebrando esta ceremonia ritual en 

el.. mismo 1.ugar, 1.lamado 1.as cruces durante l.a procesión que se 

efectúa desde el. Barrio de Agua Fría hasta l.a Igl.esia de Copa1a. 

En este tipo de ceremonias que son re1igiosas, porque 11.evan 

a cuestas un pesado crucifijo, cambiando éste por otro más 

pequeño un poco antes de 11.egar a1 1ugar de l.n ceremonia. En eate 

1.1.ano frente a l.a imagen de "Tata-Chúz", o Cristo, se reúne e1 

Agente Municipa1 con todos sus ayudantes portando cada qu~en su 

ºBastón de Mando" enfrente de el.l.os l.os "Mayordomos" sin "Bastón 

n) Cordero, Carmen: Op cit 
excepcional.. 

p. 55 Lo rel.ata como caso 
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de Mando" por no formar parte de l.as autoridades ejecutivas, en 

torno de el..l.os l.os hombres de todos l.os barrios, l.as mujeres y 

l.os niños se quedan un poco aparte. 

Principia l.a ceremonia con l.a intervención de1 "Mayordomo de 

l.a Fiesta" y pide en nombre de toda l.a comunidad cuentas estric

tas del. desempeño de sus funciones empezando por retirarles dicho 

"Bastón" y ea el. momento en que estas autoridades exponen l.os 

probl..emas de l.a comunidad y l.as rea1~~aciones que cienen que 

hacer y han hecho durante su encargo. 

Es también ocasión para l.a el.ección de nuevos elementos, de 

reel.ección y renuncia de al.guno de el.los. sucedit!lldo en oca.sio11es 

que alguna autoridad sea dimitida de sus Eunciones por haber 

defraudado a l.a comunidad. n 

Ahora bien. 1as autoridades Triquis que forman la agencia 

Municipa1 ya no son actua1mente e1egidas únicamente por 1os 

Mayordomos. sino son so1amente consu1tados sobre 1os candidatos 

posib1es. Estas autoridades dependen del Gobierno Mexicano y 

toman posesión de su encargo antes de 1a fecha de esta ceremonia; 

en el transcurso de ésta se les confirma e1 apoyo y la confianza 

de la comunidad. 

73 Cordero. Carmen; Op cit p. 57 
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Pasando esto se 1es devue1ve e1 "Bastón de Mando" y 1es 

compromete conservar 1as costumbres. y sobre todo en 1as cosas 

que son para e1 bien de1 grupo. 

Después continúa esta procesión pasando por e1 cementerio 

hasta 11.egar a 1a puerta del sol. a ésta. entran únicamente 1as 

autoridades seguidas de 1os hombres y los jóvenes de 1a comuni

dad. se cierran las puertas y se verifica que no haya nadie 

extraño al grupo. sólo triquis copaltecas, allí la autoridad 

Principal (que sería un Mayordomo de la fiesta de Pascua) se 

dirige a. el1os por medio de un_ largo "discurso ritual.,.• exhortán

dolos a conservar sus costumbres, que permanezcan unidos y que 

sean reservados frente a los extraños. saliendo después a conti

nuar esta f"jest:.a. bailando. comiendo y bebiendo. 

Para e1 caso de los mayordomos son nombrados por los barrios 

por e1 Mayordomo sa1icnte. 1os Principales y 1os demás miembros 

de1 grupo. estos ú1timos por 1a forma. ya que el Mayordomo 

saliente y e1 Principal o 1os Principales de1 Barrio son los que 

deciden sobre esta elección. cargo que durará de uno a tres años. 

cuando se ha escogido quien es el nuevo, el Mayordomo saliente lo 

invita con mucha ceremonia a aceptar e1 puesto, según ia costum

bre este último debe rehusar y exponer sus motivos y después de 

ciertas discusiones aceptarlo, trasladándose a vivir de su barrio 

al Centro ceremonial '"Chumá•a". 



E1 Mayordomo, por su parte, ya instalado en e1 Centro 

ceremonial, está autorizado para practicar eÁ comercio, hacer 

colectas que servirá para gastos de 1a fiesta de 1a mayordomía 

que representa abandonando esta actividad cuando termina su 

cargo, puede ser elegido de nuevo a1 término de éste, pero a 

grado supremo es ser "Mayordomo de Tata Chúz" (Jesuscristo). 
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Para 11egar a ser Mayordomos deben empezar por 1os puestos 

más bajos siendo muy jóvenes, como l.impiar, adornar l.a Igl.esia 

hasta 11egar al. puesto de Mayordomo y al. final. del. cargo Princi

pal., -como ya vimos antes- habiendo ya ocupado l.a Mayordomía 

principal. pueden aspirar a ser el.egidas jefes o "Principal.es", 

eso si reúnen l.as capacidades necesarias para el.l.o. 

En cambio, l.as fiestas o Mayordomías en San Juan Copal.a son 

en número catorce. Se inician con el. carnava1 e1 cua1 no tiene 

mayordomo en Copa1a. 

Las trece siguientes corresponden a cada una de l.as imágenes 

que se veneran en l.a Igl.esia de Copal.a, siendo 1a Principal. l.a de 

Tata-Chúz o Cristo. Las fiestas más importantes son 1as del. 

tercer viernes de cuaresma o Feria de Copal.a, el. domingo de 

Resurrección o Pascua y todos Santos o Difuntos y el. Carnaval.. 

Cada una de estas fiestas tiene un Mayordomo, excepto de 1a 
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fiesta del Carnaval. y la fiesta del tercer viernes de cuaresma, 

para la cual se eligen tres Mayordomos por ser la fiesta princi-

pal.. 

Antiguamente estos Mayordomos eran autoridades que tenían 

cargos cívicos de mucha importancia, actualmente todavía inter

vienen. al. mismo tiempo que las autoridades oficiales, en resol-

ver J.os problemas de la comunidad, salvo que su importancia ha 

disminuido. 

Las fiestas religiosas en San Andrés Chicahuaxtla son las 

de1 20 de enero, sin intervención del cura, con música y cohetes. 

Febrero marzo Semana Santa. Donde intervienen varios mayordomos 

como el "Mayordomo de Ramos". así realizan una serie de ceremo-

nías. para el Domingo de Ramos. Miércoles Santo, Jueves Santo, 

Viernes Santo, Sábado de Gloria finalizan con el Domingo. Durante 

todos estos días e1 consumo del alcohol es exagerado, y puede 

decirse que todo el pueblo. inclusive los niños de 10 años, 

encuentran en estado de ebriedad. También festejan el 3 de mayo 

fiesta de la Santa Cruz. Adornando las cruces que se encuentran. 

en lomas. a 1a entrada del pueblo y frente a la Iglesia. 24 de 

junio fiesta de San Juan; 29 de junio fiesta de San Pedro; Junio 

Xorpus Christi; 29 de septiembre fiesta de San Miguel. Octubre 

fiesta de la Virgen de1 Rosario. 1 y 2 de novi~mbre, día de 

muertos y todos santos. 30 de noviembre. fiesta titular del 
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pueblo de San Andrés. La fiesta dura tres días. 8 de diciembre 

fiesta de 1a Concepción, 24 de diciembre, Navidad. 7
" 

IV. 5 SU ORGANIZACION SOCIAL 

Ha quedado .en líneas anteriores, que e1 territorio de 1os 

indios triquis, esta conformado por barrios, extensiones y 

límites territoriales, de igual forma se precisó que cada barrio 

tiene de uno o varios jefes (Shi-Chi) que representa a jefes de 

la familia del barrio sus costumbres como parte medular de su 

vida. 

Su jerarquía triqui representada por la mayordomía, quien 

conduce las ceremonias en 1.as fiestas de 1.a comunidad indígena, 

todo este conjunto tradicional. esta íntimamente ligado a su 

organización social de sus habitantes. 

La célula de la Organización Social. de 1os triquis de Copa1a 

es 1a fami1ia y ésta es poseedora de cierta cantidad de tierras, 

que 1e permite subsistir, y 1a unión de fami1ias forman conjuntos 

que unidas por 1azos de parentesco, forman barrios que son grupos 

homogéneos que se protegen y se ayudan mutuamente, en cada uno de 

1os barrios. Todos son parientes en a1guna forma. De ahí compren-

74
) Basauri, Carl.os: La Pqblaci6n Indígena de México Tomo II, 

Instituto Naciona1 Indigenista, 2da. Ed., México, 1990, p. 403. 



deremos que en ei sistema tradicional.. todas las relaciones 

social.es caben y se entienden sólo en el marco general del. 

parentesco. 

l.48 

Según los censos hechos últimamente l.os barrios están 

formados general.mente por 20, 30 o hasta 50 familias, en. cada uno 

de el.los, reagrupa una población de 100, 200 personas los 

pequeños y de 400 en los más importantes. n 

En l.os indios triquis, el. matrimonio son prolíficos, por 

término medio tienen de 10 a 1:2 hijos, y por término medio 

también sobreviven seis siete, pues el resto muere en el primer 

año de vida. El hombre es el. jefe de la familia, y la posesión de 

la mujer es siempre de inferioridad respecto a su espoGo, es 

decir l.a más al.ta jerarquía dentro de l.a familia l.a tiene el. 

padre, quien impone correctivos a la eoposa e hijos, él es quién 

tiene toda l.a autoridad en el seno del hogar. 

El. individuo, según l.a costumbre Triqui, no oe comprende 

separado y aislado de l.a unidad social., que es l.a familia, se ha 

dicho que "el triqui no tiene personalidad jurídica sin.o como 

miembro de la familia y de la comunidad". 

7~) Cordero Avendaño, Carmen; Op cit , p. 72 

7h) Basauri, Carlos; Op cit , p. 394. 
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Asimismo, sucede con el. domicil.io, no está personal.izada, e1 

indio tri.qui vive con su famil.ia, el. domici.l.io es el. "Barrio", es 

decir no es l.a casa que está construida, en l.a parcel.a de tierra 

que se cul.tiva, l.a que se toma en consideración para situarse, el. 

domi.cil.io es el. "barrio". 

En cuanto al. nombre y según l.a costuml::>re tri.qui, es una 

cuestión muy discutida, como se puede ver, para unos autore5 

indican que el. nombre no se debe revel.ar, se pide a l.os niños que 

no l.o hagan pues al. h.acerl.o puede ocasionar enfermedades hasta l.a 

muerte, y en su l.ugar se util.izan apodos que pueden ser ridicul.o 

o chistoso, así por ejemplo, al. que tiene ojar; boni.toG se le 

puede 1.l.amar ''bizco••, al. de gran estatura ''chaparro'', otros como 

tuerto, gordo, choreca o nombre de animal.es. 77 

El. nombre l.o ocul.t:.an por miedo a que l.a gente l.os conozca y 

1os pueda identificar, uti1iza nombres propios y apel.l.idoG 

español.es que son cambiados continuamente por el1os, y el. motivo 

no por superstición. El. nombre es 1a persona, 1.a contiene. Si 

é1 da su nombre se está dando así mismo y es vul.nerabl.e, se l.e 

puede hacer daño; es por esta razón que 1os copal.tecos no di.vul.

gan 1.os nombres que recibieron al. ser bautizados, siempre usarán 

un sobre-nombre u otro nombre diferente al. suyo; e1 cual. l.o 

77
) Cordero Avendaño, carmen; Op cj t:. p. 73 



pueden cambiar cuantas veces les plazca y en esta fOL"'flla se 

protegen. 

1-50 

Los nombres que se imponen a los niños cuando se bautizan 

corresponden a1 santo de1 día en que nacen; 1.os que pudiéramos 

11.amar apellidos. corresponden al día del bautizo y como los 

bautizos se hacen por grupos numerosos con motivo de alguna 

fiesta durante el año. es frecuente que muchon individuos t:engan 

el mismo segundo nombre o apel.lido. Así por ejemplo, un individuo 

que nace el. 14 de agosto se 11.ama Eusebio. y sien.do bauti:-:udo el 

19 de marzo se apellida José; su nombre compleli..:o es Eusebio José, 

o algunos se han autopuesto apellidos a su gtisto, tnles coino 

Rojas, González. Ramírez, son nombres apellidos que corresponde 

al calendario católico de escas fechas el que so 1eo dará. En 

general, los nombres y apellidos no tienen re1.:ición con 1os 

nombres o ape11idos paternos o maternos. Uti1izando después 

únicamente el apodo, ta1es como chivo, tuerto, gordo, choreca. 

chaparro. 

El. nombre verdadero se vuelve a pro11unciar durante la 

ceremonia del matrimonio, de una manera muy discreta, es una cosa 

sagrada, y tienen que hacerlo para que el acto ~ea verídico y 

tenga validez ya que se consideran unidos, si cada uno de los 

futuros contrayentes del.ante del oficiant~. da cu nombre propio, 

verdadero. ya sea durante l.a ceremonia ritual triqui o la católi-



151 

ca. 7 1'1 

Fina1mente. otra aproximación que tendremos que hacer para 

tratar de entender a 1os triquis, desde e1 punto de vista socia1. 

es 1a posesión de 1a tierra, ahí es donde se unen y cobran 

sentido 1a forma de producir 1o que necesitan 1os copa1as, la 

organización socia1 que tienen. En 1os mecanismos de posesión de 

1a tierra, a 1a 1u~ de1 anál.isis social, ver.emes porqué el trJqui 

vive tan arraigado a su familia y a su tierra. No siente ce1oo 

más grandes que cuando le quieren tocar o quitar mujer o a 

su tierra. Y es que ambos son los terrenos donde cst:.:í plantado y 

arraigado. en forma más profunda al grupo. La t:.ierr<1 le per.mi.t r._, 

subsist~r y la mujer la clavt.:- para r.r.::ismitirsc y rclLJ.cionarsv 

Ellos son también el secreto para conservar la supervivencia y la 

unidad como grupo. 

No podía pasar inadvertido, un problema latei~te de este 

grupo indígena, sobre 1os barrios fr.ont0ri::os con otro::; grupos 

mixtecos o mestizos, e incl.usive triquis de otros grupos que so11 

los guardianes de la propiedad comunal general. que una buena 

parte de sus demandas giran en torno <:t su derecho a la tierra. 

Como ejemplo primario se puede citar, la Cumbre, Carrizal o 

7~) Basauri, Carlos; op cic p. 394 
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Llano del Nopal. Así los triquis siempre han tenido problemas 

como sus vecinos por límites de tierras. Actualmente hay al menos 

seis partes bien ubicadas donde existe e1 conflicto: en 1os 

límites con Chayuco, el barrio triqui de La Cumbre, por 1a ladera 

norte del. cerro que las divide y que da hacia la parte habitada 

actualmente por los mixtecos. Parte de ella está ocupada por los 

copalas. quienes aseguran que J.os de Chayuco llegaron un día de 

Tecomaxtlahuaca y se asentaron ahí, avanzando progresivamente 

sobre tierras pertenecientes desde antiguo a los tri.quia. Hasta 

la fecha Cesto es un hecho) Chayuco pertenece al municipio de 

Tecomaxtlahuaca, no obstante estar más próximo a la cabecera de 

Juxt.lahuaca. 

Otro l.itigio existe en l.os l.inderos con el. pueblo también 

mixt:.eco de Yoconicoco, a1 norte de Sabana. Ahí se encuentra un 

va11ecil.1o. junto al. Cerro de San Juan Co de Dios). donde actual

mente los mixtecos siembran maíz y papa. Los copalas aseguran que 

se trata de una invasión de parte de sus colindantes y que eso 

1es pertenece. 

También hay confl.icto, y grave, entre los copalas del barrio 

de Carriza1 (con Tierra Blanca. que para efectos de tenencia 

1ega1 oficial. de 1a tierra se consideran una unidad) y los 

triquis de Santo Domingo de1 Estado. Aquéllos aseguran que éstos 

están trabajando tierras de este l.ado de la barranca (lo que de 
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hecho sucede) que debe limitar ambos terrenos comunales. Los de 

Santo Domingo dicen que tienen derecho a trabajarlas. 

Existe también un reclamo de 1os copa1as de San Miguel 

contra los propietarios de unos terrenos de cultivo de Alvarez y 

Putla, actualmente usufructuados por estos últimos. Lo mismo 

reclaman los habitantes de Llano del Nopal y de Tejón con 

respecto a muchas hectáreas de terreno plano que a~tualmente 

poseen y disfrutan gente de Putla y de Constancia del Rosario. El 

barrio de Llano del Nopal es un grupo de famil.ias de La Luz 

Copala que se asentaron donde actualmente están para impedir el 

avance de extrañOs sobre sus tierras. que se había acentuado hace 

dos décadas. 

Por último, los mixtecos de Yosocañu reconocen estar sem-

brando en tierras. algunas de riego. propiedad de los triquis de 

Cerro Pájaro. los cuales lamentan no tener medios para impedirlo. 

Estos son los litigios más notables a la fecha. En todos 

ellos se trata de avances claros de grupos mixtecos y mestizos 

sobre las tierras de los copalas. Ahora ya legalizados, que 

originalmente pertenecieron a los triquis. Por ahora, simple-

mente con los datos actuales de campo, podemos demostrar clara

mente que hay un intento de avance y en ocasiones un avance de 

los grupos circunvecinos sobre las tierras de Copala. 
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Esto ha creado una conciencia mayor en e1 grupo copa1a de 1a 

posesión comunal de su territorio. Veíamos que la posesión de los 

terrenos familiares y del barrio están íntimamente relacionados y 

ligados a la familia y al grupo de parientes. 

Por ahora es más importante comprender el sentido que tiene 

para la familia y para el grupo la posesión de la tierra. Es 10 

que le da consistencia. Ahí es donde se encuentran plantados y 

han echado raíces. Por e11o el jefe de familia, ya viejo, está 

como enraizado su sol.ar y se mueve de ahí hasta su muerte. 

La posesión de l.a tierra es una realidad que transciende a las 

partes más vital.es y a las más elementales del. grupo. Hasta el. 

último individuo se siente arraigado a ella. Por ello tan 

difíci1 so1ucionar de manera 1ega1ista y burocrática 1os conflic

tos internos de tierras con otros grupos. 7
" Se patentiza la 

importancia que tiene e1 acceso a 1a tierra como identidad en sus 

raíces de 1os grupos étnicos. 

IV. 6 SU GOBIERNO X SUS PRACTICAS DE LA DEMOCRACIA INQIGENA 

Para interpretar 1a democracia es menester recurrir a 

significación etimo16gica. de 1a cual se desprende como el poder 

o autortdad emanados de1 pueblo. La democracia esta arraigada 

79 ) García Al.caraz. Agustín: Op cit pp. l.44 y 145. 
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1arga y hondamente a la historia de la human:idad; es indudable 

que el tema de la democracia es uno de los más atractivos y 

apasionantes en la doctrina y el ejercicio políticos, por lo que 

se afirma que "la democracia abre las puertas a 1.os más dispares 

criterios y convicciones, bajo el denominador común de 1.a tole-

rancia política, la cual permite convivir en estos reg~menes 

mill.ones de hombres que sin abandonar sus juicios de val.or, 

residen en común bajo el signo de su recíproc3 tolerancia, 

dedicados a infinidad de actividades•• ~1 

Al. respecto, quisiéramos agregar la frase de exacta aplica-

bil.idad al concepto de democracia, a la c4al. el maestro Maclver 

denomina la regla de ''Obra con los otros tal como desearías 

que obraran contigo. Esta es la única regla que oost iene por 

s~ sola, a 1a luz de la propia racionalidad. Es la úr1ica regla 

moral universal que no toma partido por ninguno de los valores en 

conflicto'' ,., Al refer~rse al Municipio el maestro Tena Ramírez 

nos expresa ''Es el Municipio la institución que tiene nuestros 

fastos el origen democrático más puro. El primer acto de gobierno 

de Hernán Cortés al pisar tierra mexicana, fue la fundación de 

Veracruz, con cabildo propio, quien al otorgar al conquistador, 

en ausencia del rey, los títulos de Justicia Mayor y de Capitán 

"''> Lorente González, Arturo; La reforma municipal en la 
Constitución Porrúa, México, 1986. p. 89 

,. 1 ) Idem. p.91 
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General. lo dotó de 1as atribuciones de que carecía para empren

der 1a conquista. Aparte de que cortés se oponía a legalizar 1a 

ampliación de su empresa, hay que admitir que 1a forma por e1 

adoptada respondía a las ideas de representación popular, que 

todavía conservaban su arraigo en aquéllos contemporáneos de las 

últimas libertades municipales" ".? 

México recibió de España la valiosa herencia de la cultura 

occidental. A la extensión y riqueza de laR civilizaciones 

prehispánicas, vino a sumarse, a fundirse al rico legado del 

mundo occidental, del. que amalgamas entre otros elementos desta-

cadas, la sabiduría helé11ica, el genio latino. la capacidad 

creadora de los árabes y el espíritu renacentista, que fue la 

cúopide de conocimientos y belleza. Del encuentro entre ambas 

vertientes surgieron los atributos peculiares del pueblo mexica-

no, al igual que los valores esenciales de su idiosincrasia y 

cultura. 

En nuestro derecho se ha implantado un régimen Democrático, 

representativo y federal, en el. que se contempl.an principios 

fundamentales como soberanía, unidad y autodeterminación; el 

Municipio también se ha implantado en nuestro régimen fundamental 

(artículo 115 constitucional). en donde encontramos los trez 

11.?) Tena Ramírez, Fe.l ipe. Derecho constitucional mexicano. 
Porrúa. México, 1985, 21a. Ed. p. 64 
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nive1es de organización jerárquicamente estab1ecidos, con una 

autonomía sujeta a una coordinación de atribuciones y competen

cias expresamente seña1adas. Las características de1 Municipio. 

siguiendo el ordenamiento constituciona1 pueden considerarse 

como: El Municipio es 1a base de la organización política y 

administrativa de 1os Estados, se le reconoce expresamente 

personalidad jurídica y patrimonio propio, se encuentra erigido 

y administrado por un cuerpo integrado por e1 presidente munici

pal, síndico, regidores, un ayuntamiento; etc. en el que impera 

el principio de no reelección inmediata o ley de hueco. 

Así el gobierno que pudiéramoo llamar oficial, está orga11i

zado de acuerdo con 1a Constitución Política del Entado de 

Oaxaca, para su régimen interior se divide en municipios libres, 

que constituyen entidades con personalidad jurídica propia y por 

consiguiente son susceptibles de derechos y obligaciones (art. 92 

y 94 de la citada Constitución Política). 

Cada municipio será administrado por un ayuntamiento de 

elección popular directa y se integra de la formü siguiente: 

I.- Un Presidente Municipal que representará al Ayuntamiento en 

el orden político y lo dirigirá en lo administrativo y será quien 

esté en primer lugar de la lista de Consejales registrada ant€ la 

Comisión Estatal Electoral; 

II.- Un Síndico, si el Municipio es menor de 20 mil habitantes y 



dos si es mayor de dicho número. El o los síndicos Municipales 

tendrán la represent~ción jurídica del Ayuntamiento; 

iss 

III.- Los Regidores en ningün caso, serán menos de cinco y 

siempre en número impar. su número aumentará en razón al censo 

del Municipio, agregándose uno por cada diez mil habitantes hasta 

completar once regidores. 

En la Capital del estado y en los Municipios cuya población 

sea de cien mil o más habitantes los Ayuntamientos se integrarán 

por 15 Consejales. 

En la integración de los Ayuntamientos de todos los Munici

pios del Estado, se respetará el principio de representación 

proporcional; 

IV.- Los Consejales o integrantes de los Ayuntamientos a que se 

refieren las fracciones anteriores, durarán en su encargo tres 

años. 

Tomarán posesión e1 día 15 de septiembre y no podrán ser 

reeiectos para ei período inmediato. (Art. 98 de ia Constitución 

Po1ítica de1 Estado). E1 cuai se sujetará a 1as fórmu1as e1ecto

ra1es de acuerdo con 1as bases siguientes: 

I. E1 partido cuya p1ani1la hubiese obtenido el mayor número de 

votos tendrá derecho a que se acrediten a quienes encabecen 1a 

1ista como Presidente Municipal y Síndico de1 Ayuntamiento 
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respectivamente; 

II. Las Regidurías que integren el. cabil.do, se dividirán encre l.a 

votación obtenida por todas l.as pl.anil.l.as presentadas por l.os 

Partidos Pol.íticos contendientes y que hubiesen obtenido cuando 

menos el. seis por ciento de l.a votación total. emitida, a fin de 

obtener un cociente el.ectoral.; 

III. Ningún Partido Pol.ítico podrá obtener más de doce Regidu

rí.as1• (are. 99 de l.a Constitución Estatal.). 

Para su apl.icación, l.a Ley Reglamentaria determinará ios 

procedimientos que se observarán en l.a asignación de l.os Regi

dores de representación proporcional.. 

En el. caso de dos Síndicos Procuradores l.os Regidores de 

representación proporcional. tendrán l.a misma cal.idad jurídica que 

l.os de mayoría. 

La Ley Orgánica Municipal del estado de Oaxaca, establece en 

su primer párrafo del artículo 19, que J.os Ayuntamientos 

renovarán cada tres años y se integrarán en 1os términos del 

artículo 98 de la Constitución Pol.ítica del. estado. Asimismo "los 

Ayuntamientos durarán en su encargo tres años que comenzarán a 

contarse del 15 de septiembre del. año de su elección. Los 

miembros que los integran no podrán ser reelectos para el período 

inmediato". (Art. 21. de J.a Ley Orgánica). 
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Por cada integrante de l.os Ayuntamientos, habrá un sup1ente, 

el.ecto popul.armente en l.a forma prevista por el. Código de Insti

tuciones Pol.íticas y Procedimientos El.ectoral.es de Oaxaca (CIP

PEO, 1992), l.a citada l.ey, regl.amenta l.a preparación, desarrol.l.o 

y verificación del. proceso comicial. para l.a renovación de los 

ayuntamientos. (Arts. 22 y 24 de l.a Ley Orgánica). 

De manera paralela, encontramos en los Ayuntamientos las 

Autoridades Auxil.iares Municipal.es, que desempeñan un cargo 

importante en sus respectivas jurisdicciones, representan a l.os 

ayuntamientos y recae al. Los Agentes Municipal.es; b). 

Agentes de Policía; y e). Los Delegados. En los dos primeros que 

se anuncia, tienen ous oupl.entes, y duran en su encargo tres aií.os 

(art. 54 y 55 de 1a Ley Orgánica Municipa1). 

El. procedimiento para 1a designación de Agentes es: "I. 

Dentro de 1os quince días siguientes, a1 de toma de posesión de 

los ayuntamientos, se el.egirá a los Agentes, previa convocatoria 

del Cabi1do; II. Será nombrado Agente, el que obtenga mayor 

número de votos y sup1ente el. que 1e siga votación, y III. 

Entrarán en funciones al. día siguiente de 1a el.ección". (Art. 58 

de l.a Ley Orgánica Municipal.). 

Cosa contraria para los Delegados Municipal.es, oerán desig

nados 1ibremente y removidos por e1 Presidente Municipal. y 
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funcionarán en 1as Cabeceras Municipa1es. 

Es de marcado interés hacer resa1tar que 1a participación de 

1os Agentes Municipa1es como de Po1icía en 1os pob1ados de l.os 

Ex-Distritos de T1axiaco; Ex-Distrito de Put1a; y Ex-Distrito de 

Juxtlahuaca; radica al actuar en los conflictos que se presenten 

con el carácter de Conci1iador entre las partes en conflicto. en 

este evento la intervención oficial:, y el. sistema tradicional., se 

hace oir en asuntos importantes. 

Actual.mente el. poder pol.ítico se distribuye en dos insti

tuciones del. gobierno moderno en la sociedad indígena: I. La 

Agencia Municipal. y II. )K de Bienes Comunal.es; cuya composición 

es l.a siguiente: 

Agencia Mpp:icipal 

Agente Municipal. (con su sup1ente) 

Mayor Municipa1 (maneja 1a cárce1. ayuda a1 A1ca1de constitu

ciona1 y es jefe de seis topi1e"s> 

Un secretario 

E1 comandante o jefe de po1icía (de ocho po1icías, cada uno de 

1os cua1es se turna semana1mente) 
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A1ca1de constitucional {con su suplente) . Hace 1as veces de juez 

penal y expide actas de nacimiento y defunciones. 

Seis regidores (recogen multas por delitos. dafios y perjuicios) 

Mayor municipal (jefe de dos topi1es) . 

Comisariado de Bienes Comunales 

Presidente (con un suplente) . Hace 1as veces de Juez en 

pleitos por límites de tierra y acude como autoridad en casos de 

incendios o destrozos de árboles, etc. 

Un secretario 

Presidente de1 Consejo de Vigilancia (con un suplente) 

Un tesorero 

Dos vocales (cooperan con el Presidente de1 ra1es) 

Todas las autoridades municipales poseen un bastón de mando 

con puño de plata, en é1 aparece grabado el. escudo nacional., que 

representa e1 símbolo del. poder. La ostentación de esos bastones 

promueven e1 respeto y 1a obediencia, en tanto representan e1 

poder naciona1 en e1 interior de las comunidades y también por la 

creencia de que las varas de mando detentan poderes mágicos. 

Las decisiones importantes en la comunidad el "Cabildo 

indígena" está presente mediante 1os "principal.es" y l.as autori

dades de 1a agencia municipal.. Esta institución se presenta como 
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organización unificada de J.os dos poderes y proyecta su infl.uen

cia en J.os dominios políticos, económicos y religiosos. A fin de 

cuentas ha logrado imponerse sabiamente para proteger el. antiguo 

orden prioritario y el. equipo de val.ores comunal.es. 113 

El. "cabildo indígena" custodia l.a sociedad y l.a cul.tura 

triqui mediante el. resguardo de l.a estructura desigual.itaria en 

su interior. El carácter democrático y no democrático del cabildo 

reside en el hecho de que debe proteger la existencia de 1a 

sociedad y su organización socio-política tradicionales contra 

los asedios externos, sobre l.a base de proteger l.a desigualdad de 

los estratos en su interior, al. mismo tiempo que debe hacer 

disminuir esas desigual.dades permanentemente con instituciones y 

valores autóctonos. 

Las autoridades del aparato moderno son el.egidas por los 

vecinos de l.a población en asambl.ea abierta. Se reúnen en l.a 

casa municipal. y al.l.í del.iberan. recayendo los nombramientos en 

l.os candidatos escogidos por acuerdo entre l.as autoridades 

sal.ientes y las tradicional.es, o en los candidatos propuestos por 

el. públ.ico asistente al.a Asambl.ea. En el.. curso del.os escruti

nios se crítica o se encomia a los diferentes candidatos y las 

º> Huerta Ríos, César; Organización Sgcia1-Pqlítica de una 
minoría Nacional· Los Triquis de oaxaca. Instituto Nacional. 
Indigenista 
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deliberaciones continúan hasta 1a nominación, por unanimidad 

mayoría. de alguien que contemple 1os requisitos exigidos. Votan 

también por nominar a1 secretario y a1 suplente, y a 1os síndicos 

y policías. Por último envían 1as actas de votación a1 juez 

municipal de Put1a, Oaxaca, quien les notificará a su vez a 1as 

comunidades-clan ratificando en 1os cargos a los que fueron 

elegidos. 

Pasada la nominación se celebra 1a toma de poseoión de l.ac 

nuevas autoridades en una improvisada enramada o en la Casa 

municipal. En su interior coman asiento las ~utoridades todavía 

vigentes, con los elegidos y los ''principales'', y u1~0 de estos 

últimos dice el discurso tradicional: cómo se creó el universo, 

también menciona algunos aspectos históricos de la peregrinación 

del.a tri.bu antes de asentarse en e1 territorio actual. Se 

refuerza este ritual. a1 poder tradicional entre el poder moderno 

o. cuando menos, la ceremonia apunta a1 funcionamiento solidario 

de ambas instituciones. 

La democracia como prisma político al decir del maestro 

Venegas Treja. y como forma de vida que aspiran los pueblos. l.as 

comunidades indígenas asentadas en Oaxaca han exigido en di.fer.en

tes foros a nivel estatal y nacional el respeto a sus usos y 

costumbres, entendidas l.as normas comunitarias que desde hace 

siglos regulan sus vidas. al. tratarse de un sistema normativo 
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aceptado consensua1ment.e por todo e1 puebl.o, que todos acatan de 

forma vol.untaria ng necgsitg de estar escrito para ser vjgente 

Toda comunidad humana tiene el derecho a reg~rse por regl.as 

libremente aceptadas desde sus ancestros, 1as normas consuetu

dinarias de hecho son vigentes en los puebl.os, pero siguen 

exigiendo que el. Estado l.as reconozca otorgando validez jurídica. 

La mayoría de fil.ósofos modernos, han considerado como 1.a 

forma más perfecta de convivencia política l.a democracia directa. 

En el.la l.as autoridades son nombradas, sin intei-mediarios por la 

asamblea conjunta de los ciudadanos, es l.a forma de democracia 

que se practicaba en el ágora ateniense, caso semejante en 

comunidades pequeñas donde todos pueden conocerse personu.lmente. 

En asociaciones po1íticas más ampl.ias, no hay más remedio que 

aceptar otra forma, menos perfecta. de democracia: l.a representa

tiva 1a que estab1ece nuestro ordenamiento jurídico-pol.ítico en 

el. artícul.o 40 Constitucional.. 

Luego entonces l.a democracia directa, es l.a que sirve de 

model.o, desde hace sigl.os. aunque diremos que l.as comunidades 

indígenas sí poseen su práctica. La autoridad suprema entre ellos 

como dijimos es l.a Asambl.ea, l.os funcionarios nombrados por el.l.a 

mandan sirviendo a l.a comunidad, participando en l.as obras de 

beneficio común y este es el model.o de gobierno que persiguen 1.os 
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pueblos ind~genas y tratan de conservar. Su principal obstáculo 

contra 1a democracia indígena es el contro1 a que quieren some

terla 1os partidos. Es e1 caso de que e1 partido en e1 poder. 

practica sistemáticamente una suplantación de 1a voluntad popu

lar. Registra a las autoridades comunales. designadas en 1a 

Asamblea como planillas del propio partido. atribuyéndose así los 

votos de los comuneros. Una pretendida "democracia" partidaria 

destruye 1a democracia indígena. -

El sistema de Usos y Costumbres, prevalece en la mayoría de 

los municipios de oaxaca. y sólo 165 se puede elegir alcaldes por 

vía de partidos políticos, mientras que los 405 restantes se rige 

por el citado Sistema dicho proceso el que teóricamer1te 

intervienen organizaciones ni partidos políticos. 

De este marco general. concluimos el. presente trabajo, al. 

hacer un breve comentario en 1os municipios que se rigen conforme 

a1 Código de Instituciones Pol.íticas y Procedimientos El.ectorales 

de Oaxaca (CIPPEO) de 1992. a1 real.izar comicios por la vía 

constitucional. renovándose como quedó precisado cada tres años, 

mientras que 1os demás ayuntamientos se eligen por el. Sistema de 

Usos y Costumbres. l.os cual.es son ratificados por sus respectivas 

comunidades en el. acto de 1a elección. Existe un avance en la Ley 

14
) Vil.loro Luis; en "Democracia Indígena" La Jornada México, 

Michol.a 31 de mayo de 1995. p. 7 
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E1ectora1 Estatal al registrar en su artículo 17.2 el reconoci

miento a1 Sistema de Usos y Costumbres en los términos del art. 

25 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca. de esta 

manera se cumple lo sustentado en nuestro Código Político de ser 

un país pluricultural. 

Por todo lo anteriormente expuesto podemos arribar a las si

guientes conclusiones: 
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e o N e L u s I o N E s 

PRIMERA: En 1os ú1timos cincuenta años e1 avance hacia 1a 

democracia en México, se ha visto ref1ejado tanto en 

la admisión del pluralismo ideológico y el reconoci-

miento de los partidos políticos, como los ar-

denamientos legales que regulan los procesos electora

les. 

SEGUNDA: Una de las novedades de la reforma de agosto de 1996, 

es la incorporación del Tribunal Electoral al Poder 

Judicial de la Federación como organo especializado 

materia de impugnaciones para elecciones federales de 

diputados, senadores y de Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Lo novedoso de la reforma, no es la existencia del 

Tribunal, toda vez de que desde la reforma de 1986, el 

mismo Código Electoral ya establecía atribuciones 

específicas sino que la novedad radica en su reconoci

miento como Tribunal E1ectora1 jurisdicciona1, parte 

integrante del Poder Judicial de la Federación. 

Como consecuencia toca al Tribunal Electoral la 

ap1icaci6n irrestricta de la ley electoral y resolver 
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en forma definitiva e inatacable cualquier controversia 

re1acionada con los procesos electorales federales, el 

cual se espera resuelva con plena eficacia y que sus 

decisiones estén por encima de todo tipo de intereses. 

TERCERA: Las reformas constitucionales han dado paso nuevas 

CUARTA: 

QUINTA, 

corrientes de opinión y mayor participación los 

partidos políticos nacionales, para participar en la 

contienda electoral y obtener curules ~n la repre

sentación nacional. 

Tenemos una legislación electoral cada vez más com

pleta, pero la solución es revisar periódicamente 

las normas y procedimientos que regulan. la partici

pación del pueblo en la vida política, y resolver 

dentro de los marcos legales las disputas que llega

sen a presentarse. 

Hasta nuestros días, no se ha podido alcan~ar el 

ideal democrático en el sistema de gobierno, a pesar 

de las novedosas estructuras políticas que surgen a 

1.os reclamos. 

La población indígena de México está distribuida en 

56 grupos étnicos localizados en casi todo su 
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territorio, en 1a actua1idad se estima que de 1os 84 

mi1lones de mexicanos 12 mi11ones son indígena, lo que 

hace necesario que nuestros 1egis1adores hagan propues

tas de ley para brindar de manera más e~ectiva 

y rea1 una mejor protección para sus derechos humanos y 

estos no sean transgredidos. 

La marginación de 1os indígenas en nuestro país, 

data desde antes de la conquista, pero se acentúo 

más en 1a actua1idad, lo que imp1ica la necesidad de 

atender a sus rec1amos, como sucede en el. caso concreto 

de Chiapas, cuyo movimiento estalló a principios de 

1994, y eh el cual han surgido acuerdos y diálogo~. 

sin que se permita un avance real de bienestar y 

mejoramiento en la vida diaria de esas comunidades 

indígenas. l.as que deben ser atendidas oportunamente 

para que no puedan repetirse. 

Las demandas de l.os puebl.os ind1genas, en la actua-

1.idad puedo resumirl.as básicamente en l.as siguien-

tes: Mejoramiento del. nivel. de vida, ayuda eco~ómica 

para su t:amil.ia, capacitación l.aboral., mejoramiento 

en l.a producción agrícol.a y créditos agropecuarios, 

mejoramiento en su sal.ud .física y mental., supresión del. 

al.cohol.ismo que parece ser crónico, y por tanto 
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mejora su estado genera1. 

La Constitución Po1ítica de nuestro país, debe pres-

tar mayor atención a los derechos humanos y garan-

tías individuales de 1os indígenas para tratar de 

evitar en lo mayormente posible abusos a estos 

núc1eos de población en 1os juicios y procedimientos 

tanto políticos como agrarios, en los que no se toma 

en cuenta mucha de las veces sus usos y costumbres, su 

cu1tura y menos aan su lengua o dialecto, colocándolos 

en una Qesigualdad procesal y de decisión que prácti

camente los deja indefensos, proponiendo que sean 

procedimientos más sencillos. 

Para mejorar la vida de los Triquis, es necesario 

reconocer sus derechos ancestrales, tales como su 

organización social y política, su sistema de usos y 

costumbres, y sus prácticas rcl~giosas, los cuales 

deberán de valorarse y encauzarse dentro de nuestro 

sistema de Derecho y acorde a nuestras garantías 

constitucionales, y de esta manera impulsar a 

mejorar su forma de vida y de autogobernarse, deste

rrando 1a desconfianza y el temor de algunos elemen

tos extrafios a su región como causa de su aislamiento 

social, y encaminar a los Triquis u una mejor partí-
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cipación completa en la vida política de1 país. 

Uno de l.os 1ogros de 1os pueb1os indígenas ha sido l.a 

conservación hasta hoy en día de sus derechos tradi

cional.es. un régimen de derecho democrático consti

tuido por usos y costumbres practicados por grupos de 

personas con 1as mismas tradiciones durante largo tiem

po con l.a convicc~ón de ser ob1igatorio entre ellos. 

El. pueblo Triqui no es la excepción, l.a Asamblea 

Comunitaria val.ida la elección por el sistema de 

usos y costumbres; con la con.viccíón de obligatorios 

ta1 y como ocurre en el nombramiento mediante asambl.ea, 

de uno o varios principa1es para un Barrio, una ve:: que 

ha ocupado el puesto de policía, capitán de policía, 

suplente o propietario de regidor. y alcalde, agente 

municipal, y l.uego ya como principal. interviene en el 

consejo con voz y voto dentro de la federación de 

c1ases. De esta forma jerárquica distribuy~ el poder 

o la representación comunitaria, y el gobierno estatal 

le da validez a esta representación por usos y costum

bres. 

Dicho sistema democrático tradicional, aun y cuando 

no sea compatible con l.os puestos de1 Gobierno Munici

pal. debe respetarse por formar parte de una tradición y 
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cultura de un grupo indígena, tal y como reconoce el 

propio Código de Instituciones Políticas y Procedi

mientos Electorales de Oaxaca. 

1.73 

PRIMERA: La reforma propuesta por el Ejecutivo Federal 

a los pueblos y comunidades indígenas de México, es de 

gran trascendencia para la vida política nacional; al 

reconocer el carácter pluricultural a las comunidades. 

Sin embargo aunque esta iniciativa no es meramente 

declarativa, su aplicación es difícil. por cuanto que l.a 

adición al artículo 4 Constitucional presenta obstácu

los entre las autoridades, la sociedad en general y los 

grupos indígenas por no respetar y valorar su cultura 

propia. 

Para promover y hacer efectiva l.a reforma es 

necesario elaborar trípticos para su comprensión y 

distribución en toda la población, así como difundir 

las lenguas y dialectos indígenas. como un medio de 

acercamiento para conservar y respetar 1os valores 

que forman parte de nuestra cultura universal y el 

entendimiento y comprensión de 1a práctica de 1a 

democracia en 1os pueblos. 
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Por e11.o propongo se pl.anifique y se ejecuten 

p1anes de trabajo para su desarro11o rural. e indígena 

en el. que participen en forma conjunta el. pueb1o, 1os 

grupos indígenas y e1 gobierno para enriquecer y 

reso1ver prioridades, tal.es como 1a injusticia, dis

criminación y l.a pobreza en que viven 1os puebl.os. 

No es tarea fácil. apuntar y describir prob1emas 

l.atentes, l.o difícil. es ~tenderl.os y no abandonarlos 

porque podría acarrear graves desastres del. orden 

social o económico como el que vivimos hoy en día. 

SEGUNDA: La modificación que en materia el.ectoral. se ha hecho en 

los úl.timos meses a l.a Constitución de l.a República, y 

l.a descripción y estructura orgánica del Instituto 

Federal. El.ectoral., tiene como propósito dar mayor 

independencia al. órgano el.ectoral. en sus determinacio

nes, y apartar de toda intromisión al ·Ejecutivo Fede

ra1, que en ordenamientos como el. de 1951, 1973, 1977, 

1987 y 1990 permitían su ingerencia. Con ello ze 

contribuye a l.ograr l.a imparcialidad en las el.ecciones 

próximas. y se espera que ésta desvincul.ación sea 

material.mente efectiva. 
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Para que exista una verdadera integración y reconoci

miento de los pueb1os indígenas en e1 desarrollo 

naciona1, es necesario su incorporación a la política, 

mediante su inclusión como candidatos a cargos de 

e1ección popular propuestos por los partidos políticos 

que constituyen el motor principal de 1as instituciones 

democráticas de gobierno, y se tenga mayor arraigo en 

zonas indígenas. 

con el propósito de que estén representados los 

pueblos indígenas en el quehacer nacional y se satisfa

gan de manera efectiva sus partiCulares necesidades. 
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