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MENSAJE

 «A nuestros hermanos de los pueblos indígenas nahua, mazahua, otomí, purépecha y matlazinca, ustedes constituyen los pilares de
nuestra historia y cultura; en mi Gobierno serán respetados y mantendré cercanía personal atendiendo sus necesidades y condiciones
especiales».

Gobernador Silvano Aureoles Conejo, Discurso de toma de posesión, octubre 2015.

En los últimos años, las luchas de los pueblos indígenas se han enfocado, principalmente, a reclamar su capacidad para definir con
autonomía el rumbo de su propio desarrollo, defender sus tierras y territorios, pugnar por el reconocimiento de sus formas de gobierno, de
sus autoridades y de sus particulares concepciones de la justicia y el orden.

Las demandas de los pueblos indígenas vienen de muy lejos y por lo mismo son complejas y precisan de un tratamiento diferenciado que
no «privilegiado» como algunos actores lo interpretan cuando se marcan las diferencias justificadas a partir de reconocer que se trata de
aspiraciones de las comunidades culturalmente diferentes, que representan la alteridad y la posibilidad de un cambio social e institucional
hacia una nueva comunidad pluricultural. De esta manera, la pervivencia de los pueblos indígenas y otras formas de diversidad cultural,
constituyen un tema transversal y concurrente para los distintos niveles de gobierno y constituyen elementos de reflexión para la
reorientación de la idea y proyecto de modernidad, donde los pueblos, las comunidades, las autoridades locales y organizaciones, sean
reconocidos como sujetos sociales en plena y franca reconstrucción del tejido social con una perspectiva democrática de participación
directa, plural, incluyente, sensible y flexible de la diversidad cultural y política.

Entendemos que la cuestión Indígena es una responsabilidad del conjunto de las entidades públicas de la federación, el estado, los
municipios y de la sociedad toda, sin embargo la práctica institucional nos dice que la cuestión indígena ha sido abordada de una manera
desarticulada.

Esta concurrencia se objetiva en el Programa Especial para los Pueblos Indígenas de Michoacán, basado en las orientaciones definidas en
el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2015-2021.

Este documento rector define con precisión las coordenadas que debe tener el desarrollo de los pueblos, como proceso de cambio integral
con justicia, fortaleciendo la propia identidad y la integridad de su territorio.

Mtr o. Martín García Avilés
Secretario de Pueblos Indígenas
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INTRODUCCIÓN

5.1 El propósito y alcance que tiene la elaboración del Programa Especial para los Pueblos Indígenas de Michoacán.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define a la nación mexicana como pluricultural, condición que se sustenta
originariamente en la existencia de los pueblos indígenas, a quienes reconoce como sujetos de derechos colectivos de índole cultural y social,
que deben entenderse como derechos humanos. De ahí que tanto sus instituciones, como sus leyes y los demás instrumentos y mecanismos
jurídicos a través de los cuales opera el estado mexicano deberían ajustarse a dicha pluralidad cultural, lo que incluye la pluralidad jurídica,
que deriva del reconocimiento de los sistemas normativos internos que rigen la convivencia entre las personas, pueblos y comunidades
indígenas de nuestro país.

En los últimos años, las luchas de los pueblos indígenas se han enfocado, principalmente, a reclamar su capacidad para definir con
autonomía el rumbo de su propio desarrollo, defender sus tierras y territorios, pugnar por el reconocimiento de sus formas de gobierno, de
sus autoridades y de sus particulares concepciones de la justicia y el orden. Como respuesta a estos reclamos, tanto en el ámbito nacional
como en el internacional, se han venido aprobando diversos instrumentos legales que reconocen algunos esos derechos, incluyendo la
jurisprudencia que en la materia ha generado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La aprobación de estas normas ha
puesto a los profesionistas que hacen de su actividad diaria la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas, bien sea desde
la asesoría en el tratamiento de casos específicos o como autoridades encargadas de resolverlos, frente a la necesidad de conocer dichas
normas, así como sus alcances y limitaciones, para hacer buen uso de ellas, en beneficio de los pueblos indígenas.

Michoacán se reconoce asimismo multicultural, pluriétnico y plurilingüe, integrado por una diversidad cultural que históricamente ha sido
tratado y concebido de diversas maneras según las distintas épocas de su historia, realidad social que compromete a la presente administración
a transitar hacia la transformación por un Estado pluricultural. Desde este punto de vista, los pueblos indígenas, por su pervivencia y
transcendencia en el tiempo, son dignos de ser reconocidos como sujetos participantes en la nueva democracia pluricultural. Por eso dentro
del Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán (PLADIEM 2015-2021), se contemplan diversas acciones integrales para el
desarrollo de este sector.

Las demandas de los pueblos indígenas vienen de muy lejos y por lo mismo son complejas y precisan de un tratamiento diferenciado que
no «privilegiado» como algunos actores lo interpretan cuando se marcan las diferencias justificadas a partir de reconocer que se trata de
aspiraciones de las comunidades culturalmente diferentes, que representan la alteridad y la posibilidad de un cambio social e institucional
hacia una nueva comunidad pluricultural. De esta manera, la pervivencia de los pueblos indígenas y otras formas de diversidad cultural,
constituyen un tema transversal y concurrente para los distintos niveles de gobierno y constituyen elementos de reflexión para la
reorientación de la idea y proyecto de modernidad, donde los pueblos, las comunidades, las autoridades locales y organizaciones, sean
reconocidos como sujetos sociales en plena y franca reconstrucción del tejido social con una perspectiva democrática de participación
directa, plural, incluyente, sensible y flexible de la diversidad cultural y política.

5.2 Estructura del Programa ESPECIAL.

El Programa Especial para los Pueblos Indígenas es resultado de por lo menos tres fuentes que proporcionaron rumbo y contenido: El
análisis y la sistematización de los esfuerzos realizados en los años recientes, que permitieron recuperar las acciones de diagnóstico y
experiencias de trabajo generadoras de información que nos deben permitir identificar aciertos y dificultades para promover las nuevas
tareas de gobierno; en segundo lugar se nutre, muy especialmente, de la opinión, análisis y reflexión de distintos actores implicados en el
desarrollo de los pueblos indígenas: autoridades civiles, agrarias y tradicionales, académicos e investigadores y miembros de las organizaciones
de la sociedad civil, que intervinieron en los foros de consulta ciudadana.

Las acciones derivadas del presente documento contribuyen decisivamente al reconocimiento, la visibilización y la salvaguarda de la
diversidad cultural de Michoacán, y en particular de su diversidad étnica, lingüística, regional y poblacional, contribuyendo al diálogo
intercultural, a prevenir y confrontar la discriminación y el menosprecio que todavía expresan algunos sectores de la sociedad hacia la
población indígena yafrodescendiente y en especial hacia la mujer, contribuyendo de esta manera a la construcción de una sociedad
incluyente y abierta a la pluralidad. Se trata de acreditar con proyectos estratégicos y con un enfoque transversal, la condición pluricultural
de nuestra nación, reconocida en el artículo 2º de nuestra Carta Magna y sustentada, como el mismo ordenamiento lo reconoce, originariamente
en sus pueblos indígenas.

El presente documento define las orientaciones políticas y programáticas que promueve el gobierno michoacano para atender las demandas
históricas e iniciativas de desarrollo que plantean sus pueblos indígenas. Entendemos que ésta es una responsabilidad del conjunto de las
entidades públicas de la federación, el estado y municipios y por lo mismo es indispensable contar con un documento rector que defina con
precisión las coordenadas que debe tener el desarrollo como proceso de cambio integral en lo económico, político, social, cultural y medio
ambiental, tendiente a incrementar la calidad de vida de todos los pueblos indígenas de la entidad. Dicho proceso deberá darse manteniendo
y aun fortaleciendo la propia identidad, la integridad de su territorio y la generación de dinámicas económicas, sociales, políticas y
culturales propias.
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La presente propuesta está basada en las orientaciones definidas en el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2015-2021
(PLADIEM) y en la implementación de cuatro estrategias centrales:

l La participación y el diálogo social sostenido entre diferentes actores en los últimos años; reconocemos que desde la creación de la
propia Secretaria de Pueblos Indígenas y antes con la propia Coordinación que le dio origen, se realizaron importantes esfuerzos
para dar voz y reconocer los problemas y aspiraciones de los pueblos que dieron forma y contenido a múltiples iniciativas y
proyectos que sirven como referente para orientar las propuesta aquí presentadas.

l Los programas, proyectos y acciones contenidas en el presente documento están basadas en el respeto a los recursos bío culturales
existentes en el territorio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), que expresa que los gobiernos tienen la obligación de «respetar la importancia especial que para las culturas y
valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que
ocupan o utilizan de alguna otra manera y en particular los aspectos colectivos de esa relación». La misma disposición determina
que «la utilización del término ‘tierras’ en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del
hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera».

l Movilizar para todas las iniciativas los recursos existentes: materiales, humanos, culturales, físicos, financieros, etc. Esto deberá
incluir el conjunto de recursos existentes en la administración pública estatal y federal, lo que hace de la presente una iniciativa
especial y concurrente garante de la transversalidad que define el espíritu del PLADIEM.

l Todas las acciones que se implementen deberán gestionarse localmente y será el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas,
conjuntamente con sus autoridades y sus representantes reconocidos, los interlocutores de los procesos de gestión.

De esta manera el Programa Especial para los Pueblos Indígenas de Michoacán deberá entenderse como el instrumento articulador de las
políticas públicas del gobierno estatal para conducir transversalmente las prioridades, los objetivos, líneas estrategias y acciones del Plan
de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2015-2021 (PLADIEM), en proyectos, obras y acciones concretas orientadas a mejorar
la calidad de vida de la las comunidades y pueblos Indígenas de Michoacán, así como dar cumplimiento a la Visión y Misión del Gobierno
del Estado plasmadas en el PLADIEM.

5.3 Marco Jurídico.

Los fundamentos jurídicos en los que se basa el presente Programa Especial para los Pueblos Indígenas, son los artículos 1º y 2º de la
Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen los derechos para el desarrollo social y económico de los
pueblos indígenasy sus comunidades.

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de
la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de
poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos
indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio
y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad
nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las
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que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios
etnolingüísticos y de asentamiento físico.

A)  Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia,
a la autonomía para:

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural;

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios
generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e
integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes;

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de
sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho
de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para
los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados. En ningún caso las
prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades
municipales;

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad;

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución;

VI.  Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes
de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los
recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas,
en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley;

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito
de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas; y,

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean
parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los
preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que
tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor
expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las
comunidades indígenas como entidades de interés público.

B)  La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica
discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los
indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones
de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades.
Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán
directamente para fines específicos;

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión
de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los
estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la
herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el
respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación;

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando
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debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial
para la población infantil;

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que
faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la
cobertura de los servicios sociales básicos;

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de
su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la
vida comunitaria;

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de
comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir,
operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen;

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan
alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien
la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar
el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización;

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el
extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de
las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto
de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas; y,

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso,
incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las
legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas
específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y
procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos
tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.

La Secretaría de Pueblos Indígenas no sólo tiene el compromiso de definir e implementar políticas públicas, sino también establecer
vinculación con las comunidades indígenas, ello acorde a lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Michoacán de Ocampo, que a la letra dice:

Los pueblos y comunidades indígenas tienen los siguientes derechos:

III. A participar en la integración plural en los órganos y entidades de gobierno estatal y municipal;

V. A la consulta y a los mecanismos de participación ciudadana previstos en esta Constitución, cuando se prevean ejecutar acciones
y medidas administrativas o legislativas que los afecten;

XXI. El Gobernador del Estado, establecerá los mecanismos para el reconocimiento de una instancia estatal de representación y
vinculación de autoridades indígenas ante los órganos de gobierno; para participar en las instituciones y determinaciones de
políticas públicas de atención a los pueblos y comunidades indígenas;

Por tal motivo la Secretaría de los Pueblos Indígenas como dependencia centralizada del Gobierno del Estado de Michoacán, tiene su base
legal en el artículo 17 fracción XVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán; y dentro de las veintisiete
fracciones que prevé el artículo 33 de dicho ordenamiento jurídico, se establece:

II. Formular, dirigir, ejecutar y evaluar la planeación del desarrollo social, humano, cultural, jurídico, económico y político de las
comunidades y pueblos indígenas, con su participación permanente;

III. Formular, implementar, coordinar, gestionar, ejecutar y valuar planes, programas, proyectos y acciones para el desarrollo sustentable
de los pueblos y comunidades indígenas;
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IV. Proponer, elaborar, implementar, coordinar y valuar las políticas públicas que propicien el desarrollo de los pueblos indígenas;

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó en 1989 el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes,
que entró en vigor en 1991, y desde entonces es el acuerdo internacional de derecho indígena más conocido en el mundo. Este tratado es
vinculante y esto significa que es obligatorio para todos los países que lo han firmado y ratificado; México hizo lo propio en 1990. En su
artículo primero establece que:

a) A los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores
de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación
especial; b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban
en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de
las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio
fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio. 3. La utilización del término
pueblos en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que
pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional.

En su artículo 3:

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni
discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.

2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los
pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Reconoce la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras
políticas, económicas y sociales, de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos
a sus tierras, territorios y recursos, también reconoce la urgente necesidad de respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas
afirmados en tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos con los Estados, celebrando que los pueblos indígenas se estén organizando
para promover su desarrollo político, económico, social y cultural y para poner fin a todas las formas de discriminación y opresión
dondequiera que ocurran.

Artículo 5:

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales,
manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

Ar tículo 11

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a
mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e
históricos, objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas.

Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos.

Es una concepción del universalismo basada en la diversidad lingüística y cultural, que supera las tendencias homogeneizadoras y las
tendencias al aislamiento exclusivista, y tiene como ejes fundamentales:

En la perspectiva política, concebir una organización de la diversidad lingüística que permita la participación efectiva de las comunidades
lingüísticas en este nuevo modelo de crecimiento.

En la perspectiva cultural, hacer plenamente compatible el espacio comunicativo mundial con la participación equitativa de todos los
pueblos, de todas las comunidades lingüísticas y de todas las personas en el proceso de desarrollo.

En la perspectiva económica, fundamentar un desarrollo sostenible basado en la participación de todos y en el respeto por el equilibrio
ecológico de las sociedades y por unas relaciones equitativas entre todas las lenguas y culturas.

Estos son los fundamentos que motivan a la actual administración para implementar un plan con visión y perspectiva innovadora para dar
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resultados. Aquí se exponen las ideas, obras y acciones generales y básicas para el desarrollo de los pueblos indígenas, planteamientos que
emanan de la reflexión, intercambio de opiniones y esfuerzos coordinados de manera plural entre las autoridades indígenas, gestores
comunitarios, profesionistas, instituciones académicas y gubernamentales.

6.  JUSTIFICACIÓN

En los últimos años, las luchas de los pueblos indígenas se han en enfocado, principalmente, a reclamar su reconocimiento constitucional
como sujetos de derechos, así como algunos derechos específicos de esta naturaleza, como la autonomía, el territorio, los gobiernos
propios, la administración de justicia a través de sus propias autoridades y acceso a la justicia ante los órganos estatales, la definición de
su propio desarrollo, etc. Como respuesta a estos reclamos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, se han venido aprobando
algunas normas legales que reconocen algunos esos derechos, a la cual se une la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), sobre la materia.El gobierno michoacano se plantea atender estos reclamos desde la Secretaría de Pueblos Indígenas que
se propone desarrollar acciones en concurrencia con el conjunto de las entidades públicas federales, estatales y municipales siempre bajo
la orientación del Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2015-2021.

Entendemos que la cuestión Indígena es una responsabilidad del conjunto de las entidades públicas de la federación, el estado, los
municipios y de la sociedad toda, sin embargo la práctica institucional nos dice que la cuestión indígena ha sido abordada de una manera
desarticulada.

Esta concurrencia se objetiva en el Programa Especial para los Pueblos Indígenas de Michoacán, basado en las orientaciones definidas en
el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2015-2021.

Este documento rector define con precisión las coordenadas que debe tener el desarrollo de los pueblos, como proceso de cambio integral
con justicia, fortaleciendo la propia identidad y la integridad de su territorio.

Debemos hacer más visible todo lo que los pueblos indígenas aportan al desarrollo del estado y a partir de ello construir una nueva
sensibilidad pública y social. Solo así será posible avanzar en el derecho a la libre determinación que demandan los pueblos para alcanzar
su desarrollo económico, social y cultural.

Es urgente re-concebir y reconstruir el desarrollo indígena desde la valoración de la identidad y conocimiento de los propios pueblos, a fin
de contribuir en la reducción de la condición de pobreza y marginación que viven los pueblos indígenas, fortaleciendo sus instituciones,
salvaguardando su cultura y territorios a partir de su propia visión y no desde la visión de actores ajenos a la propia comunidad.

7.  COMPONENTES DEL PROGRAMA ESPECIAL

7.1.  Diagnóstico Sectorial

La población de Michoacán en 2010 alcanzó 4 420 271 habitantes, de los cuales el 51.7 por ciento eran hombres y 48.3 por ciento mujeres.
Respecto del total nacional de 114 255 555 personas, este volumen representa el 3.9 por ciento. La mayor parte de la población se
encuentra en edades jóvenes, ya que el cincuenta por ciento se acumula entre cero y 24.2 años de edad. Por una parte, el grupo
correspondiente a las personas con 15 años es el mayoritario de la pirámide poblacional. Por otra parte, el grupo de 15 a 64 años concentra
el 62.3 por ciento de la población estatal y finalmente, el grupo de 65 años y más muestra ya los efectos de la mayor esperanza de vida y
el impacto de la transición demográfica en su conjunto, representando el 7.2 por ciento de la población estatal. (La pobreza en la población
indígena de México, CONEVAL 2012).

La situación de pobreza entre los indígenas mexicanos es más grave que entre la población en general, según el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). En Michoacán se confirma la misma regla. De acuerdo con los indicadores que se
derivan del análisis hecho por CDI se puede advertir que el porcentaje a nivel estatal que carece de agua entubada es de 12.2% mientras que
para pueblos indígenas crece a 23.7%. A nivel estatal 11.4% de la población carece de drenaje, en tanto que en comunidades indígenas la cifra
sube a 45.2%. Lo mismo ocurre con electricidad donde a nivel estatal el 2% carece de servicio de energía eléctrica mientras que la población
indígena crece en un 4.5%.»La población con algún rasgo de pertenencia étnica se encuentra en mayor precariedad que las personas que no
lo presentan. Entre más ‘estructural’ sea el rasgo que da la pertenencia étnica, mayor es la pobreza», señala CONEVAL.

En relación con la pobreza, el reporte del CONEVAL también señala que los indígenas enfrentan más carencias en el acceso a la alimentación
que la población en general.A nivel nacional, ese porcentaje de carencias afecta a alrededor del 20% de los habitantes, mientras que para los
indígenas llega a casi el 40%.

En cuanto al rezago educativo, éste es cercano al 20% entre la población en general. Por el contrario, entre los indígenas casi llega al 50%.
En Michoacán, por ejemplo se estima que en promedio hay un 10.2% de población analfabeta, mientras que en las comunidades indígenas
esta alcanza los 20.2%. La organización civil Mexicanos Primero informó en 2013 que los tres estados con mayores índices de reprobación
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en primaria y secundaria son Guerrero, Michoacán y Oaxaca, tres de las entidades del país con más población indígena.

Un último dato que refleja la situación de los indígenas es la discriminación que sufren de parte de otros sectores. En agosto de 2012, el
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) dio a conocer una encuesta según la cual el 44.1% de los mexicanos
considera que no se respetan los derechos de los pueblos indígenas. Se trata del porcentaje más alto, por encima de quienes creen que no
se respetan los derechos de personas homosexuales (42.4%), de migrantes (40.8%), adultos mayores (34.8%) y personas con discapacidad
(34%).

 

 

 

 

 

CDI-PNUD. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: INEGI, II Conteo de  

Población  y Vivienda, México, 2005. 
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7.1.1. Contexto y entorno

Es basta la bibliografía existente para conocer la historia de los pueblos indígenas de Michoacán, sino que también son vigentes y evidentes
las manifestaciones políticas, económicas y culturales que en la actualidad demuestran la pervivencia de los pueblosp’urhépecha, nahua,
hñahñú u otomí, jñatjo o mazahua, matlazinca o pirinda, a quienes sin duda les asiste el derecho y la titularidad de la libre determinación.

Pero no sólo a éstas, porque el principio de la conciencia de identidad indígena, tanto en su vertiente personalista (subjetiva) como
colectivista (cultural), abre la posibilidad de que todos aquellos pueblos indígenas, grupos o comunidades étnicasdiferentes, que preservan
todas o parte de sus instituciones económicas, sociales, culturales, políticas y territoriales, pueden ser sujetos del derecho a la libre
determinación a través de la autonomía, por ende al desarrollo con identidad cultural.

Por ahora procedemos a describir los aspectos de la ubicación geográfica de los pueblos indígenas políticamente predominantes en
Michoacán.

De acuerdo con la siguiente ilustración, podemos identificar la ubicación geográfica de los pueblos indígenas p’urhépecha, nahua, hñahñú
u otomí, jñatjo o mazahua, matlazinca o pirinda dentro del Estado de Michoacán, mismas que se identifican en cuatro regiones bien
determinadas a partir de la distribución jurisdiccional de los municipios.

7.1.2. Iréchekua p’urhépecha–la nación p’urhépecha

Este pueblo, desde el aspecto cuantitativo de su población, es la más predominante, con un promedio aproximado de 150 mil habitantes;
de los cuales se registra un aproximado de 130 mil hablantes de lengua p’urhépecha,1 Es la cultura que tiene un antecedente histórico de
dominio del antiguo territorio de Mechoacan,2 antes de la llegada de los españoles. Dueña de un gran acervo histórico, político, social y
cultural, patrimonio tangible e intangible que se manifiesta a través de sus diversas formas de creación y recreación cultural.Son los
p’urhépecha de los tiempos actuales, los que de alguna manera influyen más en el establecimiento de los criterios y parámetros de
pertenencia a su cultura, y en la búsqueda de una relación política de las naciones indígenas con el Estado y la sociedad mayoritaria, a partir
de los nuevos intereses de la realidad global, pero articulados con la visión retrospectiva, hacia aquello del pasado que es importante
mantener vigente, cuya memoria, lengua y pensamiento, les permite plantear las innovaciones para la trascendencia de su identidad cultural
originaria.

Actualmente el territorio de la región p’urhépecha se extiende a lo largo de 6,000 km2 de los 60,000 que tiene el Estado de Michoacán, esta
área se ubica entre los 1600 y 3800 metros de altura sobre el nivel del mar.3 Es el espacio territorial y social en el que prevalecen los
gobiernos comunales indígenas. Un área que se autoidentifica tradicionalmente en cuatro subregiones:

1Véase. Censo de Población y Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), año 2010, pueblo p’urhépecha de Michoacán.www.censodepoblacion.inegi.gob.mx
2Término registrado por los primeros etnólogos y etnolingüistas de la cultura p’urhépecha, como Fray MaturinoGilberti, en su obra «Vocabulario en Lengua de Mechuacan
«. Fray Jerónimo de Alcalá el traductor de la « Relación de Michoacán de 1541 , en diversos pasajes del texto.
3Véase. Masera , Omar  y otros, « Dinámica y uso de los recursos forestales de la región p’urhépecha.  El papel de las pequeñas empresas artesanales» . Grupo Interdisciplinario
de Tecnología Rural Apropiada GIRA A.C. 1ª edición 1998. Pátzcuaro Michoacán.
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a) Juátarhu o p’ukundimani(en la sierra o área boscosa) – subregión sierra o meseta;

b) Japundarhu(en el lago) – subregión lacustre;

c) Tzacapendu(en la tierra pedregosa) – subregión de la ciénega; y,

d) Eráxamani (Yr derecho su camino)4 – subregión de la cañada de los 11 pueblos.

7.1.2.1 Juátarhu o p’ukundimani – subregión sierra o meseta.

Conformada por las comunidades de los municipios de Charapan, Tangancícuaro, Peribán, los Reyes, Tinguindín, Tangamandapio,
Tangancícuaro, Cheran, Nahuátzen, Paracho, Uruapan, Tancítaro, Ziracuaretiro, Nuevo Parangaricutiro y Tingambato.

A continuación, citamos de manera general los problemas que enfrentan las comunidades indígenas adscritas a las jurisdicciones municipales,
a fin de generar una idea de cuántos y cómo prevalecen los gobiernos locales indígenas en esta subregión. Consideramos que esta subregión
es actualmente la más grande del territorio p’urhépecha, tanto en lo geográfico como en la población.

7.1.2.1.1 Problemas

1. Despojo de tierras comunales por pequeños productores agrícolas.

2. Tala ilegal de los bosques por el crimen organizado y comuneros sin empleo.

3. Cambio de uso de suelo sin autorización, de bosque a huertas de aguacate y campos de siembra de zarzamora y papa.

4. Conflictos por límites de tierras de comunidadesentre sí y con pequeños propietarios.

5. Conflictos por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales de las comunidades entre sí y con la delincuencia organizada.

6. Contaminación ambiental por falta de infraestructura para el manejo de residuos sólidos.

7. Sequía de ríos, manantiales, ojos de agua y mantos acuíferos por la desforestación.

8. Inseguridad ante la amenaza de la delincuencia organizada.

9. Migración ante la falta de empleos, educación y medios de sobrevivencia.

10. Problemas de salud, desnutrición y atención a la salud de la mujer.

7.1.2.2. Japundarhu – subregión lacustre.

Conformada por las comunidades indígenas de las jurisdicciones municipales de Pátzcuaro, Tzintzuntzan Quiroga, Erongarícuaro, Salvador
Escalante y Morelia. En esta subregión se encuentran comunidades indígenas que con base a sus características culturales y estructuras
internas de gobierno, ejercen cierta autonomía en sus gobiernos internos; excepto las cabeceras municipales como Pátzcuaro, Tzintzuntzan,
Quiroga, Erongarícuaro y Salvador Escalante en cuyos poblados prevalece el esquema de organización de barrios, pero subordinados ante
la estructura del gobierno municipal.

Mientras que Morelia, en cuanto a capital de la entidad, mantiene su preferencia y postura municipal de gobierno, con cierto conservadurismo
de la herencia colonial hispana, que trata con exclusión a sus comunidades indígenas.

7.1.2.2.1Problemas

1. Desempleo, discriminación y migración hacía las ciudades principales del estado de Michoacán y al extranjero.

2. Falta de espacios e infraestructura para la comercialización de las artesanías.

3. Contaminación y sequía del lago de Pátzcuaro.

4Gilberti, Maturino, «Vocabulrio en la Lengua de Mechuacan». Fideicomiso Teixidor, El Colegio de Michoacán A.C., Zamora, Michoacán, 1997. Registrado: eraxamani – yr
derecho su camino. P. 83.
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4. Deforestación y cambio del uso de suelo alrededor del lago de Zirahuén.

5. Cambio del régimen comunal o ejidal de tierras por la propiedad privada.

6. Conflictos por despojo de tierras comunales por el fenómeno del crecimiento de población y desarrollo urbano (caso Santa Fe de
la Laguna y Quiroga).

7. Pérdida de la lengua p’urhépecha y elementos de la cultura indígena.

8. Conflictos por la justicia del estado frente al sistema de justicia indígena de las comunidades.

9. Tala clandestina, deforestación y conflictos por tierras.

10. La destrucción de los sistemas comunales de organización por las divisiones religiosas, de propiedad e influencia de partidos
políticos.

7.1.2.3 Tzakápendu – subregión de la Ciénega.

Integrada por las comunidades de los municipios de Zacapu, Coeneo y Jiménez principalmente. Con una considerable extensión territorial,
históricamente identificada como la primera región del antiguo imperio p’urhépecha; que abarca también algunas comunidades de los
municipios de Panindicuaro, Puruándiro, Cuitzeo, Huandacareo, Queréndaro, entre otros municipios más.5

Tratamos de contemplar cuáles son los problemas principales de la región y de sus comunidades que mantienen su identidad cultural
p’urhépecha.

7.1.2.3.1 Problemas

1. La pérdida de la lengua y elementos de la cultura p’urhépecha.

2. La falta de espacios para la comercialización de los productos artesanales.

3. La falta de equipamiento para la producción artesanal.

4. La marginación de las comunidades indígenas por sus cabeceras municipales.

5. La contaminación de las ciénega y medio ambiente de la sub-región.

6. La contaminación de los campos agrícolas por el uso de agroquímicos.

7. La destrucción de los sistemas de organización comunitaria.

8. Expansión del desarrollo urbano en tierras de las comunidades indígenas

7.1.2.4. Eráxamani – subregión de la cañada de los once pueblos.6

Integrada por las comunidades indígenas delos municipios de Chilchota, pero además con las comunidades indígenas de la extensión
territorial geográfica de los municipios de Zamora, Cotija, Jiquilpan, Jacona, Ecuandureo, Churintzio, la Piedad, Purépero y Yurécuaro,
entre otros municipios de la región del bajío de Michoacán.

Por ejemplo, el poblado de la propia cabecera municipal de Marcos Castellanos (San José de Gracia), se reivindica como comunidad
multiétnica descendiente de los p’urhépecha, jaliscas y del señorío del reyColimán; así lo manifiestan con sus tradiciones, costumbres y
sistemas de organización de barrios desde los antiguos linajes.

7.1.2.4.1 Problemas

1. Conflictos de comunidades entre sí, por la tenencia de la tierra y la tala clandestina.

2. Contaminación del río y de los yacimientos de agua de la cañada de los 11 pueblos.

5Para la identificación de los 113 municipios, véase el artículo 3º de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.
6Se registra la palabra: eráxamani – yr camino derecho. Diccionario Grande de la Lengua de Michoacán. Tomo II, Tarasco – Español. Obra citada. Pág. 193



PERIÓDICO OFICIALPÁGINA 12 Martes 6 de Junio de 2017. 2a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

3. Amenaza de la delincuencia organizada en contra de las comunidades y militarización.

4. Falta de empleo, y mejores instituciones de atención en la salud y educación.

5. Falta de apoyos para la producción artesanal y atención de las familias de artesanos.

6. Contaminación de los campos agrícolas del valle de Zamora.

7. Migración a las ciudades y al extranjero.

8. Falta de representación y reconocimiento de las autoridades indígenas.

9. Falta de apoyos para los médicos tradicionales de la región.

10. Falta de apoyos para el desarrollo de los saberes indígenas. (música, literatura, técnicas, artes, canto y otras expresiones culturales).

Culminamos entonces esta parte de análisis territorial geográfico y social de la nación p’urhépecha y sus regiones actuales con más arraigo
cultural, señalado que son aproximadamente 133 ciento treinta y tres comunidades indígenas bien identificadas, entre otras que seguramente
hemos omitido y que se reivindican como tales. Comunidades con altas posibilidades de reconstitución comunitaria, a partir de sus
estructuras de gobierno interno de tradición cultural p’urhépecha, potenciales para ejercer el derecho constitucional de la libre determinación,
a través de la autonomía comunal, regional y nacional indígena.

7.1.3. Pueblo Nahua de la región costa-sierra de Michoacán

La nación nahuase localiza en el suroeste del estado de Michoacán, conocida como la región costa-sierra nahua. Con una altitud de 10 a 280
metros sobre el nivel del mar. Limitando con el océano pacífico. Sólo por mencionar su importancia territorial, el municipio de Aquila cuenta
con una superficie de 2,552 kilómetros cuadrados y con una población de 13, 472 habitantes, (una densidad de cinco habitantes por
kilómetro cuadrado, 5/km2), es el municipio geográficamente más grande en la entidad. Se halla emplazado de la sierra madre occidental
cuyas cumbres descienden violentamente hacia el mar formando un interesante litoral dentado.

Está conformada por grandes comunidades en su extensión territorial,como la comunidad de Aquila y sus 19 diez y nueve poblados anexos,
que a su vez, es cabecera municipal; la comunidad de Ostula también con sus 49 cuarenta y nueve poblados anexos; la comunidad del Coíre
con sus 57 cincuenta y siete localidades anexas; así como la comunidad de Pómaro con 49 cuarenta y nueva anexos; todas ellas del municipio
de Aquila.

Adscrita a la jurisdicción del municipio de Villa Victoria también conocido como Chinicuila, se encuentra la comunidad de Huizontla y sus
8 ocho poblados anexos, los cuales se adscriben y autoidentifican como pertenecientes al pueblo nahua de la sierra. También dentro del
municipio de Coahuayana de Hidalgo, se encuentra establecida la comunidad originaria de Achotán y otras localidades pertenecientes a la
cultura nahua de la región costa de Michoacán.

Un pueblo con importancia histórica y cultural del mundo mesoamericano que trasciende hasta la actualidad; parece como si mantuviera un
aislamiento voluntario desde sí mismo en su región, pero en realidad este pueblo mantiene cierta vinculación con la cultura nacional náhuatl
que en el pasado constituyó uno de los imperios más fuertes del gran Tenochtitlán. Hoy fragmentada y diseminada en otras partes del
territorio mexicano.

Posee un gran acervo de conocimientos, artes, saberes y técnicas de producción tradicionales, propietario de vastos recursos naturales, casi
la mayor parte de todo el litoral del pacífico de Michoacán; áreas mineras, forestales, marítimas y biodiversidad, que hacen de esta nación
indígena, ser muy codiciada por la iniciativa privada y pública, en la aspiración de implementación de políticas económicas de desarrollo
regional, por su potencialidad en las reservas naturales.

De acuerdo a las jurisdicciones municipales de aquella región, podemos identificar claramente las cabeceras comunales, así como a sus
respectivas localidades que se adscriben a cada organización comunitaria como anexos, en los términos de la titulación de los bienes
comunales del régimen agrario mexicano, bajo el cual se rigen y organizan. Pequeñas comunidades o poblaciones que a su vez ejercen cierta
autonomía interna en la elección de sus representantes, administración de sus bienes comunales, vigilancia rural y otras relacionadas con las
tierras y recursos naturales. En materia civil las cabeceras comunales a su vez tienen el estatus de cabeceras de tenencia, según el régimen
municipal, mientras que las pequeñas comunidades se administran como encargturas del orden con sus propias representaciones y estatus
político-social.

7.1.3.1 Principales problemas

1. La marginación de las comunidades de la sierra alta, que no cuentan con el servicio de luz, agua y medios de comunicación.
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2. El despojo de tierras comunales por parte de pequeños propietarios de la región.

3. La contaminación de los ríos, bahías y áreas costeras por empresas mineras.

4. La proliferación de la explotación minera de manera ilegal y con influencia de la delincuencia organizada.

5. La inseguridad y la manipulación a las autoridades indígenas y de la población por la delincuencia organizada.

6. La falta de centros de estudios de nivel medio y superior con enfoque intercultural.

7. La falta de instituciones de salud para el combate de las epidemias y la desnutrición.

8. La marginación de la mujer indígena y su exclusión en la participación política y económica.

9. La falta de apoyos para el desarrollo económico con sustentabilidad, la asesoría y la capacitación.

10. La tala clandestina, el robo de huevos de tortuga y la caza ilegal de animales silvestres.

De acuerdo con esta información y con la aclaración de que pudimos haber omitido señalar a varias comunidades de la costa-sierra nahua,
tenemos el registro de 183 ciento ochenta y tres comunidades con tradición cultural e institucional indígena, con capacidad de autogobierno
interno desde su orden comunitario y sistema tradicional de adscripción a una cabecera comunal general.

7.1.4. Los pueblos Mazahua o Jñatjo y Otomí o Hñahñú de la región oriente de Michoacán.

En la región oriente de Michoacán, se ubican las dos naciones: Mazahua y el Otomí. Comparten en vecindad este territorio de la mariposa
monarca, que se localiza en las jurisdicciones municipales de Zitácuaro, Hidalgo, Maravatio, Ocampo, Senguio y Susupuato. A una altitud
que va desde los 1780 a 2880 sobre el nivel del mar, en un área aproximada de 6 mil kilómetros cuadrados, parte del eje volcánico que se
extiende desde la sierra madre occidental.

En esta región, históricamente habitaron los pueblos mazahua, náhuatl, pirinda, p’urhépecha y otomí, principalmente en los lugares cuyas
poblaciones ahora son conocidas como Tlalpujahua, Senguio, Irimbo, Aporo, Angangueo, Tuxpan, Hidalgo, Ocampo, Zitácuaro, Juárez,
Jungapeo, Tzitzio, Acuitzio, Madero y Huiramba. Además en las áreas territoriales de Queréndaro, Indaparapeo y Charo.

Son dueños de un importante territorio de bosquesy áreas agrícolas que se localizan en el valle de Zitácuaro, al este del municipio del mismo
nombre. Dos naciones poseedoras dedos idiomas de la familia lingüística otomangue, que son: del pueblo Otomí la lengua ñahñúy del
pueblo Mazahua la lengua jñatjo. Pueblos transfronterizos atendiendo a la ficción jurisdiccional de las entidades federativas, ya que son
partes de las culturas mesoamericanas, fragmentadas por la división política territorial interna de la federación mexica, pues la unidad
nacional indígena de ambas, es de dimensiones, por decirlo así, extra-jurisdiccionales porque conviven y mantienen su vinculación con las
comunidades de las entidades federativas de Querétaro, Hidalgo, México, Guerrero entre otros. Culturas suficientemente vigorosas, porque
así ha quedado demostrado con su resistencia por más de quinientos años.

Las principales tenencias que registran hablantes de la lengua jñatjo y ñahñú son: Crescencio Morales (San Mateo), Nicolás Romero (San
Andrés), Donaciano Ojeda (San Francisco), Francisco Serrato (San Bartolo) y Macho de Agua entre otras localidades, alejadas de las
poblaciones más urbanizadas.

En esta región, al margen de la poca posibilidad para el desarrollo agrícola, predomina la silvicultura, el aprovechamiento forestal y de la
flora. Las tierras en posesión de las comunidades están bajo el régimen jurídico comunal y ejidal principalmente. Existe la propiedad privada
excluida a favor de familias no pertenecientes a comunidades indígenas y en menor cantidad a favor de algunos habitantes mazahua u otomí.

Las comunidades desarrollan otras actividades económicas de carácter rústico y de producción artesanal desde los conocimientos tradicionales;
por ejemplo, los comuneros sin parcelas o sin tierras, se dedican a la producción de tejamanil, vigas, columna y piezas para la construcción
de las viviendas tradicionales dentro del mercado regional turístico de la mariposa monarca y de la laguna del Valle de Bravo. Otros en la
recolección de leña y producción de carbón, así como el oficio artesanal de la alfarería y en el cultivo de plantas medicinales y ornamentales.

Por lo que estos pueblos no dejan de merecer una especial atención y estudio de carácter económico, social, político y cultural. Así de
acuerdo a los criterios lingüísticos, los antecedentes históricos, los sistemas tradicionales de organización y la reivindicación actual de los
pueblos Mazahua y Otomí, perviven y son reconocidas como comunidades indígenas los poblados de las jurisdicciones municipales.
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7.1.4.1 Principales problemas

1. La tala clandestina de los recursos forestales de las comunidades indígenas.

2. La inseguridad y amenaza contra las autoridades indígenas y la población por la delincuencia organizada.

3. La falta de proyectos de producción para el desarrollo con sustentabilidad.

4. La falta de espacios para la comercialización de los productos artesanales.

5. La pérdida de las lenguas y de los elementos de las culturas indígenas mazahua y Otomí.

6. La marginación de comunidades en áreas serranas sin servicio de luz, agua y medios de comunicación.

7. La falta de servicios de salud y de educación para la población indígena.

8. El desempleo y la migración en las ciudades de la región y al extranjero.

9. La falta de apoyo para la revitalización de sus culturas y saberes indígenas.

Hemos dicho que la población mazahua y otomí se encuentra entres los límites con los estados de México y Querétaro, por lo que, la
población mayoritaria de estos pueblos converge en los espacios entre las jurisdicciones de estos estados; pero encontramos que en
Michoacán son aproximadamente 20 veinte comunidades que no sólo se identifican como población indígena, sino que mantienen su
identidad e instituciones de autogobierno.

Región en donde se requiere hacer un estudio más minucioso para los efectos de identificación las comunidades y sus problemas
particulares.

En su lucha por el reconocimiento de una mayor autonomía y el derecho de contar con su propia policía comunal para garantizar la
seguridad de las poblaciones mazhaua-otomíes, como un hecho relevante, importa señalar que en fechas recientes los habitantes de las
zonas indígenas de Zitácuaro, han realizado diversas acciones de presión al gobierno de Michoacán y sus municipios, en donde han surgido
los acuerdosde reconocimiento de sus propias policías comunitarias y la creación de una Subdirección de Seguridad Comunitaria, con
representantes de cada una de las localidades como Crescencio Morales, Francisco Serrato,Donaciano Ojeda, Curungueo y San Felipe los
Alzati. Con la condición de que las personas que integren la corporación comunal, serán propuestos por las etnias indígenas, y pasen las
evaluaciones de control y confianza que exige la Ley de Seguridad Pública en el Estado.7

7.1.5. El pueblo Matlatzinca o Pirinda de la región noreste y tierra caliente de de Michoacán.

Un pueblo en proceso de reivindicación y reconstitución dentro de la jurisdicción del estado de Michoacán; que en el pasado tuvo como su
capital político a Toluca. Recibió distintos nombres con distintos idiomas, particularizado étnicamente por las elites mexica y uacúzecha.
El pueblomatlatzinca, emparentado lingüísticamente con los mazahua y otomí, fueron utilizados por los mexica yuacúzecha para cuidar
sus fronteras.8 Se les llamómatlatzinca por los mexica, porque eran tejedores de redes, y expertos con dicho instrumentopara cazar, pescar
y colectar maíz, e incluso para hacer sacrificios humanos.9 Fueron pueblos guerreros, pues tuvieron diversos señoríos como: Tenango,
Tenancingo, Toluca, Calixtlahuaca y Malinalco.10Se dice, que en su lengua ellos se autodenominabannipynthatuhui, los de la tierra del maíz.
Los antiguos tarascos les llamaron»pirinda - los de en medio», que esta denominación «pirinda» se usó hasta el siglo XX.11

En Michoacán fueron recibidos como aliados para una guerra contra los tecos, tocho y popoloca en la frontera occidental (lo que hoy es
Jalisco), al triunfar en ella Tzitzipandácuare les cedió un espacio entre Indaparapeo y Tiripetío, cuya «capital» fue Charo «Matalcinco»,
donde estuvieron los señores, Undameo y los pueblos de los Altos, ubicados en la ceja que domina el territorio actual de Morelia: Jesús del
Monte y Santa María.12El grupo étnico más numeroso entre los súbditos del irecha fueron los nintanbati, «los de en medio», los

7Véase la nota periodística «Creación de Policía Comunal, acuerdo que desactivó conflicto con indígenas de Zitácuaro»; Periódico La Jornada Michoacán, Sección Municipios,
4 de enero de 2012. De manera directa hemos tenido la oportunidad de asesorar a éstas comunidades para este objetivo, principalmente a la comunidad de Carpinteros del
Municipio de Zitácuaro, a través del Presidente del Comisariado de Bienes Comunales Señor Román Velázquez. Memorias de trabajo de campo enero a septiembre de 2012.
8Cazes, Daniel, «El pueblo matlatzinca de San Francisco Oxtotilpan y su lengua«. Acta antropológica, V. III, México, ENAH, No. 2, 1967, pp. 32-35
9Sahagún, Bernardino de., «Historia general de las cosas de la Nueva España», vol. III, México, Porrúa, 1956, p. 127-128
10Quezada, Noemí, «Los matlatzincas«. Época prehispánica y época colonial hasta 1650, México, UNAM, 1972, pp. 45-51
11Cazes, Daniel. Obra citada, p. 30 y Noemí Quezada, Obra citada p. 42. Citan a Fray Diego de Basalenque «Arte en Lengua Matlatzinca»
 (con dos vocabularios), manuscrito, 1640, Archivo Histórico del INAH.
12Peña Delgado, Estela «La zona arqueológica de San Felipe de los Alzati, Michoacán». Morelia, IMC, 1995, pp. 21-22.
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matlatzinca, quienes residían en Charo, las lomas de Guayangareo, Undameo y en la Tierra Caliente, en Huetamo, llamados «pirinda», en
lengua de Michoacán por los uacúzecha.

Tiene este pueblo de Cutzio otro pueblo, que es toda una encomienda, de lengua diferente, de unos indios que llaman matlatzincas, que son
naturales del pueblo de Toluca, nueve leguas de México. Dicen, y es así, que en el tiempo de su infidelidad un principal de Toluca, por
agravios y vejaciones que recibía de los señores de aquel pueblo, se vino a la ciudad de Michoacán ante un señor de la provincia que se
decía Tzitzipandacuare, abuelo de Cazonci rey que fue de esta provincia, y le pidió tierras y que le serviría como los demás vasallos que
tenía, y así le administró y le mandó poblar en este sitio.13

Claramente se ve su reducción en los censos poblacionales, y en los informes eclesiásticos. Todavía en la segunda mitad del siglo XIX se
hablaba matlatzinca o pirinda en: Charo, en los pueblos del los Altos al sur de Morelia Jesús del Monte y Santa María de la Asunción
Uquano, en Tzitzio y Etúcuaro en Tierra Caliente, pero ya no en Huetamo; tal vez a mediados del siglo XIX la población hablante de
matlatzinca en Michoacán estuviera entre 6 ó 7 mil personas.14

En el censo de 1930 todavía se contaban algunas personas hablantes del matlatzinca en Charo; pero ya había desaparecido como lengua
materna de otros pueblos michoacanos y mexiquenses. Para fines de los años 1950 murieron las últimas personas que hablaban el
matlatzinca de Charo.15 El proceso de desaparición fue rápido, pues el censo de 1980 contaba en el oriente de Michoacán a 3,714 hablantes
del mazahua, a 593 personas de lengua otomí y a ningún matlatzinca; diez años después, en 1990 había 3,007 personas consideradas
«mazahuas» y 543 «otomíes».

En un censo de Huetamo de 1683 aparecen algunos apellidos que evidencian la filiación matlatzinca de sus habitantes: Acapantle, Cavi,
Xandu, Murinche, Luvis, Mami, Nila, Damiya, Quanbi, Eguanpi, Henche, Baceca, Yaca, y desde luego, Chimal.16Al respecto señala Jorge
Amós, que el apellido Chimal todavía se conserva en la actualidad en Charo y Jesús del Monte, y es común escuchar el Chimalpopoca en
algunas personas de lugares de la Tierra Caliente, como Coyuca. Además expone:

«Ése pueblo fue fragmentado y enfrentado entre sí para quedarse con sus fértiles tierras y la riqueza mineral de sus montañas; primero
por los tenochca y michoaque, y luego por los españoles, quienes además, implementaron una política de «castellanización», continuada
en el siglo XIX por el joven Estado mexicano, lo que trajo la pérdida del idioma, lo que no implica que desaparecieran las personas o
cambiaran todas sus prácticas culturales, todavía algunas personas se apellidan Chimalpopoca y Chimal, otros cambiaron el Damiya,
por Damián y Luvis, por Luviano; van a darse el «abrazo» con sus hermanos de otros pueblos cuando llevan al Cristo, Virgen o Santo
de su iglesia a la otra, suben vestidos de rojo el 24 de junio en todos los pueblos a las lomas para romper piñatas, jugar y comer; siembran
con «tarecua» o «coa» su maíz en las laderas de los cerros; le ofrendan cigarros y mezcal a los chaneques en las pozas de agua; así pues,
no se extinguieron los nintanbati en la tierra Caliente de Michoacán, sólo dejaron de usar su lengua.17

7.1.5.1 Problemas principales

1. El cambio de régimen de las tierras comunales y ejidales a propiedad privada.

2. La marginación de las comunidades indígenas serranas.

3. La sequía de la región por la deforestación y contaminación.

4. La contaminación de los ríos y de los campos agrícolas por el uso de agroquímicos.

5. El desempleo y la falta de fuentes de trabajo para la población.

6. La falta de servicios de educación superior e intercultural, y de salud.

7. La falta de apoyos para la recuperación de la lengua, valores y elementos culturales indígenas de la cultura matlatzinca.

13De Coria, Hernando, «Relación de Zirándaro y Guayameo (1579)«, en: Álvaro Ochoa y Gerardo Sánchez Díaz (editores), Relaciones y memorias de la Provincia de Michoacán
1579-1581, Morelia, UMSNH, Ayuntamiento de Morelia, 1985, pp.140– 147.
14Romero, José Guadalupe. «Michoacán y Guanajuato en 1860". Morelia, Fimax, 1972, pp. 52, 54, 60, 62, 68 y 71
15Fabián Ruiz, José, «Etnias michoacanas. Mazahua, Otomí, Pirinea, Nahua, Purépecha». Morelia, Casa Natal de Morelos, 2002, pp. 111-113
16Carrillo Cázares, Alberto, Partidos y padrones del Obispado de Michoacán 1680-1685, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1996, pp. 289-294.
17Martínez Ayala, Jorge Amós,¿Pirinda o matlatzinca? Breve etnohistoria de un pueblo de Michoacán. Facultad de Historia de la UMSNH, 2010.
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8. La manipulación y amenaza de la delincuencia organizada sobre las autoridades municipales, comunales y contra la población.

9. La falta de proyectos para el desarrollo sustentable.

10. La discriminación contra las comunidades, municipios y personas establecidas alrededor de la capital del estado, Morelia, Michoacán.

11. El desconocimiento sobre la cultura matlatzinca de Michoacán.

En la parte de la región tierra caliente de Huetamo y en el noreste de Michoacán, donde actualmente se ubica la ciudad de Morelia, en sus
alrededores hemos logrado la identificación y registro de aproximadamente 38 comunidades que se adscriben originarios y descendientes del
pueblo matlatzinca. Entre cabeceras municipales, tenencias y encargaturas del orden, que bajo el principio de conciencia de identidad
indígena, autoadscripción y autoidentificación reivindican su identidad matlatzinca o pirinda, en cuanto a comunidades con elementos
culturales, tradiciones e instituciones con potencialidad de reconstitución comunitaria para el ejercicio de la autonomía indígena.

Concluiremos este apartado, señalando que de manera muy general, se identificaron aproximadamente un total de 41 municipios con 374
comunidades indígenas en Michoacán, de las aproximadamente 440 que distingue como localidades con población indígena, el censo de
población del INEGI 2010; además las que hemos omitido, por cuestiones de amplitud del trabajo que requiere visitar, consultar,
entrevistar y preguntar en cada municipio, cuáles son las localidades que se consideran o autoidentifican como pertenecientes a un pueblo
indígena del estado de Michoacán.

7.2 Caracterización del Sector

7.2.1 Potencialidades para el Desarrollo Económico y Cultural.

7.2.1.1 Pueblo Purhépecha.

En esta región hay por lo menos 120 aprovechamientos forestales , ya que existen importantes áreas de bosque de pino y de pino-encino,
sin embargo, hay fuertes presiones sobre los bosques y grandes zonas se encuentran degradadas (Rodríguez y Velázquez, 2003). El gran
asentamiento humano en el centro de la región es Uruapan, que tiene fuerte influencia sobre las muchas áreas de agricultura de temporal de
la zona y las  manchas de agricultura de riego.

La región lacustre está dominada por los cuerpos de agua de Pátzuaro (al norte) y Zirahuén. Casi la mitad de la región está
dedicada a la agricultura de temporal, con cultivos anuales y una tercera parte, son bosques de pino – encino (Rodríguez y
Velázquez, 2003). La zona que rodea al lago está poblada por popal – tular, que en muchos casos es la parte de la vegetación
que le está ganando terreno al lago. El asentamiento importante que se distingue es la ciudad de Pátzcuaro. El resto de la
región corresponde casi en su totalidad a pastizales y agricultura de riego.
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Las cuatro regiones territoriales del pueblo p’urhépecha: Lago, Ciénega, Cañada y Sierra. Aproximadamente 210 localidades en 25
municipios, tienen potencialidad para el desarrollo económico en los siguientes rubros.

l Agro: Tradicional e industrial.
l Fruticultura.
l Madera.
l Artesanía.
l Conocimientos tradicionales.
l Turismo.
l Elementos culturales.

7.2.1.2 Pueblos Nahua de la Consta-Sierra de Michoacán.

Esta región está dominada por zonas de bosque, de pino, pino – encino y encinares. También la selva baja tiene una amplia distribución, y
está presente la selva mediana. Se presenta agricultura tanto en la zona de Coahuayana como en la de Lázaro Cárdenas, siendo éste último
el asentamiento humano más importante de la región.
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Las 133 localidades  nahua en 3 municipios (Aquila, Coahuayana de Hidalgo y Villa Victoria), posee las siguientes potencialidades para el
Desarrollo con Identidad Cultural y Territorial:

l Pesca.

l Turismo.

l UMAS.

l Ganadería.

l Minas.

l Conocimientos tradicionales.

l Recursos forestales.

l Artesanía.

l Elementos culturales.

7.2.1.3 Pueblos Mazahua y Otomí de la Región Oriente de Michoacán.

En la zona norte de la región Oriente, la cuenca de Tepuxtepec, hay sobre todo agricultura de riego y de temporal. El asentamiento humano
que se destaca en el centro hacia el norte es Ciudad Hidalgo, al suroeste de la cual se encuentran bosques de pino-encino. En la parte sur de
la región hay selva baja caducifolia muy fragmentada por agricultura de temporal y pastizales inducidos. Al este de la región se destaca
Zitácuaro.

Las Potencialidades para el Desarrollo con Identidad Cultural y Territorial, de 20 localidades de la cultura Otomí y 10 localidades de la
cultura Mazahuason las siguientes áreas:

l Fruticultura.

l Ecoturismo.
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Las potencialidades para el Desarrollo con Identidad Cultural y Territorial son:

l Ganadería.

l Agricultura.

l Minería.

l Recursos Naturales.

l Cultura terracalentana.

7.3 Aspectos de identidad cultural y lenguas originarias.

De acuerdo al último censo de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del año 2010, se determina que la
población indígena en Michoacán, se constituye aproximadamente con un total de 198,000 ciento noventa y ocho mil personas indígenas,
bajo el principio de autoidentificación y autoadscripción como tales, independientemente de que hablen, entiendan o no, una lengua
originaria.

l Agricultura.

l Floricultura.

l Ganadería.

l Conocimientos tradicionales.

l Turismo.

l Cultura.

l Acuacultura.

7.2.1.4 Región Matlatzinca – Tierra caliente de Huetamo.

La vegetación dominante en la región es la selva baja; sin embargo, ésta se encuentra sumamente fragmentada e invadida por pastizales y
agricultura de temporal. Hay, en los municipios de Madero y Tacámbaro, importantes zonas forestales de bosque de encino y de pino-
encino. También hay un área importante de agricultura de riego y de temporal en la parte noroeste de la región.
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Dentro de esta suma, se revela que el total de las personas que sí hablan una lengua indígena, son aproximadamente 136,308 ciento treinta
y seis mil ciento ocho, hablantes tanto de las lenguas de Michoacán como el p’urhépecha, nahua, mazahua y otomí, así como las lenguas
mixtecas y otras que como efecto de la migración actual, perviven como parte de la diversidad lingüística de la entidad.18

1Véase.
Censo de Población y Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),  año 2010, pueblos indígenas de Michoacán.
www.censodepoblacion.inegi.gob.mx

Como ejemplo, es necesario indicar que dentro de los municipios de Morelia, Tarímbaro, Charo, Indaparapeo y Acuitzio, ubicados en la
parte norte de la entidad, se localizar comunidades indígenas que se autoidentifican como pertenecientes a las culturas p’urhépecha y
pirinda, esto en razón de la herencia de la antigua multietnicidad indígena que prevalecía en esta región compartida por las naciones
originarias.
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Una de las estrategias en la que nos hemos apoyado para identificar cuál comunidad se considera indígena o no, es la entrevista directa
principalmente con las personas que fungen o han fungido como presidentes del Comisariado de Bienes Comunales o Ejidales, los cuales
conservan desde la tradición oral, las explicaciones y memorias del referente cultural indígena a la que pertenecen; por supuesto, que
recurren también a mostrar los antecedentes históricos de carácter documental, que además de acreditar la titularidad de las tierras que
poseen, también señalan la calidad o el carácter indígena de los núcleos de población, bajo el cual se les trató en el pasado histórico.

Así podemos encontrar muchos datos en los expedites agrarios, por conflictos por límites, despojos, invasiones o problemas derivados
delas jurisdicciones civiles y religiosas de la época de la colonia, a través de los títulos virreinales, cédulas reales y lienzos vinculados al
ordenamiento territorial y jurisdiccional de las antiguas repúblicas de indios. Por lo que, los estudios historiográficos de las cédulas, títulos
primordiales, resoluciones presidenciales o sentencias, de cada comunidad o ejido, de ésta y otras regiones, aportan datos sobre cómo
dichos núcleos agrarios y sus poblaciones son descendientes de una, dos o más naciones originarias de Mesoamérica.

Como ejemplo, encontramos en las comunidades de Capula, la Mintsita, Zurumbeneo y Teremendo del municipio de Morelia, así como en
Tarímbaro, familias que se autoadscriben como pertenecientes a la cultura p’urhépecha y otras a la cultura pirinda. También han expresado
su reivindicación como comunidades indígenas campesinas las comunidades de Charo, Etucuaro, Tiripetio, Acuitzio del Canje, entre otras,
como poblaciones pertenecientes a la cultura pirinda.
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Entendemos que la cuestión Indígena es una responsabilidad del conjunto de las entidades públicas de la federación, el estado, los
municipios y de la sociedad toda.Esta concurrencia se objetiva en el Programa Especial para los Pueblos Indígenas de Michoacán,
basado en las orientaciones definidas en el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2015-2021.Este documento rector define
con precisión las coordenadas que debe tener el desarrollo de los pueblos, como proceso de cambio integral con justicia, fortaleciendo la
propia identidad y la integridad de su territorio. Debemos hacer más visible todo lo que los pueblos indígenas aportan al desarrollo del
estado y a partir de ello construir una nueva sensibilidad.Es urgente re-concebir y reconstruir el desarrollo indígena desde la valoración de
la identidad y conocimiento de los propios pueblos.

De esta manera, las dependencias del gobierno estatal que guardan directa vinculación con el programa especial son:

l Secretaría de Educación en el Estado.

l Secretaría de Cultura.

l Secretaría de Política Social.

l Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario.

l Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

l Secretaría de Desarrollo Económico.

l Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres.

l Secretaría de Turismo.

l Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.

l Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas.
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l Junta de Caminos.

l Comisión Forestal de Michoacán.

l Instituto del Artesano Michoacano.
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11. Retos y metas

La Secretaría de Pueblos Indígenas nace con una encomienda precisa que se puede resumir en siete grandes orientaciones que definen lo que
podemos llamar las coordenadas de sus tareas sustantivas:

1. Promover el respeto de los derechos

2. Formular, dirigir, ejecutar y evaluar la planeación del desarrollo

3. Gestionar planes, programas, proyectos y acciones

4. Impulsar políticas públicas que propicien el desarrollo de los pueblos indígenas

5. Coordinar las acciones y políticas públicas de las distintas dependencias de la Administración Pública Estatal

6. Preservar y fortalecer las instituciones, patrimonio cultural, sistemas normativos, los territorios y el régimen primordial de tenencia
comunal y ejidal de la tierra

7. Coadyuvar en la solución pacífica de los conflictos

Estas orientaciones que se encuentran contenidas en su estatuto fundacional precisan de la definición y diseño de un conjunto de políticas,
programas, proyectos y acciones que objetiven ese mandato y se traduzcan en beneficio tangible para los pueblos y comunidades. Algunos
de los principales retos y desafíos que nos proponemos alcanzar su pueden frasear en el siguiente listado:

l Creación de una instancia de Coordinación intersecretarial que haga efectiva la transversalidad.

l Refundación del Consejo consultivo de autoridades indígenas, como uno de los interlocutores sociales válidos e indispensables para
el diseño y desarrollo de las orientaciones señaladas.



PERIÓDICO OFICIALPÁGINA 48 Martes 6 de Junio de 2017. 2a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

l Lograr la resolución de conflictos intra e inter comunitarios que provocan fuertes divisiones en las comunidades y frenan la
consolidación del proyecto democrático.

l Actualizar la información diagnóstica y derivar el plan local de cada Consejo consultivo

l Determinar, basado en dicho plan, un proyecto prioritario para cada localidad

l Desarrollar la subjetividad de los actores sociales para impulsar una comunidad basada en el conocimiento de sus derechos humanos
y derechos de los pueblos indígenas en cada región indígena.

l Desarrollar una dinámica de trabajo tenaz, sistemática y permanente de diálogo social y formación.

l Promover y desarrollar proyectos productivos estratégicos que potencialicen la producción de las regiones indígenas

l Poner en marcha y consolidad la el distintivo «Tesoros Indígenas» para reconocer e impulsar el trabajo que realizan los pueblos
indígenas que han logrado salvaguardar recursos culturales tangibles e intangibles.

l Fortalecer las lenguas indígenas de la entidad mediante la creación del Centro Estatal de Lenguas y /o la academia de las lenguas
vernáculas

12 GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS

Asistencialista: Política perteneciente o relativa a la asistencia (ayudas), especialmente la médica o la social.

Autoadscripción: Acción y efecto de auto inscribirse, atribuirse, destinarse o agregarse a un fenómeno cultural, pueblo indígena o grupo
etnolingüístico.

Autogestivos: Que por cuenta propia se administran.

Autonomía: Potestad que dentro de un Estado tienen los municipios, provincias, regiones u otras entidades, para regirse mediante normas
y órganos de gobierno propios.

Bienestar: Estado de la persona en el que goza de buen funcionamiento en su actividad somática y psíquica de forma que le permite
asegurar y garantizar  su salud, educación y empleo como ciudadano.

Biodiversidad: Riqueza biótica de un lugar determinado. En un sentido más amplio, la biodiversidad abarca diferentes tipos de diversidad:
genética, específica, estructural, ambiental y ecosistémica.

Biofertilizantes: Organismos vivos que son usados en agricultura como fertilizantes de la misma. Su uso está muy extendido en
agricultura ecológica, al no poder utilizar en ella fertilizantes sintéticos. Su principal ventaja es ser un tipo de fertilizantes naturales,
compatibles con el medio ambiente y no contaminantes.

Biosfera: Capa intermedia entre la atmósfera y la litosfera; espacio de aire, tierra y agua en que se desarrollan, viven y mueren los seres
vivos, en una creación colectiva de una variedad de organismos y especies que forman la diversidad de los ecosistemas

Calidad de vida: El proceso de globalización de las relaciones económicas, políticas y culturales, ha permitido una relativa homogenización
de las necesidades de las sociedades actuales, caracterizados por la racionalidad del modelo de desarrollo económico hegemónico. Partiendo
de esta perspectiva se ha generalizado, en la evaluación de la calidad de vida, la medición empírica de un núcleo de necesidades y sus
correspondientes satisfactores, que incluyen alimentación, salud, vivienda, educación, socialización, información, recreación, vestido,
calzado, transporte, comunicaciones básicas y la seguridad de cubrir estas necesidades a lo largo de la vida. (PNUD, 1992).

Comunero: Hombre que participa en una comunidad de bienes o derechos. Se dice de quien tiene usufructo de tierras o recursos
compartidos en pueblos o colectividades en los cuales no siendo privativamente de alguno en particular, pertenece o se extiende a varios.

Comunidad: Grupo social que comparte una tradición cultural, articulada por una estructura común; ocupa un territorio que no necesariamente
es continuo ni corresponde a las delimitaciones oficiales.

Derecho consuetudinario: Conjunto de derechos y obligaciones basadas en la tradición o la costumbre inveterada y que no ha sido
promulgado en forma escrita. Si bien toda concepción del derecho se sustenta, en último término, en las tradiciones, costumbres, valores
morales y convencionalismos de la sociedad que la creó. De alguna forma, está estrechamente relacionado con el derecho natural.
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Desarrollo sustentable: Modalidad de desarrollo que postula el aprovechamiento eficiente de los recursos naturales con el propósito de
garantizar su utilización para las generaciones actuales y futuras.

Diversidad cultural: Coexistencia de distintas culturas en un mismo territorio nacional. En México coexisten más de 60 culturas, entre las
que se cuentan la nacional (mestiza), nahua, maya, otomí, mazahua, zapoteca, tzeltal, huichol, seri, tarahumara,  entre otras.

Diversificar:  Convertir en múltiple y diverso lo que era uniforme y único.

Ecosistema: Unidad funcional básica de interacción entre los organismos y con el ambiente en un espacio y tiempo determinado; unidad
de flujos de energía. También se define como la unidad de estudio de la ecología.

Ejido:  Núcleo de población que fue dotado con tierras alrededor del radio de residencia de los solicitantes y que se encuentra conformado
por el conjunto de las tierras, bosques y aguas objeto de una dotación, así como del grupo de individuos titulares de derechos agrarios.

Globalización: Fenómeno económico de finales de los años ochenta y principios de los noventas que consiste en integrar los mercados
nacionales en una misma corriente internacional de comercio, finanzas e información.

Grupo étnico: Un grupo étnico es en un sentido amplio una comunidad humana definida por afinidades lingüísticas, culturales y
genéticas. Dichas comunidades comparten una estructura social, política y, comúnmente, un mismo territorio.

Hábitat : Es el ambiente en el que habita una población o especie. Es el espacio que reúne las condiciones adecuadas para que la especie
pueda residir y reproducirse, perpetuando su presencia. Un hábitat queda así descrito por los rasgos que lo definen ecológicamente,
distinguiéndolo de otros espacios en los que las mismas especies no podrían encontrar acomodo.

Identidad: Aunque los estudios sobre identidad no proporcionan una definición unánime de este término, podemos entenderla como el
conjunto de los aspectos ideológicos compartidos por una comunidad que le da a los individuos un sentido de pertenencia y que se
manifiesta de diversas maneras, mediante la lengua, creencias religiosas, símbolos, ideología y tradiciones.

Indígena: Término de origen colonial, que define a una población que comparte una tradición cultural de raíz prehispánica, la cual se
reorganiza y funda sus características formales en el marco de la sociedad novohispana y que retiene entre sus rasgos más importantes el
hablar una lengua amerindia o el asumir una identidad con esta tradición.

Interculturalidad: La noción de interculturalidad introduce una perspectiva dinámica de la cultura y las culturas. Pretende disminuir los
riesgos de esencialismos, etnicismos y culturalismos. Se centra en el contacto y la interacción, la mutua influencia, el sincretismo, el
mestizaje cultural, es decir, en los procesos de interacción sociocultural cada vez más intensos y variados en el contexto de la globalización
económica, política e ideológica y de la revolución tecnológica de las comunicaciones y los transportes. El debate sobre la interculturalidad
se suma a los ya existentes sobre la ciudadanía común y diferenciada.

Lenguas indígenas. Son los idiomas hablados por los integrantes de los pueblos indígenas. Se consideran como tales a aquellos descendientes
de las poblaciones originales que habitaban en el país al momento de la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales,
culturales, económicas y políticas o parte de ellas.

Medicina tradicional: Conjunto de conocimientos, concepciones y prácticas de los pueblos indígenas sobre las enfermedades. La
medicina tradicional concibe el proceso de salud y enfermedad como fenómeno en el que los elementos  fisiológicos están interrelacionados
con aspectos espirituales, por lo que las curaciones incluyen, entre otros, el tratamiento del cuerpo o espíritu que afecta al cuerpo. Gran
parte de la medicina tradicional se dirige a prevenir los males del cuerpo y del alma.
Mestizaje:   Mezcla de culturas distintas, que da origen a una nueva raza o conjunto de individuos que resultan de este cruzamiento. En
América  se ha generalizado el concepto para determinar a la descendencia de españoles e indígenas y que da lugar a gran parte de la
población de Latinoamérica.

Migrante : Desplazamiento de una persona, cambia su lugar de residencia temporal o permanente bebido a diversas razones, entre las que
destaca la búsqueda de trabajo.

Multicultural : Caracterizado por la convivencia de diversas culturas.

Municipio indígena. Es el municipio en donde la población indígena representa al 40% o más de la población total.

Pluriculturalidad: Presencia de varias culturas en una región, estado o nación. La CDI reconoce 62 grupos etnolingüísticas en México,
originarios del territorio que hoy conforma la República Mexicana; actualmente conviven entre sí y la cultura nacional.
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Población hablante de lengua indígena (HLI). Es la población de cinco años y más que al momento de captación de la información
censal declaró hablar una lengua originaria.

Población indígena Se dispone de dos definiciones según el ámbito geográfico: para el ámbito nacional y de entidad federativa. Incluye a
todos aquellos integrantes de un hogar en donde al menos una persona es hablante de lengua indígena y/o se declaró a sí misma como
perteneciente a un grupo indígena durante la entrevista censal, excepto aquellos donde la única persona HLI es sirviente del hogar, en cuyo
caso los integrantes no son indígenas, más la población que habla lengua indígena en otro tipo de hogares y la que habita en viviendas
colectivas.

Para el ámbito municipal y de localidad. En este caso la definición se remite directamente a los hogares donde el jefe y/o el cónyuge y/o el
padre y/o la madre y/o el suegro y/o la suegra hablan lengua indígena, más la población que habla lengua indígena en otro tipo de hogares y
la que habita viviendas colectivas. En este caso se excluyeron los que declararon pertenecer a un grupo indígena debido a que esta pregunta
sólo se incluyó en el cuestionario ampliado aplicado a una muestra y no a la totalidad de la población, por lo que para su aplicación a nivel
municipal y de localidad presentó problemas de confiabilidad.

Reciprocidad: Es un principio para organizar una economía, en el cual los intercambios se producen entre personas (más o menos) iguales,
tienen una fuerte tendencia a equilibrarse a largo plazo, ambas partes son libres de retirarse del patrón de intercambio y donde no se
involucran el dinero y el precio.

Recursos naturales (RN): Son todos aquellos elementos de la naturaleza que están disponibles para beneficio del hombre, y por lo
cual son considerados valiosos. Se tratan, entonces de substancias y organismos del medio físico que, directamente o, después de un
proceso de transformación, los humanos aprovechamos para vestirnos, alimentarnos, construir nuestras casas, desplazarnos, etc.

Sostenibilidad: Dicho de un proceso que puede mantenerse por sí mismo, en este caso hablamos de un desarrollo económico sin ayuda
externa; hace referencia a la utilización de forma racional de los recursos naturales de un lugar, cuidando que no sean esquilmados y las
generaciones futuras puedan hacer uso de ellos igual que hemos hecho nosotros, es decir, sin que nuestras prácticas, fundamentalmente
económicas hipotequen el futuro del la Tierra .

Subsidio: Prestación pública asistencial de carácter económico y de duración determinada.

Sustentabilidad: Mantener, indefinidamente, a un nivel de vida constante sin destruir la base de los recursos naturales y en base en ellos.


