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Promoción de la participación de las mujeres 
en la justicia indígena en Oaxaca   

Roselia Bernardo Santos
Zapoteca, Oaxaca, México

Pertenezco a la nación zapoteca en el estado de Oaxaca en México. 
Mi experiencia es de autoridad indígena como mujer, y obviamente como 
miembro de mi comunidad. Yo además no solamente he sido autoridad en mi 
comunidad; he sido autoridad en otra comunidad indígena diferente de mí y 
de mi cultura.

Actualmente estoy formando parte de una asociación que se llama Movimiento 
Tochtepetl Siglo XXI. Esta asociación tiene una característica peculiar. Tenemos 
representados a compañeros de todas las naciones de Oaxaca, de los 16 
grupos étnicos que se encuentran reconocidos en nuestra ley general de los 
pueblos, indígenas del Estado de Oaxaca.

En nuestra asociación, la mayoría son profesionistas y es una asociación mixta: 
somos hombres y mujeres que estamos tratando de entender nuestro papel 
en este momento. Partimos de la idea de que ya no podemos estar solos. 
Nuestro sistema definitivamente está influido por el derecho positivo, y en 
esta estructura tenemos que empezar a trabajar. 

Los 16 grupos se encuentran representados en el Estado de Oaxaca; a su vez se 
subdividen en otros grupos diferentes, dependiendo del aspecto lingüístico 
en sus variantes dialectales. Tenemos zapotecos, chinantecos, mijes, guabes, 
soques, entre otros. 

La primera reforma en nuestra Constitución en el año de 1992 es en el artículo 
cuarto, donde se hace la reafirmación de esta composición pluriétnica. 
Posteriormente en 1998, en nuestra entidad federativa que es el Estado 
de Oaxaca, tenemos el artículo 16 de la ley de los pueblos y comunidades 
indígenas de Oaxaca. Tenemos la reforma después del movimiento zapatista. 
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Esta es una reforma más amplia que la que encontramos en el artículo dos 
de nuestra Constitución política. Aquí se reconoce la facultad que tienen 
los pueblos y comunidades indígenas de autodeterminarse y de tener sus 
propios sistemas normativos. Es decir, la forma interna de la convivencia. 
Nuestro artículo tercero “fracción octava de la ley de derechos y pueblos y 
comunidades indígenas para el Estado de Oaxaca. La fracción ocho nos indica 
sistemas normativos internos: conjunto de normas jurídicas orales de carácter 
consuetudinario que los pueblos y comunidades indígenas reconocen como 
válidas y utilizan para regular sus actos públicos y sus autoridades y aplica la 
resolución, estas resoluciones a sus conflictos”. 

Nosotros vemos este reconocimiento como un gran avance en la lucha que 
hemos tenido los pueblos indígenas en este aspecto. ¿Qué quiere decir el 
reconocimiento? Que el Estado no nos está otorgando nada, porque nosotros 
existíamos antes del Estado, antes de la constitución del término Estado: los 
pueblos y comunidades indígenas ya existíamos y teníamos nuestros propios 
sistemas normativos. Lo único que hace el Estado es reconocernos. Eso creo 
que es muy importante, aunque sea en forma gramatical y lingüística si cabe 
resaltar esta referencia de reconocimiento,  de otorgamiento. 

Nuestro artículo 28 -y tenemos en Oaxaca la ley de los pueblos y comunidades 
indígenas- indica que el Estado de Oaxaca reconoce la existencia de los 
sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas con 
características propias específicas de cada pueblo, comunidad y municipio 
del Estado, basando en sus tradiciones ancestrales y que se han transmitido 
oralmente por generaciones, enriqueciéndose y adaptándose con el paso del 
tiempo por diversas circunstancias. Por tanto, en el Estado dichos sistemas se 
consideran actualmente vigentes y en uso. Cabe resaltar: vigentes y en uso.

El reconocimiento es la aceptación por parte del Estado de que nosotros 
ya tenemos un derecho, lo cual nos da una jurisdicción. Tenemos la misma 
jurisdicción que el Estado Mexicano. No hay que confundir la jurisdicción 
indígena con la jurisdicción del Estado, son dos ámbitos que desde mi punto 
de vista hay que diferenciar claramente. 

La jurisdicción nosotros la hemos entendido como la facultad que tiene la 
autoridad de resolver los problemas públicos. Implica entonces la validez y 
reconocimiento de este sistema normativo, lo cual nos lleva al conflicto de la 
competencia. 
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La ley nos reconoce la jurisdicción, pero el problema que tenemos es la 
competencia: ¿hasta dónde somos competentes las autoridades para resolver 
conflictos? ¿Qué quiere decir esto respecto al material, cuantía, grado, y 
territorio también? 

Muchas veces, las naciones comparten territorios. Pienso que es el problema 
esencial, no sabemos la competencia de la autoridad comunitaria para 
resolver. Sabemos que tenía la jurisdicción, pero no sabemos qué materia va a 
resolver. Ahí encontramos otra gran división entre lo público y lo privado, por 
ejemplo sobre la violencia hacia las mujeres. Entonces, eso ¿en qué ámbito lo 
vamos a discutir en nuestra comunidad, en el ámbito público o en el ámbito 
privado?

Hay una clara distinción entre asuntos públicos y privados. Los asuntos 
públicos los regula específicamente el Estado y en el caso específico, por 
ejemplo, de la violencia intrafamiliar, aunque se trata en el derecho positivo de 
un asunto privado, es de trascendencia pública, debido a que la familia es la 
base de la organización social. Eso no está tan claro en la comunidad indígena, 
no hemos marcado la diferencia entre lo público y lo privado, y no hemos 
teorizado en este sentido. Por ahí va un poco nuestra reflexión: ¿qué debemos 
entender en este aspecto? Luego ¿qué asuntos debe de resolver la autoridad?, 
basados en este punto que no tenemos específicamente la competencia. 

Desde mi punto de vista, este texto delimita la actuación de la autoridad 
tradicional porque nos quejamos como indígenas en general y como mujeres 
en específico. Nos quejamos de que la autoridad tradicional no nos puede 
impartir justicia, y se los digo en el caso como yo, que he sido autoridad 
municipal. Si yo aplico la justicia ancestral, e inmediatamente me están 
diciendo que yo violo derechos humanos, entonces ¿cómo podemos impartir 
la justicia sin violar derechos humanos? 

No es lo mismo el sistema del derecho positivo; tenemos que reconstruir 
nuestro propio derecho, porque en el derecho positivo la punibilidad es 
la base de la aplicación de la justicia. Para el derecho positivo, como lo 
sabemos, si exhortamos, si pedimos que no hagan eso, si hacemos arrestos 
inmediatamente, dicen que son ilícitos, que son violatorios. Y es verdad, no 
lo negamos, sí son violatorios de los derechos humanos porque un arresto 
que rebasa las 36 horas, claro que es violatorio de derechos humanos.  
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Pero es lo que está basado en nuestro sistema, entonces ahí si tenemos una 
dificultad, al menos yo sí me he encontrado como mujer en esa dificultad 
de aplicar o nuestro sistema o el derecho positivo, porque hay una gran 
separación en la práctica de lo que es uno y de lo que es otro. 

En este caso, quise tomarlo como marco de referencia para especificar cómo 
nosotros buscamos el acceso de las mujeres hacia la justicia, eso nosotros 
no lo vemos como una limitante, sino que tratamos de buscarle el sentido 
positivo. Entonces buscamos la reconstrucción de este sistema, a partir de 
esta necesidad que se ha identificado en varias comunidades del Estado de 
Oaxaca. Nosotros no queremos regular con más leyes esto, porque en México 
tenemos más de cinco mil leyes y las que se sigan acumulando, día a día. 
Se están publicando leyes en México y pienso que la efectividad de la ley, pues 
a veces no es necesariamente que esté escrita, basta prueba plena de que 
nuestros sistemas son esencialmente orales y siguen funcionando. 

Pensamos reforzar el entendimiento que tenemos hacia nuestro sistema 
normativo interno y buscar que los derechos humanos penetren en estos 
sistemas normativos, pero desde nuestra óptica. Que nosotros también 
podamos contribuir a la teorización de los derechos humanos, porque es 
cierto que adoptamos esta teoría de derechos humanos, que sí es verdad. 
Se especifican (los derechos) antes de la creación del Estado, y el individuo 
tiene derecho. A partir de eso hemos capacitado a las mujeres, primero 
para entender nuestro propio sistema y segundo para entender el sistema 
de derechos humanos, y a partir de ahí podamos también nosotros hacer 
aportaciones a esta teoría. 




