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En una entidad como el Estado de México, con una población indígena aproxi-

mada de 16 260 058 personas y la presencia de cinco grupos étnicos, resulta 

preponderante el reconocimiento de los derechos indígenas en la búsqueda de 

la consolidación de la democracia. Por lo anterior, los textos que componen 

este número de la Gaceta Electoral del Instituto Electoral del Estado de México 

reflexionan sobre los avances y retos que afronta la representación indígena en 

la actualidad.

En la sección “Pluralidad hoy” se presentan los avances normativos que se han 

dado a nivel nacional, estatal y municipal en el tema de la representación indígena, 

como vía para colocar en la agenda de los gobiernos municipales sus demandas 

y necesidades y que, a pesar de haber avances significativos, no se han llevado a 

la práctica de manera plena o existen lagunas legales que dificultan su aplicación. 

En este sentido, se vislumbran algunas propuestas que permitan el acceso real a 

los derechos políticos de los pueblos indígenas, entre ellos, el de la participación y 

representación política efectiva.

En “Voces del ieem” damos cuenta del trabajo realizado por la Dirección de Partici-

pación Ciudadana (dpc) en favor del fortalecimiento de la participación y represen-

tación política de los pueblos indígenas. Asimismo, destacamos la responsabilidad 

de las instancias gubernamentales o autónomas, incluyendo nuestro Instituto, de 

trabajar para garantizar el respeto de los derechos y la autodeterminación de estas 

comunidades.

Marilyn Ramón Medellín, mujer mazahua, activista e investigadora social, reflexio-

na en “Quehacer electoral” acerca de las formas de participación y representación 

política de las personas, pueblos y comunidades indígenas, que pese a tener un 

legado milenario, histórico y cultural, sus necesidades, demandas y voces han sido 

poco escuchadas y, en muchos de los casos, invisibilizadas.

En suma, esta edición nos invita a refrendar nuestro compromiso de seguir tra-

bajando en garantizar el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas 

y su representación real en igualdad de condiciones.

Por último, los invito a disfrutar de la obra “Mito mazahua de la creación” que nos 

transmite un poco de la riqueza cultural que posee este gran pueblo indígena que 

habita en nuestro estado.

Dra. amalia PuliDo Gómez,
Consejera Presidenta del ieem
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efrén González maíz*

La ConstituCión PoLítiCa de Los estados 
unidos MexiCanos (CPeuM, 2023), en su ar-
tíCuLo 2, haCe referenCia que Los PuebLos y 

CoMunidades indígenas 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; [mien-

tras que] son comunidades integrantes de 

un pueblo indígena aquellas que formen una 

unidad social, económica y cultural, asenta-

das en un territorio y que reconocen auto-

ridades propias de acuerdo con sus usos y 

costumbres. 

* Activista, promotor de los derechos indígenas y gestor cultural.

La representación
política indígena
en los municipios del
estado de méxico
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Al respecto, el Instituto Nacional de Lenguas In-
dígenas (Inali, 2008) establece que nuestro país 
posee una amplia diversidad cultural y lingüística 
integrada por 68 pueblos indígenas, mismos que 
se localizan en 25 regiones en los 31 estados de 
la república y en la Ciudad de México. De acuerdo 
con el Censo de Población y Vivienda 2020, se es-
tima que el número de personas indígenas de tres 
años y más, que se autoidentifican como tal, es de 
alrededor de 23.2 millones, cifra que contrasta con 
los poco más de siete millones de hablantes de una 
lengua indígena (Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía [Inegi], 2020).

En el Estado de México, conforme a la Ley de De-
rechos y Cultura Indígena (2002), se reconoce la 
presencia de cinco pueblos originarios: náhuatl, oto-
mí, mazahua, matlaltzinca y tlahuica, los cuales se 
encuentran asentados en el territorio incluso mucho 
antes de la conformación de la entidad federativa 
y del Estado nacional mexicano, ocupando desde 
tiempos inmemoriales sus tierras, en donde practi-
can y reproducen diversos aspectos de su organiza-
ción política, social, económica y cultural, y que les 

distinguen de otros grupos de la 
población mexiquense.

Además de los pueblos origina-
rios, la citada ley reconoce que la 
entidad cuenta con una notable 
presencia de “pueblos indígenas 
migrantes”, llamados así, hasta 
ahora, al integrarse por perso-
nas indígenas que dejaron sus 
lugares de origen para poder ra-
dicar en la entidad mexiquense, 
en la mayoría de las ocasiones, 
motivados por la búsqueda de 
mejores condiciones de vida y, 
en otras, obligados por los con-
textos de desplazamiento forza-
do generado por las condiciones 
imperantes de inseguridad debi-
do al crimen organizado, los de-
sastres naturales o los conflictos 
agrarios.
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De acuerdo con el Listado de Loca-
lidades Indígenas del Estado de Mé-
xico (2013), los pueblos originarios 
se encuentran, principalmente, en 
43 de los 125 municipios de la en-
tidad, con presencia en un total de 
741 comunidades. En cuanto a los 
pueblos migrantes, este listado no 
hace referencia a su ubicación con-
creta, sin embargo, según los datos 
estadísticos, se encuentran situados 
en las localidades, barrios y colonias 
de los municipios conurbados a la 
capital estatal, así como en los cer-
canos a la Ciudad de México.

Ahora bien, según los datos del 
Censo de Población y Vivienda 
del Inegi (2020), la población que 
se autoadscribe como indígena 
que tiene tres años y más, en el 
Estado de México, asciende a un 
total de 16 260 058 personas, de 
las cuales, 417 603 son hablantes 
de alguna de las lenguas de los 
pueblos indígenas originarios o 
migrantes (Consejo Estatal de Po-
blación [Coespo], 2021).

Asimismo, con base en este censo, los 10 munici-
pios que tienen la mayor presencia porcentual co-
rrespondiente a la variable “hablantes de una lengua 
indígena” son San Felipe del Progreso (29.16 %), 
Temoaya (24.67 %), Donato Guerra (21.72 %), Cha-
pa de Mota (19.84 %), Morelos (19.52 %), Ixtlahua-
ca (16.27 %), Temascalcingo (15.94 %), Acambay 
(13.42 %), El Oro (13.07 %) y San José del Rincón 
(12.98 %). En este mismo sentido, municipios conur-
bados al Valle de México como Ecatepec, Chimal-
huacán, Naucalpan de Juárez y Nezahualcóyotl, así 
como la capital Toluca tienen una existencia impor-
tante de población indígena, sobre todo de los pue-
blos migrantes (Coespo, 2021). 

Lo anterior da cuenta de la diversidad pluricultural 
que caracteriza al Estado de México, conformado 
por un crisol de identidades, de formas de ver el 
mundo, de organizaciones sociales y políticas y de 
tradiciones y costumbres, al tiempo que visibiliza 
el reto que aún se tiene por garantizar los dere-
chos sociales, económicos, culturales y políticos 
de los pueblos y comunidades indígenas, quienes, 
históricamente, han sido relegados, invisibilizados 
y marginados. 
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Además del enorme desafío que representa para las 
autoridades de la entidad mexiquense la garantía de 
los derechos más elementales, como a la salud, la 
alimentación, la educación y la vivienda, se suman 
los pendientes en el acceso a los derechos políticos 
de los pueblos indígenas, entre ellos, el de la partici-
pación y representación política efectiva.

No obstante, en los últimos años, se han realiza-
do diversos avances legislativos para garantizar 
la participación y representación política indígena, 
ejemplo de ello es “la gran reforma indígena”, del 
año 2001, al artículo 2 de la Carta Magna, lo cual in-
dudablemente repercutió en el ámbito local, resultan-
do de esto acciones afirmativas, como la reforma al 
artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de México, en agosto de 2001, en el cual 
se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos 
y comunidades indígenas a elegir un representante 

en los ayuntamientos; asimismo, 
la modificación al artículo 23 del 
Código Electoral del Estado de 
México, en junio de 2014, que 
normó el derecho para que los 
pueblos indígenas eligieran a 
sus propios representantes; y, 
finalmente, la reforma al artículo 
78 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de México (lomem), de 
octubre de 2015, para mandatar 
a los ayuntamientos a emitir una 
convocatoria a fin de elegir a un 
representante indígena, bajo la 
premisa de respetar los sistemas 
normativos internos de los pue-
blos y comunidades (Cedillo y 
Espejel, 2023).
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Dichas reformas a la normatividad estatal, y en particular la de la lomem, 
dieron origen a la creación de la figura de “representante indígena” ante 
el ayuntamiento, que tendría por objetivo construir un mecanismo de 
representación por medio del cual los pueblos y comunidades indígenas 
colocarían en la agenda de los gobiernos municipales sus demandas 
y necesidades más sentidas, garantizando con ello su derecho a ser 
escuchados y consultados sobre los asuntos que les afectan de forma 
directa.
 
Es así que la lomem (2023), en su artículo 78, menciona que: 

En los municipios con población indígena, el cabildo emitirá una 

convocatoria con la finalidad de invitar a las comunidades indí-

genas a elegir, de acuerdo con su sistema de normas internas, 

procedimientos, tradiciones, usos y costumbres, un represen-

tante ante el ayuntamiento, dicha voluntad será plasmada en un 

acta. La convocatoria deberá expedirse entre el segundo domin-

go de marzo y el 30 de ese mes del año inmediato siguiente a 

la elección del ayuntamiento, en la forma y términos que éste 

determine y aprobada por el cabildo; tendrá que publicarse, con 

su respectiva traducción, en los lugares más visibles y concurri-

dos por los indígenas.

Tal representación deberá ser reconocida por el ayuntamiento 

electo a más tardar el 15 de abril del año que corresponda. 

Los municipios pluriculturales podrán tener un representante 

por cada etnia y/o grupo indígena.

Ahora bien, luego de la promulgación y ejecución de la reforma a la 
lomem, en 2015, la figura del representante indígena ante el ayunta-
miento generó en algunos de los pueblos y comunidades expectativas 
sobre sus facultades y alcances, puesto que se creía que su existencia 
traería consigo cambios paulatinos y trascendentales para la atención 
de las necesidades y resolución de las problemáticas comunitarias, 
en otros casos, no se tenía mayor conocimiento sobre dicho avance, 
mientras que para algunas de las autoridades municipales este hecho 
carecía de importancia y significaba una obligación que podía ser omisa. 
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Bajo este contexto, de acuerdo con algunas 
notas de medios electrónicos, en el año 2016 
la LIX Legislatura del Estado de México realizó 
un exhorto a los 43 municipios con presencia 
de pueblos y comunidades indígenas para que 
eligieran a sus representantes ante los ayunta-
mientos, esto al conocer que en algunas muni-
cipalidades se habían presentado dificultades, 
entre ellas, la negación de su existencia en el 
territorio municipal; la imposición como repre-
sentantes de personas allegadas a los equipos 
políticos de los ediles y de métodos de elección 
ajenos a los sistemas normativos internos; la 
falta de consensos entre los propios pueblos 
indígenas, ya que existen municipios con más 
de 30 comunidades en un mismo territorio, en 
algunos de los casos con dos de origen distin-
to; o no se lograba llegar a acuerdos derivado 
de añejos conflictos por la tenencia de la tierra.

En esta tesitura, la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de México (Codhem), lue-
go de la petición hecha por la Legislatura local 
al argumentar que algunos de los ayuntamientos 
estaban violentando los derechos de los pueblos 
y comunidades indígenas al no acatar la ley, so-
licitó a los 43 municipios con presencia indígena 
un informe sobre el avance de la elección de los 
representantes que, para mayo de 2016, tan sólo 
11 de los 43 habían cumplido con dicho mandato 
(Redacción, 2016).

En este mismo sentido, de 2017 a 2023, existen 
algunos ejemplos en municipios como Almoloya 
de Juárez, Toluca, Temoaya y Ocoyoacac donde 
personas pertenecientes a los pueblos y comu-
nidades indígenas han promovido Juicios para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales 
del Ciudadano, con el acompañamiento de la 
Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Co-
munidades Indígenas del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (tepjf), tras con-
siderar y argumentar que no se han cumplido los 
derechos consagrados en la Constitución Política 
nacional, en las leyes locales y en los tratados 
internacionales en materia de representación 
política indígena en el ámbito municipal.

Los casos referidos han surgido, generalmente, en 
contextos donde los ayuntamientos han pretendi-
do designar a personas indígenas como parte de 
una cuota política en favor de los partidos políticos 
en el poder, eludiendo la publicación o haciendo 
poco accesible la convocatoria; colocando canda-
dos como la edad o el dominio de la lengua indí-
gena como requisito indispensable para poder ser 
electo; desestimando la realización de las asam-
bleas comunitarias, no obstante que significan un 
medio efectivo que forma parte de sus sistemas 
normativos propios; y negándose a generar los 
mecanismos idóneos para la representación de 
cada uno de los pueblos y comunidades cuando 
existe una gran diversidad étnica en un mismo te-
rritorio municipal.

Sin embargo, la complejidad de los casos no sólo 
se ha limitado a las vicisitudes durante los pro-
cedimientos de elección de los representantes, 
sino también una vez electos y al querer hacer 
efectiva la representación ante los cabildos y 
tratar de colocar en las agendas municipales las 
necesidades y demandas de sus comunidades 
con el propósito de ser resueltas; se ha omitido 
su participación al no ser convocados a las se-
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siones, argumentando que no son parte de la estructura pública munici-
pal, y cuando es posible dar paso a su intervención, sólo cuentan con la 
posibilidad de tener voz, pero no voto, lo cual impide incidir en la toma 
de decisiones; a esto se suma la inexistencia de un marco normativo de 
funciones concretas, en algunos casos, por ejemplo, se les ha conside-
rado a los representantes indígenas como meros gestores culturales y 
elementos del folclor; aunado a todo ello, se han enfrentado a la falta de 
recursos humanos, materiales y económicos cuando se les permite un 
margen de gestión.

Si bien no se puede negar que constituye para el Estado de México un 
avance significativo el derecho de los pueblos y comunidades indíge-
nas de tener un representante ante los ayuntamientos, la propia lomem 
cuenta con lagunas jurídicas que, en la realidad y en la práctica, han 
complejizado la representación efectiva. 

Lo anterior se argumenta en el hecho de que esta ley se limita a man-
datar a los ayuntamientos a que convoquen a la elección de los re-
presentantes indígenas, pero no establece cuáles son sus obligaciones 
y funciones concretas, además de que no se cuenta con alguna otra 
norma que refuerce sus alcances. 

En este mismo sentido, la lomem establece que es obligación de los 
ayuntamientos emitir la convocatoria para la elección de represen-
tantes indígenas y deberán respetar sus sistemas normativos; no 
obstante, ello es ambiguo, dado que los ayuntamientos, en la prácti-
ca, fungen como juez y parte, al ser quienes convocan y organizan la 
elección, así como dictaminan y resuelven sobre los resultados, esto 
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al no estar reguladas y atribuidas específicamente estas 
funciones a algún órgano imparcial.

Por otro lado, es necesario apuntar que prevalece aún el 
desconocimiento sobre la diversidad cultural del Estado de 
México, traducido esto en que se ha sobreentendido, en 
la mayoría de las veces, la configuración de los sistemas 
normativos indígenas y de sus contextos, al ser temas re-
lativamente nuevos y recién reconocidos en el marco legal 
estatal.

En ese orden de ideas, la ignorancia de las autoridades gu-
bernamentales municipales y electorales, acerca de los sis-
temas normativos de los pueblos y comunidades indígenas, 
ha llevado a que organizaciones vinculadas a los propios 
partidos políticos o a ciertos grupos de interés, a través de 
las figuras de jefes supremos, consejos o gubernaturas indí-
genas, suplan las formas propias de representación emana-
das de los pueblos, generando, incluso, divisiones y pugnas 
de poder al interior de las mismas poblaciones.

Al respecto, un ejemplo novedoso y de mayor certeza que 
ha permitido que se respete, promueva y reconozca la di-
versidad y pluralidad de los sistemas propios de las comu-
nidades indígenas es el desarrollado por el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (ieepco), 
por medio del Catálogo Municipal de Sistemas Normativos 
Internos; mientras que en la entidad mexiquense éste es un 
tema que poco se ha abordado.

Otro de los asuntos pendientes es la representación en los 
municipios con una significativa presencia de comunidades 
indígenas migrantes, en donde la lomem no necesariamen-
te obliga a los ayuntamientos a garantizar este derecho, 
muy a pesar de que, por ejemplo, Ecatepec, Nezahual-
cóyotl, Valle de Chalco o Chimalhuacán, de acuerdo con los 
datos poblacionales, cuentan con una notable existencia de 
estos pueblos.
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La elección de representantes indígenas ante 
los ayuntamientos, en el Estado de México, 
constituye un avance importante en el reconoci-
miento de los derechos políticos de los pueblos 
y comunidades indígenas, así como de sus siste-
mas normativos, sin embargo, en la práctica, es 
necesario seguir impulsando los cambios en la 
legislación y las acciones afirmativas que hagan 
efectiva dicha representación y ello repercuta 
en la resolución de sus demandas. 

En este sentido, es importante hacer un análisis 
comparado de casos exitosos de representa-
ción indígena en el ámbito municipal que se han 
desarrollado en otros estados de la república 
mexicana, como Baja California, Sonora e Hi-
dalgo, con la conformación de las denominadas 
“regidurías indígenas o étnicas”, a fin de buscar 
adaptarlas o retomar buenas prácticas que se 
ajusten a la dinámica, desafiante y compleja 
realidad de la entidad mexiquense. 

Ahora bien, al ser la representación indígena un 
tema novedoso, es preponderante que exista 
profesionalización, sensibilización y capacitación 
en el sector público, en el ámbito municipal y es-

tatal, en el Instituto Electoral local y en los parti-
dos políticos respecto a los derechos indígenas 
y el enfoque intercultural, a fin de entender la 
cosmovisión, las diversas formas de organiza-
ción social, económica y política de los pueblos 
indígenas, así como las múltiples realidades que 
les atraviesan, lo cual abone a la atención, el di-
seño y la implementación de políticas públicas 
con pertinencia cultural. 

El Instituto Electoral del Estado de México (ieem), 
por medio de sus programas de difusión y capa-
citación, debe fomentar en las poblaciones in-
dígenas los derechos político-electorales, con el 
acompañamiento de organizaciones, colectivos 
y especialistas en la materia, cuyo propósito sea 
generar mayor participación e involucramiento 
de las personas indígenas en el sector público. 

Y, por último, es indispensable que el ieem pro-
mueva la generación de acciones afirmativas 
que ayuden a superar la desigualdad que aún 
enfrenta la población indígena al no poder acce-
der a la representación efectiva y a la toma de 
las decisiones en el ámbito municipal. 
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no pueden ser la excepción, en seguimiento de dispo-
siciones de índole internacional, estatal y local.

De acuerdo con la Organización Internacional del Tra-
bajo (oit, 1989), el artículo 1, inciso b, del Convenio 
169 señala que son considerados pueblos indígenas 
aquellos que:

por el hecho de descender de poblaciones que habi-
taban en el país o en una región geográfica a la que 
pertenece el país en la época de la conquista o la colo-
nización o del establecimiento de las actuales fronteras 
estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, 
conservan todas sus propias instituciones sociales, eco-
nómicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

 
Por su parte, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (cpeum, 1917) en su artículo 2, pá-
rrafo primero, determina que la nación es de com-
posición pluricultural y define a los pueblos indígenas 
como “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”. Nótese que se incorpora ampliamente la visión 
del ordenamiento internacional referido en las líneas 
precedentes.

También la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 
(1917) establece en su artículo 17, párrafo primero, que la entidad “tiene 
una composición pluricultural y pluriétnica sustentada originalmente en 
sus pueblos indígenas. Esta Constitución reconoce como pueblos indí-
genas dentro del territorio mexiquense a los mazahua, otomí, náhuatl, 
matlazinca, tlahuica y aquellos que se identifiquen en algún otro pueblo 
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indígena”. Y agrega que las autoridades deben promover el 
bienestar de estos grupos en conjunto con la sociedad, garan-
tizando igualdad de condiciones y oportunidades. 

En concordancia, el esfuerzo institucional del ieem por forta-
lecer la participación y representación política de los pueblos 
indígenas, en el marco de los derechos humanos, se concreta 
en las diversas acciones que ha instrumentado. En esta oca-
sión, nos referiremos a las acciones realizadas a través de la 
Dirección de Participación Ciudadana (dpc). 

La dpc se constituyó como tal en 2016, con el objetivo de 
elaborar, proponer e instrumentar ejercicios, estrategias, 
programas, acciones y materiales didácticos en materia de 
participación ciudadana, educación cívica, paridad de gé-
nero, respeto a los derechos humanos de las mujeres en el 
ámbito político y difusión de la cultura político-democrática 
para promover el ejercicio de derechos y el cumplimiento 
de obligaciones político-electorales, enfocándose en la pro-
moción de la participación ciudadana de todos los sectores 
sociales. A continuación se enlistan las que se han orienta-
do a pueblos indígenas:

En 2018, por petición de un liderazgo indígena mazahua de 
Zinacantepec y en el marco de la elección de diputaciones 
e integrantes de ayuntamientos 2018, se ofreció de manera 
directa información sobre los derechos político-electorales 
de los pueblos y comunidades indígenas.

En 2019 se dio capacitación a 1952 servidores públicos de 
25 municipios para la organización de las elecciones de au-
toridades auxiliares municipales. En la mayoría de los casos, 
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dichas autoridades, sobre todo 
en el Valle de Toluca, son parte 
de los grupos originarios que se 
caracterizan por su gran parti-
cipación en asuntos de carácter 
comunitario. 

En ese mismo año, la participa-
ción específica del ieem en algunas 
comunidades del municipio de Ot-
zolotepec se dio en acatamiento 
del Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano Local JDCL/129/2019, 
emitido por el Pleno del Tribunal 
Electoral del Estado de México 
(teem), que ordenó a ese munici-
pio consultar a la ciudadanía de 
Santa Ana Jilotzingo, como co-
munidad indígena perteneciente 
al pueblo otomí, para que decidie-
ra bajo qué sistema se llevaría a 
cabo la elección de su delegada o 
delegado municipal, es decir, se 
les debió preguntar si la elección 
sería por usos y costumbres o por 
voto secreto depositado en urnas 
(Gaceta de Otzolotepec, 2019). En 
ese momento, el ayuntamiento 
solicitó al ieem brindar el apoyo 
para proveer lo necesario para 
que esa comunidad otomí eli-
giera a las y los representantes 
de sus delegaciones y a su Con-
sejo de Participación Ciudadana 
(Copaci) mediante el sistema nor-

mativo indígena. En mérito de lo anterior, se 
integró y suscribió entre el ieem y el H. Ayunta-
miento de Otzolotepec el Convenio de colabo-
ración para la coadyuvancia en la capacitación 
y comodato de dicha elección extraordinaria, a 
cuyo amparo, además, se capacitó a quienes 
llevarían a cabo este proceso electivo (ieem, 
2019).

En 2021, con la integración de una temática 
para dar a conocer el marco legal, conceptual 
y contextual de la participación ciudadana de 
los pueblos originarios en la entidad mexiquen-
se y en el marco de la elección de diputaciones 
e integrantes de ayuntamientos de ese año, a 
efecto de incidir de manera activa en la divul-
gación de los derechos de todas las personas 
en esta población, se determinó emitir men-
sajes en las cinco lenguas originarias del Es-
tado de México, con ventana para visualizar la 
interpretación en Lengua de Señas Mexicana 
(lsm). Los temas fueron la participación de las 
y los jóvenes, la condición de las personas con 
discapacidad, la participación ciudadana de las 
mujeres, ¿qué es la participación ciudadana?, 
derechos político-electorales y vivir en demo-
cracia (ieem, s. f.).

En 2022, una vez más, en el marco de la 
elección de autoridades auxiliares munici-
pales, el ieem capacitó a un universo de 2419 
servidoras y servidores públicos de 24 muni-



20

cipios para llevar a cabo esa labor en sus respectivos ámbitos. En 
ese mismo año, el Instituto, por primera vez, y a invitación de la 
Subsecretaría de Desarrollo Municipal del Gobierno del Estado de 
México, coadyuvó en la capacitación de las autoridades auxilia-
res de 116 municipios, llegando a sumar 4463 asistentes, la gran 
mayoría autoreconocidos como liderazgos de pueblos indígenas.

 
En 2023, en la reciente elección de gubernatura, de acuerdo con 
lo reportado por personal de las juntas distritales instaladas para 
el desahogo de las tareas propias del proceso electoral, se detectó 
que en 30 de los 45 distritos electorales locales hay presencia de 
grupos de este importante sector social. En esas comunidades se 
realizó perifoneo invitando al voto y promoviendo la importan-
cia de la participación electoral de esta población, con lo que se 
calcula que se llegó a poco más de 100 mil personas. Al mismo 
tiempo, las juntas distritales implementaron una serie de activi-
dades dirigidas a las comunidades indígenas de la entidad, como 
difusión digital y eventos presenciales, para un aproximado de 90 
mil habitantes.

Si bien lo hecho 
por el ieeM eS 
iMportante, aún
persisten retos 
para el presente 
y el futuro de los 
pueblos indígenas
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Si bien lo hecho por el ieem es importante, aún persisten retos 
para el presente y el futuro de los pueblos indígenas, haciendo 
necesarias algunas reflexiones en el nuevo contexto nacional 
e internacional, pues la participación ciudadana de éstos es un 
aspecto fundamental para promover la inclusión y fortalecer la 
democracia en las sociedades. 

La participación de los pueblos indígenas en la toma de decisio-
nes y en los procesos políticos, sociales y económicos que les 
afectan es esencial para garantizar el respeto de sus derechos y 
su autodeterminación. Existen diferentes formas de participación 
ciudadana de estos grupos, algunas de las cuales son reconoci-
das en instrumentos internacionales como la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(dnudpi, 2007). Algunas de éstas son:

    Organizaciones y movimientos indígenas

Los grupos indígenas suelen organizarse en asociaciones, 
federaciones o movimientos para defender sus derechos 
y promover sus intereses. Estas organizaciones desem-
peñan un papel importante en la representación de los 
pueblos indígenas, la promoción de sus derechos, la arti-
culación de propuestas y la movilización social.

    Consulta y consentimiento previo

Los Estados tienen la obligación de consultar a los pue-
blos indígenas de manera libre, previa e informada antes 
de tomar decisiones que puedan afectar sus derechos, 
territorios o recursos. Esto implica un proceso de diálogo 
y negociación entre los pueblos indígenas y los gobiernos 
para llegar a acuerdos mutuamente aceptables.
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    Representación política

La participación política de los grupos indígenas puede darse a 
través de la elección de representantes indígenas en los órganos 
de gobierno, ya sea a nivel local, regional o nacional. Éstos pue-
den impulsar políticas y medidas que promuevan el desarrollo y 
el bienestar de sus comunidades. La participación política de los 
pueblos originarios puede manifestarse de diversas maneras, 
dependiendo del contexto político y legal de cada país. Algunas 
formas comunes de participación política incluyen representa-
ción parlamentaria y mecanismos de gobierno local y regional.

    Participación en la elaboración de políticas

Esto implica que se les brinde acceso a la información, se les con-
sulte de manera adecuada y se tome en cuenta su conocimiento 
tradicional y su visión del mundo, empleando como estrategias su 
derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las genera-
ciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, 
sistemas de escritura y literaturas; atribuir nombres a sus comuni-
dades, lugares y personas, así como a mantenerlos; y la adopción 
de medidas eficaces para asegurar la protección de ese derecho y 
que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en 
las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas.

    Justicia y acceso a los sistemas legales

Los grupos indígenas deben tener acceso a sistemas legales jus-
tos y equitativos que respeten sus tradiciones y su cultura. Esto 
implica que se reconozcan y fortalezcan los sistemas de justicia in-
dígena, se eliminen barreras para el acceso a la justicia y se com-
bata la discriminación. Es importante destacar que la participación 
ciudadana de los grupos indígenas debe ser respetuosa de sus 
cosmovisiones, tradiciones y formas de organización social. 



23

    Participación política en el marco del   
    respeto a los derechos y culturas

Es fundamental que la participación política de los 
pueblos originarios se realice en un marco de respeto 
a sus derechos, sus culturas y sus formas de organi-
zación social. Los Estados y la sociedad en general 
deben promover la igualdad de oportunidades y eli-
minar cualquier forma de discriminación o exclusión 
que obstaculice su participación plena y efectiva en 
los procesos políticos.

A estos retos se adicionan los correspondientes al res-
peto y garantía de los derechos político-electorales de 
los pueblos originarios del país y de la propia entidad, 
entre éstos los referidos por la propia cpeum  (1917) 
en el artículo 2, apartado A, fracciones I y III: “el de-
recho a decidir sus formas internas de convivencia y 
organización” y “el derecho a 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”.

La literatura académica sobre los derechos  
político-electorales de la población indígena en Mé-
xico reconoce la existencia de maneras distintivas 
para aplicar los derechos políticos de sus miembros. 

“decidir SuS
forMaS internaS
de convivencia y 
organización”

Algunos pueblos indígenas tienen 
formas particulares de derechos  
político-electorales que, en mu-
chas ocasiones, suponen sistemas 
de cargos civiles y uno religioso 
(Bustillo, s. f.). Estos sistemas de 
cargos mantienen una relación 
estrecha con los representantes 
del municipio. Se trata, enton-
ces, del ejercicio de un diálogo 
entre la cpeum y las propias cons-
tituciones comunitarias.
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Por su parte, los pueblos indígenas presentes 
en el Estado de México son:

1. Nahuas: unos de los más numerosos y re-
presentativos de la entidad mexiquense.

2. Mazahuas: se concentran principalmente 
en la región norte y noroeste del estado.

3. Otomíes: se encuentran tanto en el Estado 
de México como en otras regiones del país; 
en el territorio mexiquense se concentran 
principalmente en la región centro y norte.

4. Matlaltzincas: han habitado histórica-
mente la región centro de la entidad, su pre-
sencia se ha reducido a una sola comunidad: 
San Francisco Oxtotilpan en el municipio de 
Temascaltepec. 

5. Tlahuicas: se asentaron en lo que hoy es 
el municipio de Ocuilan. Comparten cier-
tas afinidades históricas y culturales con 
los matlaltzincas y la lengua tlahuica forma 
parte de la raíz lingüística otomí-pame.

consideraciones finales

Desde el punto de vista de la materia político-electoral, es importante destacar 
la relevancia que tiene la participación política dentro y fuera de los procesos 
electorales y, no obstante que los pueblos indígenas han luchado por su involu-
cramiento efectivo en ellos, así como por el reconocimiento de sus derechos, la 
preservación de su identidad y el acceso a servicios básicos, las organizaciones 
y movimientos indígenas han sido esenciales por su capacidad para favorecer 
las transformaciones de los órganos representativos.

También es importante reconocer que las formas indígenas de representación 
política deben estar enmarcadas en el respeto a sus derechos y culturas, y que 
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todos estos procesos de participación política de los pueblos indígenas 
implican el reconocimiento pleno de la ciudadanía y de nuestra nación 
pluricultural, pues los elementos que caracterizan su participación po-
lítica tienen efectos en la apertura de espacios democráticos y en el 
empoderamiento de los pueblos originarios para formar parte de los 
procesos de decisión política o electoral.

Finalmente, no se pueden negar retos de operatividad y materializa-
ción de los derechos, como las barreras del lenguaje; la negativa ins-
titucional, velada o no, para facilitar su representación en los cabildos 
municipales; la falta de leyes secundarias para instrumentar los dere-
chos que mandata la Constitución local; y un mayor involucramiento 
institucional de diversas instancias gubernamentales o autónomas, in-
cluyendo al ieem, mismo que, desde sus atribuciones, no ha cejado de 
contribuir a la difusión de su cultura y sus derechos. 
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El objetivo principal de este trabajo es abordar las formas de participación y 
representación política de las personas, pueblos y comunidades indígenas, 
partiendo de la mirada local, reconociendo su diversidad, así como sus pro-
cesos históricos y actuales que contribuyen a su configuración.

Participación y
representación política de 
los pueblos indígenas
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1 Dicho artículo establece que la nación mexicana tiene una com-

posición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 

indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que 

habitaban el territorio actual del país al iniciarse la colonización 

y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, o parte de ellas.
2 Para efectos de este trabajo, se equiparan, en lo general, los con-

ceptos agrupación lingüística y pueblo indígena, tomando como 

referencia a las 68 agrupaciones lingüísticas que reconoce el Insti-

tuto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali, s. f.).

en el estado de méxico:
panorama y retos actuales

El reconocimiento de la configuración pluricultural y multiétnica de la po-
blación mexicana tiene sustento legal en el artículo 2 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum, 1917),1 haciendo referencia 
a la diversidad de lenguas, epistemologías, cosmovisiones, maneras de 

aprender y educarse, sanación, organización, 
participación en la vida social y comunitaria, 
así como formas de hacer justicia. Dicha diver-
sidad responde a la presencia de al menos 68 
pueblos indígenas que conforman a México2 y 
que cuentan con un legado histórico y cultural, 
cuyo origen no se cuenta a partir de los proce-
sos de conquista y de la formación del Estado 
mexicano, sino que se narra de forma milenaria 
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estado de méxico

En la entidad mexiquense se reconocen constitucionalmente cinco pueblos 
originarios: mazahua, otomí, nahua, tlahuica y matlaltzinca, los cuales se en-
cuentran asentados en diversas comunidades que, a su vez, se ubican en 433 
municipios denominados “indígenas”, que se concentran principalmente en 
el medio rural. De éstos, según el Consejo Nacional de Población (Conapo), 
en el año 2020, ocho poseían grado de marginación alto, siete medio, 13 bajo 
y 15 muy bajo.

Además de la presencia territorial de estos pueblos, es importante hacer 
mención de aquéllos migrantes o residentes,4 sobre todo teniendo en cuenta 
que los derechos humanos son universales e irrenunciables, y que la movili-
dad humana es una realidad actual que obliga a mirar los retos de la partici-
pación y representación política de los que integran 
estas comunidades, conformadas por personas pro-
venientes de estados como Oaxaca, Guerrero, Chia-
pas, entre otros, y que se asientan en los municipios 
de Ecatepec, Chalco, Chimalhuacán y Nezahual-
cóyotl, principalmente.

3 Pueden consultarse en Consejo Estatal para el 

Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del 

Estado de México (Cedipiem, s. f.).
4 Se hace referencia al concepto residente por la 

demanda social de estos grupos de no ser llama-

dos “migrantes” dentro de su propio territorio.

en los orígenes civilizatorios de esta gran nación. 
No obstante, producto de la implementación de 
un régimen colonial ajeno, violento y unificante, 
se instauró en el imaginario colectivo la inferio-
ridad de los pueblos indígenas, concepción que 
persiste en la actualidad y puede constatarse en 
el empobrecimiento, la exclusión social y políti-
ca, la discriminación, el racismo, la falta de re-
presentación y el olvido estatal en que subsisten.
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5 El derecho humano a la libre determinación de los pueblos está referido en el 

Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la 

Organización Internacional del Trabajo (oit, 1989), en el artículo 3 de la Declara-

ción de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) 

y en el artículo 2, párrafo 4, de la cpeum (1917).
6 Optamos por no utilizar el término usos y costumbres, toda vez que es un con-

cepto que no reconoce el valor de las normas indígenas, equiparándolas con la 

“costumbre”, que es una fuente del Derecho.

2.1. Comunitaria o interna
Los pueblos indígenas, a través del ejercicio de su de-
recho a la autonomía y libre determinación,5 pueden 
elegir a sus representantes siguiendo sus normas, 
procesos y prácticas tradicionales, éstos pueden te-
ner distintas responsabilidades y ser llamados de dife-
rentes maneras, por ejemplo, delegados, comisaria-
dos, jueces de paz, comités del agua potable, consejo 
de ancianos, jefes supremos, mayordomías, etcétera.

Las autoridades tradicionales son electas bajo los 
sistemas normativos de la comunidad,6 a través de 
procesos de asamblea (con la votación de la ma-
yoría) y, generalmente, deben haber recorrido una 
serie de responsabilidades menores, es decir, se ha-
cen “méritos” para ascender dentro de este sistema;  
no puede ser autoridad quien no tiene una buena 
reputación o no participa de manera activa en las 
responsabilidades comunitarias, faenas, tequio o en 
las festividades. Los cargos son honoríficos, es de-
cir, las personas no reciben un pago o remuneración 
por su trabajo, pues éste se considera un servicio.

Uno de los retos importantes de las formas propias 
de participación y representación política comunita-
ria es la emergencia de figuras no 
tradicionales, electas a través de 
la confirmación de asociaciones 
civiles, contradiciendo el principio 
de legitimidad al no ser elegidas 
mediante procesos de asamblea 

comunitaria, como es el caso de 
las denominadas “gubernaturas 
indígenas”, de tal forma que es-
tos grupos pueden representarse 
a sí mismos y a sus integrantes, 
no así a comunidades y pueblos 
indígenas. Sin embargo, el des-
conocimiento de esta situación 
trae consigo que se conviertan en 
interlocutores reconocidos por 
instituciones gubernamentales.

Por otra parte, a partir de los últi-
mos 25 años, las mujeres indíge-
nas han fortalecido sus liderazgos 
políticos, configurando una nueva 
forma de participación política no 
tradicional a través de la confor-
mación de organizaciones comu-
nitarias y campesinas, regionales 
o estatales, que interpelan no 
sólo las estructuras rígidas de los 
partidos políticos, sino también 
de los sistemas internos que nie-
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gan o invisibilizan su participación. Las lideresas indígenas han logrado 
colocar sus agendas en las instituciones de gobierno e ir reconfigurando 
las formas organizativas al interior de sus comunidades, planteando de-
mandas como la equidad, el derecho a vivir libres de violencia y a decidir 
sobre sus cuerpos, al mismo tiempo de reivindicar sus derechos colec-
tivos, como la lengua, cultura, mejores condiciones de vida, entre otros.

2.2. A través del sistema de partidos

7 Véase Informe Sombra sobre Participación Polí-

tica de las Mujeres Indígenas (Convención sobre 

la Eliminación de Todas las Formas de Discrimi-

nación Contra la Mujer [Cedaw], 2018).
8 Se entienden como aquellas medidas especia-

les, de carácter temporal, que se adoptan para 

generar igualdad y no se considerarán discri-

minatorias siempre que sean razonables, pro-

porcionales y objetivas, y una vez alcanzado el 

fin para el cual fueron implementadas cesarán 

(Instituto Electoral del Estado de Campeche 

[ieec], s. f.).  
9 En noviembre de 2017, la Sala Superior del Tri-

bunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-

ción (tepjf), en su sentencia SUP-RAP-726/2017, 

resolvió que los partidos y coaliciones deberán 

postular solamente a candidatas/os indígenas en 

13 distritos donde existe una concentración indí-

gena que supera 60 % del total, debiendo garan-

tizar, además, que en el registro respectivo no se 

postulen en más de siete distritos a personas del 

mismo género (Cedaw, 2018).

Gran parte de los Estados-nación, a nivel mundial, han validado 
los sistemas formales electorales para la integración de órga-
nos de gobierno que, a su vez, funjan como representantes de 
la mayoría. 

La existencia de un sistema formal electoral es el vehículo por 
el cual la ciudadanía mexicana tiene derecho a votar y a ser 
electa como autoridad, a través de procesos federales y loca-
les, mediante el sistema de partidos. Al igual que el resto de 
la población, las personas indígenas gozan de este derecho, 
sin embargo, no siempre logran, a través de este medio, una 
representatividad en los diferentes órganos de gobierno, por 
lo que, al ser grupos minoritarios, sus necesidades, demandas 
y voces han sido poco escuchadas y, en muchos de los casos, 
invisibilizadas, lo que ha permitido que en México predominen 

las políticas monoculturales, sin perspectiva 
étnica, intercultural ni de género.7

En las últimas décadas, se ha impulsado la 
participación y representación indígena a 
través de acciones afirmativas,8 mismas que 
parten del reconocimiento de la diversidad 
cultural y lingüística de nuestro país y la ne-
cesidad de visibilizar a estos pueblos como 
sujetos políticos con necesidades específi-
cas, como es el establecimiento de 13 distri-
tos indígenas;9 no obstante, estas medidas 
no han sido suficientes para garantizar su 
representación política en igualdad de con-
diciones que la ciudadanía no indígena. Lo 
anterior tomando en cuenta que 13 curules 
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10  Artículo 2, párrafo 4, fracción III.
11 Artículo 17, párrafos 3 y 4.

en el Congreso (federal) significan tan sólo 2.6 % del total de 
diputados, cifra aún lejana a la representatividad indígena na-
cional que constituye 19.4 %, según cifras del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi, 2022). Asimismo, el Estado 
de México no está contemplado dentro de esos 13 distritos, 
debido a que el porcentaje de población indígena que reside 
en éstos es mayor de 60 %, por lo que es una tarea pendiente 
asegurar la representación indígena en la entidad mexiquense.

Por otra parte, no basta con la presencia de algunas personas 
indígenas en cargos de representación si no abanderan las lu-
chas indígenas, sino las de sus partidos políticos; o bien si no 
cuentan con las capacidades necesarias para desempeñarse 
en igualdad de condiciones que las personas no indígenas, ya 
sea por falta de capacitación, apoyo de sus partidos, discrimi-
nación o, incluso, violencia política. 

2.3. Representación indígena ante el ayuntamiento

En la cpeum (1917)10 y en la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
México (1917)11 se reconoce el derecho 
de los pueblos y comunidades indígenas 
a elegir, en los municipios con pobla-
ción indígena, representantes ante los 
ayuntamientos, con el propósito de for-
talecer su participación y representación 
política. A pesar de ello, este ejercicio no 
ha permitido su participación real, toda 
vez que, en la mayoría de los casos, los 
ayuntamientos incumplen con la obligato-
riedad de elegir de acuerdo con los siste-
mas normativos internos de los pueblos 
y comunidades, imponiendo 
en muchos casos a personas 

afines a sus intereses. Asimismo, a pesar 
de que el artículo 78 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México (2023) 
hace referencia a dicha representación, no 
establece las funciones específicas de este 
encargo, por lo que su participación resul-
ta secundaria e injusta, lo que supone una 
manifestación del racismo institucional que 
considera a los indígenas como “menores 
de edad”, sin la capacidad para formar par-
te de las decisiones públicas, como simples 
objetos de folclore, de los cuales se admi-
ran en su música, su danza, sus coloridos 
trajes y artesanías, pero se desprecian al 

no reconocer su capacidad de 
gestión, acción y gobernanza.
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El reconocimiento de los pueblos indígenas como su-
jetos de derecho público implica no sólo reconocerles 
como sujetos culturales, sino en el ejercicio de su de-
recho a la autonomía y libre determinación para elegir 
a sus autoridades al interior de sus comunidades sin la 
injerencia estatal y, al exterior, a formar parte de los 
gobiernos municipales, estatales y federales. Las auto-
ridades indígenas deben reconocerse en igualdad que 
las no indígenas. 

Es importante asegurar no sólo la participación política 
de las comunidades y pueblos, sino su representación 
real y en igualdad de condiciones, asegurando su ca-
pacitación y fortalecimiento en el desempeño de sus 
funciones.

La implementación de medidas afirmativas puede ser 
un mecanismo para avanzar hacia la representación 
de la diversidad, siempre y cuando la distribución sea 
equitativa, buscando que las personas indígenas asu-
man cargos en proporción a su distribución poblacio-
nal, no sólo en 13 distritos electorales, sino en todos 
aquellos municipios indígenas.

La participación de las mujeres indígenas es funda-
mental en todos los espacios de la vida pública, desde 
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los comunitarios hasta los federales. Por ello, deben 
fortalecerse e impulsarse sus liderazgos, estableciendo 
medidas concretas contra la violencia política comuni-
taria y en el sistema de partidos.  
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Rumbo al proceso electoral 2023-2024, en el marco de re-
formas y planes fallidos, así como de la falta de ciencia 
y consciencia de actores políticos con papeles de repre-

sentación partidista o de autoridades electas en pleno ejercicio 
de sus funciones, ya sean de carácter administrativo o legis-
lativo, la configuración nos lleva a cuestionarnos si estamos 
preparados, una vez más, para desempeñar un auténtico e 
integral ejercicio de representación donde la inclusión se en-
cuentre por encima de la simulación democrática.

Reconsiderar en las mesas de estudio académico la repre-
sentación política en aras del contexto actual, donde se apro-
xima una nueva batalla electoral por lograr la preferencia del 
electorado, resulta fructíferamente necesario, más aún al 
particularizar el análisis de dicha representación al espacio 
indígena, donde pese a su historicidad, culturalidad e identi-

dad que poseen dichos grupos, parece ser que 
en varias ocasiones no constituyen motivos bas-
tos para justificar el debido interés y rigor con 
que debería tomarse en cuenta el tema.
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Sin duda, del artículo “Repre-
sentación política indígena en 
disputa. Experiencias de ac-
ciones afirmativas en México” 
se desprenden diversas líneas 
de generación de conocimien-
to que van desde el derecho 
indígena, el derecho electoral, 
la teoría de la democracia y la 
participación y representación 
hasta llegar al punto objetivo 
que sirve de nodo en todas 
ellas, es decir, la observancia y 
aplicación de acciones afirma-
tivas puntualmente adaptadas 
conforme al estudio de caso 
actualizado, involucrando a las 
entidades federativas en torno 
a brindar nuevas rutas, toman-
do como base la ampliación de 
la justicia constitucional refe-
rente en nuestro país. 

Con relación a la autora, es 
destacable su amplia trayecto-
ria en cuanto a la investigación 
establecida mediante un estu-
dio teórico-práctico que sirve 
de base para generar diversas 
propuestas que se materialicen 
en contenidos lege data y lege 
ferenda, pues no sólo ilustra los 
aciertos o deficiencias que im-
peran en la actualidad respecto 
al objeto de estudio abordado, 
sino que lleva de la mano al lec-
tor a profundizar en los aspec-
tos significativos que resultan 
del texto, así como a moldear 

una continuidad en la propues-
ta conforme a la piedra angular 
que ella propone como cimiento 
de su análisis.

La reflexión de Monserrat Oli-
vos Fuentes se centra sobre la 
insuficiencia de reglas en la ma-
teria, que en algunos casos deri-
va en limitaciones o deficiencias 
en cuanto a un reconocimiento 
efectivo de grupos, visto como 
una urgente necesidad, lo que 
trae como consecuencia el ha-
blar de acciones afirmativas que 
abonen a la plenitud de la par-
ticipación y representación den-
tro del sistema normativo, con 
lo cual se confirma que, pese a 
la existencia de diversos docu-
mentos supranacionales, desde 
la segunda mitad del siglo xx, 
todavía hoy comprende un tema 
pendiente e incluso que debe ser 
incorporado y resuelto.

Junto con ello aparecen los di-
versos movimientos y presiones 
sociales con el objetivo de lograr 
la visibilidad de las prerrogativas 
en las comunidades indígenas, 
lo que fue conformando el nue-
vo constitucionalismo latinoa-
mericano. Lo anterior cumple 
con aspectos distintivos que no 
sólo dan fundamento, sino que 
fortalecen la hipótesis de la au-
tora, pues del surgimiento de 
una necesidad de reconocimien-
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to nacen movimientos con base 
en características de semejanza, 
combinación y disponibilidad, se-
ñalados por Tilly (2009, p. 159), 
a fin de reivindicar principios y 
significados que han sido olvida-
dos o dejados de lado pese a su 
importancia.

Por consiguiente, el texto plan-
tea tal significado con profunda 
claridad, reivindicando los dere-
chos indígenas en cuanto a su 
reconocimiento, como también 
la modificación de estructuras 
que obstaculizan e impiden su 
ejercicio, lo que limita alcanzar 
la madurez de una democracia 
inclusiva donde el Estado mexi-
cano ha quedado a deber en 
cuanto a erradicar la discrimi-
nación histórica y sistemática y 
abonar por la diversidad y plura-

lidad jurídica, sin dejar pasar la ratificación de instru-
mentos internacionales en el marco constitucional 
en el año 1994, las modificaciones normativas de 
2001, así como la reforma en materia de derechos 
humanos de 2011.

Bajo ese contexto, el artículo invita a reconsiderar el 
rumbo hacia la pluralidad política mediante un redise-
ño normativo e institucional para garantizar la auto-
nomía y libre determinación de conformidad con un 
sistema electoral funcional y que supere, a su vez, el 
problema que acarrean las instituciones y su repre-
sentación, en concordancia con Rosanvallon (2007, 
p. 24), lo que permita superar la desconfianza y el 
rechazo del sistema, por lo que la implementación 
de acciones afirmativas, tomando como base el 
proceso electoral 2020-2021, logró asegurar a di-
versos sectores vulnerables de la población.

De forma magistral y mediante un ejercicio de ac-
ceso a la información (materia en la cual la autora 
desarrolla también reconocida trayectoria) tiene ve-
rificativo un estudio de caso que parte del análisis 
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de las entidades federativas a fin de identificar dos 
aspectos: primero, quiénes de éstas, mediante sus 
instituciones, lograron generar instrumentos nor-
mativos que reglamentan acciones afirmativas y, 
segundo, los cargos de representación popular que 
las consideran. En ambos casos, si bien se despren-
den resultados positivos, existen quienes todavía no 
establecen acciones afirmativas dentro de su nor-
matividad ordinaria, reglamentos, lineamientos y 
acuerdos. 

Como conclusión, el producto de investigación pu-
blicado comprende más que un simple instrumento 
de consulta, generando mediante su aplicación una 
herramienta científica y metodológica que puede y 
debe ser tomada como referencia para el trabajo le-
gislativo y administrativo en el espacio electoral, con 
el objetivo de que la representación y participación 
indígena pase de ser un tema pendiente a una ga-
rantía consolidada del sistema electoral mexicano. 

oliVos fuentes, monserrat (2023, semestral). “rePresentación Po-
lítica inDíGena en DisPuta. exPeriencias De acciones afirmatiVas en 
méxico”. aPuntes electorales, 22 (68), 39-81.

https://aelectorales.ieem.org.mx/index.php/ae/issue/view/64
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Nu pama pama nzhogú. El eterno retorno. Desde que inició el día, el universo 

entero le advertía a Xuba que sucedería algo que alteraría su vida hasta el gra-

do de perder su pasado, sus raíces y su identidad, además de verse envuelto 

en una espiral interminable entre su cultura y el mundo mestizo. Esta novela 

nos introduce en la vida cotidiana del pueblo mazahua de finales del siglo XIX, 

cuando el trabajo de los indígenas en las haciendas y la extracción de la raíz del 

zacatonal era parte importante de la economía mexicana. 

Desde el norte de Guanajuato hasta el sureste de Tlaxcala, los niños hñähñus 

se divierten jugando a las adivinanzas.
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El ajolote de Xochimilco. Xochimilca axolotl es un libro con textos escritos de 

manera rítmica e imágenes que describen el origen mítico de los ajolotes, sus 

extraordinarias características físicas y los riesgos que, como especie endémi-

ca, enfrentan para sobrevivir entre chinampas y flores.

Ellos hablan diferentes variantes de su lengua, pero en todas ellas existen acer-

tijos por descifrar. Aquí encontrarás algunos de ellos, traducidos a cinco tipos 

distintos de este musical idioma.

Josefina Zoraida Vázquez (2022). De la independencia a la 

consolidación republicana (N be´tépaawi baa tu nhorhën 

república). Bilingüe, del español al boot´ una (matlatzinca). 

Ciudad de México: El Colegio de México, Secretaría de 

Educación Pública. isbn: 978-607-564-422-6 COLMEX, isbn: 

978-607-551-772-8 sep. Clasificación 972.03 V4791n 2022.

De la independencia a la consolidación republicana. N be’tépaawi baa tu nhor-

hë n república comprende el periodo que va de 1808 a 1876 en nuestra nación, 

es decir, el del camino desde la independencia y la fundación de un Estado 

nacional hasta su consolidación como república, después de vencer la inter-
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vención francesa y el último intento monarquista. Se trata de un periodo de 

transición en el que el liberalismo y el nacionalismo empiezan a imponerse en 

el escenario internacional y se forjan nuevos Estados-nación, fenómeno en el 

cual las naciones iberoamericanas fueron pioneras.

Esta obra ha sido traducida a varios idiomas extranjeros, sin embargo, nunca 

antes a una lengua originaria.

Los animales ya están más que hartos de los abusos y desmanes del León. Y 

más aún cuando descubren que éste ha desviado el agua del río para construir 

una piscina delante de su guarida.

¡Es la gota que colma el vaso! Surge así la idea de organizar unas elecciones 

para escoger un nuevo gobernante de la selva.

En la carrera electoral participan la Mona, la Perezosa, la Serpiente y el propio 

León. ¿Pero qué sucede exactamente en unas elecciones? ¿Cuáles son las re-

glas? ¿Cómo se elige al vencedor?

Prepárate para descubrir todo esto junto con los animales y escoge a tu can-

didato favorito.

André Rodrígues, Larissa Ribeiro, Paula Desgualdo, Pe-

dro Markun (2019). Las elecciones de los animales. San 

Andreu de la Barca (Barcelona). isbn: 978-84-17383-43-

5. Clasificación LC2683 R6 2019.
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Martin Baltscheit, Christine Schwarz (2021). Yo voto por 

mí. La campaña electoral de los animales. Lóguez Edicio-

nes (Salamanca). isbn: 978-84-96646-09-4. Clasificación 

LC2683 QL49 2021.

André Rodrigues, Larissa Ribeiro, Paula Desgualdo, 

Pedro Markun (2021). ¿Quién manda aquí? Takatuka 

(España). isbn 978-84-17383-86-2. Clasificación R6 

2021.

Cada cuatro años, los animales eligen a su rey.

Al león le encantan las elecciones, pues todos votan siempre por él. Pero esta 

vez es distinto.

Un pequeño ratón gris dice: “¿Para qué sirven unas elecciones si no hay 

alternativa?

¡Tú necesitas un candidato rival porque, de lo contrario, esto no tiene ningún 

sentido!”. El león acepta y se abre la campaña electoral. Sin embargo, el ratón 

no es el único que quiere también ser rey…

Había una vez este libro que pregunta quién manda, cómo manda, por qué 

manda...

Para pensar juntos si mandar, decidir, escoger, sí, no y tal vez son parte de 

nuestra vida o sólo la historia de había una vez.
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UN VISTAZO A LA FORMA EN QUE ESTE 
PUEBLO ORIGINARIO DEL ESTADO DE MÉXICO 

CONCIBE EL MUNDO

Mito Mazahua
de la Creacion

E liseo Sandoval
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La serie “Mito Mazahua de La Crea-
Ción” es un registro fotográfiCo de 
La CosMogonía deL PuebLo Mazahua, 

Cuya tradiCión oraL tiene una ContraPar-
te en PráCtiCas reLigiosas y Cotidianas, 
PerMitiendo un vistazo a La forMa en que 
este PuebLo originario deL estado de Mé-
xiCo ConCibe eL Mundo, Pues Cada historia 
está ConeCtada a Las PráCtiCas, a Los ri-
tos y a Los objetos.

esta obra, reaLizada entre 2013 y 2014, se 
CoMPone de 20 iMágenes y ha sido exPuesta 
en eL Museo de CuLturas PoPuLares deL 
estado de MéxiCo, La PLaza gonzáLez 
arratia y eL PaLaCio de Minería. 

Eliseo Sandoval Hernández es egresa-

do de la Facultad de Ciencias Políticas 

y Sociales de la Universidad Autónoma 

del Estado de México (uaem). Fotógra-

fo autodidacta, beneficiario del Fondo 

para la Cultura y las Artes del Estado 

de México (Focaem) en 2013 y del 

Fondo Nacional para la Cultura y las 

Artes (Fonca) en 2015. Creador de las 

series fotográficas “Mito mazahua de 

la creación” en 2014 y “Reliquias de la 

modernidad” en 2019. Ha colaborado 

con sus fotografías para publicaciones 

académicas de la uaem, y sus obras han 

sido expuestas en el Museo de Cultu-

ras Populares del Estado de México, 

el Palacio de Minería, el Museo Casa 

Toluca, el Centro Cultural Universita-

rio “Casa de las Diligencias” y la Plaza 

González Arratia.

Contacto:

     Eliseo Sandoval Hernández Fotógrafo.

      @eliseosandovalhernandez
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TÍTULO / Espíritu de los ancestros

LUGAR / Santa Ana Nichi, San Felipe del Progreso 

AÑO / 2013



TÍTULO / Fiesta patronal del Señor del Huerto

LUGAR / Atlacomulco 

AÑO / 2013



TÍTULO / Danza de las pastoras I

LUGAR / El Consuelo, San Felipe del Progreso 

AÑO / 2013



TÍTULO / Danza de las pastoras II

LUGAR / El Consuelo, San Felipe del Progreso 

AÑO / 2013



TÍTULO / Ofrenda y varas de mando

LUGAR / Tepetitlán, San Felipe del Progreso 

AÑO / 2013



TÍTULO / Peregrino de la cera

LUGAR / Tepetitlán, San Felipe del Progreso 

AÑO / 2014



TÍTULO / Ofrenda para mis muertos

LUGAR / Carmona, San José del Rincón 



TÍTULO / Danza de arcos 

LUGAR / Santa Cruz Tepexpan, Jiquipilco 

AÑO / 2014



TÍTULO / Procesión 

LUGAR / San Juan Jalpa, San Felipe del Progreso 

AÑO / 2014



TÍTULO / Ofrenda de fuego

LUGAR /  Santa Ana Nichi, San Felipe del Progreso 

AÑO / 2013



TÍTULO / Santiagueros 

LUGAR / Atlacomulco 

AÑO / 2013



TÍTULO / Los peregrinos y el vigilante

LUGAR / San Juan Jalpa, San Felipe del Progreso 

AÑO / 2014



TÍTULO / Mayordomos de Tepetitlán

LUGAR /  Tepetitlán, San Felipe del Progreso 

AÑO / 2014


