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ESTUDIO DEL SISTEMA NORMATIVO ÑÄÑHO EN EL SUR 
DE QUERÉTARO, MÉXICO

Adriana Terven Salinas*

Resumen: Este artículo presenta un análisis que permite conocer el modo como se conforman 
los sistemas normativos en Santiago Mexquititlán, una comunidad ñäñho en el sur de Queré-
taro. El estudio se centra en la revisión de actas de acuerdo archivadas en la Delegación, una 
instancia perteneciente a la organización político-administrativa municipal. A partir de las 
resoluciones plasmadas en las actas, se advirtió la presencia de la legalidad del Estado, así 
como de prácticas culturales locales, cuyas intersecciones cobran distintos significados depen-
diendo del bien en cuestión. A partir de aquí se plantea una serie de valores culturales que 
fundamentan los sistemas normativos ñäñho.

Palabras clave: sistemas normativos, pueblos indígenas, Estado.

The Study of the Ñäñho Normative System  
in Southern Querétaro, Mexico

Abstract: The article presents an analysis of the configuration of normative systems in Santia-
go Mexquititlán, a ñäñho community in southern Querétaro. The study focuses on a review of 
the agreements on file in the Delegación, an agency of the political-administrative organization 
of the municipality. Based on the resolutions recorded in agreements, the legality of the State 
is acknowledged along with local cultural practices, whose intersections take on diverse mean-
ings depending on the goods in question. Based on this, a series of cultural values which are the 
foundation of the ñäñho normative systems can be posited. 

Keywords: normative systems, Indigenous people, State.

* Universidad Autónoma de Querétaro. Línea 
principal de investigación: derecho indígena y 
acceso a la jurisdicción del Estado. Correo elec-
trónico: adrianaterven@gmail.com

PRESENTACIÓN 

En este artículo se presenta un 
análisis sobre las prácticas de 
solución de problemas que se 

llevan a cabo en Santiago Mexquiti tlán, 
comunidad ñäñho (otomí) ubicada al 
sur del estado de Querétaro. Lo inte-

resante de este caso es que la población 
indígena local no emplea términos 
como sistemas normativos, derecho 
indígena o cualquier otro; no obs-
tante, en la cotidianidad reproducen 
prácticas propias desde las cuales es 
posible señalar la presencia de refe-
rentes culturales, diferentes a los de 
la legalidad del Estado, para la aten-
ción de las problemáticas locales. 



94 Adriana Terven Salinas

En este contexto, para poder hablar 
de sistemas normativos en Santiago 
Mexquititlán se requirió observar la 
relación entre el Estado y los pueblos 
indígenas, la cual se ha caracterizado 
por el control hegemónico del aparato 
estatal. Es así como el establecimiento 
de ciertas instancias en Santiago ha 
llevado a la instauración de procedi-
mientos provenientes de la burocracia 
institucional. El análisis se realizó con 
base en los planteamientos de la antro-
pología del Estado y de la antropología 
jurídica, los cuales ofrecen una vía 
conceptual para el estudio de la orga-
nización social en contextos de plurali-
dad legal. 

El artículo se centra en la Delega-
ción de Santiago Mexquititlán, espacio 
que corresponde a una instancia de la 
administración política municipal; no 
obstante, a partir de la realización del 
trabajo de campo,1 se observó que las 
prácticas de resolución de problemas 
se basan en lógicas culturales propias 
de los ñäñho. El propósito es presentar 
una aproximación de la composición 
de los sistemas normativos de este 
pueblo partiendo del análisis de las 
actas de acuerdo de casos atendidos 
en la delegación. 

El artículo se compone de tres apar-
tados: en el primero se presenta la 

1 El trabajo de campo se realizó entre el 2010 
y 2011, posteriormente se retomó en 2016 y 2017. 
El equipo ha estado compuesto por diversos es-
tudiantes de la Facultad de Filosofía de la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro (uaq), entre 
ellos Cristina Lagunas Cerda, Cruz Abraham 
Ávila Martínez, Fanny Jeannette Pichardo Al-
varado y Yesenia Martínez Maldonado, quienes 
han participado en diferentes momentos. 

Delegación de Santiago Mexquititlán 
y su relación con la cultura local; en el 
segundo y en el tercero se realiza un 
análisis de las actas de acuerdo para 
mostrar cómo se manifiestan los usos 
legales del derecho del Estado, así como 
de los referentes normativos locales, 
en la atención de los problemas. A 
partir de este punto se plantea una 
serie de valores culturales desde los 
cuales se fundamentan los sistemas 
normativos ñäñho, que confieren rele-
vancia jurídica a la resolución de los 
asuntos. 

LA DELEGACIÓN DE SANTIAGO 
MEXQUITITLÁN

El estado de Querétaro se ubica en el 
centro de México en la región conocida 
como Bajío, integrado por 18 munici-
pios, dividido cada uno en delegaciones 
y barrios. Por cierto, fue en el muni-
cipio de Amealco de Bonfil, ubicado en 
el sur, donde tuvo lugar el estudio que 
desarrollamos en la Delegación de 
Santiago Mexquititlán.

El delegado pertenece a la estruc-
tura político-administrativa municipal, 
y ocupa los peldaños más bajos del 
organigrama; es el encargado de cer-
tificar las actas, constancias y docu-
mentos con validez local, plasmadas 
en hojas membretadas por el municipio, 
con sello de la delegación municipal, 
para imprimir oficialidad. El delegado 
redacta contratos de compra-venta; 
constancias de identidad, propiedad y 
estudios, así como comprobantes de 
ingresos. De igual manera, elabora 
constancias de hechos y resuelve con-
flictos familiares y vecinales, lo cual 
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lo ubica como el encargado de brindar 
atención a los problemas.2 

Para realizar el análisis se retoma-
ron los planteamientos de Sharma y 
Gupta (2006) sobre el estudio de los 
procesos de formación del Estado, el 
cual busca conocer cómo éste y sus 
fronteras se construyen en la diferen-
cia cultural, cómo se ensamblan dis-
tintos niveles institucionales y cuáles 
son sus contradicciones. Por otra par-
te, también se aborda el modo cómo 
la gente percibe al Estado, cómo se 
manifiesta en sus vidas o qué papel 
juegan las distintas locaciones y los 
encuentros con funcionarios en esta. 

Es así que, antes de entrar al aná-
lisis de los sistemas normativos indí-
genas, el punto de partida para la 
realización de la investigación fue el 
Estado, ya que representa la cara más 
visible, incluso en aquellos lugares 
habitados en su mayoría por población 
indígena, como sucede en Santiago 
Mexquititlán, donde 9 247 habitantes 
de 9 639 son hablantes nativos de ñäñho 
(inegi, 2010).

En el edificio delegacional se ob-
servó una clara presencia del Estado, 
manifestada ésta en la composición 
de sus áreas (la oficina del delegado, 

2 Es necesario mencionar que el delegado 
no es la única autoridad que resuelve problemas 
en Santiago o en otras comunidades ñäñho de 
este municipio. Al respecto, en estudios como 
el de Ugalde (2014) se hace referencia a los 
regantes, quienes se han encargado de resolver 
asuntos relacionados con el agua en San Ilde-
fonso, que también pertenece a Amealco. En 
Terven (2017) se menciona a los cargueros, 
quienes, durante un conflicto con una imagen 
sagrada, jugaron un importante papel en la 
solución. 

la oficina del secretario particular, la 
estación de policías, la cárcel, el Re-
gistro Civil, el Ministerio Público Iti-
nerante que desapareció en 2016 para 
dar entrada a la Fiscalía, y el archivo), 
donde se guardan actas de acuerdo 
desde mediados del siglo xx. En gene-
ral, la decoración y la disposición de 
los espacios es la de una dependencia 
gubernamental, en la que se concentran 
y centralizan funciones relacionadas 
con la vida político-administrativa de 
la población. 

La oficina del delegado está equi-
pada con un escritorio, un anaquel para 
los archivos y una computadora con 
impresora; sobre el escritorio se ob-
servan documentos expedidos por los 
gobiernos de la entidad federativa y 
del municipio de Amealco, al cual perte-
nece Santiago Mexquititlán, y fren- 
te a éste las sillas para los usuarios. 
En la pared cuelgan tres fotografías. 
La primera del presidente municipal 
de Amealco, la segunda del gober-
nador de Querétaro y la tercera del 
presidente de la República. En este 
sentido, las técnicas de representación 
(fotografías de funcionarios, papelería 
oficial, distribución espacial de las 
oficinas, etc.) y la concentración de 
funciones (que fomenta la repetición 
y vigilancia del trabajo entre los mis-
mos funcionarios) sirven para instituir 
los diferentes niveles burocráticos, 
organizados y coherentes (Sharma y 
Gupta 2006).

La descripción anterior develó una 
política de Estado basada en significa-
dos y tecnologías dominantes (Sharma 
y Gupta 2006), en la que su represen-
tación se manifiesta en símbolos y 
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prácticas precisas, mostrando la jerar-
quía organizacional del Estado al per-
sonal de la delegación y a los usuarios, 
cuyo objetivo es mantener su hegemo-
nía. Si bien las situaciones descritas 
parecían no dar cabida a la presencia 
de prácticas y significados culturales 
ñäñho, en esta investigación fue nece-
sario entender la hegemonía “como una 
serie de procesos sociales, continua-
mente entrelazados, a través de los 
cuales se legitima, redefine y disputa 
el poder y el significado a todos los 
niveles de la sociedad” (Mallón, 2003:85). 

Los procesos hegemónicos, de acuer-
do con Mallón (2003), redefinen los 
espacios de ambas partes, así como el 
equilibrio de fuerzas entre ellos. La 
Delegación representa así, un espacio 
que permite observar cómo el Estado 
se manifiesta en la vida de los ñäñho 
de Santiago, pero también, se puede 
advertir en las posibilidades de este 
lugar para la reproducción de signifi-
cados y prácticas culturales locales, 
como son los sistemas normativos 
indígenas.

SANTIAGO MEXQUITITLÁN FRENTE 
A LA CABECERA MUNICIPAL DE 
AMEALCO 

En este apartado se presentan las 
diferentes formas de atención entre 
las instancias ubicadas en la cabecera 
municipal de Amealco y en la Delega-
ción de Santiago para mostrar cómo 
se reproducen prácticas culturales 
ñäñho de resolución de problemas. A 
partir del contraste entre estas ins-
tancias, se observó la configuración de 
procesos sociales desde los que el poder 

y sus significados legitiman y disputan, 
además de redefinir dichos espacios 
para dar cabida a los sistemas norma-
tivos indígenas. Es decir, la manera 
cómo se construye la hegemonía entre 
el Estado y los pueblos indígenas. 

Para abordar de manera particular 
el ámbito de la justicia se retomó el 
concepto de interlegalidad, desde el cual 
se analizó la relación entre el derecho 
estatal y las dinámicas de resolución 
de problemas entre los ñäñho, lo cual 
nos sitúa en un contexto de pluralismo 
jurídico, noción que presenta Sousa 
Santos (1987) para entender el derecho, 
concibiéndolo como diferentes espacios 
legales sobreimpuestos e interpene-
trados, que se mezclan en nuestras 
mentes y acciones cotidianas. El autor 
habla de la porosidad legal, caracte-
rizada por múltiples órdenes legítimos, 
los cuales se expresan en la interlega-
lidad, es decir, en las intersecciones 
entre estos órdenes, visto como proce-
sos dinámicos (Sousa, 1987). En esta 
interacción entre el derecho estatal y 
los sistemas normativos indígenas, 
“son los actores sociales los que en las 
prácticas y en sus representaciones 
ponen en juego referentes de legalidad, 
provenientes de órdenes jurídicos di-
ferentes, en contextos sociales dados” 
(Sierra, 2004: 162).

El análisis relaciona al Estado y a 
la justicia desde los conceptos de he-
gemonía e interlegalidad, por lo cual, 
Nader (2002) señala que la primera 
cobra gran relevancia como concepto 
analítico, ya que es en especial útil para 
describir los procesos de cambio en el 
derecho. “Las ideas hegemónicas pue-
den cambiar constantemente, ser cons-
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truidas y reconstruidas por diversos 
autores e instituciones dentro de los 
diversos contextos sociales, culturales 
y políticos” (Nader, 2002: 13). Se trata, 
dice Nader, de descentrar estos proce-
sos para desnaturalizar los mecanismos 
de poder y ubicar todo aquello involu-
crado en su producción, lo cual fue 
posible apreciar en la Delegación de 
Santiago Mexquititlán a partir de las 
relaciones interlegales presentes. 

El análisis de casos atendidos en la 
Delegación llevó a plantear que los 
sistemas normativos ñäñho se presen-
tan en mayor medida en este espacio, 
a diferencia de lo que sucede en la 
cabecera municipal de Amealco, donde 
se advierte el incremento de las tecno-
logías de poder. Un ejemplo de esto es 
el requisito de contar con un título en 
leyes para ocupar los puestos corres-
pondientes a los juzgados Cívico, Me-
nor, Mixto de Garantías de Primera 
Instancia, así como al Ministerio Pú-
blico (mP) y el Módulo de Orientación 
a la Ciudadanía que depende de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado. De igual modo, en la cabecera 
municipal, las instancias corresponden 
a niveles jerárquicamente superiores 
dentro de la estructura judicial. 

En Santiago Mexquititlán, por su 
parte, la autoridad relacionada con la 
solución de problemas es el delegado, 
a quien corresponde la administración 
política del municipio. La Ley Orgáni-
ca Municipal señala entre sus compe-
tencias la de actuar como conciliador 
en los asuntos que sometan a su con-
sideración los habitantes de su adscrip-
ción. En contraste con las autoridades 
ubicadas en Amealco, el cargo de dele-

gado en Santiago Mexquititlan ha sido 
ocupado, la mayor parte de las veces, 
por pobladores indígenas, muchos de 
ellos con estudios básicos. Desde esta 
primera observación se ubicó la pre-
sencia de usos culturales y normativos 
ñäñho y la procedencia indígena del 
delegado, cuyo requisito de hablar la 
lengua original se impone a la cons-
tancia de estudios profesionales.

En este sentido, las relaciones in-
terlegales entre el derecho estatal y 
los sistemas normativos indígenas 
cobran distintas expresiones en dife-
rentes lugares, advirtiéndose la inte-
gración de la delegación a las lógicas 
y a la organización comunitaria en 
Santiago, en la que predomina la pre-
sencia de la población indígena. Así, 
en esta comunidad los usuarios reciben 
atención en su lengua materna, mien-
tras que en la cabecera municipal de 
Amealco la proporcionan en español.

Respecto del uso del español, es 
importante señalar que éste represen-
ta un ejercicio de poder sobre quienes 
no lo dominan: los pobladores indíge-
nas que acuden a las instancias de 
justicia ubicadas en Amealco se en-
cuentran en un plano de grave inde-
fensión ante la incomprensión de la 
lengua, de las lógicas legales del de-
recho positivo, así como de los proce-
dimientos y lo considerado como justo. 
Esto sucede incluso en las instancias 
conciliadoras, como el Juzgado Cívico, 
el cual corresponde al primer nivel de 
atención a los problemas que se gene-
ran en las comunidades y que son 
canalizados a la cabecera municipal 
por los delegados mediante oficio o por 
indicaciones verbales. 
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Aunque en esta instancia concilia-
toria se observa una mayor presencia 
de población indígena (el titular ha 
sido un abogado mestizo) y se abordan 
los asuntos en el marco de la norma-
tiva establecida (por ejemplo: aunque 
se considera el origen étnico de los 
usuarios, el uso de la lengua indígena 
se limita al apoyo que presta algún 
trabajador de la presidencia municipal, 
incluso un policía, en la realización de 
una traducción), la solución de los 
asuntos de igual modo se circunscribe 
a la aplicación de la norma y, sobre 
todo, la individualización de la misma, 
como se puede ver en un caso docu-
mentado durante el trabajo de campo 
de 2010. 

El señor Juan, de la Delegación de 
Santiago Mexquititlán, fue enviado 
por un delegado con un oficio que in-
dica que debe recibir atención, pues 
no ha podido llegar a un acuerdo con 
un vecino respecto a una zanja que 
cruza y afecta sus tierras. Juan se 
presentó acompañado de su esposa y 
familiares diversos, pero sólo él fue 
atendido, esperando afuera sus fami-
liares, sentados en las bancas del 
jardín o en el suelo; y una vez que fi-
nalizó la entrevista, expidieron un 
citatorio para su vecino. El día en que 
ambas partes se presentaron, los dos 
fueros acompañados por sus familiares, 
pero de nuevo sólo ellos pudieron pa-
sar el juez cívico, quien los invitó a 
llegar a un acuerdo-conciliación, sin 
profundizar mucho en aspectos del 
contexto cultural y reduciendo el asun-
to a un caso entre particulares. 

En contraste, en la Delegación de 
Santiago Mexquititlán, la atención se 

lleva a cabo en ñäñho, y se sitúan los 
conflictos dentro del contexto de los va-
lores culturales y la moral comunita-
ria, procediéndose a partir de normas 
diferentes a la de la burocracia insti-
tucional. En esa entidad se observó la 
participación de familiares y vecinos 
cuando se abordaron los casos, narrán-
dose los hechos de modo multivocal, 
dialógica y en contexto (Gómez, 2000), 
como se advierte en el caso registrado 
por Ávila y Pichardo (2014), en el que 
un hombre en estado de ebriedad gol-
peó a su esposa y a un vecino.3 

En la delegación se presentaron las 
dos familias y se discutió buscando el 
reconocimiento del daño, para lo cual 
se determinó convocar un servicio o 
trabajo comunitario que consiste en 
barrer la plaza y las calles aledañas a 
la representación; además, para resar-
cir el perjuicio se decretó el pago del 
médico, curaciones y medicamentos. 

Por lo anterior fue que se requirió 
entender que los procesos hegemónicos 
se encuentran en constante cambio y 
reconstrucción, en los que las distintas 
personas involucradas legitiman y 
redefine el poder y sus significados 
(Nader, 2002; Mallón, 2003). En este 
sentido, dentro de una instancia de la 
administración política municipal 
imperan lógicas culturales de los ñäñho 
que dan lugar a dinámicas de atención 
que podrían considerarse como siste-
mas normativos indígenas.

Al respecto, surge la necesidad  
de hablar de derecho indígena con la 

3 Los delegados pueden atender casos pe-
nales como lesiones o robos menores, pero cuan-
do son graves se turnan al Ministerio Público.
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finalidad de empezar a conceptual- 
zar y analizar las prácticas de solución 
de los problemas en la delegación.  
De acuerdo con Stavenhagen e Itu-
rralde, el derecho indígena se carac-
teriza por constituir un conjunto de 
costumbres reconocidas y compartidas 
por una colectividad: “se refiere a un 
conjunto de normas legales de tipo 
tradicional, no escritas ni codificadas, 
distinto del derecho positivo vigente 
en un país determinado” (Stavenhagen 
e Iturralde, 1990: 29). 

Esto no quiere decir que los sistemas 
normativos indígenas constituyan 
prácticas diferentes a las del derecho 
del Estado, más bien, se observa la 
coexistencia de órdenes distintos que 
regulan al lado del derecho positivo. 
Lo que ha pretendido mostrar esta 
perspectiva es que los sistemas jurídi-
cos están interconectados y se cons-
truyen mutuamente, y son resultado 
de relaciones de hegemonía y subal-
ternidad: “se trata de sistemas norma-
tivos subalternos que han debido 
resistir, adecuarse o perecer ante los 
embates de la dominación y que se han 
conformado en relación constante con 
el derecho estatal” (Sierra, 2004:16).

En la Delegación de Santiago se 
observó que en su conformación y sus 
prácticas se retoman elementos de la 
sociedad mayor, pero mantienen sus 
propias lógicas culturales, logrando 
así el control y la regulación social. 
Dicho de otra forma, los “sistemas 
normativos [son] contemporáneos, 
dinámicos, con una enorme capacidad 
para incorporar elementos nuevos y 
para renovar y cambiar sus tradiciones” 
(Sierra, 2004: 15). 

Para ahondar en el análisis de los 
sistemas normativos indígenas en 
Santiago, a continuación se muestra 
cómo se expresan las relaciones inter-
legales según el tipo de problema que 
se presente (donde la preeminencia 
de referentes estatales o indígenas 
depende del bien en cuestión) y se 
revelan los elementos culturales con 
mayor carga identitaria para los ñäñho 
de esta localidad. 

DERECHO ESTATAL Y SISTEMAS 
NORMATIVOS

El análisis sobre la solución de pro-
blemas en la Delegación de Santiago 
Mexquititlán, al considerar la inter-
legalidad como concepto central, se 
concentró en observar los usos que las 
personas hacen de los referentes nor-
mativos para revelar tanto el predo-
minio de las disposiciones jurídicas del 
Estado como la vigencia de prácticas 
no institucionalizadas, entre ellos los 
sistemas normativos indígenas y su 
anclaje cultural.

De acuerdo con el trabajo de cam-
po de 2010 y 2011, la delegación reci-
bía 20 solicitudes en promedio al día, 
y se revisó el archivo para conocer los 
principales problemas que presenta 
la población, lo cual queda plasmado 
en las actas de acuerdo. A partir de la 
revisión de los escritos correspondien-
tes a los años de 2009 y 2010, se prac-
ticó una sistematización tomando en 
cuenta a las personas involucradas: 
problemas de pareja, familiares y de 
vecinos. Se advirtió que una caracte-
rística, que forma parte de las relacio-
nes interlegales, es el uso de términos 
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provenientes del derecho estatal para 
referirse a los problemas, sin que ello 
implique comenzar el procedimiento 
jurídico. 

Los casos relacionados con parejas 
son: abandono de hogar, maltrato fí-
sico, infidelidad, solicitud de apoyo 
económico, separación, pago de pensión 
de alimentos, custodia, amenazas, 
calumnias y celos, amortización de 
gastos de parto y registro de menor. 
Los problemas familiares que se pre-
sentan entre padres e hijos, nueras 
con suegros y cuñados, yernos con 
suegros y cuñados, hermanos y her-
manas, y tío y sobrina, son principal-
mente: calumnias, alcoholismo y 
despojo de tierra. Entre los problemas 
vecinales se enlistan: deudas, amena-
zas u ofensas, robo, golpes-agresiones, 
acoso-violación, alcoholismo, chismes, 
daño de animales y de cosecha. 

En este universo de asuntos se 
encontró que los casos que involucran 
a parejas, familias y vecinos son los 
relacionados con tierras, los cuales, 
también, representan los más cercanos 
a las prácticas locales de organización 
social de los ñäñho, mismos que, a su 
vez, proporcionan elementos culturales 
para pensar en los sistemas normati-
vos. Por este motivo, la revisión en el 
archivo de los problemas en este rubro 
comprendió el periodo que abarca los 
años 2000 y 2010, contemplándose 
los asuntos siguientes: traspasos de 
derechos, compra-venta, constancias 
de propiedad, medición de linderos, 
reparticiones y peticiones de terrenos.4

4 La transcripción de las actas de acuerdo 
de la Delegación de Santiago Mexquititlán se 

La atención de los casos anteriores 
reveló los usos que el delegado y la 
población involucrada hacen de los 
referentes normativos del derecho del 
Estado y, a partir de ellos, se empiezan 
a evidenciar los sistemas normativos 
indígenas. Estos últimos, a diferencia 
de la legalidad estatal, no se presen- 
tan de manera explícita ni concreta; 
el análisis de las actas de acuerdo 
sobre problemas de pareja y entre 
vecinos permitió mostrar la presencia 
de bienes culturales y su carga iden-
titaria para los ñäñho de Santiago. 

De acuerdo con el registro de las 
actas, los asuntos de pareja relacio-
nados con el abandono de hogar suelen 
terminar con las siguientes frases: “Se 
levanta el acta para justificación, para 
usos y fines legales que le convengan” 
(diciembre de 2009); en los casos de 
maltratos y golpes se indica en el acta: 
“Si vuelve a pegarle pasará al Minis-
terio Público a divorciarse” (febrero 
de 2010); cuando se trata de infidelidad 
se señala: “Se levanta el acta para 
aclaración y justificación y que no 
vuelva suceder; de no ser así, la de-
mandará ante el Ministerio Público” 
(abril de 2010), “Ella lo perdona y le 
da otra oportunidad, si no cumple irá 
al Ministerio Público a tramitar el 
divorcio” (marzo de 2010).

Las actas sobre apoyo económico 
también muestran un señalamiento 
parecido: “Acordaron que él buscará 
trabajo y aportará más dinero al hogar, 
de no ser así acudirán al Ministerio 
Público a tramitar el divorcio” (marzo 

pueden consultar en los anexos de la tesis de 
Ávila y Pichardo (2014).
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de 2010); por último, los casos sobre 
separación concluyen con la siguiente 
anotación: “La señora acepta el acta 
de conveniencia y de no cambiar en 
un año irán al Ministerio Público para 
tramitar el divorcio” (abril de 2010). 

Los casos de pareja presentan una 
constante recurrencia al mP con el pro-
pósito de dar oficialidad al acta de 
acuerdo. También se menciona a dicho 
organismo público para imprimir un 
sentido de coacción si no se cumple lo 
convenido, aun cuando no le competen 
casos como los divorcios. Respecto de 
esto último debe considerarse que lle-
var a cabo un proceso judicial formal 
representa para la población indígena 
un gasto económico difícil de sufragar 
(pago de abogado, traslados, estancias, 
etc.), así como enfrentar tratos discri-
minatorios por su condición de pobreza, 
origen étnico y uso precario del español. 
Por estos motivos, la “amenaza” con ir 
al mP es una presión efectiva para lle-
gar a un acuerdo y mantenerlo.

En este sentido, Elisa Cruz señala 
que “las autoridades indígenas han 
utilizado el derecho positivo —invo-
cándolo— para reforzar y asegurar la 
consistencia y fuerza de su función de 
hacer justicia en sus comunidades” 
(Cruz, 2008: 30). Lo interesante de esa 
práctica es la combinación de signi-
ficados provenientes de contextos 
normativos diferentes, ya que ahí es 
donde la dinámica de solución se pre-
senta bajo principios culturales indí-
genas, como son el uso de la lengua 
materna, el contexto sociocultural y 
los valores de justicia, que se combinan 
con la aspiración a la legalidad como 
garantía. 

Son los casos de pareja los que pre-
dominan en las anotaciones de las 
actas, a diferencia de los asuntos en 
los que la mención al mP aparece con 
menor frecuencia, como son aquellos 
que involucran a la colectividad cuan-
do se trata de vecinos. Después de una 
revisión se encontró que en 10 actas 
de acuerdo sobre chismes, amenazas, 
agresiones y daños de animales, sólo 
tres concluyen con las siguientes fra-
ses: “Vicente se compromete a ya no 
ocasionar problemas; si vuelve a ocu-
rrir será consignado con las autorida-
des competentes” (enero de 2010); 
“Llegando al acuerdo de olvidar el 
asunto y no hablar más del caso, si 
continúan discutiendo o recordando 
el problema se irán al mP” (marzo 2010); 
“Está de acuerdo Francisco en pagar 
los vidrios de Leonel y si el problema 
persiste pasarán al mP” (junio de 2010).

Se puede decir que los conflictos 
que atañen a dos personas, como son 
los de una pareja, encajan de mejor 
manera en la lógica y procedimientos 
del derecho positivo, ya que se trata de 
diferencias entre particulares que se 
inscriben en juicios como los de pensión 
alimentaria, divorcio, etc. Cuando se 
trata de problemas que involucran a 
distintas personas de la comunidad, 
donde el bien a resguardar son las 
relaciones sociales de apoyo y recipro-
cidad, la lógica y el procedimiento que 
predominan son los sistemas norma-
tivos indígenas. 

En estos casos acude una multitud 
a expresarse a la delegación, ya que 
sería difícil hacerlo en las instancias 
de la cabecera municipal donde, además, 
el sentido de justicia es diferente, como 
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lo reveló el comentario del juez del 
Juzgado Mixto de Garantías de Ameal-
co al hablar de los llamados “problemas 
de corral sin mucha importancia para 
el derecho”, cuando los animales de 
corral representan la autonomía ali-
mentaria de la población (Ávila y Pi-
chardo, 2014).

Las resoluciones que involucran a 
la colectividad quedan plasmadas en 
las actas, ya sin la coacción del mP, 
con la intención de recuperar las re-
laciones comunitarias: “Pérez acudió 
en marzo de 2010 a levantar un acta 
de conformidad con su madre Juana 
para que ya no insulte más a las se-
ñoras María, Ana y Alicia” (marzo de 
2010). Un ejemplo más lo podemos 
encontrar en los casos de deuda, de 
cuyas nueve actas sólo una indica: “De 
no solventar la deuda se procederá 
conforme a la ley” (marzo de 2010) y 
el resto concluye con las fechas y mon-
tos de pago. 

Esta primera revisión de las actas 
de la Delegación de Santiago Mexqui-
titlán abrió la puerta al análisis de los 
sistemas normativos ñäñho, y esta-
bleció al contexto cultural local como 
el posibilitador para su reproducción. 
El estudio desde la interlegalidad dejó 
ver cómo “normas, procedimientos y 
usos provenientes del derecho estatal 
ahora hacen parte, para las autorida-
des indígenas y usuarios, de su dere-
cho propio” (Cruz, 2008: 30). De esta 
manera se muestra cómo los sistemas 
normativos ñäñho se expresan y tienen 
sentido en las instituciones del Esta-
do, como es la Delegación, cobrando 
mayor presencia cuando el bien en 
cuestión compete a la colectividad. 

A continuación se presentan aque-
llos asuntos en los que los sistemas 
normativos indígenas predominan, 
revelando así los elementos culturales 
con mayor carga identitaria para los 
ñäñho de Santiago. 

HACIA LOS SISTEMAS NORMATIVOS 
ÑÄÑHO EN SANTIAGO 
MEXQUITITLÁN 

En este apartado se analiza la mane-
ra como se expresan las relaciones 
interlegales en los casos relacionados 
con tierras, en los que se pone en jue-
go la regulación estatal de este rubro 
con la irregularidad que presentan 
numerosos casos, entre ellos los de los 
habitantes de Santiago (intestados, 
traspasos por acuerdos internos, ven-
tas sin evidencias institucionales, etc.). 
De inicio, de las 86 actas registradas 
entre los años 2000 y 2010 sólo en tres 
casos se hace mención de alguna au-
toridad municipal, y en ninguno de 
los tres citados se presentaron docu-
mentos oficiales, es decir, escrituras 
protocolizadas. 

Vale la pena mencionar que los 
asuntos corresponden a contratos de 
compra-venta, en los que se presenta 
un pago monetario de por medio, aun-
que algunas porciones del reembolso 
se efectúan por medio de trabajo o 
material de albañilería. A semejanza 
de algunos de los casos revisados, el 
uso de la legalidad del Estado también 
representa un discurso para imprimir 
un sentido de rigor a lo convenido. 

Ahora bien, llama la atención que 
la presencia de referentes normativos 
estatales, con sentido de rigor, sea un 
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ausente en el resto de las actas, aun 
cuando está en juego la propiedad de 
la tierra, es decir, uno de los princi-
pales bienes materiales y simbólicos 
entre los ñäñho. Al respecto, se encon-
tró que en sólo ocho casos se presentó 
un documento oficial para avalar la 
propiedad de la finca, aunque escritu-
ras vigentes sólo fueron cuatro. 

Para demostrar la posesión se re-
curre a contratos de compra-venta 
internos, que son los menos, y a tes-
tigos en su mayoría, como sucede en 
el siguiente caso: “Maura se presenta 
en julio de 2001 a realizar un trámite 
de compra-venta de una propiedad en 
Barrio I, el comprador es Raúl. Los 
testigos Atanacio y Clara; la vendedo-
ra manifestó no contar con algún do-
cumento que compruebe que es su 
propiedad, ya que fue herencia de sus 
padres” (julio de 2001). En otra acta 
de compra-venta se registró que: “Este-
ban no cuenta con ningún documento 
que apruebe la propiedad sobre el 
mismo, pero lleva dos testigos, Mario 
y Juan, quienes aseguran que Esteban 
es el legítimo dueño de dicha tierra” 
(noviembre 2010). 

Así, los vecinos y familiares repre-
sentan el principal aval en los asuntos 
relacionados con la venta, donación o 
traspaso de la tierra, así como en la 
elaboración de constancias de propie-
dad y en la rectificación de linderos. 
En estos casos es la población local el 
garante legítimo, siendo su presencia 
un elemento central en los valores y 
la moral comunitaria. Respecto del uso 
de términos como herencia o traspa-
so de derechos, esto no refiere a la 
realización de trámites oficiales, más 

bien es la manera como el hecho se 
ubica de manera pública. 

Ahora bien, existen diversos pro-
blemas alrededor de la tierra y no 
todos se presentan en la Delegación; 
sin embargo, aquellos que atiende el 
delegado buscan resolverse a partir 
de las lógicas culturales ñäñho, como 
se advierte en los argumentos expues-
tos en las siguientes actas de acuerdo: 
“Emetria acudió en enero de 2004 con 
sus hijos Modesto y David como tes-
tigos para el traspaso de derechos de 
un terreno en Barrio III a su hijo Pe-
dro, quien dijo que debía ser buen hijo 
para mantener los derechos del terre-
no que le cede ahora, estando todos de 
acuerdo” (enero de 2004).

En otros casos de traspaso también 
se señala: “Los testigos son los hijos 
y la tía Ángela de 70 años; la condición 
a los hijos fue de que siempre cui-
daran de Marcela (madre y propie-
taria)” (julio de 2004); “Traspasa los 
derechos de un terreno a su hijo Mar-
celo quien de ahora en adelante se hará 
cargo del terreno y sus padres” (2005). 
Los requisitos que priman para la 
tramitación de estos traspasos son 
la presencia de testigos (población 
local) y la costumbre; es decir, normas 
culturales propias relacionadas con la 
herencia al hijo menor y el deber de 
cuidar a sus padres. 

Dentro de esta lógica, la parentela 
entre los ñäñho se integra de manera 
esencial por el principio de consangui-
nidad, pero también se nutre por lazos 
de afinidad. Prieto y Utrilla (2003) 
señalan que se considera deseable y 
resulta frecuente la endogamia, situa-
ción que lleva al reconocimiento de una 
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ascendencia común, persistiendo fuer-
tes lazos entre las comunidades otomíes 
de Querétaro y las del Estado de Mé-
xico. En este sentido, Ávila y Pichardo 
señalan que: 

La comunidad de Santiago Mexqui-
titlán se encuentra ensamblada por 
un sistema de parentesco que se rige 
por una serie de elementos patrili-
neales (reglas y derechos adquiridos 
por vía paterna) que determinan 
tanto el modelo de asentamiento como 
la herencia de la tierra. Con base en 
esto, la residencia se caracteriza por 
ser patrilocal (vivir en la casa de los 
padres del esposo) y la herencia tiene 
una tendencia último-genitura; es 
decir, se hereda la casa de los padres 
al hijo varón de menor edad (Ávila y 
Pichardo, 2014: 81).

Con base en lo anterior, la compo-
sición de los acuerdos antes referidos 
cobra sentido al representar asuntos 
relacionados, de manera directa, con 
el contexto cultural, el cual también 
fundamenta la pérdida de derechos, 
como sucede en el caso siguiente: “Ella 
pide que si regresa (su hijo) no dará 
terreno donde construir su casa; ade-
más, por ser el único hijo tenía derecho 
a quedarse con toda la casa, pero al 
salirse con su esposa a Saltillo perdió 
ese derecho” (marzo de 2010); es decir, 
no está al cuidado de su madre. 

Estos asuntos superan en buena 
medida la burocracia institucional, 
situando la vigencia de referentes 
normativos indígenas, de manera 
principal, en las relaciones interlega-
les, pero también dejan ver cómo la 

población pone en juego prácticas y 
representaciones provenientes de ór-
denes jurídicos y culturales diferentes. 
Este análisis reveló que los casos que 
se relacionan con aspectos fundamen-
tales de su cultura, son aquéllos en 
los que está involucrado el territorio, 
la tierra, elemento que representa un 
fuerte vínculo con la identidad del 
pueblo ñäñho de Santiago.

En este sentido, resulta necesario 
observar el espacio que habitan los 
grupos etnolingüísticos como lugares 
culturales y simbólicos; siguiendo a 
Barabas, se trata de etnoterritorios, 
los cuales “deben ser entendidos como 
el territorio histórico, cultural e iden-
titario que cada grupo reconoce como 
propio, ya que en él no sólo se encuen-
tra habitación, sustento y reproducción 
como grupo sino también la oportu-
nidad de reproducir la cultura y prác-
ticas sociales a través del tiempo” 
(Ba rabas, 2004: 23). 

El etnoterritorio remite a la filiación 
del grupo en el lugar y a niveles de 
autorreconocimiento construidos a lo 
largo de la historia, en articulación 
con los proyectos hegemónicos nacio-
nales. Así, partir de la regulación del 
territorio entre los ñäñho de Santiago 
Mexquititlán, se pueden conocer los 
sistemas normativos de este pueblo. 

APUNTES DE CIERRE

El análisis de los sistemas normativos 
de los ñäñho de Santiago Mexquititlán 
planteó la necesidad de iniciar su 
estudio con la observación de una 
institución del Estado, como es la “de-
legación”, la cual es parte de la admi-



105Estudio del sistema normativo ñäñho en el sur de Querétaro, México

nistración política del municipio. Este 
espacio puede verse como un inters-
ticio desde donde la población indíge-
na consigue apropiarse de la legalidad 
dominante y adecuarla a sus propias 
prácticas y lenguajes (Sierra y Chen-
aut, 2002).

La revisión de las actas de acuerdo 
reveló la percepción que la gente tiene 
del Estado (Sharma y Gupta, 2006), 
el modo como se manifiesta este últi-
mo en sus vidas y el papel que juega 
la Delegación en los procesos hegemó-
nicos, cuya construcción social tiene 
lugar de forma entrelazada (Mallón, 
2003). Desde esta perspectiva es po-
sible encontrar, en este lugar, la re-
producción de significados y prácticas 
culturales locales, como lo son los 
sistemas normativos indígenas. El 
“derecho indígena es producto de la 
transformación histórica de los indí-
genas, sus comunidades y pueblos, en 
su relación con el Estado mexicano, 
en el cual están inmersos y en el que 
han participado de manera subalter-
na” (Cruz, 2008: 29). 

El análisis de la relación entre el 
Estado y las prácticas de solución de 
problemas presentes en la Delegación, 
encontró en el concepto de interlega-
lidad la vía para revelar los usos que 
las personas hacen tanto de las dispo-
siciones jurídicas estatales como de 
las prácticas no institucionalizadas, 
entre ellos los sistemas normativos in-
dígenas. Fue así que el estudio se posi-
cionó en un contexto de pluralismo 
jurídico, donde se pueden reconocer di-
ferentes referentes legales, sobreimpues-
tos e interpenetrados (Sousa, 1987); 
la interlegalidad, entonces, permitió 

observar las intersecciones entre estos 
órdenes, así como su mutua consti-
tución. 

Si bien la investigación se limitó a 
la delegación, esto no quiere decir que 
sea el único espacio y autoridad rela-
cionada con la reproducción de sistemas 
normativos en Santiago; sin embargo, 
ofreció una serie de rasgos que permi-
ten conocer su composición. En este 
sentido, siguiendo a Stavenhagen e 
Iturralde (1990), se observó que esos 
atributos se componen por costumbres 
locales, las cuales reconocen y com-
parten la población ñäñho, como se 
advirtió en los casos que involucran a 
la colectividad, en los que participan 
familiares y vecinos, y sobresale el 
interés por conservar las relaciones 
de vecindad basadas en la cooperación. 

De manera especial, los asuntos 
relacionados con el territorio dejaron 
ver un predominio de las disposi-
ciones culturales locales durante la 
solución de los problemas. Entre és- 
tas se encuentra el papel de la pobla-
ción indígenas para legitimar la ven-
ta, traspasos y herencia de terrenos, 
en sustitución de documentos oficiales 
y de procedimientos formales como el 
de escrituración. Asimismo, el tipo de 
residencia y las responsabilidades 
culturales al interior de la familia 
determinaron en gran medida la su-
cesión de la tierra, lo cual no quiere 
decir que no se realicen trámites ante 
instancias estatales o no se venda su 
posesión a foráneos. 

Este conjunto de normas y costum-
bres no están escritas ni codificadas, 
pero integran terminologías que co-
rresponden al derecho estatal, con 
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nombres de juicios —sin que esto 
conlleve a su realización—, así como 
papelería oficial con membrete y sellos 
del Ayuntamiento, lo cual denota la 
presencia del Estado a partir de tec-
nologías de representación (Sharma 
y Gupta, 2006). Lo relevante fue que 
estas relaciones interlegales se carac-
terizan por el uso diferenciado que el 
delegado y las personas involucradas 
en los casos hacen de normas y proce-
dimientos, lo cual depende del tipo de 
asuntos que se presenten.

Por último, las intersecciones entre 
estos órdenes, las provenientes del 
Estado y las de la cultura local, se 
necesita verlas como procesos dinámi-
cos (Santos, 1987). Esta cualidad lle-
vó a que se contemplaran los sistemas 
normativos indígenas como entidades 
en constante transformación, bajo un 
contexto de pluralismo jurídico, donde 
las relaciones interlegales se constru-
yen en las interacciones que propician 
las instituciones del Estado y la po-
blación indígena, donde lo interesan-
te es reconocer los valores identitarios 
que fundamentan los referentes nor-
mativos y confieren relevancia jurídi-
ca a los asuntos. 
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