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INTRODUCCIÓN 

La razón legal que brindó el 
Instituto Electoral de Michoa-
cán (ieM) a la comunidad puré
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pecha de Cherán k’eri, hace más de 
diez años (en agosto de 2011), para 
negar su solicitud de elegir autori-
dades municipales conforme a sus 
“usos y costumbres”, y fuera del sis-
tema de partidos políticos, fue que 
aunque este derecho podría derivar-
se de lo dispuesto por la Constitu-
ción y los tratados internacionales, 
el ieM era un órgano de “legalidad”, 
por lo que estaba obligado a aplicar 
únicamente su normativa inmedia-
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ta, el Código Electoral de Michoa-
cán. De tal manera que, aunque los 
principios constitucionales estable-
cidos en el artículo 1° de la Carta 
Magna dijeran otra cosa, el ieM se 
escudó en el argumento de que no 
podía pasar sobre “su ley” ni apli-
car nada que no estuviera conteni-
do de manera explícita en ella. 

La recurrencia de esta situación 
en los últimos diez años en diferen-
tes escenarios político-jurídicos del 
Estado mexicano, explica por qué ha 
resultado tan importante para la lu-
cha por el autogobierno indígena de 
Michoacán su reflexión y estudio. En 
otro trabajo he denominado a este 
fenómeno sociojurídico como “esqui-
zofrenia legal” (Aragón, 2021a) y su 
estudio ha significado, ante todo, 
una praxis cuyo propósito consiste 
en contrarrestar sus efectos perni-
ciosos para los procesos de lucha 
autonómica que hemos acompañado 
legal y políticamente desde el Colec-
tivo Emancipaciones, a partir de la 
lucha de Cherán K’eri en 2011 y has-
ta la actualidad (agosto de 2022). 

Debido a que las comunidades en 
los últimos años han logrado avan-
zar en sus demandas mediante la 
judicialización y las resoluciones de 
los tribunales, la estrategia que he-
mos seguido en esta praxis ha sido 
la de “armonizar” las leyes que dan 
operatividad práctica a instituciones 
y aparatos estatales que considera-
mos claves para el ejercicio del de-
recho al autogobierno, a lo dispuesto 
por estas sentencias, fortaleciendo lo 
más posible el sentido e interpreta-
ción jurídica que más favorezca a las 

comunidades indígenas en sus rei-
vindicaciones dentro de los distintos 
campos en donde se disputa el dere-
cho estatal. 

El sentido de esta armonización 
se ha dirigido hacia leyes que, aun-
que en teoría parezcan secundarias 
—o incluso irrelevantes en relación, 
por ejemplo, con la Constitución 
Política—, en la práctica y el cono-
cimiento co-construido con las comu-
nidades en lucha nos han mostrado 
ser claves en la ideología y la cultura 
jurídica (Friedman, 1969; Bárcena, 
2018) que sostiene el funcionamien-
to de las instituciones, y actores 
estatales que suelen estar más in-
volucrados en el acceso y ejercicio 
del derecho al autogobierno de las 
comunidades. Adicionalmente, estos 
esfuerzos de armonización los plan-
teamos más que como enunciados 
que deben contener grandes declara-
ciones políticas —que en sí mismas 
supongan o encierren transformacio-
nes del Estado—, como una caja de 
herramientas legales y procesales 
que en la práctica jurídica y judicial 
signifiquen puntales que hagan la 
diferencia en el acceso y el ejercicio 
del derecho. 

Esta forma de armonización es 
estratégica y es contrahegemónica; 
no parte de los principios de la lógica 
liberal del derecho ni de lo que se su-
pone debería de decir la ley, sino que 
se funda en un entendimiento crítico 
y pluralista del derecho estatal. Esto 
es, intenta hacer un uso contrahe-
gemónico de la esquizofrenia legal, 
movilizando los referentes legítimos 
adecuados en los distintos y hetero-
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géneos campos que componen el de-
recho estatal en nuestros días.

Por lo expuesto, no puede resul-
tar extraño señalar que, desde el 
primer litigio con la comunidad de 
Cherán K’eri, intentamos, mediante 
un incidente de ejecución defectuosa 
interpuesto ante la propia Sala Su-
perior del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (tePJf), 
armonizar la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Mi-
choacán de Ocampo a los estándares 
que se desprendían de la resolución. 
Desafortunadamente este intento no 
prosperó, pero dio motivo a que en 
2012 interpusiéramos una Contro-
versia Constitucional ante la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación 
(scJn), que finalmente ganamos en 
2014. En mi libro El derecho en insu-
rrección... (Aragón, 2019), doy cuenta 
de manera detallada cómo es que lo-
gramos avanzar, desde el impulso de 
la lucha de Cherán, en la reforma de 
tres leyes que a la postre se convir-
tieron en referentes de fundamental 
importancia para otros procesos de 
lucha autonómica purépecha, como 
lo fueron el Código Electoral del Es-
tado de Michoacán de Ocampo, la 
Ley de Mecanismos de Participación 
Ciudadana del Estado de Michoacán 
de Ocampo y el Reglamento Interno 
del ieM para la Consulta Previa, Li-
bre e Informada para los Pueblos y 
Comunidades Indígenas.

Estas intervenciones en el campo 
legislativo, al igual que los litigios 
que les precedieron, se basaron en 
estrategias de trabajo colaborativas 
y descolonizantes con los represen-

tantes y autoridades de la comuni-
dad de Cherán K’eri, que en otros 
trabajos enmarqué en dos categorías 
propuestas por las “epistemologías 
del sur”: la traducción intercultu-
ral y el diálogo de saberes jurídicos 
(Sousa, 2009 y 2019; Aragón, 2019 y 
2021b). 

En esta contribución continúo la 
reflexión iniciada con la experiencia 
de Cherán sobre la colaboración en 
la producción y armonización de tex-
tos legislativos, pero ahora desde la 
conformación y protagonismo de un 
nuevo actor autonómico, en el con-
texto de la lucha por el autogobierno 
indígena en una escala submunici-
pal (es decir, a nivel de tenencias y 
encargaturas del orden), y con moti-
vo de la demanda por la administra-
ción directa del presupuesto. De tal 
suerte que, en las siguientes líneas, 
se estudia la conformación del Fren-
te por la Autonomía de Concejos y 
Comunidades Indígenas (facci) y 
su incidencia en el cambio legal del 
principal referente jurídico de la ac-
tualidad, para acceder al ejercicio 
del autogobierno indígena y de la ad-
ministración directa del presupues-
to: la nueva Ley Orgánica Municipal 
de Michoacán (loMM), aprobada en 
los primeros meses de 2021. 

Vale la pena mencionar que en el 
presente artículo utilizo el término 
“autogobierno” indígena y no “au-
tonomía”, debido a que resulta más 
preciso en términos jurídicos y polí-
ticos. El autogobierno es una expre-
sión político-jurídica de la autonomía 
que tiene que ver con el ejercicio de 
funciones de gobierno y, por lo tanto, 
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resulta una categoría más acotada. 
La autonomía, en cambio, abar-
ca un abanico de dimensiones más 
amplia, como un sistema educativo 
propio, la disposición amplia del te-
rritorio, etc., que las experiencias 
michoacanas definitivamente no 
han alcanzado. En ese sentido, el 
derecho al autogobierno en una es-
cala comunal y submunicipal, como 
ocurre con todas las comunidades 
integrantes del facci, nos remi-
te en la práctica a la existencia de 
un nuevo y cuarto nivel de gobier-
no que se sitúa a continuación del 
municipio, que como sabemos es 
conocido por ser el tercer nivel de 
gobierno en el Estado mexicano des-
pués de las entidades federativas y 
de la Federación. 

El propósito de esta argumenta-
ción es doble. El primero consiste 
en aprovechar la densidad y pro-
fundidad empírica que se consigue 
a partir de la propuesta de la an-
tropología jurídica militante (aJM) 
(Aragón, 2019, 2020a y 2021b), para 
adentrarnos, desde la experiencia 
situada y los conocimientos genera-
dos en el proceso de lucha, a la “caja 
negra” del trabajo legislativo. Reto-
mamos en esta contribución la ana-
logía de la “caja negra” empleada 
por Bruno Latour (1992, 2001) para 
referirnos a esos espacios o campos 
donde se “produce-disputa-dice” el 
derecho, pero de los cuales conoce-
mos apenas sus inputs y outputs po-
lítico-jurídicos, y desconocemos casi 
por completo lo que está entre uno y 
otro; esto es, su proceso de produc-

ción. En este sentido, el presente 
escrito se suma a algunos esfuerzos 
recientes de la antropología jurídica 
mexicana por etnografiar el campo 
legislativo (Yankelevich, 2018; Ro-
dríguez, 2019). 

El segundo objetivo busca con-
trarrestar la narrativa colonial 
predominante en los estudios so-
cio-jurídicos, en la que los pro-
tagonistas del cambio legal son 
políticos, tribunales, organizaciones 
internacionales, organizaciones no 
gubernamentales, académicos, etc., 
todos menos los propios pueblos y 
comunidades indígenas; pero, al 
tiempo mismo tiempo, combatimos 
también su reverso pretendidamen-
te “libertario”: la mirada simpli-
ficadora, pero bastante extendida 
—sobre todo en cierta literatura 
antropológica y sociológica— que 
ve en el uso del derecho estatal y en 
la reforma legal sólo “la mano” y el 
control estatal sobre las comunida-
des indígenas.

En esta contribución partiremos 
de contextualizar el surgimiento del 
facci y su relación con el movimiento 
de Cherán. Posteriormente, nos con-
centraremos en exponer algunas de 
las iniciativas más importantes que 
este nuevo actor ha desarrollado en 
sus tres años de existencia. En un 
siguiente apartado, y desde la expe-
riencia del facci, abriremos la “caja 
negra” del reconocimiento al autogo-
bierno indígena y la administración 
directa del presupuesto en la nueva 
loMM. Finalmente, realizaremos al-
gunos apuntes de cierre. 
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LA CONFORMACIÓN  
DE UN NUEVO ACTOR 
AUTONÓMICO EN MICHOACÁN: 
EL FRENTE POR LA AUTONOMÍA 
DE CONCEJOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS

El facci es resultado de un proceso 
de articulación que tuvo su origen 
en Cherán K’eri entre 2015 y 2018. 
Desde los primeros años del movi-
miento, esta comunidad se convir-
tió en un lugar de convergencia de 
numerosas comunidades indígenas, 
colectivos, sindicatos y organiza-
ciones sociales que estaban inte-
resados en conocer la experiencia 
de resistencia, la organización co-
munitaria y las estrategias polí-
ticas y legales que la comunidad 
había empleado para conseguir el 
reconocimiento de su derecho al 
autogobierno. 

Motivadas por el contexto, algu-
nas comunidades purépechas ve-
cinas como Santa Clara del Cobre, 
San Francisco Pichátaro, San Felipe 
de los Herreros y Arantepacua acu-
dieron a Cherán, entre 2015 y 2017, 
en busca de la asesoría jurídica de 
los abogados de la comunidad (el Co-
lectivo Emancipaciones) para poten-
ciar las luchas que, respectivamente, 
venían librando, bien contra el clero 
que desarticulaba la estructura de 
sus barrios (Pureco, 2020), o por la 
demanda del presupuesto directo a 
sus ayuntamientos (Zertuche, 2018; 
Aragón, 2019, 2020b y 2021c; Bárce-
na, 2021; Cervera, 2021). A partir de 
entonces, los Concejos Comunales de 
Pichátaro, San Felipe de los Herre-

ros y Arantepacua comenzaron un 
intercambio de experiencia y apoyo 
entre ellos, así como una alianza no 
formal, sino más bien orgánica, con 
el Concejo Mayor de Cherán K’eri. 

Los principales objetivos de esta 
articulación entre comunidades au-
tónomas fueron, entre otros, promo-
ver el cambio hacia la autonomía y el 
autogobierno indígenas en diversas 
comunidades hermanas; difundir la 
vía judicial que se había consegui-
do abrir para que las comunidades 
optaran por el presupuesto directo; 
consolidar los derechos que habían 
obtenido en los tribunales mediante 
la armonización estratégica de las 
leyes, y cuidar los procesos de auto-
nomía comunitaria de ciertos actores 
que comenzaban a tener presencia 
política y a quienes se consideraba 
cercanos al gobierno o a los partidos 
políticos, tales como los líderes del 
Consejo Supremo Indígena de Mi-
choacán (csiM), Eliazar Aparicio Ter-
cero y Pavel Ulianov Guzmán.1

1 Vale la pena recalcar que, aunque el csiM 
en la actualidad se presenta como independiente 
y apartidista, para el momento en que coincidi-
mos por primera vez con sus líderes, ambos es-
taban ligados al partido en el gobierno del estado 
de Michoacán: Eliazar Aparicio como diputado 
local por el PRd y Pavel Ulianov como su asesor 
legislativo. El primer encuentro que sostuvimos 
con ellos se produjo en julio de 2015, en el mar-
co de una reunión urgente que las autoridades 
de Cherán habían solicitado a Eliazar Aparicio, 
además de diputado local, presidente de la en-
tonces Comisión de Asuntos Indígenas. Para ese 
momento se había hecho del conocimiento públi-
co (dado que el propio diputado había estado or-
ganizando y promoviendo foros en comunidades 
como Urapicho, Uricho, Naranja, Zopoco y Pi-
chátaro, que a la postre se sumaron al csiM) que 
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Los medios que se utilizaron 
para alcanzar estos objetivo fueron 
la organización de varios encuen-
tros y diálogos con comunidades 
indígenas, principalmente de Mi-
choacán, aunque también de dis-
tintas partes del país, en la Casa 
Comunal de Cherán K’eri; así como 
poner en marcha varias acciones 
legales y políticas, entre las que 
destaca la formulación de una ini-
ciativa de reforma al artículo 115 

la comisión pretendía presentar y discutir en el 
Congreso del Estado una iniciativa de ley indí-
gena que no había sido consultada previamente 
con la comunidad. El encuentro había sido pac-
tado para acordar una reunión de trabajo exclu-
sivamente con el diputado y la comisión, para 
expresarles la preocupación de Cherán por el 
contenido de la iniciativa y para solicitarles que, 
antes de ser sometida a consideración del resto 
de los diputados, fuera debidamente consulta-
da en la comunidad. A pesar de haber conveni-
do en esos términos la reunión, una vez iniciada 
ésta, arribó Pavel Ulianov, entonces asesor del 
diputado, hoy vocero del csiM, con autoridades y 
representantes de varias comunidades purépe-
chas, quienes comenzaron a acusar a las auto-
ridades de Cherán de egoístas y a exigir que la 
ley pasara ya a discusión, puesto que los tiem-
pos legislativos no permitían ya la consulta que 
la comunidad estaba solicitando. Esta situación 
generó mucha molestia entre las autoridades y 
representantes de Cherán, quienes oportuna-
mente rebatieron las acusaciones y abandonaron 
la reunión, advirtiendo a Eliazar Aparicio que si 
se presentaba la iniciativa acudirían nuevamen-
te a la scJn para invalidarla, como había ocurri-
do apenas un año atrás. Finalmente, el tiempo 
no le alcanzó al diputado para que su iniciativa 
prosperara; pero desde ese momento, y dada la 
cercanía con la que se anunció el surgimiento del 
csiM (agosto de 2015), el facci ha mantenido una 
clara desconfianza hacia esta organización. 

constitucional que se presentó ante 
el Senado de la República en 2016.2

Si bien la iniciativa de reforma 
constitucional al artículo 115 fue for-
mulada únicamente en diálogo con 
las autoridades de Cherán, gracias 
a la comunicación que ya sostenían 
en aquel momento con diversos Con-
cejos Comunales, se aceptó de muy 
buena gana que la propuesta no sólo 
incluyera cuestiones de interés para 
el proceso particular de Cherán, sino 
que integrara cuestiones de interés 
para las comunidades indígenas que 
constituían submunicipalidades, 
como las relativas a la administra-
ción directa del presupuesto. A pe-
sar de que este esfuerzo finalmente 
no prosperó, constituye el primer 
antecedente inmediato que puso so-
bre la mesa la necesidad de refor-
mar un artículo constitucional, más 
allá del artículo 2°, para garantizar 
los derechos de autonomía y autogo-
bierno de los pueblos y comunidades 
indígenas.

2 Véase la conferencia de prensa ofrecida 
por el senador Raúl Morón Orozco, del Grupo 
Parlamentario del PRd, para hablar acerca de la 
iniciativa por la cual se reforma el artículo 115 
constitucional, recuperada de: <http://comunica 
cion.senado.gob.mx/index.php/informacion/gru 
pos-parlamentarios/versiones-2/27892-dar-mar 
co-legal-y-constitucional-a-municipios-bajo-el-re 
gimen-de-usos-y-costumbres-propone-raul-moron. 
html>, consultada el 6 de marzo de 2022, y el 
proyecto de decreto presentado por diversos di-
putados para reformar y adicionar el artículo 115 
de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, recuperada de: <https://www.se 
nado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/ 
 62170>, consultada el 6 de marzo de 2022).
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En 2018 se realizó la renovación 
del Concejo Mayor de Cherán y con 
ésta se produjo un giro en la polí-
tica de articulación que hasta ese 
momento había mantenido con al-
gunas comunidades purépechas que 
ejercían el derecho al autogobierno. 
La tercera integración del concejo 
abandonó prácticamente la política 
de lucha por los derechos y la rela-
ción con distintas comunidades para 
ocuparse de asuntos internos de la 
comunidad. A pesar del repliegue de 
Cherán, la articulación, el diálogo 
y la continuidad de la lucha por los 
derechos de las demás comunidades 
continuó e incluso se fortaleció entre 
ellas y el Colectivo Emancipaciones. 

Para septiembre de 2018 se re-
gistró la primera intervención 
político-jurídica de los Concejos Co-
munales de Pichátaro, San Felipe de 
los Herreros y Arantepacua, ya sin el 
liderazgo de Cherán, quienes presen-
taron ante la Sala Superior del tePJf 
un juicio en contra del Congreso del 
Estado de Michoacán por omisión le-
gislativa y por negarse a armonizar 
la legislación local a lo dispuesto por 
las resoluciones del tribunal electoral 
en lo relativo a los derechos de au-
tonomía y autogobierno indígenas. 
Este juicio tampoco prosperó, ya que 
la nueva conformación de magistra-
dos de la Sala Superior del tribunal 
decidió, en contra de todos los prece-
dentes, declararse incompetente; sin 
embargo, esta acción fue de suma 
importancia para la articulación y el 
trabajo conjunto de estas comunida-
des, así como para trazar una nueva 

ruta de lucha por los derechos más 
apegada a la escala submunicipal.

El contexto en que se impulsaron 
tanto la iniciativa de reforma al artí-
culo 115 constitucional como el juicio 
promovido por los concejos de Pichá-
taro, San Felipe de los Herreros y 
Arantepacua, estuvo constituido por 
una serie de reveses judiciales en el 
tePJf y en la scJn respecto a los de-
rechos de autonomía y autogobierno 
que las comunidades purépechas 
había logrado conseguir hasta 2017, 
al igual que por el surgimiento de 
nuevos procesos de lucha por el au-
togobierno enmarcados en la violen-
cia y conflictividad intracomunitaria 
(como en los casos de Nahuatzen, 
Sevina y Comachuen) y por el pro-
tagonismo mediático que comenzó a 
ejercer el csiM ante el repliegue del 
Concejo Mayor de Cherán.

Todo este escenario jugó en favor 
de la necesidad de fortalecer y for-
malizar la alianza que, de manera 
orgánica, habían mantenido dichos 
Concejos Comunales. No obstante, el 
elemento que terminó por concretar 
esta idea fue la noticia de que los di-
putados estaban discutiendo una re-
forma al régimen jurídico del gobierno 
municipal y submunicipal en la loMM. 
Dicha discusión omitía, nuevamente, 
lo relativo al autogobierno indígena 
y a la administración directa del pre-
supuesto, pero constituía una buena 
oportunidad legal para volver a la 
carga con un nuevo litigio que even-
tualmente obligara a los diputados a 
legislar sobre los derechos ganados 
por las comunidades en los tribunales. 
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En dos reuniones sostenidas en-
tre los Concejos Comunales y el 
Colectivo Emancipaciones, en San 
Felipe de los Herreros y Arantepa-
cua, se acordó que acudiríamos de 
nueva cuenta con los diputados para 
exigir que armonizaran las leyes, 
especialmente la loMM, pero en esta 
ocasión se haría bajó una fórmula 
que diera mayor unidad y fuerza a 
los Concejos. Fue así que en una re-
unión efectuada en abril de 2019, en 
el barrio de San Bartolo I, en la co-
munidad de Pichátaro, los Concejos 
Comunales de Pichátaro, San Felipe 
de los Herreros, Arantepacua y las 
autoridades civiles de Santa Fe de la 
Laguna, en compañía del Colectivo 
Emancipaciones, acordaron confor-
mar el Frente por la Autonomía de 
Concejos y Comunidades Indígenas.

La fundación del facci fue algo 
relativamente sencillo, ya que sólo 
se formalizaron objetivos, estrate-
gias y dinámicas de organización 
que ya se venían realizando desde 
tiempo atrás. El objetivo que se es-
tableció fue la preocupación que ya 
de por sí convocaba a los Concejos 
para reunirse con distintas autori-
dades comunales y con el Colectivo 
Emancipaciones: “Crear un espacio 
de solidaridad, diálogo y aprendizaje 
entre autoridades comunitarias, que 
ayude a garantizar el respeto a la 
autonomía de las comunidades, ejer-
cida según sus usos y costumbres 
específicos”.3

3 Acta de constitución del Frente por la Au-
tonomía de Concejos y Comunidades Indígenas. 
Documento interno.

Las estrategias del frente por la 
autonomía fueron también cuestio-
nes que ya se venían desarrollando 
y que quedaron enunciadas formal-
mente en los siguientes tres puntos:

1. Impulsar las reformas legales que 
garanticen el pleno cumplimiento 
de los derechos de las comunida-
des indígenas.

2. Promover los cambios institucio-
nales que garanticen la efectivi-
dad de los derechos políticos de 
las comunidades.

3. Proponer e implementar acciones 
políticas conjuntas que complemen-
ten, orienten y fortalezcan las otras 
estrategias.4

Lo mismo se puede decir sobre los 
principios de trabajo del facci, que 
en su acta de constitución quedaron 
plasmados en los siguientes siete 
puntos: 

1. La organización tendrá como 
principal espacio de acuerdo y 
coordinación la asamblea forma-
da por las autoridades de las co-
munidades participantes.

2. La agenda de la organización 
será definida en la asamblea de 
autoridades.

3. La asamblea sesionará con la pe-
riodicidad que su agenda deman-
de en la comunidad que para ello 
se defina previamente.

4. La participación de las autorida-
des será en representación de sus 
comunidades.

4 Idem.
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5. Las determinaciones que la asam-
blea tome serán sólo sobre asuntos 
que afecten la agenda y objeti-
vos comunes de las comunidades 
participantes.

6. La asamblea respetará los acuer-
dos, procesos y formas de organiza-
ción internas de las comunidades 
participantes.

7. La relación y trabajo con las ins-
tituciones estatales y no estatales 
tiene que establecerse con la par-
ticipación directa e informada de 
los Concejos Comunales.5

TRES AÑOS DE APORTACIONES 
DEL FACCI A LA LUCHA  
POR LOS DERECHOS,  
LA AUTONOMÍA Y EL 
AUTOGOBIERNO INDÍGENA  
EN MICHOACÁN

El primer acuerdo que se tomó, justo 
en la reunión previa a la formaliza-
ción del facci, fue acudir al Palacio 
Legislativo de la ciudad de Morelia 
para exigir a los diputados que se ar-
monizara la loMM a lo dispuesto por 
las resoluciones judiciales del tePJf, 
y que se tomara en cuenta a los Con-
cejos Comunales en la elaboración 
de dichas reformas legales. Fue así 
como, en marzo de 2019, acudió al 
Congreso del Estado una comisión 
integrada por concejeros de las dis-
tintas comunidades integrantes del 
frente por la autonomía y miembros 
del Colectivo Emancipaciones, para 

5 Acta de constitución del Frente por la Au-
tonomía de Concejos y Comunidades Indígenas. 
Documento Interno.

entregar un documento en el que se 
manifestaba lo siguiente:

Acudimos nuevamente ante esta le-
gislatura para exigir que cumplan 
con su trabajo y legislen, respetando 
nuestros derechos humanos, lo relati-
vo al derecho al autogobierno, a los go-
biernos comunales, al procedimiento 
para hacer efectivo el ejercicio del pre-
supuesto directo y los mecanismos de 
fiscalización y transparencia para las 
comunidades que ejercemos ya estos 
derechos. Si hay en revisión y estudio 
iniciativas relativas a estos puntos en 
las distintas comisiones de este Con-
greso del Estado, exigimos que se les 
dé prioridad y se dictaminen.6

El objetivo de dicho documento 
fue doble; por un lado, nos permitía 
manifestar políticamente nuestro 
desacuerdo ante el Congreso del Es-
tado y, por otro, nos era de utilidad 
para iniciar nuevas acciones legales 
en caso de que no fuéramos escu-
chados. Sin embargo, ese mismo día 
fuimos recibidos por una comisión 
de varios asesores de los diputados 
que simplemente se limitaron a oír 
nuestras demandas y después a que-
jarse del lenguaje de los concejeros, 
que según ellos evidenciaba que no 
sabían ni lo que querían. 

El único resultado positivo de 
esa reunión fue que pudimos entrar 
en contacto con el diputado que es-
taba proponiendo la reforma legal 
al régimen de las tenencias en la 

6 Frente por la Autonomía de Concejos y Co-
munidades Indígenas. Documento interno.
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loMM y que se mostró interesado en 
escuchar y hablar con los concejos 
comunales. Dicho legislador resultó 
ser Alfredo Ramírez Bedolla (aRb), 
en aquel momento diputado por el 
distrito de Morelia y perteneciente 
al partido Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), con quien a 
partir de ese momento comenzamos 
un diálogo más o menos constante 
sobre la necesidad de armonizar la 
loMM en lo relativo al derecho al au-
togobierno indígena y al presupuesto 
directo.

Afortunadamente se pudo llegar 
a un acuerdo con este legislador, el 
cual consistía en que el facci elabo-
raría una propuesta alternativa de 
reforma a la loMM que aRb impulsa-
ría, en su papel de diputado, al in-
terior del Congreso del Estado. Este 
proceso de colaboración entre el facci 
y aRb lo detallo en el siguiente apar-
tado. Basta decir, para los efectos 
que en este momento me interesan, 
que el objetivo que se trazó con esta 
alianza se logró alcanzar de manera 
parcial el 30 de marzo de 2021 con 
la publicación de una nueva loMM, 
la cual reconoció el derecho de las 
comunidades indígenas con carácter 
de submunicipalidad a ejercer el au-
togobierno indígena mediante la ad-
ministración directa del presupuesto 
público.

La entrada en vigor de la nue-
va loMM proporcionó, literalmente, 
“nueva vida” al derecho al autogo-
bierno indígena en Michoacán que, 
para entonces, agonizaba en los 
tribunales que dejaban sin compe-
tencia judicial el ejercicio de este de-

recho (Aragón, 2021c). Empero, éste 
no fue el único elemento que permi-
tió dar un giro radical a la lucha de 
las comunidades por el ejercicio del 
autogobierno y la administración di-
recta del presupuesto. 

El 2021 fue un año de muchas 
sorpresas y cambios inesperados en 
el escenario político de Michoacán. 
Uno de los más significativos fue la 
anulación judicial de la candidatura 
a gobernador del partido Morena, 
encabezada por Raúl Morón. Pero 
aún más inesperado —para la lógi-
ca que hasta ese momento se había 
impuesto en el reparto de las can-
didaturas de Morena, que había fa-
vorecido a políticos prominentes del 
perredismo— sería que quien llegó a 
tomar el relevo de dicha candidatura 
fue nada más y nada menos que Ra-
mírez Bedolla.

Al respecto, el candidato de Mo-
rena colocó la promoción de los de-
rechos de autonomía y autogobierno 
indígenas como una de sus principa-
les banderas de campaña. Cambió 
radicalmente el discurso que en los 
escenarios electorales se solía pro-
nunciar en torno a la lucha de las 
comunidades indígenas por su auto-
nomía y al rechazo a los partidos po-
líticos. En el discurso de aRb, Cherán 
y otras comunidades que ejercían 
su autogobierno fuera del sistema 
de partidos políticos, dejaron de 
ser actores que inspiraban descon-
fianza para convertirse en ejemplos 
nacionales de organización y buen 
gobierno. 

A pesar de todos los esfuerzos y 
prácticas fraudulentas del Gobierno 
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del Estado, encabezado por Silva-
no Aureoles Cornejo, aRb y Morena 
consiguieron imponerse en la jorna-
da electoral. Después de su victoria, 
aRb continuó con su discurso de res-
peto y en favor de las comunidades 
que ejercen autonomía y autogobier-
no. De hecho, a los pocos días de su 
triunfo se reunió con el facci en la 
comunidad de San Felipe de los He-
rreros, antes que con cualquier otra 
organización y gobierno comunal, 
para hablar sobre la nueva loMM y 
para expresar su compromiso con las 
comunidades indígenas.7

En su discurso de toma de pose-
sión como gobernador, uno de los 
temas centrales fueron las comuni-
dades indígenas y sus derechos a la 
autonomía y autogobierno. A dicho 
acto se invitó, por primera vez, a 
los Concejos Comunales del facci y 
al Concejo Mayor de Cherán, en ca-
lidad de autoridades de la entidad. 
No obstante, este buen gesto quedó 
opacado cuando los encargados del 
protocolo del acto, pertenecientes 
al Congreso del Estado, ubicaron a 
los concejos comunales en una zona 
marginal del edificio donde se cele-
bró el evento, privilegiando a la clase 
política de siempre con los mejores 
lugares. Este hecho ilustra en buena 
medida las dificultades que hasta la 

7 Véase “Alfredo Ramírez se comprome-
te con presupuesto directo y autonomía de 
pueblos indígenas en Michoacán”, El Debate, 
recuperado de: <https://www.debate.com.mx/es-
tados/Alfredo-Ramirez-se-compromete-con-pre 
supuesto-directo-y-autonomia-de-pueblos-indige 
nas-en-Michoacan-20210725-0183.html>, con-
sultada el 6 de marzo de 2022.

fecha siguen afrontando las comuni-
dades indígenas de Michoacán para 
acceder y ejercer sus derechos de 
autonomía y autogobierno dentro de 
la institucionalidad estatal, aun con 
un gobernador mucho más empático 
que los anteriores. 

El facci, por su parte, durante 
los meses de la campaña electoral 
organizó e implementó junto con el 
Colectivo Emancipaciones la inicia-
tiva “Juramutiichari Aiankperakua. 
Nuestro camino hacia la autono-
mía”. Esta acción tuvo como objeti-
vos difundir entre las comunidades 
indígenas de Michoacán el recono-
cimiento del derecho al autogobier-
no en la loMM, invitarlas a sumarse 
al movimiento por la autonomía y 
convencerlas de no participar en la 
elección ni permitir el trabajo de los 
partidos políticos en las comunida-
des. Para lograr estos objetivos, los 
Concejos Comunales integrantes del 
facci (para entonces Pichátaro, San 
Felipe de los Herreros, Arantepacua 
y Cherán Atzicurín) acudieron a va-
rias comunidades, por invitación de 
sus respectivas autoridades, a expo-
ner sus experiencias en asambleas 
abiertas a todos los habitantes y dar 
cuenta del proceso legal que debía 
seguirse según la nueva loMM para 
acceder y ejercer el derecho al auto-
gobierno a través de la administra-
ción directa del presupuesto. Las 
reuniones tuvieron lugar en Cherán 
Atzicurín (que se había sumado a 
facci por la autonomía en 2020), en 
Santo Tomás, en San Ángel Zuru-
mucapio, en Janitzio, en Angahuan 
y en San Felipe de los Herreros. 
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El resultado más importante de 
esta iniciativa fue que en 2021 se 
lograron sumar tres comunidades 
purépechas más a la administración 
directa del presupuesto: San Ángel 
Zurumucapio, La Cantera y Azajo. 
Además, también se incorporaron 
al facci algunas que actualmente 
se encuentran en ese proceso, entre 
ellas Angahuan, Janitzio, Carapan 
y Tsirio, y por primera vez en diez 
años la lucha por la autonomía y el 
autogobierno en Michoacán, trascen-
dió los territorios purépechas para 
llegar a las regiones mazahuas del 
municipio de Zitácuaro, con las co-
munidades de Crescencio Morales y 
Donaciano Ojeda.

La entrada en vigor de la nueva 
loMM, pese a todo, no allanó por sí 
sola el camino de las comunidades 
indígenas para que accedieran a sus 
derechos. Se tuvieron que vencer 
resistencias que prevalecieron en 
actores claves como el ieM. En este 
caso, las comunidades y Concejos 
integrantes del facci tuvieron que 
hacer frente a la actitud renuente de 
los consejeros del ieM para retomar el 
tema del presupuesto directo. Dicha 
oposición se manifestó durante va-
rios meses por la imposición de una 
discrecional y arbitraria interpreta-
ción de la loMM que pasaba por alto 
el derecho a la consulta previa, libre 
e informada de las comunidades indí-
genas y el propio Reglamento Interno 
del ieM para organizar consultas. Por 
ello, entre los meses de mayo y julio 
2021 se realizaron los trabajos pre-
parativos para las consultas en un 
ambiente de constante confrontación 

con los consejeros del ieM, quienes 
intentaban imponer a las comunida-
des cuestiones fundamentales de la 
organización de las consultas tales 
como las preguntas que se debían for-
mular, las respuestas que era posible 
dar, la participación de autoridades 
municipales en la consulta, etcétera. 

En el caso de las primeras comu-
nidades que presentaron su solicitud 
ante el ieM, San Ángel Zurumucapio 
y La Cantera, se decidió pasar por 
alto estas arbitrariedades del insti-
tuto, en aras de aprovechar la coyun-
tura política que generaba la jornada 
electoral para poder sacar adelante 
los procesos. No obstante, una vez 
cerrada la coyuntura electoral, fue 
necesario enfrentar las determina-
ciones arbitrarias de los consejeros 
del ieM para poseer alguna certeza 
sobre los resultados de los procesos 
emprendidos por las comunidades.

El facci logró superar esta difícil 
coyuntura recurriendo a la misma 
fórmula de uso contrahegemónico 
del derecho que ha venido practi-
cando desde hace años, que consiste 
en combinar acciones legales contra 
las determinaciones tomadas por 
los consejeros del ieM con la acción 
política directa. Por un lado, se de-
mandaron sus resoluciones ante el 
tePJf y se amenazó, además, a los 
consejeros encargados del tema indí-
gena, con iniciarles procedimientos 
administrativos de destitución ante 
el Instituto Nacional Electoral (ine) 
por vulnerar su propia normatividad 
relativa a la consulta indígena. Por 
cuanto a la acción política directa, 
las comunidades del facci se organi-
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zaron para tomar las instalaciones 
del ine en la ciudad de Morelia, en 
la que, además, se desconoció a los 
consejeros de la Comisión de Asun-
tos Indígenas como interlocutores 
válidos para las comunidades.8

Una vez superado este desafío, el 
trabajo del facci se orientó a atender 
la cuestión de la inseguridad, que no 
ha dejado de ser la principal deman-
da de las comunidades indígenas en 
Michoacán. De tal manera que, en el 
contexto de la terrible noticia sobre el 
asesinato de una decena de jóvenes 
en la comunidad de Tarecuato, en 
el mes de octubre de 2021,9 el facci 
emplazó al gobierno de aRb, en una 
reunión ocurrida en la comunidad 
de Cherán, a dar solución a esta si-
tuación, que venía acompañada de la 
falta de condiciones materiales y le-
gales de las rondas y rondines comu-
nitarios para brindar seguridad a sus 
comunidades. En dicho encuentro se 
acordó trabajar entre el Gobierno del 
Estado y los abogados del facci (el 
Colectivo Emancipaciones), un con-
venio de colaboración en materia de 
seguridad que reconociera legalmen-
te a las rondas y rondines de las co-
munidades que ejercen autogobierno 
y que dotara a sus integrantes de las 

8 Omaida García, “Comuneros exigen consul-
tas inmediatas para autogobernarse”, El Sol de 
Morelia, recuperado de: <https://www.elsoldemo 
relia.com.mx/local/comuneros-exigen-consultas- 
inmediatas-para-autogobernarse-7151805.html>,  
consultada el 6 de marzo de 2022.

9 “Asesinan a 11 personas en Tarecuato”, El 
Universal, recuperado de: <https://www.eluniver 
sal.com.mx/estados/asesinan-tiros-11-personas- 
en-tarecuato>, consultada el 6 de marzo de 2022.

condiciones y equipamiento necesa-
rio para cumplir su trabajo.10

Dicho convenio fue finalmente fir-
mado por el Gobierno del Estado y 
los Concejos Comunales del facci el 
18 diciembre de 2021 en la Casa de 
Gobierno.11

La consecución de dicho acuerdo 
ha abierto la puerta a una reflexión 
muy prometedora sobre las posi-
bilidades de construir un proyecto 
de seguridad regional comunitaria 
entre los Concejos y comunidades 
purépechas que integran el facci. 
A esta idea le ha caído muy bien la 
alianza con las comunidades ma-
zahuas del municipio de Zitácuaro, 
que, en los hechos, mantienen ya un 
ejercicio intercomunitario y regional 
de seguridad y justicia. Por tanto, 
quizá la demanda por la seguridad 
sea el terreno más propicio para 
que se puedan afianzar proyectos 
de autonomía regional en el corto 
plazo entre los Concejos y comuni-

10 Omaida García, “Bedolla llega a Che-
rán; pobladores desconfían de los políticos”, El 
Sol de Morelia, recuperado de: <https://www.el 
soldemorelia.com.mx/local/bedolla-llega-a-cheran- 
pobladores-desconfian-de-politicos-7455879.html>,  
consultada el 6 de marzo de 2022.

11 Josimar Lara, “Michoacán: comunidades 
indígenas firman convenio de coordinación de 
seguridad”, Mi Morelia.com, recuperado de: <ht-
tps://mimorelia.com/noticias/michoacan/michoa 
c%C3%A1n-comunidades-ind%C3%ADgenas-fir 
man-convenio-de-coordinaci%C3%B3n-en-seguri 
dad> y Arturo Molina, “Comunidades indígenas 
y gobierno estatal firman convenio de seguridad”, 
recuperado el: <https://www.lavozdemichoacan. 
com.mx/michoacan/pueblos-originarios/comuni-
dades-indigenas-y-gobierno-estatal-firman-con-
venio-de-seguridad/>, consultadas el 6 de marzo 
de 2022. 
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dades pertenecientes al frente por la 
autonomía.

Asimismo, en el terreno legislati-
vo, el facci ha buscado incidir en el 
rubro de la seguridad. A la par del 
trabajo de elaborar el referido conve-
nio de seguridad, también el Gobier-
no del Estado requirió su opinión y 
sus comentarios sobre una iniciativa 
de reforma a la Ley de Seguridad 
Pública del Estado, que busca reco-
nocer a las rondas y rondines comu-
nales existentes en las comunidades 
que ya ejercen su derecho al autogo-
bierno. En sus comentarios, el facci 
por la autonomía hizo hincapié en la 
necesidad de elaborar una legisla-
ción más amplia, pero entendiendo 
la urgencia de atender el tema en lo 
inmediato, presentó también suge-
rencias para mejorar la propuesta 
del gobernador, como se puede ad-
vertir en el siguiente cuadro. Final-
mente, la iniciativa fue presentada 
ante el Congreso del Estado el 18 de 
febrero de 2022.12

Por último, la iniciativa de refor-
ma fue aprobada el 7 de julio del mis-
mo año en medio de varias jornadas 
de movilización por parte del facci, 
pero quedó sujeta su entrada en vi-
gor a la emisión de un reglamento de 
seguridad comunal que aún se en-
cuentra en proceso de elaboración.13

12 “Considerarán rondas como cuerpos de 
seguridad nacional”, Quadrtín Michoacán, recu-
perado de: <https://www.quadratin.com.mx/poli 
tica/consideraran-rondas-como-cuerpos-de-segu 
ridad-comunal/>, consultada el 6 de marzo de 2022.

13 “Frente por la Autonomía marcha en 
Morelia, en el marco de la sesión del congre-
so local, quien reformó la Ley del Sistema Es-

Todas las iniciativas formuladas 
en los tres años de existencia del fac-
ci no sólo han beneficiado a sus Con-
cejos y comunidades, sino a todas las 
que han decidido emprender su ca-
mino para acceder a estos derechos. 
Incluso, han favorecido a aquellas 
organizaciones que se han manifes-
tado en contra de éstas, como es el 
caso del csiM, que al aprobarse la 
loMM desconoció el trabajo del facci 
y el valor de la propia ley,14 pero a 
los pocos meses ya había presentado 
varias solicitudes de consulta para 
acceder al derecho al autogobierno y 
a la administración directa del pre-
supuesto. Lo mismo ocurrió con el 
Convenio de Colaboración en Mate-
ria de Seguridad que firmaron cua-
tro comunidades, pertenecientes al 
csiM, dos días después de que lo hi-
cieran las 11 comunidades integran-
tes del facci.15

tatal de Seguridad Pública en Michoacán”, 
Tarascas Noticias, recuperado de: <https://las-
tarascasnoticias.com/2022/07/07/frente-por-la- 
autonomia-marcha-en-morelia-en-el-marco-de-la- 
sesion-del-congreso-local-quien-reformo-la-ley-del- 
sistema-estatal-de-seguridad-publica-de-michoa 
can/>, consultada e 15 de agosto de 2022.

14 Isaac Caporal, “Ley Municipal, buena para 
comunidades, pero insuficiente”, El Sol de Mo-
relia, recuperado de: <https://www.elsoldemore 
lia.com.mx/local/ley-municipal-buena-para-comuni 
dades-pero-insuficiente-6372504.html>, consul-
tada el 6 de marzo de 2022.

15 “Más pueblos indígenas se suman al trabajo 
coordinado en seguridad con el gobierno de Michoa- 
cán”, Michoacán. Honestidad y Trabajo, recuperado 
de: <https://www.michoacan.gob.mx/noticias/mas-pue 
blos-indigenas-se-suman-al-trabajo-coordinado-en-segu 
ridad-con-gobierno-de-michoacan/>, consultada el 6 de 
marzo de 2022.
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Cuadro I. Versiones de la iniciativa de reforma de la Ley del Sistema Estatal  
de Seguridad Pública para reconocer las kuarichas y rondas comunales

Propuesta de reforma  
a la Ley del Sistema Estatal  

de Seguridad Pública presentada 
 por el gobernador  

de Michoacán al facci  
para sus comentarios

Cometarios realizados  
por el facci a la iniciativa  

de reforma de la Ley  
del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública

Versión final de la iniciativa  
de reforma de la Ley del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública 
presentada por el gobernador  

al Congreso del Estado

Artículo 104
[…]
III. Sistema de seguridad pública 
comunitario indígena, conformado por 
ronda, guardias o figuras similares 
en las comunidades originarias, 
consideradas como cuerpos de 
seguridad pública, de aquellas 
comunidades indígenas que hayan 
determinado su autogobierno y 
ejerzan el presupuesto directo, por 
disposición jurisdiccional o legal, y 
que cuenten con personalidad jurídica 
y patrimonio propio.
El sistema de seguridad pública de cada 
comunidad estará conformado por:
1. Asamblea comunitaria.
2. Autoridad tradicional encargada de 
la función policial.
3. La autoridad responsable de la 
relación con el sistema de seguridad 
pública estatal, de conformidad con lo 
establecido en la presente Ley.
La ronda, guardía o autoridad similar 
comunitaria, se regulará como parte 
del Sistema de Seguridad Pública 
comunitario indígena, como una 
autoridad de seguridad pública 
comunitaria que podrá coordinarse 
con las autoridades en materia de 
seguridad pública federal, estatal o 
municipal.
Cada comunidad deberá de emitir 
lineamientos para el cumplimiento 
de la función policía de las rondas, 
guardias o figuras similares 
comunitarias indígenas a partir de 
sus sistemas normativos propios, 
respetando los derechos humanos, que 
permitan cumplir con lo dispuesto en 
la presente Ley para las autoridades 
en materia de seguridad pública.
Las instancias responsable de la 
seguridad pública en el Estado, 
deberán de generar procedimientos 
culturalmente adecuados para 
la existencia de las guardias o 
rondas comunitarias, tanto en el 
ingreso, permanente, capacitación, 
profesionalización, prestación del 
servicio y retiro de los elementos 
de dichas rondas o guardias 
comunitarias

Artículo 104
[…]
III. Las kuarichas, rondas y rondines 
comunales serán consideradas como 
cuerpos de seguridad comunal, los 
cuales deberán de formar parte de 
aquellas comunidades indígenas que 
de conformidad con la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Michoacán 
de Ocampo y demás normativa 
aplicable, hayan determinado su 
autogobierno y ejerzan su presupuesto 
directo, y por tanto, hayan sido 
reconocidas con ese carácter por las 
autoridades competentes.
La relación que se establezca entre 
los cuerpos de seguridad comunal 
con los de seguridad pública del 
Estado deberá regirse en el marco del 
respeto a los derechos de autonomía 
y autogobierno indígena que tiene las 
comunidades indígenas, y se basará 
en un esquema de colaboración y no 
de subordinación. 

Artículo 104
[…]
III. Las kuarichas, rondas y rondines 
comunales serán consideradas como 
cuerpos de seguridad comunal, los 
cuales deberán formar parte de 
aquellas comunidades indígenas que 
de conformidad con la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Michoacán 
de Ocampo y demás normativa 
aplicable, hayan determinado su 
autogobierno, ejerzan su presupuesto 
directo y hayan sido reconocidas 
con ese carácter por las autoridades 
competentes. 

Para efectos de lo anterior, la relación 
y colaboración que se establezca entre 
los cuerpos de seguridad pública y 
seguridad comunal, se regirán en el 
marco del respeto a los derechos de 
autonomía y autogobierno que tienen 
las comunidades indígenas.
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 De esta manera, a inicios de 2022 
se esbozaron paisajes muy diferentes 
a los que se dibujaban entre 2019 y 
2020. A pesar de la conflictividad in-
tracomunitaria, de la crisis del dere-
cho al autogobierno indígena en los 
tribunales y de la propia pandemia 
de covid 19, la demanda y las expe-
riencias de lucha y ejercicio por el 
autogobierno indígena en Michoacán 
no dejaron de crecer. Como vimos, la 
lucha por este derecho se ha exten-
dido hacia territorios mazahuas en 
donde tomarán su propia forma. Por 
tal motivo, considero importante ce-
rrar este apartado con un mapa que 
da cuenta de la situación actual de 
la lucha y las experiencias de auto-
gobierno indígena en Michoacán. 

 LA “CAJA NEGRA”  
DEL RECONOCIMIENTO  
AL AUTOGOBIERNO INDÍGENA  
EN LA NUEVA LOMM  
Y LA “FAENA JURÍDICA”

Como ya se adelantó, en 2019 el 
Congreso de Michoacán comenzó a 
discutir una reforma al régimen de 
gobierno submunicipal en la loMM. 
Una de las personas que se encontra-
ba impulsando dicha adecuación era 
aRb, entonces diputado de la bancada 
de Morena; no obstante, su plantea-
miento inicial distaba mucho de lo 
que el facci buscaba con la armoni-
zación de las leyes. En efecto, la pro-
puesta de aRb buscaba reformar la 
loMM con la finalidad de fortalecer a 
las autoridades de las tenencias: los 
jefes de tenencia y los encargados del 
orden, dotándoles de personalidad ju-

rídica y otras atribuciones, así como 
introducir la figura del “presupuesto 
participativo” como una forma más 
de participación ciudadana de los 
habitantes de las tenencias y submu-
nicipalidades (indígenas y no indí-
genas), en la definición de las obras 
prioritarias para sus poblaciones. 

Estos planteamientos fueron de-
sarrollados en su propuesta de refor-
ma en el texto de los artículos 60 al 
65. Adicionalmente, planteaba cam-
biar el artículo 69 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado para 
fortalecer a los juzgados comunales. 
Empero, en lo referente a la adminis-
tración directa del presupuesto de las 
comunidades indígenas, sólo se reali-
zó una escueta y desarticulada men-
ción en el texto del artículo 60 bis de 
la loMM, como podemos observar:

Artículo 60 bis. En las comunidades 
indígenas se podrán elegir sus au-
toridades o representantes para el 
ejercicio de sus formas propias de 
gobierno interno, siguiendo para ello 
sus normas, procedimientos y prácti-
cas tradicionales con el propósito de 
fortalecer su participación y repre-
sentación política.
Consecuentemente, podrán ser reco-
nocidas las autoridades indígenas, 
de aquellas comunidades previstas 
en el catálogo de pueblos y comuni-
dades indígenas del Instituto Na-
cional de Pueblos Indígenas. Las 
comunidades indígenas en ejercicio 
de su derecho a la libre autodetermi-
nación podrán organizarse con base 
a sus usos y costumbres, ejercer  la 
aplicación de recursos presupuestales 
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Fuente: elaborado por Orlando Aragón Andrade.

Fuente: elaborado por Orlando Aragón Andrade.
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directos, en caso contrario aquellas 
comunidades que decidan regirse al 
régimen municipal podrán partici-
par en el presupuesto participativo 
en los términos previstos en la Ley 
correspondiente.
Las autoridades de comunidades 
indígenas observarán el marco re-
gulatorio en materia de transparen-
cia, fiscalización y responsabilidades 
administrativas.16

Afortunadamente, después de sos-
tener una serie de encuentros, prime-
ro con los integrantes del Colectivo 
Emancipaciones y después con algu-
nos concejeros integrantes del facci, 
aRb se convenció de la importancia 
de incorporar a su propuesta un de-
sarrollo más amplio y sólido en lo 
relativo al tema del autogobierno in-
dígena y de la administración direc-
ta del presupuesto. A partir de ese 
momento se estableció el acuerdo con 
aRb de que el facci por la autonomía 
formularía una propuesta de reforma 
a la loMM en dichos ámbitos y que él 
la impulsaría al interior del Congre-
so de Estado. Este acuerdo derivó 
en una doble ruta de trabajo para el 
facci; una hacia afuera y la segunda 
hacia adentro.

Como parte de la ruta hacia afue-
ra, el facci llevó a cabo una serie de 
reuniones de trabajo con los conseje-
ros del ieM,17 con algunos diputados 

16 Gaceta Parlamentaria, No. 032 Ñ, More-
lia, Michoacán, 11de abril de 2019.

17 Cynthia Arollo, “Alfredo Ramírez va por re-
conocimiento de presupuesto directo”, Mi More-
lia.com, recuperado de: <https://mimorelia.com/
noticias/alfredo-ramirez-va-por-reconocimiento- 

de la bancada de Morena18 y con ma-
gistrados del Tribunal Electoral del 
Estado,19 con el objetivo de generar 
una opinión pública más favorable 
a la idea de que era necesaria la ar-
monización de la loMM en lo relativo 
al derecho del autogobierno y la ad-
ministración directa del presupuesto 
público. Para octubre de ese mismo 
año (2019), aRb ya había incorporado 
el tema de manera más consistente 
a su agenda legislativa.20 El trabajo 
al interior del facci se enfocó, por su 
parte, en la tarea de formular una 
propuesta de reforma a la loMM re-
lativa al derecho al autogobierno 
y a la administración directa del 
presupuesto, basada en diferentes 
experiencias de ejercicio de auto-
gobierno indígena, como las que ya 

de-presupuesto-directo>, y “Plantea Alfredo Ra-
mírez presupuesto directo a comunidades indí-
genas”, Atiempo, mex, recuperado de: <https://
www.atiempo.mx/politica/plantea-alfredo-rami-
rez-presupuesto-directo-a-comunidades-indige-
nas/>, consultadas el 6 de marzo de 2022. 

18 “Presupuesto directo, conquista de los pue-
blos indígenas que la ley debe reconocer, señala 
Alfredo Ramírez”, 75 legislatuRa de Michoacán, 
recuperado de: <http://congresomich.gob.mx/pre 
supuesto-directo-conquista-de-pueblos-indigenas- 
que-la-ley-debe-reconocer-senala-alfredo-ramirez/?-
tp=1>, consultada el 6 de marzo de 2022.

19 “En materia indígena, diputados deben legis-
lar ¿ya!”, Revolución 3.0, recuperado de: <https:// 
revolucion.news/materia-indigena-diputados-de-
ben-ponerse-legislar-ya/>, consultada el 6 de mar-
zo de 2022.

20 Laura Yépez, “Convoca Alfredo Ramírez 
a proyecto de unidad para sumar a Michoa-
cán a la 4T”, Noticias, recuperado de: <https:// 
www.ntsnoticias.com/post/2019/10/06/convoca-al 
fredo-ram%C3%ADrez-a-proyecto-de-unidad-para- 
sumar-a-michoac%C3%A1n-a-la-4t-en-2021>, con-
sultada el 6 de marzo de 2022.
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para ese entonces convivían al inte-
rior del facci por la autonomía. Ini-
ciamos esta tarea en mayo de 2019 
realizando un diagnóstico sobre los 
puntos centrales y más urgentes que 
en las experiencias de los Concejos 
Comunales y las comunidades del 
facci (para entonces Pichátaro, San 
Felipe de los Herreros, Arantepacua 
y Santa Fe de la Laguna) eran indis-
pensables para acceder y ejercer el 
derecho al autogobierno mediante 
la administración del presupuesto 
directo.

Cabe señalar que, a la par de que 
levanta ese diagnóstico colectivo, se 
decidió en las reuniones del facci op-
tar por la armonización estratégica 
a la que me referí en la introducción 
de este artículo; esto es, aquella que 
apuesta por los mínimos e introdu-
ce elementos claves que sirven para 
apuntalar otras normatividades exis-
tentes o emprender nuevos litigios 
que, eventualmente, pueden llevar 
a la ampliación de los reconocimien-
tos que se habían obtenido hasta ese 
momento. Esta decisión partió de un 
examen del contexto político y legis-
lativo en el que nos encontrábamos 
en ese momento. Sabíamos que lo 
más fácil sería formular y pedir al 
Congreso del Estado un gran desa-
rrollo normativo de todo lo que debe-
ría establecer la ley sobre derecho al 
autogobierno indígena y la adminis-
tración del presupuesto directo —in-
cluso una ley orgánica comunal, como 
lo sostenían algunos integrantes del 
csiM—, pero teníamos plena concien-
cia de que una pretensión como ésa 
era ingenua y hasta contraproducen-

te por la situación tan adversa en la 
que nos encontrábamos frente a la 
Legislatura, ya que apenas contába-
mos con la simpatía y apoyo de un 
legislador.

El trabajo de diagnóstico y elabo-
ración de la propuesta se desarrolló 
entre mayo de 2019 y enero de 2020 
y se montó sobre la lógica de funcio-
namiento del facci, esto es, en reu-
niones periódicas y rotativas (entre 
una y dos por mes) programadas 
generalmente los fines de semana 
en las comunidades afiliadas. La 
obligación de las comunidades perte-
necientes al facci en esta tarea con-
sistió en organizar las reuniones de 
trabajo en lugares adecuados para 
compartir experiencias y conoci-
mientos, para deliberar y tomar de-
cisiones conjuntas, y para compartir 
alimentos al finalizar cada una de 
las jornadas de trabajo. Debido a la 
delicadeza de la información que se 
manejaba en esas reuniones, sólo 
se permitió la participación de los 
Concejos, las autoridades comuna-
les y los integrantes del Colectivo 
Emancipaciones.

Como lo señalé en otro documen-
to (Aragón, 2020a), estas reuniones 
siguen la misma lógica y principios 
del trabajo comunal que, entre los 
purépechas, es conocido como “fae-
na”. Ésta es una actividad que se 
efectúa de manera gratuita en favor 
del pueblo y que es generadora de 
derechos políticos en la comunidad 
para las personas que en ella partici-
pan. Colaborar en las faenas concede 
el derecho, por ejemplo, de hablar y 
opinar en las asambleas comunales 
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o, en muchos casos, de ocupar un 
cargo de autoridad. Las faenas regu-
larmente se realizan para dar man-
tenimiento a los espacios comunes 
del pueblo, para construir obras que 
potencien su bienestar, para la cele-
bración de fiestas, etcétera.

De esta forma, las reuniones de 
trabajo del facci, incluidas las que se 
hicieron para formular la propues-
ta de reforma a la loMM, comparten 
las características de las faenas: son 
también un trabajo colectivo y gra-
tuito que desempeñan los integran-
tes de los concejos, las autoridades 
comunales y los miembros del Colec-
tivo Emancipaciones en sus días de 
descanso, y que se dirige a mejorar 
el bienestar de las comunidades, a 
través del diálogo de saberes y del 
diseño de intervenciones políticas 
y/o jurídicas que sostengan y poten-
cien la autonomía de las comunida-
des. Por ello, en cierto momento de 
2019, algunos concejeros comenza-
ron a referirse a estas actividades 
como “faenas jurídicas y/o políticas”.

Esta variedad de faenas se desen-
vuelve bajo la lógica de la asamblea. 
Su duración varía, pero generalmen-
te se prolongan entre tres y cinco 
horas. En ellas todos pueden hablar, 
participar, cuestionar y proponer 
por igual; aunque, por supuesto, 
como en algunos espacios de decisión 
comunales, la participación de las 
mujeres es desigual en la práctica 
(Alcázar, 2022). Es en este laborato-
rio intercultural —donde convergen, 
discuten y dialogan conocimientos y 
saberes comunales, indígenas, po-
líticos, jurídicos, etc., de distintas 

matrices culturales—donde se pro-
ducen las ideas, acciones, nuevos 
conocimientos político-jurídicos y 
consensos que posteriormente se lle-
van a la práctica con el objetivo de 
consolidar los procesos de autogo-
bierno indígena. 

Por supuesto, este espacio no es 
una inmanencia de las comunida-
des, requiere objetivos claros, trabajo 
constante y confianza recíproca entre 
las autoridades del facci. De hecho, 
uno de los desafíos que enfrentamos 
cada dos años con la renovación de 
los Concejos Comunales es el de 
volver a integrar a las nuevas au-
toridades a este espacio de diálogo. 
Conseguirlo no es fácil: no se alcanza 
en automático, sino que se desarro-
lla gradualmente y demanda resul-
tados. Así lo hemos experimentado 
desde 2019 hasta inicios de 2022, 
periodo en el cual han tenido lugar 
tres integraciones distintas de Con-
cejos Comunales de las comunidades 
pioneras en el ejercicio del derecho al 
autogobierno y la administración di-
recta del presupuesto.

En cuanto al trabajo interno que 
el facci llevó a cabo para construir 
la propuesta de reforma a la loMM, 
se enfrentaron varios desafíos nove-
dosos relacionados con lo que había-
mos hecho hasta ese momento como 
Colectivo Emancipaciones con las 
comunidades con las que habíamos 
colaborado. En efecto, a pesar de que 
ya teníamos tiempo trabajando en 
conjunto, las acciones en el campo 
legal no habían necesitado de una 
labor tan robusta en términos dia-
lógicos e intercomunitarios como la 
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que supuso la propuesta de reforma 
a la loMM. Por ejemplo, el juicio que 
interpusimos en contra del Congreso 
de Michoacán en 2018 había reque-
rido del acuerdo de los tres conce-
jos comunales que lo suscribieron, 
pero la formulación de la deman-
da y de los argumentos que en ella 
se emplearon fueron aportados por 
el Colectivo Emancipaciones, con 
base, por supuesto, en la experiencia 
construida con las comunidades. Lo 
mismo se puede decir sobre la inicia-
tiva de reforma al artículo 115 cons-
titucional presentada por el Concejo 
Mayor de Cherán en 2017 ante el 
Senado de la República. En ese caso, 
el trabajo colaborativo se hizo prin-
cipalmente con la autoridad de Che-
rán, es decir, con la representación 
solo de una comunidad. 

El principal desafío para nuestro 
trabajo militante, respecto de las 
colaboraciones que antes del facci 
y de la propuesta de reforma a la 
loMM habíamos realizado con las co-
munidades, fue un cambio de escala 
y densidad en la traducción inter-
cultural y en la ecología de saberes 
jurídicos. Así, el diagnóstico y la for-
mulación de la iniciativa que presen-
tamos implicó una doble traducción 
intercultural en las múltiples reu-
niones llevadas a cabo con tal fin.

Primero fue necesario conocer 
y establecer acuerdos sobre las dis-
tintas maneras en los que cada una 
de las cuatro comunidades partici-
pantes del facci habían ajustado (o 
pensaban hacerlo, como en el caso 
de Santa Fe de la Laguna) sus res-
pectivas instituciones y autoridades 

de gobierno indígena al régimen 
del autogobierno, ya que, aunque 
todas las comunidades pertenecían 
al pueblo purépecha y tres de ellas 
administraban ya el presupuesto 
directo, cada una contaban con una 
configuración de gobierno comunal 
diferente.21

 Una vez concluido este ejerci-
cio nos concentramos en ubicar los 
puntos en común y las necesidades 
más urgentes, siempre a partir del 
respeto a las diferencias de estas co-
munidades en lo relativo al ejercicio 
y acceso del derecho al autogobier-
no. Concluida esta tarea comenzó 
un segundo ejercicio de traducción 
intercultural, en el que el Colectivo 
Emancipaciones generó, a partir de 
este diagnóstico, varias propuestas 
de síntesis bajo la lógica legal esta-
blecida en la loMM. 

Por último, durante varias reu-
niones del facci fueron discutidas 
distintas versiones del articulado 
que se presentaría a aRb, hasta que 
por fin se consensó presentar una 
propuesta que condensaban cinco 
aspecto medulares: 1) el reconoci-

21 Por ejemplo, Pichátaro y Arantepacua 
habían desaparecido la figura de jefe de tenen-
cia desde el comienzo de su ejercicio de auto-
gobierno indígena; mientras que San Felipe y 
Santa Fe la conservaban y la habían articula-
do a la nueva institucionalidad autonómica. Del 
mismo modo, la relación con las autoridades 
agrarias era diferente entre las comunidades. 
Mientras que Pichátaro y San Felipe habían 
conservado una clara división entre lo que con-
vencionalmente se conoce como autoridades ci-
viles y agrarias, en Arantepacua se integró a la 
representación de bienes comunales dentro del 
propio concejo comunal.
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miento del derecho de las comuni-
dades indígenas, fueran tenencias o 
encargaturas del orden, al autogo-
bierno y la administración del pre-
supuesto directo; 2) establecer un 
procedimiento claro que permitiera 
a las comunidades indígenas acce-
der al ejercicio de este derecho, sin 
la necesidad de acudir a un juicio; 
3) precisar el carácter de la transfe-
rencia del presupuesto público a las 
comunidades indígenas, como parte 
de un derecho que conlleva también 
la transferencia de funciones de go-
bierno y obligaciones de las que era 
responsable el ayuntamiento; 4) do-
tar de personalidad jurídica a los 
Concejos Comunales para actuar 
como otro nivel de gobierno del Es-
tado mexicano, y 5) ajustar el mar-
co jurídico de la fiscalización a las 
comunidades que administran el 
presupuesto directo y encaminarlo 
hacia una perspectiva intercultural. 

Estos puntos se presentaron fi-
nalmente como una propuesta de 
reforma a seis artículos de la loMM, 
ubicados en los numerales 60 y en 
seis extensiones del artículo 91, que 
para entonces se encontraba vigen-
te, dado que para ese momento no 
sabíamos que se pretendía formular 
una nueva ley por completo. 

La propuesta del facci fue pre-
sentada oficialmente a los diputados 
integrantes de la Comisión de Asun-
tos Municipales del Congreso del 
Estado en el último foro de consulta 
que organizó aRb para la discusión 

de una nueva loMM de Michoacán, 
en febrero del 2020.22

 El resto de ese año se fue en el 
proceso de análisis y discusión, pero, 
sobre todo, de consenso político-le-
gislativo entre los partidos y los di-
putados. La iniciativa fue aprobada 
finalmente en el pleno del Congreso 
del Estado en el mes de febrero de 
2021 y publicada en el Periódico Ofi-
cial del Estado de Michoacán el 30 
de marzo de 2021.

Lamentablemente, la propuesta 
realizada por el facci, e impulsada al 
interior del Congreso de Michoacán 
por aRb, fue recortada significativa-
mente y del texto que originalmen-
te propusimos apenas quedaron dos 
artículos y medio, que, sin embargo, 
han sido suficientes para dar nueva 
vida al derecho al autogobierno en-
tre las comunidades indígenas de 
Michoacán. Los artículos que sobre-
vivieron al cabildeo y a los acuerdos 
partidarios al interior del Congreso 
quedaron plasmados en los artícu-
los 116, 117 y 118 de la nueva loMM, 
como se puede verificar en el si-
guiente cuadro comparativo.

Como se puede advertir, los tex-
tos de los artículos 117 y 118 son 
prácticamente una calca de los nu-
merales 91 Tercis y 91 Quáter de la 
propuesta de reforma a la loMM que 
construyó el facci. Fue de esta ma-

22 “Presenta Alfredo Ramírez foro para la 
actualización de la Ley Orgánica Municipal”, 
75 legislatuRa de Michoacán, recuperado de:  
<http://congresomich.gob.mx/presenta-alfredo- 
ramirez-foro-para-la-actualizacion-de-la-ley-or-
ganica-municipal/>, consultada el 6 de marzo 
de 2022.
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nera que se completó un ciclo más 
de ecología de saberes jurídicos, que 
derivó en la inclusión del derecho al 
autogobierno indígena y de la admi-
nistración directa del presupuesto 
público en la loMM, y si bien su pu-
blicación no supuso la superación de 
la relación esquizofrénica en torno 
a la regulación del autogobierno in-
dígena en el derecho estatal, sí fue 
suficiente para inaugurar una nueva 
etapa de experiencias comunales al 
respecto.

PALABRAS FINALES

La aprobación de la nueva loMM es 
una muestra elocuente de que las 
comunidades purépechas de Michoa-
cán organizadas en las filas del facci 
han jugado un papel protagónico en 
el avance de sus derechos. Esto nos 
permite cuestionar la afirmación es-
grimida desde el trabajo académico 
“convencional”, de que la loMM se 
trata de una iniciativa construida e 
impulsada por un político que busca 
engañar a las comunidades dándo-
les “gato por libre” (Ventura, 2021). 
Por el contrario, una vez abierta la 
“caja negra” del trabajo legislativo 
en el caso de la nueva loMM —con 
todas las limitaciones que nos impo-
ne el conocimiento comprometido y 
situado—, podemos concluir que el 
reconocimiento al autogobierno in-
dígena y a la administración directa 
del presupuesto es producto de un 
esfuerzo colaborativo y reflexivo que 
ha implicado el trabajo durante años 
de diferentes generaciones de Conce-
jos Comunales, hoy agrupados en el 

facci, que han incorporado y sofisti-
cado el uso del derecho estatal en su 
arsenal de lucha. 

El proceso de movilización políti-
co-jurídico que derivó en este recono-
cimiento legal, al igual que casi todas 
las experiencias de lucha comunal 
por el autogobierno indígena en Mi-
choacán, debería llevarnos a superar 
de una vez por todas las clasificacio-
nes dicotómicas y reduccionistas que 
se han instalado desde hace varios 
años en cierta literatura sobre la 
autonomía indígena, tales como las 
autonomías de facto y de iure, las au-
tonomías rebeldes y las sumisas, las 
autonomías sin permiso y las reco-
nocidas, etc. La disputa por el auto-
gobierno mediante la armonización 
estratégica de la ley da cuenta de 
cómo las comunidades y los Concejos 
Comunales echan mano de manera 
complementaria y no contradictoria 
de las dos estrategias: cuando hay 
que movilizarse políticamente se 
hace, cuando hay que utilizar la ley 
se usa. La combinación virtuosa de 
ambas fuerzas y estrategias, y no su 
supuesta incompatibilidad, es lo que 
explica el reconocimiento legal del 
autogobierno indígena en la nueva 
loMM.

Este mismo punto debería despe-
jar los temores que algunos actores 
políticos y académicos, involucrados 
en los procesos autonómicos, tienen 
en relación con el uso del derecho es-
tatal por las comunidades que ejer-
cen y luchan por el autogobierno. La 
experiencia aquí estudiada da cuen-
ta de que cuando los Concejos Comu-
nales y las comunidades movilizan 
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Cuadro II. Comparativa entre la propuesta del facci y el texto aprobado en la nueva loMM

Propuesta de reforma realizada por el facci Nueva Ley Orgánica Municipal  
de Michoacán

Capítulo VII
De los Auxiliares de la Administración Pública 
Municipal…

Artículo 60 Bis. En ejercicio de su libre determinación, 
las comunidades indígenas del Estado de Michoacán 
podrán elegir a sus autoridades o representantes 
conforme a sus usos y costumbres. Dichas autoridades 
se sujetarán al régimen de auxiliares de la 
administración pública municipal, salvo que decidan 
ejercer la aplicación de recursos presupuestales 
directos en términos de lo dispuesto por esta ley.

...Capítulo X
De los Pueblos Indígenas y sus Autoridades Comunales

Artículo 90. ...
Artículo 91. …

Artículo 91Bis. En ejercicio de su derecho a libre 
determinación, las comunidades indígenas del 
Estado de Michoacán tienen derecho a la autonomía 
y al autogobierno. En función de este derecho, 
las comunidades indígenas podrán elegir a sus 
autoridades o representantes conforme a sus normas, 
procedimientos y prácticas tradicionales. Además, 
las comunidades indígenas que tengan el carácter de 
tenencia o encargatura del orden, tendrán el derecho 
a ejercer directamente los recursos presupuestales 
que proporcionalmente le corresponden atiendo al 
porcentaje de población municipal que las integra.

Artículo 91Ter. Para hacer efectivo su derecho al 
autogobierno, las comunidades indígenas solicitarán 
el ejercicio y administración directa de los recursos 
presupuestales, de la siguiente forma:

Las comunidades indígenas, vía sus representantes 
autorizados por las respectivas asambleas, deberán 
presentar una solicitud ante el Instituto Electoral de 
Michoacán, en la que se especifique que por mandato 
de la comunidad y en ejercicio de sus derechos de 
autonomía y autogobierno, desean elegir, gobernarse y 
administrarse mediante autoridades tradicionales.

La solicitud deberá ser acompañada por el acta 
de asamblea y firmada por todas las autoridades 
comunales.
Una vez presentada la solicitud, el Instituto Electoral de 
Michoacán realizará, en un plazo de quince días hábiles, 
una consulta a la comunidad en la que se especifique 
si  es deseo de la comunidad el elegir  gobernarse y 
administrarse de forma autónoma. En la consulta, se 
deberán observar los principios y requisitos establecidos 
en la Ley de Mecanismos de, Participación Ciudadana del 
Estado de Michoacán, con la finalidad de cumplir con los

Artículo 116. En las comunidades indígenas se po-
drán elegir a sus autoridades o representantes para 
el ejercicio de sus formas propias de gobierno inter-
no, siguiendo para ello sus normas, procedimientos y 
prácticas tradicionales con el propósito de fortalecer 
su participación y representación política. Conse-
cuentemente, podrán ser reconocidas las autorida-
des indígenas, de aquellas comunidades previstas en 
el catálogo de pueblos y comunidades indígenas del 
Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Las comu-
nidades indígenas en ejercicio de su derecho a la libre 
autodeterminación podrán organizarse con base a sus 
usos y costumbres, podrán participar en el presu-
puesto participativo en los términos previstos en la 
reglamentación correspondiente; en caso contrario 
aquellas comunidades que decidan regirse de acuer-
do al régimen municipal seguirán los procedimientos 
ordinarios señalados por el Ayuntamiento respectivo.

Para la ejecución del presupuesto, las comunidades 
podrán participar en la determinación del tipo de 
obras que habrán de realizarse en las comunidades 
mediante consultas públicas. En el caso de ejercer 
recursos presupuestales en forma directa, las auto-
ridades de las comunidades indígenas observarán el 
marco regulatorio en materia de transparencia, fis-
calización y responsabilidades administrativas. Las 
comunidades indígenas que tengan el carácter de Te-
nencia, tendrán el derecho a ejercer directamente los 
recursos presupuestales que les sean asignados por el 
municipio que deberá incluir la totalidad del impuesto 
predial recaudado en la respectiva comunidad; siem-
pre con previa consulta libre, informada y de buena fe. 
Las autoridades comunales indígenas que asuman las 
atribuciones aquí mencionadas, tendrán la personali-
dad jurídica y atribuciones que el reglamento munici-
pal respectivo les otorgue.
Artículo 117. Para hacer efectivo su derecho al 
autogobierno, en el caso de las comunidades que así lo 
deseen y cumplan con todos los requisitos que señale 
la reglamentación municipal y estatal respectiva; 
las comunidades indígenas solicitarán el ejercicio y 
administración directa de los recursos presupuestales, 
de la siguiente forma: 

I. Las comunidades indígenas, vía sus representantes 
autorizados por las respectivas asambleas, deberán 
presentar una solicitud ante el Instituto Electoral de 
Michoacán y el Ayuntamiento respectivo, en la que 
se especifique que por mandato de la comunidad y en 
ejercicio de sus derechos de autonomía y autogobierno, 
desean elegir, gobernarse y administrarse mediante 
autoridades tradicionales; 
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parámetros internacionales de derechos humanos de los 
pueblos y comunidades indígenas.

Artículo 91 Quáter. Las comunidades indígenas que 
decidan ejercer su derecho al autogobierno, a través 
de sus autoridades o representantes, de conformidad 
al procedimiento de consulta que haya dado lugar al 
ejercicio del presupuesto directo, podrán asumir las 
siguientes funciones:

Una vez presentada la solicitud, el Instituto Electoral 
de Michoacán realizará, en un plazo de quince días 
hábiles, una consulta a la comunidad en la que se 
especifique si  es deseo de la comunidad el elegir, 
gobernarse y administrarse de forma autónoma. En la 
consulta, se deberán observar los principios y requisitos 
establecidos en la Ley de Mecanismos de Participación 
Ciudadana del Estado de Michoacán, con la finalidad 
de cumplir con los parámetros internacionales de 
derechos humanos de los pueblos y comunidades 
indígenas.

Formular, aprobar y aplicar los planes de desarrollo 
comunal, de conformidad con sus mecanismos de 
gobierno interno, sus usos y costumbres.

Expedir y reformar en su caso, los estatutos del gobierno 
comunal y los reglamentos comunales necesarios para 
el mejor funcionamiento de su autogobierno.

Organizar, estructurar y determinar las funciones de 
su administración comunal conforme a sus propias 
formas de gobierno, normas, usos y costumbres;

Adquirir bienes para el cumplimiento de sus 
atribuciones con sujeción a las disposiciones aplicables;

Presentar iniciativas de leyes y/o decretos al 
Congreso del Estado para su aprobación en su caso, 
preferentemente aquéllas que tiendan a fortalecer 
la autoridad y la capacidad de gestión de las 
autoridades indígenas para atender los requerimientos 
comunitarios;

Las demás que se deriven del derecho a la libre 
determinación de pueblos indígenas que establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Constitución Política del Estado, y los Tratados 
Internacionales.

Artículo 91 Quintis. Las autoridades comunales 
indígenas que asuman las atribuciones mencionadas  
en el artículo anterior, tendrán personalidad jurídica 
propia y el carácter de autoridad pública para 
todos los efectos legales relacionados al ejercicio del 
autogobierno.

En la misma medida en que las autoridades comunales 
asuman dichas atribuciones, se transferirán también 
las obligaciones correlativas que estuvieran a cargo 
de los Ayuntamientos. Dicha transferencia incluirá 
únicamente las obligaciones generales previstas por

II. La solicitud deberá ser acompañada por el acta 
de asamblea y firmada por todas las autoridades 
comunales; y, 

III. Una vez presentada la solicitud, el Instituto 
Electoral de Michoacán realizará en conjunto con el 
Ayuntamiento, en un plazo de quince días hábiles, 
una consulta a la comunidad en la que se especifique 
si es deseo de la comunidad el elegir, gobernarse y 
administrarse de forma autónoma. 

En la consulta, se deberán observar los principios y 
requisitos establecidos en la Ley de Mecanismos de 
Participación Ciudadana del Estado de Michoacán, 
con la finalidad de cumplir con los parámetros 
internacionales de derechos humanos de los pueblos y 
comunidades indígenas. 

Artículo 118. Las comunidades indígenas que decidan 
ejercer su derecho al autogobierno, a través de sus 
autoridades o representantes, de conformidad al 
procedimiento de consulta que haya dado lugar al 
ejercicio del presupuesto directo, podrán asumir las 
siguientes funciones

I. Administrar libre y responsablemente los recursos 
presupuestales mediante aplicación directa, de 
conformidad con las disposiciones aplicables; 

II.  Prestar los servicios públicos catalogados como 
municipales dentro de esta misma ley, pudiendo 
celebrar convenio de prestación de dichos servicios con 
el Ayuntamiento respectivo;

III. Formular, aprobar y aplicar los planes de desarrollo 
comunal, de conformidad con sus mecanismos de 
gobierno interno, sus usos y costumbres, comunicando 
dicho plan de desarrollo al Ayuntamiento; y, 

IV. Organizar, estructurar y determinar las funciones 
de su administración comunal conforme a sus propias 
formas de gobierno, normas, usos y costumbres. 

En la misma medida en que las autoridades comunales
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esta ley, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado y demás 
ordenamientos jurídicos que rijan a la administración 
municipal, siempre y cuando estén directamente 
relacionadas al ejercicio de las atribuciones asumidas 
por las autoridades comunales, y hayan surgido a 
partir del momento en que surta efecto la transferencia 
de los recursos presupuestales para el ejercicio directo 
de la comunidad.

Los términos en que las autoridades comunales 
indígenas asuman obligaciones municipales, deberán 
ser informados a la comunidad durante el proceso 
de consulta que dé lugar al ejercicio del presupuesto 
directo.

Artículo 91 Sixtis. Las autoridades comunales indígenas  
observarán el marco regulatorio en materia de 
transparencia, fiscalización y responsabilidades 
administrativas de forma que sea compatible a sus usos 
y costumbres. Dichas comunidades rendirán cuentas 
directamente ante la Auditoría Superior del Estado, 
quien deberá tomar en consideración los mecanismos de 
fiscalización internos de las comunidades indígenas.

La Auditoría Superior del Estado y demás entes 
fiscalizadores del Estado, ofrecerán asesoría y apoyo 
técnico a las autoridades comunales, pudiendo 
además celebrar convenios que establezcan formas 
culturalmente adecuadas para el cumplimiento de 
dichas obligaciones.

el derecho estatal, no lo hacen para 
reproducir mecánicamente el orden 
establecido y el locus estatal; lo 
hacen de maneras creativas, que, 
como se sostiene, superan las dicoto-
mías propias del orden imperante; lo 
hacen también a partir de mecanis-
mos descolonizantes que desbordan 
las prácticas y conocimientos jurí-
dicos hegemónicos, y crean nuevos 
saberes jurídicos a partir de traduc-
ciones interculturales y de ecologías 
de saberes. En esta última, los cono-
cimientos sobre sus formas y lógicas 
de organización comunal, los meca-
nismos mediante los cuales compar-
ten saberes y toman decisiones, así 
como sus demandas de justicia, dia-
logan con el conocimiento crítico y 

militante del derecho estatal, espe-
cialmente con la técnica y el trabajo 
legislativo, para imaginar y concre-
tar nuevas realidades que apuntan 
hacia una nueva relación entre las 
comunidades y el Estado mexicano. 

A pesar del triunfo que represen-
ta la aprobación de la nueva loMM 
para las comunidades indígenas de 
Michoacán y de los nuevos procesos 
que se han inaugurado en el último 
año, ya se pueden advertir los nuevos 
desafíos y retos que enfrentará la lu-
cha por el autogobierno indígena en 
Michoacán. El más evidente es el de 
la cooptación gubernamental. Será 
necesario observar la capacidad de 
adaptación de los Concejos Comuna-
les, y en general, de las comunidades 
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que luchan y ejercen el autogobierno, 
frente a un gobierno estatal que ha 
incorporado a su política y discurso 
los derechos a la autonomía y al au-
togobierno indígena, situación hasta 
hace poco inimaginable. Los saldos 
de esta nueva configuración política 
sólo los dirá el tiempo. 
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